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PRESENTACION 

CONCEPTOS DE co:.:UNIDAD y DESARROLLO DE LA 
C0!1UNIDAD 

consideramos indispensable empezar por delimitar el 
alcance gue le danos a los conce:ptos de 11 Comunid.=d 11 

y "desarrollo de la Comunidad". 
Sin pretender elaborar una definición, va-nos a des
cribir a la comunidad, considerando sus pri~cipal~s 
elementos. Cuando se habla de comunidad se alude a: 

UNIDAD SOCIAL: de ordinario aplicamos el térm~ 
no para designar o referirnos a pequefias unidades, 
como un grupo de colonos, un barrio, una aldea; pe
ro al mismo tiempo Jo em9lcamos para hablar de la 
comunidad nacional, la comunidad latinoa"'ericana, -
la comunidad internacional, etc. En todos los casos 
aludimos a unidades sociales: 

CUYOS MIEMBROS PARTICIPAN C'E i>.LGwN Rn.sGO' INT.!:: 
RES, ELEMENTO O FUNCION CmlUN: esas unidades socia
les más o menos amplias, ?-ra que s~an co~sideradas 
corno una com~nidad, deben ?artic1?ar je alg·:.ín rasgo, 
interés o elemento comú~; 

CON CONCIE~CIA DE PER?E~E~CIA: ?ara for~ur ?3r
te de una comunidad hay que te¡1er conciencia de 9er
tenecer a ella; no es indts?ensable -cOQO suele afiE 
marse- ser miembro activo de ella. Es evidente que -
tenemos conciencia ::3.c ;:-e rtenec~:- a. i:arias cor.tunida-
des sirnult~nea~2nte; 

SITUADOS EN UNA DE:TEP..'.·!I!,.-:2,; .0.C:E:A GEOG!L-..FICA; '.:'?_ 
da comunidad ocupa siempre un d0~er~inado ~erritorio, 
aún cuando es~a ocu~aci6r. sea ~rar.si~o~ia. 

EN L.~ CUAL L.:'.\ PLuR.:..LIDAD DE PERSQ;.!_.;s r1;TEAACCI.Q 
NA HAS INTENSA.'lENTE: ENTRE SI QUE E::i OTRO CO!lTEXTO: -
los miembros de un oueblo interaccional más intensa
mente entre sf, que.con res~ecto a los pobladores de 
otro pueblo, pero los miembros de uno y otro intera~ 
túan más intensamente entre s1 como miembros de la -
comunidad provincial, que io que interactúan con los 
miembros de otra comunidad provincial ... Así podr~a
mos ir hasta la interacción que se da en la comuni--

dad internacional. 

De io dicho, podríamos establecer la siguient!e noci6n 
de comunidad: 

"La comunidad es una unidad social, cuyos mie~bros -~ 
participan de algGn rasgo, inter&s, ele~ento.~ fun-: 
ción co;n(:o, con conciencia de ¡ocrtenencia, ~ituados -
en una deterr.ünada área geográfica en, la':. cu.al![. la plu: 
ralidad de personas interacciona mis intensam~nte en~ 
tre sf, que en otro contexto". ~ 

-.: ·~ i 
El Desarrollo de la comunidad lo describiremo,¡; de la 
siguiente manera: 

¡i 
El Desarrollo de la Comunidad, tal como se cohcibe en 
¿ste trabajo, es el punto de encuentro y de u~iliza-
ción de técnicas semejantes. Nace de corrientes afi-
nes de las que torna su nombre y es un complejo de pr~ 
cesas progresivos, o sea, un conjunto de fase~ y eta
pas sucesivas, con una dirección determinada,'destin~ 
da a alcanzar una serie de objetivos o una meta pre-
fijada. 
Sus objetivos son el lograr el mejoramiento de las -
condiciones e=on6micas, sociales, culturales y huma-
nas de la colectividad, realizando un trabajo·.desde -
la base. 
Procura~ modificar 3~tit~¿es ~· ~·r&cticas que ~ctGan -
co~c ~=~~o o 2scollo2 al desarrollo social y económi
co, ~ro~cviendo a su vez acticud¿s especiales que fa
vore~~~ dicho ~ejora~iento, e~tre las cuales, sin ha
cer ~na en~~~raci6n cxl:austiva, pueden destacarse: 
- Des~errar 0n el hombre la capacidad para resolver -

sus pr~pios ~robl~mas. 
- Despertar el deseo de ~rogr~so, mediante el propio 

esfuerzo y trabajo. 
- Despertar el nivel de aspiraciones en las poblacio

nes "'arginales, por la te:osi6n entre la situación -
social actual v la sit~aci6n social deseada, crean
do un sentido de viabilidad, re:specto al nuevo est.e_ 
do por alcanzar. 



- Elevar en la poblaci6n, la propensi6n a trabajar y 
la propensi6n a innovar. 

- Promover en los individuos una actitud frente a -
los problemas de la comunidad y frente al Estado, 
por la cual no se espere que éste resuelva todos -
los problemas, sino que ellos mismos se encuentren 
impulsados, mediante su participación en una ac- -
ci6n individual y comunal, a resolver los que es-
tán al alcance de sus posibilidades. 

- Desarrollar el espiritu y la acci6n cooperativa, -
con la cual se fomenta el senti~1iento de uniJ~d en 
tre los individuos, los grupos y las comunidades y 
se alienta el deseo de una promoción, no sólo indi 
vidual sino también colectiva. 

En este conjunto de procesos progresivos, debe conj~ 
garse la intervenci6n de dos elementos esenciales: -
la población misma, que participa con su ~cci6n y sl 
es FOsiblc con su iniciativa. Y el gobierno, cuyo p~ 
pel es planear y organizar los programas sobre una -
base nacional. 
Los destinatarios de esta acción, son todos y cada -
uno de los miembros de la co lect i ,J id ad. 

A medida que avanza el desarrollo de los países, se 
pone de relieve la irnport.:incia y necesidad de utili
zar en la aplicación de los planes de desarrollo, un 
proceso por medio del cual se logre en el menor tie~ 
po y con la mayor eficiencia, la participaci6n cons
ciente de los sectores po?ulares, tanto en el ;lane~ 
miento, como en la ejecución de los programas, a los 
niveles local, regional y nacional. 
Si se concibe el Desarrollo de la Co~unidad como un 
instrumento que mediante organizaci6n y 0ducación de 
las colectividades, ?remueve en~re otras cosas, la -
participaci6n consciente de la ;oblación en el pla-
ncamiento y ejecuci6n de programas de beneficio ca-
lectivo, que juega un papel impor~ante en elcam~o de 
la motivación para producir cambios de actitud favo
rables al progreso, que permite acelerar la integra
ci6n de fuerzas que intervienen en el desarrollo ge
neral, claramente puede asegurarse que el manejo de 
los principios metodológicos y la aplicación de las 
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técnicas, es un proceso complejo y delicado, que re
quiere de meditación y anllisis por quienes en el al
to nivel, orientan el desarrollo general y del perso
nal encargado de la ejecución. 
Siguiendo la antigua tradición teórica de ignorar los 
factores no económicos, con frecuencia los economis-
tas han supuesto sencillaraente, que las comunidades -
nacior.al0s se ajustarian psico16gica, social, cultu-
ral y politicarnente, a los cambios, a medida que es-
tos ocurrieran, y los han producido con pocos remordi 
mientas de conciencia., ya que según se ha visto, esa
hip6tesis no carece de fundamento en el caso del des~ 
rrollo hist6rico de los paises adelantados, a partir 
de su etapa preindustrial. Sin embargo, no han obser
vado por lo general la-profunda diferencia que existe 
en la preparaci6n inicial para el cambio. 
Los obstáculos sociales al desarrollo son tenaces, por 
que están profundamente arraigados en los hábitos de ~ 
millones de individuos, en los convenios sociales a~e..e 
tu.dos quE! llamamos "Instituciones", y en los sistemas 
de valores de acuerdo con los cuales, la gente decide 
que unas cosas son buenas y otras malas, algunas más -
importantes y otras menos. 
Este trabajo tiene el propósito de poner en evidencia 
un aspecto un tanto descuidado: La importancia del De
sarrollo de la Comunidad corno técnica que puede contri 
buir a crear el fundamento psicol6gico para que un -
país logre su desarrollo, en es~ecial para generar el 
''despegue'' de las poblaciones marginales. 
Por lo g2neral, cuando se habla de Desarrollo de la Co 
munidad, se señala cor.lo objetivo lograr que las comunI 
dades iDpulsen su propio desarrollo y resuelvan sus -= 
problemas más agudos. Esto es totalmente correcto y -
por sí sólo justificaría la importancia de tal activi
dad social. 
Nosotros queremos ir más allá: Consideramos al Desarro 
llo de l~ Comunid~d, como ?arte integrante del concep
to más amplio, más general y complejo de '1Desarrollo 11 

y lo entendemos corno método y técnica que contribuye -
positiva, real y efectivamente en un proceso de desa--, 
rrollo integral y arm6nico, atendiendo fundamentalmen
te ~ ciertos aspectos extraecon6rnicos, en particular -
a los equipamientos colectivos de consumo, ubicados --



dentro de lo que se denomina Asistencia Social y Edu 
caci6n, que intervienen en la ¡:.romoci6n de actitudes, 
aspiraciones y deseos para el desarrollo. 
Por encima de sus ~spectos metodol6gicos y técnicos, 
este trabajo es una profesi6n de esperanza en los -
hombres. Tenemos la sólida convicción de que a todos, 
aún aquellos que est~n en situación infra-h~mana, -
tienen capacidad ?ara :evantarse de su situaci6n, y 
creemos que si no lo hacen, es por !alt~ de orienta
ción y porque carecen de una razón para hacerlo. 
El hombre no sólo necesita tener con qué vivir, sino 
también, y fundamentalmente, por qué vivir. 
El Desarrollo de la Comunidad, puede contribuir al -
mejoramiento social y econ6mico, pero m~s aún puede 
contribuir a mejorar y a elevar a los hombres. 
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MARCO TEORICO. 
TENENCIA DE LA TIERRA, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO. 

En los términos Tenencia de la Tierra, Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano, se contempla toda una -
tesis de orden social, econ6mica y político. 
Estos enunciados se relacionan en su esencia con el 
esquema de tres factores fundamentales: Los actuan-
tes, los determinantes y los condicionantes. 
Por tenencia de la tierra entendemos el régimen a -
que se sujeta constitucionalmente la propiedad en Mé 
xico, ya sea comunal, ejidal o particular. -
La lucha por el poder condiciona los aspectos de la 
tenencia de la tierra, determinando con ello el desa 
rrollo de los poblados y las ciudades. Los acontecí~ 
mientos y grandes luchas buscan como objetivo funda
mental la reivindicación de la tierra en el medio r~ 
ral, en tanto que en otros lugares se acaparan las -
tierras urbanas. 
Por asentamientos humanos definimos la relación ac-
tuante, determinante y condicionante del espacio y -
territorio con el género humano: Individuo y grupos, 
con la formación de villas, campamentos, rancherías, 
pueblos, colonias, barrios, ciudades, etc. 
Las diversas manifestaciones de los asentamientos hu 
manos, definen en su formaci6n la estructura de los
mismos, en acatamiento e inducidos por mandatos de -
orden social, religioso, económico, político y mili
tar con una imagen y expresión formal. 
La geografía, topografía y recursos naturales, el c~ 
mercio, las dictaduras y revoluciones, la dominaci6n 
etc., producen el cruce ideológico y con ello dan n~ 
cimiento a las grandes épocas culturales. 
Cada época cultural imprime al asentamiento su pro-
pia y genuina expresión ideológica condicionlndolo. 
Así, encontramos asentamientos verdaderamente organi 
zados ¡Jor un lado, y por otro, asentamientos como eE_ 
quemas de injusticia y marginamiento. 
El desarrollo urbano es el proceso por el cual se d~ 
termina la relación del espacio territorial con el -
individuo y sus necesidades de alimentaci6n, trabajo 
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educación, vivienda, salud, etc.¡ es el nivel de ocu 
pación de las aguas territoriales sujeto éste a fac~ 
tores sociales, económicos, políticos y técnicos. 
Sociales, por las necesidades y demandas que deben -
cubrir a los pobladores. 
Económicos, por conocer el costo y monto de las in-
versiones públicas y su recuperación¡ por la aplica
ción racional y correcta de los fondos públicos. 
Políticos, por acertar en la toma de decisiones, se
lección de las alternativas y prioridades de la mat~ 
rialización de la demanda popular o poblacional. Es
ta demanda, manifiesta los indicadores urgentes de -
la necesidad a cubrir en obras y servicios, de ahí -
que la ponderación de los juicios es clave para ati
nar en la decisión y selección de la obra o servicio. 
De no ser adecuada la decisi6n viene como manifesta
ción el descontento popular. 
Técnicos, por la planeación de los objetivos que van 
a expresarse en un espacio¡ deritro de un proceso nor
mativo e institucional por la inducción de las accio
nes mediante el sistema de la ley, por plasmar en el 
espacio la solución a la problemltica actual de desa
rrollo del asentamiento humano. Por el mejoramiento -
constante del servicio y de la obra pública, por la -
certera planeación de los mismos; por los anllisis y 
estudios cuidadosos que de las demandas y necesidades 
populares se requieren; por la dosificación de los 
servicios; por el diseño de los planes y ejecución de 
los mismos. 
El desarrollo urbano es el nivel de extensión que se 
alcanza todos los días en el proceso de urbanización, 
pero contemplado a la luz de tanta irregularidad, des 
equilibrio y deficiente planeación, ha resultado ateñ 
tatorio para la seguridad de una vida urbana normal.
En todo esto, la tenencia de la tierra es el factor -
fundamental. 
Este fenómeno no se expresa tan sólo en las grandes -
ciudades¡ el proceso de acomodo de los grupos campesi 



nos que abandonan el campo es continuo y permanente, 
a tal grado que en el lapso de los próximos 10 años 
el 80% del total de la poblaci6n del país será urb~ 
na. 
La función social del suelo urbano y rural se ha ma
nifestado a través del tiemoo, en diversas formas de 
tenencia, que no son las coñtempladas en la natural~ 
za juridica de nuestras leyes. Las manifestaciones -
sociales en los asentami2ntos humanos, en sus dife-
rentes formas, han auebrantado las normas jurídicas 
y técnicas, que por~las condiciones económicas y so
ciales desbordaron cualquier planteamiento que sobre 
tenencia se aceptaba hace algunas décadas, principa_! 
mente sobre el suelo urbano. 
Hoy en día, el país registra en todos los centros de 
poblaci6n de importancia política, económica y geo-
gr~fica, serias presiones de los pobladores en bús-
queda de algún lugar y techo donde solucionar sus n~ 
cesidades de subsistencia. Al no existir oferta de -
suelo en las ciudades, los asentamientos se manifies 
tan espontáneamente, adquiriendo la tierra por sí, = 
una función plenamente social pero fuera de los cau
ces de la legalidad. 
La posesi6n del suelo se logra en deterioro de la c~ 
lidad del mismo, ya que no existen los servicios pú
blicos indispensables, no existe asesoría técnica ni 
canales de créditos ni facilidades para la construc
ción de una morada dig~a. 
Como manifestación social del derecho de un sitio -
donde vivir, el fenómeno de la irregularidad en la -
tenencia de lo~es urbano~, es sinónimo de equ~librio 
social aue oarad6jicamence ofrece una alter~a~iva de 
soluci6~ a ~amilias que ~e alguna ~a~era natural y -
movidas por su ;r~~ia con¿~ci6n humana, adq~ieren y 
ocupan tierras ~ue el .s1s:.e::ta r:lismc no les ha iJrOpOE_ 
cionado, logrando con ello la 1'segurijad'' del s~elc. 
Aunque no es ?OS~~le ~rec~5a~ la esc~ia ~ei :ené~2no 
en su real magnitud, su ~a~~~estació~ ~rca~ce 2fec-
tos sociopol!ticos di~erscs. Sin ¿~tar~c, ha sijo n~ 
cesario para e.,,,-:.~z:.r otros cu.yes alca:ices se!:"ía:; may~ 
res. 
Del esquema de la irrcgularidaC al de la res~laridad 
en la ~enenc~a de la tierra, los ase~~auie~~~5 e~ 
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ejidos, comunidades y propiedades particulares se pr~ 
sentan en tres formas en todo el país: 
Las zonas urbanas aue oor el crecimiento de fondos -
legales de las ciudades han quedado conurbadas; aqu~ 
llas que pertenecen al régimen ejidal no se les dota 
de los servicios municipales correspondientes; los -
ocupantes no cumplen con sus obligaciones de contri
bución fiscal que por ley cor::-esponde a todo aquel -
que usufructa o ?Osee un predio. 
Las zonas suburbanas, que cada día producen y alien
tan el creciente fenómeno de la expansión debido a -
la vecindad con las zonas metropolitanas, marginadas 
en cuanto a la dotación de servicios públicos elemen 
tales como agua, drenaje y pavimento. -
Las rurales, netamente agrarias, que se encuentran -
en su mayoría asentadas de manera aislada, constitu
yendo la dispersión de poblados carentes de todo be
neficio público. 
Las crecientes condiciones favorables de los asenta
mientos irregulares, aunadas al incremento poblacio
nal, hacen posible prever un mayor crecimiento que -
podría dar quizá a que las circunstancias se volvie
ran violentas y fuera de control. 
Los procedimientos técnicos y jurídicos que determi
nan la regularización, se logran con cierta pronti-
tud por su propio carácter. Sin embargo, el factor -
humano expresado en pasión individual y de grupos, -
liderazgos, despojos, engaños, actos delictivos, in
conformidad permanente y, en ocasiones, la predispo
sici6n a obtener la regularización, destruye un pro
cedi~iento cientfficarnente establecido y lo hace co~ 
trovertido .. 
Puede afirmarse oue el 89% de los asentamientos irre 
gulares que se r~gistran en todo el pafs, se ubican
en tierras federales y en aquellas sujetas al rªgi-
~en ejidal o comunal. 
Ur. caso tínico es ~l Alusco, =en una extensión de 6 
~il hect&r~as aproxima~amente. El poblado del Ajusco 
confirnado v titulado como un bien comunal, ha sufri 
do los impa~tos del crecimiento de la poblaci6n y de 
la facilidad de oferta que los propios comuneros han 
abierto al ~úblico en general. 
~erced al fenómeno de los asentamientos humanos in--



contenibles, el ordenamiento dado en la Ley General 
de Asentamientos Humanos, dispuso la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de pobla
ción mediante el instrumento legal que es la propia 
Ley, una de cuyas finalidades es ordenar y regular 
los procesos de urbanización que se dan en ejidos o 
comunidades, mediante la creación de Planes Estata
les de Desarrollo Urbano. 
Corresponde al Estado abrir la perspectiva para regu 
larizar pronto los asentamientos humanos registrados 
creando, paralelamente, la oferta de tierra a grupos 
y familias mediante la ªFertura de fraccionamientos 
populares debidamente planeados y en circunstancias 
financieras favorables, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, para regular y evitar en lo posi
ble la espontaneidad del asentamiento, ya que es de
recho de todos ubicarse en algún lugar. 

EL DISEÑO URBANO COMO RESPUESTA 

El acelerado proceso de urbanización y las consecue~ 
cias que esto conlleva, ha ocasionado presiones y -
cambios no sólo en la estructura físico espacial de 
los cer.tros de ooblaci6n, sino twubién en los rnovi-
mientos sociale~ urbanos. 
Estos buscan caminos para solucionar, por sus ~or- -
pies medios, los efectos de Cicho proceso, sin parti 
cipar en forma total er. ios p:an..:s y ?rograI:Ias del = 
sector ~Gblicn, ocasionando efectos negativos en dos 
niveles principalffiente: 
- Escasa participación en la to~a de decisiones en -

los planes y proyectos de escala urbana. 
- Desarticulación y deterioro de barrios, colonias o 

distritos comunaies consolidados a través del tiem 
po~ Asf como la alteración de hábitos, uso del - = 
equipamiento y servicies urbanos y finalmente el -
romnirniento de una estructura social establecida. 

Los c~ntros de población del país han sido expuestos 
a las más diversas presicnes. Por un lado, un rápido 
crecimiento poblacional aunado a constantes mig~aci·S?_ 
nes campo-ciudad que har. acelerado el proceso de ur
banización. Por otro lado, los movimientos de arqui-
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tectura internacional, la Carta de Atenas, los patro 
nes norteamericanos y la a.!'quitectura de las zonas = 
de clase media del Distrito Federal, han cambiado ra 
dicalmente la estructura y la forma de las ciudades
del país. 
Estos factores también han fomentado una despersona
lización de muchos de los centros de población o par 
te de ellos, creando una estandarizaci6n de la irna-= 
gen urbana a través del país. 
De la misma forma, la continuidad de las estructuras 
físico-especiales tradicionales de las zonas céntri
cas no ha sido interrumpida y la adecuación al clima 
local es ineficiente, tanto a nivel global del cen-
tro de poblaci6n corno de las partes que lo integran. 
La densidad de poblaci6n determina la intensidad de 
uso del suelo, lo cual repercute también en los al-
tos costos de desarrollo por persona y en graves pro 
blemas para las autoridades en términos de requerí-= 
mientas de tierra, construcción, mantenimiento y op~ 
raci6n. 
El surgimiento del diseño urbano, se ha debido a una 
preocupación generalizada respecto a la calidad del 
medio a~biente urbano. 
El dis~o urbano considera as::;ectos físico espacia-
les; ª5zit;iisxo, estudia los es~acios !)Úblicos. Es -
ccnside!fado co;uo un.:: res?ue.sta g0neral a la confu- -
si6n err·las ciudades debida a la falta de intención, 
co~~~ol y disefio. 
Ex1st2n ~res elementos que pueden identificarse en -
el diseRo de un asentamiento humano: ''Funcionalidad'' 
que compr8nde los usos, destinos y reservas del sue
lo; "Estructura", cOhl:?uesta básicamente por la v iali 
dad y la infraestructura en general: y la ''Forma'', = 
la cual confiere una tercera dimensión a los dos an
teriores, principalrne~te bidimensionales. 
Un Plan de Desarrollo Urbano desemboca en resultados 
tridimensionales. 
Se construyen grandes áreas de la ciudad sin conside 
rar adecuadamente los efectos económicos en rnanteni= 
miento de calles y servicios urbanos, así corno en la 
subutilizaci6n del suelo urbano. 
El diseño urbano puede cont~ibuir a mejorar dicha si 
tuación a través de regla'llentos que permitan la optI 



mizaci6n y eficiencia del suelo, evaluando su utili 
zaci6n (densidad y porcentajes), as! como una efi-= 
ciencia en cuanto a la relaci6n entre longitud y -
circulaciones (calles y áreas públicas) y las áreas 
servidas (lotes). Esto determina costos de manteni
mient.::>, res:xmsabilidad y control del espacio por -
el usuario y eficiencia en las funciones. 
Calles 6ptimas (altura de edificios-ancho de calle), 
ubicaci6n de construcciones y jardines privados en -
los lotes, orientaci6n de la traza urbana, localiza
ci6n y tipo de arbolados, materiales de construcci6n 
y es~acios abiertos entre otros, son aspectos que no 
s61o est~n encaminados a optimizar los rc~ursos mate 
riales y energéticos (sobre todü en climas e:-:trcmosT 
sino también a que la imagen urbana de los poblados 
tienda a la individualidad, dadas las caracterfsti-
cas climáticas particulares. 
La estrategia del diseño urbano contempla la integra 
ci6n ffsico-espacial-formal de las zonas tradiciona= 
les o hist6ricas con las nuevas, empleando lineamien 
tos de imagen urbana. -
El objetivo primordial, es permitir la expresi6n in
dividual de los edificios bajo una armon!a de conjun 
to que integre las carac~cr!sticas ffsicas de un ce~ 
tro de poblaci6n. 
Es urgente establecer los mecanismos pGblicos que -
agilicen :a pl3.neaci6n a ni,:el :ocal, de tal forma -
crue las sol~ciones no se Ce~ exclusiva~ente en t~rmi 
ños de ordenar la estructura v f·unci6n de las ciuda:: 
des' sino también que cubran el \0 ac!o de :..a :or;na ur 
bana y la ?art.ici?aci6n del ciudadano en la gesti6n-; 
const!"uc:ci6n :· ope:-aci6n de 2.os ;:rog:-a-;as ·1 p:.-oyec-
tos je desar~c:~o c==a~c. 
DaCc lo =~~=~:=~, e: ?:3n ~e ~E~~=-~ollo ~ue se pre-
senta, r:.15::ic ::·:e :::::-:.:.·_:-::;:,2.a la :::-ees-:=.-uctu=.-a.·.:-ión urba
na de :a z-~~ ~e ·:=a 3~:v~~eres", visualiz6 la par
ticipaci~~ ~~~:~a ~e ~a =~~~~1¿ad ¿n la bfisqueda de 
s~=~s~a2to=~~ L s~E ~~ccs~jades, ;e=.-~i=~s~do que las 

i~~~~~~t ~~ ~·~~: ~~~~!~.~ ~~~ ~-:~:=~~ ~~~f~~~~~ 3~ª:c~~~=~ 
co~ 1as candi= onant~~ ::J~ oresenta el medio físico 
nat~ra] en d0~ e se des~~roila el asentamiento. 



PROGRAMA DE REGULARIZACIO~ Y DESARROLLO URBANO PAR~ 
LA ZONA DE "LOS BELVEDERES" 
DELEGACION POLITICA DE TLALPAN, D.F. 

1. INTRODUCCION 

A partir de la década de los 40, la Ciudad de México 
sufre un crecimiento acelerado debido al aumento eco 
n6mico dado principalmente en los sectores de produc 
ci6n de alimentos y materias primas. -
Con ello, se produjo una disminuci6n de la poblaci6n 
activa dedicada a la agricultura y un crecimiento en 
el sector de los ser,;icios, mismo que absorbi6 la ma 
yor parte de la fuerza de t::-abajo liberada del sec-=
tor agrícola. 
Todos estos cambios ocasionaron que se diera un pro
ceso de urbanizaci6n rápido, y como hecho paralelo, 
se incrementa aceleradamente la poblaci6n. 
Asf, para 1960, m~s de la raitad de la ~oblación vi-
vía en asentamientos con más de 2,500 habitantes. 
Con la segunda guerra mundial se estimuló el dcsarr~ 
!lo industrial de M~xico, v con 2110 se di6 un desa
rrollo económico irnportant~ hacia el interior del -
pafs. 
Se aplica entonces un modelo de desarrollo apoyado -
en los excedentes asrícolas, r:.ero al no haber una p~ 
lítica adecuada en este sector de la economía se de
terioran los ~ro~ectos ~roncestos, hecho que tiene -
corno consecueñciá el acl:uai desinterés y desempleo -
en el sector ~encionado. 
En un principio, las industrias pudieron absorber la 
mano de obra aue venía del cam~o a la ciudad, pero -
esta caoacida¿ ~ue disminu\'end; anta la creciente -
presi6n. deQogrj~i2a. Dicho-desarrollo inJustrial oc~ 
rri6 principal~e~te en la ciudad de ~éxico y en - -
otras ciudades como Guadalajara y ~onterrey. 
Las migraciones a la capital se han venido incremen
tando de la siguiente manera: De 87~ mil personas de 
1940 a 1950, a casi 1.5 millones entre 1960 y 1970. 
En 1960, la ci~dad de ~ªx~co contaba ya con 5 millo
nes de personas (14.1% del total de la poblaci6n del 
país) y para 1970 se alcanza la cifra de 8.5 millo--
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nes de habitantes. . 
Sin embargo, la mayor parte de la poblaci6n u~bana se 
ha incorporado al sector de los servicios, debido a -
la incapacidad del desarrollo industrial para absor-
ber toda la mano de obra existente. 
El sector de los servicios, abarca gran nfimerq. de ocu 
paciones poco product:i \:as, mal remuneradas e iliesta-=
bles. 
Así, se encuentra que en 1970 en el Distrito Federal, 
,,,1 297' de la poblaci6n econ6micamente activa percibía 
menos del salario míni~o, esto es, trabajaba fuera -
del a~paro de la Ley Federal del Trabajo, sin seguri
dad de empleo ni prestaciones sociales. 
La expansión y concentraci6n del dominio socioecon6mj, 
ca y político en la ciudad de M§xico, con la falta de 
capacidad para abastecer de bienes y servicios que -
mantuvieran un buen nivel de desarrollo, han origina
do un proceso de metropolizaci6n que ha llevado al -
Distrito Federal a un crecimiento desmedido. 
Este crecimiento es lo ahora denominado Zona Metropo
litana de la ciudad de México, misma que está integra 
da por el D.F. (exceptuando algunas partes de la Deli 
gaci6n Milpa .i'-.lta) y por 12 municipios del Edo. de MI 
xico; Huixquilucan, Naucalpan, Zaragoza, Tlalnepan- -= 
tla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecate-
r-:ec, :\etzahualc6yotl, Chimalhuacán y !..os Reyes La Paz. 
En esta zona se dan diversos problemas, uno de ellos 
es que la población ¿e bajos ingresos se ve obligada 
a establecerse en zonas pe~if§ric3s en donde los s~r
vicios, eguipa~iento e infraestructura son escasos e 
insuficier.tes. 
En su ~roc~so de crecimiento territorial, la ciudad -
de ~&xico absorbe extensiones r~rales o incorpo~a lo
calidades cercanas aue en algunos casos son zonas des 
tinadas a la conser~aci6n ecológica. 
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Tal es el caso de la zona que se analiz6: "Los Belve-



deres", asentamiento irregular que agudiza en si, t~ 
dos los problemas mencionados anteriormente. 

2. DIAGNOSTICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A fines de la década pasada y comienzos de la presen
te, el fenómeno de expulsión de pobladores de las zo
nas consolidadas del Distrito Federal hacia su perife 
ria, al igual que la expansión de la ciudad capital ~ 
por su crecimiento propio y la incontrolable inmigra
ción que sufre, llegó a zonas consideradas como no ªE 
tas para el desarrollo urbano, tanto por sus caracte
risticas de alto valor ecológico, como por la lejanía, 
inaccesibilidad y sus características ffsicas. 
La zona conocida como el Ajusco es una de estas lreas 
invadidas, que representan un grave problema para el 
crecimiento armónico y controlado del Distrito Fede-
ral. 
El asentamiento de 11 Los Belvederes 11 está ubicado en -
la mencionada zona, hacia el norponiente de la Delega 
ción Tlalpan y se localiza geogrlficamente a los 19°-
17'22" de latitud norte y a los 99*1'54" de longitud 
oeste del Meridiano de Greenwich, entre las cotas - -
2600 y 2730 m.s.n.m. 
En la cabecera norte limita con las co]onias Torres -
de Padierna, San Nicolls Totolapan y Jos6 L6pez Port! 
llo, al sur colinda con la carretera Picacho-Ajusco, 
por el oriente se limita con la colonia Miguel Hidal
go y por el poniente con la Delegación Magdalena Con
treras. 
"Los Belvederes" es uno de los asentamientos irregul~ 
res de mayor magnitud en el Distrito Federal y repre
senta una problemltica de gran consideración por el -
alto número de habitantes localizados en él, así como 
por las características físico naturales del sitio. 
La zona que se analizó, presenta caracteristicas eco
nómicas y una estructura urbana con grandes carencias. 
Estl formada por población expulsada de la zona cen-
tral de la ciudad y de otros estados de la República 
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que, en busca de suelo económicamente accesiblJ/ han 
ocupado lreas inadecuadas que implican un gran:: costo 
para su urbanización. ' ' , 
El alto número de pobladores en la zona, imposibilita, 
su reubicación a sitios aptos y de menor costo:para -
el desarrollo urbano. 
Los habitantes en dicha zona se encuentran ante una -
realidad altamente adversa, ocupando un suelo en for
ma irregular, en viviendas mayoritariamente precarias 
y carentes de infraestructura alguna, sin los servi-
cios públicos ni el equipamiento urbano adecuado e i~ 
dispensable, provocando degradación y contaminación -
del medio ambiente y del suelo, e:<puestos a diversas 
enfermedades ante las condiciones de vida en las que 
están inmersos. 
Esta situación provoca, ademls de todo lo anteriorrnen 
te expuesto, tensiones de tipo social que requieren -
de una solución amplia e integral para resolver las -
condiciones internas del lugar y solucionar, a la vez 
las repercusiones y consecuencias que provocan en el 
entorno regional. 
Por tal motivo, se elabor6 un programa fundamentado -
en primera instancia, en las peticiones realizadas -
por la comunidad afectada hacia la Facultad de Arqui
tectura-Autogobierne y en el contacto directo de esta 
última con la problemática existente en la zona. 

2.2. CARACTERISTICAS FISICAS DEL SITIO 

"Los Belvederes" están ubicados an una zona de'nsamen:... 
te boscosa compuesta de pinos, encinos y abetos como . ,', 
especies dominantes. 
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Topográficamente es una zona altamente accidentada, 
con pendientes que van desde los 15 hasta mis de los 
45 grados; se calcula que casi la mitad de la zor.a -
ocucada lo está en cendientes no antas (cor arriba -
de los 30°), lo que-dificulta el a~ceso ~ehicular y 
peatonal. 
La superficie del terreno está cor.i.puesta por un2 m~z 
cla de roca volcánica y arcilla. 
La temperatura se considera de tipo tenplado húmedo 
durante la mayor parte del año. 
Existen también cauces naturales por la misma incli
naci6n del terreno, en donde corren escurrimientos -
considerables durante la época de lluvias. 
Se cuenta en la zona con mantos acuíferos subterr5-
neos en peligro de contaminarse y de disminuir el po 
tencial hidrol6gico del área al reducirse la permea= 
bilidad del suelo por la ocupaci6n urbana que sufre. 
Lo anterior provoca que la dotaci6n de agua potable 
y alcantarillado no pueda resolverse con los medios 
tradicionales, por lo que habrl que estudiar soluci~ 
nes que se adapten a las condiciones del sitio. 
Por último, existe una fisura en el material rocoso 
del subsuelo que pasa al ~oniente del desarrollo en
la Col. Bosques del Pedregal, lo que implica un ries 
go Fara la vivienda ahf asentada. 

2.3. POBLACIO:\, USO DEL SGELO Y VIVIENDA 

Actualmente las oncG colonias que co~fcr~an la zona 
a reordenar, contienen a una ?0blaci6n calcclad~ en
tre los 2~,000 y los 30,000 habitante5. Está i~::0:_;r~ 
da en su ma~~rfa po= pt~~so~as d0 bajos recursos eco
nómicos. 
El asentamiento com8rende un área de 171.2 hect5reas 
lo que representa u~a densidad aproximada de 150 hab. 
por hectárea. 
Se cuenca con una población econ6nicanente activa de 
aproximadamente un 25.57%, en donde el 80% de la mi~ 
ma es asalariada, el 16.431 cuenta con salarios va-
riables {albañiles, plomeros, electricistas, etc.), 
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y el 3.42¡ restante tiene negocio propio. 
El ingreso promedio que tiene la poblaci6n es de 1.6 
veces el salario mínimo. 
Del 74.43% que conforma la población inactiva, un 65% 
de la misma asiste a los centros educativos.' (Véase ta 
bla de escolaridad); el 14.52% son menores de 4 años,
Y el restante 20.48% son amas de casa. (Véase pirámide 
de edades). :, 
Las once colonias que conforman la zona de e~tudio son 
las siguientes: 

Tabla 1 
Colonias 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Colonia 

Mirador 1 
Mirador 2 
Lomas de Padierna 
Encinal 
2 de Octubre 
Belvedere 
Lomas de Juilotepec 
Bosques del Pedregal 
CORETT 
Chitchitcaspatl 
Chimili 

Area : :.ci:í'pacidád 
(Has.). •, l'fblac'ionéÍl 

1130 ~ 55' / : •• >',• ••.• ·.,.:,,,::!,:,·• .. ·,· 21 • 19 94 59 : 

26:5 ' 4: 721 
7.7 , •• il <:: l,·316 

22. o ' ... l .•• ,i 2, 9l8 
19·,5·" :,, !'' 2;'97,4 

15.0' ',•,:. 1,109 
36.0 4,396 
17.5 3,27b 

3.0 ':¡ 991 
' ~¡ 1, o 5 8 

* Capacidc.d de poblaci6n con la lotificaci6/ actual, -
incluyendo los 243 lotes baldíos. 

Los .J, 803 lotes cu.anti ficados por la inveSti9'aci6n 'y 
las visit3s de cam?o realizadas, ocupan en promedio -
un ár2a de 225 ~2 por lote, con vivienda poco consoli
daJa y un bajo porcentaje de ocupaci6n del predio. 
Ll uso predominante en la zona de estudio y su entorno 
Norte es el habitacional de bajos ingresos, se presen
ta escaso uso mixto y el que existe es a base de co- -
mercio menor y servicios elementales. 
No existe una diferenciaci6n clara entre los distintos 
usos que se da al territorio; el asentamiento en su -
mayoría contempla la propiedad privada en proceso de -





regularización. 
lü centro del desarrollo se cuenta con un :3.rea de -
aproximadamente 13 has., dedicadas todavía al uso -
agrícola en terrazas; dicha :3.rea presenta un inci- -
piente proceso de abandono y de ocupación habitacio
nal. 
En su mayoria, la vivienda existente es prec~ria, s6 
lo un 40% de los 4,560 lotes construidos tienen vi-
vienda considerada como consolidada, construida a ba 
se de muros de tabique o block, losas de concreto y
acabados, en uno o dos niveles. El restante 60% est:3. 
edificado a base de materiales perecederos como mad~ 
ra, cartón, asbesto y 1:3.mina met:3.lica, en muros y c~ 
biertas. 
El promedio de habitantes por lote, investigado en -
campo, es de 5.6, lo que significa que mayoritaria-
mente habita una familia por lote, sin embargo, esto 
significa también que existe hacinamiento en el 28% 
del total de los lotes ocupados, en donde en un solo 
cuarto habita toda una familia. 

: . ..... - :------,... 

-.·- -"·:r · .... - ; 

"";" ... - ···--- -- .... ~·~" 

2.4. INFRAESTRUCTURA 
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La población de "Los Belvedere", carece por coriipleto 
de servicios de infraestructura; como ya se ha mencio 
nado, la altitud en la que se localiza el asentamien~ 
to imposibilita en términos económicos la introduc- -
ción de una red de agua potable común. Aunado a ello, 
la conformación de su suelo rocoso encarecería toda-
vía m:3.s la introducción de dicho servicio. 
El suministro de agua potable se efectúa por medio de 
pipas del D.D.F., que abastecen a tambos met:3.licos ·10 
calizados en las zonas altas del asentamiento, de ahI 
el líquido es conducido a través de poliductos ~ los 
lotes respectivos, las mangueras de conducción corren 
a la intemperie o semiocultos, aprovechando la pendien 
te del terreno y significa en promedio, 300 metros de
poliducto por lote, lo que representa un alto costo -
por familia. 
Por el tipo de instalación, se presenta un alto prome 
dio de fugas y desperdicio del líquido en su recorrido 



y un ca6tico panorama visual producido por los mi-
les de tambos metálicos y los cientos de miles de -
metros lineales de poliducto descendiendo por toda 
la zona. 
El drenaje sanitario representa un problema aún ma
yor ya ~~~ si al menos se ha establecido un sistema 
de abas:.:imiento de agua potable suficiente, en el 
aspecto de los desalojos de aguas negras y jabono-
sas no se ha implantado sistema alguno. 
La mayoría de los habitantes de la zona descargan -
las aguas de desecho a la superficie, a cielo abier 
to, produciendo contaminaciones de tipo ambiental y 
del suelo, induciendo con ello, problemas de salud 
a la poblaci6n, en especial a los niños. 
Algunos habitantes canalizan las aguas residuales a 
través de grietas entre el suelo rocoso y si bien -
no provocan contarninaci6n externa, en cambio ocasi~ 
nan que dichos desechos se infiltren junto con las 
aguas arrojadas a la superficie hacia los mantos -
acuíferos del subsulo, logrando con ello su contami 
naci6n a gran escala. 
Cabe mencionar, que los mantos acuíferos de esta zo 
na forman parte del sistema hidrol6gico del Valle = 
de México. 
S6lo una mínima parte de la poblaci6n ha estableci
do en sus viviendas letrinas, fosas sépticas y po-
zos de absorci6n para desalojar adecuadamente los -
desechos líquidos. 
El suministro de energía eléctrica a la zona, se re 
suelve a través de redes provisionales conectadas -
al sistema eléctrico de San Nicolás Totolapan, al -
norte de la zona. 
La instalación se realiza de manera unifamiliar, por 
superficie y por medio de pértigas provisionales de 
madera que soportan el cableado que conduce la co-
rriente hacia los lotes. 
Unicamente el 36.37% del total de las colonias de -
la zona (Encinal, 2 de Octubre, Belvedere y Bosques 
del Pedregal), cuentan con el servicio de alumbrado 
público. 
En conjunto, todos estos problemas confieren una -
imagen de desorden y precarismo a la zona. 
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2.5. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 

El equipamiento localizado en el área de estudio pre·· 
senta problemas considerables, tanto en capacidad co
mo en la calidad de las instalaciones y los servicios 
prestados. 
Los elementos existentes han sido establecidos, en su 
mayoría, por los habitan tes de la zona o debido ·a su 
iniciativa. 
La zona sigue dependiendo básicamente de San Nicolls 
Totolapan y de Padierna para satisfacer sus requeri-
mientos de equipamiento urbano, sin embargo, los si-
tios mencionados tienen a su vez, un nivel de equipa
miento insuficiente para satisfacer sus propias nece
sidades. 
El análisis del equipamiento actual nos indica el si
guiente déficil en los elementos básicos: 

- Educaci6n 
0 Jardín de ninos: existen sólo la mitad de las au

las requeridas en instalaciones no adecuadas para 
este uso. 

º Primaria: cerca de 1000 alumnos que demandan esta 
instrucción carecen de aulas construidas para pre~ 
tar los servicios esperados. 

º Secundaria: se requiere de 19 aulas para atender 
a la población actual, la cual depende de las po
cas plazas disponibles en las escuelas de las co
lonias cercanas para cubrir sus necesidades en es 
te nivel de educaci6n. -

0 Educaci6n Técnica: a pesar de que la mayoría de -
la población está compuesta por personas jóvenes, 
factibles de integrarse a la fuerza productiva -
del país, no se cuenta en la zona con instalacio
nes adecuadas para proporcionar adiestramiento a 
los habitantes de la misma. 

- Salud 
° Clínica de primera atenci6n: existen en la actuali 

dad dos unidades tipo dispensario médico que atieñ 
den a la poblaci6n actual con servicio, equipo e = 
instalaciones insuficientes e inadecuadas. 
Se requieren por lo menos 3 unidades adecuadas pa-



ra garantizar uno de los servicios más importan
tes para la población. 

Comercio 
0 Tienda Conasuper B: se reauieren 410m2 de área -

para este tipo de comerció, lo que significan -
dos unidades. El elemento actual en servicio, -
además de ser insuficiente está inadecu.J.d.::....~cntc 
ubicado. 

0 Mercado: se cuenta en la zona con 3 unidades con 
instalaciones insalubres e inadecuadas, lo que -
representa un déficit de 2,500m2 prtra cubrir la 
necesidad actual. 

- Asistencia Pública: 
0 Guardería: La demanda actual se encuentra insa-

tisfecha en un 100%. 

- Recreación y Deporte 
0 A pesar de que la zona de estudio y su entorno -

tienen carácterísticas eminentemente recreativas, 
se carece por conpleto d0 espacios t~les co~o -
plazas, parques de juegos, teatros al ~ire libre 
canchas deportivas, etc. Se requieren en total, 
14,000m2 destinados a este fin. 

- Cultura 
0 Actualmente la población no cuenta con equipa- -

miento de apoyo a la cultura. 
Se requieren ?Or lo ~¿nos lOOOm destinados para 
Bibliotecas Pdblicas y 2,eoom para Salones de 
Usos l<iúltiµles y Centros Sociales Po;iulares. 

A excepción del servicio de viailancia, la zona care 
ce de cualquier otro servicio ~úDlico (Cor!""20, ':-elé:: 
grafo, Teléfono, etc.). 
El caso de la recolecci~n de basura v limoia es otro 
de los graves problemas que enfrenta-la p~blaci6n, -
ya que los desechos son dis2uestos en la vía pública 
o en los derechos de via existentes. 
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2.6. VIALIDAD Y TRA.NSPORTE 

La traza vial de "Los Belvederes", consiste blsica-
mente de una retícula ortogonal que presenta tres -
cambios de dirección, encontrlndose ajustes irregul~ 
res d0 la vialidad en cada cambio. 
Esca retícula fue realizada por los pobladores de la 
~ona sin contar con ningGn tipo de asesoría t6cnica. 
El 72.50~ de la vialidad existente se encuentra sin 
pavimentar y Bst& formada por terraccrfa mezclada -
con grava producto de la erosi6n de los macizos de -
roca volclnica del sitio y que invaden constantemen
te los derechos de vía actuales. 
Las altas pendientes yue presenta la zona, hacen que 
aproximada~ente el 70% de la vialidad actual resulte 
intransitable para la circulación vehicular y que un 
251 de la misma vialidad no permita tránsito alguno. 
El restante 27.40~, son calles pavimentadas que pre
sentan tambi6n diversos proble1nas en su recorrido. 
Esta situación genera problemas en el desplazamiento 
de la población hacia el exterior o internamente. 
El transr-orte público, ante la dificultad de acceder 
al sitio, presta su servicio hasta la periferia de -
la zona; por el lado norte apoyado en el servicio a 
Padierna y San Nicolás Totolapan; por el lado sur, -
en una rutu. que termina medio kilómetro adelante de 
la antena de R.T.C., ~ara el canal 22 de T~V., en -
t1:1a ::ona inudecuada ;-ic..ra este tipo de servicio por -
les ~sos d0 sa~lo que se generan en torno al recorri 
do :· tsr:ninal .:le la ruta y por la atracci6n que irn-= 
plica ~ara nueves asentamientos al sur, en terrenos 
de prcservsci6n eco1Ggica. 
Ade~§s, existen recorridos da colectivos o 11 ~eseros 1', 
muy s:~ilares en trayectos a los de los autobuses de 
R-100, pero que significan una erogación muy alta pa 
ra los ::i·:.bl2.ic.t··=s que tienen que recurrir a dicho -= 
3ervicio, ya ~ue un obrero que gane el salario mini
mo invierte el 20'.?: del mismo en transportarse de es
ta forma a su trabajo. 



2. 7. INAGEN URBANA 

Elementos urbanos de referencia 
0 Entre otros, están ubicados en el área la antena 

de la estaci6n de R.T.C. emplazada en el lado -
su~ de la zona; en la parte central el basurero 
en proceso de tratamiento sanitario, las escue-
las y la zona de tambos, y la terminal de camio
nes y peseros. 

- Sendas 
0 Estas son la carretera Picacho-Ajusco, el camino 

de terraceria de R.T.C., la vía de F.F.C.C. a -
Cuernavaca, y las arterias principales de sec- -
ción considerable (hasta 15rn); por otro lado, -
las veredas y caminos peatonales. 

- Bordes 
0 Los artificiales son la carr·~tera y la vía fé- -

rrea; los naturales son las laderas del Ajusco, 
el cerro Cuilotepec y las áreas del bosque más denso. 

- Vistas 
° Con dirección norte, se domina el Valle de Méxi

co, desde cualquier punto del área de estudio. 

se agrupan once colonias en una faja de 3 km. en se~ 
tido longitudinal y de 1 km. en sentido transversal. 
Las zonas a conservar son las áreas inaccesibles pa
ra uso urbano y todas las áreas recuperables en las 
partes altas y empinadas al sur de la zona en senti
do longitudinal, caracterizadas por bosques. 

2.8. RIESGOS Y VULNE!U\BILIDAD 

En la porci6n poniente de la zona se ubica la colonia 
Bosques del Pedregal, con un alto riesgo para las - -
construcciones existentes; ya que es un área con pen
dientes mayores del 30% además de que se localiza - -
diagonalmente una fractura geol6gica. Los asentarnien-
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tos vecinos a esta colonia que se localicen en las' 
partes altas, corren el mismo riesgo de derrumbe o -
desplazamiento y caida. 
Existe riesgo potencialmente alto de degradaci6n de 
el ecosistema por erosión y contarninaci6n de suelos 
y acuíferos. 
Lo población es vulne1·able a enfermedades endémicas 
causadas por contaminoci6n del aire, suelo y agua,~
ª raíz de los depósitos fecales y orgánicos a cielo 
abierto y en letrinas. Estas enfermedades son del O!_ 
den respiratorio e intestinal. 
La vulnerabilidad de las edificaciones contra los 
agentes climáticos es elevada y en bastantes casos -
de riesgo, por la falta de acondicionamiento para es 
tas latitudes. -
La escasez de servicios y la lejanía de los más pr6-
ximos, hace que la población de esta zona viva co~ -
un indice muy bajo de calidad de vida y confort mini 
rno; como también la propensi6n a las enfermedades 'SO 
ciales por causa del desequilibrio socioecon6rnico 'y-
la marginalidad urbana. ' 

3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA GENERAD 

3.1. CRITERIOS DE VINCULACION CON LA'COMUNIDAD 

Los programas de organizaci6n son una alternativa:1 pa 
ra reforzar la posibilidad de que se' ejecuten la roa= 
yoria de los proyectos y, sobre todo, se ven cornofun 
medio que puede dar por resultado la integraci6n §a
cial, ccncientizaci6n y politizaci6n de la poblaci6n 
de la zona, ~or lo tanto, los programas corno los pro 
yectos arquitectónicos y urbanos, dependerán en grañ 
parte ce la colaboración de los colonos y de nuestro 
comproniso como estudiantes de arquitectura. 
Los criterios a seguir son los siguientes: 
- Todo proyecto ya sea arquitectónico o urbano se -

elaborará a detalle hasta donde las circunstancias 
lo permitan, dado el alto grado de compromiso que 



existe con los colonos. 
- Ver la problemática como un todo y no en forma ais 

lada. 
Considerar el análisis hist6rico y el contexto so
cioecon6mico y político de la zona de "Los Belvede 
res", para proponer el equipa.zniento que se requie
re para un mejor desarrollo congruente con su cor.
texto. 
Informar a los colonos la situaci6n general en que 
se encuentra la zona de estudio, para c!uc así to-
men actitudes acordes a la soluci6n de los proble
mas. 
Ante las demandas de los colonos y de acuerdo a -
las necesidades que arrojaron las investigaciones 
aplicadas en la zona, se determin6 que los elemen
tos prioritarios para su resoluci6n, son los secta 
res de Educaci6n, Salud, Comercjo, Deporte, Cultu-= 
ra, Asistencia PGblica y Vivienda. 

- Proporcionar elementos de apoyo técnico accesibles 
a toda persona, para que el colono se involucre de 
manera directa en la realizaci6n y construcción de 
los proyectos, como mejor se adapte a sus necesid~ 
des y costumbres. 
Aprovechar el elemento material y urbano para lo-
grar un buen desarrollo de la zona, el que poste-
riormente podrá ser ejemplo para otro desarrollo o 
colonia con características similarEs. 
Impulsar las actividades de la comunidad para que 
se fortalezca, y luche por el mejoramiento ambien
tal y urbano. 

3.2. OBJETIVOS GENER.;LES 

La propuesta para el desarrollo urbano de la comuni
dad que nos ocupa, se bas6 en los objetivos genera-
les siguientes: 

CONSERVACION 
0 Proteger y conservar las zonas arboladas actua-

les dentro de la zona de estudio. 
0 La estructura urbana propuesta, deber& integrar

se al medio físico natural, evitando cualquier -

tipo de alteraci6n al mismo. 
° Conservar los mantos acuíferos que existen 

zona. 

- MEJORAMIENTO 
0 Desarrollar 

prevenir la 
en la zona, 

alternativas que ayuden a;!. 
contaminaci6n que se est~, genér<;pdo. -. 
principalmente en los man.tos ,acuífe.,--

ros. . , .,. ,,,,, 
0 Mejorar el servicio de transporte público en stifi 

ciencia y eficiencia. .!!· _ .'· .. < _·_.:-
º Complementar y/o mejorar las &reas destinadas, pa-

ra equipamiento. ': ' 
0 Mejorar la estructura vial asf corno J:1 sUÍú"i~'istro 

de agua potable. 1i · ··· 

º Mejorar los lotes baldíos para la ut~'lizacióJ1' pú::. 
blica. ~ 

0 Integrar la imagen urbana al medio ff'sico nattirai 
0 Ubicar claramente las zonas ecológica's propuestas 

por el D.D.F.marcadas en el Plan Parc~al Delega-
cional 1983. 

- CRECIHIENTO 
º Evitar el crecimiento de la mancha urbana. 
0 Utilizar lotes baldfos para uso común. 
0 Limitar la densidad de construcción. ' 

- ESTRUCTURA URBANA 
0 Buscar la ubicaci6n 6ptima para la localización -

de Centros de Barrio que permitan una mejor dis-
tribuci6n de equipamiento y de servicios públicos 

0 Proponer una red vial que permita una distribu- -
ci6n homogénea de la poblaci6n al interior de la 
zona de estudio. 

0 Lograr la integración de la zona con ~l resto de 
la ciudad. 

- TENENCIA DEL SUELO 
0 Promover el cambio de propiedad ejidal a propiedac'\i 

privada. 
º Respetar las zonas de propiedad federal. 

- VIALIDAD Y TRANSPORTE 



0 Establecer una estructura vial secundaria que ca 
munique a la zona de estudio con el área urbana
colindante al norte. 

0 Evitar al máximo las fuertes pendientes en la -
vialidad vehicular. 

0 Dotar al asentamiento de una vialidad (Lonc;itudi 
nal), que permita la comunicaci6n entre l¿iS dif~ 
rentes colonias de la zona de estudio. 

0 Proponer para la pavimentación de las vialidades 
materiales que permitan la permeabilidad de las 
aguas pluviales al subsuelo, con el fin de sost~ 
ner el equilibrio ecológico. 

0 Definir el sistema de transporte colectivo que -
cubra las necesidades de la zona. 

0 Acondicionar calles peatonales conflictivas de -
difícil acceso para destinarlas a la recreación. 

- USOS DEL SUELO 
0 Proponer una zonificación que facilite el desa-

rrollo de las actividades de los habitantes. 
0 Establecer restricciones corr~spondicntes a cada 

uso del suelo que se proponga. 
0 En el caso de la vivivenda, definir la densidad 

de construcción y las alturas per~itidas. 
0 En cuanto al comercio, definir zonas y corredo-

res comerciales. 

- INFRAESTRUCTUR\ 
0 Proponer un sistema para la dotación de agua po

table y drenaje, acorde con las condicionantes -
f:í.sico naturales de la z0n2, r,1ismo qL:e no repre
sente altos costos de mantenimiento ni genere fo 
cos de infección. -

0 Regularizar la instalación de energía el~ctrica, 
además de ampliar la cobertura de aluc;inc1.:!o pú-
blico. 

- EQUIPA.MIENTO 
0 Definir ubicación y dosificación del equipamien

to que cubra las necesidades de la población. 
0 Aprovechar los lotes baldíos para la posible ubi:_ 

cación de equipamiento. 

lo 

0 Optimizar el uso de terrenos que actu?lmente es
tán destinados para equipamiento. 

4. ESTRJ"\TEGIA 

4.1. CARJ\CTERISTICAS DEL DISEflO 
:: 

La estructura urbana propuesta se basa en la concen
tración, consolidación y control del área urbana octi 
pada, evitando cualquier tipo de crecimiento y:: bus--= 
cando recuperar la mayor área posible al sur d~ la -
zona. 
De acuerdo con este criterio, se pretende recuperar 
15.48 Has., actualmente letificadas, así corno mante
ner sin uso urbano los espacios actualmente desocupa 
dos o en proceso de ocupación, corno son los derechos 
de vía propuestos y la zona central con uso agrícola. 
Así, de las 203.59 Has., que componen la zona de es
tudio, sólo 155.72 lo serán para uso urbano, las res 
tantes 47.87 estarán sujetas a un proceso de regene-= 
ración del medio ambiente para destinarse corno zonas 
de preservación ecológica. 

4.2. POLITICAS DE DESARROLLO URBANO 

- LOTIFICACION, 1'.FECTACIONES Y POBLACION 
º Afectar lotes solamente cuando estén locali'zados 

en las zonas de recuperación ecológica o en las 
áreas establecidas por el pror3rama para localiza 
ci6n de eiementos de equipamiento. -

º Establecer lotes :iuevos a par+:ir de la subdivi-
Eión de lotes ~on ~rea mayor a 320rn2 y que no -
presenten construcciones definitivas en más del· 
40% del lote actual o por medio de traza nueva -
en áreas no letificadas dentro de la zona habita 
cional propuesta. -

º Se conservarán las áreas libres y espacios abier 
tos existentes. 



0 Garantizar el acceso a lotes unifamiliares nuevos 
para la vivienda consolidada afectada. 

0 Sólo se permitirá el asentamiento dentro de la -
mancha urbana existente, en los lotes que no han 
llegado al grado de saturaci6n típico en la zona, 
con el fin de evitar el crecimiento, dado que el 
área de estudio se encuentra en una zona de pre-
servación ecológica. 

0 La creación de lotes y vivienda nueva estará des
tinada a garantizar los movimientos habitaciona-
les ocasionados por el ordenamiento propuesto y -
no para incrementar el nivel de ocupación actual 
en la zona de estudio. 

0 Los lotes baldíos existentes, serán destinados 
únicamente a la creación de áreas de uso común y 
reubicación de población desplazada. 

- usos 
0 Destinar la zona urbana propuesta al uso habita-

cional, definiendo clara y precisamente los tipos 
de uso habitacional deseados, así como señalarydo 
las áreas urbanas con uso distinto y que se re- -
quieren para satisfacer las necesidades de equip~ 
miento y servicios de la población en sitios ade
cuados y alejados de las zonas de preservación -
ecológica. 

º Definir claramente las poligonales de las zonas -
no urbanas, señalando el uso específico destinado 
a cada una de ellas. 

0 Establecer una zona adecuada para la creación de 
áreas para la concentración comunal. 

- INFRAESTRUCTURA 
0 Los desechos orgánicos serán tratados ¡>ara su Pº::'. 

terior reutilización, en forma de abonos para me
jorar la calidad del suelo. 

0 Reglamentar las forrr.as de tratamiento de aguas r~ 
siduales. 

0 Recomendar los sis~emas adecuados oara sati3facer 
las necesidadEs el0mental0s de la ;oblación de -
acuerdo a las conC.iciones ::í.sico nat~rales del sitio 
y al estrato sociocccnómico de sus habitantes. 
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- EQUIPAf!IENTO 
0 Aprovechar los lotes actuales utilizados para -

equipamiento, siempre y cuando se localicen en -
las zonas adecuadas para evitar afectaciones a -
lotes habitacionales, en la medida de lo posible. 

0 Ampliar la capacidad de los elementos actuales a 
conservar de acuerdo a las normas mínimas estable 
cidas. -

º Para lograr mayor accesibilidad y aprovechamiento 
máximo de las zonas destinadas a Centros de Da- -
rrio, se reforzarán dichas áreas por medio de via 
lidades secundarias propuestas y de comercios al~ 
daños. 

- VIALIDAD Y TRANSPORTE 
0 Establecer una estructura vial secundaria que lo

gre comunicar a las once colonias del lugar, mis
ma que permitirá el acceso al área urbana colin-
dante al norte, sin que dicha red se convierta en 
un elemento de atracción para nueva población, en 
especial al sur del desarrollo. 

0 Establecer las vías regionales o de acceso res- -
tringido y establecer mecanismos de control sobre 
las mismas para evitar su conección con la zona -
ocupada, evitando otros accesos no deseados y con 
trolando posibles asentamientos sobre dichos acc~ 
sos. 

º Limitación de la pavimentación únicamente a la -
vialidad secundaria establecida; dicha pavimenta
ción deberá reflejar el carácter del asentamiento 
controlado en zar.a no urbana y deberá permitir la 
filtración del agua pluvial al subsuelo. 

º Las terracerias y la posibilidad de pavimento pa
ra la estructura vial local, deberá además de per 
mitir la filtración de aguas pluviales, identifi~ 
carse con el entorno boscoso que rodea la zona. 

º Se regularizará el sistema de transporte público. 
0 Se introducir~n transportes colectivos logrando 

una distribución homogénea del servicio en toda -
la zona. 

0 Se implementará un sistema de transporte local, 
por medio de minibuses. El recorrido d~ estos s•-



alargará hasta el metro e.u. en horas pico. 

MEDIO AMBIENTE Y PRESERVACION ECOLOGICA 
0 Se preservará la zona ecológica localizada al i~ 

terior de la zona de estudio, evitando la tala -
irracional de árboles. Así mismo, se propone la 
creación de un programa de mantenimiento y refo
restación de las áreas verdes existentes utili-
zando flora propia de la zona. 

° Con el fin de preservar el ciclo ecológico, se -
utilizarán materiales permeables en vialidades -
de uso controlado; tales materiales pueden ser -
adocreto, piedra laja, tezontle, piedra bola, -
etc, propiciando con esto la formación de mantos 
acuíferos subterráneos. 

0 Se realizará un paquete de normas y restriccio-
nes enfocadas hacia la protección de las áreas -
arboladas y del medio físico natural existente -
en la zona de estudio, dándole prioridad a la z~ 
na de transición. 
El paquete anterior contempla los siguientes pu~ 
tos: 
a) Campaña de concientización de la población. 
b) Política de reforestación y ampliación de las 

áreas verdes. 
c) Reforestación en los lotes con construcción -

no precaria. 
d) Se evitará al máximo el derrumbamiento de los 

árboles existentes dentro de los lotes desti
nados para construcci6n de cualquier tipo, -
por medio de la adecuaci6n de los proyectos 
arquitectónicos al medio f!sico natural del -
sitio. 
En el caso de que por requerimientos de espa
cio se deban talar árboles, se reforestará en 
proporción de tres a uno. 

e) Reforestación de vialidades secundarias por -
medio de árboles y/o arbustos, logrando con -
esto el mejoramiento de la imagen urbana. 

f) Se evitará la introducción de flora nociva -
que pudiera deteriorar o eliminar a la flora 
local. 

g) Se evitará la filtración de aguas negras y --
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materiales o desechos químicos al suelo me
diante el tratamiento de los mismos, para evi 
tar la contaminación de los mantos acuíferos-:-

º Adecuar la imagen formal de las construcciones -
al medio natural respetando la morfología, el 
clima y los materiales de la zona de estudio. 
El aprovechamiento de la topografía del lugar se 
podrá lograr por medio de construcciones aterra
z~<las, desniveles interiores, etc. 
En relación a los espacios abiertos, el respeto 
a la topografía existente hará más baratas y - -
atractivas estas áreas. 

4.3. PROPUESTA GENERAL 

La propuesta general pretende ordenar la z6na ocupa
da y contribuir al restablecimiento del equilibrio -
ecológico alterado en la actualidad, para ello se -
propone reubicar a 337 lotes actuales de los cuales 
109 lo serán para establecer en ellos el equipamien
to requerido para la población, 8 para la introduc-
ción de Ja traza vial primaria y los restantes 220 -
con el objeto de recuperar 15.48 Has., para regenera 
ci6n ecológica. -
Del total de los.337 Jotes afectados, el 19.5% (66 -
lotes, que significan el 22.6% existen construccio-
nes provisionales de 3 cuartos en promedio; 167 lo-
tes, que son la mayor!a y representan el 49.6% sólo 
tienen un cuarto construido provisionQlmente y los -
restantes lotes, o sea el 8.3% están actualmente bal 
días. -
De esta forma, de los 4,803 lotes investigados, la -
propuesta mantiene a 4,466, que sumados a los 184 -
propuestos da como resultado un total de 4,624 lotes 
para uso habitacional unifamiliar en un área de 112. 
67 Has. netas. 
La densidad bruta <le la zona urbana unifamiliar es -
de 168 hab/ha, para una pobla=ión de 30,000 habitan
tes. 
De acuerdo a este planteamiento, la estructura urba
na propuesta contempla a 4,888 viviendas totales, ci 



fra que garantiza la permanencia en la zona a las -
4,803 familias poseedoras actualmente de un lote en 
el sitio. Las restantes 85 viviendas disponibles, -
representan un pequeño excedente de ajuste para re
querimientos no previstos. 
La propuesta especifica se basa principalmente en el 
cambio de propiedad ejidal a propiedad privada, den
tro de las colonias CORETT, Bosques del Pedregal, Lo 
mas de Juilotepec, únicamente en los lotes considera 
dos para vivienda, promoviendo para ello un programa 
de regularización que confirme su estancia. 
Las colonias restantes que conforman el área de estu 
dio, poseen propiedad privada en proceso de regularT 
zación. -

4.3.2. ESTRUCTURA URBANA Y USOS DEL SUELO 

Las 155.72 has. propuestas para uso urbano se confor 
man por tres barrios, el primero, en la zona Oriente 
y con una población aproximada de 7,000 hab., lo foE 
man las colonias Mirador 1 y 2 y parte de las colo-
nias Lomas de Paiderna y Belvedere. 
El resto de estas colonias más la Encinal, la Dos de 
Octubre y Lomas de Juilotepec, forman el segundo ba
rrio, al centro del desarrollo y que contará con - -
11,000 habitantes aproximadamente. En este barrio se 
localiza, por su ubicación central en el conjunto y 
por su población, el mayor centro del barrio de los 
tres propuestos y que contiene los elementos de dis
trito indispensables para toda la población. 
El tercer barrio queda establecido por las colonias 
Bosques del Pedregal, CORETT, Chitchitcaspatl y Chi
mili, con una población de 9,372 habitantes y local~ 
zado al poniente del desarrollo, es el barrio más -
cercano a la zona de preservación ecológica del en-
torno. 
La zona habitacional será considerada como zona 11 -
secundaria según el Plan de Desarrollo vigente de la 
Delegación Tlalpan. 
En torno a los centros de barrio y en los lotes late 
rales localizados a lo largo de las vialidades secun 
darias, se permitirá el uso mixto de acuerdo a lo es 

tablecido por la zona 32 secundaria de dicho Plan. 
Las zonas de regeneración ecológica, al igual que -
las de preservación colindantes al área de estudin, 
se considerarán como zona 40 según lo establece l~ 
versión 1986 del citado Plan Parcial Delegacional. 
De esta forma, la estructura propuesta establece -
las 155.72 Has. para uso urbano, de las cuales el -
73.0% son para uso habitacional, 23.8% para viali-
dad y el restante 3.2% para zonas de equipamiento. 

4~3.3. INFRAESTRUC~URA 

El presente Programa propone que la introducción de 
servicios de infraestructura se establezca tomando 
en cuenta las condiciones fisico naturales del si-
tio. 
Tomando en cuenta lo anterior, el Programa sugiere 
adoptar sistemas que sin ser los convencionales de 
la zona consolidada de la ciudad, puedan en cambio 
satisfacer las necesidades de la población. 
Se propone la construcción de un tanque elevado lo
calizado al sur del desarrollo en su parte más alta. 
El agua será suministrada al tanque mencionado por 
medio de pipas y distribuida por dos lineas genera
les de alimentación, una en dirección este a lo lar 
go de la Carretera Federal Picacho-Ajusco hasta la
altura de la colonia Mirador l; la otra, en direc-
ción oeste colineal a la Vía R.T.C. hasta el límite 
de la colonia Bosques del Pedregal. 
Por medio de ramales superficiales, estas líneas 
abastecerán por gravedad a todas las colonias de la 
zona. 
En cuanto al drenaje, se propone que la población -
adopte sistemas comunales de captación y tratamien
to de aguas residuales. Sistema como el de pozo de 
absorción comunal o como el "Sirdo" de uso colecti
vo y con mayor alcance en cuanto a la eliminación -
de desechos. (Ver descripción complementaria del -
sistema propuesto). 
Así mismo, se propone la utilización de fosas secas 
en cada uno de los lotes destinados para vivienda. 
Los desechos orgánicos serán tratados para su post~ 

21 



rior utilización en forma de abonos para mejorar la 
calidad del suelo. 
El basurero que se localiza actualmente al sureste 
de las colonias Mirador l y Hirador 2, será habili
tado por medio de relleno sanitario, con el fin de 
recuperarlo corno área verde. 
De esta manera el área recuperada se convertirá en 
la zona de transición propuesta entre la zona habi
tacional y la carretera federal Picacho-Ajusco. 
Se requiere que la zona sea electrificada y se in-
troduzca el servicio de alumbrado público en las ce 
lonias Lomas de Padierna, Lomas de Juilotepec y co= 
RETT. 
En las colonias Mirador l y Mirador 2 ya existe pro 
yecto para su electrificación. -
En las colonias restantes ya se cuenta con el servi 
cio, aunque no se paga por él. 

4.3.4. EQUIPAMIENTO 

Tornando en cuenta los objetivos generales enlista-
dos con anterioridad, la estructura urbana propues
ta contempla en la zona de estudio tres Centros de 
Barrio con la concentración del equipamiento reque
rido por la población. 
El criterio de localización de dichos centros, se -
basó fundamentalmente en la distribución homobénca 
de los servicios necesarios para satisfacer las de
mandas de los habitantes del sitio. 
En función de lo anterior, se determinó que la ubi
cación de los centros mencionados, debía ser equita 
ti va en cuanto a distancias de recorridos y accesibili 
dad, dadas las condiciones topográficas del sitio.
El primero de los Centros de Barrio se localiza en
tre las calles de Durazno y Cedro en dirección nor
te-sur respectivamente y las calles de Pino y Quie
te en dirección oeste-este en la colonia 2 de Octu
bre. 
El segundo, que incluye el Centro de Desarrollo Co
munitario que se desarrollará en la propuesta arqui 
tectónica del presente documento, está ubicado en = 
las calles de Ajusco y Xitle en dirección norte-sur 
y las calles de Itxamal y Holpechen en dirección --
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oriente-poniente en la colonia Mirador 2. 
El tercer Centro de Barrio se encuentra entre las ca
lles de Cedro y Sabino en dirección norte-sur y Ahue
huete y Jacarandas en dirección oriente-poniente en -
la colonia CORETT. 
Estos centros se conectan entre sí, a través de una -
vialidad secundaria localizada centralmente, que se -
desarrolla de manera longitudinal interconectando las 
l~ colonias del área de estudio. -
Lo· anterior asegura una integración homogénea, a la -
vez que proporciona una distribución equitativa de -
los servicios urbanos a los habitantes de la zona. 
El equipamiento propuesto está dividido de la siguie~ 
te manera: 

CENTRO 
DE 

BARRIO 

C.B.#1 

C.B.#2 

C.!L#3 

SUP. 
M2 

10,555 

7,970 

8,230 

UBICACION 

2 de Octubre 

Mirador 2 

CORETT 

EQUIPAMIENTO 
PROPUESTO 

Ese.Primaria 
Biblioteca 
Cent.Soc.Pop. 
Conasupo "A 11 

Mercado Publ. 
Suc. Correos 
Ofna.Tels. 
Usos Múltiples 
M2 CONSTRUIDOS 
AREAS LIBRES 

CE.CA.T. 
Biblioteca 

. Parque de Barrio 
Clinica 
Guardería 
Mercado Publ. 
Usos Múltiples 
M2 CONSTRUIDOS 
AREAS LIBRES 

Sec.Técnica 
Biblioteca 
Cent.Soc.Pop. 
Clínica 

M2/t. 

5,000 
340 
800 
960 

1,680 
375 
185 
550: 

9,890 
665· 

1,200 
340 
800 
760 
640 

1,200 
550 

5,450 
2,480 

3,000 
340 
800 
760 



CENTRO 
DE 

BARRIO 

C.B.#3 

*~!2 / t 

SUP. 
M2 UBICACION 

8,230 

EQUIPAMIENTO 
PROPUESTO 

Guardería 
Mere. Pub!. 
Ofna. de Tels. 
Usos Múltiples 
M2 CONSTRUIDOS 
AREAS LIBRES 

*M2/t. 

640 
1,680 

185 
5'i0 

7,955 
275 

Total de M2 construidos por inmueble. Estas 
cifras podr~n modificarse, en función de -
los proyectos propuestos. 

~.3.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Actualmente la zona no cuenta con una estructura -
vial que relacione a las once colonias que la con-
forman. 
En este sentido, la topografía del lugar ha jugado 
un papel importante, ya que ha dificultado de mane
ra considerable el acceso de una colonia a otra, y 
ce la zona de estudio hacia el área urbana colindan 
te al norte de la misma. 
Dado lo anterior, se propone una vialidad longitudi 
nal, localizada en Ja parte central del asentarnien= 
to permitiendo con ello la homogeneización de las -
~reas tributarias hacia ambos lados de la misma. 
La vialidad mencionada disminuir& tiempos de reco-
rrido de un área de la zona a otra y p;r su adecua
ción a L:i topografíil del lugar, rorrosenta una vfa 
de circulaci6n vcl1icular segura. 
:J..:cha vialidaU, dtnominada A..v. Bclvcd1.:'res, interco
~¿2~ará ~ l~s once colonias del 5r0a v est& int~cra 
da ~or las actu~lcs calles de: ~ . - -
D~razco, Atenas, Prolong. Xitlo, Xitle y Lirios en 
c~recci6n poniente-oriente, atravczando la vía del 
~errocarril a Cuernavaca hasta desembocar en la col. 
Jesé López Portillo, de tal manera que por su ubica 
;::ó:i, los tres Centros de Barrio quedarán cor.lunica-= 
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dos entre sí de manera directa. 
Las vialidades prirr.arias a considerar serán la carre
tera Picacho-Ajusco y la Vfa R.T.C. 
Las vialidades secundarias propuestas son1las siguie~ 
tes: 
l. Av. Belvederes, en dirección poniente-~riente. 
2. Calz. Mirador, en dirección sureste-noreste. 
3. Calz. Lornerfo, en dirección suroeste-noreste. 
4. Calz. Tecax, en dirección suroeste-noreste. 
5. Calz. 2 de Octubre, en direcci6n norte-sur. 
6. Calz. Cruz de quiote, en direcci6n norte-sur. 
7. Calz. Bosques, en direcci6n norte-sur. 
8. Calz. Ahuehuetes, en dirección norte-sur. 

Se limitará la pavirnentaci6n únicamente a la vialidad 
secundaria que se propone; dicha pavimentación deberá 
permitir la filtración de agua pluvial al subsuelo. 
En el caso de la vialidad secundaria existente que re 
presente alto riesgo, se propone al término de la vi= 
da útil de la carpeta asfáltica actual, el cambio de 
material de ésta por piedra laja. 
La vialidad vehicular que existe y represente un esta~ 
do conflictivo debido a las condiciones topográficas
de la zona, quedará cerrada a todo acceso vehicular. 
En los casos de que las vialidades secundarias pro- -
puestas atraviecen uno de los puntos conflictivos rnen 
cionados, éstos serán tratados para su utilización. -, 
Se c~nsid:r~rán como vialidades secundarias de pene-
tración, unicarnente las mencionadas en el punto ante~ 
rior. 
El resto de la traza vial quedará corno vialidad peato, 
nal de acceso vehicular linitado a la posibilidad de
accedcr por las pendientes y el tipo de suelo existe~ 
te, este tipo de vía re¡:resenta el 85.3% del total de' 
la vialidad de la zona. 
Para la vial~dad secundaria de penetración, se plan-; 
tea ~na sección entre 12.00 y 16.00 metros, en dos -~ 
sentidos, con la cual se reduce al máximo las afecta
c~ones a los lotes por el paso de esta vialidad y per 
mite desalo)ar todos los movimientos de la zona. ~ 
Se propone además que por dicha vialidad, que une los 
tres centros de barrio propuestos, se establezcan las 



rutas de transporte pGblico, prohibiendo la circula 
ci6n de este servicio por cualquier otra v1a, al -
igual que el establecimiento de terminales, bases y 
talleres. 
Dadas las condiciones topográficas y la dificultad 
en la accesibilidad e interrelaci6n entre las 11 co 
lonias de la zona de estudio, se implementará un -= 
sistema de transporte colectivo interno con el si-
guiente recorrido: 
Partiendo de la calle Ahuehuetes en la colonia - -
CORETT continuando sobre la vialidad secundaria 1 
Av. Belvederes, hasta su inters;cci6n con la :viali
dad secundaria 2 Calzada Mirador., prosiguiendo en 
direcci6n sureste sobre la misma, para desembocar 
en la carretera federal Picacho-Ajusco, tomando di
recci6n poniente hasta encontrar la v!a R.T.C. para 
incorporarse a la vialidad secundaria· 8 Calzada Bos 
ques, cerrando el circuito en la calle Ahuehuetes,
donde se inici6 el recorrido. 
Las paradas obligatorias ~el sistema de transporte 
mencionado, se ubicarán en cada uno de los tres Cen 
tros de Barrio, en la intersecci6n de la vialidad = 
secundaria 2 Calzada Mirador con la carretera fede
ral Picacho-Ajusco y .en la intersecci6n de esta Gl
tima con la v1a R.T.C. (Ver plano de transporte). 
Las paradas inte=medias se harán de acuerdo a la de 
manda. -

*NOTA: La ubicaci6n exacta de las vialidades secun
darias de. penetraci6n propuestas, podrá che
carse en el plano de Vialidad adjunto. 

Las secciones de carriles de circulaci6n y banquetas 
as! como el criterio de arborizaci6n e iluminaci6n -
de las secciones propuestas, aparecen en el siguien
te cuadro: 
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5. NORl>!AS PARA EL ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO 

- LOTIFICACION, AFECTACIONES Y POBLACION 
0 El lote tipo será, de acuerdo con la lotifica--

ci6n actual, de 250.M2 de superficie. 
0 Los.lotes actuales que excedan de esta área y no 

hayan sido subdivididos por la propuesta, no po
drán ser relotificados. 

0 s6lo se permitirán lotes menores a los tipo, 
cuando ya existan en la actualidad o se generen 
producto de los ajustes efectuados por la propuesta. 

0 El frente mínimo permitido para los lotes unifa
miliares será de 10.00 Mts. 

0 El porcentaje de ocupaci6n del lote para uso ha
bitacional, no podrá ser en ningún caso mayor a 
35% de área construida en planta baja, por el --
65% de área libre de edificaci6n alguna. 

0 En los lotes para uso habitacional, sólo podrá -
vivir una familia. 

0 se dotará de lote unifamiliar nuevo a las fami-
lias cuyos lotes tengan construcción definitiva 
o provisional y sean afectados por la propuesta. 

- VIVIENDA 
0 En los lotes para vivienda unifamiliar, se perm_! 

tirán como máximo dos niveles de construcción, -
siempre y cuando no excedan los 5.60 Mts. de al
tura. 

º Las viviendas deberán tener una restricción mini 
ma de 3. 00 Mts .· al frente y al fondo en re lacióñ 
a la construcción. 

0 Toda edificación eñ la zona de estudio, deberá -
de cumplir con los lineillllientos establecidos por 
el reglamento de construcción del D.F. vigente. 

- usos 
0 No se permitirán usos en los lotes que no sean -

los estipulados por el programa. 
0 En la vialidad en general, queda prohibido cual

quier tipo de uso ajeno al de circulación vehic~ 
lar y peatonal. 

0 En las áreas de restricción de los derechos de -
vía regionales, se establecerán programas de re-

forestación a base de las especies del sitio, 
quedando prohibido cualquier tipo de uso urbano. 

- INFRAESTRUCTURA 
0 Se reglamentarán las formas de tratamiento de -

las aguas residuales. 

2~ 

0 El suministro de agua potable a la población de
berá garantizar un gasto mínimo de 150 lts/día -
por habitante. 

0 Una vez establecido el sistema de dotación de -
agua potable sugerido por el Programa, quedará -
prohibido cualquier tipo de instalación diferen
te. 

0 Será obligatorio para la población la adopción -
del sistema de desalojo de aguas de desecho que 
se determinó en la propuesta. 

0 Se dotará de energía eléctrica a cada lote rcgi~ 
trado en la propuesta de acuerdo a las normas au 
torizadas por la Comisión Federal de Electrici-= 
dad. 

0 Será obligatorio para la polación la instalación 
de medidor de energía eléctrica, así como el pa
go por el consumo de la misma. 

0 Se introducirºa el sistema de alumbrado público 
en toda la zona de acuerdo a las normas estable
cidas para este tipo de servicio. 

- VIALIDAD Y TRANSPORTE 
º El camino al Ajusco a partir del kilómetro 5.00, 

será desincorporado y quedará como camino rural 
de acceso controlado, con un derecho de vía de -
100 mts. a cada lado del eje del camino. 

ºEl camino conocido como R.T.C., queda para uso -
exclusivo de dicho organismo y para la policía -
montada, con derecho de vía de 50 mts. a cada la 
do del eje del camino y su pavimento será de te= 
rracerí~ compactada. 

0 El derecho de vía para el ferrocarril a Cuernava 
ca será de 10.00 mts. a cada lado del eje de la 
vía. 

0 La vialidad secundaria tendrá las secciones esta 
blecidas ¡oor la propuesta y tendrá t.n pavimento 
de acuerdo a la siguiente especificación: 



Pavimento de piedra volcill1ica semi-labr·ada en -
banquetas, guarniciones y carriles de circula-
ci6n, asentada como adoquín sobre cama de are-
na en terracer1a compactada junteada con arena, 
cal y agua. 

Se permit{rá además, como pavimento en la via
lidad secundaria las siguientes opciones: 
a). Adocreto hexagonal de 10.00 cms., color --

ocre en los carriles de circulación y pie-
dra volcfinica con el mismo procedimiento de 
asentamiento y junteo que la cspecificaci6n 
anterior .. 

b). Cubierta a base de tezontle y grava asentada 
sobre terracer1a compactada, guarniciones de 
piedra voldinica semi-1 abrada y banquetas de 
terracerfa,compactada con 5reas jardinadas a 
base de las especies del lugar. 

0 En cualquier caso, las banquetas deberán, arbori
zarse y deberán tener junto con la secci6n de -
circulación vehicular, una pendiente de 1.5% ha
cia el eje de la vialidad, en donde en las prime 
ras dos opciones se establecerá una junta de es= 
currimiento de 2.00 eros. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA 

l. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1.1. INTRODUCCION 

La insuficiencia de los salarios tiene consecuencias 
en aquellas ramas que producen mercancias que entran 
en el consumo de masas y, por tanto, en el conjunto 
de la economia. -
Una de las más visibles y generales es la aparici6n 
peri6dica de crisis de sobreproducci6n. 
Los limites del salario tienen también consecuencias 
especificas sobre la producci6n de ciertos valores -
de uso, algunos de los cuales, que además son neces~ 
rios a la reproducci6n de la fuerza de trabajo, no -
son creados por el capital; especificamente, los bi~ 
nes y servicios que no responden a las necesidades -
inmediatas, uniformes y fraccionables de los trabaj~ 
dores. 
Este es el caso de la vivienda popular, de los servi 
cios de enseñanza, salud, asistencia pública, etc. -
La tendencia que sigue la producci6n capitalista, se 
limita a proporcionar este tipo de mercancia s6lo a 
una fracci6n muy limitada de la población. 
Para el resto, es decir, para la gran masa de los 
trabajadores, no hay satisfacci6n mercantilizada po
sible, no hay demanda solvente y no hay, por tanto, 
producci6n. 
Los equipamientos colectivos (guarderias, bibliote-
cas, escuelas, centros de salud, etc.), se han tran~ 
formado en condiciones de la reproducción de la mano 
de obra. 
La enseñanza y la formaci6n profesional, la salud, -
la vivienda, las diversiones, etc., constituyen sec
tores donde el propio desarrollo del capitalismo - -
crea necesidades históricamente nuevas, mismas que -
no pueden satisfacerse a través del salario o de mo
dos de consumo exclusivamente privados. 
Para la gran mayoria de la población, excluyendo a -
la burguesia y las clases privilegiadas, no pueden -
satisfacerse estas necesidades gracias a la produc-
ci6n capitalista. 
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Por razones est:i:ucturales, el Estado proporciona sa-
tisfactores cuantitativamente insuficientes y cualita 
tivamente inadaptados a las exigencias sociales, per
lo que ciertos elementos necesarios de los valores de 
uso urbanos (los equipamientos colectivos de consumo), 
van a desarrollarse con un ritmo insuficiente. 
Tanto en lo que respecta. a las infraestructuras de la 
producci6n y de la circulación, como a los equipamie~ 
tos colectivos de consumo, se constata pues que las -
relaciones capitalistas de producción obstaculizan el 
suministro de los valores de uso necesarios a la mis
ma. 
Dado lo anterior, es necesario optar por satisfacto-
res que sean creados por medio de los recursos econ6-
micos y físicos de los pobladores de comunidades mar
ginadas que luchan por sitios dignos donde se desarro 
llen de manera adecuada. -

1.2. DELIMITACION CONCEPTUAL 

En base a la problemática expuesta, y en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Urbano propuesto, se desa-
rrollaron varios proyectos arquitect6nicos dentro de 
los que destacan los referentes a vivienda y equipa-
miento mayor. 
En este útlimo rubro se ubica nuestra propuesta: Un -
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, mismo que se locali 
zará en uno de los tres Centros de Barrio que arrojó
el Plan de Desarrollo mencionado. 
Este Centro permitirá concentrar en un espacio deter
minado, una parte del equipamiento indispensable para 
satisfacer las demandas poblacionales, promoviendo la 
integraci6n de la comunidad en base al desarrollo de 
actividades para el bienestar social. 
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1.3. OBJETIVOS PARTICULARES 

- Dotar a la poblaci6n de un centro que promueva la 
integraci6n comunal por medio de actividades de -
interés colectivo. 

- Crear espacios de uso comunitario que incrementen 
la convivencia de la poblaci6n, en base al desa-
rrollo de actividades recreativas, culturales, so 
ciales y políticas. -

- Proveer a la comunidad de instalaciones adecuadas 
que permitan la superación intelectual de los po
bladores, con el fin de elevar su nivel de vida. 

- Satisfacer la demanda de asistencia social, por -
medio de instalaciones para la educación preesco
lar. 

- Desarrollar un proyecto que aproveche al máximo -
las condiciones físico naturales del terreno con 
el fin de abaratar costos y lograr una mejor inte 
gración al contexto. 

2. PROPUESTA ESPECIFICA 

2. l. CARACTERISTICAS Y ESQUEMA BASICO DE DISEÑO 

El tema se fundamenta en la creación de un núcleo -
de equipamiento que satisfaga las necesidades bási
cas de la poblaci6n a nivel comunal. 
Este núcleo abarca básicamente cuatro subsistemas: 
Asistencia Pública, Cultura, Educación, Recreaci6n 
y Deporte, lo cual permitirá que el desarrollo de 
la comunidad se dé de manera integral. 
Nuestro proyecto representa una respuesta real a -
las necesidades e inquietudes de la población; pro
pone para ello la creación de espacios funcionalmeQ 
te adecuados a la situación socioeconómica de la -
misma, e igualmente integrados al medio físico nat~ 
ral. 
El proyecto propuesto se conforma por cuatro inmue
bles: Estancia Infantil, Biblioteca Pública, Centro 
de Capacitaci6n para el Trabajo y Salón de Usos Hú.!_ 
tiples, mismos que atienden en conjunto un promedio 
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de 10,000 habitantes. 
Estos edificios se relacionan entre sí por medio de 
áreas verdes y espacios abiertos destinados al uso -
comunitario. 
El Programa Arquitectónico y la concepción del pro-
yecto, se fundamentan en la investigaci6n arquitectQ 
nica documental realizada, misma que comprende la -
elaboración de fichas bibliográficas, fichas de tra
bajo y la conformación de un documento de apoyo int~ 
grado aproximadamente por 100 títulos, así como por 
el estudio tipológico de edificios similares para d~ 
finir, en base a elementos existentes, las caracte-
rísticas 6ptimas de cada inmueble. 
Pero principalmente, la propuesta se fundamenta en -
las demandas de la comunidad analizada. 

El esquema básico de diseño lo conforma un eje longi 
tudinal que atraviesa el terreno en su totalidad, -= 
un Foro abierto localizado al centro del conjunto, -
que con la Biblioteca y el Salón de Usos Múltiples, 
conforman la zona con mayor captación de usuarios. 
La Estancia Infantil y el Centro de Capacitación li
mitan al conjunto en sus extremos. Sus accesos están 
relacionados directamente con los accesos del conjun 
to por requerir entradas francas y poco conflictivas. 
En la zona topográficamente más accidentada del te-
rreno se localiza el área Recreativa y Deportiva, -
compuesta por un espacio destinado para el ejercicio 
al aire libre (plataformas), una cancha de usos múl
tiples y una zona de juegos infantiles. 
Así, se pretendió lograr un esquema de funcionamien
to sencillo y adecuado a las condicionantes topográ
ficas del sitio, respetando en un porcentaje muy ele 
vado la vegetación existente en el lugar. -

2.2. ¿QUE ES UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO? 

Las características propias e individuales de una co 
munidad o asentamiento humano, determinan de manera 
considerable la conformación del lugar donde desarro 
llan sus actividades, de su habitat. -
Sus viviendas, los lugares donde estudian, se divieE 



ten, conviven, etc., deben responder a esas caracte
rísticas, con el fin de que la comunidad se identifi 
que con ella misma y con el mundo que la rodea. 
En el caso particular, la comunidad que nos ocupa, -
presenta características heterogéneas desde su ori-
gen, hecho que dificulta la introducción de modelos 
estandarizados, tanto de vivienda como de equipamie~ 
to mayor (SEP, DIF, CAPFCE, INFONAVIT, etc.). 
Por lo anterior, se pensó en desarrollar el proyecto 
de un centro que concentrara edificios que prestaran 
servicios que la propia comunidad demandara: Edifi-
cios en los que se proporcionen los medios indispen
sables para el desarrollo integral de la comunidad y 
que respondieran a las inquietudes particulares de -
ESTE asentamiento y no de otro. 

Así, concretamos que un Centro de Desarrollo Comuni
tario debe ser eso, el lugar donde lo primordial sea 
superarse, desarrollarse, divertirse y convivir con 
el fin de homogeneizar criterios y lograr una mayor 
integración de una comunidad particular como tal. 

3. COJ.;PONENTES 

3.1. ESTANCIA INFANTIL 

3.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Consideramos conveniente hacer un poco de historia -
acerca de lo que conocemos actualmente corno Estan- -
cias Infantiles: 
El primer establecimiento de este tipo del que se -
tiene noticia en México, funcionó en las instalacio
nes del mercado del Volador en 1837, en el que se -
adaptó un lugar para que los niños tuvieran un sitio 
donde jugar, en tanto sus madres trabajaban. 
En 1865 la Emperatriz Carlota Arnalia establece la -
"Casa de Asilo de la Infancia", en donde las dernas a 
su servicio iban a dejar temporalmente a sus hijos, 
así mismo, en 1869 funda "El Asilo de San Carlos", -
allí los pequeños de las mujeres trabajadoras reci-
bían alimentos y cuidado durante la jornada laboral 

de sus madres. Este esfuerzo es digno de tornarse en 
cuenta como el primer intento oficial de brindar es
te servicio. 
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En 1887 la señora Carmen Romero Rubio de Díaz funda
la "Casa Amiga de la Obrera", este establecimiento -
tenía corno uno de sus objetivos el cuidado de los me 
nores de las mujeres que laboraban fuera de su hogar. 
En 1929 la señora Carmen García de Portes Gil, orga
nizó "La Asociación Nacional de Protección a la In-
f ancia", la cual crea posteriormente el INPI, Insti
tuto Nacional de Protección a la Infancia, primera -
institución del país que presta el servicio de Guar
dería de manera organizada. 
Existen en la actualidad dependencias gubernamenta-
les, que en respuesta a lo establecido en la Consti
tución Política de 1917, proporcionan a sus trabaja
doras los Centros de Desarrollo Infantil. Tales ins
tituciones son: IMSS, ISSSTE, PEMEX, DIF, SSA, entre 
otras. 

3.1.2 BASES JURIDICAS 

Existen documentos legales referentes a.los derechos 
de las madres trabajadoras a la protección·, y seguri
dad de sus hijos: 
0 DOCUMENTOS INTERNACIONALES 

Declaración de los derechos del nino -UNESCO 
1959- Principios 2 y 9: hacen referencia al dere 
cho que tiene todo niño a recibir cuidado y edu= 
cación, así como a la necesidad de protegerlos -
de todo tipo de abandono. 

- Declaración sobre la eliminación de la Discrimi
nación de la Mujer -ONU 1967- Artículo 10-II: se 
refiere a la protección de la mujer trabajadora, 
antes y después del parto, incluyendo el cuidado 
del niño. 

0 DOCUMENTOS NACIONALI:S 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexi 

canos -1917- Título VI. hrtículo 123: Apartado= 
A, Fracción XXIX: menciona el servicio de guarde 
ría como una prestación correspondiente a la Ley 
del Seguro Social. 
Apartado B, Fracción XI, Inciso C: se refiere al 
servicio de guardería infantil como un derecho -



de la mujer trabajadora. 
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Soci~ 

les para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) -
-1959- Capítulo v. Artículo 41: hace referencia 
al establecimiento de guarderías como parte de -
las prestaciones que brinda a sus derechohabien
tes. 

- Reglamentación del Artículo 110 de la Ley Fede-
ral del Trabajo -1961-; reglamenta el estableci
miento y funcionamiento de las guarderías inf an
tiles, correspondiendo la prestación del servi-
cio al "patrón" y la regulación del mismo a la -
Secretaría de Educación Pública. 
En 1962 se modifica la reglamentación de este ar 
tículo, asignando la prestación de este servicio 
en lo que se refiere a madres trabajadoras del -
sector privado, al IMSS. 

- En 1963 se promulgó una nueva Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trab~ 
jadores del Estado (ISSSTE) reglamentaria del -
Apartado B del Artículo 123 Constitucional - Ca
pítulo IV. Artículo 43, Fracción VI, Inciso E: -
Señala como una obligación de este Instituto el 
brindar el servicio de guardería a las madres -
trabajadoras del sector público. 

- Ley del Seguro Social -1971- Artículo 171, regl~ 
mentaría del Artículo 123 Constitucional, Aparta 
do A, Fracción XXIX: refiere el servicio de guar 
dería infantil como una prestación obligatoria = 
a las madres derechohabientes. 

- Nueva Ley del Seguro Social -1973- Capítulo VI: 
del seguro de guarderías para hijos de asegura-
das: reglamenta las condiciones en que se brind~ 
rá este servicio. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública. Artí
culo 38, Parte I: hace recaer en la Secretaría -
de Educación Pública la responsabilidad de regu
lar la tarea educativa, vigilando que se cumplan 
las disposiciones oficiales. 

- Ley Federal de Educación -1973-. Capítulo II del 
Sistema Educativo Nacional. Artículo 15: define 
los niveles educativos así como las atribuciones 

de la Secretaría de Educación, con respecto a la 
regulación del servicio educativo. 

- En 1976 la Secretaría de Educación Pública crea -
la Dirección General del Centros de Desarrollo In 
fantil, actualmente llamada Dirección General de
Educación Inicial, con facultades normativas, de 
supervisión y control para todos los Centros de -
Desarrollo Infantil. 

3.1.3 APARICION Y NECESIDAD DE LA ESTANCIA INFANTIL 
EN LA SOCIEDAD MODE&~A 
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En la actualidad nacen y sobreviven más ninos que nun 
ca; además, las rápidas transformaciones de orden so= 
cial, cultural y técnico, hacen que las familias tro
piecen con grandes dificultades para dispensarles los 
cuidados que requieren. 
Una de las consecuencias de esos cambios es el ince-
sante aumento de la proporción de mujeres que traba-
jan fuera de casa. Estos cambios se traducen también 
por diversas razones, en una desorganización de la vi 
da de familia que es de hecho el principal motivo que 
obliga a enviar a los niños a las Estancias Infanti-
les. 
En la actualidad no se trata solamente del problema -
considerado al principio, es decir, de los sectores -
de las familias carenciadas a las cuales se trataba -
de aliviar dicho estado por medio de servicios de - -
asistencia oficial, o de las entidades de bien común. 
Ahora la cuestión de la atención de los niños peque-
ñas se extiende a la clase media en general, princi-
palmente en las zonas urbanas e industriales. 
Todo ello ha ido configurando nuevas necesidades so-
ciales, encontrándose en el tipo de servicios denomi
nados originalmente y en su generalidad "Guarderías" 
una forma de afrontarlas. 
En el presente, y acorde con la evolución del mundo, 
en la mayoría de los países se considera indispensa
ble su existencia como parte de una red de servicios 
asistenciales de toda comunidad organizada. 
Las guarderías han perfeccionado sus métodos al in-
corporar nuevos métodos y conocimientos a las necesi 
dades del niño. Sus programas reflejan cada vez más-



el propósito de no limitarse a cuidar del niño dura~ 
te la ausencia de la madre, sino de darle, gracias a 
los contactos estimulantes con otros niños, posibili 
dades de desarrollo que no habrian tenido nunca en = 
casa. 
En tanto-·que parte integrante de los servicios de -
protección de la infancia organizados por la colecti 
vidad, las guarderias deben considerarse corno un seE 
vicio preventivo. 
Las guarderias contribuyen en muchos casos a refor-
zar la vida familiar, impidiendo que el niño esté -
completamente separado de la familia, y a atenuar -
además los efectos que puedan tener sobre el niño -
unas condiciones sanitarias, económicas y sociales -
desfavorables. 
Seguir pensando en la guarderia infantil en función 
de "guarda" es anacrónico. Ha quedado demostrado que 
dicho membrete desvirtna cualquier supuesto objetivo 
al mismo tiempo que resulta agresivo para la madre, 
quien pensando en su hijo corno un objeto guardado -
desconfia. 
Por lo tanto, se va a utilizar el nombre de Centro -
de Desarrollo Infantil o Estancia Infantil, univer-
salmente aceptado. 

3.1.4 ¿QUE ES UNA ESTANCIA INFANTIL?. OBJETIVOS 

Una Estancia Infantil es el hogar sustituto, parcial 
y temporal de los hijos de las trabajadoras o de los 
trabajadores en el caso de que estén bajo su custo-
dia, durante las horas laborab les. 
Institución que labora a niveles preventivos, es de
cir, que proporciona básicamente educación y asiste~ 
cia al niño cue tiene todo el derecho de recibir es
tirnulación d~ntro de un marco afectivo que le permi
ta desarrollar al máximo sus potencialidades, para -
vivir en condiciones de libertad y dignidad. 
Desde el punto de vista asistencial, se proporciona 
al niño dentro de la Estancia Infantil, una alimenta 
ción balanceada y la atención médica necesaria que ~ 
en su conjunto propician su óptimo estado de salud. 
La labor educativa de la Estancia Infantil está enea 
minada a promover el desarrollo de las capacidades ~ 

fisicas, afectivo-sociales y cognoscitivas del nino, 
dentro de un ambiente de relaciones humanas que le -
permita adquirir autonomia y confianza en si mismo -
para integrarse a la sociedad. 

4.1 

La Estancia Infantil además de propiciar el desarro
llo integral del niño, proporciona tranquilidad emo
cional a las madres durante su jornada laboral, favo 
reciendo una mayor y mejor productividad en su trabÜ 
jo, por lo que protege tanto los derechos del niño,
de la madre trabajadora y de la empresa donde ésta -
presta sus servicios. 
En una primera y gran división, se deben considerar 
dos tipos esenciales de Estancias Infantiles: 
a) Estancias Infantiles Generales, y 
b) Estancias Infantiles Especiales. 
Las primeras, proyectadas para niños aparentemente -
sanos y normales. y las segundas para niños con pro
blemas especiales. 
En este trabajo trataremos acerca de las del primer 
tipo o generales. 
En el caso concreto de los servicios de seguridad so 
cial, entre los que se encuentran las Estancias In-= 
fantiles, el estudio de las necesidades del niño - -
(Véase figura 1), y la aplicación de las diferentes 
ciencias (véanse figuras 2 y 3), permitirá conocer -
las leyes que rigen todos los procesos de crecimien
to y desarrollo de los niños; y prever asf óptimas -
condiciones para protegerlo y atenderlo, tanto indi
vidual corno colectivamente. 
Está demostrado que la prevención en los sistemas de 
seguridad, es el nivel que reportará más beneficios 
a la sociedad, por el ahorro que significa tanto de 
vidas corno de recursos humanos y económicos. 
Las estancias infantiles ofrecen un campo fructffero 
de trabajo y de educación en la programática de la -
protección materno-infantil; educación que es parte 
importante de la base que sostiene la actividad pira 
rnidal de la acción social. -

EL OBJETIVO DE LA EDUCACION PREESCOLAR CONSISTE, NO 
UllICAMENTE EN ENSEÑAR AL NIÑO A UTILIZAR LOS CAUCES 
DE COMUNICACION DE QUE DISPONE CON LA FINALIDAD DE 
RECIBIR INFORMACION, SINO TAMBIEN A UTILIZAR ESTOS -
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CAUCES PARA EXPRESARSE Y DESARROLLAR SU CREATIVIDAD, 
POR MEDIO DE LAS RELACIONES DE TIPO EMOCIONAL. 

Los objetivos del trabajo de una Estancia Infantil 
son: 

0 PROTEGER A LOS NI~OS 
De los peligros a los que se les expone por el 
abandono temporal en que se encuentran necesa
riamente, por el trabajo de su madre. 
a) Proporcionl\ndoles una alimentaci6n adecuada 

en cantidad y calidad. 
b) Vigilando su crecimiento y desarrollo físico 

y psicológico. 
e) Proporcionándoles educación en todos los ór

denes y niveles. 

0 PROTEGER A LAS MADRES 
Proporcionándoles tranquilidad en su trabajo, 
al proteger a sus hijos. 
a) Ofreciéndoles orientación y educación. 
b) Vigilando su estabilidad emocional. 

0 PROTEGER AL TRABAJO 
Con los anteriores objetivos se propicia una ma 
yor efectividad y rendimiento en el trabajo. 
a) Protegiéndolo en sus intereses directos, en 

sus trabajadoras. 
b) Proteaiéndolo en sus servicios indirectos, 

propi~iando la superación del trabajador. 

0 PROTEGER A LA FAMILIA 
a) Haciendo trascender hasta ella la acción so

cial de la Estancia Infantil. 
b) Orientando a sus miembros en todos los aspee 

tos programados y en la seguridad y servicio 
social de las Estancias Infantiles. 

e) Interesando a sus miembros en reajustes in-
trafamiliares y de re la.e iones humanas. 

De los servicios directos e indirectos de una Estan
cia Infantil: 
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0 SERVICIOS DIRECTOS 
El servicio debe ser una prolongación del hogar 
para los hijos de las trabajadoras; un sustitu-, 
to de las funciones y atenciones maternales du
rante el día; por tanto, deben cumplirse ~arcas 
muy concretas y específicas. 

0 SERVICIOS INDIRECTOS 
a) El cincuenta por ciento del trabajo de la Es 

tancia Infantil se realiza sobre la base del 
trato directo con el niño y el otro cincuen
ta por ciento en educación a los padres. Sin 
esto último, la obra del servicio se discon
tinúa durante las horas que el niño permane
ce en su hogar. 

b) Este servicio representa, adecuando condicio 
nes, uno de los elementos que funciona como
reintegrador intrafamiliar, o sea, una exten 
sión educativa y cultural para toda la fami~ 
lia. 

c) Estos servicios deben proyectar su acción a 
la población de su zona de influencia, por -
medio de programas de orientaci6n y educa- -
ción a la comunidad. 

3.1.5 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 

Toda instituci6n, empresa o grupo de trabajo requie
re de una organización que le permita administrar -
los recursos humanos, materiales y financieros, enea 
minada a lograr sus objetivos. -
La Estancia Infantil, como institución educativa - -
asistencial, enfocada a la atención del niño durante 
sus primeros años de vida, requiere de una organiza
ción con cualidades muy específicas relacionadas ín
timamente con las necesidades y características del 
niño. 
En esta organización debemos considerar la clasifica 
ci6n de los niños de acuerdo a su edad y niveles de
madurez de manera que reciban la educación adecuada, 
el tipo de servicios que demanda el niño que asiste 



a esta institución, el número y características del 
personal que lo atenderá, así corno la participación 
que se requiere de los padres de familia. 

CLASIFICACION DE LOS NiílOS 

SECCIONES ESTRATOS DE ED!\D 

LACTANTES De 45 días a uño 6 meses 

A De 45 d:ías a 6 meses 
B De 7 meses a 11 meses 
c De 1 año a 1 año 6 meses 

- MATERNALES De 1 año 7 meses a 3 años 
11 meses 

A De 1 año 7 meses a año 
11 meses 

B De 2 años a 2 años 11 meses 
c De 3 años a 3 años 11 meses 

- PREESCOLARES De 4 años a 5 años 11 meses 

A De 4 años a 4 años 6 meses 
B De 4 años 7 meses a 4 años 

11 meses 
c De 5 años a 5 uñas 11 meses 

Los SERVICIOS que presta la Estancia Infantil son 
los siguientes: 
- MEDICO 
- Psicológico 
~ De Trabajo Social 
- Pedagógico 
- De Nutrición 
- Generales 
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0 SERVICIO HEDICO 

El objetivo general de este servicio es promover, rn~ 
jorar y mantener el estado óptimo de salud en los n~ 
ños que asisten a la Estancia Infantil, a través de 
acciones médico-preventivas. 
La existencia del servicio médico dentro de la Estan 
cia Infantil, se justifica ampliamente dada la im~o~ 
tancia de propiciar un estado de salud idóneo, corno 
base para el buen desarrollo físico, afectivo-social 
y cognoscitivo del niño. 
Las funciones de este servicio están encaminadas a -
prevenir los padecimientos más frecuentes y contrib~ 
ir a que los niños se mantengan en las mejores candi 
ciones de salud, mediante la aplicación de programas 
de medicina preventiva y actividades de educaci6n hi 
giénica, así como la vigilancia permanente de la sa= 
lud de los menores durante su permanencia en la Es-
tancia Infantil. 
La responsabilidad del personal que trabaja con ni-
ños menores de 6 años, durante ocho o más horas al -
día es enorme, ya que si bien los niños tienen servi 
cios médicos para su atenci6n en otras instituciones, 
la detecci6n, prevenci6n y atenci6n oportuna de pro
blemas de salud se realiza en el quehacer cotidiano 
de la Estancia Infantil, así como la educaci6n para 
la salud orientada a niños, padres y personal. 

0 SERVICIO PSICOLOGICO 

El objetivo general de este servicio será propiciar 
mediante acciones psicol6gicas programadas, el desa
rrollo arm6nico de los niños que asisten a la Estan
cia Infantil. 
El cumplimiento de este objetivo implica tres aspec
tos básicos: profilaxis, evaluaci6n y atenci6n espe
cial. 
El principal aspecto que es la profilaxis, estará en 
caminado a establecer las condiciones necesarias pa= 
ra que se dé un desarrollo arrn6nico y se proteja el 
equilibrio emocional de los pequeños, destacando por 



su trascendencia, la calidad de las relaciones huma 
nas en las que el niño está inmerso. -
Este aspecto tan importante se atenderá orientando 
a los padres de familia y al personal en relaci6n a 
los aspectos psicol6gicos que afectan al niño, ten
diente a mejorar la atenci6n del mismo y los víncu
los de relación que con él se establecen. 
El segundo aspecto relativo a la evaluación del de
sarrollo psicológico del niño, permitirá al psicól~ 
ge por una parte vigilar lo adecuado de éste y por 
otra tomar las decisiones objetivas, tanto para ac
ciones profilácticas como de atención especial. 
La atenci6n especial a los niños que la requieran -
constituye el tercer aspecto con el cual se comple
menta la labor del psicólogo; corresponde a éste, -
después de realizar el estudio respectivo, determi
nar el tipo de atención apropiada para el caso, que 
podrá variar entre brindar la orientación a las pe~ 
sanas que participan en la educación del niño, refc 
rirlo a instituciones especializadas o realizar ac= 
cienes directas con él, tendientes a la superaci6n 
del problema. 

0 SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

El objetivo general de este servicio, consiste en -
propiciar la interacci6n entre la Estancia Infantil, 
el núcleo familiar y la comunidad, a través de ac-
ciones sociales programadas que coadyuven al desa-
rrollo integral del niño. 
La función primordial de este servicio, es efectuar 
investigaciones y estudios socioecon6micos para co
nocer las condiciones de vida del niño y su familia 
pudiendo detectar de esta forma situaciones que pu~ 
dan afectar su óptimo desarrollo. 
La información obtenida a través de estos estudios, 
retroalimenta en forma importante a los demás técni 
cos, aportándoles datos que complementen la compre:!:i 
sión del contexto general de la situación del niño, 
que les permita efectuar acciones propias de su - -
área en beneficio de éste. 
El trabajador social utiliza elementos teóricos, me 

todol6gicos y técnicos propios de su profesión, con 
el fin de establecer acciones tendientes a la supera 
ción de los problemas sociales detectados. -
Otra función que corresponde a este técnico, es par
ticipar en la orientación a padres con objeto de ha
cer trascender a la familia la acción social y educa 
tiva de la Estancia Infantil. -
Una acción importante dentro de esta área es aprove
char los servicios de la comunidad circundante, esta 
hleciendo coordinación con instituciones de todo ti~ 
po que puedan aportar algún beneficio al niño ó al -
Centro de Desarrollo Infantil. 

0 SERVICIO PEDAGOGICO 

Este servicio tiene como objetivo general, favorecer 
el desarrollo físico, afectivo-social y cognoscitivo 
del niño, mediante la aplicación de programas pedag6 
gicos, gue le permitan alcanzar una educaci6n inte-= 
gral y armónica. 
ADn cuando todos los servicios son importantes, el -
pedagógico por tratarse de una institución eminente
mente educativa, se convierte en un objetivo funda-
mental del Centro de Desar~ollo Infantil, ya que só
lo a través de una educaci6n sistematizada y organi
zada que responda a las necesidades básicas, intere
ses y características de los niños, es como éstos po 
dr5n alcanzar la madurez necesaria para incorporars¡ 
a la sociedad en condiciones de competencia, liber-
tad y dignidad. 
En los primeros seis a~os de vida, el nifio se encuen 
tra en un proceso de maduración y crecimiento muy -= 
acelerado, nace con un equipo biológico y un acervo 
de potencialidades, que en constante interacci6n con 
el ambiente y estimulado adecuadamente por éste, im
puls~rS óptimamente su dcsnrrollo. 
Las funciones de este servicio, est~n orientadas a -
propiciar un ambiente altamente estimulante, pleno -
de acciones educativas a través de la aplicación de 
programas pedagógicos propios para cada edad. 
Estos programas contemplan el desarrollo integral -
del niño, y la estructuración de éstos responde a la 
división del desarrollo del niño, que únicamente con 
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fines de organizaci6n didáctica se ha establecido en 
tres áreas: f1sica, afectivo-social y cognoscitiva. 
El área ffsica, se refiere al crecimiento, desarro-
llo y maduraci6n del equipo biol6glco del ser huma-
no. Los objetivos de esta área están encaminados a -
que el niño logre el adecuado funcionamiento de su -
cuerpo a través de la estimaci6n de la rnotricidad -
gruesa, rnotricidad fina, coordinación ojo-cerebro-rn~ 
no y coordinaci6n fono-articuladora, así corno de la 
satisfacción de sus necesidades básicas y acciones -
encaminadas a la conservaci6n de la salud. 
El área afectivo-social, se refiere al desarrollo de 
la personalidad del niño, propiciando la adquisici6n 
de confianza, seguridad y autonorn1a y la aceptaci6n 
de sf mismo y de su medio, a través de la interac- -
ci6n con los seres y objetos que le rodean. 
Los objetivos de esta área van encaminados a que el 
niño desarrolle la conciencia de s1 mismo, exprese, 
identifique y controle sus emociones y sentimientos 
respecto a ~l y a su entorno. 
El área cognoscitiva se rPfiPrc al conocimiento que 
el ser humano adquiere de él mismo y al que obtiene 
del medio externo, a través de la organizaci6n de -
las capacidades intelectuales que se desarrollan por 
la rnaduraci6n, la interacción con su ambiente y la -
estirnulaci6n que recibe de éste. 
Los objetivos de esta área van encaminados a que el 
niño integre su esquema corporal, determine las pro
piedades ffsicas de los seres y objetos, as1 corno -
que establezca relaciones causa-efecto y temporo-es
paciales, desarrolle su pensamiento 16gico maternlti
co, amplíe su comprensión del lenguaje e inicie la -
prcparaci6n para la lectura. 

0 SERVICIO DE NUTRICION 

El objetivo general de este servicio es propiciar en 
los niños que asisten al Centro de Desarrollo Infan
til, un estado de nutrici611 idóneo que contribuya a 
preservar y mejorar su salt1d. 
La alimentaci6n es una n0c0sitlad b5sica del ser huma 
no, es un hecho qu,__: la al imPnL~1ci6n adecuada consti= 
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tuye un elemento esencial para la salud, principalrnen 
te en las primeras etapas de la vida, para que el in:: 
dividuo tenga un crecimiento y desarrollo normales, -
ya que en estos primeros años la desnutrici6n tiene -
efectos irreversibles, tanto en los aspectos ffsicos 
corno mentales. 
Si consideramos que el nino que asiste a una Estancia 
Infantil permanece en él siete o más horas, y requie
re que se le proporcionen dentro de la misma uno o -
dos de los alimentos básicos del d1a, es imprescindi
ble contar con este servicio dentro del Centro. 
Las funciones del servicio de nutrici6n están encami
nadas no s61o a cubrir las necesidades nutricias del 
niño, sino a propiciar que éste adquiera buenos hábi
tos alimenticios. 
Para lograr esta adecuada educación nutricional, no -
basta la acci6n directa con el niño, es necesario in
fernar y orientar a los padres para continuar ~sta ac 
ci6n dentro del lrnbito familiar. 

0 SERVICIOS GENERJ\LES 

El objetivo general de este servicio, es rnante~er un 
buen estado de limpieza, operaci6n y funcionamiento, 
tanto del edificio, corno de las instalaciones.~rnobi-
liario y equipo del Centro de Desarrollo Infantil. 
Este es un servicio de apoyo general dentro de la Es
tancia Infantil, de ahí su enorme importancia, ya que 
de alguna manera el buen funcionamiento de los demás 
servicios depender~, en parte, de la eficiencia con -
que éste se lleve a cabo. 

3.1.6. PEHSONl\L 

Dada la irn¡~rtancia de los diferentes servicios que -
brinda la Est~ncia Jnfantil, es necesario contar con 
un equipo de trabajo multidisciplinario que reuna las 
características rrofc!sionalcs, t6cnicas y huinanas que 
les pcrmi tan, no s6 le, tener los conocimientos para el 
adecuado ck•scrn1•c·ñu dC' sus f11nciones, sino una plena -
concjonciC:l de· l¿i rf'~-.;fA'')nsabi ljdaU que im[Jlica partici
pilr c-n la al f·nr·ic'1n '/ ( 1duci.H.:iún dL' Jos nizi.os .. 



Dado lo anterior, se propone, tom.:tndo en cuenta li
neamientos oficiaJcs, la siguiente: 

PLANTILLA DE PEHSONAL: 

1 Director 
1 Secreta ri a 
1 M6dico P<.!clia t ,.,, 
1 Enfermera 
1 Psicólogo 
1 Trabajadora Soci.:ll 
1 Jefe de Area Pedagógica 
1 Puericultista por cada grupo de Lactantes 
1 Educadora por cada grupo de Maternales 
1 Educadora por cada grupo de Preescolares 
1 Asistente Educativo por cada 7 niños Lactantes 
1 Asistente Educativo por cada 12 niños Maternales 
1 Asistente Educativo por cada grupo de Preescolares 
1 Pianista 
1 Dietista, Nutricionista o Ecónoma 
1 Cocinera 
1 Auxiliar de cocina por cada 50 niños 
1 Encargada del Banco de Leche 
1 Auxiliar de Mantenimiento 
1 Auxiliar de Lavanderia 
1 Auxiliar de Intendencia por c.:lda 50 niiio<:> 
1 Conserje 

NOTA: Se considera al anterior, como el personal -
MINIMO indispensable para el buen funciona- -
miento del Centro de Desarrollo Inf.:lntil. 

Para conocer la ubicaci6n de este personal en las -
diferentes áreas de servicio, asi como la estructu
ra organizacional bajo la cual operan, incluimos a 
continuación el organigrama estructural. 

Ql(r;AUIGRl\Mll ESTRUCTURAL ...... ~ :~r··-. ·-:-r 
,...,..rn,!,...,_, ·~ !"' 

~ : .. ?~··.-.. .: ·~r""· '.""::'. 
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:r~·. :::·rr:·:.r-'·.;-~~ !~. 
!¡ •.. \!:::.:.~,:: r"·~7;''"'º) 

·11.,1; .• i1S'!'C';!'!!/1·,:·1 
':'? .. ·'\ ~\t1 'T ! ·.~,.. .... 

::/,. 7;.:,\EJ!~ ~.>'ir:J:"'.~.· 
( :. ~;:~ ....... ,f'Y~TC/\ 
ri-.~.:. Lr~.t.'T.~\'!':~S 
S:~.1 P~r:··i¡ c·.1 !.":''. , .... ~\ 

-1---~-~--~-~-~---------t- r:A?:\~IS1~r-.. ":'""'~;,..~ 

~:~."·.~TS~. ~~ 
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~~. ·~~··~!.~/\. ~:':'''": 
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7. C';''.D',':f· .... '!·";S ·~.·¡ 
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.... ~.1."."! ·~·\7\'f 

~~ ~ ~;·~.~;:;;!',"~ . 
..,,.... .... . ' 

47 



3.1.7. EL EDIFICIO, CARACTERISTICAS GENERALES 

0 ASPECTOS PARA SU UBICACION 

El Centro de Desarrollo Infantil debe tener vincula
ción con los centros de producción (fuentes de traba 
jo) y con la comunidad. 
Asf mismo, debe existir una vinculaci6n tal, que re
presente el camino factible de aplicar paulatinamen
te el principio de EDUCJ\CIO'.'l PER:·!l\NENTE, que hará -
que se actualicen los conocimientos, tanto en lo co~ 
cerniente al trato con los niños, como con otros cam 
pos: fiestas, juntas, asambleas, funciones de cine,
etc. 
De hecho hay una interrelación EST~.NCIA INFANTIL-CO
~lUNIDAD. Esta interrelación es de funciones y por -
tanto define un ámbito determinado que va a incidi~ 
directmnente en la selección general del sitio dor;clc 
se ubicará la Estancia Infantil. Los límites de ese 
ámbito lo constituyen las facilidades de acceso e>:p~ 
di~o y los servicios. 
Idealmente, la Estancia Infantil deberá localizarse 
dentro de la zona de nGcleos hab-itacionales, en un -
sitio que ofrezca garant!as de seguridad para el cr~ 
ce y tránsito peatonal, sin colindancias altas que -
perjudiquen las condiciones naturales de iluminación 
alejado de aglomeraciones, apartado de ruidos, ola-
res y de cualquier instalación que pudiera represen
tar molestias o riesgos para los niños. 

° CONDICIONES SA;~ITARIAS 

El lugar donde vive temporalmente el niño en este ca 
so la Estancia Infantil, debe llenar los requisitos
rnáxirnos de saneamiento. Es evidente que la falta de 
control sobre la ventilación, la iluminación, la tem 
peratura, la humedad, la radiación solar, los eleme~ 
tos de construcción, el nGmero de gente por área de 
superficie y otras condiciones, no favorecen la sa-
lud de los hombres. 
Los avances técnicos en materia de ingeniería sanit~ 
ria, arquitectura y medicina preventiva, hacen posi-
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ble hoy en día proporcionar a los seres humanos, con
diciones ambientales óptimas para la conservación de 
la salud, la prolongación de su vida y el aumento de 
su eficiencia. 
De acuerdo con lo anterior y con la región geográfica 
donde se construya la Estancia Infantil, se propone -
que el edificio tenga las siguientes condiciones: 
- Orientación Sur o Suroeste 
- Ventilación adecuada por medio de ventanas y puer--

tas que faciliten la constante renovación del aire 
atmosférico sin la producción de "corriente.s de ai-
re". 

- Iluminación , ;: 
a) recta natural a través de ventanas que n,? proye~ 

ten la luz hacia el suelo. ' 
b) artificial indirecta. ' ' r ·. 

- Piso de madera y/o material vinílico que':tehga corno 
condiciones: , .. , :,::,::ii

1

,¡,· 
a) fácil de limpiar; .. , ':: : .. , .¡[. 

~¡ :!:r=~~~t=e la temperatura; ,(¡ : : !i 
- Paredes de material regional y con·las~~i~uientes -

caracteristicas: ·· '''"~ ,~.,~.,.) ,·. '.~·\i; · :. ·. 
a) f§cil de limpiar; il 
b) aislante de la temperatura; íl 

c) pintada de colores claros y mates~ .. ~· [ 
- Techos de material regional y a una altura· que p·er

~it~ su limpieza y facilite la ventilación 9e1 edi~ 
.1..1.C.lO. ·~ 

- Abastecimientos de agua: entubada, potable ~ sufi--,, 
ciente (150 litros por dia y por individuo)~ 

- Sistema de drenaje que garantice la eliminación to
tal de los desechos sanitarios. 

0 DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS 

En relación a la distribución de los espacios, es 
conveniente ubicarlos de acuerdo a un esquema que es
tablezca claras y coherentes relaciones entre los di
ferentes servicios y no en un simple proceso aditivo 
en el que, conectados por una circulación, se dis;po-
nen los locales uno tras otro sin distinguir jerar- -



qu1as entre los mismQs. 
Es recomendable manejar una estructura modular que -
agrupe, en cada módulo, aquellos servicios que tie-
nen una interdependencia mayor, as1 como agrupar en 
paquetes todos aquellos locales que requieren de ins 
talaciones similares. (Véase figura ). 

El esquema general de espacios necesarios, que varia 
de acuerdo con la función a que debe destinárselos, 
comprende: 

AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS: Recep-
ción, dirección, cub1culos del médico, psic6logo y 
trabajador social, as1 como los sanitarios de esta 
área, un total aproximado de 160 m2. 

AREA EDUCATIVA Y DE ESTANCIA DE NI~OS: Aulas o sa
las de Lactantes, Maternales y Preescolares, sal6n 
de usos m6ltiples y sanitarios para los niños a ra 
z6n de 2.34 m2 por niño. 
Jardines, ~reas de juego al aire libre, asoleade-
ros, etc., a raz6n de 3.44 m2 por niño. 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES: Cocina, banco de le-
che, comedor (que puede instalarse en el sal6n de 
usos mGltiples), almacén y v1veres, bodegas de en
ceres, lavander1a, descanso y sanitarios para el -
personal, a razón de 1.09 m2 por niño. 

AREAS EXTERIORES: Patio de maniobras, estacionamien 
to, etc., Circulaciones vehiculares y peatonales. -

AREAS DE CIRCULACION: A raz6n de l.BO m2 por niño. 

NOTA: Los espacios señalados anteriormente, as! como 
el área destinada a cada uno de ellos, podrán 
modificarse de acuerdo a las características -
particulares de diseño arquitect6nico, conside 
randa éstos, como los m1nimos indispensables = 
en cada caso. 

FIGURA 
DISPOSICION DE LOS SERVICIOS EN EL AREA DE UNA 
ESTANCIA INFANTIL. 

-?_.._ ..... r••! .. •· 

: • ,...,... ··:.· •f ~-,,... -;. "'.',... 

e.-.-.:,_."' .... -, ... .... ,...,,...: •,: 
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3.1.8. CARACTERISTICAS PARTICULARES POR AREA DE 
SERVICIO 

A continuaci6n se describen las caracteristicas par 
ticulares de ubicaci6n y diseño, de cada uno de los 
locales que componen las diferentes Areas de Servi
cio de la Estancia Infantil: 

- AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS 

ºVESTIBULO: 
El Centro de Desarrollo Infantil, ante los ase
sores y el público en general, debe presentar -
inmediato a la entrada un lugar visible, de am
plitud adecuada, en donde por medio de un mos-
trador se puedan obtener informes generales y -
además, efectuar diversos trámites rutinarios -
relacionados con el Centro. 

ºPUESTO DE CONTROL Y FILTRO: 
La admisi6n programada de los n1nos se realiza 
en el Puesto de Control y Filtro. 
En él, se recibe al niño, se le checa médicamen 
te y se le traslada a su sala correspondiente.
El filtro debe localizarse inmediato al vestíb.1:!_ 
lo de acceso. 

ºOFICINA DEL DIRECTOR: 
Teniéndose en cuenta la relaci6n con admisi6n e 
informes, la oficina del Director debe locali-
zarse en un lugar al que pueda llegarse con el~ 
ridad y de preferencia conectado a circulacio-
nes generales. 

ºSECRETARIA Y ESPERA: 
Este local no contendrá más de dos secretarias, 
y constituye a la vez la antesala del Director 
y controla tanto la entrada del público como la 
del personal de la Estancia Infantil. 

ºALMACEN DE MATERIAL: 
En el área de oficinas se tendrá un pequeño al-

macén para guardar papelería en general. 

ºOFICINA DE TRABAJO SOCIAL: 
En relaci6n directa con el ves ti bulo princ:~pal. 

ºCUBICULO DEL PSICOLOGO: 'i , 
Deberá ubicarse en un lugar tranquilo y de,i-prefe-
rencia alejado de la zona educativa. 

ºENFERMERIA: ,, _ 
Oficina del Médico Pediatra. Local que deberá_ t-e
ner condiciones de saneamiento óptimas, de!j.:prefe'.7"' 
rencia con ventilación e iluminaci6n natur'ales, -
en un espacio amplio que permita la colocaci6n ' 
del mobiliario indispensable. 

ºSANITARIOS: 
No se considera necesario que esta área tehg'a sa'--'' 
nitarios especiales, así que solamente existirá -
uno que dar& servicio al personal y al públic~y 
otro para la dirección. 

.~L 

NOTA: Para reuniones de padres de familia, asambleas, 
o programas culturales, éstos serán llevados a 
cabo en horas en que los niños no utilizan sus 
espacios. Puede ser escogido el lugar que más 
convenga según la asistencia esperada. 
Para problemas individuales con los padres, la 
oficina del Director es suficiente. 

- AREA EDUCATIVA Y DE ESTANCIA DE NIÑOS 

Las áreas educativas divididas en Lactantes, Materna""'." 
les y Preescolares, requieren diferentes tipos de es
pacio físico: 

l. ZONA DE LACTANTES ,, 
,, 

Cuando el niño nace, su conducta se centra _alrededor 
de las funciones de nutrici6n y posturales,1en lé~ -
que necesariamente habrán de intervenir la ~adre o la 
persona a cuyo cuidado esté el recién nacid6, de este 



contacto derivará su sensibilidad social. 
A este nivel, el espacio para lactantes deberá cu-
brir conjuntamente las necesidades del adulto: Faci 
lidad de circulaci6n, la menor distancia de recorrí 
dos para alcanzar zonas de servicios corno lavado, = 
cambiado y alirnentaci6n de los infantes y de ser p~ 
sible un rnonitoreo central. 
A medida que continúan corriendo los días, el niño 
logra mayor número de adquisiciones en el proceso 
de rnaduraci6n; su espacio antes bucal y postural, -
se enriquece al sentarse y después al pararse y mo
verse. 
Durante la etapa lactante, el niño es cambiado de -
sala cada seis meses. 

0 SALA DE LACTANTES A 
En esta sala son alojados los niños de 45 días 
a 6 meses de edad. 
En relación con la técnica adecuada de atención 
de los recién nacidos y a término, se considera 
que deben estar en una sección aparte, atendí-
dos por personal pediátrico especializado, en -
condiciones que faciliten su examen médico y su 
aseo; se estima que esta situación los previene 
de posibles contagios. 
Los médicos y personal de enfermería recornien-
dan el mayor escrúpulo en el proyecto de loca-
les destinados a alojar a los niños recién nací 
dos, que junto con una organizaci6n estricta r~ 
duzcan el contacto y consecuentemente el peli-
gro de contaminaciones. 
El área en que se alojan los recién nacidos, -
junto con los servicios que derivan de su aten
ción, constituye una sección llamada cunero. 
Es requisito ineludible (IMSS), con objeto de -
prevenir accidentes, que los recién nacidos es
tén ubicados donde no se tenga que hacer uso de 
escaleras para cambiarlos, bañarlos, asolearlos 
o darles de comer. 
En la Sala de Lactantes A,más de la mitad de -
los niños serán recién nacidos (según estadísti 
cas), y el área se calcula a raz6n de 2.25 rn2 -
por cuna con el objeto de tener un volumen con-

veniente de aire (IMSS). 
En la sala de cunas deben disponerse cortinas o 
elementos que produzcan una luz atenuada. 
La temperatura conveniente es de 22ºC con 50i de 
humedad relativa. Es preferible que esta tempera 
tura se obtenga de las condiciones naturales ba= 
sándose en una buena orientación, dimensiones -
apropiadas de ventanas y materiales adecuados; -
servando el acondicionamiento artifical de aire 
para localidades en las que el clima es extremo
so, fuera de los límites tolerables en calor o -
frío. 

0 SALA DE LACTANTES B Y C 
En estas salas se atiende a los ninos 
meses y de 1 año a 1 año 6 meses. 
Al igual que la Sala de Lactantes A, cuenta .con,' 
cuneros y lugares de guardado y deben considerar 
se 'aquí, las mismas condiciones que en el caso -
anterior. 
Además existe el baño de artesa, mismo que· :se 
describe a continuaci6n: 
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El baño de niños se realiza en una mesa de tra~~ 
jo que cuenta con un recipiente especial (artesa) 
de profundidad conveniente para que sobre una cha 
rola filtrada se coloque la colchoneta de plásti= 
co sobre la cual bañan a los niños. 
Esta mesa de trabajo cuenta además con espacio -
suficiente para que de un lado se desvista a los 
niños y del otro se les vista. En la mesa antes -
dicha se coloca la báscula. 
Hay que procurar que el baño de artesa esté si-
tuado de tal manera que los pañales sucios pue-
dan ser sacados por una puerta que abra directa
mente a las circulaciones generales para evitar 
personal extraño a la sala. 

0 USOS MULTIPLES LACTANTES 
Los niños que utilizan estos locales ya pueden -
gatear, sentarse solos o inclusive caminar, por 
lo tanto, el salón de usos múltiples deberá te-
ner suficiente área para contener sillas altas o 
lugares para sentarse y comer, gateadero, lavabo 



y lugares de guardado. 

0 BANCO DE LECHES 
La primera condición de este local, es el cuida
do escrupuloso en el proceso de preparaci6n del 
biber6n para evitar la contaminación; por precau 
ci6n debe ser un lugar aislado y dedic.:ido sólo a 
la preparación de biberones y papillas. 
Se ubicará de preferencL:i, próximo o con fácil 
acceso a los cuneros de Lactantes. 
Para determinar la capacidad, se tiene como base 
el número de bjberones. Se consideran 4 bibcro-
nes diarios por nifio (servicio diurno). 
Para la esterilización de biberones existen dos 
técnicas: 
a) Autoclaves de vapor. 
b) Inmersión del biberón en la fórmula Milton. 
El banco de leches constará de dos locales que -
idealmente no debieran tener puerta de comunica
ción: El cuarto de lavado y el cuarto de prepara 
ción de los biberones. -
a) El cuarto de lavado tiene una mesa con frega

dero donde se lavan los biberones y de ahf -
se pasan a la autoclave de dos bocas, una - -
que da al cuarto de lavado y otra al de prep~ 
ración, de manera que esta autoclave sea la -
única y forzada comunicación entre locales. 

b) El cuarto de preparación tendrá ana~ueles -
con entrepafios para guardado y mesa de trab~ 
jo con báscula, batidora, tasas graduadas, -
lugar donde se llenan las botellas, se tapan 
y ponen al refrigerador. 

En caso de no ;.isar autoclave, sino el métcd<> ~lil 
ton, se utiliza la misma distribuci611, l'c~o l~ -
tina con la solución Milton se coloca c11 lugar -
de la autoclave. 

0 ASOLEADERO 
Con muy pocas excepciones, poder estar al exte-
rior es aceptado universalmente como parte dese·~ 
ble de un programa en un Centro de Desarrollo I~ 
fantil. 
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Estar al aire libre sirve al niño para tener acc~ 
so al viento fresco y al sol y oportunidad de' dar 
salida a la energia o reducir la exitación. . 
Debe tenerse algún medio de controlar el sol exc~ 
sivo o el viento. Una pérgola y vallas de arb.us-
tos pueden ser convenientes. 

° CUARTO SEPTICO 
Lugar para guardar equipo para la limpiczR de los 
locales de los Lactantes. 

2. ZONA DE ~u\TERNALES 
3. ZONA DE PREESCOLARES 

A diferencia de la zona educativa de Lactantes, en la 
que cada espacio tiene una actividad determinada, pa
ra los Maternales v Preescolares se hará referendia a 
los espacios como parte de un conjunto, asi como 'a -
diferentes alternativas de uso para cada uno de los -
locales, considerando diferentes opciones de disefio, 
dadas las variantes de actividad características 'de -
estas etapas educativas en la vida del nifio. 

Durante el período del año y medio a los 4 años, el -
niño entra a la fase preceptual, periodo de transi- -
ci6n entre las pautas de vida propias de una conducta 
pura~cntc dedicada a la autosatisfacci6n y la coriduc
ta rudi~~ntaria socializada. 
Este nivel unido al de los 4 a los 6 años, forman una 
0tapa de permanente investigación, de descubrimientos 
const.:;1ntc·s en dond"c el niño trata de acercarse al rnun 
do que lo circunda y acercar este mundo hacia él; un
mundo que conoce limitado a lo que percibe, según la 
experiencia previa que ha tenido de éste, en el cual 
deforma s~s relaciones según su propio punto de vista. 
Es a trav6s del juego, la imitación y el lenguaje que 
el ni~o expresa su realidad. Esto inicia el proceso -
de integración de la inteligencia como tal y la cons
t ituci6n de un puente entre la aceptación del medio -
tal cowo se lo experimenta y la capacidad de reaccio-



nar frente a él de modo realista. 
Estos programas en realidad son uno solo. La dosifi
caci6n de áreas cambia en cuanto a la calidad. Los -
maternales necesitan mayor supervisi6n y menor área, 
y las divisiones entre espacios no necesitan más al
tura que la de los propios niños. 
Los preescolares desarrollan m§s actividad y obvia-
mente necesitan mayor espacio, ya corren y se organi 
zan. Comienzan a tener dentro de su programa activi= 
dades que requieren m§s aislamiento para la fijaci6n 
de la atención. 
Estos programas al mismo tiempo que respeten la per
sonalidad y desarrollo del niño, deben capacitarlo -
para provocar un cambio en la sociedad, al conocer, 
aprovechar y transformar su medio ambiente. 

Dentro de la zona educativa, los servicios a Materna 
les y Preescolares constan de los siguientes cspa- -
cios: 

2. ZONA DE MATERNALES 
0 SALA DE MATERNALES "A" 
0 SALA DE MATERNALES "B" 
0 SALA DE MATERNALES "C" 
0 USOS MULTIPLES - AREA DE JUEGO A CUBIERTO 
0 SANITARIOS COMUNES NiflOS Y NiflAS 
° COCINA MATERNALES 
° CUARTO SEPTICO 
0 TOILET PARA EDUCADORAS 

3. ZONA DE PREESCOLARES 
0 AULA PREESCOLAR "A" 
0 AULA PREESCOLAR "B" Y "C" 
0 USOS MULTIPLES 
0 SANITARIOS NiflAS Y NiflOS 

Analizaremos a continuaci6n los espacios f ison6micos 
de esta zona (aulas, usos múltiples, etc.). Los ser
vicios se describirán en un punto posterior. 
Al niño le interesa experimentar con sus músculos, -

probar el sabor de todo, gritar y reírse, y al adul
to inhibir lo anterior, que el niño no se mueva mu-
cho, que no gicite, que no se meta cosas a la boca, y 
que realice actividades que se hacen por asuntos - -
ideológicos, por ejemplo Honores a la Bandera. 
Dado lo anterior, las acciones transformadas en acti 
vidades se poclrfan dividir primero en activid3des -= 
que interesan al niño; segundo, que le interesan al 
adulto (o que el adulto necesita); y tercero, activi 
dades que se llevan a cabo por asuntos ideológicos. 
Por lo tanto, en un programa altamente estructurado 
que está dominado por adultos y sus reglas, la nece
sidad o conveniencia para el niño es mfnima ya que a 
éstos no se les anima a ningún acto independiente, -
no se les deja libertad de selecci6n. 
Esto implica que ropas, lockers, bebederos, muebles, 
ventanas, lavabos, espejos, mesas, cerraduras, jala
deras, etc., deberían ser del tamaño adecuado conve
niente situadás a las dimensiones del niño. Esta con 
veniencia, no es sólo para que el niño reconozca sus 
caracterfsticas, sino que implica que el niño conoz
ca su destreza y capacidad muscular. Por eso: sillas 
fácilmente movibles, puertas que puedan abrir, etc. 
Claro que no todo puede ser adaptado a la antropome
trfa infantil, en esos casos se les enseña a adaptar 
se. La supervisión es necesaria, pero de hecho hay -
bastante evidencia que muestra que a una mfnima can
tidad de presencia adulta, menor conflicto entre ni
ños que juegan. 
Tanto el libre flujo como la supervisi6n, son activi 
dades que ayudan en los programas educativos y tien= 
den hacia espacios más abiertos: mfnima distinción -
entre corredores y pasillos y espacios en donde se -
lleve a cabo alguna actividad. 
Otra tendencia en esta direcci6n, es la creaci6n de 
espacios de usos múltiples que pueden ser usados de 
diferentes formas según el horario, por ejemplo, utj, 
lizar el espacio de juego como comedor. 
Por otra parte, esto significa economía en la medida 
que permite un má:ümo número de actividades en el -
mismo lugar. 
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El encerrar las actividades o la falta de flexibili
dad, participación e imaginación, puede mejorarse t ~· 
niendo mobiliario que pueda ser cambi año aC lugar l)

de posición y asi lograr aspectc3 diferentes. 
Hay actividades que se oponen a la idea de es¡n::ios 
abiertos y que requieren un lu9ar específico para su 
ejecución. Seg!ln estudios (Hoore 1976), se encontró 
que el niño necesita sentirse encerrado a veces, y -
frecuentemente cuando necesita quietud y tranquili-
dad. Comparando las actividades en el exterior con -
las que se hacen al interior, las Gltimas son más pa 
sivas. Es importante sentirse separado, solo, tener
una determinaci6n de espacio, inclusive una separa
ción visual si el área es grande. 
Cuando las aulas o espacios multiusos requieren sep~ 
raciones o divisiones, las alternativas son muy am-
plias: 

l. Dejar que sean las personas en su actividad quie
nes definan sus espacios. 

2. Crear divisiones con mesas o libreros. 
3. Construir muros pequeños que permitan ver y que -

sean sernipermanentes. 
4. La escala utilizada es esencial y las divisiones 

pueden ser más psicol6gicas que fisicas. 
S. La definición espacial se logra por medio de difc 

rentes niveles y texturas, cada escalón es una lT 
mitaci6n a otro espacio. 

6. Se pueden propiciar lugares quietos con alfombras 
y materiales acGsticos, que den diferentes niveles 
de sonido. 

7. La luz puede también ser utilizada para hacer un -
lugar distinto de otro (contraste). 

S. La pintura, el color, etc., pueden crear ilusio-
nes de separaci6n. 

9. Pueden ser tambi~n divisiones colgantes: cortinas, 
cuerdas, tubos, etc. 
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También existen gran voriedad de tratamientos para -
los espacios en que los niños realizan sus activida
des: 

Un gran espacio multiusos se puede desarrollar junto 
o dentro del entorno, con circulaciones empalmadas y 
áreas de actividad. 
Esto es posible en un esquema que provea de flexibi
lidad, moviéndose los muebles y teniendo un área de 
guardado: 



.!.?:::\ 
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Todo el lugar es un espacio multiusos sin divisio-
nes. Todas las actividades pueden tener lugar en 

~~=!~u~:rg~~~~~~~; só~>o oo~~~los materiales en 

" ,, /', ~ 
;,¡~.". 

Cuando se desea mayor contacto r.le grupos, se puede 
desarrollar un. espacio multiusos que interconecte 
de manera externa a varios de ellos, haciendo una 
circulación común dentro del espacio de actividad: 

El espacio de vestibulo es corno una calle a través 
de la cual los grupos son dispuestos. Aquí quizl lo 
más importante es el gran espacio común; espacio corn 
plernentario, extensión del &rea cte grupo que puede = 
ser tornada completa: 

Todas las disposiciones anteriores deberán conside
rar el área necesaria para realizar las actividades, 
mis el &rea de circulaci6n. 
En una aproximación, se sugiere que el firca no debe
r& ser menor de los 2.80 rn2 por niño. 

S'i 

Con respecto a la altura de los techos, un techo !:e-
jo es obviamente :íntimo; si su dimcnsi6n es de ac'uer
do al adulto, creemos que al nifio le parcccrfi exc6si
varncnte alto. La presencia del adulto se acentúa, es 
dominante. 
Cuando el techo es demasiado alto, puede ser critica
do a causa de la falta de economía y la mala acústi-
ca, sin embargo, no enfatiza la presencia del adulto. 
Si en un cuarto pequeño y bajo el adulto se nota mis 
grande, llegamos a la conclusión de que se debe uti-
lizar sólo cuando se quiera enfatizar su presencia y 
que un local con techo alto tratado adecuadamente por 
medio del uso de plafones en los casos que se requie
ra, es el mis adecuado. 



En cuanto a la necesidad de control en el nivel de 
ruido existen dos tendencias opuestas: 
l. Control de ruido 
2. Actividad, en la tendencia a dejar al niño exprE 

sarse libremente. 
El ruido puede ser fatigante y distraer a otros ni
ños que hacen diferentes actividades en donde se n~ 
cesita la concentración. 
Pero el ruido es necesario, el movimiento es necesa 
rio, el estimulo y la excitación son necesarios, pe= 
ro deberán ser controlados de manera que no excedan 
de los 60 a los 70 decibeles. 
La consideración anterior es de primordial importan 
cía si tornarnos en cuenta que, durante su perrnanen-= 
cia en la Estancia Infantil, los niños requieren d'e 
ciertos períodos de descanso y que estos períodos -
no son simultáneos para- todos los grupos. 
La inclusión de períodos de descanso en los diver-
sos programas para Estancias Infantiles varía según 
las horas programadas o permanencia de los niños. 
Para un lugar cómodo y quieto, corno debe ser el - -
área para dormir, aislado de los ruidos de áreas -
adyacentes y con el control de luz natural y' artifJ:. 
cial y con colchones o colchonetas listas para cada 
niño, con los espacios de circulación necesarios a 
los adultos para llegar a cada niño, algunas normas 
de diseño indican un área aproximada de 1.70 rn2 por 
niño. 
Esta solución apoya las necesidades de privacía del 
niño y sugieren un lugar individual para casos esp~ 
ciales. 
Si el programa es bueno, no se requiere de un cuar
to separado para la siesta. Construir, mantener, -
etc. un cuarto para ser usado sólo dos horas al día 
corno promedio es derrochador. 
Utilizar el espacio destinado para cada grupo corno 
aula, sala de juego, y lugar para dormir, es decir, 
corno espacio multiusos, resulta mucho más económico. 
Para guardar las colchonetas debe existir algún lu
gar, aunque éstas están forradas de material plástJ:. 
co lavable y son fácilmente apilables y limpieables. 

"'!'' ..• -._ •. - ..... 

0 SANITARIOS Y AREA DE ASEO: 
La primera consideración es hacer el área de aseo a~ 
cesible desde las áreas de actividad. 
Existen opiniones en relación a que deberían haber -
excusados del tamaño adulto para minimizar diferen-
cias en casa; pero la opinión más general y de más -
peso, es la conveniencia de que aún en casa deberían 
existir excusados a la medida infantil. 
La altura recomendable para edades de 3 a 5 años es 
de 0.28 cm., o sea la correspondiente al tamaño ju-
nior estandard, que puede ser adquirido en el merca
do. Pero se ha er.contrado que esa altura es demasia
da para niños de 2 años y medio y para res6lver el -
problema, se utilizan también bacinicas para los que 
no alcanzan. 
Mingitorios para los niños no son recomendados si -
son individuales, es más bien una especie de lavabo 
que sale del muro 0.30 cm. sobre el piso y que es -
más fácil de limpiar. 
Se sugiere la colocación de divisiones entre excusa
dos lo suficientemente bajas para que el adulto pue
da ver y se dejan sin puertas; s6lo las tendrán en -



el caso de dar a un lugar público. 
La recomendaci6n para el número de excusados es de 
1 por cada 10 niños como promedio. 
Se debe prever la facilidad para sacar juguetes o 
cosas que los niños echan y tapan los excusados; -
el aislamiento acústico, por si cerca se encuen- -
tran niños durmiendo; localizaci6n del papel higiél!} 
co, toallas para manos y espejos a la altura de -
los niños; la necesidad de un piso que no tenga -
porosidad, ya que ahi se alojan los gérmenes: Plás 
tico liquido, piso de cerámica o loseta de. vinil ~ 
es lo más recomendable. 
Los lavabos deberán ser colocados convenientemente, 
Ubicar~os fuera del área de sanitarios, permitirá 
a los lavabos servir a otras funciones dentro del 
entorno de juego. 
Pueden utilizarse lavabos individuales o colecti-
vos. Los individuales obviamente brindan a cada ni 
ño un lugar definitivo donde lavarse, lo que ayuda 
a evitar que se juegue alrededor. También permite 
controles separados y tienen por su singular cuall 
dad, un menor sentimiento institucional. 
Los la·vabos corridos ahorran espacio y es menor la 
cantidad de agua que se desperdicia. El sentimien
to institucional puede ser reducido colocando el -
lavabo corrido sobre un mostrador. 
Es conveniente que no haya agua caliente, en todo 
caso tibia, para evitar manos quemadas. También el 
flujo de agua deberá ser controlado. 
Se recomienda la instalaci6n de 1 lavabo por cada 
10 niños. Cada lavabo individual de 45.7 cm. 

0 JUEGOS AL AIRE LIBRE: 

Con muy pocas excepciones, el jugar al aire libre 
es aceptado universalmente corno deseable en progr~ 
~as para Centros de Desarrollo Infantil. 
Les da acceso a los niños al sol y al aire fresco, 
a la vez que reducen su excitaci6n al ejercitar -
sus músculos largos. 
Según tablas de diferentes técnicas, la superficie 

recomendada para área libre en una Estancia Infantil 
es de 18.5 m2 por niño como promedio, aunque ~sta c.!:. 
fra puede variar de acuerdo con las dimensiones del 
terreno en donde se construirá el Centro. 
Una guía útil es distinguir entre tipos de actividad 
al aire libre y sus necesidades de espacios: 

l. PASIVA 3. SOCIAL 

2. ACTIVA 4. NATURAL 

57 

Para traducir en términos espaciales lo anterior, se 
utiliza el criterio general de que el tipo de', espa-
cio activo toma tres veces más área que el tipo de -, 
espacio para actividades consideradas pasivas~ 
Obtenemos: 

PASIVA - 4.75 m2/NiílO 
1'i 

! 

ACTIVA -11.07 m2/NIÑO l 
El área de juego 
de ejercitar sus 
Correr 
Tirar 
Brincar 
Trepar 
Pedalear 
Empujar o Jalar 

'i 
activo le da al niño la·opor1tunidad 
músculos: '· '"'111_,,.,. • 

Golpear 
Cargar 
Ejercicios Ritmicos 
Rodar 
Balancearse 
Bailar 

Variedades espaciales distintas son creadas por los 
diferentes puntos de vista: Juegos que sugieran rit
mo, la posibilidad de subir y bajar, juguetes o jue
gos kinéticos o con potenciales similares deben ser 
considerados, de tal manera que aparte del ejercicio 
fisico, le permitan al niño más posibilidades. 
Colinas y superficies de inclinaciones diferentes, -
son también muy interesantes para los niños. 
Idealmente áreas de pasto son sugeridas para estas -
actividades, si el terreno es suficientemente grande. 
Las alternativas serían tierra, que es buena pero s6 
lo cuando no llueva. -
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La arena es buena y segura, pero no sirve para acti
vidades de tracción. 
Una combinación de soluciones es lo más comGn. 
Las circunstancias pueden ser de asfalto, madera, o -
banquetas normales con acabados antiderrapantes. 
Se ha encontrado que el cambio de materiales no cons
tituye una barrera, más bien distingue un lugar de -
otro. 
El área de juego llamado Pasivo (en exteriores), se 
ejercita con las manos y comprende las actividades -
cognoscitivas y de arte: 
Juegos: 
Con arena 
Con agua 
Constructivos 
De Jardinería 
Con animales o mascotas 

artísticas, pintura 
escultura o cerámica 
musicales 
teatrales 
de atención, escuchar 

El análisis implica separación espacial entre el - -
área estimulativa de acción y la superficie estimula 
tiva de juegos creativos. -
Acción y creación tienen características espaciales 
y temporales diferentes. 
La separaci6n entre juegos activos y pasivos, ser& -
sugerida por el proyecto particular, es decir, deteI_ 
minada idealmente p0r los edificios construidos, - -
pues crear después separaciones, no resulta tan es-
pontáneo ni tan barato. 
Las superficies exteriores deberán estar drenadas, -
sean de pasto, de tierra o superficies duras. 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES 

0 ALHACENAMIENTO Y PREPARACION PREVIA: 
El servicio de alimentación en un Centro de Desa 
rrollo Infantil, se encarga de proporcionar ali= 
mentas completos a los usuarios, y ademas de las 
tres comidas en que consiste la alimentación di~ 
ria normal, se proporciona una o dos de ellas a 
grupos de personal, de acuerdo a la ocupación y 
horario de trabajo. 

El servicio de alimentación, arqui tectónicarnenb•, corn 
prende un grupo de locales destinados a la guarda, -= 
preparación y despacho de alimentos, que en conjunto, 
serían la Cocina General, y otros locales o cocinas -
de distribución con carácter de estación de servicio 
y próximas a los locales donde se come, o de usos mCTJ 
tiples. ·--
De cualquier manera, el proyecto arquitectónico res-
ponderá a la organización que se adopte en el servi-
cio de alimentación, pues hay planteamientos diversos. 
D0ntro de las finalidades del Centro, el servicio de 
alimentación es uno de los auxiliares terapéuticos -
que requiere por tanto estar a cargo de profesionales 
especializados: Los Dietistas. 
Los dietistas se encargan de la planeación del servi
cio, tanto en los aspectos administrativos, como te 
rapéuticos y en lo que se refiere a la preparación ma 
nual o mecánica de los alimentos. -
Los dietistas preparan los menús correspondientes en 
colaboración con el médico pediatra. Estos menús deben 
ser variados tanto para los niños corno para el perso-
nal. Esto significa atractivo para los consumidores. 
Es fácil comprender que los regímenes dietéticos que -
se formulen afectan el proyecto arquitectónico, en - -
cuanto a áreas y locales que se requieran, así corno -
equipo con que deben dotarse. 
El diseño deberá tratar de resolver los problemas de -
eficiencia del servicio, prevenir la sustracción de -
alimentos y que la comida se reciba oportunamente, en 
fin, que tanto el funcionamiento como el costo del ser 
vicio sea lo más económico, sin perjuicio de la cali-= 
dad. 
Cuando se dispone una Cocina General, cada célula del 
Centro deberá disponer de un área para preparación de 
alimentos. 
Para la preparación del lunch o comida del medio día, 
hay necesidad de uno o dos elementos para calentar y 
cocer alimentos, refrigerador, fregadero con agua - -
fría y caliente, espacio para una mesa, mostrador de 
trabajo y lugar para guardado de comida y utensilios 
de trabajo. El área deberá estar bien ventilada y el 
mostrador se colocará a 0.90 cm. del suelo. 



Una vez que los alimentos son preparados deberán seE 
virse a los niños. No importando el horario en que -
los niños coman, éstos deberán atenderse por sí mis
mos .. 
Esto requiere un mostrador a una altura de 0.55 cm. 
y localizado cerca de la cocineta y del área donde -
los niños comen. 
El mostrador podrá tener un sistema para mantener t~ 
bios los alimentos en unos dep6sitos, a fin de que -
puedan los niños servirse solos, ya que esto es par
te del programa educacional: El desarrollo de la ha
bilidad y la independencia son importantes. 
A continuación describirnos el proceso de producción 
de comidas que tradicionalmente se ha seguido, en el 
cual las fases principales son: 

- Planteamiento y elaboración de menús 
- Recepción y almacenamiento de víveres 
- Elaboración de comidas 
- Servicio a los usuarios 

Lavado de vajilla y utensilios 
Las actividades que se realizan en cada una de estas 
fases determinan locales, algunos subdivididos en -
áreas virtuales, con excepción de las cocinas de di~ 
tribución, que perteneciendo al sistema de alimenta
ción están ubicadas fuera de la Cocina General. 
Por otra parte, el Comedor de Personal no pertenece 
a la cocina, pero sin embargo, por comodidad debe e~ 
tar inmediato a ella. 

0 OFICINA DEL DIETISTA 
Esta oficina deberá contar con un escritorio grande, 
archiveros, silla, tarjetero y estar pr6xima al alm~ 
cén, cocina y si es posible al laboratorio de leches 
ya que ahí se planean los sistemas de alimentación: 

a) Adquisición de víveres 
b) Guarda de víveres 
c) Preparación de alimentos 
d) Servicio a niños y personal 
e) Lavado de vajilla 
f) Eliminación de desechos 

Lo anterior tiene como conclusión, la satisfacción -
de los consumidores, lo que implica producir alimen
tos de buena calidad, agradable presentación, servi-

dos a la temperatura adecuada, en el horario .. r.egla-
rnentario con prontitud y eficiencia. 
Economía en el costo de operaci6n significa tener el 
equipo necesariD, personal entrenado, evitar el des
perdicio, la sustracción o la pérdida de utensilios. 

0 RECEPCION Y ALMACEN 
El local de recibo de víveres constituye el punto de 
comunicaci6n de la Cocina con el exterior y por tan
to debe estar conectado con la entrada general de -
servicio. 
La maniobra de descarga de víveres debe ser fácil, -
tanto para el acomodo de vehículos de transporte, c~ 
mo para el movimiento de personal. 
El recibo de víveres significa contar, pesar, exami
nar y hacer las anotaciones correspondientes. Por lo 
mismo, se requiere de una báscula y de una mesa mos
trador, una caja para el pan y un escritorio o arch~ 
vero. 
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El área necesaria dependerá del número de usuarios -
y del personal, o sea del número de comidas que hay -
que preparar; del cuadro básico de alimentos formula
do por el dietista, ya que éste determina la clase y 
variedad de alimentos que se necesita adquirir; y por 
último, de la frecuencia con que surtan los proveedo
res, la cual es variable no sólo por el tipo de mer-
cancía, sino por las disposiciones administrativas -
de cada Centro. 
En el área de almacenamiento, se tienen dos zonas di
ferenciadas: una para los víveres secos y otra para 
los húmedos. 
Para el almacenamiento de los víveres secos, se re- -
quieren anaqueles de preferencia metálicos, con entre 
paños movibles, cajones comunes y de volteo. 
La zona húmeda corresponde a los víveres que requie-
ren ser refrigerados. Actualmente se emplean unida-
des refrigerantes de fabricación comercial standard, 
en el número y tipo que sean necesarios. 
Además, se necesita de un área para la limpieza y -
preparación <le algunos víveres antes de ser entrega
dos a la cocina (guitar escamas, deshuesar, cáscaras, 
hojas, etc.). 
Es necesario prever espacio para envases vacíos que 



se devuelven a proveedores o se sacan corno basura. 
Con respecto a la cocina, la división deberá ser un 
muro que evite el paso del vapor, calor y olores; -
la necesaria comunicación se puede plantear por me
dio de puertas llamadas holandesas, en las que se -
puede abrir la hoja completa o s6lo la parte supe-
rior en forma de ventanilla. 

° COCINA 
La cocina propiamente dicha es el local en donde se 
realiza el proceso de elaboración de las comidas. 
Este proceso comienza en la entrega de alimentos 
que hace diariamente el almacén y termina en las c~ 
midas ya preparadas. 
El área de la cocina puede considerarse dividida en 
secciones o zonas en las que se realizan las funci~ 
nes, pero solamente algunas de estas zonas reguic-
ren delimitación formal por muros o canceles. La -
tendencia es que la cocina con todos sus elementos, 
sea un local que facilite la vigilancia de labores, 
el movimiento de personal y de los carros de servi
cio, la ventilación y la limpieza. 
La oficina del dietista puede localizarse dentro de 
la cocina o estar separada por un cancel, para que 
directamente por una ventanilla se entreguen los m~ 
nds del dia, para que el almacén surta la mercancía. 

LIMPU:ZA DE ALIMENTOS 
Mesa de acero inoxidable, 
doble fregadero y canastillas, 
Mesa de madera para picar. 

PREPARACION DE ALIMENTOS 
Utilización de máquinas sobre 
mesas de acero inoxidable. 

COCCION DE ALIMENTOS 
Estufa para poner ollas a hervir, 
sartenes a freir, planchas para 

LAVAR 
PELAR 
CORTAR 

MOLER 
ABLANDAR 
EXPRIMIR 
AMASAR 
TRITURAR 
BATIR 

HERVIR 
HORNEAR 

calentar, tostar o asar. 

COEFICIENTES EN H2 POR 

NIÑOS so 100 150 
DCSPC!ISA 0.82 0.70 0.64 
COCI!lA l. 78 l. 70 l. 62 
COMEDOR l. 40 l. 37 l. 30 

Nil'lO 

200 
0.45 
l. 59 
l. 27 

TOSTAR 
ASAR 

(M1nirnos) 

250 300! 
0.35 0.30 
l. 40 l. 30 
l. 27 1.17 
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350 
0.25 
l. 20 
l.15 

En la cocina existe un lugar diferenciado para el l~ 
vado de los utensilios, sartenes, cacerolas, ollas, -
etc., que se emplean en la elaboración de alimentos. 
Se necesita un fregadero de dimensiones amplias con -
escurridores, entrepaños y repisas para colocar los -
utensilios. 
En el área de lavado de vajilla, a partir quizá de -
una ventanilla donde se entreguen las charolas de pl~ 
tos y cubiertos sucios, esquemáticamente el proceso -
de lavado se divide en dos ramas, una para el lavado 
de la loza y otra para el lavado de cuchillería, cha
rolas y otros utensilios; estas dos ramas al final -
concurren a un lugar de depósito de material limpio. 
El trabajo se hace en mesas con cubierta de acero in!?_ 
xidable y entrepaños en la parte inferior. En la mesa 
de lavado de loza se hace primeramente una limpieza -
de los desperdicios que se arrojan a través de un or~ 
ficio a botes de basura y a un triturador de desechos 
que se conecta con el albañal; enseguida se pasa al -
lavado en fregaderos con agua fria y caliente para el 
trabajo manual en centros pequeños, o a máquinas auto 
máticas para el lavado de vajilla, de diversos tarna--= 
ños. Estas máquinas cargan de un lado y descargan del 
otro, en donde tendrán escurrideros, para pasar des-
pués al depósito de loza. 
En la otra rama se lava la cuchilleria y vasos, lo -
cual se hace en forma manual en fregadero y después -
se pasa a canastillas en las que se colocan en forma 
clasificada y se llevan al depósito. 



0 ROPERIA Y LAVANDERIA 
La ubicaci6n adecuada obedece a su relaci6n con los 
departamentos: 
a) Que consumen agua - Lactantes, Enferrner!a, etc. 
b) Gasto de agua - Cuarto de Máquinas 
c) Reparaci6n, Mantenimiento - Acceso al exterior 
Consta de vest!bulo de entrega de ropa sucia y lirn 
pía, dividido por una mampara o muro para garantí= 
zar que no habrá contacto entre ropa sucia y lirn-
pia. 
Canastilla para dep6sito de ropa sucia, lavadora, 
secadora, patio de servicio, tabla para planchar y 
anaqueles de guardado de ropa limpia, son el equipo 
necesario para que la roper!a funcione 6ptirnarnente. 

0 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

l. VESTIDORES: 
Para determinar el área y número de casilleros nece 
sarios, se clasifica y se torna en cuenta el núrnero
de personas que laboran en el Centro. 
Su localizaci6n deberá relacionarse con el acceso de 
personal. 
Los vestidores constan de dos partes: 
a) Casilleros, banca; 
b ). Servicios sanitarios, lavabos y regaderas. 
Tendrá revestimientos vidriados y piso antiderrapan
te. La ubicaci6n del mobiliario seguirá la siguiente 
norma: 1 regadera por cada 20 casilleros; mingitorio 
en vestidores de hombres; 1 inodoro por cada 20 casi 
lleros; 1 lavabo por cada 40 casilleros. -
El área de servicios sanitarios deberá estar a la en 
trada, de modo que se pueda cerrar el local de ~ -
casilleros. 

2. COMEDOR Y SALA DE DESCANSO: 
El lugar de reuni6n deberá tener las siguientes ca-
racter!sticas: 
a) Alejado de los niños, para descanso de los adul-

tos. 
b) Lugar para fumar, tornar café, conversar o tornar -

una pequeña siesta. 
Nada mejor para que los niños o personal del Centro 

62 

cumpla bien sus tareas, que un lugar donde pueda rela 
jarse de cuando en cuando, fuera de las áreas de jue= 
go de los niños y del ruido, o con aislamiento acústi,_ 
ca y visual •. 
La sala de descanso deberá tener una pequeña cocine!·" 
o barra de servicio, y deberá estar ubicada cerca del 
área de sanitarios para el personal. 

0 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALES 

1 • INTENDENCIA: 
La intendencia tiene a su cargo el control de las en
tradas, la supervisi6n de personal, la distribuci6n -
del trabajo del personal de limpieza y en general, la 
vigilancia del cumplimiento de todas las disposicio-
nes referentes al orden, disciplina, seguridad y aseo. 
Consta de un mostrador para atención al ptíblico y una 
bodega anexa para· objetos y titiles de limpieza. 
Es conveniente localizarla próxima a la entrada del -
personal, en el área de servicios generales y con co
nexi6n a las principales circulaciones. 

2. Tl\LLER: 
El taller o departamento de mantenimiento se encarga 
del buen estado de conservación del edificio y de la 
correcta operación de sus instalaciones, aparatos y -
equipo. 
Deberá colocarse cerca de la entrada de servicios ge
nerales y conectarse a las circulaciones generales. 

3. BODEGA: 
La bodega estará bajo el control del taller, para gua~ 
dar equipo y mobiliario que no se encuentre en uso. 

4. CUJ\RTO DE BASURA: 
La localizaci6n adecuada será dentro del área de ser
vicios generales, con una ventana por el lado de la -
circulación interior, a través de la cual se tirará -
la basura y un~ puerta en el otro extremo que abrirá 
directamente al patio de maniobras y por donde será -
sacoda la basura. 



- JI.FEAS EXTERIORES 

0 PATIO DE MANIOBRAS 
Se deberá prever un área para 
veres, ropa, basura, etc. 

0 ESTACIONAMIENTO 
Deberán existir cajones 

. \ 
ví 

tes para el personal de la Estancia Infanti 1 , así -
corno para visitantes esporádicos a la misma. '' 
El lugar destinado a estacionamiento estará pa~me~ 
tado y drenado adecuadamente; bardeado o separadl~ -
de las circulaciones peatonales para protección dé 
los infantes. 

° CIRCULACIONES VEHICULARES 
Las circulaciones en rectas tendrán 2.50 m. mínima
mente y en curvas 3.50 m. El radio mínimo en curvas 
al eje de la rampa, será de 7.50 m. 

° CIRCULACIONES PEATONALES 
Las circulaciones peatonales estarán delimitadas por 
una guarnición con altura de 15 cm. y una anchura mi 
nima de 60 cm. 

(¡J 



3.1.9. PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO 

En base a la investigaci6n arquitect6nica documental, 
el análisis de modelos análogos y a las demandas de 
la comunidad, se propone el siguiente Progra~a Arqui 
tectónico: -

- AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS: 

0 VESTIBULO DE ACCESO 
0 RECEPCION Y FILTRO 
0 DIRECCION Y TOILET 
0 ZONA SECRETARIAL 
0 PEDIATRA 
0 PSICOLOGO 
0 TRABAJO SOCIAL 
0 TOILET PARA ESTA AREA 

- AREA EDUCATIVA Y DE ESTANCIA DE NIÑOS: 

0 SALA LACTANTES "A" 
0 SALA LACTA.l\ITES "B" Y "C" 
0 USOS MULTIPLES L.Z\CTANTES 
0 ASOLEADERO 
0 BA!\CO DE LECHE 
° CUARTO SEPTICO 
0 TOILET PARA EDUCADORAS 

0 SALA MATEP.NALES "A" 
0 SALA MATEP..l\IALBS "B" 
0 SALA KZ\TERNALES "C" 
0 AREA DE JUEGO A CUBIERTO 
0 BAÑOS MATERNALES 
° COCINA MATERNALES 
° CUARTO SEPTICO 
0 TOILET PARA EDUCADORl'.S 
0 AREA DE JUEGO AL AIRE LIBRE 

0 AULA PREESCOLARES "A" 
0 AULA PREESCOLARES "B" Y "C" 
0 USOS .MULTIPLES PREESCOLARES 
0 BAflOS NiflAS 
0 BAflOS NiflOS 

12.00 H2 
1S.7S 
20.00 
12.00 

9.SO 
9.SO 
9.00 
4.00 

26.40 M2 
26.40 
2S.OO 
2S.00 
12.00 
s.oo 
4.00 

2S.OO M2 
43.50 
43.SO 
36.00 
12.00 
21. so 
3.40 
3.40 

120.00 

36.00 M2 
36.00 
72.00 

6.00 
6.00 

o 

o 

-
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

-
o 

o 

o 

-
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PATIO CUBIERTO 20 .,,oo M2 
AREA DE JUEGO AL AIRE LIBRE 100 ··ºº 
AREA DE SERVICIOS GENERALES: 

., 
COCINA 20 .'oo M2 
AL.MACEN DE VIVERES y DIETISTA lS .',00 
DESCANSO EMPLEADOS s .'so 
INTENDENCIA y BODEGA s .:70 
BAÑOS y VESTIDORES HCJ11BRES 17.SO 
BAflOS y VESTIDORES MUJERES i6 :,6g LAVANDERIA y ROPERIA 
CUARTO DE BASURA 4 .,so 
CUBICULOS DE ASEO 3 .so 

i! 

AREAS EXTERIORES 
¡: 

PATIO DE SER'!ICIO 9 J2s M2 
PATIO DE M .. Z\ClIOBRAS 30 ''ºº ESTACIONAMIENTO 60 ,'oo 

CIRCULACIONES 199 J!so M2 



T -i-

1 

! 

r~ 

' 7 r 9 

- .• -
,, .. 

IF"'==~=--1iQ 

r .W\•·.-1 ·.--· ___ J 



o 

R11UW H-HE 

1 2 

r 
[' ==·---. --f~>-

1 

l"I r e 

T T' 9 



A .. -1 
·~ 

-it·-

- ... !! 

·•· _,¡_ -.-- - _: __ ·---

:r~::-.., . 

i ª: .. +=~-, 

- y~ . 

IUnam¡cwm:a 

... . -•·- .. ·-
. !:. - •• ----:.;..--

_,, -~-

-· .. . 
··-----

ú 11 .. 

_.; 

~· .. 11 ·1 

- ::. -
-.. __ ·. 

'1 ,;¡ 
_, 

-:L 
1. 

.... , ti 



3.2. BIBLIOTECA PUBLICA 

3. 2 .1. ANTECEDENTES; SITUACION BIBLIOTECARIA EN 
MEXICO 

Los servicios bibliotecarios en México, sufren ele 
una insuficiencia que afecta, en mayor o menor gra
do, a los restantes paises de América Latina. 
El fenómeno no es independiente del proceso acelera 
do que el pa1s vive, en la búsqueda de su pleno de= 
sarrollo económico y social. 
A pesar del esfuerzo realizado, estamos lejos de al 
canzar las metas que nos hemos propuesto. La evolu
ción de nuestra cultura, como la de nuestra sacie-
dad se caracteriza por su extrema desigualdad. 
Contamos ciertamente con especialistas altamente ca 
lificados, pero aún tenemos que abatir el analfabe= 
tismo en muchas regiones. 
Uno de los aspectos en donde se manifiesta esta des 
igualdad es el campo de la información. 
Por lógica, y como resultado de los esfuerzos para 
alcanzar un mayor nivel de desarrollo, se han am- -
pliado las posibilidades de acceso a la educación, 
se necesitan mayores conocimientos en cuanto a cien 
cia y tecnolog:la y se ha intensificado la lucha co~ 
tra el analfabetismo. 
Todo esto, sumado al fenómeno demográfico, que de-
termina el aumento constante de la población, ha -
provocado el crecimiento de la demanda en materia -
de información. 
Ante esta demanda, las bibliotecas no pueden respo.!:! 
der adecuadamente, ya que su desarrollo no ha ido -
acorde con los progresos logrados en otros niveles. 
El interés permanente por acrecentar el desarn)llo 
económico del país, no ha tenido su paralelo en la 
posibilidad de un mejor acceso a la información. 
Este último aspecto reviste importancia ya que, di
recta o indirectamente, afecta al primero. 
No obstante este olvido en que los servicios biblia 
tecarios han permanecido sumidos, debe analizarse = 
la función de la biblioteca en la tarea por el clesa 
rrollo. La biblioteca debe actuar como elemento neu 

:,68 

tralizador de las influencias de todo tipo a las que' 
el uso inadecuado de los medios masivos de comunica-'; 
ción, expone permanentemente al individuo. 
Ho sólo la televisión, el cine y la radio, sino tam-' 
bién las publicaciones que se pueden adquirir fácil
mente en la calle, actúan como medios de infiltra- -~ 
ci6n ideológica y están, además,. afectando pcrrnanen-i: 
temente, la salud mental del ciudadano. · 
No se pretende sostener aqu:l que la biblioteca será L 
el factor determinante para promover la desaparición 
de estos males, pero sí que ella es capaz de ayudar -
con una labor fundamental en la tarea de otras insti
tuciones y organismos que tomen interés en el proble
ma, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. 
En lo que hace al sistema educativo, sobre cuya refoE 
ma tanto se ha hablado y que es un aspecto en el cual 
están interesados prominentes sectores del país, no 7 
debe olvidarse que un buen sistema bibliotecario a n! 
vel escolar y público, será un aliado de valor incal
culable para apoyar en la práctica toda reforma que -
se pretenda hacer. 
Desafortunadamente en nuestro país, que est~ procura!! 
do superar dificult.:ides para avanzar en varios campos, 
las bibliotecas dependientes de la Secretaria de Edu
cación en general, han quedado atrás. Después de su -
trascendental fundación por el entonces secretario de 
Educación Pública, Lic. Vasconcelos, su multiplica- -
ci6n y florecimiento han sufrido u11a continua inercia 
y decadencia de las que es necesario librarlas. 
Por tanto, una de las tareas primordiales que tiene -
que llevar a cabo la reforma educativ~, es dar vida a 
estas instituciones, a fin de que formen parle inte-7 
gral de la educación del país. 
Para loqrar lo anterior, ser5 necesario revitalizar -
las bibiiotecas públicas y escolares e integrarlas al 
planteamiento educativo. Para ello, quienes tienen a 
su cargo la delicada tarea de planificar el sistema ~ 
educativo, deberán tener presente, con carácter de -;:
prioridad, la urgencia de estructurar un sistema bi-~ 
bliotecario nacional. 



La labor oficial en materia de bibliotecas, se ha -
desarrollado en M&xico principalmente a trav&s del 
Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Ed~ 
cación Pública. 
Creado en 1921, el Departamento trabajó con un j~-
pulso considerable durante su primera &poca. La - -
gran explosión demográfica, el aumento de la deman
da educativa y por lo tanto, de recursos bibliotrcn 
rios -Y la paralela insuficiencia de su presurucsto, 
determinaron que no pudiera cumplir debidamente sus 
funciones. 
El espíritu que animó la creación del Departamento 
de Bibliotecas, fue que manejara todas las bibliot~ 
cas dependientes de la Secretaría de Educaci6n. Sin 
embargo, a la fecha hay muchas que de hecho escapan 
a su jurisdicción, pese a su carácter de bibliote-
cas escolares o públicas. Inclusive, cuando ~stas -
instituciones solicitan asesoramiento, el Departa-
mento se ve impedido de proporcionarlo, ya que cars_ 
ce de personal suficiente para cubrir las necesida
des. 
Dentro de la estructura actual de la Secretaría de 
Educación Pública, el Departamento ha pasado a de-
pender de la Dirección General de Educación Aucliov2, 
sual y Divulgación, la que a su vez [>erten~ce a la 
Subdirección de Educación Extr.:<cscolar y Cultura P9_ 
pu lar. 
Esta ubicación no parece adecuada, ya que resta au
tonomía al Departamento y a L1 vez, ob::>truya su la
bor con los distintos tipos de l~ibliot0chs que ~er
tencccn a la Secretaria. Es necesario c0nferirle 
una jerarquía que le permita actuar dc:ut.co de lo -
que deben ser sus labores especific~s: or0anismo -
normativo para las bibliotecds escolar~s y pGblicas 
del país. 
La falta de personal debidam~nte capacit~do es otra 
de las dificultades con las que tropieza la labor -
oficial a nivel bibliotecario. 
La mayor parte de los trabajadores son de tipo vocE_ 
cional, es decir, que no han recibido ninguna form~ 
ción especifica. 
Para realizar una labor racional y que dé resulta--
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dos permanentes, es necesario, en primer lugar, capa
citar al personal en servicio y establecer una clasi
ficación del mismo que permita adjudicar a cada uno 
aquellas tareas para las cuales está habilitado. 
La· falta de recursos humanos afecta notablemente el 
desarrollo Libliotecario y para subsanar esta defi- -
cicc.cia, es necesario que el Departamento cuente con 
un equipo de trabajo de profesionales de alto nivel, 
que sean c<1paces de planificar y llevar a cabo un pr~ 
<Jrama de formación de personal y que sean quienes ju~ 
cpen la capacidad y preparación del personal de nuevo 
ingreso. 
En tanto no se escuche la opinión de bibliotecarios, 
mientras no exista diálogo entre ellos y los funcionE. 
rios y no se adjudique al Departamento los recursos -
adecuados, será inútil intentar cualquier renovación 
en este campo. 
Hasta la fecha no se han producido modificaciones su~ 
tanciales, y por lo que puede deducirse a través de -
la opinión de los funcionarios más autorizados en el 
tema, existe una verdadera situación de anarquía en -
los servicios bibliotecarios del país. Surge pues, la 
necesidad imperiosa de cambiar radicalmente ese esta
do de cosas en bien de la educación y por ende, del -
desarrollo nacional. 

3.2.2. DEFINICION, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA 

La Biblioteca Pública es, como su nombre lo indica, -
una institución al servicio del pueblo. Su misión ese~ 
cial es la de fomentar el h5bito de la lectura. 
E,;to no significu que la Biblioteca esté dedicada a i.!!_ 
cre~~ntar la lectura por la lectura misma; en la Bi- -
b~iotcca Pública el hombre debe encontrar no sólo for
mas de esparcimiento, sino también información que le 
permita desenvolverse con mejores posibilidades en los 
distintos círculos en que actúa: familiar, de trabajo, 
de estudio, etc. 
La Biblioteca es el organismo, el mecanismo de inform~ 
ci6n, que combina sistern~ticamente las publicaciones -
mismas, con otro mecanismo de "control bibliográfico", 



y que proporciona la función adici·onal de relacionar 
el libro con el lector. 
Con el uso de la palabra "biblioteca", nos referimos 
no solamente a una colección de libros sistemática-
mente ordenados,.sino a otros organismos de informa
ción basados en los acervos bibliográficos, tales co 
mo los centros de documentación especializados. -
La biblioteca moderna es la institución clave en la 
preservación y comunicación de información científi
ca y tecnológica. Es además, el sistema de informa-
ción más complicado. que hay. No termina con la rcpre 
sentación gráfica o con el organigrama de sus funcio 
nes y servicios ni aún con la organización de sus ca 
lecciones. 
La biblioteca puede servir como un laboratorio de -
trabajo, con una colección especializada compuesta -
por obras de consulta, informes y otras obras que -
ofrecen la información b§sica necesaria para el fun
cionamiento de una empresa comercial, un hospital, -
un laboratorio, un instituto de investigación, etc. 
El tamaño y carácter de la colección dependerá prin
cipalmente, de los recursos bibliográficos existen-
tes en la región geogr§fica y sobre la materia, y de 
los acuerdos de cooperación entre varias institucio
nes para compartir la información, los materiales y 
los servicios. 
La biblioteca es además, un banco de datos, donde se 
almacena y al que se añade diariamente información -
en cualquier forma, acerca de una área o campo alta
mente especializado, y donde se establecen proce<li-
mientos especiales para su organización y su servi-
cio. Puede contar lo mismo con archivos en fichas -
que contienen datos únicos, que con datos im?resos. 
La biblioteca moderna es mucho más que la suma de -
sus colecciones y sus fuentes de información, su pe! 
sonal, su equipo y su edificio. Es la suma de los l~ 
gros intelectuales de la humanidad en los últimos -
años, conservados en forma viviente para SU USO. 
La transformación de la biblioteca desde el estado -
de mausoleo del siglo pasado, a un centro de comuni
cación y un sistema de información del mundo moderno, 
depende tanto de los líderes nacionales que planif i
can y desarrollan los programas del gobierno y de 

las instituciones nacionales, como de la capacidad y 
~a visión de 19s bibliotecarios mismos. 
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Los OBJETIVOS de Ías bibliotecas públicas podrían df ~ 
vidirse en dos ramas importantes: objetivos a nivel -
G'ubernamental y Objetivos a nivel Institucional: 

0 OBJETIVOS ...;UBERNAMENTALES: 

- Asegurar acceso a la información adecuada de tipo -
científico, tecnológico, económico, político ~ so-
cial. 

- Asegurar acceso a las otras fuentes nacionales e in 
ternacionales de información. 

- Determinar la relación entre la información cientí
fica y tecnológica, y la información sobre los fen§_ 
menos sociales-

- Asegurar que la información sea seleccionada, dige
rida y analizada para los propósitos educati~os, in 
dustriales, políticos y otros. 

- Asegurar el estudio de los hábitos y necesidades de 
los usuarios de la información y de las nuevas prilc 
ticas del procesamiento de información. -

- Asegurar la disponibilidad de los recursos adecua-
dos para establecer y operar los sistemas de infor
mación adecuados. 

- Asegurar la disponibilidad de los administradores y 
coordinadores de los sistemas de información, debi-
damente capacitados y ampliamente comprrtentes. -

- Asegurar la disponibilidad de especialistas debida
mente adiestrados en el contenido y la tecnología -
de sistemas de información bibliogr§fica. 

0 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

- Li biblioteca pGblica es un producto de la moderna 
democracia y una demostración práctica de la fé dP 
la misma en la educación universal, como un procc~::;o 
contínuo que dura toda la vida. 

- La biblioteca pública debe comolementar la obra de 
las escuelas y demás instituci~nes educacionales, -
desarrollando :e_n la personalidad de niños y jóvenes 
el gusto por ja""'lectura y los principios prácticos 



de la fraternidad humana y de la convivencia so--
cial, ayud•ndolos a convertirse en ciudadanos úti
les, que puedan servirse de los libros y de todos 
los materiales informativo~ con discernimiento y -
provecho. 
Satisfacer las necesidades de los adultos en todos 
los órdenes de la educación. 

- La biblioteca pública, como institución democráti
ca, debe estar abierta al uso gratuito y en igual
dad de condiciones para todos los miembros de la -
comunidad, sin distinción de razas, creencias, - -
ideolog1as pol1ticas, condición económica o social; 
además, debe ser total o principalmente sostenida 
con fondos públicos y en consecuencia, no puede -
realizar ni tolerar la censura previa de sus colee 
cienes, ni imponer restricciones en el uso de las
mismas. 

- La biblioteca pública debe ser una verdadera uni-
versidad del pueblo que ofrezca una educación int~ 
gral a niños, jóvenes y adultos, mediante: 
a) El servicio activo de libros, folletos, revis-

tas, diarios, mapas, cuadros, !§minas, fotogra
fías, cinetoscopios, películas, grabaciones, y 
otros medios audiovisuales, dependiendo de los 
alcances del inmueble. 

b) Una dinámica orientación hacia los problemas -
de significación trascendente, valiéndose de -
exposiciones, listas de libros, conferencias, -
cursos, peliculds, etc. 

c) La vinculación permanente a las actividades de 
otras instituciones educativas, culturales y -
sociales, tales como escuelas, colegios, uni- -
versidades, museos, sindicatos, hospitales, as~ 
ciaciones profesionales, clubes, sociedades de 
fomento popular, etc. 

d) Una agilitaci6n de sus servicios de extensión, 
que tiendan a buscar al lector en lugar de es
perarlo pasivamente, llevando así la bibliote
ca cerca de los hogares, centros de estudio y 
lugares de trabajo del pueblo, por medio de bi
bliotecas anexas, unidades móviles o cajas cir
culantes. 
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- La biblioteca pública, sobre la base de los princi
pios precedentes, debe ofrecer a la comunidad la -
oportunidad y el estímulo para: 
a) Educarse continuamente y mantenerse al tanto con. 

el progreso en todos los órdenes del saber. ,: 
b) Conservar la libertad de expresión y una actitud 

constructivamente crítica hacia todos los prbble~ 
mas públicos, ]ocales, nacionales o internaciona
l L't'. 

c) Desarrollar su capacidad creadora y sus faculta-~ 
des de apreciación y sensibilidad en las artes, ~ 

las letras y las ciencias. 1 

d) Ser mis eficaces en sus actividades cotidianas y~ 
emplear su tiempo libre en tareas útiles que fo-~ 
menten la felicidad individual y el bienestar so~ 
cial. · 

3.2.3. LA BIBLIOTECA PUBLICA Y LOS SECTORES MAS 
JOVENES DE LA POBLACION. 

En los países latinoamericanos, en los cuales la pe--~ 
blación estl compuesta en su mayor porcentaje por jó-( 
venes, la biblioteca pública tiene entre sus objet1-~; 
vos el de ayudar a la orientación y formación de este~ 
sector, para lo cual debe librar una lucha cada vez -1 
mis denodada contra el mal uso que se hace de los me~j 
dios de difusión. En este nivel deben considerarse: 

0 NINOS: 

Dentro de un plan de trabajo con los ninos, debe con-~ 
siderarse en primer lugar, una colección adecuada pa-~ 
ra ellos. Obras con figuras que despierten la imagina( 
ci6n de los más pequeños, cuentos sometidos a una cuI:: 
dadosa selección, relatos umenos sobre aspectos de la' 
naturaleza, información ad0cuada a la edad, que a la 
vez que instruya a los nifios los divierta y entreten-,, 
ga. 
Numerosas actividades pueden ser organizadas con este: 
s0ctor de lu población lectora. Además de la m•s co-
mGnmente utilizada, la hora del cuento, pueden llevar 



se a cabo otras con participaci6n activa de los ni
ños. Tales son las sesiones de música con rondas, -
obras folkl6ricas, la música universal, etc. 
La danza, el teatro protagonizado por los propios -
niños, el cine sanamente recreativo y educativo, -
son otros tantos recursos que la biblioteca tiene a 
su alcance en este sector. 
Para el desarrollo de estas actividades y su incre
mento, puede ser utilizado provechosamente el tiem
po libre de los niños y especialmente, el que les 
dejan las vacaciones escolares. 
Los niños pueden también formar grupos destinados a 
colaborar con la biblioteca en pequeñas tareas acor 
des con su edad y a realizar ciertas funciones, ta~ 
les como la colecci6n de timbres postales, realiza
ci6n de pinturas para exposiciones, etc. 

0 ADOLESCENTES Y JOVENES: 

En cuanto a los adolescentes y jóvenes, existe la -
gran posibilidad de ayudarlos a orientarse positiv~ 
mente en sus pasos iniciales por situaciones nuevas. 
Los primeros, que están en la edad de la gran carga 
emocional por la incertidumbre que se les presenta 
a distintos niveles, deben encontrar en la bioliot~ 
ca, la respuesta a sus dudas, la información corree 
ta acerca de los hechos que los impactan. -
Impulsos antes desconocidos, tanto fisicos como psl 
quicos, suelen abrumar al adolescente y esto se - -
agrava cuando no existe una buena comunicación con 
los padres. 
La biblioteca pública debe responder a esto con el 
fondo de su colección y con las actividades que or
ganice. Deberá contener libros y folletos sobre los 
temas que preocupan a los adolescentes, tales como 
el desarrollo físico y mental, obras yue los ayuden 
a comprender la transformación que se está operando 
en sus cuerpos y tomarla con la naturalidad que co
rresponde a una evolución lógica, lecturas que los 
alerten sobre el peligro de ciertas experiencias -
sexuales prematuras y acerca también, de los vicios 
que los rodean, en fin, material que tenga por obj~ 
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to, mantener la salud física y mental de los adolesce~ 
tes. 
Por otra parte, deben ofrecérseles tambi~n, aquellos -
libros que les permitan orientar su vocación, recrear 
su esp!ritu y encontrar soluciones prácticas a los pr~ 
blemas de la vida cotidiana. 
Asi mismo, es importante la organización de reuniones 
donde se hable de los temas que ellos mismos propon--
gan y en los que se permita su intervención; la reali
zación de concursos literarios, de pintura, etc. 
Charlas ilustradas sobre danzas folklóricas y modernas, 
sesiones musicales donde puedan escuchar las obras y -
también demostrar sus propias habilidades, son recur-
sos útiles para el fin que se persigue. Estas reunio-
nes deben ser de tipo mixto, para que desde el comien
zo, exista un buen entendimiento entre ambos sexos y -
un espíritu de camaradería basado en el respeto mutuo, 
que aleje la malicia o el menosprecio por uno u otro -
sexo. 
En fin, es amplia la gama de actividades que pueden -
realizarse y que están siempre conectadas con la fun-
ción docente de ~a biblioteca. 
Por lo que respecta a los jóvenes, las funciones de -
la biblioteca pública son similares. Sin embargo, las 
obras a ellos dedicadas, deben contemplar la posibili 
dad de que estén ya integrados a la fuerza d~ trabajo 
y así, responder tambi6n a esos intereses específicos. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que en este pe-
r!odo comienzan las primeras inquietudes politicas, -
debe proporcionárseles el material necesario para co
nocer la evolución de las ideas, los distintos movi-
mientos políticos y concepciones filosóficas, la rea
lidad socioeconómica de su pais y de otros países del 
mundo. 
En éste, como en todos los otros niveles, la bibliote 
ca debe pugnar por un mejor entendimiento entre. las = 
naciones, sobre la base de un buen conocimiento de -
los pueblos que las integran. La biblioteca es una -
institución de paz y nada mejor que pugnar por ella 
a través de la cultura. 
La biblioteca debe tratar de llenar el tiempo libre 
de que disponen los jóvenes no sólo facilitándoles --



buena lectura, sino también atrayéndolos a su local 
para debatir sobre problemas de trabajo, cuestiones 
sociales, aspectos educativos y sobre todo, acerca
de sus propios conflictos. 
Cine, teatro, música, pintura, grupos de coopera- -
ción con la biblioteca, siguen siendo en este nivel 
medios importantes para reunir a los jóvenes en to~ 
no a la institución. 

3. 2. 4. LA BIBLIOTECA PUBLICA Y I,A EDUCACION DE 
LOS ADULTOS 

Si se parte de la base de que la educación es un -
proceso que dura toda la vida del hombre, compete a 
la biblioteca, en unión con otras instituciones al 
servicio de la comunidad, desempñear un papel de im 
portancia en dicho proceso. -
La educación de adultos, es el esfuerzo realizado -
por una persona madura para superarse mediante la -
adquisición de capacidades, de conocimiento o de -
nuevas apreciaciones, o el esfuerzo realizado por -
un organismo, con el fin de ofrecer a las personas 
maduras, la oportunidad y estímulo necesarios para 
superarse y mejorar la comunidad. 
La educación de los adultos est§ dirigida, no sola
mente a proveerlos de los conocimientos que no tu-
vieron oportunidad de adquirir en las instituciones 
dedicadas a impartirlos, sino también, y principal
mente, a analizar los propios problemas vitales y -
obtener soluciones justas. 
La función de la biblioteca en este sentido, en apo 
yo de los programas de educación fundamental, debe
encontrarse en proporcionar información sobre las -
situaciones que impactan al hombre en la vida dia-
ria y que pueden transformarse en verdaderos con- -
flictos que lo afectan no sólo en lo personal, sino 
adem§s, en sus relaciones familiares y con la soci~ 
dad. En primera instancia, debe la biblioteca con-
templar los aspectos que afectan al núcleo familiar 
y responder a la necesidad de capacitar a los pa- -
dres para educar a sus hijos de una manera inteli-
gente. 
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Esto consiste no solamente en habilitarlos para orien 
tar al niño o al adolescente en la búsqueda de una -= 
ubicación positiva en el mundo que lo rodea, sino tB!!! 
bién en cambiar la actitud de los adultos en cuanto a 
las antiguas normas de disciplina aplicadas en el se
no familiar. 
El objetivo debe ser pues, una comunicación generaci2 
nal m§s fluida, una relación de respetuosa camarade--
ria entre padres e hijos. · 
Aparte del fondo de la colecci6n con obras sobre psi
cología infantil y de la adolescencia, libros sobre -
pedagog[a, etc., la biblioteca debe facilj_tar a los -
padres el contacto con personas de reconocido presti
gio en la materia, rara que a través de charlas, deba 
tes, conferencias, los orienten no solamente en pro-= 
blemas de orden pr§ctico, sino también en el uso ade
cuado de los recursos bibliogr§ficos, promoviendo su 
utilización gradual de acuerdo con la complejidad de 
los temas. 
Otro aspecto es el de la capacitación para el trabajo. 
La biblioteca, como organismo integrado c_on la comun_!. 
dad a la que sirve, necesita consultar los intereses 
de la misma en lo que se relaciona con sus activida-
des ocupacionales. 
Una biblioteca que pertenezca a una comunidad agríco
la, detectará a través de sus investigaciones, proble 
mas de trabajo muy distintos a los de la que se en- = 
cuentre situada en una zona industrial. El material -
que posean ambas por lo tanto, diferir§ notablemente. 
El mejoramiento del lugar físico que ocupan las comu
nidades, es tarea con la que también puede colaborar 
la biblioteca. Ll conocimiento a través de la informa 
ción, de la existencia de otras comunidades con pro-= 
blemas similares y de la forma como los han resuelto, 
es una ayuda valiosa para la labor de los promotores 
de la comunidad. 
Crear un espiritu constructivo de emulación, puede de 
terminar un cambio de actitud dirigido a hacer de la
comunidad un lugar físicamente m§s atractivo para vi
vir en él. 
La biblioteca, como centro de reunión, puede facili-
tat· la formación de grupos destinados a tr~bajar," con 



la supervisión de los especialistas, en la solución 
de los problemas de vivienda, servicios públicos, y 
de todas aquellas carencias de las que adolezca el 
grupo comunitario. 
Encarar los problemas politices y sociales que afec
tan a la comunidad, es otra tarea en la que la bi- -
blioteca puede participar activamente. Los libros y 
publicaciones periódicas que se ocupan del tema, ay~ 
darán a los adultos a aclarar su propio pensamiento, 
lo mismo que las discusiones abiertas acerca de la -
evolución de las ideas y de las situaciones concrc-
tas que se presentan a diario. 
El ciudadano tiene el derecho y la obligación de de
sempeñar una función activa y para ello debe, necesa 
riamente estar preparado. 
En cuanto a las formas de atraer a los lectores, la 
biblioteca debe desarrollar aquellos programas que -
le permitan no sólo transformar en lectores con un -
fin determinado a aquellos que lo son eventualmente, 
sino también hacer llegar hasta ella a los lectores 
potenciales. 
Estos, por causas tales como el desconocimiento, la 
falta de tiempo o una conducta inhibida, suelen de-
saprovechar los recursos bibliotecarios. La actitud 
abierta de la biblioteca y del bibliotecario, una -
propaganda adecuada y horaries amplios de servicio, 
pueden hacer mucho en favor de este tipo de lector. 
La organización de actividades destinadas a dar él la 
comunidad distracciones sanas, contribuir~ a reunir 
a sus integrantes alrededor de la biblioteca. Como -
ha sido señalado en cada uno de los niveles de edad, 
la biblioteca puede ofrecer este tipo de actividad. 
En lo que a los adultos se refiere, los recursos se 
encuentran dentro de las or§cticas mencionadas, adap 
tadas, naturalmente, a aqÜellos hacia quienes van dI 
rígidas. 
Las funciones más comunes que la biblioteca desempe
ña para el adulto, so~ como fuente de inforQaci6n, -
como medio de investigación, como elemento de dis- -
tracción v como colaboradora en la educaci6n sistemá 
tica que ~l adulto recibe. Sin embargo, son múlti- = 
ples las actividades que pueden desarrollarse en re-

laci6n con los adultos. Su efectividad estará dada 
por una labor de equipo, es decir, que la biblio~eca 
no debe ser una ínsula, sino que estará en interac-
ción permanente con los demás órganos de la educa- -
ci6n. 
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La escuela, las asociaciones culturales, los centros 
de salud, los grupos de vecinos, los sindicatos, los 
clubes, etc., son alidadas de la biblioteca en la la
bor que a ella corresponde. 
Evidentc;nente, la educación no es la panacea para to
dos los males, ya que son muchos los problemas de or
den económico y social qu·2 deben ser resueltos. Sin -
embargo, lil educación es un factor importante para f~ 
cilitar el desarrollo. 
Considerando, como dijimos antes, que los adultos son 

1
,
1 

el elemento comunitario más valioso para el proceso, . 
a la biblioteca, como coadyuvante educativo, le corre§.:1 
pende una tarea clave en su relaci6n con la educación ;¡ 
de los adultos. ¡i 

3.2.5. LA BIBLIOTCCJ\ PUBLICA Y EL CAMBIO 

Sin llegar al extremo de acabar físicamente con la esj 
cuela, es indudable que sí es necesario un cambio rad:i.., 
cal del contenido educativo y de las formas me llega -
a los educandos y por ende, de las funciones de esta 
institución y de las que son sus aliadas en el proce-~ 
so. 
La escuela tal corno la conocemos, probablemente no pel' 
durará. Nuevas formas institucionales vendrán a supla::i 
tarla. Algunos autores sostienen inclusive, que la fa~ 
milia retomará la función educativa que perdiera con -
el advenimiento de la sociedad industrial y que se ve
rá ayudada en esta actividad por la tecnología educa-
tiva. Es indudable que la educación deberá tomar nue-
vos rumbos encaminados a la liberación del hombre, a -
evitar la enajenación que hoy lo amenaza y a transfor
marla de una 11 educaci6n impartida 11 en una ''educación -
compartida 11

• 

Sea cual sea la solución que se avecina, es evidente
que las tareas de investigación y análisis, el "apren~ 
der a aprender", serán imperativas en un futuro no le-



jano. 
En primer lugar, es necesario tomar conciencia de -
las necesidades y no es la menor de ellas la de su
perar nuestro desconcierto ante el campo del conoc! 
miento. Frente a lo vasto de este campo, se impone 
la necesidad de sitesis que permita alcanzar una vi 
sión del hombre en el aqui y el ahora de la humani~ 
dad. Podriamos pensar en el nacimiento de un nuevo 
.~umanismo, de una estructura cultural capaz de res
ponder a las necesidades fundamentales del ser huma 
no. 
La biblioteca, cc~o institución de cultura que es, 
cst§ llamada a participar activamente en la promo-
ción del cambio, y para ello, deber§ estar provista 
de una filosofia que, en última instancia, esté fi~ 
cada en las necesidades educativas antes señaladas. 
Es necesario sacudir la apatia en que están sumidos 
los servicios bibliotecarios, ya que las estructu-
ras que durante mucho tiempo fueron útiles, hoy µ¿¡
recen no bastar para satisfacer las exigencias de -
la demanda cuantitativa y muy especialmente cualit.'.:_ 
ti va. 
Como organismo social, la biblioteca no puede perma 
necer ajena a lo que sucede a su alrededor y mucho 
menos, a la responsabilidad que le cabe dentro del 
proceso integral que afecta a la comunidad. 
También la biblioteca deber§ incorporar a sus acti
vidades los recursos tecnológicos para lograr una -
mejor y rn§s r§pida obtención de la información; es
to vendr§ a enriquecer los procesos técnicos del -
servicio bibliotecario. Pero se corneteria una grave 
omisión si sólo este aspecto fuera contemplado. Los 
servicios bibliotecarios necesitan ser revitaliza-
dos en su esencia y para ello no es suficiente el -
advenimiento de los recursos tecnológicos; es una -
nueva actitud la que reclama la sociedad actual, -
una actitud participante que integre " la bibliote
ca con otros organismos cuya acción gravita sobre 
la comunidad. 
Deseamos una escuela de puertas abiertas, una educ~ 
ción que funcione a truvés de centros que polaricen 
las labores de investigación y en este contexto, la 
biblioteca tendrá su propio rol; ser coadyuvante --
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principal de las labores educativas, fuente de info~ 
rnación y de conocimientos, que no espera en una act! 
tud estática, sino que se abre y va ella misma hacia 
quienes demandan sus servicios, que planifica su ta
rea mancomunadamente con los organismos educativos, 
que vive y vibra en la época real en la que le corre~ 
pon<le desarrollarse. 
La organización de un sistema bibliotecario imbuido 
de las caractcrfsticas profesionales y sociales que -
la 6poca ~ctt1al rc4uiere, ~s una rcsµuestR adecuada -
al ~lanteamicnto anterior. P0ro a11tes do organizar el 
sistem~, 0s nucesario <1u0 0xistan las bibliotecas c1ue 
lo intogren, asf como los recursos t~cnicos, humanos 
y económicos y el respaldo oficial que eleve los ser
vicios bibliotcc~rios y la profesión misma, al nivel 
que Je corr0s1-•01"k en el marco de rc·f0rencia sociocu_! 
tur;¡l de un p<iís. La sensibilización positiva de los 
fL1nciur1arios y de la comun1dód misma, es una tarea en 
la yuu todos los maestros y los bibliotecarios deben 
eslar enrolados. Asi lo demanda el progreso social y 
el bienestar humano. 
Cada tipo de biblioteca tiene su propia función que 
cumplir dentro de un sistema y todas tienen la misión 
de llevar a cabo una labor coordinada que corno resul
tado, cubra todas las etapas y todas las situaciones 
de la vida del hombre. Desde las bibliotecas especia
lizadas, cicntificas o técnicas, a las cuales les co
rresponde a2untalar el desarrollo en estos campos y -
a la vez, poner orden en el caos de este tipo de in-
formación, hasta la biblioteca escolar donde se pro-
duce el primer contacto del nifio con el libro y la in 
vestigaci6n, todas las bibliotecas deben asumir en -= 
nuestra época, una actitud de compromiso social. 
No es menor la importancia de la biblioteca pública, 
valiosa colaboradora de las actividades educativas -
extraescolares. Cuando ante el hombre se abre la po-
sibilidad de alcanzar el conocimiento por sus pro--
pios medios, de integrarse con el mundo circundante -
a través de su propia labor de investigación y con- -
sulta, la biblioteca pública debe estar alerta para 
ofrecerle los recursos necesarios. 
La biblioteca ser§ una colaboradora activa para el -
desarrollo de las comunidades a través de la capaci--



taci6n de sus integrantes. 
La tarea de la biblioteca de niveles superiores o es 
pecializados de la organización educativa, está íntl 
mamente relacionada con la formación del personul -
que el desarrollo socioecon6mico demanda y como todo 
tipo de biblioteca, debe ofrecer los elementos que -
permitan ir mSs allú de los planes y programas de -
estudio, que faciliten la actu.:ilización rerrnanentc -
y que amplien el panorama neccs.:ir U.!;:1<:::-i te rr:~: t !' i r~g ido 
que el estudiante puede captar a trav6s de las cla-
ses a las que asiste. 
Nuevamente hacemos hincapié en lo que ya antes se ha 
bía mencionado: 1"1 necesidad de enseñar a pensai:-. Y
esto no se lograr5 con recursos bibliográficos limi
tados o con fondos que s6lo contengan aquella infor
mación que ofrecen los textos 6nicos, manuales, etc. 
Es necesario conocer todas las opiniones acerca de -
un mismo tema para poder extraer conclusiones váli-
das. 
El pensamiento del hombre sólo puede considerarse -
realmente libre, cuando ha sido sometido a una labor 
intelectual seria, cuando ha conocido todas las face 
tas de un mismo problema, cuando por fin, ha emergí~ 
do enriquecido con el aporte de quienes le precedie
ron o de aquellos que en la actualidad se ocupan de 
las mismas cuestiones que a 61 le int·(·r(•s.:in. 
Además, no es suficiente hoy día contar co:1 un gr:rn 
n6mero de bibliotecas aisladas, cada una de ellas co 
mo una entidad autónoma. l!.:iy que lograr una coordin~ 
ci6n intima entre ellas, en forrea de rPdcs, de con-
sarcias y de sistem~s, no sola~ontc p3ra 0cc~!1c:~iz~r 

el alto costo de ma:itcner los sc:rv·icio!; cL· i:t!~·Jr:n:i-

ci6n y de documentación, sino Fara gencr.'..1r r~':.:cv~1 in
formación coordin.:ida que permita ofrecer c[ccti~os -
servicios de información. 

3.2.6. ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS 

El sistema tradicional.de bibliotecas incorpora, se
g6n las tecnologias convencionales, funciones esen-
ciales que todo sistema nacional de informaci6n tie-

7,6 

ne que hacer, cualquiera que 
las instituciones p6blicas y 
nes incluyen: 

sea su. distribución en , 
privadas. Estas· f~ncio--': 

'.':. 11 ' :1.: r 
~º;E~~;~~~~~ de seleccionar lo. que d~~~l~e{ Ó.bterliclo :1 

••. 

y alrr.i'ccnado por el personal, asi' como" i'á'-:sélección '· '' 

:c~L::~:;::: requerido por el U5Ua~i::~r-r:~':,';,(:;> il :,~,-
Los procesos de organizar debidamente,11 lr:.;.il1_fp,~aci6J1¡!;:)·. ,,

1 
que hay que almacenar, de almacena~ }.<l}J1fopna,d6n Y/i ' 
de mantener y administrar los almacenes:l'.'., ·< '''i:;f':·::·. •· ·-'11 · -:\:/ 

0 ACCESO {fi/t ;}; ., ; 11 ;1 . 1 

Los procesos de identificar y localiz11rt:1a in':fh~ma:.._J.-.I. _ · '''i 
ción que se desea del almacén. ·•.:-.:,·:~:1,1:'.:·,'<'i:.·:::,._\;·.-, ' ,j 

0 DISTRIBUCION . ,';,:,j/,{.\,,: 1,;;:; )li: 
Los procesos de transferir la infor¡n'ii.,f.:if,611 .d~l í?;:odllcr · 
tor de la misma al almac6i;, entre ;los:''~I.i,nace11~~.~, y 

~o:0:~:::enes a los usuarios. ·, ;.'. 'f2;f:'•c:, 
Los procesos de administrar y mántemer,!1Tas· fu!lc.ione'E\ 
ele la selección, almacenaje, acceso y distribución. '1:. · .. · ;,' 
3' 2. 7. EL EDIFICIO' CARl"\CTERISTICAS GENERALES 

'' ;,sPECTOS Pl\P,A SU UBICACION 

En r~l2~i6n a las Jerarqu1as Urbanas, debe existir ~
p•::>r lo '"enos una biblioteca dentro de los niveles de 
servicio B.'isico, Mc,dio, Intermedio, Estatal y Regional. 
Lo cobertura pobla~ional en relación de estos niveles 
de s0rvici0, va de los 5,000 a los 500,000 habitantes. 
La ubicación de la biblioteca estará en función de ~
que no deberán existir más de 15 km. entre una biblio 
teca y otra, dado que esta distancia es su radio de'= 
influencia máximo. 
La distancia o recorrido máximo entre la localidad ~ 
atender y la biblioteca, no deberá exceder de treiri--



ta minutos. Los turnos de operación pueden ser deter 
minados por la lkmanda de la población a tendida. -
Se recomienda la ubicación de la biblioceca en las -
zonas con uso del suelo habitacional, comercial y de 
servicios y en los Centros de narrio. 

0 GENERALIDADES 
Para el dimensionamiento del inmueble, se utiliza la 
norma de que por 1 m2 construido, deberán existir 
2. 5 m2 de terreno. (SEDUE). 
Para el caso particular, en el que se trató de resol 
ver las necesidades de la población analizada en el 
Programa de Desarrollo Urbano, se tomaron las consi
deraciones siguientes: 

- Un módulo bibliotecario de 400 m2 construídos, es 
suficiente para atender a una población de 28,000 
habitantes. 

- El frente m1nimo recomendable será de 22 metros. 
Las pendientes recomendables van del 3 al 10%. 

- La resistencia mfnima del suelo será de 6 Ton/m2. 
- La posición dentro de la manzana en que se uLique 

la biblioteca puede ser media o esquina. 
- La biblioteca d~berá estar conectada ..;un vial ida-

des principales o con calles local~s y ti~r§ indis
p~nsable que se relacione con andadores r·~c.ttonn lt...:s. 

NOTA: Las consideraciones anteriores fu8r<.tn rec:opi 1 a 
das de las Normas Técnicas para la dulación di 
Servicios Urbanos, SEDUE, 1987. 

Concluyendo, el edificio debe ser un lugar atractivo 
abierto, sin restriccio11es de ninguna clase, a todos 
aquellos que se acerquen a 61. Aún más, debe dar la 
impresión de que sus puertas han sido abiertas para 
acoger fraternillmente al lector, que lo llama para -
ofrecerle sus servicios. El tipo de edificio adusto, 
severo, clásico de las bibliotecas antiguas, debe d~ 
jar paso a la luz y la claridad de las nuevas conceE 
cienes arquitectónicas. 

El esquema general de espacios necesarios, que varía 
de acuerdo con la funci6n a que debe destinárselos, 

comprende: 

- AP..EA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS: Recep--
ción, control, cubfculo del bibliotecario y de re
paración y mantenimiento de libros, zona secreta-
rial asi como sanitarios ~ara esta área, un total 
aproximado de 50 m2. 
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- AREA DE CONSUI.TA: Ficheros, acervo cerrado, acervos 
abiertos, sala de lectura pública, sala de lectura 
individual, sala de lectura infantil, sala de lectu 
ra al aire libre, un total aproximado de 350 m2. -

- AREA DE SERVICIOS GENERALES: Sanitarios generales, 
cubfculos de aseo, bodega, 35 m2 aproximadamente. 

- AREAS EXTERIORES: Estacionamiento, patio de manio-
bras. 

- AREAS DE CIRCULACION: A raz6n de 0.90 m por usuario. 

NOTA: Los espacios señalados anteriormente,' asi como 
el área destinada a cada uno de ellos, podrán -
modificarse de acuerdo a las caracte~isticas -
particulares de diseño, considerando éstos como 
los mlnimos indispensables en cada caso. 



3.2.8. CARACTERISTICAS PARTICULARES POR AREA DE 
SERVICIO 

A continuación se describen las caracter1sticas par 
ticulares de cada uno de los locales que componen = 
las diferentes Areas de Servicio de la Biblioteca: 

- AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS 

Toda biblioteca, aunque sea pequeña, tendrá que en
frentarse con cierto servicio de administración, -
que a su vez, exigirá sitio para su alojamiento. -
Ese local representará un espacio de conaidcrablc -
importancia, ya que tenddi que contener dc.,p.~chos, 
no s6lo para los que trabajan en la admini~tracinn 
general de la Biblioteca, sino también para los ic
fes de los departamentos individuales y miembros de 
su personal. 

0 RECEPCION: 
Es el local en donde se llevará el registro de cn-
tradas y salidas de usuarios. En él, se recogerán -
las identificaciones que la administraci6n de la bi 
blioteca convenga, para permitir el acceso a la mis 
ma. Deberá disponerse también de una zona para el = 
guardado de las pertenencias de los usuarios. 
Por lo anterior, deberá ser un local parcialmente -
descubierto. Un mostrador con entrepaños al inte- -
rior y algunas sillas serán suficientes. 

0 OFICINA DEL BIBLIOTECARIO 
Por lo que se refiere al destino del espacio dispo
nible para esta zona, conviene recordar que los bi
bliotecarios desempeñan con frecuencia una funci6n 
doble. No s6lo llevan a cabo las operaciones admi-
nistrativas de rutina, relativas al control de sus 
departamentos y del conjunto de la biblioteca, sino 
que son también responsables en general, de la se-
lecci6n de libros. Esto significa que una cantidad 
considerable de informaci6n bibliográfica ha de pa
sar pos sus locales. 
Además de esto, los bibliotecarios, incluidos los 
jefes de los diferentes dep~rtamentos, pueden ser 

solicitados para asesorar o aconsejar a los lectores. 
Esto hace pensar que al tratar de la organizaci6n de 
la biblioteca, habría que separar locales administra
tivos y aislarlos, pero de manera que sean accesibles 
a los lectores de manera sencilla y di~ecta. 

0 REPARJ\CION Y MANTENIMIENTO DE LIBROS: 
La mayor!a de las bibliotecas necesitan una zona de -
trabajo en relación con la entrega de libros que ha-
cen los proveedores y con el despacho a los usuarios, 
así como con el proceso de registro de nuevos libros 
y su cuidado en la encuadernaci6n de los mismos. En -
esta planificaci6n, esta superficie de local permite 
la corriente de libros de la misma manera que en una 
planta industrial. Las operaciones deben tener una -
progresión lineal. 
El material normalmente llega en paquetes o fardos, -
es descargado y desembalado y posteriormente se regis 
tra, comparándolo y cotejándolo con el pedido. Se cla 
sifica según se trate de libros, revistas o peri6di-= 
cos. 
Pasa luego a una zona de catálogos, donde los libros 
son clasificados según temas y se les da entradas jun 
to con las entradas indispensables de referencias cru 
zadas. En este local debe figurar un duplicado del = 
cat5logo o fichero de la biblioteca junto con el mate 
rial nonnal de refeL·cncias bibliográficas. Es enton-= 
ces cuando los libros son marcados y pasarán a ser c~ 
locadas en los acervos. 
Debe considerarse tambi~n, que muchos de los libros -
qnc se cní""uentran en uso, regucrirti.n reparaciones, por 
lo que tendrá que existir una mesa de trabajo destina
da a este fin. 
Aunque el espacio indispensable es de tamaño conside
rable, en conjunto representa un pequeño tanto por -
ciento de la superficie total de la biblioteca. Deben 
calcularse por lo menos 6 m2 por persona para ese pro 
ceso de trabu.jo, npurte de cualquier otro espacio ne-= 
cesario para almacenado o catálogos. 
En muchas bibliotecas hay un espacio de servicio más, 
que se encarga de transformar el material impreso en 
microcnpias. A este fin se reguerir."'in cámaras y equi
po instrumental especialmente proyectado. 



0 ZONA SECRETARIAL: 
Será un área que no deberá contener más de cuatro -
secretarias, lo que dependerá de las dimensiones ge 
nerales de la biblioteca y por ende, del número de
usuarios a atender. 
En este local deberán disponerse archiveros con ca
pacidad suficiente para auxiliar, si es necesario, 
a las zonas de guardado de catálogos generales de -
informaci6n bibliográfica. 

0 SERVICIOS SANITARIOS: 
No se considera necesario tener separaci6n de sexos 
en los sanitarios de esta área, por lo que un toi-
let será suficiente para cubrir las necesidades de 
la misma. 

- AREA DE CONSULTA 

0 LOCALIZACION DE LA INFORHACION - ZONA DE FICHEROS 
Dos aspectos claramente discriminados pertenecen a 
esta actividad: el primero se refiere al descubrí-
miento de.la información donde es probable que se -
halle contenida; el segundo, corresponde a la loca
lizaci6n de dicho manantial en el acervo de la bi-
blioteca, de manera que pueda tener lugar su extrae 
ci6n y entrega que es la operación siguiente. -
El primero de esos aspectos, aunque parece ser pri~ 
cipalmente una cuestión de organización, tiene con
secuencias arquitectónicas. 
En el primer caso habrá una considerable diferencia 
entre hacer la rebusca a mano, como en el caso que 
nos compete, o hacerla electrónicamente. 
La rebusca a mano tiene lugar en un indice biblio-
gráfico, un fichero o un catálogo impreso o manus-
crito y encuadernado en forma de libro. En cada uno 
de esos casos, la búsqueda tiene lugar en el local 
donde se encuentran esas listas, por lo que convie
ne que haya sitio suficiente tanto para los fiche-
ros como para los lectores y el personal auxiliar -
bibliográfico. Las dimensiones de ese local están -
directamente relacionadas con el volúmen de la ca-
lección que posee la biblioteca y su complejidad, y 
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Se toma como promedio la cifra de 1.3 m2 de área de -
ficheros por cada 10,000 volúmenes de la colección -
conservada en la biblioteca. 

Tabla 1 
CAPACIDAD DE LOS FICHEROS CON UNA ANCHURA DE 6 CAJONES 

Número de 
cajones 
(verticales) 

10 
12 
14 
16 

Figura 1 

Longitud de los cajones 

39 cm. 

51,000 
61,200 
71, 400 
81,600 

43 cm. 

Número de fichas 

60,000 
72,000 
84,000 
96,000 

48 cm. 

69,000 
82,800 
96,600 

110,400 

DIMENSIONAMIENTO DEL ESPACIO DESTINADO A LOS FICHEROS 

Una vez identificada la fuente de información, tiene 
que ser localizada en los acervos de la biblioteca. El 
registro que figura en el catálogo; normalmente con-
tendrá una descripción del libro al mismo tiempo que 
dará su posición en el acervo. Esa referencia relati
va a la posición, o localización, puede utilizar algu-



no de los sistemas de c1asificaci6n de informaciones 
tal como la clasificación decimal (CDU), en el senti 
do de que la materia que forma el contenido del li-~ 
bro, determina la posición o sitio que éste debe ocu 
par en las estanter1as; también los libros pueden -~ 
ser archivados por orden de adquisición o de llegada 
u la biblioteca, por su tamaño o por orden alfab6ti
co dentro de grandes grupos: novelas, viajes, afici2 
nes, etc., formados pra adaptar su contenido y el 
uso de la biblioteca en cuestión. 
Los ficheros contienen fichas, que ordinariamente van 
perforadas y atravesadas por una varilla de metal p~ 
ra evitar que se salgan de su sitio. Es sumamente 
útil tener alguna mesa adyacente donde apoyarse para 
tomar notas o compilar una lista. 

0 ACERVO CERRADO Y ACERVO ABIERTO: 
En este r.uf;o se consi.rlc?rurán las actividades siguie~ 
tes: 

l. ARCHIVADO Y ACOMODO. La conexión entre esas dos -
operaciones bibliotecarias, es directa y evidente. -
lluy una ulterior conexión, en el sentido de que el -
método de encuentro y recO•Jida depende de las dimen
siones de la colección. Una pequefia biblioteca públi 
ca puede tener su colecciGn abierta y accesible al ~ 
lector que efectúa la búsqueda y la recogida por s1 
mismo; una gran biblioteca nacional que ha ordenado 
sus acervos por cronologia de entrada y su tamaño, -
tiene que efectuar el proceso de búsqueda y recolec
ción utilizando su propio personal y medios mecáni-
cos de manipulaci6n. El problema del acomodo de li-
bros es directamente proporcional a las dimensiones 
y complejidad de los acervos. 
La organización y disposición de los acervos y la -
clase de instalaciones que es posible usar, depende 
rá además de que la búsqueda y el acomodo lo tenga -
que hacer el mismo lector o que corra ¿¡ curgo del 
personal de la biblioteca. 

2. ALHAc;.ENAMIENTO. Como no existe todav1a ningún me
dio mecánico para extraer un libro de su estante, p~ 
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ra colocarlo en un sistema mecanizado de entrega, el 
sistema de <1lmacenamiento en las estanter1as ha de -
acomodarse a sencillas reglas antropom6tricas: los l! 
bros tienen que estar al alcance de lu mnno y lo~ pa
sos entre los estantes deben sc·r snfi.cj t•.ntc:mentc azn-
plios para circular por ellos. 
I./(1 d.i.mensi6n crítica en sentido vertical, dúbe f;1;r -

tal aue el estante más elevado no ha de estar a más -
de 1:93 m. del suelo, si el libro ha de ser recobido 
por una persona relativamente baja. Esto permite col~ 
car seis estantes que pueden estar espaciados por - -
igual por debajo de esa altura, dejando aún cierto -
margen entre los J.ibros y el estante superior, mismo 
que facilite lu introducci6n o extracción de aquellos. 
Tal disposiciGn, gue sitúa los estantes a 30.5 cm. e~ 
trc centors, p~r1;iilc la coluc3ci.6n del 90% de los li
bros según puede apreciarse en la tabla siguient6: 

Tabla 2 
DIMENSIONES DE LOS LIBROS 

127 X 203 mm. (o menos) 
152 X 229 mm. 
178 X 254 mm. 
203 X 279 mm. 
229 X 305 mm. 
254 '" 330 mm. 
más de 254 X 330 mm. 

Figura 2 
ALTURAS RECOMENDADAS PARA 
RENTES USOS: A Librerías; 
C Bibliotecas de nifios: 

25% 
29% 
25% 
:i::1% 

' !14% 
'' 1~% 

'. i3% 

10p% 

LOS ESTANTES SEGUN LOS DIFE 
B Bibliotecas Públic<>sd..: 

1,,.·1··. ' 

'~ ~ .· ··· .. ·.· .... ~.··· ... ·.·•·.·•. 
' 

' 
' 

' 



El namero de libros que pueden ser archivados en -
esos siete estantes por metro lineal de estantería, 
dependerá del grueso de los libros que a su vez, e~ 
tá relacionado por lo regular con la clasificaci6n 
del libro. Las novelas permiten archivar unos 26 vo 
lúmenes por metro lineal; los libros de historia, = 
literatura y arte, unos 23 tomos; los de ciencias y 
tecnología, unos 20 tomos; los de medicina, docurne~ 
tos públicos y la mayoría de peri6dicos encuaderna
dos unos 17 tornos y los de leyes y jurisprudencia, 
13 tomos por metro lineal corno promedio. 
Las estanterías suelen construirse normalmente en -
secciones de 91 cm. La capacidad de u11a de esas scc 
cienes, con una altura de siete estantes, utilizan~ 
do un valor promedio de las cifras del párrafo pre
cedente, se suele establecer convencionalmente en -
412 volúmenes. Dicho en otros términos, es la capa
cidad media admitida para una sección ''standard'' -
sencilla cubierta por los lados, cuando está total
mente llena, es la cifra usada para los cálculos -
que acompañan los diagramas de un proyecto arquite~ 
tónico de bibliotecas. 
Los estantes también se hacen según un "standard" -
de un metro de longitud; en tal caso, la capacidad 
por secci6n puede ser de 140 tomos. 
La dimensión horizontal critica, es la del espacio 
entre dos juegos de estantes puestos uno frente a -
otro con un pasillo intermedio. Este pasillo ha de 
permitir por lo menos, el paso de una persona y de 
una carretilla o carrito para sacar libros de las -
estanterías de ambos lados. A medida que el número 
de personas que utilizan un pasillo simultáneamente 
va creciendo, ha de aumentar la anchura del mismo, 
a fin de que las personas puedan cruzarse en él. El 
espacio libre entre dos estanterías paralelas depe~ 
de, por consiguiente, del uso que tenga que hacerse 
de él. 
La anchura del propio estante, está en relación con 
el promedio de profundidades que alcancen los li- -
bros. Si acept~semos los mismos criterios que se -
adoptaron en el caso de la altura de los libros, -
los estantes deberían tener una profundidad de unos 
20 cm. para poder alojar el 901 de los libros; los 

estantes para periódicos, para exhibir libros o revis 
tas abiertos, etc., desde luego, deberian tener pro-~ 
fundidades distintas. 

Figura 3 
PLANOS DE UN PROYECTO DE ESTANTERIAS EN ZONAS DE ACCE 
so LIBRE: A-Estantes alrededor de las paredes e inde= 
pendientes; B-Estantes formando alcobas. 

:'. 7S·r .. 
: ~·· ,, . ::-..,.. • ., ,.. e .... 

La capacidad de una estantería dentro de una determi
nada superficie de piso, depende naturalmente del es
pacio adoptado por las mismas. Si se trata de un es~ 
cio con muchos pisos destinados a estanterias, tendrá 
que ser considerado el volumen total disponible, ya -
que el espesor de los pisos puede afectar también la 
capacidad de almacenado. Esto, sobre todo, cuando se 
trata de sistemas de archivado compacto, en que la -
carga sobre el piso aumenta considerablemente. 
Siempre que se considere el sistema ordinario de es-
tanterfas, la capacidad de almacenaje no quedará afee 
tada por la elecci6n de los estantes. -
La decisión puede ser tornada por razones de adaptabi-

J 



PLANO QUE MUESTRA LAS DIMENSIONES MINHIAS RECOMENDA 
DAS PARA CABINAS DE LECTURA EN ZONAS DE ESTANTERIAS 
DE ACCESO LIBRE. 

MESA DE LECTURA PARA UNA 
PERSONA CON LAS DIMENSIQ 
NES MINIMAS. 

DIMENSIONES MINIMAS 
PARA UN SOLO LADO DE 
UNA MESA PARA 4 LEC
TORES. 

DIMENSIONES MINIMAS DE MESAS DE LECTURA PARA 6 PER
SONAS. 

PLANO DE CABINAS ABIERTAS AL FINAL DE LAS ESTANTERIAS 

DIMENSIONES VERTICALES RECOMENDADAS PARA ~lESAS EN BI
BLIOTECAS DE ADULTOS Y BIBLIOTECAS ESCOLARE~. 

1 

DIMENSIONES VERTICALES RECOMENDADAS PARA MESAS CON E.§. 
TANTERIAS. 
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lidad, coste y aspecto. Normalmente la elecci6n se 
hace entre madera, acero y entre diversos sistemas 
disponibles. En conjunto, parece que el acero pre-
senta varias ventajas en materia de adaptabilidad y 
también en materia de coste; la madera permite gran 
variedad de diseños. 

3. ACCESO A LA INFORMACION: 
La decisión sobre la forma como va a ser realizada 
esa operación, determinará en una parte considera-
ble la organizaci6n arquitect6nica del edificio. 
Si el libro deseado o cualquier otra fuente de in-
formación que interese, es buscado y recosido por -
el usuario de la biblioteca, el espacio ocupado por 
las estanterías debe formar parte del sector accesi 
ble desde las líneas principales con los locales de 
lectura. Gran parte del edificio es en cierto modo 
un sitio público. Si la búsqueda y recogida la debe 
realizar el personal de la biblioteca, auxiliado -
probablemente pcr medios mecánicos, el lugar de al
macenado y los locales de lectura pueden estar diso 
ciados y existirán dos categorías bien definidas de 
locales: Una privada y otra pública. 
Las formas de edificios que resultan de esos dos mé 
todos, es probable que sean bastante diferentes. 
Es evidente sin embargo, que en un edificio en que 
las diversas funciones han sido radicalmente separa 
das, puede resultar sum~mente difícil combinarlas = 
en una época posterior; parece prudente por lo tan
to, desarrollar proyectos que aún suponiendo al - -
principio un sistema de acervo cerrado, no den lu-
gar a una inalterable separación entre las estante
rías y las salas de lectura. 
La decisión sobre la forma del acceso a la informa
ción, será por consiguiente de carácter adrninistra
ti vo y no quedará marcada para siempre por la forma 
del edificio. 
En los casos en los que la búsqueda y recogida de-
ban ser realizadas por el lector, el problema arqul 
tectónico es relativamente sencillo. Consiste en -
crear un ambiente dentro del cual las superficies o 

locales destinados al almacenado, aparezcan formando 
parte de la totalidad o conjunto del edificio; de un 
adecuado espacio de circulación y de disponer la es
tantería de tal manera, que la naturaleza lineal su
cesiva de la serie de libros en los ficheros o catá
logos, pueda ser interpretada corno una disposici6n -
sucesiva similar en los estantes. 
cuando ese espacio forme la parte predominante del -
edificio, como sucede en las bibliotecas públicas o 
de libros de pr6starno, el sentido total del sitio -
disponible dependerá del trazo de diseño. Puede re-
sultar conveniente, no tratar la estantería corno si 
estuviera en un local de almacenaje proyectado de -
una manera compacta y apretada, sino más bien, redu
cir tanto su altura como la distancia del estante in 
ferior al suelo de modo que resulte más cómoda y fa= 
cil la búsqueda de libros, introduciendo al mismo -
tiempo, pequeños espacios para sentarse entre las es 
tanter:ías en donde sea posible una incidental lectura. -
Suponiendo que la búsqueda y recogida sean ejecuta-
das por el personal de la biblioteca, hay que distin 
guir tres distintos componentes de esa operación: -
a) Envío de una nota al acervo, dando el título del 
libro o su sfrnbolo equivalente en el código adoptado, 
incluyendo una indicaci6n de su situaci6n. 
b) Búsqueda y hallazgo del libro dentro del acervo, 
a base de la nota mencionada, y extracci6n del mismo 
del estante donde se encuentra. 
c) Transporte del libro, desde el acervo a la sala -
de lectura. 
Existen medios mecánicos y hasta computarizados para 
llevar a cabo esta actividad, pero en nuestro pais, 
la descrita es la más usual. 
El rendimiento del servicio de acceso a la inforrna-
ci6n, se mide para el lector por el tiempo que trans 
curre entre el momento en que solicita un volumen y
aquél en el que le es entregado. Cada uno de los - -
tres componentes de la búsqueda y recogida puede te
ner adscrito un tiempo, por consiguiente, es eviden
te que si se considera corno aceptable un determinado 
período de espera, ese periodo puede estar formado, 
por ejemplo, por dos períodos componentes relativa-
mente cortos y uno ligeramente más largo. 
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4. DEVOLUCION: 
La devolución de los libros a la biblioteca, en cuan 
to se refiere a las principales caracteristicas del
problema, no es una sencilla inversión del proceso -
de búsqueda y recogida o entrega. 
En el caso de la devolución, no es probable que la -
rapidez sea una circunstancia critica. Los libros -
pueden, por consiguiente, ser devueltos por partidas. 
Esto implica el uso de un medio mecfinico de transpor 
te dedicado a las operaciones de devoluci6n, siempre 
que tal uso no afecte en manera alguna, al transpor
te de los libros que salen de los acervos para ir a 
manos de los lectores, en las salas de lectura. 
Cualquier interferencia con la corriente de suminis
tro, anular1a el margen de beneficio que puede pro-
porcionar el uso de un sistema mecfinico en ambas di
recciones. 
La devolución de libros por partidas, puede hacerse 
por medio de carretillas que pueden ser transporta-
das verticalmente en montecargas o por vagonetas me
canizadas capaces de subir rampas, en el caso de que 
la localizaci6n de los acervos asi lo requiera. 
Desde luego, es posible también dejar que los libros 
devueltos, se acumulen en un subalmacén para devol-
verlos al final de la jornada u otro periodo cual--
quiera cuando la búsqueda y recogida de libros soli
citados, no tengan ocupado ya al personal. 
Si la búsqueda y recogida va a cargo del propio lec
tor o por un miembro del personal, independientemen
te de los medios usados para manejar la entrega y la 
devolución, los libros son casi siempre devueltos a 
su sitio, en los estantes, por el personal de la bi
blioteca. Esto ya de por si, es un argumento fuerte 
para la devolución por partidas. Lo que es de lama
yor importancia sin embargo, es que el libro vuelva 
a quedar en las estanterias en correcta posición, de 
manera que la próxima serie de operaciones bibliote
carias, iniciadas con la localización y la búsqueda, 
puedan tener lugar una vez mfis. 

¡·· 



0 SALAS DE LECTURA 
La comunicaci6n es la funci6n clave de la bibliote
ca y hacia ella convergen y engranan las demás act~ 
vidades. 
Debido a que la comunicaci6n entre la fuente de in
formaci6n y el usuario, es la funci6n primordial y 
la que hace ya mucho tiempo tiene lugar en las sa-
las de lectura, se fue arraigando una tradici6n ar
quitect6nica que concedi6 a estas áreas, una situa
ci6n jerárquica dominante. 
Disposici6n espacial, luz y mobiliario, son los el~ 
mentes primordiales que hay que saber manejar, si -
hay que proyectar un ambiente apropiado para la co
rnunicaci6n. Las salas de lectura pública deberán -
propiciar el contacto directo con las fuentes de i~ 
forrnaci6n, así corno la convivencia entre los usua-
rios. Se puede decir, que serán las zonas más "rui
dosas" de la biblioteca. 
Para las salas de lectura individual, la situaci6n 
es diferente. se trata de cabinas o pequeñas celdas 
con una mesa, una silla o butaca y algunos estantes, 
que vienen a resultar para cada lector un cubículo 
de estudio. 
Donde se han provisto tales espacios, el resultado 
ha sido extremadamente popular y en algunos casos, 
se usan con preferencia a los locales de lectura -
abiertos. Para un estudio intenso y no perturbado, 
proporcionan probablemente el ambiente más propicio 
y así se ha reconocido en cierto modo, por el hecho 
de que donde escasean las cabinas, son preferente-
mente dedicadas a los estudiantes que se dedican a 
la investigación. Cuanto más se planifique una bi-
blioteca en torno al sitio de estudio individual, -
tanto más flexible será orobablcrnente en el futuro; 
será más capaz de absorber los cambios tecnolúgiros 
que inevitablemente han de relacionar su funci6n -
primordial: La cornunicaci6n del individuo con las -
fuentes de inforrnaci6n. 
Parte del diseño del ambiente inmediato, estará tarn 
bi~n relacionado con la luz y el sonido: ambos in-~ 
fluirán en la sensaci6n de tranquilidad que deben -
proporcionar las salas de lectura. 
La intensidad luminosa recomendada para la lectura 

es de 280 lurnen/rn2, con un índice de brillo de 19 /32"""'. 
lux. · , 
Además se recomienda que el equilibrio entre el bri-
llo (luminosidad) de la superficie en el campo yis,)lal, 
guarde las relaciones siguientes: 

La tarea visual (el libro) 10 
El contorno inmediato (la superficie de la mesa) 3 
El fondo (paredes, estantes) l 

La ilurninaci6n de una superficie (o su brillo aparen
te), se mide por el producto de la iluminaci6n (lumén 
por rn2 o lux) por la reflectancia de dicha superficie. 
Si el libro y la mesa están iluminados por el mismo -
foco luminoso y la página blanca del libro tiene una 
reflectancia de .7 a .8 y la de la mesa es de .2·a ;3 
queda probablemente realizado el equilibrio convenie~ 
te. 
Si la clase de aislamiento o reclusi6n que se cree -
adecuada, debe ser proporcionada a un gran número de 
lectores, parece poco probable que todos ellos puedan 
colocarse en torno del perímetro del edificio ~ sufi
cientemente cerca de él, para que puedan leer con la 
luz diurna natural. Así pues, es muy probable que ha
ya sitios de la biblioteca iluminados con suficiencia 
a base de la luz natural, pero en general, habrá que 
recurrir a la luz artificial para que la ilurninaci6n 
sea suficiente. En tales sitios será extremadamente -
importante reducir el impacto de la luz natural en la 
zona perirnetral. 
La necesidad de ese control de la luz natural, no es 
ningún argumento en favor de su total exclusi6n. En -
una biblioteca, especialmente si es pequeña, la luz -
diurna ayudará a darle ese carácter de normalidad que 
creemos más apropiado a la idea de lo que ha de ser -
una biblioteca; normalidad que forma parte de nuestra 
vida cotidiana, pero que en modo alguno sugiere una -
arquitectura vulgar. En una biblioteca grande, en que 
pueden haber espacios iluminados con gran proporci6n 
de luz artificial, y donde los estantes de 2.30 m. -
frecuentemente interceptan la vista, los espacios ilu 
minados con luz del día pueden proporcionar cierto -~ 
sentido de orientación. 



Los cargos ocasionados por los servicios eléctricos, 
deben ser calculados a base de niveles de ilumina- -
ci6n comprendidos entre 320 y 430 lux sobre la p5yi
na en que se trabaja en los locales de lectura y en
tre 53 y 107 lux, en el plano vertical de las libre
r1as. 
No obstante, como esos dos espacios tienen que ser -
posiblemente intercambiables, todos los locales debe 
r1an ser capaces de proporcionar cuando menos 320 -= 
lux. Además de esto, puede haber necesidad de insta
laciones eléctricas en forma de aparatos para leer -
micro reproducciones o de consolas enlazadas a una -
computadora. La red de servicios eléctricos, por con 
siguiente, tiene que ser capaz de enfrentarse con ta 
les cargas y debe disponerse de manera que puedan -= 
instalarse enchufes y conexiones junto al suelo y en 
el techo. Esto es muy importante para prevenir futu
ros cambios de disposiciones. 
La luz artificial puede ser necesaria a menudo en -
las zonas de lectura durante el d1a, especialmente -
donde las superficies de vidrio se han reducido para 
evitar el deslumbramiento o para reducir la carga so 
bre un sistema de aire acondicionado. Esta luz arti= 
ficial, debe reforzar la luz natural, de modo que la 
iluminaci6n resultante sea ambienta. Esto da una ma
yor scnsaci6n de realidad, que una iluminación com-
pletamente difusa. 

Las luces pueden ser una considerable fuente de ca-
lor en una biblioteca, lo que puede causar serias di 
ficul tades en ve1·ano. Donde hay ventilación medinica 
o aire acondicionado, podría ser ventajoso colocar -
cxtrnctores para que llegue a los lectores la mínima 
cantidad de calor. 

La necesidad de un control sonoro, ha preocupado du
rante mucho tiempo a los planificadores de bibliote~ 
cu.s. 
En los sitios en donde tiene lugar la comunicaci6n, 
es donde el ruido es más perturbador, pero es preci
Hamente en esos locales de lectura, donde los dispo
sitivos espaciales, debidos a un deseo de crcur una 
clase particular de expresión espacial, han sido los 
que han permitido que el sonido se transmita libre-
mente de un piso a otro. El problema es tanto la for 
mación de barreras acústicas, como la absorción del
sonido junto a su origen. 
Si el nivel máximo admisible del ruido de fondo en -
los locales de lectura no ha de pasar de 30 a 35 de
cibeles, las zonas ruidosas como los vestíbulos de -
entrada, los mostradores de despacho de libros o los 
locales de consulta, tendrán que separarse de las zo 
nas silenciosas por medio de paredes divisorias y -= 



puertas, porque es poco probable que pueda ser absoE 
bida en sus or1genes, suficiente cantidad de rui~a o 
que 6ste quede suficientemente atenuado por la dis-
tancia. La Qnica situaci611 011 la que tales barreras 
pueden ser innecesarias, es la que predomine un rui
do continuo <le nivel admisible que enmascare a disi
mule los ruidos intermitentes que resultf!n apenas a~ 
dibles por encima de aquel nivel de fondo. 
Ademtis de tales precauciones y de la adopci6n de un" 
sustancial zonificación en planta y corte, separ.-rndo 
los locales ruidosos de aquellos en que se rec¡u i<.ere 
silencio, lo más importante serti absorber los soni-
dos tan pronto como se produzcan, a fin de reducir -
interferencias dentro de los locales. Gran parte de 
tales sonidos, son los que produce el caminar del pQ 
blico. Por consiguiente, lqs pisos blandos como el -
corcho, el caucho o loseta vin1lica o las alfombras, 
servirán mejor que ninguna otra soluci6n para redu-
cir ·el nivel de los ruidos. 
Techos con material absorbQnte, mobiliario almohadi
llado, cortinajes y los mismos libros en sus estan-
tes, son tambi•n eficaces absorbentes del sonido. -
Las estantcr1as desempefian una misión crucial al - -
crear aislamientos tanto visuales como acOsticos; un 
entremezclado de espacios destinados a la lectura y 
espacios para almacenar libros, parece ser por consi 
guiente lo mtis adecuado. 
Cuanto mtis tienda el concepto del proyecto inicial a 
una igualdad en todos los locales, por r.Jzones de Vd. 

riabilidad, tanto mtis dificil puede resultar la dife 
renciación y tanto mtis habrti que re~urrir a adapta-= 
cienes del mobiliario y del alumbrado local. Es im-
portante por consiguiente, que esa necesidad de un -
entremezclado de dos espacios característicos por lo 
menos, sea reconocida como formando pi11te de un pro
blema arquitectónico y a tener en cuenta en el con-
junto de exigencias a prever. 
El problema se acentGa ademtis, en aquellas bibliote
cas que han de satisfacer los gustos de usuarios de 
todas las edades. La mayor parte de las bibliotecas 
pGblicas, tendrán lectores cuyas edades oscilarfin e~ 
tre los 3 y los 90 años. 
En el caso de las bibliotecas con salas de lectura -
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infantil, la comunicación no se harfi a trav•s de la -
lcctur;i, sino mtís bien contándoles historias a los ni, 
ños; en tal c;iso se nccesitarfin locales independien-
tes a los de lectura 9eneral. Las salas de lectura i~ 
fantil necesitarán as1 mismo, mobiliario completamen
te distinto al de las destinadas a adolescentes y es
tas Gltimas pueden, igualmente, exigir un calficter -
yue seftale t1picamente una sección de la biblioteca -
en que las reglas de silencio no sean llevadas a cabo 
a término con demasiada rigidez. 
Para las personas mayores, la biblioteca es una espe
cie de club y un punto de reunión. Necesitarfin buta-
cas confortables, una posibilidad de consultar perió
dicos y tal vez, charlar y fumar. Eso podría hacerse 
en espacios, que aGn formando parte evidente de la bi_ 
blioteca, estén suficientemente separados de ella pa
ra hacer posible tal función social sin estorbar la -
tarea de comunicación individual desarrollada en -
otros locales. Tales tireas pueden ser las salas de -
lectura al aire libre. 
Como evidentemente en una biblioteca y especialmente 
en las salas de lectura, es mucho lo que depende de -
las decisiones acerca de elementos de pequeHa escala, 
es de Ja máxima importancia gue el pr:oyecto o plan de 
la biblioteca, no se limite al plan de los elementos 
de cierre de locales. El disefto de las mesas y las bu 
tacas, importa tanto como el de las paredes exterio--= 
res y s j_n t~mbargo, en es0s dt.: t:a llE:s de ¡ .. equeña escala 
e:J pcc:•"·i:~r.ft.t::'JJ1..e di;nde la mayor parte de las bibliote
cas son tan defii:.·il-nt:<>s. 
La idea de yu"' Ja,; Libliotecas pueden ser lugares de 
div¿rsi6n y de que existe un efectivo placer y satis
fac:ci6n, en la comunicación de conocimientos e infor
maciones, es ajena a la mayor parte de los proyectos. 
Las condiciones exigidas por los lectores y libros en 
lo referente a la temperatura, humedad relativa y mo
vimiento del aire, no son muy dispares. 
El control mfis importante, por lo que a los libros se 
refiere, es el de la humedad relativa; el exceso de -
humedad produce la formación de moho, pero la seque-
dad excesiva hace volver quebradizos el papel y algu
nas de las encuadernaciones. Esto es especialmente -
cierto, cuando se trata de encuadernaciones en piel y 



papel de pasta de madera que lleva un importante re
siduo leido. 
Se ha comprobado que la vida Otil o probable de los 
libros actuales, puede duplic2rse si se ma!1ti e!!E-!! e'l 
un a>nbiente del 50% de humedad 1· 0 1.ati·:a. El cc·nf•crt 
y la conservaci6n se lograr§n F~!ª~, si l~s tP~t·~ 1-al~ 

ras del local oscilan entre los 20. 6°C + l. 7'C ; '·.·s 
20.6ºC - 1.7°C y la humedad relativa entre el 4~ y -
el 55%. El ntítTiero de renovaciones del aire del· 0 cpr 

de 3 a 5 en invierno, con vi::·ntilac-i6n rnPr~'~!1ica o a -
lo largo de todo el afto con aire acondicionado; y -
mis elevado en verano, si s6lo hay venti1aci6n mec~
nica. 
La ventilación natural es dificil de obtener satis-
factoriamente en la mayor parte de las bibliotecas, 
porque los lectores que estln sentados cerca del pe
rimetro en busca de la luz y por lo tanto cerca de -
las ventanas abiertas, sentir~n probabl0m~nte dPrn~-
siadas corrientes de aire, mientras qi1e los del i11te 
rior del edificio, que están probablemente prolegi--=· 
dos por las estanterlas, notarán que la ventilaci6n 
es deficiente. 
En las bibliotecas, los planos eficaces tienden a te 
ner gran profundidad, siendo a veces cu3~r?1os para
reducir al mlnimo las circulaciones; tales espacios 
son difíciles de ventilar a base de abrir ventanas -
Gnicamente. Las eKcesivas corrientes de aire ocasio
nan adem§s, una molestia considerable no s6Jo por el 
desagradable fria, sino tambi§?1 porgue se lle~3n los 
papeles. 
La ventilación mec§nica ad'?!TI~S, hace po=ible la lim
pieza del aire por filtr3cifn. !~s lib1u~ deben s~r 
capaces de retener ~articulas 4ue exc·e~3!1 ~? 1 !!!i- -

cr6n (la 1:lilésima de milimetr·~1 ). Esto CC!!t· ribuJ ifi en 
gran manera a la conservaci6n de los li b1·os en l.men 
estado. 
Todas las formas mecánicas de ventilaci6n producen -
algo de ruido. Debe especificarse como una de las -
cllusulas del proyecto, la cantidad de ruido que se 
considera tolerable. El limite superior que se ha -
creído apropiado en las salas de lectura es de 30 NC 
a 35 NC, representando NC o "noise criteria", el ni-
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vel corriente de presiones sonoras sobre las ocho 
frarijas de octava, a menos que haya una deliberada de 
cisi6n ds- introducir ruido 11 gris 11 o neutro, es decir~ 
utilizar el ruido uniforme y fijo del equipo mecánico 
para e!~P~?.scarar los sonid"Js intermitentes o fluctuan
Le~ .Je ]a bt!:·lioteca. 
Es obvio, que en las salas de lectura, acervos, y en 
aaneral en toda la extenslón de la biblioteca, deberln 
~xistir aparatos para el control del fuego. 
Realmente el papel sólo arde fácilmente, si está en -
fcrma suelta y esponjada y con cantidad suficiente de 
oxigeno para su combustión. Cuando está apretado en -
forma compacta. como ocurre en un libro, no existe - -
gran peligro de fuego. 
Amplias zonas de librerías pueden permanecer sin embaE 
go, largos períodos sin ser visitadas y por consiguie1> 
te, siempre hay una posibilidad de gue se inicie a11r 
un incendio por un corto circuito eléctrico o alguna -
otra causa inadvertida. 
En los casos en que esto sea mis probable y en que.se 
lenga alrnacenado material, es aconsejable la inst~la-
ci6n de aparatos detectores de fuego. Los mis apropia
dos, ya que son los que avisan con mis rapidez, son 
los que funcionan a base de la presencia de humo en el 
aire. El uso de extintores por rociado con agua, no p~ 
rece apr~piado porque los libros pueden estroraarse 
con el agua atín más gravemente que con el fuego. 

0 ALGUNOS SERVIC!0S QUE Ll\S BIBLIOTECAS DEBEN PRESTAR 
A LOS USUARIOS: 

l. CO!!SULTAS: 

La clase de servicios que los lectores necesitan en -
las secciones de lectura y de referencias, es princi
palmente, las consultas; los usuarios tienen que dis
cutir a~erca de algtín problema bibliogrlfico, ser - -
orientauos hacia algtín manantial particular de infor
maci6n o necesitan explicación de alguna referencia. 
Esto implica discusión y, al mismo tiempo, exige que 
los asesores estén en lugares muy accesibles. Por co~ 



siguiente, parece conveniente prever una absorci6n -
acGstica local lo más completa posible y quizás algún 
sistema de pantallas, a modo de barreras sonoras; pe
ro aún as!, situar el personal de la biblioteca en -
tal forma que se encuentre cerca de los interiores na 
turales de la circulaci6n y junto a aquellos locales
donde es posible surjan dificultades: el local de ca
tálogos o ficheros, las secciones de referencias, la 
biblioteca infantil. 
El hecho de que el personal situado en tal forma, pue 
da también ejercer algún control, es un beneficio adI 
cional, pero no es la causa critica determinante. 

2. COPIA DE INFORMACIONES: 
En muchos casos, los usuarios desearán poseer una re
producci6n personal de alguna informaci6n o fuente -
de informaci6n que_ han encontrado en la biblioteca. -
Para darles satisfacci6n, las bibliotecas han instala 
do máquinas copiadoras que funcionan mediante la in-~ 
tervenci6n de miembros del personal. En este caso, -
ese personal se halla situado en un pequeño local se
parado, donde puede ser organizado un servicio de co
pia. 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES 

0 SANITARIOS: 
No observarán consideraciones oarticulares, a excep-
ci6n de que los acabados en paredes y pisos, deberán 
ser de materiales que permitan la fácil limpieza de -
los mismos. 
Para la dotaci6n del mobiliario, se adoptarán las nor 
mas establecidas por el Reglamento de construcciones
vigente. 

° CUARTO DE ASEO: 
Podrán incorporarse a los sanitarios generales, y s6-
lo contarán con una tarja y un pequeño espacio para -
utensilios de limpieza. 

0 BODEGA 
Local que permitirá el guardado de mobiliario o equi-

po que no se encuentre en uso, o que requiera alguna 
reparaci6n. 

- AREAS EXTERIORES 

Para las áreas exteriores de la Biblioteca, se harán 
las mismas consideraciones que para las áreas exte-
riores de la Estancia Infantil, a diferencia de que 
el Patio de Maniobras servirá para carga y descar9a 
de material bibliográfico, o de mobiliario o equipo 
que requiera salir por cualquier motivo de las insta 
laciones del inmueble. 
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3.2.9. PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO 

En base a la investigación arquitectónica documental
el análisis de modelos análogos y a las demandas de -
la comunidad, se propone el siguiente Programa Arqui-
tectónico: · 

- AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRl\TIVOS: 

0 VESTIBULO DE ACCESO 
° CONTROL 
0 ZONA SECRETARIAL 
° CUBICULO DEL BIBLIOTECARIO 
0 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LIBROS 
0 TOILET PARA ESTA AREA 

- AREA DE CONSULTA: 

° FICHEROS 
0 ACERVO CERRADO 
0 ACERVOS ABIERTOS 
0 SALA DE LECTURA PUBLICA 
0 SALA DE LECTURA HIFANTII. 
0 SALA DE LECTURA INDIVIDUAL 
0 SALA DE LECTURA AL AIRE LIBRE 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES: 

0 SANITARIOS HOMBRES 
0 SANITARIOS MUJERES 
° CUBICULOS DE ASEO (2) 
0 BODEGA 

- CAFETERIA 

- AREAS EXTERIORES 

0 ESTACIONAMIENTO 
0 PATIO DE MANIOBRAS 

- CIRCULACIONES 

12.00 M2 
6.00 

12.00 
12.00 
15.00 

3.00 

6.00 M2 
12.00 
13. 50 
52.80 
21. 00 
25.00 
32.00 

12.00 M2 
12.00 
6.00 
9.00 

43.00 M2 

50.00 M2 
25.00 

75.00 M2 
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3. 3. CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRt"\BAJO 

3.3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La educaci6n tecnol6gica tuvo sus rafees en e~l. ~i<j''J 
XIX, cuando el PrGsidentc Jt:tl.r•.?zcr06, entre et•~·-~:-;, -
la escuela de Artes y Oficios. 
Posteriormente, en el afio de 1~7~, 01 :-~inistro de --· 
Justicia e Instrucci6n P~bli~¿¡, r·0tasic ~c0lc, cst~ 

bleci6 los Talleres de Art0s Gr~~i~as y Fotograffa,= 
como un complemento a esa instit·.:ci6n. 
En 1890, se funda la Escuel~ ?~~ctica de )1~qui:1ist~s 
y en 1903, la mujer partici?a µor primcr3 y¿~ e~ le.-; 
estudios administrativos, cuanjo es fundad~ la ~1c·1~ 
la "Lerdo de Tejada". -
En 1905, se funda la escuel~ d0 Estudios Comerci~lcs 
''Dr. Mora•• y en 1910, la escuela prinaria ''Corr~gido 
ra de Querétaro", en la que se fmpart..:?n asignaturas= 
de aplicación doméstica y cursos relacionados con a~ 
tividades de tipo industrial. 
Fue en el año de 1915, cuando se funda la "Escuela -
Nacional de Ensefianza Dom~stica~ destinada a la ca?a 
citación de la mujer y que funcionó con el plan de = 
estudios de la carrera de Ama de Casa hasta el año -
de 1933, en que se transfor,-;¡ó en "Escuela de Trabajo 
Social". 
En 1921, el secretario de educación, Lic. José Vas-
concelos, dio fuerte impulso a la ense~anza t6cnica, 
creando escuelas destinadas a la capacitación de o-
breros. 
En el año de 1937, cuando .;e crea el Instituto Poli
tecnico Nacional, al que fueron integraJ~s todJs J~s 
escuelas t~cnicas dependient~s de la Secretar!~ d0 E 
ducaci6n PCblica, se logra un gran avance. 
En 1958, se llevan a cabo los ¡)rir:lcrus intentes d-::1-
llamado "Plan de Once Años", que con:.i·:..:r:c ·~-·l ;-.•r.:/..:•::
to para la creaci6n de los Centros <le Capacitüci6¡1 -
para el Trabajo. 
El 21 de noviembre de 1962, durante la V asamblea -
plenaria del Consejo Nacional Técnico de la educa--
ci6n, se logra el establ¿cimi8nto del sistema CE.Cfi. 
TI., Centros de Capaci~ación para el Trabajo Indus--

trial 
El lo. de agosto de 1963, nacen los primeros 10 cen·
tros y el 18 de abril de 1964, se inauguran los se-
gundos 20, cubriento en esta forma el ámbito nacip-
nal. 
Los Centros de Capacitación, marcan en la historia 
tlu la educación tecnológica, la consolidación a un 
proceso definitivo en los programas de atención a 
l .. s necesidades permanentes del trabajador, quedando 
•"n 1981, constitufda la ITnidad de Centros de Capaci
tación. 
Para octubre de 1983, se contaba con 104 plantel~~ -
con una cobertura de 75 localidades, ofreciendo 69 
especialidades y se habían incorporado al servicio -
de capacitación, 38 Centros de Enseñanza Ocupacional. 
Sin embargo, a pesar de toda esta estructura, solo -
se atiende un 10% de las necesidades nacionales a'c-
tuales de capacitación para el trabajo. 

3.3.2. BASES JURIDICAS 

. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIC~ 
NOS: 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexi
canos, en su artículo 3o. entre otras normas, diseña 
y estructura a la educaci6n pdblica, como un pro¿cso 
fu1:danental, indispensable para desarrollar armónica 
:-ncnte las facultades del ser humano, su conciencia 
de solidaridad, el mejoramiento económico, amor a la 
Patria, el aprecio a la dignidad de la persona y la
intc·;r:'..~:lj de la familia, 
H.::.s::;ecto a la educaci6n ?ara obr2ros y campesinos,-
los particulares ''dcbcr~n obtener previamente, en -
c.:ida caso, la autorización expresa del r..cdcr .pt:íblico~' 
El attfc~lo 123 apartado "A" fracción XIII,cstable -
ce la obligatoriedad para las empresas de "proporcio 
nar a sus trabajadores, capacitación o adiestramien= 
para el trabajo". 
Es importante mencionar, que nuestra norma fundamen-



tal en la disposición anterior, se refiere a la ca-· 
pacitaci6n o adiestramiento dentro de la empresa y
para sus trabajadores, como una gran p'lrtic.i.pación
en la enseñanza tecnol6gica. 

• LEY FEDERAL DE EDUCACION: 
La Ley Federal de Educaci6n,establccc un conjunto -
de disposiciones de orden público e interés social, 
la finalidad de la educaci6n, autoridades, institu
ciones y personas facultadas para impartirla, la e~ 
tructura, distribuci6n de funciones y dem~s normas
de aplicaci6n. 
El artículo 5o. fraccidn XIII, hace menci6n especial 
de la adecuaci6n de la educaci6n tecnol6gica, con -
las necesidades del desarrollo nacional.Igual cante 
nido tiene el Plan Nacional de Desarrollo. -
El artículo 240. reafirma la promoci6n, estanleci-
miento, organizaci6n y direcci6n de la educaci6n, -
en funci6n de las necesidades nacionales y regiona
les 
El artículo 250. establece la plena competencia de
la SEP. para prestar el servicio público educacio-
nal, sin perjuicio de la concurrencia de los esta-
dos, municipios y otras dependencias del ejecutivo
federal. 
La Fracci6n III de éste articulo, faculta a la SEP, 
para "formular para toda la J{epública, los planes y 
programas para la educaci6n ... de cualquier tipo o -
grado, destinada a obreros y campesinos". 

. LEY FEDERAL DEL 'l'RABAJO: 
La Ley Federal del Trabajo en su capítulo IIl Bis,
formula una amplia disposici6n en materia de caraci 
taci6n, siendo concluyente en su capítulo IV artíc~ 
lo 539 o~rrafo III inciso '1 H11

, con el 01·denamiento
para la.Secretaría ae Trabajo y Previsión Social, -
de establecer coordinaci6n con la 3EP,para implan-
tar planes y programas sobre capacitación y adies-
tramiento o expedición de certificados. 
El artículo 526 de esta Ley, indica la competencia
de la SEP, para vigilar el cumplimiento de las obl~ 
gaciones que la Ley Federal del Trabajo impone a --

los patrones en materia educativa, e intervenir coor 
dinadamcnte con la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, en la capacitaci6n y adiestramiento de acuer 
do con lo dispuesto en el capítulo IV, del títtiJ n on 
ce de L1 mencionada Ley Federal del Trabajo . 

3. 3. 3. SITUACION ACTUAL DE LOS SLSTE1-IAS DE CAPACI'l'i\
CIOi' EN HEXICO. 
LA BDUCi\ClON 'l'ECNICA NEDIA CONO FACTOR DE' m;
SARROLLO ECONOMICO. 

El desarrollo del país en los pr6ximos años, estará
funpamentado en buena medida, en la capacitaci6n de
nuestros recursos humanos.El reconocimiento de esta
circunstancia por parte del sector gubernamental y -
de la iniciativa privada, ha permitido concentrar en 
los años recientes, disposiciones legales, estructu
ras organizacionales , recursos y esfuerzos para trans
formar, coordinar y ampliar los sistemas de capaci
taci6n. 
La Secretaria de Educaci6n Pública, tiene a su cargo 
una parte importante de las medidas y esfuerzos co-
rrelati vos, por tanto, ha realizado avances conside
rables y constantes, hacia la estructuraci6n racio-
nal de un sistema de capacitación para el trabajo y
en el trabajo,de coordinaci6n y registro de las ta-
reas que deben estar en armonía con el avance tecno-
16gico actual,que exige su adecuaci6n en los diver-
sos ámbitos de trabajo, con un elevado grado de cali 
ficaci6n y especializaci6n. -
En esta forma, se ha visto la necesidad de consoli-
dar y reestructurar, las unidades administrativas y
los planteles del sistema para integrarlos en forma
más eficaz, para poder hacer frente a los requeri--
mientos actuales del país, que en las áreas indus--
trial y de servicios, rebasan los 4.5 millones de -
personas a capacitar y con un acelerado crecimiento
anual de la demanda. S6lo así se podr<í tener una par 
ticipaci6n eficiente en las actividades de capacita= 
ci6n en los proxirnos años. 
La Direcci6n General de Centros de Capacitaci6n, de-
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. 
pendiente de la Secretaría de Educación e Investiga 
ción Tecnológica, es el medio del cual se vale el = 
Estado Mexicano para normar, regir y conducir las -
actividades de capacitación en el priuer nivel de -
la pirámide ocupacional. 
Siendo sus modos de acción el trabajo y los m0todos 
andragógicos; sus medios son el person3l directivo, 
los instructores y planteles dotados de talleres, -
instalaciones y equipos. 
Los modos y los medios de acci6n se conjugan en una 
filosofía: "Hacer hábil al que no lo es y hacer rc5s 
hábil al que lo es". De esta suerte, se capacita pa 
ra el trabajo por medio de Centros de Capacitación~ 
y Centros de Enseñanza Ocupacional. 
Para cumplir su acción normativa y de control, la -
dirección registra y gira directrices, supervisa y
extiende créditos a instituciones de capacitaci6n -
de los sectores público y privado. 
El sistema formado por los planteles dependientes -
de la Dirección de Centros de Capacitación, ha veni 
do evolucionando de tal forma, que en el año de --= 
1984 comprendía alrededor de 180 centros y unidades 
móviles de ~apacitaci6n, como resultado de un creci 
miento anual ~romedio de más del triple de la tasa= 
de crecimiento de la población en los últimos años. 
En este aspecto, el sistema ha venido duplicando su 
capacidad en lapsos de 5 a ó años desde hace 20; a
sf, para fines de la actual adrninistracci6n, se con 
tará con alrededor de 300 planteles. -
No obstante este crecimiento, el sistema cubre s6lo 
una fracción de la demanda nacional de capacitaci"··, 
para el trabajo y ha incursionado aún en menor pro-· 
porción en la capacitaci6n en el trabajo, urgido -·
por las peticiones de la indus~ria y los servicios. 
Se ha venido transformando también, la estructura y 
contenido los planes y programas para poder cubri~
un mayor número de requerimientos de capacitaci6n -
para los servicios, además de los de las áreas in-
dustriales con las que se iniciaron estas tareas. 
Bs necesario mencionar, que sumando la capacitac16n 
proporcionada por el sistema, la impartida por o-
tras instituciones oficiales y la de los particula
res, s6lo se cubre en la actualidad, aproximadamen-

te el 15% de la demanda. 
Las crecientes necesidades nacionales, obliga~a.lo
grar que' el sistema siga incrementando en forma im-
portante la oferta de capacitaci6n, en coordinación
con otras instituciones que participan en esta~ act! 
vidades o ticnt2.I1 jurisdicción sobre ellas,· a pc~1ar do 
las espc.::i3les condiciones econ6rnic .. tt.>. provalccicn --
tes. 
La poblaci6n atendida en 1983, fue de 100,000 cap<:lc:!:_ 
tados y se estima que para el ciclo escolar 88-89,
se atiendan 500,000. 
El conjunto de educandos está constituído predomina~ 
temente, por j6venes de 15 a 22 años en fase de for
maci6n profesional. El 80% de los egresados de los -
centros de capacitación, se incorpora en forma inme
diata al proceso productivo. 
La demanda de capacitaci6n indicada, podrá ser ate~
dida con base en un diagn6stico de las limitaciones, 
que permita planear el desarrollo del sistema, hacic~ 
'cto acopio de mayores apoyos externos ajenos al pres~1 
puesto federal; esto permitirá alcanzar los resulta
dos esperados, sustancialmente, la productividad 
del sistema. • 
Para alcanzar estos objetivos, es indispensable una
reestructuraci6n orgánica del sistema, que canalice
los apoyos, los procedimientos y las normas, asigna~ 
do las funciones y responsabilidades correspondien-
tes a los 6rganos centrales dejqndo a los planteles, 
la atenci6n directa de la parte operativa en los as
pectos docentes y en las decisiones administrativas
de ámbito local. 
Lo anterior permitirá contribuír a un desarrollo so
cial ~ás equilibrado, cumpliendo cabalmente con la -
labor de proporcionar mas oportunidades de trabaJO a 
un mayor número de mexicanos. 
El Plan Nacional de Desarrollo, le asigna a la capa
citaci6n, un papel primordial a fin de formar los r~ 
cursos humanos que permitan apoyar los programas de
acción prioritaria o fundamentales. 

En cuanto a la educaci6n tticnica como factor para el 
desarrollo económico en México, se empezó a plantear 
que la educaci6n podr~ impulsar, en ciertas circuns-



tancias, el desarrollo econ6mico, al buscarse nuevas 
formas para salir más ráoidamente del subdesarrollo
y siguienao un modelo de. indestrializaci6n. 
Se concede a la educación un pa11el completamnnt0 di
ferente del que se le habia asignndo, perclbión~o=~-
le, que es un instrumento necesario par.:~ .: · ~ ....... 1 : J" 
mano de obra a las exigencias ele Ja te.:: no J, "J L1. 
Esta finalidad economicista de la educación, adrnit2-
una relaci6n directa entre educaci6n y desarrollo e
con6mico, al considerar a la educación como una invcr 
si6n, es decir, como un conjunto de hechos capuces = 
de e;ercer sus efectos en la economía. 
actualmente, el Estado Mexicano se ha f ij .::<10 como u
na de sus metas, contribuír seriamente a preparar 
personal técnico de nivel medio para acelerur el de
sarrollo econ6mico del pafs. 
Por primera vez en la historia de México, la prepar~ 
ción de técnicos profesionales, ha recibido un deci
dido y significativo impulso. 
Se plantea que el desarrollo del pafs, se realice r~ 
duciendo la tecnologfa upropiada a las necesidades -
de la poblaci6n, los recursos naturales y las carac
terfsticas de la fuerza de trabajo. 
Para lograr esto, se contempla que la educaci6n téc
nica media, va a inculcur en los educandos, un espi
ritu de transformaci6n, puesto que los técnicos se-
rán una parte del proceso áe inovación tecnológica -
mexicana .. 
Se han hecno declaraciones oficiales, que señalan a
la educación t~cnica media, cono ui1 factor del desa
rrollo econ6mico, afirmandose crue actualmente h~y un 
déficit de más de 200,000 técnicos de éste nivel. (Lic. 
Miguel de la Madrid, IIl cong:cso so~re la cduc3ci6n 
técnica en México, 1~86). 
En consecuencia, se considera que la CLLic~;.c ió:1 t6c:1i 
ca media, puede contr inuir al desarrollo ecc;; ~-,leo -
en las formas siguientes: 
Preparando cuadros técnicos bien calificados, lo que 
contribuiria a un aliciente para inversionistas, tan 
to nacionales como extranjeros; capacitando la mano
de obra industrial a nivel técnico, factor necesario 
para el funcionamiento de las nuevas y modernas tec
nologfas que se piensan instalar. 

Asf, dentro de la concepci6n economicista misma,co-
menzo a considerurse a la planeaci6n, como un aspec
to primordial en todo proyecto de desarrollo socio-
econórnico, a partir de lo cual se buscarfa •1equili--· 
brar" el crecimiento del sistema educativo y la de-
mand~ de 1~ fuerza de trabajo. 
t;iguiendo este planteumiento, se percibe el import&n 
te papel que Juega la educación en el desarrollo, p~ 
ro no debí' considc;r.:¡rse a ella, como factor Cínico de 
dicho descirrollo, ya que hay un cierto número de paf 
ses, en que existe el desempleo de individuos capaci 
tados; tal es el caso de nuestro pafs. -
En consecuenciu, el sistema educativo se debe de~arro 
llar de acuerdo a la demanda del mercado de trab~jo. 

3.3.4. ANALISIS DE LA Dt:HANDA SOCIAL DE CAPACITi\CION 
Y ADIESTRAMIEN'fO EN MEXICO. 

Los incrementos del Producto Interno Bruto,no han si 
do suficientes en las últimas décadas, corno para ab= 
sorver, mediante su ocupación adecuadamente remunera 
da, a los aumentos de la población en edad activa, -
lo cual tiene exoresi6n en las grandes proporciones
vigentes de desocupados y subdesocupados. 
Este problema puede agravarse, a pesar de que exis-
tan metas de crecimiento econ6mico muy ambiciosas. 
El exceso de la oferta si se le relaciona con la de
manda, ha producido un grado peculiar de i•nprovisa-
ción en las ocupaciones, comprobable por la falta de 
correspondencia que suele haber 8ntre el nivel y el
tipo de educaci6n, compurados con la naturaleza del
emplco.Lo cual ha g0~er3do, entro otras cosas, una -
carencia de ¿3?Ccificidad en las características del 
pcrson3l t6s:11co que demandan y ocupan ciertas acti
vidades. Apdrta da ~de tampoco es fácil ponderur los 
cambios quQ requiere la educación, en particular en
lo relacionado con el adiestramiento de la mano de ~ 
bra. 
"Entendemos por capacitaci6n, el hecho educativo que 
procura la adquisición de habilidades intelectuales
º ffsicus del individuo, como un antecedente de la -
ºcu~ación :le un puesto". 
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Los grupos que desertan del s~stema escolar seña~ado 
como de bajos niveles de enser.~nza son, los que ~nte 
gran la poblaci6n más numerosa, la part~ más C('I1Si

derable de la demanda social do capacit~-i~n, c~ro -
obvio complemento, lo constituye lu. de11ittr1cL1 d.:· cns0·
ñanza no satisfecha. 
ºPor adiestramiento nos referi;:;os, al e~crcic:io J:-·-<·J:1 
g6gico organizado o circunstanciul, pero c-n:;~mi11~cto= 
a lograr el desempeño adecuado de una tarea cspccíf i 
ca 11

• 

Las personas que se encuentran incorporadas al siste 
ma de labores productivas y cuyos niveles de califi= 
caci6n son relativamente insuficientes, representan 
entonces a los demandantes de adiestramiento en el -
trabajo. 
La demanda potencial de escolaridad, consiste en el
monto de la poblaci6n que se localiza dentro de los
grupos de edades que, en un sistema educativo plena
mente normalizado, hallarianse ubicados en el seno -
de los distintos niveles escolares. En M6xico, dicha 
demanda ha evolucionado a lo largo de elevadas tasas 
de ascenso, como producto del rejuvenecimiento gene
ralizado de la población. 
De la demanda potencial de escolaridad, existe cada
año un grupo creciente que permanece fuera del siste 
ma educativo. 8ste grupo representa la demanda pote~ 
cial insatisfecha, misma que, de acuerdo con la evo
luci6n histórica, tiende a disminuir en su importun
cia relativa, aCin cu3ndo en cifras :lb.sol;:t.::. .. ;, r<2prc
senta sin duda, una magnitud de pc~l~ci~:~ -~r~·c~0n~e. 
En México, no cciciden necesari~i~=~te, a··::;~·~~~-- !r-
mites de edad con los de asist2~ci3 escol~r, p·~-~~·~
que existc::i a!in, ::;r'-..lpos importantes de r:crsonas 2dul 
tas que se inscribe~ en prina~ia o secc~dari3. 
Los sistemas de cap3.citaci6n y adie:stru.~i·~!1to, 1~ -.,.l -

de enfrentar una demanda creciente de solici~2!1~n~,
como consecuencia del aumento demogrcif ico C<)!!St.ant:e, 
de la demanda insatisfecha que pesa sobre el sister:ia 
educativo, de la magnitud ascendente del estudianta
do que deserta prerr.aturamente de las instituciones-
formales dé enseñanza y de un grado insuficiente de
absorci6n de mano de obra. 

Para el ai'io 2000, la poblaci6n total llegará a ser de 
102 millnnas de personas; de ellas, 51 millones tcn-
dr~¡1 cd3d0s entre !05 6 y los 25 afias. 
La tas'1 r;.3 escolaYit1ad será para entonces, del "72%, y 
L1 d•c cL;;crción, aur:icntar!i a r,1ás de 5.5 millones de -
h"bit.111lcs, cifr:i que constituye un 14.9$ de au1ncnto
p0t.encicü para la correspondiente fuerza de trabajo. 
tmco lo a11terior, la demanda de capacitación para el
uño 2008, la conformi.lrr.n 2'228,603 habitantes; lapo
blación econó:nicar .. 1·~nte activa entre los 12 y 2S años, 
s~rr. de 8'565,312 habitantes. (X Censo de población y 
vivienda 19Boi. 
Para poder analizar el papel que juega la escolaridad 
en la asignaci6n ocupacional de la mano de obra hay -
que considerar aspectos varios sobre las diversas for 
mas de la organizaci6n productiva, los tipos de emple 
o que se ofrecen en el mercado, el volumen de la de-= 
manda de trabajo, las diferencias tecnológicas, los -
tamaños de las empresas según la cantidad de personal 
ocupado, etc. 
Los bajos grados de instrucci6n de la fuerza de traba 
jo y los escasos montos de su remuneración, dentro de 
nuestra economfa, se acentúan todavia más en los gru
pos de desempleo y subempleo. Pues el crecimiento de
la oferta de trabajo na debido padecer la insuf icien
te capacidad de su absorci6n por el sistema econ6mico 
productivo. 
Si las calificaciones y los niveles educativos repie
SGntan i:tdicadores útiles para ayudarse a definir los 
di 'Jersos tipos de adiestramiento requerido, entonces
S·':? hace ncct2sario tor:ta.r en cw;nta varios de los asPec 
tos de 13- de.!;anda so 1.:iul de adiestramiento: ' -
A. El L7• do la ?.~.~. carece de instrucción y el 60% 

~':'l-::; e-:.:::- ;ci.i6 la tn-i:,1aria. 
B. LV.3 j6v2:i2s son un grupo mayoritario dentro de la

fuerza de trabajo, y sus ocupaciones están relacio 
nadas principalmente con los sectores primarios y= 
secundario. 

C. Los grupos de profesionales y técnicos, represen-
tan el 27% de la fuerza de trabajo agrupada entre
los l~ y los 24 años. 

Bn relación a la mujer, y en especial a la madre de -
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familia, esta situaci6n sintéticamente se define, co 
mo una incapacidad parcial para educar debidamente a 
los hijos por falta de preparaci6n suficiente. 
Existe una tradicional dedic.aci6n de la mujer casada 
a la cocina, al arreglo de la casa y a la costura, -
que la desconecta de la vida exterior del hogar y de 
la lucha econ6mica, política y social; por tanto, es 
ta tradici6n la incapacita para dar a sus hijos, la
visi6n de un mundo en el que serán protagonistas,pa
ra actuar cada vez a edad más temprana. 

Los factores condicionantes para la ubicaci6n de los 
planteles de capacitación son los siguientes : 
l. Economía Nacional (E). 
2. Sistema Oemográfico (D). 
3. Areas y Polos de Desarrollo lndustrial y Tecnolo

gfas. (I) 
4. Sistema Turístico (T) 
5. Sistema de Transportaci6n Marítima e Industrias -

derivadas del mismo (M) . 
6. Sistema Agropecuario (A). 

CUADRO DI:: ASI::NTAMII::NTOS HUMANOS POR ARBAS O MUN1CI-
P 10S, 'rIPO DE DESARROLLO ('l'D), PRIORIDAD (P), PLAN
TELES ACTUALES (PA) Y PLANTELES ~IINIMOS NJ::CESARIOS
HASTA EL AÑO 2,000. 

AREA O MUNICIPIO 

HABITA.'lTES 
(MILES) 

AÑO 

1983 2000 

TD p PA PN 

84/2000 

ASENTAMIENTOS, CON M."<S DE 1, 000. 000 DE HABITi~!TcS. 

Valle de México, 
(D.F., Naucalpan, 
Tlanepantla, Nezal 1700 
Guadalajara 1883 
Monterrey 1414 

25000 
2800 
2120 

!JITE A.'\A 32 
DlTAI:: AA 6 
DIE A.O. 3 

5 
3 
1 

DEHANDA DE CAPACITACION DI::L SECTOR DE SERVICIOS;ATEN
CION SECTOHIAL Y DBFICIT. 

3 960 241 

Af:OS 1980 

.lO!l; 
ATENCI<X'I 

396 024 

4 790 144 

1990 

3 564 210 

5 736 931 

10% 

DEMANDA 
1;!:. 

IO% 
ATENcICN 
573 6!13 

DEFIClT *6.2 380 

DEMANDA DE CAPACITACION DEL; SECTOR INDY9T.RI~~;· ATEN--
CION SECTORIAL Y DBFICIT. i¡ 

j 645 500 
lú% 

A'.i'ENCION 
364 555 

5 615 468 

10% 
ATENcra• 

561 546 

3 280 450. 
DI::FICIT 5 053 922 

7• 0.69 •272 • 

lOi 
ATJ::NCION 
706 927 

1: ' 

6 362 345 
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INCREMENTO ANUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE AC
TIVA (P.E.A.). 
DEMANDA NACIONAL DE CAPACITACION DE LOS SEC'l'OR!::S IN 
DUSTRIAL Y DE SERVICIOS. 
NECESIDAD DE PENETRACION DE LA CAPACITACION POR LA -
SEP POR MEDIO DEL SISTEMA FORMAL Y EL DE RADIO-T.V. 

_l:l% 
720 000 

PEA 

7 605 741 

1980 

NECESIDAD DE PENETRA 
CION EN LA CAPACITA
CION LABORAL 

855 000 20% 1 200 ººº 
PEA 

DEMANDA DE CA 
PACITACION LA 
BORAL 

10 405 612 

1990 

PEA 

1_2 806 203 

2000 

REFERENCIA DE LOS TRES CUADROS: COMI'i'E DE ·PLANEACION 
STPS-SEP. 

3. 3. 5 CEN'i'ROS DE CAPACI'rACION Y CENTROS DE ENSEÑANZA 
OCUPACION!\L - DEFINICIONES y OBJE•rrvos. 

A fin de precisar la naturaleza de lo que es .Acción -
Social Educativa, que es el principio de los Centros
de Capacitación, es menester tomar en cuenta que el -
proceso de la educación se desarrolla durante todo el 
curso de la vida del individuo, desde la inicial ac-
ción del hogar, hasta la de agrupaciones deportivas,
culturales, recreativas, centros de trabajo, reunio-
nes de esparcimiento, de prensa,radio, t.v., cine, -
pasando por la escolar propiamente dicha. 
Siendo la familia el ndclco de nuestra sociedad, exis 
te la necesidad de cuidar y fortalecer su unidad y no 
desintegrarla, ya que con ello se genera una problcmri 
tica social; por tanto, esta protección se estaolec:i6 
a través de los Centros de Acción Social Educativa. 
El objetivo de estos Centros, era el de vincular la -
labor educativa de la escuela con el hogar, mediante
las actividades que se realizaban en el centro, tratan
do de mejorar el medio social familiar, a través de -
el aprendizaje de labores propias del hogar y los más 
elementales conocimientos de higiene, elevando el ni
vel económico de la familia, por conducto del ama de
casa. 
En razón de que los Centros de Acción Social Educati
va, fueron creados en forma especifica para la aten-
ción y la preparación de las amas de casa, los objeti 
vos de estos Centros contemplaban a otro tipo de po~ 
blación; en este momento, surge la demanda de pobla-
ción adolecente juvenil, que no contando con opciones 
para su preparación, por falta de recursos económicos 
y sociales, requiere de las opciones que tenían los -
Centros. 
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Esto motiva el establecimiento de j clubes femeniles
juveniles, para que con características similares a -
los Centros de Acción Social Educativa, se atendiera
ª población adolecente, siendo su objetivo, elevar -
por medio de las actividades >le capacitación, el nivel 
económico, cultural y moral de la mujer, con proyec-
ción a su fa~ilia, a través del proceso de ensenanza, 
aprendizaje productivo de las artesanías, cursos y -
conferencias, asi como el de actividades recreativas-



y sociales. 
Los Centros de Acción Social Educativa pasan a ±ar
mar parte áe la Unidad de Centros de Capacitación a 
partir de agosco de 1981. Uicha unidad se vio en la 
necesidad de realizar ciertos ajustes en los 9ro0r~ 
mas educativos, para su integración. 

Desde la tunaaci6n de los Ceneros de Capacitaci6n,
se disefiaron dos modelos de planteles: Unitarios y
Mtiltiples; los prineros se caracteriza~an por impa~ 
tir en un solo centro, actividades diversas, pero -
de una sola rama; de estos planteles se cr0aron c2~ 
tros de la industria eléctrica automotriz y para la 
construcción. 
Los centros múlticles, cor:x·rcr;dieron especialid.:idcs 
diversas e~ cada Plantel; tocas Ce nece~~1~d indus
trial y social, predominando en el tot~l de c0nt=os 
la atenci6n a las especialidades industr13les en la 
rama metalrnccánica, electricidad, electrónica, dibu 
jo industrial, etc. -
Con el ciempo nació la necesidad de proyectar unida 
des móviles, que permiten llevar los servicios de = 
caoacitaci6n a zonas en donde no existen centros -
co~stru!dos y no se justifica la construcción de u
no permanente. Hay varios disefios de estas unidades; 
oor sus resultados, definirán oor si mis~as, la me
jor forna de servicio para la ~cenci6n de la cap;:ic_!.: 
taci6n móvil. 
Al naci~iento ie l~ Unidac de Centros d0 Capacita-
ci6n, se incO~?o=aron i~s ~e~tros de 5nseñanza Ocu
pacional, que sen plant0les dedicados a atender los 
servicios de ~~~o soci3: j~~fstic~, ·=~~ actividades 
mdltioles. our3~=e su tr3·:ec~ori3, nan cumplido sus 
objetivos.Al~UG~s ce 0_!~~ 30 n3~ ~r3ns~ornado en -
Centros de Caoacit3Cl~~-
Tanto de Cent~os de Ca:;2~1=3ci6n, como de los Cen-
tros de Ense~anza Ocup~c~c~al, se ~an creado plant~ 
les satélites, que funci~nan co~o extensiones am--
pliando !as posibilidades de ser~1c10, cuJndo_~os -
locales de los planceles base no esc5n en conaicio
nes de crecer en sus pra~ias iús~3laciones. 
La necesidad de entrena:- obreros qut2 tuvieran 11na ~ 

áentificación con el trabajo real,asf como encontrar 
una metodolog!a con un alto criterio para comprobar
los resultados de la enseñanza y unificar criterios, 
determinó una técnica que recibio el nombre de "Ense 
fianza Productiva. -
¿ste modelo de ensefianza, se realiza bajo el concep
to de a~render-haciendo artículos de interés. social; 
se basa en una acción en que el educando p~r~icipa~
en el plan de su propia capacitación y desarrolla la 
práctica de taller en que el medir, trazar, cortar y 
confor¡~ar componentes de uno o varios materiales, in
tervienen en el artículo a ejecutar. 
La "Ensefianza Productiva", ha constitu!do el mejor -
incentivo para evitar deserción, motivando al educan 
do que permanece mucnas horas diariamente dedicado = 
al entrenamiento. 
De la Ensefianza Productiva", se han marcado condicio 
nes precisas que permiten un control; sin embargo,es 
reco~ccible que el proceso ~s prácticamente exclusi
vo de los Centros de Capacitación, aunque puede ser
aplicado con gran éxito en los Centros de Ensefianza
ocupaciona¡ donde la labor es igual de importante,al 
tener también resulcaqos en benficio de la sociedad. 

LO::i OBJETIVOS DE LOS PLANES DE CAPACITl\CION, se des
glosan de la manera siguiente: 

. OBJETIVOS GENJ::RALES: 
Forraar, desarrollar y mejorar, los conocimientos y -
destrezas de la población económicamente activa,para 
el desempe~o de los puestos de trabajo,que permitan
al ihdiv1duo su inteqracidn en la familia,lo dignifi 
quen en la sociedad,io mejoren en su economía y le~ 
per~itan participar con su actividad responsable y -
eficiente, al logro de las grandes metas nacionales. 
Consolidar,adecu~r,orientar y coordinar los recursos 
hurnanos,técnicas y materiaLes del sistema de capaci
taci6n a las necesidades de los sistemas de produc-
c i6n, con priori<lao a las áreas ~stratégicas para la
recuperaci6n y desarrollo nacional. 
El conteniao de la capacitación debe ser producto de 
la experiencia,proyectiva en el futuro,adecuada con-
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la realidad tecnol6gica y normas vigentes, para obt~ 
ner sistemas y resultados de instrucci6n que sean -
cortos en tiempo, de calificaci6n y/o aplicaci6n in
mediata, dtiles, especif!cos en el contenido y simi
lares al ambiente de trabajo; para que sensibilicen
y arraiguen al educando en su ambiente ocupacional y 
le formen principios y nábitos de responsabilidad en 
su desempeño laboral, para que su trabajo se realice 
con calidad y eficiencia. 

• OBJETIVOS BSPECIFICOS: 
Mejorar y adecuar las instalaciones, maquinaria y e
quipo de los Centros de Capacitación, para elevar y
actualizar la atenci6n educativa. 
Revisar, adecuar, desarrollar e implantar las espc-
cialidades de caoacitaci6n, de acuerdo con las nece
sidades de la planta productiva en las regiones y á
reas demográficas por atender. 
Incorporar a las personas que necesiten capacitación 
en y para el trabajo, a fin de dotarles de conoci--
mientos y habilidades como instrumento de auto i.:eali: 
zación, para ser útiles a si mismos, a su comunidad
y al país y tener así oportunidades de acceso a su-
trabajo justamente remunerado. 
Utilizar racional, óptima y productivamente, los re
cursos disponibles y la planta instalada del sistema. 
Mejorar y actualizar sistemáticamente la calidad de
capacitación en el Centro. 
Configurar y establecer un sistema integrado y cohe
rente de planeaci6n para alcanzar las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo en el sector correspondiente
ª la capacitación para y en el trabajo. 
Healizar una mavor vinculación con el sistema produc 
tivo nacional, las dependencias oticiales y privadai 
que concurren en la tun=i6n de Ca?aci~aci6~ a~ y pa
ra el trabajo. 
Normar y coordinar los contenidos t~cnico-Fedagógi-
cos de la capac1ta=i6n y adiestraniento que ofrece -
el sector educativo y los demás sectores que inter-
vienen en el oroceso a nivel nacional. 
Impulsar y de;arrollar los sistemas de capacitación
No tormal, para y en el trabajo, sistemas aciertos -

por correspondencia,tele-ensefianza y los que concu-
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rren al logro de los oojetivos generales. 
Otorgar y unificar el reconocimiento oficial a la c.-i-· 
pacitación en y para el trabajo, que imparten las di 
versas instituciones oficiales privadas, de acuerdo = 
con la legislación vigente. 
Fomentar la capacitación para desarrollar el autoem-
pleo de los capacitados en beneficio propio y de la " 
conomía nacional. 

Los análisis y reflexiones efectuados por los miembros 
del equipo, en base a los objetivos anteriores, lleva 
ron a definir la fundamentación del posible desarro-= 
llo de la capacitación para el trabajo,CONCLUYENDOSB: 

a). Que la capacitación debe servir de apoyo para lo
grar el desarrollo del país. 

b). La capacitación para el trabajo,deberá resolver
el problema de todos aquellos jóvenes que inte-
rrumpen sus estudios, por carecer de recursos -
económicos, integrándolos a la vida productiva -
del país. 

c). De aquellos trabajadores que aspiran a complemen 
tar sus experiencias con conocimientos y tecni=
cas fáciles de adquirir, que les permitan de in
mediato,aumentar su calificación industrial y -
sus salarios. 

d). Que los Centros de Capacitación para el trabajo, 
no deoen funcionar como escuelas, sino como una
r~plica, en la medida de lo posible,de institu-
ciones fabriles, organizadas de tal forma,que el 
adiestramiento se realice en sitios simil~res a
tallercs o fábricas. 

e). Que la capacitación deoerá favorecer a j6venes y 
adu.Ltos. 

f). Deberá frenar el desplazamiento de la población
rural a los centros urbanos. 

g). Que la capacitación deberá lograr la formación-
de trabajadores eliminando medios lentos de apren 
dizaje en los propios lugares de trabajo. -

h). El alumno deberá ser preparado específicamente,
en aquellos hábitos mentales y manuales que re-
quiere la ocupación misma. 

i). Uue la capacitación ayudará al alumno a capitali 



zar sus intereses y habilidades en el Qás alto -
grado posible. 

j). La capacitación será impartida a aquellos que la 
necesiten, que la deseen y que sean capaces de -
obtener una utilidad de ella. 

k). El instructor deberá poseer las habilidades y c~ 
nacimientos de lo que enseña. 

1). Que la capacitaci6n debe ser realizada por medio 
de la ejecuci6n de trabajos practicas apoyados -
por teorías. 

mi. Que el contenido del adiestraniento deberá obte
nerse de los instructores del oficio. 

n). Que la capacitaci6n que se imparta, se aplicará
tandirecta y especfficame~te a una ocupación de
terminada, que s6lo tendrá valor funcional para
esa propia ocupaci6n y su contenido cor1¡orcndcrá, 
la habilidad manual, la formaci6n tCcnica y há-
bitos mentales, todos específicos. 

3 .3. 6.0RGANIZACION DE LOS SERV1CIOS. 

En la organizaci6n de un Centro de Capacitaci6n, ca
da área realiza funciones funda~entales de acuerdo a 
la siguiente planeaci6n: 

. OIRECClON: 
Planear, dirigir y controlar ~as actividades del --
plantel, segün los objetivos de la capacitaci6n y a
diestramiento para y en el trübajo y con base a los
linearaientos estableciaos por las autoridndcs educa
tivas. 
Verificar la observancia de las nor~as ?~dag6gicas,
técnicas y aa~inistrativas, asf como la de los pla-
nes y programas en el ?lantel. 
Evaluar los r~sul~ados e informar a la Unidad de Ce~ 
tros ae Capacitaci6n. 
Proponer proyectos a la Unidad de Centros de Capaci
taci6n. 
Coordinar las actividades del Centro con los secto-
res productivos. 
Gestionar ante las autoridades corres?ondientes~ lo-

l conducente para dotar al plantel de los recurso.~ .. nec~ 
sarios r> 

. ! . CONSERV!•CION Y MANTENIMIENTO: .. :; + • 
Proporcionar servicios de intendencia, consi=r'7adi6n,
rnantenimiento, transporte , vigilancia y ot:ro·s·~ ~',eque:
ridos por el Centro; determinar los recursos materia"'" 
les necesarios.. \[ . 
Pa~ticipar en la elaboraci6n del programa de manteni
miento y conservaci6n de instalaciones. 

. SERVIClOS ADMINISTRATIVOS: , ¡ 

Coordinar la administraci6n de los recursos humanos,
financieros y materiales, y la prestaci6n de los:i· ser
vicios correspondientes a archivo, mensajerfa! ·~ co-
rrespondencia. 
Supervisar la aplicaci6n de normas presupuestarihs y
administrati vas. 
Asesorar y auxiliar a la comunidad del Centro, en los 
trámites que deba efectuar en el plantel. ~ 
Proponer a la direcci6n, las acciones y proyectos ne
cesarios para controlar los recursos de su área;:,. 
Proponer a la dirección del plantel,acti~idadei ~ara
la formaci6n, ca?acitación y promoci6n del personal 
adninistrativo . 
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. PATRONATO: 
Celebrar convenios con el sector productivo para;'; car
tar recursos complementarios para el plantel, de·i acucE 
do a lineaminetos de la Unidad de Centros de Cap~cit~ 
ci6n. 
Son esenciales las relaciones del Centro de Capa~ita
ci6n con grupos extraescolares. Estas relaciones de-
oen ser mancenidas por el personal de la escuela, ya
sea administrativo o docente. Los propósitos de estas 
rela..::idnes son: 
- Obcener conseJO y direcci6n referente a la naturale 

za y ar.1plitud de la enseñanza que se suminiscrará= 
en la escuela, la cual generalmente varia segein las 
necesidades de cada profesión y las oportunidades -
de empleo. 

- Para proporcionar ayuda en planear y obtener las fa 



cilidades especiales, equipo y materiales necesa
rios para una buena enseñanza, que prepare a los -
alumnos para empezar a trabajar. 

- Ayudar a las autoridades escolares, en cstablecer
normas de aprovechamiento y determinar las cuali~a 
des esenciales de un buen técnico. 
Ayudar a las autoridades escolares a ¡;-lanear y po
ner en práctica, situaciones de trabajo en determi 
nados oficios. De este modo, se ofrece a los alum 
nos que reciben su preparación en los talleres es
colares, mayores oportunidades de em¡:ileo. 

- Ayudar a la escuela a procurar empleo para los a--
lumnos en el ramo de su entrenamiento. 

i::sta área, también deberá colaborar en la conserva-
ci6n de las-instalaciones y adquirir bienes inmue--
bles necesarios para el desarrollo de las activi<la-
des del centro. 
Proporcionar la información requerida por la Uni<lad
de Centros de Capacitación. 

. COORDlNACION: 
Programar y supervisar la prestación de servicios de 
Biblioteca y Mantenimiento, Transporte y Vigilancia
del plantel. 
Programar la aplicación de los Planes de capacitaci6n 
y adiestramiento para y en el trabajo y la de los ~td 
todos y técnicas educati'.·as, asf como elabcrar el ma 
terial didáctico. 
Proponer presupuestos de gastos especf f icos de su á
rea. 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que nor 
man la operación y evaluar e informar soi.Jre los re
sultados de su área. 

. PLANES Y PROGR.'<~IAS: 
Algunas organizaciones pueden ser m~y útiles a las -
autoridades escolares. Basándose en la información y 
consejo que ellas les proporcionan, las autorida<les
escolares pre¡:iaran los programas de educación técni
ca, en completa armenia con las necesidades locales. 
Es deseable mantener contancto con: 
- Asociaciones de empleados y de empleadores. 
- Asociaciones de industriales, 
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co,uités consultivos 
- Asociaciones de comercio 
- Asociaciones de negociantes. 

Sindicatos. . 
For lo tanto, se deberá participar con el coordinadqr 
en el diseño y adecuación de planes y programa~ de c~ 
pacitación y adiestramiento para y en el trabaJo,con
base en lns necesidades detectadas en las empresas o
microunidades de producción que lo solicite~. . 
Promover el intercambio de técnicas y experiencias e~ 
tre el sector productivo y el Centro, colaborando un·· 
la organización de visitas mutuas. 
Asesorar a instructores en el desarrollo de los recuE 
sos de capacitación en el trabajo. 

. CAPACI"l'ACJ:ON - INSTRUCTORES: 
los dltimos m6todos
etc. , p~ra mantener-

Los instructores deberán adoptar 
de trabajo, instrucción, teórica 
su enseñanza al Jia. 
oeberán impartir la capacitación para el ,;trabajo, de
acuerdo a los planes y programas vigentes; coordinar
sus actividades y acciones, con los demás instru~to-
res en la selección y empleo de las técnicas, métodos 
educativos y materiales didácticos para el desarrollo 
de los cursos. 
Deberán proponer a la coordinación del Centro, el pro: 
grama anual de visitas requeridas por los planes de-::': 
capacitación, así como integrar los registros y con-
troles de aprovechamiento. 

Los oficios que se ofrecerán, la instrucción teórica-:: 
y práctica y las propias instalaciones de los talle-~ 
res, son actividades escolares que dependen de: 
- Las 09ortu~idades de empleo en la localidad o re---

g ión do~ce 2stá instalada la escuela. ,' 
- La posición relati?a de cadn profesión, esto es, s~ 

aumenta o disminuye: s·.J. i:nport¿¡.ncia en la región. 
- La edad de; los er::~_;le:u.dos y porcentaje de las vacan-;;' 

tes ( los obreros que se retiran proporcionan em--
ple:i a otros) . 

- La preparación de materias que pueden enseñarse enJ 
el centro. 
Los requisitos que necesitan los nuevos empleados.' 



3.3.7. EL EDIFICIO. CARACTERISTICAS GENERALES. 

Si se pretende mantener al dfa la ensefianza técnica, 
las- instalaciones disponibles tiene que satisf~cer ~ 
na variedad de exigencias, entre las que se e~cuen-
tra la de un edificio de buena constr~cci~1. bien u
bicado y de tamafio suficiente para pc=~i~i~ ~1 fun-
cionamiento de los cursos exil.jidos por la ;.c:-jidn qu~ 
se pretende servir. 

• ASPECTOS PARA SU UBICACION. 

En oarte, los servicios que el Centro de Capacitación 
pre~ta a la comunidad, son determinadas por su ubic~ 
ción. se debe tener en cuenta la facilidad con que -
los alumnos puedan 1 l.crrar a él. 
En relaci6n a las JL!rurquias Urbanas, debe existir -
por lo menos un Centro de Capacitación para el 'i'rab~ 
jo dentro de los niveles mejio, intermedio, estatal, 
y regional. 
La cobertura poblacional en relación de estos nive-
les de servicio, va de los 10,000 a los 500,000 hab~ 
tantes. 
La ubicación del Centro estará en función de que no
deberán existir más de l~ km. entre uno y otro dado
que esta distancia es su radio de influencia máximo. 
El recorrido máximo entre la localidad a atender y -
el Cen-cro de Capacitaci6n, no deber~ e:-:cedcr de trei~ 
ta minutos. Los turnos de operación reco~end~~~s pa
ra el buen funcionamiento del Cc:itro ?i..;.e:::e:1 s~r 2 o -
3 dependiendo de la de~3nda je la ?Obl~ci6n atendi
da. 
Se recomienda la ubicación del Centro de Capacitación 
en las zonas con ~so del suelo comercial, y de sarvi
cios, indus~rial,2n Cent~os V2ci~3les o en C9ntros -
de barrio. (S~DUE, nornas ~6cnic~a ?ar3 l~ d~t~cidn
de servicios urbanos, 1J87J. 
El terreno deberá ser lo suficientemente grande, µ~ra 
permii:.ir iuturas a:7l:_:;:iaciont2s y la recreación al aire 
libre. 
Deberá estar alejado de cantinas, Dares, almacenes, -
mesas de billar, etc., para evitar la influencia per
turbadora de estos lugares 3obre los alu;nnos. 
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Se puede decir que el planeamiento y la construcciGn
de un Centro de Capacitación para el Trabajo,es un 
desafio al arquitecto y a las autoridades escolares. 
Esta obra encierra, tanto los problemas de la escuela 
como los de la fábrica. Es necesario combinar los fac 
tores esenciales a a::tbos edificio!? con la suficiente= 
·1rmonia para que el objetivo final de una escuela t6~ 
nica se r~:1lice con ~xito. 
~xisten dos posibilidades. La escuela o centro pudo-
haber sido con&trufdo especialmente para esa finali-
dad, o puede ser localizada en u11 edificio ya existe~ 
te. 
En cualquiera cte estos casos, muchos factores determi 
nan si la escuela está en condiciones para alcanzar = 
los objetivos que se propone realizar. 

El esque~a general de espacios necesarios; 9ue var~a
de acuerdo con la función a que debe destin~rselos, 
comprende: 

- AREA DE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS: Direc"-:--: 
ción, área administrativa y secretaria!, :asf como 
sanitarios para ésta zona, recepción. 

': ': 
AIIBA DE TALLERES: En el caso particular ,'r,alleres:: .dé 
carpintería, i:1dustria del vestido, electri~ida~~-· -
taquimecanogratfa, cultora de belleza Y.: ~ib~ja·,~_é,c
nico. ;¡ ' ; .\ 

saJ:itarioif> : ~·,;'!' .... 
::;i 

I\R:::A DE s:CRVIClOS GENSRALES: Servicios 
cuartos d~ asco, bodegas, etc. ~·I! 11_ , . ,, ·': .: . . ·J;' ~- . 

- :¡ . . .. il 
- AREAS EXTERI0RES: Zonas de trabajo al air.<¡¡. :Jibre ;·: ési· !' 

tacionamicnto, etc. / <jk: .· 'i,,! 
i'ÍOT,\: Xo se proaonen áreas aproximadas, dada ··la diJ~~-

siélad en ios concc¡:itos encontrados!''Pará.. el:':pro 
yecto arquitect::rnico propuesto, se ut:Í:lizarol?,:--= 
corno base: los promedios de los con~ep1;:os mensio
nados. 

·:.r 



3.3.8. CARACTERISTICAS PARTiCULARES POR AHEA DE 
SERVICIO. 

A continuaci6n se describen las caracter!sticas par
ticulares de cada uno de los locales que componen -
las diferentes Areas de Servicio del Centro de Capa
citaci6n para el Trabajo: 

- AREA !JE SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVOS. 

RECEPCION: 
El centro de Capacitaci6n deberá contar con un área, 
que se localizará inmediata a la entrada, en la que
el pdblico en general pueda recibir la informaci6n -
necesaria para el ingreso al mismo. En ese mismo es
pacio puede o no llevarse un control de las entradas 
y salidas del personal. 

DIRECCION: 
En el despacho del airector deberá preveerse el espa 
cío necesario para contener un escritorio un sillGn~ 
de respaldo altn sillas para los alumnos que requie
ran alguna consulta y para el pdblico en gener~l,un 
librero y el toilet del director. Las actividades Je 
el director fueron expuestas en el punto 3.3.6. 

. ZONA ADMINISTRATIVA Y SECRE'l'F.RIAL: 
Se deberá disponer el espacio necesario para conte-
ner por lo menos cuatro escritorios (dos secretaria
les y dos para administración), archiveros, y una ba 
rra para atención al pdblico. 

AREA DE TALLERES. 

Bl taller más efectivo debe ser construfdo de acucr 
do con los requerimientos de la ocupación que se va 
a ensenar, en lugar de ajustarlo dnica~~Pt~ al ~~pa 
cio disponible. Esto es posible cuando se pr~yc~·~: 
una construcción nueva, como en el caso p::rt:.ic.:ular. 
Por lo tanto, es preciso reunir organi~3r y anali-
zar la informaci6n más extensa sobre el trabajo que 
se va a realizar, el espacio nx¡ueriéio y el equi¡:o que-

se necesita. Esto se hace mejor: 
l. Haciendo o refiri~ndose a un an1ilisis t1el oficio: 

a). Determinar todas las necesidades de maquinaria, 
equipo, herramientas y matcri~les. 

b). Descubrir cuáles son los oficios bdsicos e in
for~aci6n que se enseñar~n. 

2. RefiriCndose a cursos de estudios y normas escala· 
res para: ,! 
a) . La extensión y el tipo de entrenamiento': que se 

va a dar. ¡! 

b) . El ndmero de estudiantes que van a ser acomoda 
dos en una sola vez. ,1 -

c) . La cantidad de tiempo reservado para e1:; traba-
jo de taller. ··· ·E > 

el). Las necesidades de espacio para activid'ades es 
. pecificas. JI - , 

l. Esthdiando las industrias locales o cercana~, a~!~ 
como las inquietudes y necesidades de la: popla'ción':, 
que se atenderá: ;; , :, 
a) .Informandose sobre cual será el tipo de 'Ínstruc,: 

ci6n más deseable para proporcionarla eni l'a es=: 
cuela. il "' 

b) . Onservar los requerimientos especiales c'on que
tiene que cumplir la escuela o las necesl.dades-' 
de instalaciones especiales para servici'bs . en. -: 
particular. · i · ' 

Corr,o el servicio que brindará a la comunidad un progr~ 
ma de artes industriales o vacacionales, cambi~rá.con 
las condiciones futuras, se debe planear el tailer pa 
ra los requerimientos más amplios y extensos el.e la c~, 
munidad, nas bien que para la situación actuaI de la-
escu~la. ' 
La construcción de un Centro de Capacitación se deberá 
ajustar a ciertas restricciones legales: 
l. Requisitos Estatales: 
Los req~isitos .estacales son principalmente para pro
teger a los trabajadores de los tall~res contra los -
accidentes. Estos se publican en forrna de códigos in
dustriales para los diferentes oficios y pueden obte
nerse de la Unidad de Centros de Capacitaci6n,SEP. 

2. Requerimientos Municipales. 



Se indican en el Reglamento de Construcción. Este se 
puede obtener del funcionario local de edif icacio~cs 
escolares. 

3. Requisitos de la Junta de Educación: 
se encontrarán en las reglas y leyes locales. 
Estas diversas restricciones son de considerable im
portancia para el maestro que impartirá la clase, 
por lo tanto tiene que familiarizarse perfectamente, 
con las que se aplican a sus actividades en particu
lar. 

Después de que se haya determinado el tipo de traba
jo u oficio que se va a hacer e impartir ~, las nece
sidades del equipo espec!fico,herramientas y maquina 
ria, se pueden establecer los requerimientos reales 
de espacio. 
En las prácticas convencionales de proyectos para e~ 
cuelas, el espacio para talleres se distribuye y so
bre la base de unidades de clase (6 a 8.5 m.) dando
una cantidad definida de unidades, enteras o medias, 
por taller. 
Un método más prudente de asignación de espacio, es
distribuirlo a base de una cantidad definid3. de me-
tras cuadrados por estudiante. La asignaci6n indivi
dual varía para los diferentes talleres.As!, encon-
tramos que el área uc piso recomendada para talleres 
textiles es de 6.3 m2; para talleres de electricidad 
o eletr6nica es de 3.3.m2; para talleres de dibujo,-
1 .. 9 m2; para talleres de educc .. ::.i.. 15n elemc:1tal cono t_:: 
quimecanograf!a o cultora de b0lleza, va de 1.9 a --
2.8 m2. Estas áreas incluyen los esp3.cics de guarda
do, de los accesos y circulaciones. 
El espacio t:ambi~n d0penderá del taoaño máximo del -
grupo de alumnos que van a trabajar en el taller al
mismo éiempo.Se recomienda que el grupo no exceda de 
30 alumnos. 
Con los requerimientos del espacio establecidos, ya
es posiqle organizar y listar todos los factores que 
permitirán una etectividad máxima de operaci6n .. La -
informaci6n puede ser ordenada como sigue: 
l. Capacidad del piso 
2. El área de piso requerida para cada máquina. 

·, 

3. El espacio requerido para que se pueda hacer el -
trabajo. 

4. El espacio de piso requerido para cada banco o me 
sa. Para calcular el área de las mesas de trabajo 
se asignan ü.5 m2 aproximadamente por alumno,con
una separación entre mesa y mesa de hasta 1.5 m. 

5. El espacio de· piso requerido para el ensamble de
proyectos grandes. 

6. El espacio requerido para el escritorio del maes
tro sillas, archiveros, etc. 

7. El espacio de piso requerido para acomodar las. ac 
tividades de los estudiantes, así como las demos=
traciones del profesor y las conferencias de pro
fesionales: 
a). Bancos de trabajo. 
b). Herramientas mecánicas. 
c). Asientos para los estudiantes: 

- Cantidades adecuadas. 
- Situados convenientemente. 
- Cómodos. 
- Acondicionados para poder tomar notas. 
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- Tener una visión clara para captar las demos 
traciones, sin postes, rincones, etc .. 

8. Vias de circulaci6n, ya que afectan: 
a). Circulación de los estudiantes. 
b) . El manejo de los materiales 
c). los requerimientos legales. 

l\cl•:o::i:ís de las ideas precedentes, se debe incluir. :ip -:.· 
siqcücnte en cualquier plan general de planeació~.· .. de.-.. · 
tuilL:res: 
l. El espacio de piso requerido para propó'sito~ Éispe-· 

ciales como: 
a). Bl cuarto de acabado. 
b). Bl cuarto de encolado. 
c). Tratamientos térmicos. 
di. Facilidades de exhibición: 

- Gabinetes 
- Mesas. 

!! ,, 

' ~ ! 

- Espacio en las paredes. '.I 

2. El espacio del piso y lugar requerido ~ara el alma 
cenamiento de: 
a). Materia prima. 



b). Trabajos en proceso: 
- Antes de terminarlos 
- Después de terminarlos 

c). •rrabajos en proceso entre operaciones 
J. El espacio del piso requerido para el al.macen,,,,,; ''!l. 

to de : 
a). Herramiencasy equipo portatil 
b). Ropa de los estudiantes 

Los espacios para usos generales, deberSn inclufr to
dos los artículos de uso general, así co~o caracterfs 
ticas especiales como : 
l. Suelos: 

a}. Tipo de construcción 
b}. Macerial: 

Cemento o madera, loseta venflica o cualguier
otro acabado de composición ahulada, linóleo,
mosaico, utilizando colores reflejantcs para -
pisos. 

2. Instalación Eléctrica: 
a}. Tipo de instalación: 

- Caja central de control 
- Interruptores m~cs~rcs de seguridad. 
- Tipo y cantidades de orificios de salida en-

las paredes. 
b). Instalaciones especiales en la construccidn: 

- Instalación de todas las lineas eléctricas -
en el suelo. 

-Separación de los orificios de salida. 
c} . Iluminaci6n: 

- Tipo y clase de ilurri~3ci6n (incandesccntc,
Fluorecente, directa o indirec~~~ente). 
Accesorios: Instalación de la línea, insta
lación de la ceja, unidad de control indivi
dual 

3. Agua caliente y fría: 
a). Lugares de instalación. 
b}. Número de salidas y desagues. 

4. Provisión de gas: 
a}. Lugar para la instalación. 
b}. Cantidad de salidas. 
c). Cantidad de presidn necesaria. 

5. Aire comprimido. 

a). Cantidad du salidas. 
b). Presiones de aire más 

6. Paredes y divisiones: 
a}. Tipo de construcción 

- Mosaico. 
- Ladrillo. 

prácticas y segu:i¡as 

¡¡. 
I! 

- Yeso. 
bi . Esquema del color. ;1

! 
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- Se han hecho progresos considerables ·¡:en la á 
plicación del color en la industria, !para re 
ducir la fatiga y el esfuerzo excesi.Jo. del o 
jo. J· 
Colores oscuros a la al tura de los' hombros 

- Colores claros por encima de los ojo~'. 
7. Puertas y ventanas: '. ~ 

a). Representando su condición industriale'n caso-: 
de que se requiera. . :¡ 

b} . Ser suficientemente grandes para. todos ilos pr9_' 
pósitos. · · il 

8. Techos y paredes a prueba de vidrio: il 
a) . Para mejorar las condiciones de trabajo

1
• 

b}. Para reducir las vibraciones ' 
9. Eliminación del polvo y las emanaciones: ii,· 

a). Polvo de madera y briznas. ': .j· , 

10. 

11. 

bJ. Polvo de esm·2L·il, de pulimentaci6n y 'ad,:abaé!o., 
e) .. .t::r.J.nzicion2s y gases. 1! 

i\l:.!.:1(:€:li-:::j~: . ' 1\: 
a). ~r.aurios interconstrufdos para la ro~a .. :'!fl_e .. 

estudiantes. · ,¡I, · , " · ·, 
b}. Armarios por~iitiles para la ropa de. i9;s estu_: 

diantes.. . . .·< ·:;!(:·'.· ~·:" 
e) . útras neces.ido.des de almacenamiento :"tlerramien

tas y wateria prima, abastecimientos: .. , ¡¡· 
¡1,' 

Pizarrones y Gabinetes de exhibición: ¡',',: 

a}. Tamaño y clase. 
b). Accesibilidad y lugar. 

Al tener todas las condiciones mencionadas, segurameE, 
te podrá llevarse a cabo la enseñanza y el aprepdiza
je de manera adecuada.Lo anterior sin descontar; unas
bucnas condiciones sanitarias. 



CONDICIONES r'ISIC.l\S EN LOS TALLERES. 

La enseñanza se hace más efectiva, cuando se imparte 
una instrucci6n organizada bajo condiciones f fsicas 
favorables. Por lo tanto, se deberá saber cuáles son 
estas condiciones, como pueden afectar a los estu--
diantes y cuáles son las medidas que hay que tomar-
para mantenerlas. 
Para mantener y controlar las condiciones fisicas de 
los talleres, se deberán considerar los siguientes -
puntos: 
l. Factores relativos a: 

al. Calefacci6n y ventilaci6n 
b). IltHninaci6n. 
c). Agua potable y aseo. 
d). Cuidado del local. 

2. Como ajustar y mantener dentro de los limites, el 
equipo disponible. 

3. Como reconocer en los estudiantes, los efectos, -
tanto buenos como malos o desfavorables de las -
condiciones del taller. 

4. Las medidas necesarias para corregir condiciones
poco satisfactorias. 

VEN'rILACION. 

Probablemente no hav ninadn otro factor que intluya
tanto el comoortami~nto ; actitud en el trabajo de -
un alumno, c~mo la ventiiac16n. Por lo tanto, se de
oe tener un cuidado especial en el control de este -
factor. 
l. Puntos importantes con respecto a la venti1aci6n: 

ª'· La cantidad y cal1d3d del ai~e. 

b). 

- Debe proporcionar una tuente continua de -
oxigeno fresco par3 cualquier cuarco donde
esté gente trao~j3~do. 

- üebe estar libre de olores irritantes y tó
xicos que puedan afectar los pul~ones, la -
sanare.la~ membran3s mucosas, la piel o los 
ojos. 

La ternoeratura ?~~c~~~a ~s ~~a ~cdiaa ae coino 
didad,~producida ~or su comoi~ación con la 
cantidad de humedad y la velocidad con que 
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circula el aire. 
- La sensaci6n de que un cuarto está demasiado 

caliente o frio, puede modificarse combinan
do uno o más de estos factores. 

- Una habitación a 20°C se sentirá cómoda, si
el aire tiene suficiente humedad y no circu
la demasiado rápido. Por el contrario, se -
sentirá tria, si el aire es demasiado seco y 
su circulaci6n es rápida. 

- Una temperatura de 26ºC no llega a ser calicn 
te o inc6moda, a menos que la humedad sea muy 
alta y el aire esté relativamente inmovil. 

- Como la comodidad depende de la temperatura -
efectiva más bien que de la absoluta .. se de-
be considerar también, que el trabajo activo
requiere una temperatura efectiva mucho mti.s -
baja que la necesaria para un trabajo seden.,. 
tario. 

2. Condiciones del aire. 
las condiciones no satisfactorias del aire so~causa-
das por: 

a). '1'emperatura eÍectiva demasiado alta 
b). Temperatura efectiva demasiado baja. ii 
c). Falta de aire fresco (todas las ventanas

1

¡ y ven-,-
tiladores cerrados). ¡~ 

d). Cambios bruscos en la temperatura efectiva. 
e). Corrientes de aire. .r 

3. Reconocimiento de una venti1aci6n inadecuada. 
a). La temperatura efectiva demasiado al~a 6 la ---

falta de oxígeno causa: .:1· 
- Dolores de cabeza. I! 
- Vértigo. 
- Indigesti6n y p~rdida del apetito. 
- Paloitaciones del coraz6n. 
- Ner~iosismo. 
- Descenso de la vitalidad. 
- Desasosiego. 
- Irritabilidad. 

Confusi6n 
- Lasitud. . '; 
b). Una temperatura efectiva demasiado baja'.!provoca: 

- incomodidad. 



- Disipación de la energía al mantener alta
temperatura del cuerpo. 

- Baja resistencia a las infecciones. 
c). Los cambios bruscos en la temperatura efecti 

va, producen problemas de la garganta, respI 
ratorios y de los pulmones. -

d). Las corrientes de aire, frecuentemente resul 
tan en catarros, tos y malestar general. -

4. Hesultados de una ventilación inapropiada: 
Las condiciones de ventilacion no satisfactorias 
perjudican a la maquinaria, el equipo, las herra--
mientas de mano y los materiales: 

a). Enmohecimiento de las superficies acabadas,-
debido a la humedad. 

b). Cambios químicos en los materiales. 
c). Cambios físicos en los materiales. 
d). Deterioro y desperdicio rápido de artículos

de carácter perecedero. 
5. Control de las condiciones del aire: 

a). Los dispositivos automáticos pueden propor-
cionar aire puro de suficiente: 
- Volumen. 
- Temperatura. 
- Humedad. 

Las escuelas más modernas están equipadas con estos 
dispositivos. 

b). Si se desea controlar efectivamente las con
diciones, se debe usar: 

Termómetro de bulbo seco y húmedo. 
- Un gráfico para determinar la temperatura

efectiva; si se debe uumentar la temperatu 
ra introduciendo más calor o cambiar la hu 
medad evaporando a0ua en el cuarto. 

- Si no hay equipo p~ra una ventilación auto 
mática, se debe cuidar de que las ventanai 
estén suficientemenle abiertas para permi
tir una corriente constante de aire fresco. 

. IT,lJ~'.L l\CION 

l. Importancid y ctcccos de la luz 
Se debe dar atención uspccial para proporcionar ilu 
minación adecuada en tos talleres-escuela. Más del= 

801 de la impresiones de los estudiantes son visua-
les. Por lo tanto, la iluminación es de suma impor-
tancia para la enseñanza, la seguridad y la calidad
de su trabajo,así como para el cuidado de su equipo
y la continuidad de una atención concentrada durante 
determinado período de tiempo.Las condiciones de luz 
pueden no ser satisfactorias debido a: 

a). Inestabilidad de la luz parpadeante, que re-
quiere un reajuste constante y muy fatigoso-
de los músculos del ojo. 

b). l>!ala dirección de la luz: 
- Proyecta sombras en el trabajo,lo que tiene 

un efecto parecido a la luz inestable. 
- La luz de frente causa un esfuerzo e'xcesivo' 

del ojo. 
c). Deslumbramiento debido a que: 

- La fuente de luz está demasiado cercana al-, 
ojo 

- La fuente de luz es demasiado brillahte (de 
masiadad bujías por centímetro cuadái.do). -, 

- Provoca reflejos en una superficie p~limen
tada. 
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- Hl contraste entre la fuente de luz y el ~~ 
fondo, es demasiado fuerte. La iluminacion
en general, debe ser suficientemente; fuerte, 
para evitar que predominen las luces' espe--
ciales. ' 

- Falta completa o persianas inadecuadas. 
Demasiada luz desde el lugar equivocado. 

2. Intensidad. , 
El problema de la intensidad de luz que dará ~os me
jores resultados, ha sido motivo de extensos estudios. 
Hay muchos factores que tienen que tomarse en cuenta: 
trabajo por realizarse, y el color de la superficie
de trabajo y de sus alrededores.Sin embargo,se han -
establecido y publicado por el Departamento Nortcame 
ricano de trabajo, Washington,D.C., en el c6digo deI 
Boletfn de la información sobre iluminación No. 5~6, 
ciertas normas mínimas.Las normas del código repre-
sentan la mejor práctica actual, si se considera co
mo el punto m!nimo de partida, adecuando las normas
al lugar de competencia. 

a). La intensidad de la luz requerida detXlnde de: 



- El tamaño y forma del trabajo. 
- La delicadeza de la operaci6n 
- El contraste en los materiales (color y tex 

tura). Por ejemplo: coser con hilo blanco:: 
sobre tela blanca requiere mucho más luz, -
que hacerlo con hilo blanco sobre tela ne-
gra. 

b). La intensidad de la luz disminuye en raz6n di 
recta al cuadrado de la distancia de la fuen= 
te de luz partiendo del objeto. 
- Una luz que está a 60 centímetros de distan 

cia, únicamente ilumina con una cuarta par= 
te de intensidad, respecto a una luz que e~ 
té a 30 cent!metros de distancia. 

-Una luz que esté a 90 centímetros de distan
cia ,únicamente ilumina con un noveno de su -
intensidad. Esta situaci6n requiere determi
nar muy cuidadosamente la distancia a la --
cual se deben colgar del techo los artif i--
cios eléctricos. 

cJ. La facultad de ver un objeto no aumenta en pro 
porci6n a la intensidad de la iluminaci6n. 
- No se ve 10 veces más con un foco de lUO 

Watts aue con un foco de 10 watts. 
:; . visibilidad. · 

a) . La facilidad para ver se determina por 
- La visibilidad del objeto. 
- La distancia desde el ojo. 
- El tiempo disponible para ver. 
- El brillo de un oojeto, basado en su factor-

de reflexi6n e iluminaci6n. 
- La salud o fuerza de los ojos. Esto dcpende

de que no haya derectos o de los vidrios co
rrectores. 

- La habilidad de la persona, dete=minada por
factores tales como inteligencia, experien-
cia, tiempo de reacción, concentración, dis
tracci6n y fatiga. 
Factores visuales y de iluminaci6n, como --
combinaci6n de colores, brillantez y tipo de 
los alrededores. Sstos factores resaltan la
necesidad del uso de colores propios en 
las máquinas, eqt:.ipos, pisos, paredes y te 

chos. 
4. Iluminaci6n inadecuada. 
Una iluminaci6n inadecuada resulta en : 

a). Conducta no satisfactoria de los estudi?ntes. 
- Falta de atenci6n 
- Pérdida de interés causando descuidos y pr~ 

blemas de disciplina. 
- Trabajo inexacto, con calidad inferior, y -

materiales dañados o herramientas rotas. 
- Daños a las máquinas poniendo en peliqro la 

salud y la seguridad de los estudiantes. 
5. Control de las condiciones de luz. 
Hay fot6metros disponibles para medir la intensidad
de la luz en funci6n de buj!a-pie. Al poner el fotó
metro en el punto de trabajo, se puede observar cuan 
ta luz brilla en términos bujfa-pie. Al verificar la 
lectura del medidor con los valores indicados en los 
c6digos de iluminaci6n,se puede saber si la luz cum-
ple o no íos requisitos normales. Si es preciso,pue
den entonces hacerse los arreglos necesarios para ob 
tener luz adicional. -
Es conveniente saber que en la actualidad hay dispo
nibles dispositivos eléctricos y mecánicos cori con-
trol de la luz,al igual que lo hace el termostato -
con el calor; se usan principalmente para controlar-' 
la iluminaci6n en general de edificios y ocasional-
mente de las calles. Bstán situados en los puntos de 
control y determinan la cantidad de luz que hay dis
ponible. Al mismo tie1.1po activan los instrumentos de 
control mecánico que suben o bajan las cortinas,visi 
llos o pantallas y si es necesario, tamoién eneien-= 
den las luces eléctricas. 
6. Iluminación correcta. 
Como en muchos casos no se manejan los problemas de
la iluminaci6n en la forma descrit9 se debe tratar -
de compensar la falta de estos dispositivos modernos 
y saber la cantidad de luz requerida para cada pues
to de trabajo. Cuando sea posible se deberá: 

aj. Usar extensiones eléctricas. 
b) . Mantener limpios los artefactos y reflectores 

eléctricos 
c) . Reponer los focos quemados o viejos. 
di. Obtener focos de intensidad correcta. 
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e). Hacer cambios en las alturas de suspensión de 
el techo, si las luces están en la línea ordi 
naria de visión. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Debe haber un abastecimiento adecuado de agua, con
salidas localizadas en puntos donde su uso esté ba
jo la observación del instructor. 
l. El agua y los accesorios son necesarios para 

a). Beber. 
-' Fuentes. 
- Vasos de papel. 

b) . Lavar 
- Agua caliente 
- Lavaderos. 
- Jabón y toallas. 

c). Instrucción 
- Tratamiento t~rraico 
- Lavado de coches. 

2. Abastecimiento de agua. 
La efectividad del abastecimiento de agua depende: 

a). De su situación en el taller. 
b). Del mantenimiento del equipo. 

3. Deficiencia en el abastecimiento de agua. 
Un abastecimiento deficiente de agua resultará en: 

a). Limpieza insuficiente de los estudiantes. 
b). Pérdida de tiempo para alcanzar el agua para

oeber. 
4. Lugar para el abastecimiento. 
La situación inconveniente incita a : 

a). La holgazanería, si estj fuera del lugar de -
paso. 

b). Las bromas pesadas si no está bajo la supervl 
sión del instructor. 

e). Falta de cuidado y de aseo, si no cstti contr~ 
lada. 

5. Control del agua. 
El maestro debe insistir en que los estudiantes uti
licen las instalaciones del agua en forma ordenada. 
Se debe eJercer una supervisión especial a todas ho
ras. 
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6. Desague. 
se deben formular y mantener reglamentos convenient., .e< 

para el mai:iejo del agua que se utiliza para propósi-~·
tos educativos tales como lavado de coches tratamien 
tos térmicos, trabajo de acumuladores y me~cla de ce= 
mento. 

• BUEN CUIDADO DEL LOCAL. 

El taller-escuela debe poner el ejemplo de limpieza 'y 
orden. 
D7bido a la multiplicidad del equipo, los nw.estros -·
tiene~ muchas oportunidades de enseñar la mejor forma 
de cuidar del lugar, complementando el servicio de man 
tenimiento proporcionado por la administración de la = 
e~cuela. Es mutuamente ventajoso, tanto para el estu-
diante como para la escuela,la participación estudian
til en esta actividad, a través de : 

a). Normas elevadas de limpieza del taller. 
b). Menos daños al trabajo terminado o semitermina

do. 
c). Un servicio de mantenimiento eficiente. 
d) . Un uso menor de las instalaciones no autoriza-·· 

das del taller. " 
e). El desarrollo del orgullo del taller· 
f). El desarrollo de la responsabilidad del taller 

CO:NSER'vACION Y Ah'Ll\CENAJE DE LAS HERRfu'lIENTAS Y LOS 
f..lATERIJ.\.LES. 

El taller deber organizarse para permitir el fácil al 
maccnajc y manejo de las herramientas y de los mate-= 
riales . El material deoe guardarse en forma tal,que
para a~macenarlo, mantenerlo en buen orden,distribuír 
lo rápi~amente e inspeccionar su calidad y cantidad,= 
se requiera el m!nimo esfuerzo. 
L~ segurida~ en el almace~aje es indispensable para ~ 
vitJr las.perdidas y el riesgo de rotura o deterioro. 
Los materiales almacenados deber~n estar siempre al -
alcance de la vista. 
El es~acio destinado al almacenaje y los arreglos ne
cesarios, no deben tender a la limitación ni tarcpoco ha 
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cia una amplitud innecesaria. 
Para almacenar adecuadamente el material, se necesitan 
varios tipos de equipo como armarios, estantes, cajo-
nes, repisas o gavetas, de manera tal que se provea de 
medios suficientes para guardar todo lo que se utiliza 
en el taller como materia prima, accesorios para 10s -
máquinas, trabajos de alumnos, etc. 

• MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La seguridad del edificio debe cotar garantizada de a
cuerdo con las leyes de construcci6n. 
l. Resistencia adecuada. 
2. Escapes y salidas contra incendio. 
3. Extinguidores de incendios - aspersores automáticos 
4. Puertas grandes que se abran hacia afuera. 
5. Escaleras si es posible de tránsito en un solo sen

tido. 
6. Sistema para deshacerse de los materiales de despe~ 

dicio {ventilador, cafda o declive). 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES. 

SANITARIOS: 
Se requerirá de servicios sanitarios con divisi6n de -
sexos, es decir, sanitario de hombres y sanitario de -
mujeres, en cada nivel del edificio para evitar largos 
recorridos y pérdida de tiempo en los horarios de cla
se. 
Para la dotaci6n del mobiliario en los sanitarios, se
consideraron las normas establecidas en el reglamento
de construcci6n vigente. 
Los sanitarios para profesores fueron integrados a los 
sanitarios generales, obviamente con las divisiones -
pertinentes para cada caso, tomando como oase la comp~ 
raci6n de modelos análogos en los que estas divisiones 
han permitido unificar instalaciones y prestan un ser
vicio por demás adecuado. 

. CUAR1'0S DE ASEO: 
No se considera necesario contar con cuartos o cubicu-
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los en forma. Basta con colocar tarjas de acero inoxi 
dable en lugares estratégicos dentro del Centro,:¡ ya ::
sea dentro de los talleres y /o en los pasillos y,, sani 
tarios. ' 

. BODEGA: 
Dado qu~ en cada taller deber.'.! existir una zona dest_! 
nada para este !in, se consider6 pertinente no dotar
a! Centro de una gran bodega, ya que en ella se alma'
cenará material viejo, inservible o simplemente bape
lerfa para la zona secretarial. 

. INTENDENCIA: ••·.'· i¡ 
J:;stará compuesta por un tablero para coloc.ar ias1 1 ·tarj~ 
tas de asistencia del personal y un reloj chec9dpr. •. 

- AREAS EXTERIORES. 

Estarán compuestas por estacionamiento, patio de ma-
niobras, áreas verdes, etc. 
Se contemplarán las mismas consideraciones que para -
la Estancia Infantil, aunque en este caso, el patio -
de maniobras será de mayor dirnensi6n, dado el uso que 
se dará de él: descarga de mobiliario, carga y repara 
ción de equipo y maquinaria, etc. -
Se considera que deberán existir por lo menos 2 cajo
nes de estacionamiento por cada aula en servicio 
(SEDUE). 



3.3.9. PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO 

En base a la investigación arquitectónica documental, 
al análisis de modelos análogos y a las demar.d:;s :1c··
la poblacion analizada, se propone el siguiente pro·· 
grama Arquitectónico: 

- AREA DE SERVICIOS '.CECNICO ADMINlSTRATlVOS: 

VESTIBULO DE ACCESO 18.00 !-12 
RECEPCION 3.15 
DIRECCION Y TOILET 12.80 
ZONA ADMINIS'rRATIVA Y SBCRBTAIUAL 30.00 
SANITARIO PARA ESTA AREA 9.60 

- AIIBA DE TALLERES: 

CARPINTER!A 123.70 M2 
INDUSTRIA DEL VESTIDO 123,70 
ELECTRICIDAD 100.00 
'l'AQU IMECANOGRAFIA 100.00 
CULTURA DE BELLEZA 99.20 
DIBUJO TECNICO 78.00 

- AREA DE SERVICIOS GENERALES: 

SANI'l'ARlO HOMBRES 28.60 M2 
SANIT.".RIO MUJERES 28.60 
CUAR'l'OS DE ASEO (2) 6.28 
BODEGA 7.00 

- AREAS EXTERIORES 

ESTACIONAMIENTO 55.00 M2 
PATIO DE MANIOBRAS 25.00 

- CIRCULACIONES: 169.70 M2 

NOTA: En el área sugerida para cada taller, se contem 
plan zonas de guardado, bodegas particulares y
cupo de la maquinaria, asr como el cuarto de 
barnizado y pintura ~~ aire libre en el caso -
del taller de carpintería. 
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3. 4. SALON DE USOS MUL'rIPLES 

3 • 4 . l. EL SALON DE USOS MUL'1' l P Ll::S COMO CENTRO DE 
UNIDAD VECINAL. 

En cap!tulos anteriores fueron expuestos y analizados 
los diversos y graves problemas a los que se enfrenta 
la comunidad establecida en el asentamiento denomina
do "Los llelvederes". 
Uno de esos problemas es la desorganizaci6n comunal -
que existe entre sus pobladores; desorganización deb~ 
da en gran parte, a la falta de un sitio apto en el -
cual se puedan exponer, comentar y discutir los pro-
blemas que los aquejan, asl como encausarlos a posi-
bles soluciones. Un lugar neutro, imparcial, en el -
que las diferentes ideologlas de los miembros de la -
comunidad, so a1Jran para dar paso a la t1nidad pobla-
cional, sobre la base de que el estilo democrático <le 
un hombre for:mado en una asociación surgida de la pro 
pia comunidad, es la mejor garantla para su integra--= 
ción en la vida social, para ld Loma <le responsabili
dades, con el fin de laborar en pro de los cambios es 
tructurales necesarios para llegar al bienestar coma~ 
Por lo tanto, el Salón de Usos Mdltiples, dispuesto -
como un centro de tlnidad Vecinal,con su vida institu 
cional permitirá a todos y cada uno de sus miembros,-= 
disponer de un pequefio patrón que corte un estilo de
vida imprescindible para ser un ciudadano activo y -
responsable. Permitirá a los vecinos de un barrio so
cialmente desorganizado, desear la propia unidad, apo 
yarla y vitalizarla. -
una aescripción funcional del Salón de Usos Mdltiples 
como Centro de Unidad Vecinal, es la organización que 
con la colaboración de los beneficiarios, se esfuerza 
en resolver los problemas propios de los habitantes -
de un barrio o sector geográfico determinado. 
Desde el punto de vista sociológico, se puede definir 
como instrumento sociológico vecinal que intenta, --
a través de la promoción de grupos secundarios (aso-
ciaciones) y mediante la puesta en marcha de una org~ 
nizaci6n que mueva a los beneficiarios a la colabora
ción colectiva , resolver los problemas propios delos 
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habitantes de un barrio o muni<.:ipio y la aparición-
del grupo primario vecinal, logrando la adaptación s~ 
cial de los individuos y la integración sociocultural 
de los grupos inferiores en los superiores. 
La Unidad Vecinal es un instrumento grupal, volunta-
rio y consciente con vistas a lograr la aparición de
una comunidad natural e inconscientemente vivida. Es, 
por tanto, un intento de solución a todos los proble
mas sociales, localizados en una comunidad humana co~ 
creta. 
La misión específica de la Unidad Vecinal, consiste -
en que el individuo, aislado de toda tradición cultu
ral, llevando una vida comunitaria muy deficiente o -
nula, en un barrio, municipio o zona que carece cte los 
más indispensables servicios y en el 4ue se siente s~ 
lo y sin posibilidades de desarrollar enteramente su
persona lidad, se adapte y llegue a sentirse miembro~ 
ceptado por una sociedad a la que debe aportar algo -
de si mismo y de la cual recibirá los medios precisos 
para la completa realización de todas sus poslbilitla
<lc::s humanas, sociales, sanitdr.ias, cultur.::tles, recre~ 
tivas, económicas, etc. En este sentido, el papel del' 
Salón de Usos Mdltiples como centro de reunión, es de 
suma importancia. 
La Unidad Vecinal se plantea entonces, como una solu
ción comunitaria a los problemas que se plante~n com~ 
nitariamente; es decir, en todos los miembros geográ
fica y etnológicamente localizados en una zona o sec
tor bien determinado. 
Se trata de una solución total, ya que aunque como f~ 
nalidad primaria se intenta la solución de un proble
ma de inadaptación o no integración, esta situación -
se llevará a cabo a travds del intento de solución co 
munitaria de todos los problemas, materiales o inmate' 
riales que presenta el barrio, sector o zona. -
Resumiendo. el Salón de Usos Mdltiples, constituido -
como el centro de Unidad Vecinal será: 
- Una agrupación voluntaria y consciente; por\tanto -

representativa 
- instalada como instrumento de vecindad, en un barrio 



o sector geográfico determinado. 
- Que contará con la colaboración de los propios be

neficiarios. 
- 'l'rat:ara de resol ver los oroblerr:as de la comunid;::id. 

Se valdrá de la promoci6n o creaci6n de los neccsa 
rios servicios sociales . 

- Asf como de los lazos de convivencia que a través
de sus actividades se establezcan. 
Siendo el mismo un instrumento educacional para to 
da la comunidad. 

3 · 4 2. FINALIDADES Y OllJE'l'IVOS Dt:L SALOi~ DE USOS 
MULTIPLES.PRINCIPIOS FUNDAHENTALES . 

I . El Salón de Usos Múltiples, permite la aparici6n 
de una.dimensi6n nueva de orden social, al crear me
tas únicamente alcanzables a través de la estrecha 
colaboración del vecindario, hace que nazca una con~ 
ciencia comunitaria, cuyo contenido se caracteriza -
por la necesidad urgente de colaborar. 

2 • El ~alón de Usos Múltiples, como Centro de Ur\i.-
dad vecinal, crea una problemática nueva en el ba--
rrio . Es una ent:idad sobre la que apenas pueden i·n--
fluir los prejuicios culturales de orígen, ya que se 
trata de algo nuevo y que va dirigido a resolver los 
problemas actuales, los cuales son nuevos para la in 
mensa mayoría del vecindario . 

3 . Como se trata ie problemas caracterfstica~¿nte -
urbanos, en el caso del medio urbano, su planteanüt.?n 
to va a llevar, en un intento de eficacia m~xima, a= 
crear una dimensión social urbana en los indivictnos 
es decir, los va a poner en camino de ad~c~~ción al
nuevo medio, haciendo que se r.1ue:v~;:, ::oor ~·c:.:..:ón de e
s~ eficacia, en la creaci6n de unos valores y crite
rios culturales urbanos. 

4 . Tratándose de una solución comunitaria, el Salón 
de Usos Múltiples permite una intensificación nota-
ble de los contactos vecinales, tanto en su etapa de 
formación, como en su etapa de realización, en la -
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que unos servicios comunes van a permitir la conviven 
cia que no existfa anteriormente. 

5. La aparición de la vida en grupos y el intercam-
bio de puntos de vista y experiencias a través deunos 
=ntactos intensificados, permitirá la total integra-
ci6n de la comunidad a la vida urbana. 

6. El Salón de Usos Múltiples va a permitir la apari 
ción de un sistema organizado do relaciones entre loS 
grupos y los individuos, fruto Je la convivencia y -
sentido de colaboración que ha producido,asf como la
aparición de un sistema organizado de conductas,de -
gustos, de valores,de comportamientos,de actitudes ... , 
según modelos o esquemas establecidos, fruto de la ne 
cesidad de ser eficaces en la solución comunitaria de 
unos problemas más o menos materiales, de orden típi
camente urbanos. 

7. Evidentemente no se va a poner ante los ojos de -
los beneficiarios que forman la Unidad Vecinal, el ob 
jetivo primario del Centro. Decíamos antes, que se -= 
trata de hacer nacer en ellos la coicidencia de unas
necesidades que pueden ser resueltas comunitariamente; 
es decir, únicamente a través de la colaboraci6n de -
todos, en un esfuerzo común que produzca la aparición 
de un sentido de responsabilidad individual, respecto 
a la comunidad de la que forma parte, y comunitario,
respecto a los individuos que constituyen la comunidad. 
Va a ser este relacionar individuos y comunidad, lo -
que a a llevar consigo la aparición de la vida so--
cial a través de la aparici6n de una serie de relacio 
nes nuevas entre grupos e individuos y la aparici6n = 
de los mismos grupos corno tales. 

8. En consecuencia, la finalidad aparentemente prima 
ria de la Unidad Vecinal dentro del Salón de Usos Múl 
tiples, sería la de resolver una serie de problemas = 
materiales y sociales que el barrio o la zona tienen
planteados. El grupo, para formarse, necesita un obje
tivo común ( Gurvith: "el grupo es una unidad colect~ 
va que intenta una obra común, que se expresa por ac
titudes y comportamientos comunes y que tiende hacia-



cierto equilibrio en el que las fuerzas centrípetas
se imponen sobre las fuerzas centrifugas;, y este ob
jetivo comdn debe ser de tal naturaleza que lleve de 
una manera efícaz y rápida a la construcci6n del gr~ 
po. Evidentemente,el planeamiento y posibilidad de -
soluci6n de unos problemas materiales y sociales de¡'.-:
la comunidad, será enormemente eficaz como factor d~ 
una constituci6n rápida de las relaciones grupales. 

9. Es indudable que estos problemas e>:isten y que -
presentan una urgencia considerable: 
Carencia de: 

Agua, luz, teléfono. 
- Atenci6n médica (médico, casa de socorro, dispens~ 

rio). 
- Urbanizaci6n. 
- Farmacias. 
- Transportes adecuados. 
- Comercio competente. 
- Diversiones. 
- Servicios Deportivos. 
- Restaurantes, pensiones o bares. 
- Servicios culturales. 

Centros de reuni6n. 
- Servicios asistenciales. 
- Centros de orientaci6n jurídica. 
- Escuelas en todos los niveles. 
- Fuerzas de orden ?Úbl~20 
- ~ervicios ae ahorro o oanco. 
- Servicios hi;i~nicos (limpieza ae estiercoleros, r~ 

colecci6n de basura. 
La Unidad vecinal logrará una toma de conciencia so-
cial colectiva de esos problemas, sin d~magogias, cs
decir, con vistas a una acción llena de realismos y -
eficacia, independientemente de toda ideologfa que 
no sea la de la colaboraci6n con viseas al bien de 
todos. 
Evidentemente no ser5 t3rea de la Unidad Vecinal re-
solver todos esos problemas; su misión consistirá en
hacer gestiones cerca cte los organis~os competcntes,
para poner de ma:tifiesto su exist2ncia y hacer pre--
si6n en esos organismos, ?ara que lo resuelvan en el
plazo más corto de tiem?º· 
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10. Otra finalidad expresa del Sal6n de Usos Mülti
ples como Centro de Unidad vecinal,sería la solu--
ción de los problemas individuales de orden asisten
cial, a través de la comunidad y empleando distintcs 
medios: 
- Guarderías o casas de infancia. 
- Cooperativas de consumo y de crédito. 

Colonias de vacaciones. 
- Comedores o cantinas populares. 

Escuelas de hogar o nocturnas para jóvenes y adultos 
Residencias de obreros. 
Servicios asistenciales a los inmigrados recientes. 

- Orientación a toda clase de problemas. 
Las ventajas de buscar soluci6n a los problemas indi
viauales a través de la comunidad son indudables, da
do que eliminan un paternalismo en contradicción con
los principios que rigen la sociedad y a los hombres
de hoy. 

11. No se olvide que siendo la finalidad primaria de 
la unidad vecinal, la soluci6n del problema de inadaE 
taci6n o no integraci6n social, los esfuerzos comuni
tarios orientados a la solución de un problema que -
objetivamente apenas tiene interés el resolverlo, pue 
de ser coronado por el fracaso más rotundo y, sin em= 
bargo, haberse conseguido plenaménte los objetivos -
primarios que movieron la creación del grupo.En este
sentido, hay que dejar a los componentes del mismQ -
que se muevan dentro de sus escalas de valores, sacri 
ficando el bien material o cultural objetivo, a la -= 
solución objetiva del problema social a través de u-
nas escalas de valores subjetivas, es decir, a trav~s 
del intento de soluci6n de problemas de indudable me
nor importancia que los que se ven desde fuera. Una -
serie de fracasos pueden llevar a crear una serie de
lazos de vecindad y una vida social que antes no exis 
tía. En una etapa posterior, los mismos que habían -= 
fracasado, sabrán encontrar las soluciones precisas -
a sus problemas. 

Siguiendo la definición anteriormente expuesta de lo
que ser~ o se constituirá como Unidad vecinal dentro
del Salón de Usos r!dlti¡iles, podemos trazarnos clara-



mente los principios fundam~ntalcs que deben anim~r
los y que han de ser garantt.1 ·:'e' ritklichd ;:i J;:i osen 
cia de su misi6n. 

La Unidad Vecinal es: 

UNA AGRUPACION VOLU:-:'i'ARIA y co:·lSCIBNTE' POR TANTO ¡:¡' 
PRESENTA'l'IVA. - Quiere ello decir, que 1'1 unic'.3d vc.'.J. 
nal tiene que nacer de la prupiu con1;1n.idad o cu.:indO 
menos, constituirlo inicialrrt'2nte los vecinos de csu
comunidad. En ;:ilgunos casos serj un trabajJdor soci1l 
o la Administracci6n Públicct quien de los primeros -
pasos; pero pese a ello, tiene que constitufrse mo-
ralmente de una forma espontlnea y popular si quiere 
responder eficazmente como instrumento vecinal. 
Otra cuesti6n serl quien aporta los medios necesa--
rios para financiar inicialmente al grupo. 
En este sentido, la Unidad vecinal situarl en plano
de igualdad a todos sus componentes; tanto para for 
mar parte de ella, como para ocupar y elegir los - = 
puestos directivos. No pueden existir en su seno dis 
criminaciones de ningún género. Si el Salón de Usos= 
Múltiples es un instrumento de promoci6n comunitaria 
tiene que poseer el sello de igualdad para todos los 
componentes de la vecindad. Este principio de igual
dad tiene que reflejarse en el Reglamento y estar ga 
rantizado por un auténtico JUego democrltico de su = 
organización. La junt3 dir0ctj\-~ represe~ta, coordi
na,anirna y dirige l3s ~~ctivij~je3 del gr~po soci3l, 
pero es en defini~~·;a l~ As~:~~1~~ General, es decir, 
el sentir de todcs l.:;3 iiÜC::'t!_:. ... -,~ de la cei:nunidad, gui 
en gobi~rna y detcr~i_na, en Glti~o t~rmino, los asilÜ 
tos que la vida de la U~ij~~ \"~cinal plantea. Cua~~~ 
la voz de los socios no s~ 1-.::.:::~:; sentir, cuando se 
crean dentro del grupo sc~tcr2s d0scontcntos, d~ o¡:o 
sici6n a la Junta Directiva, lo mis probable es que= 
el sen~ido democrática de la asociación, üstd supl~:1 
tado por el dirigis~o o el ~ersc~Jlismo. Esto es cu~ 
grave en una ins~it~~i(~ ic j~~~r~~llo co~unitar10,
es lo contrario del ~c~~rrollo en ~G~uniJad. 
Cabe sin embargo enco~trarsc algún cuso de utiliza-
ci6n del Sal6n, en provecho d~ determinada i<leologf~ 
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política o de otro tipo. Aunque es conveniente exiqir 
como 1'.ínico requisito a los miembros del grupo el se• 
independientes de toda ideología polftica. 
Las razones de esta. e:d.gencia son de tipo t~cnico so
ciologico. Cu,:,ndo en una instituci6n de promoci6n co-
r·~1qit;u_·i.:i., se instala una idea o una meta idco1t5gica, 
~:.:e oncicr.d\:n los grupos que componen la <1Sociaci6n, -
:-J~ rompe toda posibilidad de conseguir una homogcnci
~ad sociocultural que permita una integraci6n normal• 
va, d~bido fundamentalmente a los prioris positivos ~ 
nc•3ativos que> todo hombre tiene en relaci6n con las -
ideol6gias políticas, se invierte la escala de valo-
res de la asociaci6n,poniendo en primer t~rmino el -
ideal ideol6gico a los afanes y tendencias,inevitabl~ 
mente proselitista y no el interés de la comunidad y= 
en consecuencia, se produce el traumatismo de la co;,:a 
nictad misma y la atomizaci6n de esfuerzos, solamente= 
atenuado por el activismo del grupo ideol6gico intere 
sado,casi siempre minoritario. 

INSTALADO COMO lNS'rRUMEN'rO VECINAL EN UN BARRIO o SI::C 
'I'OR GEOGRAFICO DE1'ERHillADO. -El Sal6n se crea para un
oarrio o sector geográfico determinado, en funci6n de 
las necesidades de sus habitantes y se dirige a todos 
los habitantes del sector, sea cual sea su edad, y su 
condici6n social y sus opiniones. 
I.l Sal6n d~ usos Múltiples, por otra parte,deb~ pcrm~ 
Lir las rel.J.ciones h1Jr:i¿:¡nas entre los miembros de la -
co:::·_;r,iclu.d en que st.:: ir:iplanta, por lo que no es acense 
·i tu ... le· qwc: comprenda sectores demasiado a:nplios, con =
de.-:-t~12 i ud1...,s i:aLitantes. 
cc.~io in.strumento vcc in al, el S.:i.16n de Usos l·!dl-ti?les-
0s una ror~a asociativ.:i que cnc3rna los intere¿es de
) zi. colect:.':idad v..::ci::.3..l o en J .1 guc los co::lponentes -
:·\~ la unidc1~• llcvu.n dichos ir .. '.:.<3reses a tra·.:és tj.e su -
¡ l-~··~··ia ri.:·1-·r ... ::::::·..:-ntacion. 
!-~.:"i.!.Ji<lo L::i yuc muchos de los problemas que afectan a -
L~.lS co;;i~lnid.:~des a~ l.J.s ciudades o a las localidades -
rurales, pueden s~r solucion3dos total o parcialmente 
en la ceJida que existen instituciones representati-
vas de la población de dichas zonas y que incluyen e~ 
tre S'::s o;;jctivos el de velar por el rnejoram'iento de-



la situación del asentamiento. El ideal deseable se
ría que en todas las barriadas y localidades existie 
sen asociaciones intermedias que, actuando como ins= 
trumentos de la vecindad, plantearan los problemas ~ 
existentes "a quien corresponda". 
Por otra parte, muchos de los problemas y deficien-
cias que existen en los nacleos vecinales, son sus-
ceptibles de ser solucionados por los propios veci-
nos. Se necesita, por tanto, un instrumento asociati 
va que los reana, asesore y estimule. Ese instrumen= 
to puede ser el Salón de Usos Maltiples, actuando -
siempre que sea necesario, en colaboración con la -
Delegación o con las Juntas de Vecinos ya existentes 
as! como con otras instituciones que se planteen es
tos problemas. 
Esta misi6n que el Sal6n tiene corno instrumento veci 
nal es de suma importancia, particularmente en las= 
zonas suburbiales y de ase!"ltamientos irregulares nue 
vos, donde ape~as existen los más elementales servt= 
cios sociales y el equipamiento imprescindible para
asegurar la convive!"lcia e integración social preci-
sas para el desarrollo humano de la comunidad. 

QUE CON LA COLABORACION DE LOS PROPIOS BENEFICIARIOS 
. - El Sal6n de Usos ~dltiples como Centro de Unidad
Vecinal, es un instrumento de la comunidad y no un -
instrumento para la comunidad. Quiere ello decir, -
que los beneficiarios son los mismos ejecutores de -
las actividades del Cenero. 
Es necesario desterrar la idea de que las gentes de
medies populares, no son capaces de promover su pro
pia elevaci6n y de que lo que se necesita son obras
y servicios que funcionen para ellos y remedien su -
pobreza cultural y social. 
La Unidad Vecinal es una :6rmula de oromoci6n comuni 
taria, que no puede plantearse con c~rácter paterna= 
lista ni con ideas ?reconcEbidas de incapacidad po--· 
pular. Esta unidad se basa, en los propios valores -
de las gentes de la vecin~ad y con ellos y a su medi 
da, desarrolla sus activid¿des. 

TRATA DE R.C:SOLV:::R LOS P::w~:._::::·'-t"\S DE L;'; COMUNIDAD.- Ya 
hemos insistido en este ?Ln~o. ~oda ca~unidad tiene-
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unos determinados problemas, de servicios, de ins--
trucción, econ6micos, etc., el Sal6n de Usos Mdlti-
ples, entidad asociativa de los intereses de la comu 
nidad, busca, con la propia colaboración de sus so-'=" 
cios y beneficiarios, la solución de dichos proble~
rnas. 

SIRVIENDOSE DE LA PROMOCION O CREACION DE LOS SERVI
CIOS. SOCIALES NECESARIOS.- Para lograr este saneamicn 
to de la vida comunitaria, as! como para eliminar 
los obstáculos que se oponen asu promoción cultural
y social, La Unidad Vecinal necesita incidir fuerte
mente en materia de equipamiento ·social. 
Parece existir la mentalidad de que los problemas so 
ciales mar urgentes, se resuelven cuando se facilita 
una vivienda a cada familia, cuando en un estricto y 
correcto planteamiento de los problemas, éstos no ha 
cen sino empezar al crearse grandes concentraciones= 
de viviendas, en las que existe una carencia total -
de servicios sociales, culturales, sanitarios, comer 
ciales, religiosos, de diversiones y deportivos, ad= 
ministrativos, etc .. Una mirada a las concentracio--
nes urbanas de nuestro pais, nos permitirá descubrir 
sin grandes traoajos <le investigaci6n social, que el 
equipamiento que en ellas existe es insuficiente . 
Las Unidades Vecinales precisan de estos servicios,
no sólo para su mejor desenvolvimiento, sino también 
para lograr una auténtica integración social de los
propios vecinos. 

Y DB LOS LAZOS DE CONVIVENCIA QUE A TRAVES DE SUS AC 
TIVIDADES SE ESTABLECEN.- Aunque s6lo cumpliese esta 
finalidad de convivencia, ya se justificaba la exis
te~cia del Sal6n de Usos Maltiples. 
En :as unidades vecinales de nueva construcci6n o en 
aquel'os barrios de zonas suburbiales, El Salón será 
un elei.•c'nto básico para lograr la integración social 
y normat ... ··ra de la comunidad. Para lograrlo se necesi 
ta orientar todas sus actividades de forma tal, que 
permitan al ,náximo el establecimiento de los · 1azos -
de convivencia entre vecinos. :! 
Pero la bCisqueda de los valores de convivenc~,ª den--



tro del Sal6n de Usos Móltiples, tiene el peligro de 
creer que con instalar un bar y otras actividades ya 
basta. Se precisan ur:as t6cnicas y unos respo:1sables 
capacitados para lograr q1:e el Ce::tro contribuya al
establecimiento de las necesarias relaciones entre -
las personas que utilizan sus móltiples actividades, 
para dar así, nacimiento a un clima de intercambio,
de solidaridad y de cooperaci6n, indisp(;ns;:dile para
obtener el equilibrio del ser humano. 

SIENDO EL MISMO UN INSTRUMENTO EDUCACIONAL PARA TODA 
LA COMUNIDAD.- El valor educacional que el Sal6n de
Usos Móltiples lleva consigo, radica esencialmente,
en los intercambios de opiniones, la confrontaci6n y 
la convivencia que en su seno se establecen de una -
forma natural. 
La Unidad Vecinal como instrumento educacional, se -
basa en el hecho de que la convivencia es escuela -
de vida social. La vida, la realidad cotidiana, sor.
elementos de formaci6n y puntos de partida en la to
ma de responsabilidades sociales. Es una asociaci6n
de esta fndole, las formulaciones te6ricas, a la ho
ra de tomar decisiones, no poseen gran valor;cl pun
to de partida es la vida normal y los hechos que su
ceden en derredor. Y esto, admit~moslo o ::o, r..:=pre-
senta un gran valor educacional y una fon<:"! de en- -
tender el cultivo de las Personas con un sentido de-
la realidad. -
Por otra part~, la formaci6n que en este tipo de aso 
ciaci6n se obtiene, se basa en el ~~todo n3t~ral de= 
la confrontaci6n. Es, en definitiva, la sfntcsis de
la tesis expuesta por el grupo.Educación qc¿ 11~~3,
por tanto, toda la riqueza del diálogo y la ·.:0n:ron
taci6n que proporciona el m~todo socrático, e~pl2ado 
sin querer en estos ámbitos de coi1~ivencia. 

CONCLUYENDO.El Salón de Usos Móltiples en su faceta
de Centro de Unidad Vecinal, es la soluci6n especffi 
ca a un problema social concreto, a causa del cual ::..
una multitud de hombres sufren sin conocer la causa
de su mal y en consecuencia, sin posibilidad de so-
lución personal de su pad~cinicnto. 
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La Unidad Vecinal intenta: 
l. Promover los lazos de vecindad 
2. Integrar socialmente a los habitantes de una zona 
3. Adaptarlos a una nueva cultura (rural o urbana); 
4. Promover estructura más humana (deportivas, diver 

siones, cultur:.les, asistenciales, etc.). -
5. Crear servicios comunes (dispensarios, cooperati

vas, guarderías, etc.). 
G. S0lucionar desde la comunidad, todo problema indi 

vidual o colectivo que surja en la vecindad. -
7. Es sobre todo, un instrumento de promoci6n comuni 

taria, cuyo objetivo es atacar en su base, las -~ 
causas de un amplio sector de patologías sociales. 

3.4.3. EL SALON DE USOS MULTIPLES COMO ELEMENTO DE -
APOYO DENTRO DEL CONJUNTO PROPUESTO 

Se analiz6 y se justific6 ya la existencia del Salón 
de Usos Múltiples como centro de Unidad vecinal; y
aunque consideramos que con s6lo cubrir la necesidad 
de un espacio de reuni6n para la comunidad se está.
aportando a la misma un elemento de gran ayuda para
lograr su desarrollo integral, los objetivos que --
planteamos para este inmueble van más allá. 
Las instalaciones del Sal6n de Usos Múltiples podrán 
cubrir de manera separada o simultáneamente, diver-
sas actividades en apoyo a los demás elementos del ·
conjunto, asf como proporcionar un espacio para que
en él se lleven a cabo eventos sociales, deportivos, 
culturales, etc., en función de la demanda poblacio
nal. 
Su localizaci6n en la parte central delc.:onjunto, ha 
rá más accesible esta tarea. Podrá apoyar a los tres 
inmuebles restantes, sin que con ello se pi~rda la -
noci6n de la unidad institucional. 
En relaci6n a la estancia infantil, el Sal6n de Usos 
Móltiples será el espacio donde se lleven a cabo las 
reuniones con padres de familia, los festivales in-
fantilc, las fiestas del personal,las grandes funcio 
nes de teatro guiñol, etc.Todo en funci6n de la asis 
tencia esperada y sin descontar que también la Estan 
cia Infantil contará con espacios propios para estas 
actividades. 



Para la Biblioteca Ptíblica, el Sal6n de Usos Mtíl ti··
ples representa un elemento de suma importancia. 
Dada la versatilidad que se plantea para las activi
dades bibliotecarias, se requiere de un espacio en -
el que se realicen conferencias, debates, funciones
de cine, convivencias entre los usuarios y en fin, -
una serie de eventos extrabibliotecarios relaciona-
dos ampliamente con la culturizaci6n de la comunidad. 
En este sentido, el espacio proporcionado dentro del 
Sal6n de Usos MGltiples, será de gran utilidad. 
En cuanto al Centro de Capacitaci6n para el trabajo, 
el Sal6n de Usos MGltiples conforma el lugar en el
que se expondrán los trabajos escolares, se llevar5n 
a cabo pláticas con personal especializado en el ra
mo técnico, se organizarán reuniones estudiantiles y 
su espacio estar~ dispuesto siempre, incluso para a
lojar maquinaria y herramienta fuera de uso, en caso 
de que la bodega del Centro no fuese suficiente. 
Las anteriores s0~ actividades y funciones propucs-
tas por nosot~os, ?ero creemos que la disposición a~ 
quitectónica que se propone para el Salón de usos -
MGltiples, podrá cubrir un gran ndmero de necesida
des. 
Las actividades deportivas tambi~n ser~n considerada.s.. 
dentro de las funciones del Sal6n. En él, se podrán
irnpartir clases de gimnasia, de aerobics, ejercirios 
con aparatos,. etc~ .;cti\·ida~Gs culturales.: como dr.._nzu., 
clases de mGs1ca, teatro, pintura, etc., podrán ~n-
contrar en este inmueble un recinto propicio parla su 
realización. ' 
Consideramos que ser~ la pro9i~ comunidad la que de
termine en base al documento que se presenta, la o-
las funciones adecuadas o primordiales a que se des
tinará un inmueble tan versritil como lo es el Sal6n
de Usos MGltiples 

3.4.4. ORGANIZACION DE LOS SER'!ICIOS 

El Sal6n de Usos Mdltiples, como instituci6n al ser
vicio de la comunidad, requérir~ de una organizaci6n 
amplia y bien fundamentada. 
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Aunque en principio pueda ser la Administraci6n Ptí
blica la que administre este inmueble, en esencia-
deberá ser la propia comunidad la que organice, do
sifique y controle todas las actividades que en él
se lleven a cabo.Lo anterior, es en funci6n de que
s6lo los usuarios potenciales conocen mejor que na
die sus necesidades. 
La comunidad deberá elegir a los responsables del -
cuidado del Sal6n, as! como a su posible director
Y a la persona que pueda prestar informes.Arquitec~ 
t6nicamente, se dota al edificio de espacios dispo 
nibles para estas personas. -
Pueden también nombrarse reponsables por tipo de -
servicio, es decir, personas que se encarguen de -
las actividades deportivas y recreativas, responsa
bles de las actividades sociales o culturales, etc. 
Creemos que de esta manera se podr~ tener un con--
trol más estricto del o los usos a que se destin~ el 
Salón. 
Pero en definitiva, la comunidad determinará, por -
medio de su organización y criterio la manera más ~ 
decuada para administrar el inmueble que· servirá co 
mo lazo de uni6n entre sus usuarios. ' 

3.4.5. EL EDIFICIO.CARACTERISTICAS GENERALES 

En el Sal6n de Usos MGltiples se llevarán a cabo. una 
gran variedad de actividades. Por lo tanto, el'edi-
ficio que las contenga, deberá distribuirse y pla--
nearse en funci6n de esta versatilidad. 
Por la importancia comunitaria que este edificio tie 
ne, deberá ubicarse en un lugar que permita a.los-~ 
usuarios llegar a él con facilidad. 
En relaci6n a las Jerarquías Urbanas (SEDUEJ , debe-
existir por lo menos un sal6n de estas caracterfsti
cas,en los niveles ~ásico, medio, intermedio,estatal 
y regional. 
La cobertura poblacional en relaci611 de estos nive-
les de servicio, va de los 5,000 a los 500,000.Nues
tra propuesta est<'i ubicada dentro del nivel medio;-
por lo tanto, el 0dificio t811dr~ Goma promedio una -
cobertura de 25,000 habitantes. 
La ubicaci6n del Salón, estará en funci6n de que no-



deberán existir más de 15 Km. entre uno y otro, dado 
que esta distancia es su radio de influencia máximo. 
El recorrido máximo entre la localidad a atender y -
el Sal6n, no deberá exceder de treinta minutos. Los
turnos de operaci6n del mismo, estarán en funci6n de 
la demanda poblacional. 
Se recomienda la ubicaci6n del Sal6n de Usos Múlti-
ples, en las zonas con uso del suelo Habitacional, -
Comercial y de Servicios y en los Centros de Barrio. 
(SEDUE,Normas Técnicas para la dotación de servicios 
urbanos ). 
Deberá existir un caj6n de estacionamiento por cada-
50 m2 construidos. 
Por cada metro cuadrado construido deberá existir el 
doble de áreas abiertas y libres, dependiendo del te 
rreno en donde se ubique el inmueble. 
E~ .rt:c...:u1ueu~a.Llt: que un edificio de esta índole, se u 
bique cerca de zonas destinadas al esparcimiento, el 
deporte o el juego. Con ello se logrará una mayor -
captaci6n de usuarios. 
Se podrá pensar también, en un edificio que cornple-
mente tanto su espacio físico corno de actividad, con 
áreas exteriores como en el caso particular, en don
de en algunos casos, las actividades del Sal6n esta
rán ligadas con las que se lleven a cabo en el foro
abierto, que también es parte del conjunto. 
En general, la planeación de un edificio de las ca-
racteristicas del que se está analizando, no presen
tará gran dificultad, siempre y cuando el proyecto -
llegue a conjuntar espacios versatiles, amplios, c6-
modos y con un aspecto agradable, así como los servi 
cios generales necesarios a las actividades que en -
él se realicen. 
El esquema de espacios necesarios en funci6n a la ac 
tividad a que debe destinárselos comprende: -

-ARBA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.- Recepci6n, di-
recció.1, posibles oficinas para los responsables -
de cada actividad, mismas que podrán estar dividi-
das por elementos movibles y qu.e !.x:idr.~;1 col"·~"rse -
o no. '.i'odo depend(..r.'.S de las necesidades cspt2'c!fi
cas. 
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- AREAS DE USOS MULTIPLES .- Salones 

- AREAS DE SERVICIOS GENERALES.- Cocina, Sanitarios
para hombres y mujeres, bodegas. 

- AREAS LIBRES y ESPACIOS ABIERTOS.- Jardines, cst~·· 
cionamiento, patio de maniobras. 

3.4.6. CARACTERISTICAS PARTICULARES POR AREA DE 
SERVICIO. 

- AREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

RECEPCION: 
Ser5 un pequeño cubículo abierto al público. En Gl,
sc reservará alguno de los salones, se realizaránlas 
inscripciones a las diversas actividades culturalc~ 
y se dai'.1 inforrnaci6n general al pCíblico interesado. 

. DIRECCION: 
Ser5 la oficina del Director general del Sal6n de U
sos Múltiples. Contará con un pequeño escritorio, un 
sillón y algunas sillas, así como una salita de espe 
ra. -
No será indispensable contar con una secretaria. 

. OFICINAS INDIVIDUALES POR CADA ACTIVIDAD: 
Corno se mencionó en el punto anterior,estarán desti
nadas a los re:>t>onsa01.,;s de .;ada una de las activida 
des que se realicen en el centro. 
Dada la versatilidad en el servicio, no se cree con
veniente la instalaci6n permanente de espacios desti 
na dos a este fin. Se podrán colocar pequeños cubículos 
d.:.smont.lL>lcs, en el lugar que los mismos responsa--
bles crean conveniente, con la ventaja de que podrán
ser removidos cuando estén fuera de uso. 

- AREAS DE USOS MULTIPLES. 

. SALONES: 



Se propone un sal6n principal, de dimensiones consi
derables que podrá ser subdividido por medio de mam
paras en caso de ser necesario, lo que estará en fu~ 
ci6n de la o las actividades que en él se lleven a -
cabo. 
Existirá también un sal6n más pequeño en la parte a! 
ta del edificio. Se propone que en él se realicen a~ 
tividades que requieran mayor tranquilidad o que - ~ 
cuenten con un número menor de adeptos. 
Opuesto a este, y también en el primer nivel, se en
cuentra una terraza cubierta, que servirá para desa
rrollar actividades sociales, corno sala de juegos o
corno posible lugar de reuni6n social, ya que cuenta
con mobiliario hecho en sitio que se presta para es
tas convivencias~ 
Corno ya se rnencion6, serán los propios usuarios las
que determinen las actividades a realizar, adecuan-
do a conveniencia, los espacios que se proporcionan. 
Las condiciones sanitarias en estas áreas deberán -
ser 6ptirnas; techos altos, bien ventiladas e ilurnin~ 

das, espacios amplios y poco conflictivos, serán los 
adecuados. 
Se deberá considerar la utilizaci6n de materiales en 
acabados, que sean facilrnente limpiados y que conseE 
ven sus condiciones a pesar del tiempo y el uso fre
cuente a que estarán expuestos. 

- AREAS DE SERVICIOS GENERALES. 

COCINA: 
Está pensada en funci6n de que en el Sal6n se lleva
rán a cabo eventos sociales: bodas, graduaciones, 
fiestas locales, etc. 
Por lo tanto,deberá contar con el mobiliario y el e
quipo necesario para poder calentar o incluso prepa
rar alimentos. No se considera necesario el empleo -
de mobiliario sofisticado ya que el cupo máximo pro
puesto será de 100 personas. Esta cifra cubre única
mente este tipo de eventos. 
Lo que será imprescindible es la bodega o almacén • 

. SANITARIOS: 
Deberán cubrir las necesidades de las actividades de 
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portivas y de los eventos sociales mencionados. 
Por lo tanto, deberán contar con vestidores y regade
ras. 
La dotaci6n del mobiliario se hará en base <1.l regla
mento de construcciones vigente. 
En el caso de estos espacios también se recomienda -
la utilizaci6n de materiales de fácil limpieza. Mo-
saicos antiderrapantes o loseta vinflica en pisos¡ -
azulejos en muros es lo más recomendable. · 

- AREAS LIBRES Y ESPACIOS ABIER'I.::·:'. ;i 
11· 
:i 

JARDINES: il .. , , 
Los jardines circundantes al sal6n, podriín ~e~ inte
grados al mismo en a·1gunas actividades: Convivenciás · 
al aire libre, clases de pintura o escultur.a, ;;esp.a-
cio para reuniones sociales, son algunas de 1'1.i.s· op-- . 
cienes. 

. ESTACIONAMIENTO: 
Deberán preveerse cajones de estacionamiento sUf icie!i 
tes para los usuarios del Sal6n. Dada la dive~sidad -
en los horarios de actividad, podrán utilizarse luga-. 
res dispuestos para algdn otro inmueble, ya que los ~ 
lugares para estacionamiento estarán equidistrinl:es al 
Sal6n en cualquier caso. (Vease plano de conju,nto). 

• PATIO DE MANIOBRAS: 
Estará dispuesto de manera tal, que permita el' fácil-
acceso de personal y vfveres para los eventos :socia~
les, así corno para la recolección de basura, elntradas 
y salidas de mobiliario o equipo fuera de serv'icio, -
etc. · 



3.4.7. PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO. 

En base a la investigaci6n arquitect6nica documental, 
al análisis de modelos análogos y a las demandas de -
la poblaci6n analizada, se propone el siguiente Pro-
grama Arquitect6nico: 

- AREA DE SERVICIOS ADMINISTRA'rIVOS: 

VESTIBULO DE ACCESO 18.00 M2 
R~CEPCION E INFORMES 5.60 
GUARDARROPA 4.00 
DIRECCION Y SALA DE ESPERA 6.30 

- AREA DE USOS MULTIPLES: 

SALON "A" 162.0iJ M2 
SALON "B" 31. 00 
TERRAZA CUBIERTA 54.00 

- l\lIBA !JE SERVICIOS GENERALES 

COCINA 24.00 M2 
BAf:!OS Y VESTIDORES MUJERES 24.00 
BAf:!OS Y VESTIDORES HOMBRES 18.00 
BODEGA 28.60 

- AREAS EXTERIORES: 

PATIO DE MANIOBRAS 20.00 M2 
ESTACIONAMIENTO 55.00 

- CIRCULACIONES: 95.00 M2 
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3.5· AREAS LIBRES Y ESPACIOS ABIC:RTOS DEL 
CONJUNTO. 

Dentro del conjunto propuesto, las áreas libres y los 
espacios abiertos son de importancia determinante. 
Por medio de ellos existe interrelación entre los edi 
ficios y dan al proyecto la intención de unidad. 
De hecho, la disposición de los inmuebles, obedeció a 
la existencia de las áreas verdes localizadas en el -
terreno. Estas áreas fueron respetadas casi en su to
talidad. 
Las áreas libres se conforman por corredores, andado
res, v!as de comunicaci6n peatonal entre los edifi--
cios, accesos , etc.; los espacios abiertos están corn 
puestos por las plazas de acceso, plazas comunes, el= 
foro abierto ( que es el elemento central y que deter 
mina el esquema de diseño) , y la zona recreativa y = 
deportiva del conjunto, compuesta a su vez, por un -
área de ejercicios al aire libre, una cancha deporti
va de uso rndltiple y un pequeño parque infantil con -
juegos hechos en sitio. 

Considerarnos que el deporte y el juego son de una im
portancia decisiva para el desarrollo físico y la ple 
na madurez del hombre. Las consecuencias de unas insu 
ficientes posibilidades de realización de un juego o= 
deporte activo y creador, ·conducen clara~ente a resu! 
tados tales como: imaginaci6n deficiente, nerviosisillo 
e irritabilidad de los pequeños, derroche del tie~po
libre y ansia de entretenimiento, agresividad y salva 
jisrno más frecuente en los adolecentes. -
El juego es uno de los factores más importantes, de u 
na manera especial en los pri~eros afias da vida. -
Los niños en edad escolar necesitan j •19ar y lo deb¿n
hacer en mucho mayor grado del yue nosotros los adul
tos normalmente les permitimos. 
Creernos que nunca se es demasiado grande ni demasi¿::lo 
viejo para el juego o para practicar algdn deporte,-
pues este origina actividad. La senda que conduce al
trabajo productivo, se verifica a través del deporte. 
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El nino al tiempo que juega, va desarrollando habili
dad de manos, agilidad, vivacidad de los sentidos y n 
na buena disposición natural; todas el.las resultan ~·:: 
ser posteriormente, cualidades necesarias para la vicJJ .. 
El juego es la gara?1tía m~s sc~ttra de un vigoroso de
s0rrollo d.:; nuestros niños y es una 1:alir:):;~l .:i.yuda pa
ra la Ljucnci6n de la juventud. 
Si pretendemos estudiar seriamente el lugar en dondc
dcbcr!an ubicarse el recinto de juego en la comunidad 
debemos empezar con las consideraciones de los pro~-
pios usuarios (niños, jóvenes, adultos); crear espa-
cios de juego y deporte adecuados, no es simple tarea 
de las autoridades constructoras y de los departamen
tos de parques pdblicos. 
Al planificar las zonas deportivas, se debe pensar en 
la gran cantidad de jóvenes y mayores desorganizados, 
vivamE:nte interesados por los juegos y deportes. 
Evidentemente, estas instalaciones deportivas están -
sc;netidas a considerables desgastes y roturas y nece
sitan cuidados intensivos. Pero si con ellas puede -
evitarse en el futuro, uno sólo de los fatales acci
dentes ocurridos a los jóvenes por jugar en la calle 
la creación de tales instalaciones habrá resultado be 
neficiosa. Por otra parte, se procura a los adultos= 
nuevas posibilidades de jugar con sus nifios. 
Es un tanto sorprendente y deplorable, que se haya -
prestado tan escasa atención hasta la fecha, a los -
terrenos que circundan los edificios con actividades
dc captació11 comunitaria y a los edificios para la or 
ganizaci6n del tiempo libre, por citar algunos. Y qu~ 
milchos de 0stos inmu~bles posean tan s6lo espacios li 
brcs y ter .. 4 ~!!0S 1..1e juego muy rudime!1tarios. 
Un oso2cio o~ra el desarrollo de la comunidad bien e
quipado, pe~o desp!"'ovisto de unos espacios libres i-
gualmente buénos, sólo posee la mitad de su valor co
mo centro capaz de transferir al ca~po abierto, una -
gran parte de sus actividades d~rante las épocas agra 
dables del año. -



Para el juego y actividades propias de utilizaci6n -
del tiempo libre de ni11os y j6v(;""l:-ic;;, !._·:-~ terronos de
ben disponerse ju:ito a J u.s oscL•·:::!_c.:s, e:r. .:.. ... _,.,.,. ':..: 'i.6 11 -:- .-:~) 
los centros juveniles y con los ~difi:in~ ulra l~ or 
ganizaci6n del tiempo libre, consti tu1··-""',' ;::sí, un :: 
puente por el cual num13:rosos j6venes pc.drían sor con 
ducidos a las actividades creativas. ·
Al const~~~r.escuelas, estancias infantiles y en se
neral ediricios de uso comunitario, las sucerficics
al a~re libre destinadas a varios usos, deGcn q~0J~r 
previstas desde un principio en el progrJ·:;~ de nece
sidades, o de lo contru.rio, del;cr.'.í:i adic: ·J:iursc al-
mismo zonas especiales para la recreación. 
El equipamiento para estos terrenos, deber~ form.:ir -
parte tattbién del pro~rama, al igual que las aulas,
talleres, etc. 
Para el juego y la actividad creativa de jóvenes y a 
dul tos, los espacios verdes pú:ü icos, deben ordenar:: 
se de tal forma que constituyu.n cc:itros recrl2ativos
para la totalidad de la población. 
El recinto de juego no puede servir para el entrete
nimie~to pasivo; debe promover el deporte y la re--
creaci6n espont~nea y creadora. Se debe estimular y
desarrollar la imaginaci6n. 
Todo recinto de esparcimiento dcb~ ser sic~pre pro-
yectado y equipado en funci6n de las activid3~~s a-
trayentes a los posibl¿s usua~ios. 
Mis valioso que el e~uipamiento mecánico, resultan -
ser los elementos se:niacabados y los matc.ric!les d,,, -
juego en un recinto de esparci~iQr1to. 
El diseño y equipamiento del e.::.;..:·.::io recc ... 1 ti vo, ..:·..:
be conformarse de acu0rdo con !)~ i~.t~re~~3 LÍ~~~os
de c~da grupo de edad ~articul~1t ~3ra lo~ ¡:J~lcci s0-
real1za el parque, 0!1 cual no dc!Je: s..::r ;:·""·:¡·:J'..: :::-.o, 5 .!..·
no ofrecer una variedad de posiLilidades de entreL~
nimiento. 
E:> muy. importante que se ajuste toda la su¡.>~rficic -
disponible para la realizaci6n del parq:Je' me Jiar:t·c-· 
una oportuna distribución y u~ 0qt1i~~=icnt 0 f~t! 1 ~i0-
nal de los diversos recintos en que ~stc se sub~i~i
da. Los el~m~ntos paisajísticos de separación, son -
de gran utilidad para la divisi6n de actividades ti 
pos de juegos, deportes, ejercicios para adultos' etc. 
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¡,,) es r.·:i11vc'n.i.0ni 0 que se junten juegos o deportes pa
ra m2.'/0L·:~s ccJJ1 L=ll::mentos destinados a los niños pequs:, 
ños, por representar esto un peligro para los últimos. 
Es conveniente considerar también qie los parques re
creativos descomunales son poco infantiles, y que los 
espacios de juego con colinas naturales o artificia--
1 cs, resultun m~s gratos para los niños, que los ubi
cados sobre superficies planas monótonas. En el caso
particular, la topografía del terreno fue de gran ay~! 
da. 
Para la construcci6n, equipamiento y mantenimiento de 
un espacio de juego y deporte, deberl conseguirse la
colaboraci6n entre padres y vecindario. Los padres d~ 
hcn ser conscientes de que el parque de juego, as! C2_ 
mo las <'.ircas donde ellos mismos harán ejercicio, son
cosas que les conciernen a ellos. 
Se debe promover la idea de convocar, cuando sea posi 
ble, y a trav6s de la recreaci6n y el deporte, a toda 
la familia. 
Cuando el terreno lo permita, el parque infantil para 
niños pequeños debe contener las siguientes diversio
nes y elementos de juego: arena, agua, una superficie 
compacta para juegos callejeros y pasto para correr y 
retozar. En el caso particular, en el asentamiento es 
tudiado el agua es escasa, sin embargo, se podr<'.in id~ 
ar diversiones que la contengan y que no represo11ten
un gasto considerable del líquido. 
DC'ber<'.in proporcionarse a los niños, juegos que despie.E_ 
ten su i:n3gi~aci6n y que no representen un costo muy -
L:J(~"/:Jdo que s2ría diffcil cubrir por los miembros de
la comun.i.da3: un ~ruol para trepar, tdneles hc.chos con 
~rcna, tubos de cemento, troncos de ~rboles con hue--
cos, elcm0r1tos de madera viejos, columpios hccl1os con
llantas de coche usadas, pequeños pedestales hechos Je 
madera o concr~to p~rQ brincar o sentarse, son algunas 
d0 l~~s ~uchds opciones con que se cuanta. 
Dei.Je exi~Lir continuidad en los juegos e interrelaci6n 
Je ~reas. 
Un teatro al aire libre, o foro abierto, es uno de 
los elementos más importantes de un espacio de recrea
ción para grupos de todas las edades.Mediante un ad!:. 
cuaJo planeaciiento, como por ejemplo la coloc~ción de
asientos escalonados recortados sobre un declive del
terreno y la erecci6n de pared~s excentas como fondo-



del esenario, puede lograrse un ambiente teatral. 
En este espacio podrán llevarse a cabo diversos even 
tos: Muestras de trabajos realizados por los alumnos 
del Centro de Capacitaci6n, festivales de la comuni
dad, muestras de danzas diversas, reuniones comunita 
rías, eventos culturales como conciertos musicales o 
exposiciones de pintura, y un sin fin de actividades 
mismas que podrán realizarse de manera independiente 
o en coordinaci6n con alguno o algunos de los edif i
cios que componen el conjunto. 
La cancha deportiva de uso maltiple, como su nombre
lo indica,dará cabida a un sinamero de actividades -
deportivas, ya que sus dimensiones están pensadas pa 
ra esta finalidad: voleibol, basquetbol, carreras,-= 
gimnasia al aire libre, competencias de saltos, etc. 
Repetimos una vez más,que en base al espacio dotado, 
serán los usuarios los que determinen la actividad a 
realizar en ella. 

La nerviosa rutina é'e la ciudad, la disgragaci6n de
la vida familiar y el pasivo derroche del tiempo, de 
ben compularse con un ambiente de experiencias crea= 
tivas, en orden de reforzar las facultades intelec-
t.uales del hombre de la ciudad y a fortificar los -
vínculos 'familiares. 
Diversi6n y ocio, ocupaci6n activa del tiempo libre
Y trabajo creativo, necesitán su oportunidad, su es
pacio recreativo en el verdadero sentido de la pala
bra. 
Esta es ya la hora de incluir los elementos "humanos" 
del organismo que constituye una comunidad, es decir, 
de los centros recreativos y deportivos, dentro de -
la profunda realidad de nuestras ciudades orgánica-
mente desarrolladas. 

1 '' •l. 
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4. MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

Dadas las caracter!sticas particulares de cada uno de 
los inm~ebles que componen el conjunto propuesto, mis 
mas que r0guieren de espacios arquitect6nicos diver-~ 
sos, que sutisfagan las necesidades espec!f icas dce ,1-
tilizac i~n y funcionalidad, se concluya que el siL~r 
de ES'rRUCTURACION MIXTA permitir.:! la unific:ic:ión 
los sistemas constructivos. 
La utilizaci6n de estructura (trabes y columnas) de -· 
concreto armado y muros de carga de tabique rojo co-
mdn, posibilita la conformaci6n de espacios vers2ti-
les y,por obviedad, satisface la necesidad de localus 
de tamaños diferentes. Los dos sistemas forman parte
de un mismo edificio, con la ventaja de que no sera -
necesario estar sujetos a una ret!cula estructural de 
marcos r!gidos. 
En cuanto a las cubiertas, se pens6 en un sistema que 
pudiera salvar claros grandes ( luces mayores a los--
10 metros ) , en funci6n de que en los cuatro edifi--
cios propuestos se requiere de ellos. 
Se consideraron varias posibilidades; entre ellas,las 
losas aligeradas y las estructuras metálicas, opsilndo 
se finalmente por el sistema de CUBIERTAS PREFABR!C~~ 
DAS. 
se eligi6 por su versatilidad y costo, el m6dulo para 
cubiertas y entrepisos de SPANCRETE de Sipsa (Siste-
mas Preesforzados, S.A.,), mismo que no requiere de -
marcos, como las vigas T.TT, etc.; es convinable con 
cualquier sistema de sustentaci6n y permite salvar -
claros que van de los 2 a los 15 metros, en base a -
los 4 peraltes existentes y disponibles para cada ca
so particular. 
Aunque este sistema requiere de mano de obra especia
lizada para su colocaci6n, el personal de Sipsa ofre
ce orientación y adiestramiento a las personas intere 
sadas en ello. Además, la utilizaci6n de este m6dulo 
abate los tiempos de ejecuci6n de la obra, obteni6nd~ 
se una red•1cci6n adicional en los gastos indirectos. 
El trabajo conjunto de las col~T.nus (no mayores de 45 
crn)con los muros de carga, per~itc que la losa Span--
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crcte tal.Jo.je de manera eficaz como entrepiso.y como 
\·1hierta. 
r.os datos t6cnicos de la Losa SPANCRETE, secciones·
n:i:nin"ll '2s, longitudes, capacidud de car<] a dtil, pc
·~0 pro?iO de la losa y especificaciones generalcs,
,.0<l1::in e:ocontrcirse en los catálogos de SIPSA, soli 
citéindolos en el Departamento T6cnico de la Emp;:'-'";;: 
UGa de las características particulares del conjun
lo, es la utilizaci6n da muros inclinados a Jr.an•2ru.
de "Talud". Las especificaciones para su construc-
ci6n y sustentaci6n, podrán encontrarse en las Hími 
nus que se adjuntan a este documento. -
En las láminas mencionadas podrán encontrarse tam-
bi~n. algunos detalles constr~~tivos que harán más
clara la descripción del sistema utilizado: tipos -
de cimentaci6n, especificaciones de los materiales, 
etc. 
Para la construcción del conjunto, se propone la -
utilizaci6n de mano de obra local, hecho que permi
tirá lu reducci6n de los costos indirectos, y la 
participaci6n activa de la comunidad. 
Para realizar la propuesta anterior, nos baswnos en 
la informaci6n arrojada por las encuestas realiza-
das en el asentamiento analizado, en donde se hace
referencia a la gran cantidad de habitantes de la
zona que están capacitados para este tipo de tr,-ibo.-: 
jo. 
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