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Con	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  mientras	  la	  crisis	  ecológica	  aumenta	  se	  han	  desarrollado	  

nuevos	  y	  más	  estrictos	  métodos	  que	  controlan	  y/o	  mitigan	  el	  impacto	  ambiental	  de	  

la	  sociedad	  y,	  pese	  a	  que	  los	  objetivos	  de	  las	  nuevas	  sociedades	  “verdes”	  han	  ido	  

cambiando	   y	  mejorando,	   el	   tiempo	   para	   actuar	   se	   agota	   sin	   que	   las	   sociedades	  

tomen	  conciencia	  de	  ello.

Desde	   sus	   inicios	   el	   desarrollo	   sustentable	   ha	   ido	   evolucionando	   con	   nuevos	  

objetivos	  y	  enfoques,	  volviéndose	  recientemente	  un	  tema	  en	  común	  entre	  los	  grupos	  

con	  mayor	  acceso	  a	  la	  información.	  En	  consecuencia,	  han	  surgido	  personajes	  públicos	  

como	  Colin	  Beavan	  (mejor	  conocido	  como	  “No	  impact	  man”)	  que	  promueven	  atacar	  

a	  esta	  crisis	  desde	  casa,	  ya	  sea	  desde	  los	  niveles	  más	  básicos	  como	  el	  reciclaje	  de	  

basura,	  o	  soluciones	  más	  completas	  como	  la	  disminución	  de	  emisiones	  de	  carbono.

Dada	   la	   trascendencia	   y	   relevancia	   del	   tema,	   es	  que	   la	   presente	   tesis	   exhibe	  

el	   proyecto	   arquitectónico	  Centro	   Ecológico	   y	  Cultural	   Huayamilpas,	   un	   proyecto	  

dirigido	   principalmente	   a	   comunidades	   en	   desventaja	   económica,	   y	   que	   aborda	  

diversas	  soluciones	  que	  se	  consideran	  esenciales	  en	  la	  construcción	  del	  desarrollo	  

sustentable.	  

El	  parque	  elegido	  para	  desarrollar	  el	  proyecto	  se	  creó	  durante	  la	  década	  de	  los	  

80,	   en	   sustitución	  de	  un	  basurero	  que	  ocupaba	   la	   zona.	  Vecinos	  de	   las	   colonias	  

colindantes	  junto	  con	  una	  organización	  no	  gubernamental,	  llamada	  en	  ese	  entonces	  

Alianza	  Ecologista	  Nacional,	   construyeron	   un	   área	  deportiva	   que	   cuenta	   con	   una	  

extensión	  de	  22	  hectáreas.	  

Dentro	  de	  este	  terreno	  se	  pueden	  encontrar	  instalaciones	  deportivas,	  un	  circuito	  

para	  correr	  y	  diversos	  espacios	  abiertos,	  entre	  ellos	  varias	  canchas	  de	  basquetbol,	  

fútbol	   y	   una	   de	   béisbol,	   2	   pequeñas	   plazas,	   2	   zonas	   de	   juegos	   infantiles	   y	   un	  

estacionamiento	  para	  alrededor	  de	  200	  automóviles.	  Además	  cuenta	  con	  un	  jardín	  

botánico	   de	   cactáceas	   con	   especies	  muy	   variadas,	   así	   como	   un	   lago	   en	   el	   cuál	  

existían	  patos,	  peces	  y	  tortugas.	  Este	  lago,	  junto	  con	  el	  área	  colindante,	  se	  intenta	  

recuperar	   desde	   hace	   tiempo;	   aparentemente	   una	   falla	   en	   el	   micro-ecosistema	  

provocó	  el	  deterioro	  del	  lago.	  
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El	   Parque	  Ecológico	  Huayamilpas	   ha	   desatado	   diversas	   polémicas,	   tanto	   por	  

problemas	  de	  carácter	  político	  como	  social.	  Por	  ejemplo,	  el	  10	  de	  marzo	  del	  2008	  en	  

el	  portal	  de	  internet	  del	  periódico	  El	  Universal	  apareció	  un	  reportaje	  sobre	  la	  muerte	  de	  

alrededor	  de	  40	  patos	  de	  los	  70	  que	  se	  encontraban	  en	  la	  zona,	  debida	  al	  descuido	  

de	  los	  encargados	  del	  parque.	  En	  respuesta,	  en	  el	  boletín	  número	  68/08	  de	  la	  página	  

de	   junio	  del	  2008,	  se	  publicó	  una	  petición	  del	  PVEM	  donde	  se	  demandaba	  a	   las	  

autoridades	  de	  la	  delegación	  Coyoacán	  la	  inmediata	  restauración	  del	  parque.

Por	  otro	  lado,	  el	  27	  de	  junio	  del	  2008	  en	  un	  reportaje	  del	  periódico	  El	  Universal,	  

varios	   colonos	   entrevistados	   manifestaron	   su	   inconformidad	   por	   el	   descuido	   del	  

parque,	  pese	  a	  que	  éste	  contaba	  con	  diversos	  ingresos	  económicos	  como	  el	  cobro	  

estacionamiento	  por	  la	  noche,	  etcétera.	  En	  este	  mismo	  reportaje	  se	  expuso	  que	  los	  

líderes	  del	  PVEM	  informaron	  sobre	  un	  presupuesto	  de	  20	  millones	  de	  pesos	  que	  se	  

destinaría	  al	  remozamiento	  del	  parque,	  sin	  embargo,	  aún	  se	  encontraban	  recibiendo	  

proyectos	  para	  nombrar	  a	  la	  empresa	  que	  se	  encargaría	  del	  trabajo	  de	  restauración.	  

Asimismo,	  el	  19	  de	  junio	  del	  2009	  se	  publicó	  una	  nota	  sobre	  un	  juicio	  de	  amparo	  

promovido	  por	  un	  grupo	  de	  comuneros	  del	  “Barrio	   la	  Candelaria”,	  que	  reclamaba	  

una	  indemnización	  por	  sus	  tierras,	  ahora	  urbanizadas,	  entre	  las	  que	  se	  encontraba	  el	  

parque	  Huayamilpas.	  Finalmente,	  el	  6	  de	  agosto	  del	  2009	  en	  el	  periódico	  Excélsior	  se	  

publicó	  la	  entrega	  de	  las	  obras	  de	  rehabilitación	  del	  Parque	  Ecológico	  Huayamilpas	  

donde	  se	   inauguró	  una	  nueva	  área	  de	   juegos	  y	  se	   rescató	  el	   lago,	  gracias	  a	  una	  

inversión	  superior	  a	  los	  14	  millones	  de	  pesos.

A	  partir	   de	  mediados	  del	   año	  2010	  el	   parque	   se	   encuentra	   restaurado	  en	   su	  

mayoría,	   se	   han	   realizado	   arduos	   trabajos	   de	   mantenimiento	   y	   el	   lago	   ha	   sido	  

rehabilitado,	   aumentando	   así	   la	   posibilidad	   de	   llevar	   a	   cabo	   actividades	   que	  

promuevan	  un	  mejor	  nivel	  de	  vida.

la	   economía,	   educación,	   política,	   sociedad	   y	   arquitectura	   son	   los	   temas	   que	   se	  

abordan	  principalmente	  en	  este	  proyecto.	  Primeramente	  se	  plantea	  encaminar	  a	  la	  
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economía	  hacia	  un	  enfoque	  proecológico,	  de	  manera	  que	   las	   sociedades	  menos	  

favorecidas	  tengan	  mayores	  oportunidades	  de	  enfrentar	  la	  crisis	  ecológica.	  Para	  ello,	  

la	  propuesta	  del	  proyecto	  del	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural	  Huayamilpas	  se	  concentra	  

en	  disminuir	  la	  dependencia	  de	  los	  habitantes	  de	  la	  zona	  al	  sistema	  comercial	  y	  de	  

consumo	  actual.	  

Por	  otro	  lado,	  se	  propone	  que	  la	  ecología	  forme	  parte	  del	  sistema	  educativo,	  de	  

manera	  que	  se	  provea	  a	  la	  población	  de	  una	  cultura	  proecológica	  desde	  los	  niveles	  

vecina	  al	  parque	  una	  educación	  medioambiental,	  ecológica	  y	  sustentable,	  buscando	  

su	  mejora	  	  socioeconómica	  y	  cultural.	  

Tomando	  en	  consideración	  que	  el	  consumo	  desmesurado,	  así	  como	  la	  injusticia	  

y	   la	  desigualdad	  social	  han	  evitado	  el	   logro	  del	  desarrollo	  sustentable,	  se	  plantea	  

la	   importancia	   de	   proponer	   alternativas	   de	   desarrollo	   socioeconómico	   para	   las	  

poblaciones	  más	  vulnerables.

En	   respuesta,	  se	  plantea	   la	  necesidad	  de	  disminuir	   la	  extracción	  de	   recursos,	  

la	   garantía	   de	   	   que	   los	   procesos	   de	   extracción	   sostengan	   el	   bienestar	   de	   los	  

trabajadores,	   la	   comunidad	   y	   el	  medio	   ambiente,	   y	   la	   distribución	  más	   equitativa	  

La	  construcción	  es	  una	  de	  las	  disciplinas	  que	  más	  contaminación	  y	  consumo	  de	  

recursos	  naturales	  genera.	  Aproximadamente	  60%	  de	  todos	  los	  recursos	  mundiales	  

se	  destinan	  a	  la	  construcción,	  el	  50%	  de	  la	  energía	  generada	  se	  utiliza	  para	  calentar,	  

indispensable	  pensar	  en	  un	  diseño	  ecológico	  integral,	  desde	  el	  diseño	  mismo	  de	  los	  

Es	   importante	   generar	   una	   multidisciplinariedad	   a	   partir	   de	   la	   ecología	   y	   el	  

ambiente;	  es	  necesario	  que	  el	  urbanismo	  y	  la	  arquitectura	  sustentables	  se	  conviertan	  

en	   temas	   relevantes	   para	   los	   gobiernos	   y	   las	   sociedades	   en	   sí,	   ya	   que	   ambas	  

disciplinas	  conducen	  hacia	  el	  desarrollo	  sustentable.	  
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Para	   realizar	   el	   proyecto	   arquitectónico	   fue	   necesario	   tomar	   toda	   esta	  

información	  en	  cuenta.	  Se	  realizó	  un	  análisis	  de	  la	  zona	  incluyendo	  ubicación,	  clima,	  

para	  la	  concepción	  del	  proyecto	  arquitectónico	  fue	  necesario	  investigar	  análogos	  de	  

carácter	  arquitectónico,	  así	  como	  imágenes	  parar	  el	  carácter	  visual.

arquitectónico	  así	  como	  los	  metros	  cuadrados.	  El	  proyecto	  se	  divide	  en	  diferentes	  

zonas	   como	   administración,	   servicios,	   comercio	   y	   educación.	   Para	   lograr	   una	  

fue	  necesario	  realizar	  un	  diagrama	  de	  relaciones.

En	  la	  memoria	  descriptiva	  se	  describen	  los	  elementos	  técnicos	  y	  constructivos	  

que	  conforman	  el	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural,	  la	  estructura	  de	  madera	  así	  como	  su	  

predimencionamiento,	  la	  cimentación	  y	  poco	  a	  poco	  se	  van	  exponiendo	  las	  cáscaras	  

la	  cubierta	  son	  descritos	  en	  breves	  párrafos.	  

Los	  acabados	  se	  exponen	  brevemente	  en	  la	  memoria	  descriptiva,	  sin	  embargo,	  

instalaciones	   se	   explican	   concisamente;	   para	   realizarlas	   fue	   necesario	   utilizar	   el	  

Reglamento	   de	   Construcción	   del	   Distrito	   Federal	   así	   como	   las	   Normas	   Técnicas	  

Complementarias	  correspondientes.

En	  el	  proyecto	  ejecutivo	  se	  incluyen	  los	  planos	  de	  conjunto,	  trazo	  y	  arquitectónicos,	  

estos	   últimos	   contienen	   las	   plantas	   arquitectónicas	   de	   los	   tres	   niveles,	   cortes,	  

fachadas	  y	  cortes	  por	  fachada,	  necesarios	  para	  entender	  la	  distribución	  espacial	  del	  

cuales	  se	  incluyen	  planos	  de	  la	  cimentación	  y	  de	  estructura	  del	  entrepiso	  y	  cubierta,	  

así	  como	  diversos	  detalles	  estructurales	  necesarios	  para	  la	  construcción	  del	  proyecto	  

estructural.	  Además,	  se	   incluyen	  planos	  estructurales	  del	   Invernadero,	  un	  espacio	  

esencial	  en	  el	  proyecto	  arquitectónico,	  que	  cuenta	  con	  una	  estructura	  diferente	  al	  



11

INTRODUCCIÓN

de	  locales	  como	  los	  sanitarios	  públicos,	  sanitarios	  de	  servicio	  y	  aulas.	  En	  la	  letra	  “D”	  

iluminación,	  contactos	  y	  emergencia.	  En	  los	  planos	  de	  iluminación	  se	  incluye	  planta	  

serán	  utilizadas.	  En	  un	  plano	  aparte	  se	  muestran	  a	  detalle	  los	  sanitarios	  públicos	  y	  

las	  aulas,	  así	  como	  las	  tablas	  de	  distribución	  de	  cargas.	  En	  los	  planos	  de	  contactos	  y	  

de	  iluminación	  de	  emergencia	  se	  muestra	  la	  planta	  baja	  y	  alta.	  La	  instalación	  eléctrica	  

se	  realizó	  de	  tal	  manera	  que	  funcionara	  simultáneamente.

sistemas	  de	  abastecimiento,	  es	  decir	  agua	  del	  sistema	  hidráulico	  urbano	  y	  aguas	  

grises	  que	  provienen	  de	  un	  sistema	  de	  limpieza	  y	  reciclaje	  de	  aguas	  jabonosas.	  Este	  

sistema	  de	  reuso	  de	  agua	  es	  natural	  y	  no	  requiere	  de	  químicos,	  de	  tal	  manera	  que	  

sea	  coherente	  con	  el	  carácter	  del	  proyecto	  arquitectónico.

incluyen	  los	  planos	  de	  jardinería	  con	  la	  letra	  “J”,	  en	  los	  cuáles	  se	  muestra	  brevemente	  

la	  arquitectura	  de	  paisaje	  para	  el	  proyecto	  arquitectónico,	  se	  muestran	  los	  diferentes	  

árboles,	  plantas	  y	  arbustos	  que	  serán	  utilizados	  para	  el	  CCE.	  Además	  se	  anexa	  un	  

plano	  de	  mobiliario	  urbano	  exclusivo	  para	  el	  proyecto.

Finalmente	  se	  concluye	  la	  propuesta	  arquitectónica	  con	  los	  planos	  de	  la	  instalación	  

la	  cisterna	  de	  reuso,	  así	  como	  la	  expulsión	  de	  las	  aguas	  sanitarias	  a	  la	  red	  urbana.
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El	  proyecto	  arquitectónico	  consta	  de	  la	  elaboración	  de	  un	  “Centro	  de	  Cultura	  y	  

fuentes	  de	  contaminación	  urbana	  como	  el	  ruido,	  así	  como	  la	  reducción	  del	  impacto	  

con	  el	  sol	  y	  el	  viento.

Para	  el	  desarrollo	  del	  proyecto	  se	  tomaron	  en	  cuenta	  las	  condiciones	  climáticas,	  

las	  vistas.	  Incluso	  se	  desarrolló	  un	  planteamiento	  para	  el	  tratamiento	  de	  los	  espacios	  

exteriores	  y	  el	  aprovechamiento	  del	  agua	  y	  los	  deshechos.	  

Fue	  importante	  al	  momento	  de	  concebir	  el	  proyecto	  que	  éste	  tuviera	  una	  relación	  

armoniosa	   con	   su	   terreno.	  Esto	   se	  desarrolló	   a	  partir	   del	   proyecto	   arquitectónico	  

y	   paisajista	   tomando	   en	   cuenta	   el	   entorno	   así	   como	   el	   equipamiento	   urbano.	   El	  

asoleamiento	  así	  como	  las	  características	  físicas	  del	  sitio	  respetando	  las	  limitaciones	  

concepción	  de	  la	  organización	  exterior	  así	  como	  el	  tratamiento	  de	  las	  áreas	  verdes	  

puesto	  que	  se	  encontraba	  en	  un	  terreno	  dónde	  la	  vegetación	  era	  un	  tema	  primordial.	  

Se	  eligió	  diversa	  vegetación	  apta	  para	  reproducirse	  y	  conservarse	  dentro	  del	  sitio.	  

Un	  objetivo	  adicional	  fue	  la	  elección	  de	  materiales	  y	  productos	  que	  fueran	  de	  alta	  

calidad	  tomando	  en	  cuenta	  criterios	  técnicos,	  económicos,	  estéticos	  y	  proecológicos.	  

Se	  buscó	  con	  esto	  minimizar	  los	  impactos	  sobre	  el	  medioambiente	  y	  las	  reservas	  de	  

El	   respeto	  y	  administración	  del	  agua	   fue	  un	   factor	   importante	  en	  el	  desarrollo	  

del	  proyecto.	  Suelos	  permeables	  el	  reciclaje	  y	  reuso	  de	  agua	  fueron	  aspectos	  que	  

rigieron	   el	   desarrollo	   de	   las	   instalaciones	   hidro-sanitarias	   del	   proyecto.	   Todo	   esto	  
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arquitectónico.	  

El	  objetivo	  principal	  del	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural	  ubicado	  en	  el	  Parque	  Ecológico	  

Huayamilpas	  consiste	  en	  difundir	  en	  los	  medios	  urbanos	  la	  cultura	  ecológica	  básica,	  

la	  sustentabilidad	  en	  la	  vida	  cotidiana	  y	  el	  uso	  y	  práctica	  de	  las	  tecnologías	  alternas.	  

Se	   busca	   a	   través	   de	   cursos	   básicos	   de	   sustentabilidad,	   ecología	   y	  

medioambientalismo	  introducir	  en	  la	  población	  de	  la	  zona	  una	  cultura	  proecológica;	  

por	   ejemplo	   implementando	   talleres	   de	   permacultura,	   hidroponia,	   reciclaje	   de	  

basura	  y	  resuso	  de	  agua.	  Asimismo,	  se	  pretende	  aumentar	  su	  interdependencia	  con	  

comunidades	  vecinas	  a	  través	  del	  intercambio	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  desarrollo	  

sustentable.	  
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de	   que	   la	   destrucción	   ecológica	   comenzara	  

a	   provocar	   cambios	   medioambientales	  

insostenibles	   y	   surgió	   como	   reacción	   al	  

crecimiento	  de	  las	  ciudades,	  la	  industrialización	  

y	  el	  empeoramiento	  del	  aire	  y	  el	  agua	  potable	  

(Attmann,	  2010).

Agenda	  21,	  ONU	  (1992)	  -	  Principio	  #1.	  Los	  seres	  humanos	  representan	  

el	  núcleo	  de	  las	  preocupaciones	  del	  desarrollo	  sustentable.	  Tienen	  el	  

derecho	  a	  una	  armonía	  con	  la	  naturaleza	  saludable	  y	  productiva.

Actualmente,	  un	  problema	  que	  se	  ha	  desarrollado	  en	  las	  sociedades	  de	  recursos	  

socioeconómicos	   limitados,	   para	   quienes	   este	   Centro	   Ecológico	   y	   Cultural	   está	  

enfocado,	  es	  el	   llamado	  conformismo	   inmediato.	  Este	  es	  uno	  de	   los	  defectos	  en	  

la	  conducta	  pro-ecológica,	  ya	  que	  plantea	  un	  enfoque	  de	   tipo	  correctivo,	  dirigido	  

principalmente	  a	  acciones	  de	  corto	  plazo	  relacionadas	  con	  la	  limpieza,	  reparación	  de	  

la	  contaminación	  y	  la	  destrucción	  ambiental.	  Por	  el	  contrario,	  para	  enfrentar	  las	  crisis	  

ambientales	   se	   necesitan	   transformaciones	  

estructurales	  en	  los	  patrones	  de	  producción,	  

consumo	  y	  relaciones	  sociales	  que	  garanticen	  

la	   supervivencia	   ecológica	   a	   largo	   plazo.	  

Una	   propuesta	   es	   pasar	   de	   una	   conducta	  

proecológica	  de	  tipo	  correctivo,	  a	  una	  conducta	  

sustentable	  pro-activa	  conservacionista,	  que	  

tome	  en	  cuenta	  los	  cambios	  que	  se	  requieren	  para	  garantizar	  la	  supervivencia	  de	  las	  

especies	  (Corral,	  2010).

Es	  necesario	  desarrollar	  esta	  conducta	  pro-ecológica	  para	  lograr	  las	  premisas	  

del	   desarrollo	   sustentable,	   ello	   incluye	   reestructurar	   la	   educación	   actual	   e	   incluir	  

programas	   de	   educación	   ambiental	   en	   planteles	   donde	   la	   población	   en	   general	  

pueda	  asistir	  a	  cursos	  de	  sustentabilidad,	  ecología	  y	  cultura	  medioambiental,	  ya	  que	  

sin	  una	  educación	  ambiental	  desde	  la	  base	  social,	  económica	  y	  educativa,	  se	  verán	  

devorados	  los	  sistemas	  sociales	  presentes	  por	  la	  crisis	  ambiental	  actual.
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Actualmente	   el	   dilema	   ambiental	   del	  

ser	   humano	   es	   que	   la	   población	   mundial	  

crece	   desmesuradamente	   y	   con	   ello	   sus	  

necesidades,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   los	  

recursos	   para	   cubrir	   dichas	   necesidades	  

tienen	   un	   límite.	   Debido	   al	   aumento	   de	   la	  

demanda	   éstos	   se	   vuelven	   más	   escasos,	  

se	   concentran	   en	   grupos	  minoritarios	   de	   la	  

población	  y	  su	  calidad	  disminuye	  de	  manera	  

drástica	  (Corral,	  2010).

Agenda	   21,	   ONU	   (1992)	   -	   Principio	   #3.	   El	   derecho	   al	   desarrollo	  

debe	   cumplirse	   de	   tal	  manera	   que	   cumpla	   equitativamente	   con	   las	  

necesidades	   ambientales	   y	   de	   desarrollo	   de	   presentes	   y	   futuras	  

generaciones.	  

Frente	   a	   esta	   contradicción	   existen	   diferentes	   posturas;	   por	   ejemplo,	   las	  

posiciones	   que	   anteponen	   el	   medio	   ambiente	   y	   los	   recursos	   naturales	   sobre	   el	  

ser	   humano,	   donde	   el	   cuidado	   al	   medio	   ambiente	   frente	   al	   deterioro	   ecológico	  

es	  primordial,	  y	   las	  necesidades	  del	  ser	  humano	  son	  secundarias;	  o	   las	  posturas	  

donde	  se	  plantea	  un	  equilibrio	  entre	  el	  cuidado	  medioambiental	  y	   la	  cobertura	  de	  

las	  necesidades	  humanas,	  en	   las	  que	  se	  propone	  una	  explotación	  controlada	  de	  

los	  recursos,	  de	  manera	  que	  se	  puedan	  cumplir	  las	  necesidades	  humanas	  al	  mismo	  

tiempo	  que	  las	  de	  los	  ecosistemas,	  premisa	  del	  desarrollo	  sustentable	  (Corral,	  2010).

Agenda	   21,	   ONU	   (1992)	   -	   Principio	   #4.	   Para	   alcanzar	   el	   desarrollo	  

sustentable,	  la	  protección	  medio	  ambiental	  debe	  constituir	  una	  parte	  

integral	  del	  proceso	  de	  desarrollo	  y	  no	  puede	  considerarse	  de	  manera	  

aislada.	  

La	  Comisión	   Brundtland,	   acuñada	   en	   1987	   bajo	   la	   dirección	   de	  Gro	   Harlam	  

Brundtland	   de	   la	   comisión	   de	   la	   Organización	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   (ONU),	  

debe	  satisfacer	  las	  necesidades	  del	  presente	  sin	  comprometer	  la	  capacidad	  de	  las	  

generaciones	  futuras	  para	  satisfacer	  sus	  propias	  necesidades	  (Edwards,	  2008).	  
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En	  1992,	  durante	  la	  Conferencia	  de	  Río	  de	  Janeiro,	  se	  acuñó	  la	  visión	  sobre	  el	  

desarrollo	  sustentable	  gestada	  en	  la	  Declaración	  Brundtland,	  la	  cual	  dio	  origen	  a	  un	  

modelo	  que	  contempla	   la	  mejora	  en	   las	  condiciones	  ambientales	  y	  ecológicas	  del	  

planeta	  de	  una	  forma	  equitativa	  hacia	  todos	  los	  habitantes	  (Espindola,	  2008).	  

Para	  lograr	  la	  sostenibilidad	  es	  necesario	  cumplir	  objetivos	  como	  el	  abatimiento	  

de	   la	  pobreza	  extrema,	  tener	  mayor	  democracia,	  preservar	   los	  recursos	  naturales,	  

manejar	  adecuadamente	  la	  energía,	  reformar	  la	  estructura	  económica	  internacional	  

y	  lograr	  la	  equidad,	  no	  sólo	  a	  nivel	  local	  sino	  a	  nivel	  global,	  sólo	  por	  mencionar	  los	  

aspectos	  primordiales	  (Espindola,	  2008).	  El	  objetivo	  es	  integrar	  todas	  las	  partes	  que	  

conforman	  el	  ecosistema	  a	  nivel	  educativo,	  económico,	  político	  y	  social.

La	   mayor	   parte	   de	   los	   ecosistemas	   son	   autótrofos,	   es	   decir,	   capturan	   la	  

para	   satisfacer	   sus	   necesidades,	   por	   ello,	   la	   energía	   adicional	   debe	   provenir	   de	  

ecosistemas	  adyacentes	  (Christopherson,	  1997).	  

En	  un	  ecosistema,	  según	  el	  principio	  de	  la	  interdependencia,	  todos	  los	  elementos	  

dependen	  entre	  sí,	  existe	  una	  jerarquía	  de	  sistemas,	  de	  manera	  que	  si	  un	  elemento	  

del	  sistema	  se	  compromete,	  daña	  o	  pierde,	  se	  genera	  un	  desbalance	  irreparable	  en	  

el	  sistema	  total,	  por	  lo	  tanto,	  el	  resto	  de	  los	  elementos	  se	  ve	  afectado.	  La	  integridad	  

de	  un	  ecosistema	  depende	  de	  la	  variedad	  de	  los	  componentes	  que	  lo	  constituyen,	  

de	  manera	  que	  si	  alguno	  falla,	  su	  pérdida	  pueda	  ser	  de	  alguna	  manera	  compensada	  

por	  los	  elementos	  restantes	  (Corral,	  2010	  &	  Christopherson,	  1997).	  

La	  sustentabilidad,	  como	  ideal	  del	  desarrollo	  humano,	  incluye	  estos	  principios,	  

es	  decir,	  plantea	   la	   interdependencia	  espacial	  entre	   los	  elementos	  biológicos	  y	   los	  

humanos,	  además	  de	  la	  interdependencia	  temporal	  con	  los	  elementos	  del	  presente	  

y	  del	  futuro,	  de	  manera	  que	  se	  garantice	  la	  conservación	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  

culturales	  (Corral,	  2010).	  Ha	  surgido	  como	  la	  nueva	  vanguardia	  de	  la	  ciencia,	  la	  base	  

de	  tecnologías	  y	  proyectos	  innovadores	  y	  el	  paradigma	  más	  reciente	  de	  la	  equidad	  

social;	  constituye	  un	  mayor	  desafío	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  profesional	   y	  es	  más	  

exigente	  en	  términos	  de	  proyecto	  (Edwards,	  2008).
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Agenda	  21,	  ONU	  (1992)	  -	  Principio	  #2.	  Los	  estados,	  en	  conformidad	  con	  

la	  Carta	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  los	  principios	  de	  la	  ley	  internacional,	  

tienen	  el	  derecho	  soberano	  de	  explotar	  sus	  propios	   recursos	  según	  

sus	   políticas	   ambientales	   y	   de	   desarrollo,	   y	   la	   responsabilidad	   de	  

asegurar	   que	   las	   actividades	   dentro	   de	   su	   jurisdicción	   y	   control	   no	  

causen	  daño	  al	  medio	  ambiente	  de	   los	  estados	  o	  áreas	  fuera	  de	   los	  

límites	  de	  su	  jurisdicción	  nacional.

Históricamente,	   las	   ciudades	   más	  

grandes	   e	   importantes	   del	  mundo	   crecieron	  

de	   una	   comunidad	   basada	   primordialmente	  

en	  su	  reserva	  plena	  de	  recursos.	  Sin	  embargo	  

el	   comportamiento	   depredador,	   egoísta	  

y	   cortoplacista	   de	   los	   seres	   humanos	   se	  

ha	   encargado	   de	   degradar	   estos	   recursos	  

naturales	  (Zeiher,	  1996	  &	  Corral,	  2010).	  

Dos	   reportes	   diferentes	   de	   la	   Millenium	   Ecosystem	   Assessment	   2005	   y	   de	  

la	  World	  Wide	   Fund	   for	   Nature,	  muestran	   que	   la	   actividad	   del	   ser	   humano	   esta	  

ejerciendo	  una	  presión	  tal	  en	  los	  recursos	  naturales	  que	  la	  habilidad	  del	  ecosistema	  

mundial	  para	  sostener	  futuras	  generaciones	  no	  podrá	  garantizarse	  (Attmann,	  2010).

La	   escasez	   de	   alimentos,	   causada	   en	  

parte	  por	  la	  disminución	  en	  calidad	  y	  cantidad	  

de	   las	   tierras	   del	   planeta,	   ha	   causado	  

disturbios	   en	   Asia,	   África	   y	   América	   Latina.	  

Se	   predice	   que,	   para	   el	   año	   2030,	   8300	  

millones	  de	  personas	  vivirán	  en	  el	  planeta.	  La	  

Organización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  

Agricultura	  y	  Alimentación	  (FAO)	  realizó	  un	  estudio	  en	  donde	  se	  estima	  que	  en	  más	  

del	  60%	  de	  los	  países	  en	  desarrollo	  la	  población	  está	  creciendo	  mucho	  más	  rápido	  

que	  la	  reserva	  de	  comida	  (Mann,	  2008	  &	  Attman,	  2010).	  

Pese	  a	  que	  la	  humanidad	  aumenta	  la	  producción	  de	  la	  exigencia	  del	  suelo,	  se	  

destruye	  más	  rápido	  que	  nunca.	  Con	  el	  tiempo,	  el	  mal	  uso,	  la	  acción	  indiscriminada	  

del	  hombre	  sobre	  ellos,	  construcciones,	  crecimiento	  de	  la	  población	  y	  las	  ciudades,	  
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los	  suelos	  fértiles	  se	  han	  ido	  acabando	  y	  destruyendo.	  En	  los	  países	  en	  desarrollo,	  la	  

hombre,	  lo	  cual	  afecta	  de	  forma	  directa	  la	  vida	  de	  250	  millones	  de	  personas.	  

A	  partir	  de	  la	  premisa	  de	  que	  los	  suelos	  naturales	  fértiles	  cada	  vez	  son	  menos,	  

es	  importante	  encontrar	  nuevas	  técnicas	  de	  cultivo	  que	  ayuden	  a	  las	  comunidades	  

más	  afectadas,	  de	   forma	  que	  éstas	  dejen	  de	  explotar	   lo	  poco	  que	   les	  queda	  de	  

suelo	  sano.	  Es	  la	  parte	  más	  vulnerable	  de	  la	  nación	  la	  cuál	  puede	  evitarlo	  a	  través	  de	  

técnicas	  nuevas	  para	  sustentarse;	  se	  puede	  comenzar	  de	  un	  nivel	  particular	  a	  uno	  

más	  general.	  

Es	   necesario	   mostrar	   a	   las	   comunidades	   más	   relegadas	   cómo	   disminuir	   su	  

dependencia	  absoluta	  de	  los	  servicios	  provenientes	  del	  estado	  y	  tener	  una	  alternativa	  

uso	  de	  la	  energía	  generada	  mediante	  celdas	  fotoeléctricas	  y	  viento,	  conocimiento	  

sobre	  las	  prácticas	  mini-contaminantes	  en	  la	  vida	  cotidiana,	  por	  mencionar	  algunas	  

de	  las	  prácticas	  y	  tecnologías	  que	  se	  pueden	  llevar	  a	  cabo.

La	   permacultura	   consiste	   en	   el	   diseño	   y	  

mantenimiento	   de	   pequeños	   ecosistemas	  

de	   producción	   integrados	   armónicamente	  

al	   entorno,	   incluyendo	   las	   viviendas	   y	  

las	   personas.	   A	   través	   del	   trabajo	   y	   la	  

administración	   de	   los	   recursos	   se	   obtienen	  

cultivos	  permanentes,	  en	  especial	  de	  árboles	  

que	   se	   establecen,	   mantienen	   y	   cosechan.	   El	   propósito	   es	   que	   estos	   sistemas	  

funcionen	   bajo	   un	   esquema	   de	   sostenibilidad,	   satisfaciendo	   las	   necesidades	  

socioeconómicas	  de	  las	  personas.

El	  objetivo	  principal	  de	  la	  permacultura	  es	  la	  construcción	  de	  hábitats	  humanos	  

sostenibles,	  la	  producción	  de	  alimentos,	  el	  abasto	  de	  energía,	  el	  diseño	  del	  paisaje	  

y	  la	  organización	  de	  infraestructuras	  sociales.	  En	  la	  permacultura	  también	  se	  toman	  

en	   cuenta	   energías	   renovables;	   además	   proporciona	   a	   los	  materiales	   y	   recursos	  
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un	  ciclo	  de	  uso	  sustentable	  a	  nivel	  ecológico,	  económico	  y	  social.	  El	   sistema	  de	  

permacultura	  puede	  ser	  implementado	  y	  mantenido	  con	  mínimos	  recursos.

el	  agrónomo-ecologista	  Bill	  Mollison,	  como	  una	  alternativa	  para	  combatir	   la	  crisis	  

ambiental	   y	   social.	   Es	   un	   sistema	  para	   una	   vida	   sustentable	  que	   responde	  a	   las	  

necesidades	  de	  los	  niveles	  socioeconómicos	  bajos.	  

Los	   agricultores	   que	   practican	   la	   permacultura	   no	   suelen	   utilizar	   insumos	  

exteriores,	   sin	   embargo,	   su	   producción	   de	   cosechas	   puede	   multiplicar	   a	   la	  

agricultura	  química,	  ya	  que	  la	  permacultura	  permite	  incrementar	  considerablemente	  

cultive	  productos	  alimenticios,	  ya	  sea	  en	  el	  campo,	  en	  los	  pueblos,	  en	  las	  ciudades	  

o	  en	  los	  suburbios.	  

La	   hidroponía	   es	   una	   forma	   de	   cultivo	  

que	   puede	   ser	   utilizada	   con	   prácticamente	  

cualquier	   tipo	   de	   planta,	   ya	   sea	   decorativa	  

o	   comestible	   y	   se	   puede	   realizar	   tanto	   en	  

espacios	   abiertos	   como	   cerrados.	   Además	  

en	   el	   proceso	   de	   cultivo	   se	   eliminan	  

inmediatamente	  parásitos,	  bacterias,	  hongos,	  

pesticidas	  y	  enfermedades	  contenidas	  en	  la	  tierra,	  lo	  que	  facilita	  el	  cuidado	  de	  las	  

plantas.	  Para	   el	   cúltivo	  de	   las	  hidroponias	   es	  necesario	  que	   la	   solución	  nutriente	  

contenga	  los	  elementos	  requeridos	  por	  la	  planta	  para	  su	  crecimiento	  normal.

Los	  13	  nutrientes	  principales	  son	  nitrógeno,	  fósforo,	  potasio,	  calcio,	  magnesio	  

y	  azufre,	  que	  son	  absorbidos	  en	  grandes	  cantidades	  por	   las	  plantas;	  hierro,	  zinc,	  

manganeso,	  boro,	  cobre,	  molibdeno	  y	  cloro,	  que	   las	  plantas	  absorben	  en	  menor	  

cantidad	  y	  que	  no	  son	  tan	  necesarios	  como	  los	  anteriores.	  Esta	  solución	  nutritiva	  se	  

aplica	  a	  las	  raíces	  de	  diferente	  forma	  según	  el	  método	  de	  hidroponía	  que	  se	  utilice	  

ya	  que	  existen	  varios	  métodos	  de	  cultivo,	  sin	  embargo,	  el	  principio	  es	  el	  mismo,	  el	  

cultivo	  de	  plantas	  sin	  tierra	  y	  sin	  materia	  orgánica.	  
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La	  hidroponía	  es	  una	  alternativa	  muy	  importante	  ya	  que	  genera	  mayor	  producción	  

en	  menos	  terreno	  y	  sin	  el	  peligro	  de	  la	  contaminación.	  Es	  además	  una	  herramienta	  

para	  el	  apoyo	  a	  comunidades	  de	  escasos	   recursos	  ya	  que	  puede	  dar	  solución	  a	  

sus	  necesidades	  de	  alimentación	  básicas.	  Esta	  técnica	  de	  cultivo	  fue	  usada	  por	  los	  

aztecas,	  quienes	  cultivaban	  maíz	  en	  barcos	  o	  barcazas	  con	  un	  entramado	  de	  pajas	  

en	   el	   lago	   de	   Texcoco;	   asimismo,	   culturas	   como	   la	  Maya,	   China,	   India,	   Egipcia,	  

hacían	  uso	  de	  la	  hidroponía.

Asimismo	  la	  hidroponía	  permite	  un	  ahorro	  de	  fertilizantes	  e	  insecticidas,	  reducción	  

fenómenos	  meteorológicos,	  producción	  de	  cosechas	  contra	  estación	  (posibilidad	  de	  

varias	  cosechas	  al	  año),	  menos	  espacio	  y	  capital	  para	  una	  mayor	  producción,	  ahorro	  

de	  agua,	  generación	  de	  empleo	  genuino	  urbano	  o	  suburbano	  y/o	  rural,	  humedad	  

uniforme,	  así	  como	  la	  reducción	  de	  contaminación	  medioambiental	  y	  los	  riesgos	  de	  

la	  erosión.

La	  hidroponía	  es	  una	  ciencia	  relativamente	  

joven,	  con	  sólo	  40	  años	  de	  haber	  sido	  utilizada	  

comercialmente,	   ha	   podido	   adaptarse	   a	  

diversas	  situaciones.	  Países	  subdesarrollados	  

podrían	   utilizar	   esta	   disciplina	   para	   proveer	  

una	   producción	   intensiva	   de	   alimentos	   en	  

áreas	   limitadas.	   La	   única	   restricción	   son	   las	  

fuentes	  de	  agua	  potable	  y	  nutrientes,	  sin	  embargo,	  se	  puede	  utilizar	  agua	  de	  mar	  

por	  medio	  de	  la	  desalinización.

Para	  que	  el	  desarrollo	  sustentable	  sea	  viable	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  humanidad,	  

ecológicas.	  El	   informe	  Brundtland	  propuso	   los	  conceptos	  de	  capital,	   adoptada	  a	  

toda	  fuente	  mundial	  de	  recursos	  que	  deba	  ser	  administrada	  racionalmente.	  Existen	  

tres	  tipos	  diferentes	  de	  capital,	  dentro	  de	  los	  cuales	  se	  encuentra	  una	  triple	  base,	  la	  

sostenibilidad	  social,	  económica	  y	  medioambiental	  (Edwards,	  2008).

El	   capital	   económico	   es	   el	   mejor	   acreditado	   en	   el	   ámbito	   de	   los	   recursos	  
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los	  últimos	  cien	  años.	  La	  cantidad	  de	  capital	  económico	  de	  cada	  nación	  depende	  de	  

la	  explotación	  de	  recursos,	  por	  lo	  que	  el	  concepto	  de	  desarrollo	  sostenible	  ataca	  sus	  

cimientos.	  Deben	  combinarse	  los	  imperativos	  del	  capital	  económico	  con	  los	  de	  los	  

otros	  capitales	  sobre	  todo	  el	  medioambiental	  y	  el	  ecológico	  (Edwards,	  2008)

como	  una	  serie	  de	  capacidades	  como	  la	  agricultura,	  la	  pesca,	  la	  explotación	  forestal	  

y	  la	  energía	  renovable.	  Incorpora	  además	  valores	  negativos,	  como	  la	  contaminación,	  

El	  capital	  social	  permite	  relacionar	  los	  conocimientos	  y	  la	  educación	  con	  el	  uso	  

de	  los	  recursos	  medioambientales.	  Se	  requiere	  una	  sociedad	  preparada	  y	  equipada	  

para	   comprender	   este	   programa	  de	   actuación,	   para	   conseguirlo	   es	   necesario	   un	  

nuevo	  enfoque	  educativo	  y	  que	  la	  sociedad	  adopte	  nuevos	  valores	  (Edwards,	  2008).
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La	  economía	  como	  factor	  determinante	  de	  una	  sociedad	  sustentable.	  

Agenda	  21,	  ONU	  (1992)	  -	  Principio	  #12.	  Los	  estados	  deberán	  cooperar	  

para	  promover	  un	  sistema	  económico	  internacional	  de	  apoyo,	  que	  nos	  

guíe	  hacia	  un	  crecimiento	  económico	  y	  un	  desarrollo	  sustentable	  en	  

todos	  los	  países,	  para	  abordar	  mejor	  los	  problemas	  de	  la	  degradación	  

medioambiental.

Ante	   el	   problema	   de	   la	   crisis	   ambiental,	   la	   población	   se	   ha	   enfrentado	   a	   la	  

necesidad	  de	  reconsiderar	  cómo	  contrarrestar	  los	  problemas	  que	  genera	  y	  encontrar	  

soluciones	  a	  este	  proceso	  de	  degradación,	  de	  tal	  manera	  que	  puedan	  recuperar	  el	  

equilibrio	  ecológico	  y	  la	  calidad	  de	  vida.	  Es	  primordial	  reconsiderar	  las	  interpretaciones	  

entre	  ecología	  y	  economía,	  ya	  que	  esta	  última	  es	  la	  que	  determina	  el	  modelo	  de	  vida	  

existente	  (Espíndola,	  2008).

En	  los	  últimos	  40	  años	  la	  crisis	  ambiental	  mundial	  ha	  irrumpido	  como	  una	  crítica	  

a	  la	  degradación	  ambiental	  provocada	  por	  el	  crecimiento	  económico,	  esta	  crisis	  ha	  

hecho	  necesaria	  la	  construcción	  de	  un	  futuro	  sustentable.	  Estas	  ideas	  han	  generado	  

diferentes	  escuelas	  de	  pensamiento	  en	   las	  prácticas	  de	   la	  gestión	  ambiental	  para	  

lograr	  una	  fusión	  entre	  ecología	  y	  economía.	  

a	  las	  consecuencias	  que	  provoca	  una	  actividad.	  Las	  externalidades	  a	  nivel	  ecológico	  

y	   ambiental	   no	   son	   de	   ninguna	  manera	   prioridades	   para	   la	   economía	   actual,	   ya	  

que	   es	   una	   economía	   construida	   e	   institucionalizada,	   que	   niega	   la	   contribución	  

de	   los	  procesos	  ecológicos	  a	   la	  producción	  y	  que	  se	  ha	  establecido	  en	  el	  mundo	  

desconociendo	  las	  condiciones	  de	  sustentabilidad	  de	  la	  vida	  y	  de	  la	  economía	  (Leff,	  

2010).

realidad,	  dominando	  la	  naturaleza,	  impulsando	  el	  avance	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  

racionalidad	  económica	  sobre	  la	  degradación	  ambiental.	  Es	  aquí	  donde	  se	  cuestiona	  

al	  crecimiento	  económico	  y	  a	  la	  economía	  misma	  por	  su	  incidencia	  y	  responsabilidad	  

en	  la	  destrucción	  ambiental;	  sin	  embargo,	  la	  economía	  considera	  al	  ambiente	  como	  
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las	  cuales	  opera,	  desconoce	  sus	  condiciones	  de	  sustentabilidad	  (Leff,	  2010).	  

La	  sustentabilidad	  tiene	  como	  condición	  la	  conservación	  de	  un	  stock	  básico	  de	  

recursos	  y	  renovabilidad	  del	  capital	  natural.	  Para	  alcanzar	  el	  equilibrio	  estacionario	  

de	   la	  economía	  y	  para	  ajustarla	  a	   las	  condiciones	  de	  sustentabilidad	  se	  han	  dado	  

diferentes	   propuestas,	   pero	   se	   ignora	   que	   son	   los	   principios	   inmanentes	   de	   la	  

racionalidad	  económica	  los	  que	  le	   impiden	  subsumirse	  dentro	  de	  sus	  condiciones	  

de	  sustentabilidad.	  Esta	  ignorancia	  de	  la	  contradicción	  entre	  economía	  y	  ecología	  se	  

En	   la	   economía	   la	   naturaleza	   siempre	   ha	   sido	   el	   reino	   de	   la	   abundancia,	   el	  

marxismo	   cuestionaba	   las	   formas	   en	   que	   la	   producción	   capitalista	   destruye	   la	  

naturaleza,	  en	  épocas	  anteriores	  la	  naturaleza	  aparentemente	  se	  recuperaba	  de	  los	  

efectos	  destructivos	  que	  le	  infringía	  la	  economía.	  Las	  crisis	  del	  capital	  no	  aparecían	  

como	  crisis	  de	  la	  oferta	  de	  medios	  naturales	  de	  producción,	  ni	  ponían	  en	  riesgo	  el	  

equilibrio	  ecológico	  del	  planeta.	  En	  la	  crisis	  ambiental	  actual,	  el	  principio	  de	  escasez	  

se	  convierte	  en	  un	  problema	  de	  escasez	  global	  (Leff,	  2010).

La	   nueva	   economía	   la	   están	   construyendo	   los	   nuevos	   movimientos	   sociales	  

indígenas	  y	  campesinos,	  que	  están	  reconociendo	  y	  reinventando	  sus	  cosmovisiones,	  

sus	   tradiciones	   y	   sus	   prácticas	   productivas,	   reubicando	   sus	   identidades	   en	   esta	  

culturales	  a	  la	  naturaleza.	  La	  deconstrucción	  de	  la	  racionalidad	  económica	  deberá	  

pasar	  por	  un	  proceso	  largo	  de	  construcción	  e	  institucionalización	  de	  los	  principios	  en	  

los	  que	  se	  funda	  la	  vida	  sustentable	  en	  el	  planeta	  (Leff,	  2010).	  

Rifkin	  (2009)	  es	  un	  economista	  estadounidense,	  escritor,	  conferencista	  y	  activista	  

que	  busca	  transformar	  la	  política	  en	  materia	  pública	  tanto	  en	  Estados	  Unidos	  como	  en	  

que	  muy	  pronto	   la	  gente	  podrá	  empezar	  a	  producir	  su	  propia	  energía	  renovable	  y	  

compartirla	  con	  sus	  vecinos,	  así	  como	  producen	  y	  comparten	  información,	  creando	  

un	  nuevo	  modo	  descentralizado	  de	  aprovechar	  la	  energía.	  Será	  un	  futuro	  en	  el	  que	  

millones	  de	  individuos	  podrán	  recolectar	  y	  producir	  localmente	  energía	  renovable	  en	  
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otro	  por	  medio	  de	  una	  red	  inteligente	  transcontinental.	  

Es	  difícil,	  sin	  embargo,	  para	  el	  actual	  sistema	  socio-político	  y	  económico	  imaginar	  

un	  futuro	  como	  el	  que	  Rifkin	  predice;	  apoyar	  la	  sustentabilidad	  es	  peligroso	  para	  los	  

actuales	  poderes	  económicos,	  ya	  que	  un	  pueblo	  sustentable	  que	  logre,	  por	  ejemplo,	  

cultivar	  sus	  alimentos	  o	  proporcionarse	  sus	  servicios	  como	  agua	  y	  electricidad	  no	  

necesitaría	  pagar	  a	  estos	  grupos	  para	  sobrevivir.	  Pareciera	  que	  para	  los	  grupos	  con	  

poder	   económico	   y	   político	   es	   conveniente	   que	   los	   individuos	   económicamente	  

y	   políticamente	   desfavorecidos	   vivan	   en	   un	  mundo	   como	   el	   que	  Huxley	   y	  Orwell	  

predecían.	  

“En	  un	  mundo	  en	  que	  todos	  trabajaran	  pocas	  horas,	  tuvieran	  bastante	  

que	  comer,	   vivieran	  en	  casas	  cómodas	  e	  higiénicas	   ,	   con	  cuarto	  de	  

baño,	  calefacción	  y	  refrigeración,	  y	  poseyera	  cada	  uno	  un	  auto	  o	  quizás	  

un	  aeroplano,	  habría	  desaparecido	   la	   forma	  más	  obvia	  e	  hiriente	  de	  

desigualdad.	   Si	   la	   riqueza	   llegaba	   a	   generalizarse,	   no	   serviría	   para	  

distinguir	   a	   nadie.	   Sin	   duda,	   era	   posible	   imaginarse	   una	   sociedad	  

en	   que	   la	   riqueza,	   en	   el	   sentido	   de	   posesiones	   y	   lujos	   personales,	  

fuera	   equitativamente	   distribuida	  mientras	   que	   el	   poder	   siguiera	   en	  

manos	  de	  una	  minoría,	  de	  una	  pequeña	  casta	  privilegiada.	  Pero,	  en	  la	  

práctica,	  semejante	  sociedad	  no	  podría	  conservarse	  estable,	  porque	  

si	   todos	   disfrutasen	   por	   igual	   del	   lujo	   y	   del	   ocio,	   la	   gran	   masa	   de	  

seres	   humanos,	   a	   quienes	   la	   pobreza	   suele	   imbecilizar,	   aprenderían	  

muchas	  cosas	  y	  empezarían	  a	  pensar	  por	  sí	  mismos;	  y	  empezarían	  a	  

reflexionar,	   se	  darían	  cuenta	  más	  pronto	  o	  más	   tarde	  que	   la	  minoría	  

privilegiada	   no	   tenía	   derecho	   alguno	   a	   imponerse	   a	   los	   demás	   y	  

acabarían	  barriéndoles.	  A	  la	  larga,	  una	  sociedad	  jerárquica	  solo	  sería	  

posible	  basándose	  en	  la	  pobreza	  y	  en	  la	  ignorancia.”	  

(Orwell,	  2008,	  pg.	  ).
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Sustentabilidad	  en	  la	  cultura.	  Educación	  ambiental	  y	  ecológica.

Agenda	   21,	   ONU	   (1992)	   -	   Principio	   #10.	   Las	   cuestiones	  

medioambientales	   deberán	   manejarse	   con	   la	   participación	   de	  

todos	   los	   ciudadanos	   interesados,	   en	   el	   nivel	   que	   corresponda.	   A	  

nivel	   nacional,	   cada	   individuo	   deberá	   tener	   acceso	   adecuado	   a	   la	  

información	  relativa	  al	  medioambiente	  que	  dispongan	  las	  autoridades,	  

incluyendo	   información	  sobre	  materiales	  y	  actividades	  peligrosas	  en	  

sus	  comunidades,	  y	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  el	  proceso	  de	  toma	  

de	  decisiones.	  Los	  estados	  deberán	  facilitar	  y	  fomentar	  la	  conciencia	  

y	  participación,	  poniendo	  a	  su	  disposición	  la	  información.	  Se	  facilitará	  

el	  acceso	  efectivo	  a	  los	  procedimientos	  judiciales	  y	  administrativos.

Frente	   a	   esta	   problemática	   ambiental,	   se	   han	   propuesto	   diferentes	   vías	   de	  

solución.	  Por	  ejemplo,	  se	  plantea	  que	  un	  componente	  primordial	  para	  alcanzar	  una	  

sociedad	  sustentable	  es	  transformar	  y	  refundar	  radicalmente	  la	  educación	  desde	  los	  

principios	  de	  una	  educación	  ambiental	  desde	  los	  niveles	  básicos,	  para	  formar	  a	  la	  

ciudadanía	  (Leff,	  2010).

La	  UNESCO	  ha	  desarrollado	  un	  informe	  titulado	  Plan	  de	  Acción	  para	  el	  Medio	  

Ambiente	  Humano,	  a	   través	  del	  cuál	   intenta	  movilizar	  a	   los	  gobiernos	  a	   través	  de	  

un	   programa	   internacional	   de	   educación	   sobre	   el	   medio	   ambiente.	   El	   programa	  

reconoce	  que	  la	  educación	  es	  un	  elemento	  fundamental,	  sin	  embargo,	  se	  necesitan	  

de	  medios	   académicos	   y	   no	   académicos	   para	   promover	   al	  máximo	   el	   desarrollo	  

sustentable	  (Edwards,	  2008).

En	   América	   Latina	   la	   inserción	   de	   la	   educación	   ambiental	   no	   ha	   logrado	  

transformar	  la	  educación,	  se	  encuentra	  en	  el	  olvido	  dentro	  de	  los	  sistemas	  educativos	  

institucionales.	   Aún	   cuando	   difícilmente	   se	   generan	   leyes,	   políticas	   o	   estrategias	  

nacionales	  de	  educación	  ambiental,	  se	  han	  creado	  grupos	  y	  movimientos	  sociales	  a	  

favor	  de	  la	  educación	  ambiental	  (Leff,	  2010).

No	  se	  trata	  de	  informar	  sobre	  la	  crisis	  ambiental	  y	  el	  calentamiento	  global,	  sino	  

de	  desentrañar	  sus	  causas	  profundas.	  No	  es	  sólo	   inducir	   la	   interdisciplinariedad	  y	  

enseñar	  a	  pensar	  de	  manera	  compleja,	  hay	  que	  preparar	  el	  pensamiento	  y	  la	  vida	  

para	  lo	  incógnito,	  para	  pensar	  lo	  impensado,	  deconstruir	  teórica	  y	  prácticamente	  el	  

mundo	  (Leff,	  2010).
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Puesto	   que	   es	   complicado	   que	   se	   impulse	   la	   sustentabilidad	   a	   una	   escala	  

hogares	  de	  las	  familias	  y	  a	  partir	  de	  ello	  ir	  creciendo	  a	  una	  escala	  más	  urbana,	  es	  

una	  nación	  entera.	  Una	  vez	  llegando	  a	  esta	  etapa,	  se	  puede	  internacionalizar	  hasta	  

alcanzar	  la	  escala	  que	  la	  humanidad	  y	  la	  tierra	  necesitan.

“Identidad.	  Comunidad.	  Estabilidad.”	  (Orwell,	  2008)

La	   educación	   ambiental	   es	   un	  movilizador	   social,	   la	   sociedad	  exige	   cada	   vez	  

más	  su	  derecho	  a	   involucrarse	  en	   los	  procesos	  de	  gestión	  y	  manejo	  democrático	  

y	  sustentable	  del	  agua	  y	  el	  ambiente.	  Asimismo,	  promueve	  la	  formación	  ciudadana	  

responsable	  en	   todas	  sus	  modalidades	  de	  enseñanza	  y	  sus	  diferentes	  niveles	  de	  

actividad	  (Leff,	  2010).

la	   educación	   ambiental,	   sin	   embargo,	   funcionarios	   y	   educadores	   concentran	   sus	  

esfuerzos	  en	  satisfacer	  en	  primer	  lugar	  las	  necesidades	  básicas	  del	  sistema	  educativo,	  

antes	  de	  lanzar	  campañas	  innovadoras	  para	  fundar	  una	  nueva	  pedagogía	  ambiental.	  

El	  derecho	  a	  la	  educación	  es	  el	  derecho	  de	  ser	  y	  saber,	  aprender	  a	  aprender,	  pensar,	  

discernir,	  cuestionar	  y	  proponer,	  es	  así	  que	  se	  puede	  llegar	  a	  ser	  sujetos	  autónomos,	  

seres	  humanos	  libres	  (Leff,	  2010).	  

A	  pesar	  de	   la	  creciente	  proliferación	  de	   redes	  sociales,	  programas,	  proyectos	  

y	  espacios	  enfocados	  a	   la	  educación	  ambiental,	  ésta	  se	  adentra	   lentamente	  en	   la	  

sociedad	  y	  en	   los	  sistemas	  formales	  de	  educación.	  La	  educación	  ambiental	  sigue	  

estando	  segregada	  de	  los	  sistemas	  nacionales	  de	  educación,	  a	  pesar	  de	  que	  varios	  

países	  han	  establecido	  leyes	  y	  programas	  nacionales	  en	  favor	  de	  ella	  (Leff,	  2010).

El	  conocimiento	  ambiental	  depende	  de	  la	  cantidad	  y	  calidad	  de	  la	   información	  

que	   posea	   un	   individuo	   de	   su	   comunidad,	   su	   medio	   ambiente	   y	   los	   problemas	  

relacionados	  con	  el	  mismo.	  Parece	  lógico	  que	  entre	  mayor	  sea	  el	  conocimiento,	  mayor	  

será	  la	  preocupación	  y	  el	  interés	  por	  resolver	  problemas	  y	  dilemas	  ambientales.	  Es	  

necesario	  que	  la	  población	  de	  una	  comunidad	  posea	  información	  de	  los	  problemas	  
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ambientales	  que	  afectan	  su	  entorno	  para	  poder	  generar	   la	  participación	  colectiva	  

en	   la	   resolución	  de	  éstos,	  ya	  que	  una	  persona	  no	  puede	  desarrollar	  destrezas	  de	  

resolución	  de	  problemas	  si	  no	  conoce	  acerca	  de	  ellos,	  o	  si	  no	  esta	   informado	  de	  
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Agenda	   21,	  ONU	   (1992)	   -	   Principio	   #05.	   Todos	   los	   estados	   y	   todas	  

las	   personas	   deberán	   cooperar	   en	   la	   labor	   esencial	   de	   erradicar	   la	  

pobreza,	   como	   un	   requerimiento	   indispensable	   para	   un	   desarrollo	  

sustentable,	   de	   tal	  manera	   que	   puedan	   disminuir	   las	   desigualdades	  

en	  los	  niveles	  de	  vida	  y	  cumplir	  con	  las	  necesidades	  de	  la	  mayoría	  de	  

la	  población	  en	  el	  mundo.

Una	  de	   las	  manifestaciones	  de	   la	  ausencia	  de	  sustentabilidad	  es	   la	   inequidad,	  

hecho	  de	  que	  unos	  tengan	  mucho	  y	  otros	  poco,	  así	  como	  que	  los	  riesgos	  y	  daños	  

ambientales	  recaigan	  en	  unos	  más	  que	  en	  otros	  (Corral,	  2010).

La	  crisis	   económica	   y	  ecológica	  genera	  una	  mayor	  pobreza	   y	   riesgo	  para	   las	  

poblaciones	   más	   vulnerables.	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe,	   que	   cuentan	   con	   las	  

mayores	   riquezas	   ecológicas	   y	   ambientales	   del	   planeta,	   presentan	   preocupantes	  

procesos	  de	  degradación	  socio-ambiental	  y	   los	   índices	  más	  altos	  de	  desigualdad	  

social	  del	  mundo,	  además	  de	  una	  disminución	  en	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  (Leff,	  

2010).

Como	   se	   ha	   mencionado	   con	   anterioridad,	   la	   equidad	   social	   es	   uno	   de	   los	  

elementos	   fundamentales	   dentro	   de	   los	   principios	   del	   desarrollo	   sostenible.	   El	  

desarrollo	  sostenible	  asegura	  que	   la	  destrucción	  ecológica	  no	  se	  ha	  debido	  a	   las	  

2010).	  

Recientemente	  se	  ha	  demostrado	  que	  no	  sólo	  la	  sobrepoblación	  y	  el	  consumismo	  

han	  sido	  las	  únicas	  causas	  humanas	  de	  la	  degradación	  ambiental,	  Ehrlich	  &	  Ehrlich	  

(2004)	  ofrecen	  evidencias	  de	  que	  la	  inequidad	  es	  una	  causa	  importante	  que	  compite	  

con	   las	  anteriores.	  De	  acuerdo	  con	  estos	  autores,	  es	  una	  minoría	  de	   la	  población	  

mundial	  la	  responsable	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  contaminación,	  el	  consumo	  excesivo	  

de	  los	  recursos	  y	  la	  pérdida	  de	  biodiversidad	  en	  el	  planeta	  (Corral,	  2010).	  

Asimismo,	  la	  equidad	  social	  es	  un	  objetivo	  del	  desarrollo	  sustentable	  que	  se	  busca	  

de	  manera	  intra	  e	  inter-generacional.	  Se	  necesita	  una	  repartición	  de	  la	  satisfacción	  

de	  necesidades	  entre	  las	  generaciones	  presentes	  y	  futuras.
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“Percibir	  la	  inequidad	  es	  fuente	  de	  infelicidad.	  Vivirla	  es	  aún	  peor.”	  

La	  sostenibilidad	  es	  un	  paradigma	  que	  aparece	  como	  una	  opción	  para	  poder	  unir	  

los	  esfuerzos	  y	  acciones	  en	  torno	  a	  un	  cambio	  en	  la	  visión	  ambiental	  y	  ecológica,	  sin	  

embargo,	  la	  percepción	  que	  se	  tiene	  de	  este	  paradigma	  es	  que	  se	  caracteriza	  por	  

ser	  un	  discurso	  más	  político	  que	  ambiental,	  tiende	  a	  ser	  un	  discurso	  que	  pretende	  

manejar	  la	  defensa	  de	  una	  visión	  a	  futuro	  y	  que	  para	  tal	  motivo	  articula	  la	  integración	  

política	   y	   económica	   entre	   los	   polos	   económicos,	   políticos,	   sociales	   y	   culturales	  

(Espíndola,	  2008).

La	   crisis	   ambiental	   es	   un	   hecho	   incómodo	  para	   los	   políticos,	   los	   arquitectos,	  

la	   industria	   de	   la	   construcción	   y	   evidentemente	   para	   la	   raza	   humana,	   ya	   que	   no	  

sólo	  pone	  en	  peligro	  a	  la	  especie,	  sino	  que	  amenaza	  a	  todo	  el	  ecosistema	  del	  que	  

depende	  la	  humanidad	  (Edwards,	  2008).	  

El	   pensamiento	   y	   la	   acción	   ambiental	   están	   llevando	   a	   nuevas	   perspectivas	  

para	   la	   construcción	   de	   la	   sustentabilidad.	   El	   saber	   ambiental	   está	   centrado	   en	  

programas	  de	  gestión	  pública	  de	  los	  recursos	  naturales,	  en	  proyectos	  comunitarios,	  

en	  programas	  educativos	  y	  en	  acciones	  ciudadanas	  (Leff,	  2010).

“El	  mejor	  momento	  para	   hacer	   algo	   importante	   es	   inmediatamente”	  

Albert	  Ellis	  (psicólogo	  estadounidense)

Lindenberg	  &	  Steg	   (2007)	   advierten	   que	   es	   la	   búsqueda	   de	   placer	   la	   que	   se	  

contrapone	  a	  la	  actuación	  pro-ambiental,	  las	  personas	  buscan	  satisfacerse	  y	  sentirse	  

bien	  antes	  que	  ver	  por	  el	  cuidado	  del	  entorno	  físico	  ya	  que	  esto	  se	  traduce	  en	  un	  

aparentemente,	  con	  el	  placer.	  Sin	  embargo,	  sugieren	  que	   la	  búsqueda	  de	  confort	  

podría	  guiar	  a	  la	  conducta	  pro-ambiental,	  ya	  que	  algunas	  personas	  podrían	  buscar	  

placer	  o	  bienestar	  en	  la	  protección	  del	  entorno.

Agenda	   21,	   ONU	   (1992)	   -	   Principio	   #08.	   Para	   lograr	   el	   desarrollo	  

sustentable	  y	  un	  mayor	  nivel	  de	  calidad	  de	  vida	  para	  todas	  las	  personas,	  

los	  Estados	  deberán	  reducir	  y	  eliminar	   los	  patrones	   insostenibles	  de	  

producción	  y	  consumo	  y	  promover	  políticas	  demográficas	  apropiadas.
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enfermedad-,	  dilapidar,	  agotar”	  (Leonard,	  2010,	  pg.	  39).	  Por	  lo	  tanto,	  una	  sociedad	  

de	  consumo	  es	  una	  sociedad	  de	  destructores	  y	  dilapidadores.

Las	  conductas	  pro-ecológicas	  se	  dan	  ante	  las	  exigencias	  del	  entorno	  social,	  lo	  

personas	  son	  requeridas	  por	  su	  cultura	  particular	  a	  desarrollar	  acciones	  de	  cuidado	  

del	  medio	  ambiente,	  es	  más	  probable	  que	  las	  realicen	  que	  cuando	  estas	  normas	  no	  

son	  establecidas	  (Corral,	  2010).

Recientemente	  el	  concepto	  de	  estilos	  de	  vida	  sustentables	  se	  ha	  difundido	  con	  

mayor	  auge	  como	  una	  serie	  de	  acciones	  a	  favor	  del	  ambiente.	  Puesto	  que	  el	  ideal	  

de	  sustentabilidad	  comprende	  el	  cuidado	  tanto	  del	  entorno	   físico	  como	  del	  social	  

se	  necesita	  un	  enlace	  entre	  ambos	  y	  los	  estilos	  de	  vida	  sustentables	  cumplen	  con	  

esas	  características.	  Se	  consideraba	  que	  los	  estilos	  de	  vida	  sustentables	  se	  referían	  

a	  conductas	  de	  consumo	  responsable,	  sin	  embargo,	  como	  su	  nombre	  lo	  dice,	  se	  

El	   Center	   for	   Sustainable	   Development	   establece	   que	   los	   estilos	   de	   vida	  

otras,	  se	  caracterizan	  porque	  satisfacen	  necesidades	  básicas,	  proveen	  una	  mejor	  

calidad	  de	  vida,	  minimizan	  el	  uso	  de	  recursos	  naturales	  y	   la	  emisión	  de	  desechos	  

y	  contaminantes	  en	  el	  ciclo	  vital	  y	  no	  amenazan	  las	  necesidades	  de	  generaciones	  

futuras	  (Corral,	  2010).

Actualmente	  se	  han	  creado	  tecnologías	  más	  limpias,	  verdes	  e	  innovadoras,	  por	  

ejemplo	   la	  arquitectura	  verde,	  bajo	   la	  premisa	  de	  que	  estas	  soluciones	  harán	  más	  

personas	  y	  existe	  un	  crecimiento	  absoluto	  generalizado,	  por	  lo	  que	  el	  mundo	  extrae,	  

usa	  y	  desecha	  más	  cosas.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  aún	  cuando	  la	  tecnología	  sea	  más	  
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problema	  del	  impacto	  que	  se	  causa	  sobre	  el	  planeta,	  ya	  que	  éstas	  abordan	  un	  solo	  

aspecto	  del	  problema.	  La	  rapidez	  con	  la	  que	  se	  está	  llevando	  a	  la	  tierra	  a	  su	  límite	  

para	  sostener	  a	  la	  humanidad	  es	  resultado	  de	  una	  combinación	  de	  factores	  como	  el	  

número	  de	  población	  mundial,	  el	  tipo	  de	  tecnologías	  usadas	  y	  cuánto	  se	  consume	  

(Leonard,	  2010).	  

“Consume	  más	  y	  serás	  feliz”,	  está	  es	  una	  idea	  que	  se	  comparte	  como	  una	  receta	  

para	  el	  bienestar	  (Corral,	  2010).	  Uno	  de	  los	  mayores	  problemas	  que	  impiden	  avanzar	  

a	   la	  cultura	  de	   la	  sustentabilidad	  y	  que	  genera	   los	  problemas	  ambientales	  es	  que	  

las	  sociedades	  consumistas	  están	  acostumbradas	  a	  comprar,	  usar	  y	  desechar.	  Es	  

necesario	  pasar	  de	  la	  cultura	  del	  despilfarro	  a	  la	  de	  la	  sustentabilidad.

propias;	  es	  una	   relación	  particular	  con	  el	  consumo	  en	   la	  cual	  se	  busca	  satisfacer	  

mediante	  las	  cosas	  que	  se	  poseen	  (Leonard,	  2010).

fuentes	  principales	  de	  la	  actual	  crisis	  ambiental.	  Empero,	  el	  crecimiento	  económico	  

depende	  necesariamente	  del	  consumo	  en	  el	  esquema	  de	  las	  economías	  de	  mercado,	  

por	  lo	  que	  las	  naciones	  tienen	  un	  interés	  desmedido	  en	  motivar	  el	  comportamiento	  

consumista	  de	  sus	  ciudadanos.

Uno	  de	  los	  factores	  que	  juega	  un	  rol	  muy	  importante	  en	  el	  impacto	  ambiental	  es	  

la	  sobrepoblación	  que,	  entre	  otras	  consecuencias,	  provoca	  una	  tensión	  competitiva	  

de	  los	  recursos	  básicos	  para	  sustentar	  la	  vida,	  tales	  como	  comida,	  vivienda,	  energía,	  

agua	  potable	  y	  aire	  potable	  (Corral,	  2010).	  

Es	  un	  pequeño	  porcentaje	  de	   la	  población	  que	  posee	  el	  grueso	  de	   la	   riqueza	  

mundial,	  del	  1%	  al	  5%,	  y	  es	  este	  porcentaje	  el	  que	  produce	  la	  mayor	  parte	  de	  los	  

gases	   invernadero,	  así	  como	  otros	   factores	  de	   la	  destrucción	  ambiental	   (Leonard,	  

2010).	   El	   deterioro	   del	  medio	   ambiente	   y	   de	   la	   calidad	   de	   vida,	   por	   lo	   tanto,	   no	  

pueden	  atribuirse	  a	  la	  pobreza,	  frecuentemente	  en	  los	  asentamientos	  que	  acumulan	  

estos	  porcentajes	  de	  la	  riqueza	  de	  una	  nación	  se	  vive	  con	  una	  calidad	  de	  vida	  más	  
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deteriorada	  (Tudela,	  1982).	  

El	   25%	   de	   la	   población	   mundial	   que	   habita	   en	   los	   países	   industrializados,	  

consume	  aproximadamente	  el	  75%	  de	   los	  recursos	  globales.	  La	  población	  entera	  

del	  planeta	  consume	  más	   recursos	  de	   los	  que	  éste	  puede	  producir,	  cada	  año	  se	  

consumen	  los	  recursos	  equivalentes	  a	  la	  biocapacidad	  de	  1.4	  planetas.	  Es	  gracias	  

a	  la	  edad	  del	  planeta	  en	  comparación	  a	  la	  del	  hombre,	  que	  ha	  podido	  sobrevivir	  la	  

Tierra	  acumulando	  recursos	  extras	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida	  (Leonard,	  2010).	  

El	  capitalismo,	   tal	   como	   funciona	  en	   la	   actualidad,	  no	  es	   sostenible	  

(Leonard,	  2010).

El	  capitalismo	  ha	  sumergido	  a	  la	  población	  en	  la	  creencia	  de	  que	  consumir	  traerá	  

amigos,	  salud,	  estabilidad	   familiar,	  sentido	  de	  comunidad,	  propósito	  y	  sobre	   todo	  

estatus.	   Los	   individuos	   que	   pertenecen	   a	   sociedades	   consumistas	   creen	   saber	  

cuáles	  son	  las	  cosas	  que	  los	  hacen	  felices,	  y	  sienten	  que	  consumiendo	  satisfarán	  

esas	  necesidades	  (Corral,	  2010).	  

principal	  objetivo	  es	  que	  los	  individuos	  de	  las	  sociedades	  consumistas	  crean	  que	  lo	  

sentir	  “mejor”,	  les	  darán	  “estatus”	  e	  “individualidad”	  (Leonard,	  2010).

Los	   mensajes	   difundidos	   a	   los	   consumidores	   una	   vez	   que	   las	   empresas	  

incrementaron	  la	  producción	  de	  cosas	  era	  que	  tener	  más	  de	  un	  ejemplar	  era	  lo	  mejor.	  

Los	  productores,	  sin	  embargo,	  entendieron	  que	   llegaría	  un	   límite	  para	   la	  cantidad	  

de	  cosas	  que	  podía	  consumir	  la	  gente,	  en	  algún	  punto	  se	  saturarían	  totalmente,	  ya	  

que	   las	   fábricas	   seguirían	  produciendo	  cosas	  en	   serie,	   cuando	   los	  consumidores	  

para	   los	  negocios.	  Con	  esta	  premisa	   las	  empresas	  optaron	  por	  una	  estrategia	  de	  

los	  productos	  que	  compre	  lo	  más	  rápido	  posible	  (Leonard,	  2010).

Con	   el	   consumo	   aumenta	   el	   uso	   de	   recursos,	   la	   generación	   de	   residuos	   y,	  
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son	  las	  que	  más	  contaminan	  y	  son	  las	  que	  más	  consumen,	  devorando	  los	  recursos	  

mucho	  más	  rápido	  de	  lo	  que	  pueden	  renovarse	  (Edwards,	  2008	  &	  Attmann,	  2010).	  

Si	   todos	   los	  países	  consumieran	   recursos	  al	   ritmo	   y	   en	   las	  mismas	  proporciones	  

que	   lo	  hace	  Estados	  Unidos,	  se	  necesitarían	  al	  menos	  cinco	  planetas	  para	  poder	  

sustentarse	  (Leonnard,	  2010).

La	  austeridad	  y	  el	  consumo	  responsable	  son	  factores	  importantes	  dentro	  de	  los	  

estilos	  de	  vida	  sustentable,	  la	  reducción	  en	  los	  niveles	  de	  consumo	  es	  una	  condición	  

indispensable	  para	  adoptarlos.	  Un	  nuevo	  cambio	  en	  el	  estilo	  de	  vida	  es	  posible,	  el	  

ser	  humano	  es	  un	  organismo	  altamente	  adaptable,	  en	  la	  estructura	  psicológica	  están	  

presentes	  las	  bases	  para	  ese	  cambio	  donde	  la	  simplicidad	  voluntaria	  o	  la	  austeridad	  

se	  instauren	  (Corral,	  2010).	  

De	  acuerdo	  a	  la	  psicología	  ambiental,	  para	  el	  ser	  humano	  el	  explotar	  recursos	  

naturales	   presenta	   reforzadores	   positivos	   que	   proveen	   de	   una	   satisfacción	  

a	   necesidades	   humanas,	   dan	   placer,	   estatus	   y	   prominencia	   a	   quienes	   los	  

experimentan.	  Los	  comportamientos	  anti-ambientales	  se	  presentan	  porque	  existen	  

estos	  reforzadores	  que	  estimulan	  e	  incitan	  las	  respuestas	  de	  depredación	  ambiental	  

(Corral,	  2010).

Es	  cierto	  que	  el	  consumismo	  está	  destruyendo	  a	  la	  sociedad	  actual,	  pero	  el	  no	  

alcanzar	  los	  niveles	  mínimos	  de	  consumo	  que	  permitan	  a	  las	  personas	  satisfacer	  sus	  

necesidades	  es	  un	  impedimento	  de	  lograr	  una	  vida	  relativamente	  feliz,	  esto	  según	  

estudios	  realizados	  a	  través	  de	  un	  indicador	  llamado	  Indice	  de	  Planeta	  Feliz,	  el	  cuál	  

duraderas	  y	  felices	  (Corral	  2010).

Según	  el	  “factor	  cuatro”	  difundido	  por	  el	  Rocky	  Mountain	  Institute	  la	  humanidad	  

podría	   cuadruplicar	   su	   productividad	   sin	   la	   necesidad	   de	   seguir	   explotando	  

indiscriminadamente	   los	   recursos	   naturales,	   esto	   mediante	   tecnologías	   más	  

sociedad	  podría	  crecer	  sin	  causar	  más	  daños	  ecológicos	  (Edwards,	  2008).
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No	  es	  posible	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  los	  seres	  humanos	  sin	  contar	  con	  

un	  capital	  natural,	  por	  lo	  que	  se	  requiere	  una	  gestión	  ambiental	  que	  evite	  o	  minimice	  

los	  efectos	  de	  la	  acción	  humana	  cuando	  dicho	  capital	  es	  extraído	  y	  manejado.	  Los	  

propósitos	  de	   la	  conducta	  pro-ecológica	  son	   la	  conservación	  de	  esos	   recursos	  y	  

evitar	  su	  deterioro	  (Corral,	  2010).
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El	  desarrollo	  sustentable	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  discurso	  global	  que	  ha	  generado	  

global.	   Son	   las	   disciplinas	   ambiental	   y	   ecológica	   las	   que	   le	   han	   logrado	   una	  

multidisciplinariedad	  en	  este	  campo	  transdisciplinario.	  El	  urbanismo	  y	  la	  arquitectura	  

sostenibles	  se	  encuentran	  presentes	  en	   toda	  sociedad,	  dentro	  de	   la	   investigación	  

ambiental	   deben	   considerarse	   estas	   disciplinas	   como	   el	   inicio	   a	   una	   sociedad	  

sostenible	  (Espíndola,	  2008).

Durante	  cientos	  de	  años	  los	  líderes,	  arquitectos	  y	  urbanistas	  han	  intentado	  crear	  

comunidades	  utópicas;	  en	  la	  actualidad	  el	  objetivo	  es	  crear	  comunidades	  sostenibles,	  

que	  provean	  a	   individuos	  y	  a	  sus	   familias	  una	  calidad	  de	  vida	  digna	   junto	  con	   los	  

recursos	  apropiados	  para	  sostenerla	  (Zeiher,	  1996).

Dentro	  del	  contexto	  arquitectónico	  la	  sustentabilidad	  es	  el	  término	  que	  describe	  

naturales,	   pero	   además	   abarcar	   las	   distinciones	   humanas,	   culturales	   e	   históricas	  

(Attmann,	  2010	  &	  Zeiher,	  1996).

La	   arquitectura	   es	   una	   disciplina	   compleja	   que	   incorpora	   una	   variedad	   de	  

campos,	  incluyendo	  el	  diseño,	  planeación,	  construcción,	  paisaje,	  ingeniería	  y	  ciencias	  

ambientales	  asociados	  con	  la	  arquitectura	  son	  holísticos,	  de	  largo	  alcance	  y	  de	  larga	  

desperdicios	   producidos	   durante	   la	   construcción,	   los	   recursos	   utilizados	   por	   los	  

en	  la	  demolición	  y	  reciclaje	  de	  la	  estructura	  (Attmann,	  2010).

La	  arquitectura	  verde	  involucra	  una	  combinación	  de	  valores	  ambientales,	  sociales,	  

de	  construcción,	  energía	  y	  espacio	  de	  desarrollo	  (Attman,	  2010).
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El	  diseño	  ecológico	  integra	  un	  diseño	  ecológicamente	  responsable	  a	  través	  de	  la	  

arquitectura	  verde,	  la	  agricultura	  sustentable,	  la	  ingeniería	  ecológica	  y	  otros	  campos.	  

El	  objetivo	  de	  éste	  en	  relación	  con	  la	  arquitectura	  y	  urbanismo	  es	  lograr	  mantener	  la	  

capacidad	  de	  muchos	  sistemas	  para	  la	  sostenibilidad,	  para	  lo	  que	  se	  requiere	  unir	  

naturaleza,	  cultura,	  valores,	  relaciones	  de	  poder	  y	  tecnología	  (Espíndola,	  2008).

Dentro	  del	  proyecto	  arquitectónico	  se	  buscan	  diversas	  alternativas	  ecológicas,	  

de	  tal	  manera	  que	  se	  puedan	  combatir	  las	  principales	  causas	  de	  contaminación	  en	  

el	  mundo.	  Entre	  las	  más	  importantes	  se	  encuentran:

1.	  

El	  agua	  es	  un	  recurso	  natural	   fundamental,	  es	  el	  origen	  de	   la	  vida,	   representa	  

arquitectónico	  tecnologías	  ecológicas,	  como	  captación	  de	  agua	  pluvial	  y	  sistemas	  de	  

(Leff,	  2010	  &	  Attmann,	  2010).	  

podrían	  ser	  reemplazadas	  por	  otras	  que	  puedan	  absorber	   la	  humedad	  de	  manera	  

que	  se	  reinyecte	  el	  agua	  a	  la	  tierra	  (Edwards,	  2010).	  

La	   exuberancia	   y	   gratuidad	   del	   agua	   ha	   conducido	   a	   derrocharla	   y	   usarla	  

irracionalmente.	   La	   contaminación	   y	   la	   falta	   de	   agua	   son	   un	   factor	   crítico	   de	   la	  

sustentabilidad	  del	  planeta.	  Según	  estimación	  de	  la	  ONU,	  en	  el	  planeta	  1300	  millones	  

de	  personas	  carecen	  de	  un	  acceso	  adecuado	  al	  agua	  potable	  y	  2500	  no	  disfrutan	  de	  

un	  sistema	  de	  saneamiento	  adecuado	  (Leff,	  2010).

2.	   Fundición	  y	  procesamiento	  de	  metales.

La	   producción	   de	   acero	   es	   altamente	   contaminante	   y	   la	   extracción	   de	   hierro	  

produce	  residuos	  que	  pueden	  lixiviar	  los	  metales	  pesados	  en	  los	  arroyos	  cercanos.	  

Por	   el	   contrario,	   la	   madera	   es	   un	  material	   verde,	   natural	   y	   tradicional,	   con	   altos	  

niveles	  de	  sustentabilidad	  y	  valores	  de	  rendimiento.	  La	  sustentabilidad	  del	  material	  
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deriva	  principalmente	  de	   sus	   atributos	   inherentes	   como	   la	   durabilidad,	   naturaleza	  

por	  su	  fuerza	  estructural	  y	  resistencia	  a	  la	  descomposición	  y	  putrefacción	  (Attmann,	  

2010).	  

La	  madera	  de	  alta	  calidad	  es	  mucho	  más	  resistente	  que	  el	  acero	  y	  más	  ligera,	  

tiene	  la	  capacidad	  de	  auto-protegerse	  del	  fuego	  utilizando	  la	  capa	  carbonizada	  para	  

evitar	  que	  el	  fuego	  llegue	  a	  destruir	  el	  interior	  (Bjørn,	  2001).

Un	   estudio	   que	   compara	   el	   consumo	   de	   energía	   primaria	   (kWh,	   cantidad	   de	  

kilovatios	   durante	   una	   hora)	   al	   producir	   diferentes	   materiales	   estructurales	   y	   de	  

construcción,	  realizado	  por	  el	  Instituto	  Noruego	  de	  Tecnología	  de	  Madera	  en	  1990,	  

arroja	  resultados	  interesantes	  respecto	  a	  diferentes	  materiales:

Madera	  laminada	  	   30	  kWh/m2

Acero	   	   	   155	  kWh/m2

Concreto	   	   	   75	  kWh/m2

Aluminio	   	   	   600	  kWh/m2

Con	  estos	  datos	  se	  concluye	  que	  la	  producción	  de	  un	  m2	  de	  madera	  laminada	  

consume	  menos	  de	  una	  cuarta	  parte	  de	  energía	  de	  lo	  que	  se	  produce	  para	  desarrollar	  

un	  m2	  de	  acero	  estructural	  (Bjørn,	  2001).

Estos	  problemas	  que	  se	  mencionan	  y	  las	  cualidades	  que	  son	  necesarias	  en	  un	  

proyecto	   verde	   se	   resuelven	   en	   el	   proyecto	   arquitectónico	  propuesto	   a	   través	  de	  

métodos	  naturales	  y	  buscando	  sistemas	  constructivos	  que	  respeten	  equilibradamente	  

el	  medio	  ambiente	  y	  sus	  recursos	  naturales.

El	  50%	  de	  los	  recursos	  naturales	  los	  consume	  la	  industria	  de	  la	  construcción,	  lo	  

cual	  la	  convierte	  en	  una	  de	  las	  actividades	  menos	  sostenibles	  del	  planeta.	  Según	  un	  

son	   responsables	   del	   76%	  de	   la	   electricidad	   usada	   y	   del	   15%	  del	   total	   de	   agua	  
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consumida	  (Edwards,	  2008	  &	  Attmann,	  2010).

sus	   actividades	   diarias,	   vivienda,	   trabajo	   y	   recreación,	   sin	   embargo,	   como	   se	   ha	  

mencionado	  con	  anterioridad,	  el	  planeta	  no	  puede	  soportar	  ese	  grado	  de	  consumo	  

construcción	  es	  desmesurado.	  

Ser	   sostenible	   implica	   todos	   los	   recursos	   necesarios	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	  

crear	  espacios	  saludables,	  viables	  económicamente	  y	  sensibles	  a	  las	  necesidades	  

sociales.	  Es	  necesario	  respetar	   los	  sistemas	  naturales	  y	  aprender	  de	  los	  procesos	  

ecológicos	  (Edwards,	  2008).

de	  35-50	  años),	  es	  necesario	  pensar	  a	  largo	  plazo	  y	  estar	  dispuestos	  a	  invertir	  en	  

para	   lograrlo	   es	   generar	   electricidad	   mediante	   sistemas	   locales	   fotovoltáicos	   y	  

eólicos,	  captar	  el	  agua	  de	   lluvia,	   reciclar	   las	  aguas	  grises	  y	  asimilar	   los	  residuos	  o	  

transformarlos	  en	  energía	  (Edwards,	  2008).

Diversas	   medidas	   pueden	   adoptarse	   para	   limitar	   la	   producción	   de	   CO2,	   un	  

diseñan	  para	  estar	  en	  contacto	  con	  la	  naturaleza,	  integrando	  sistemas	  biodiversos,	  

tales	  como	  árboles,	  jardines	  y	  azoteas	  verdes	  (Edwards,	  2008	  &	  Attmann,	  2010).

Las	  azoteas	  verdes	  pueden	  diseñarse	  como	  parte	  de	  una	  construcción	  con	  lo	  

un	  90%	  del	  agua	  de	  lluvia	  y	  reducen	  el	  efecto	  urbano	  de	  isla	  de	  calor	  (Attman,	  2010).	  

Las	  azoteas	  verdes	  son	  una	  herramienta	  para	  aminorar	  el	   impacto	  ambiental	  que	  

comprobar	  su	  existencia.
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En	  Mesopotamia	  existían	  los	  zigurats,	  en	  Babilonia	  los	  jardines	  colgantes,	  en	  el	  

Renacimiento	  también	  Leonardo	  Da	  Vinci	  planteaba	  proyectos	  de	  jardines	  elevados	  

para	  la	  reforma	  de	  Milán.	  En	  Alemania	  hacia	  1705,	  Johann	  van	  Lamberg	  proyecta	  la	  

azotea	  de	  la	  residencia	  del	  obispo	  de	  Nassau,	  como	  paseo	  y	  mirador	  sobre	  el	  valle,	  

con	  estanques	  y	  fuentes	  típicos	  del	  periodo	  barroco	  (Leal,	  2009).

Actualmente	  se	  retoman	  estas	  enseñanzas	  de	  épocas	  pasadas	  y	  se	  aplican	  a	  

los	  proyectos	  actuales,	   incorporando	  vegetación	  en	  las	  cubiertas	  y	  obteniendo	  así	  

ventajas	  considerables,	  la	  más	  evidente	  es	  la	  sustitución	  de	  una	  plancha	  de	  concreto	  

por	  un	  jardín.	  Los	  techos	  verdes	  además	  proveen	  de	  un	  aislante	  térmico	  y	  acústico.	  

Evitan	  la	  dispersión	  de	  calor	  en	  climas	  fríos	  y	  disminuyen	  el	  aumento	  de	  temperatura	  

frecuencias	  altas,	  por	   la	   forma	  de	   las	  plantas,	  como	  en	   las	  bajas,	  por	   la	  masa	  de	  

tierra.	  

Las	  cubiertas	   vegetales	   son	  una	  protección	  contra	  el	   agua,	   el	   sol	   y	   el	   viento.	  

Reducen	  hasta	  en	  un	  90%	  la	  carga	  inmediata	  en	  los	  sistemas	  de	  drenaje	  al	  retener	  

el	  agua	  de	  lluvia	  y	  la	  liberan	  paulatinamente,	  por	  escurrimiento	  o	  por	  evaporación.	  En	  

una	  escala	  urbana,	  los	  techos	  ayudan	  a	  reducir	  las	  llamadas	  “islas	  de	  calor”	  ya	  que	  

no	  absorben	  la	  radiación	  solar	  convirtiéndola	  en	  calor,	  además	  de	  que	  generan	  un	  

paisaje	  mucho	  mas	  atractivo.

Repensando	  el	  metabolismo	  de	   una	   casa	   comienza	   a	   formarse	   la	   noción	  del	  

diseño	  ecológico,	  si	  se	  agrega	  la	  idea	  de	  integrar	  la	  energía	  y	  producción	  de	  alimento,	  

de	  desechos	  y	  el	  reciclamiento	  del	  agua	  directamente	  dentro	  del	  diseño	  de	  la	  casa,	  

se	  está	  iniciando	  una	  nueva	  síntesis	  entre	  arquitectura	  y	  biología	  (Espíndola,	  2008).
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La	  zona	  donde	  se	  encuentra	  el	  parque	  Huayamilpas	  es	  de	  vivienda	  principalmente,	  

así	  como	  iglesias,	  espacios	  deportivos	  y	  un	  museo.	  

La	  topografía	  de	  la	  zona	  es	  accidentada,	  esto	  se	  puede	  observar	  a	  simple	  vista	  

ya	  que	   las	  calles	  y	  avenidas	  cuentan	  con	  pendientes	  pronunciadas.	  El	  clima	  en	   la	  

zona	  es	  muy	  similar	  al	  del	  resto	  de	  la	  ciudad,	  aunque	  el	  hecho	  de	  que	  exista	  este	  

parque	  que	  funciona	  como	  pulmón	  y	  micro-ecosistema,	  y	  otros	  más	  alrededor	  (tal	  

ANÁLISIS

Ubicación

El	   sitio	   se	   localiza	   en	   la	   delegación	   Coyoacán	   dentro	   del	   Parque	   Ecológico	  

Huayamilpas.	  Se	  localiza	  al	  sur	  de	  la	  ciudad	  en	  la	  cerrada	  Rey	  Nezahualcóyotl	  en	  la	  

población	  de	  2,567	  habitantes.	  

01.	   Museo,	   02.	   Parque	   Asturiano,	   03.	   Parque	   Sta.	   Ursula,	   04.	   Zoológico,	   05.	  
Reserva	   Ecológica,	   06.	   Country	   Club,	   07.	   Parque,	   08.	   UNAM,	   09.	   Viveros	   Coyoa-
can,	   10.	   Parque	   Ecológico	   Cuicuilco	   ,	   11.	   Monte	   Zacatépetl,	   12.	   Bosque	   Tlalpan
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Análisis	  del	  Clima

La	  temperatura	  media	  anual,	  según	  datos	  del	  INEGI,	  es	  de	  14ºC-16ºC.	  En	  datos	  

del	  Servicio	  Meteorológico	  Nacional	  la	  temperatura	  máxima	  normal	  es	  de	  23.7ºC,	  la	  

temperatura	  media	  normal	  de	  16.5ºC	  y	  la	  temperatura	  mínima	  normal	  de	  9.4ºC.

La	  precipitación	  normal	  anual	  es	  de	  785.8mm.	  Son	  106.1	  días	  el	  número	  de	  días	  

con	  lluvia	  al	  año,	  0.4	  días	  al	  año	  de	  niebla,	  0.9	  días	  al	  año	  de	  granizo	  y	  3.8	  días	  al	  

año	  de	  lluvia	  eléctrica.

Durante	  la	  época	  de	  lluvias	  la	  colonia	  es	  una	  zona	  de	  riesgo	  ya	  que	  se	  ocasionan	  

encharcamientos	  e	  inundaciones	  a	  causa	  de	  la	  saturación	  de	  cárcamos	  provocada	  

como	  se	  indica	  en	  el	  mapa	  siguiente),	  genera	  un	  clima	  particular	  en	  la	  zona,	  mucho	  
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Vegetación

El	  principal	  cuerpo	  de	  vegetación	  en	  la	  zona	  es	  el	  parque	  Huayamilpas	  con	  22	  

hectáreas,	  sin	  embargo,	  existen	  otros	  cuerpos	  de	  vegetación	  igualmente	  importantes	  

para	  la	  zona,	  tales	  como	  el	  parque	  Asturiano,	  que	  se	  encuentra	  a	  menos	  de	  1km	  de	  

distancia;	  el	  parque	  donde	  se	  encuentra	  el	  museo	  Anahuacalli,	  el	  cual	  se	  encuentra	  

aproximadamente	  a	  medio	  kilómetro	  de	  distancia,	  además	  de	  pequeños	  parques	  

que	  representan	  importantes	  cuerpos	  de	  vegetación	  para	  la	  zona.	  

Dentro	  del	  parque	  se	  pueden	  encontrar	  dos	  tipos	  de	  vegetación,	  las	  de	  origen	  

natural	  y	  aquellas	  que	  se	  introdujeron	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  La	  vegetación	  nativa	  que	  

se	  encuentra	  en	  este	  parque	  es	  de	  gran	  diversidad,	  se	  pueden	  encontrar	  árboles	  

como	  fresno,	  chopo,	  colorín,	  tepozan;	  arbustos	  como	  retama,	  oreja	  de	  burro,	  palo	  

dalia,	  girasol,	  diente	  de	  león,	  campanilla,	  echeveria,	  chayotillo,	  zacatón,	  bastón	  de	  

san	  francisco,	  salvia,	  cabello	  de	  ángel,	  estrellita,	  perlilla	  y	  trébol.

Además	  dentro	  del	  parque	  se	  puede	  encontrar	  un	  jardín	  botánico	  de	  cactáceas	  y	  

suculentas	  como	  cardón,	  maguey,	  maguey	  pulquero,	  nopal,	  organo	  y	  zábila.
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Topografía	  y	  uso	  de	  suelo

ciudad	  de	  México	  del	  Reglamento	  de	  Construcciones	  para	  el	  Distrito	  Federal.	  En	  su	  

mayoría,	  la	  delegación	  Coyoacán	  se	  encuentra	  a	  una	  altura	  de	  2240msnm.

La	  altura	  máxima	  permitida	  por	  niveles	  es	  de	  3,	  los	  lotes	  tienen	  un	  área	  promedio	  

de	  125m2	  y	  cuentan	  con	  un	  área	  libre	  del	  20%.	  El	  uso	  de	  suelo	  es	  de	  equipamiento	  

urbano	  como	  servicios,	  administración,	  salud,	  educación	  y	  cultura	  en	  algunas	  zonas	  

y	  en	  otras	  de	  uso	  mixto,	  habitacional,	  industria	  mezclada	  y	  servicios	  con	  densidades	  

de	  200	  a	  400	  Hab/Ha.	  Se	  pueden	  encontrar	  usos	  de	  suelo	  en	  la	  colonia	  de	  H4IS	  y	  

SU.

El	   uso	   de	   suelo	   para	   las	   zonas	   vecinas	   al	   Parque	   Ecológico	  Huayamilpas	   es	  

exclusivamente	  habitacional	  y	  habitacional	  con	  comercio.

El	  parque	  se	  encuentra	  dentro	  de	  los	  espacios	  de	  la	  delegación	  para	  recreación	  

y	  deporte	  y	  es	  considerada	  una	  zona	  de	  valor	  ambiental	   recuperada	  y	   rescatada,	  

mantenida	  como	  un	  parque	  ecológico.	  
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Terreno

Contexto.	  Alrededor	  de	  un	  circuito	  peatonal	  se	  desarrollan	  las	  actividades	  dentro	  

del	  parque	  Huayamilpas.	  La	  vegetación	  en	  el	  parque	  es	  exhuberante,	  cuenta	  con	  

plazas,	  juegos	  infantiles,	  canchas	  para	  hacer	  deporte	  y	  una	  zona	  con	  esculturas.
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iluminación	  exterior,	  una	  barda	  en	  la	  colindancia	  y	  un	  estacionamiento.
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Vistas	  desde	  terreno.	  Desde	  el	  terreno	  se	  puede	  observar	  el	  lago	  así	  como	  unas	  

canchas	  de	  béisbol	  y	  futbol.
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La	  zona	  que	  se	  encuentra	  entorno	  al	  parque	  Huayamilpas	  está	  constituida	  por	  

si	  no	  necesariamente	  a	  causa	  del	  reglamento	  de	  construcción,	  si	  por	  las	  necesidades	  

de	  los	  habitantes.	  La	  colonia	  a	  simple	  vista	  parece	  ser	  de	  un	  nivel	  socio-económico	  

y	  cultural	  limitado.	  No	  se	  observan	  indicios	  de	  una	  cultura	  de	  desarrollo	  sustentable	  

en	  la	  zona.	  Al	  observar	  esto,	  se	  decidió	  que	  asentar	  un	  centro	  ecológico	  y	  cultural	  

funcionaría	  como	  impulsor	  hacia	  un	  mejor	  nivel	  de	  vida,	  cultural,	  ecológico,	  educativo	  

social	  y	  económico.	  

El	  volumen	  principal	  respeta,	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades	  del	  Centro,	  la	  altura	  

Ecológico	  y	  Cultural)	  se	  eleva	  ligeramente	  sobre	  la	  altura	  promedio	  en	  el	  invernadero,	  

funcionando	  así	  como	  hito,	  monumento	  y	  centro	  de	  reunión	  familiar	  de	  la	  zona.	  

Se	  desarrolló	  un	  prisma	  rectangular	  que	  se	  subdivide	  en	  8	  partes,	  dando	  alojo	  

en	   éstas	   a	   los	   principales	   espacios	   que	   son	   necesarios	   para	   su	   funcionamiento,	  

aulas,	  salones	  para	  los	  conferencistas,	  espacios	  administrativos	  y	  de	  comercio,	  así	  

como	   circulaciones	   verticales.	   Estas	   8	   partes	   se	   desplazan	   lateralmente	   sobre	   el	  

eje	  transversal	  del	  volumen	  principal,	  alternando	  el	  sentido,	  y	  se	  separan	  entre	  ellas	  

sombras	  y	  luces,	  vanos	  y	  macizos,	  para	  dar	  lugar	  a	  una	  construcción	  que	  recrea	  la	  

auto-arquitectura	  de	  la	  zona:	  un	  caos	  en	  orden.	  

Una	   segunda	   crujía	   parte	   del	   volumen	   principal,	   como	   consecuencia	   de	   dos	  

de	   las	  8	  subdivisiones	   las	  cuales	  se	  estiran	  para	  albergar	   la	  zona	  de	  servicios	  de	  

mantenimiento	  y	  educativos,	  así	  como	  dos	  de	  los	  tres	  talleres	  que	  conforman	  este	  

Centro	  Ecológico	  y	  Cultural.	  

El	  invernadero,	  un	  volumen	  enclavado,	  una	  bomba	  ecológica	  en	  forma	  de	  cubo	  

que	   aterriza	   como	   una	   semilla,	   en	   un	   oasis	   vegetal	   en	  medio	   de	   una	   “jungla	   de	  
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asfalto”,	  se	  erige	  sobre	  el	  Centro	  Ecológico	  Cultural;	  funciona	  como	  remate	  visual,	  

interiores	  que	  pareciera	  se	  dirigen	  directamente	  a	  esta	  congregación	  de	  plantas.	  

El	   volumen	   del	   invernadero	   representa	   todo	   ese	   orden	   dentro	   del	   caos	   de	   la	  

ciudad	  de	  México.	  La	  ciudad	  de	  México	  es	  una	  urbe	  que,	  con	  todo	  y	  sus	  carencias,	  

quejarse,	   funciona.	   Es	   así	   que	   el	   espacio	   del	   invernadero	   permite	   que	   el	   Centro	  

Cultural	   comience	   y	   culmine	   su	  parte	  Ecológica,	   funcionando	   como	  núcleo	  de	   la	  

educación	  ecológica	  y	  sustentable.	  

En	  el	  acceso,	  un	  prisma	  rectangular	  seccionado	  que	  emerge	  del	  lado	  más	  largo	  

de	  una	  de	   las	  8	  partes	  que	  conforman	  el	  volumen	  principal,	  da	   la	  bienvenida	  a	   la	  

congregación	   de	   nuevos	   ecologistas.	   Inmediatamente	   un	   vestíbulo	   los	   dirige	   a	   la	  

administración,	   mientras	   que	   los	   que	   ya	   conocen	   el	   Centro	   Ecológico	   y	   Cultural	  

pasillos,	  izquierdo	  y	  derecho	  distribuyen	  a	  los	  usuarios	  hacia	  las	  diferentes	  áreas	  y	  

espacios	  que	  conforman	  la	  zona	  pública	  del	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural.	  

El	  pasillo	  izquierdo	  lleva	  hacia	  la	  parte	  recreativa	  del	  centro,	  la	  zona	  de	  comercios,	  

una	   cafetería	   y	   dos	   locales	   comerciales;	   uno	   dedicado	   a	   la	   venta	   de	   productos	  

alimenticios	  y	  el	  otro	  educativos,	  pero	  ambos	  concentrados	  en	  la	  ecología.	  

por	  el	  desplazamiento	  y	  separación	  entre	  las	  diferentes	  secciones	  que	  conforman	  el	  

volumen	   principal,	   lleva	   a	   las	   circulaciones	   verticales	   ubicadas	   dentro	   de	   dos	   de	  

estas	  hendiduras.	  Las	  hendiduras	  interiores	  además,	  llevan	  consigo	  la	  intervención	  

humana	   al	   parque;	   jardineras	   y	   espejos	   de	   agua	   se	   integran	   a	   éste	   gracias	   a	   la	  

transparencia	  visual	  que	  existe	  como	  separación	  entre	  el	  parque	  y	  el	  interior.	  

El	   jardín	   lineal,	   que	   se	   encuentra	   entre	   los	  pasillos,	   remata	   con	  unos	  cuantos	  

árboles	   en	   su	   interior	   con	   el	   invernadero	   después	   de	   recorrer	   todo	   el	   volumen	  

principal,	   recordando	  así	  uno	  de	   los	  propósitos	  de	  este	  Centro,	   reunir	   la	  ecología	  

con	  el	   ser	   humano	  en	  un	   espacio	   cerrado	   sin	   negar	   la	   existencia	  del	   exterior,	   es	  
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decir,	   integrándolo.	  Las	  hendiduras	  exteriores	   laterales	  en	  el	   cuerpo	  principal	  que	  

pareciera	   se	   estiran	   por	   alcanzar	   el	   jardín	   lineal,	   sirven	   para	   integrar	   árboles	   del	  

exterior	  al	  espacio	  interno	  separados	  del	  interior	  por	  un	  muro	  transparente,	  vidrio	  y	  

cancelería,	  sin	  embargo,	  gracias	  a	  que	  el	  interior	  del	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural	  está	  

visualmente	  abierto	  al	  exterior,	  pareciera	  que	  el	  espacio	  interno	  es	  “devorado”	  por	  el	  

la	  naturaleza	  y	  el	  parque	  mismo.	  

La	  parte	  de	  la	  administración	  muestra	  únicamente	  la	  recepción,	  mientras	  que	  los	  

otros	  espacios,	  secretarías,	  dirección,	  contaduría	  y	  una	  sala	  de	  juntas,	  se	  encuentran	  

ocultos	  detrás	  de	  la	  recepción	  permitiendo	  así	  que	  sea	  una	  zona	  privada.	  Un	  pasillo	  

contiguo	   a	   la	   administración	   permite	   a	   los	   usuarios	   acceder	   a	   otros	   servicios,	  

sanitarios	  públicos,	   taller	  de	  hidroponía	  y	  ascensores.	  Este	  pasillo	   también	   lleva	  al	  

área	  de	  servicios	  del	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural.	  Esta	  zona	  se	  encuentra	  dividida	  de	  

la	  zona	  pública	  por	  unas	  puertas	  que	  evitan	  el	  acceso	  de	  los	  usuarios.	  La	  zona	  de	  

servicios	  comprende	  un	  acceso	  de	  servicio	  tanto	  vehicular	  como	  peatonal,	  el	  cuarto	  

de	  máquinas,	   bodegas,	   taller	   de	  mantenimiento,	   sanitarios	   y	   vestidores,	   zona	   de	  

desperdicios	  y	  reciclaje	  y	  el	  área	  de	  abastecimiento.
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Museo	  del	  Estado	  de	  Louisiana

Eskew	  +	  Dumez	  +	  Ripple
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Marlon	  Blackwell
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Els	  Colors	  Kindergarten

RCR	  Arquitectos

Casa	  Blackwell

Marlon	  Blackwell

Packard	  Hall

Hill	  House

Brian	  MacKay	  Lyons

Casa	  en	  Martha’s	  Vineyard Casa	  en	  Martha’s	  Vineyard

Casa	  Arkansas

Marlon	  Blackwell

Espacios	  para	  la	  Cultura	  y	  el	  Ocio

RCR	  Arquitectos

Packard	  Hall
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Con	  una	  extensión	  de	  22	  hectáreas,	  el	  parque	  cuenta	  con	  los	  siguientes	  servicios:

Un	  Lago.

Canchas	  deportivas	  (basquetbol,	  béisbol,	  fútbol,	  fútbol	  rápido).

Un	  circuito	  para	  correr.

2	  áreas	  de	  juegos	  infantiles.

2	  plazas.

Jardín	  botánico	  de	  cactáceas.

Estacionamiento	  (200	  automóviles).

Sanitarios	  públicos.

Una	  alberca	  semi-olímpica.

Foro	  “Enrique	  Alonso”	  (280	  personas).

Unidad	  de	  Atención	  y	  Prevención	  de	  la	  Violencia	  Familiar	  Coyoacán.

Infraestructura	  hidro-sanitaria	  y	  eléctrica.

El	   terreno	   que	   se	   destinará	   para	   el	   Centro	   de	  Cultura	   y	   Ecología	   cuenta	   con	  

vegetación,	   acceso	   al	   andador	   y	   el	   circuito	   para	   correr;	   al	   oriente	   con	   la	   calle	   5º	  

Callejón	  Huayamilpas;	   al	   sur	   con	   la	   cancha	   de	   béisbol	   y	   al	   poniente	   colinda	   con	  

una	  orientación	  nororiente-surponiente,	  alineándose	  al	  trazo	  urbano,	  éste	  contiene	  

los	  espacios	  más	  importantes:	  en	  la	  planta	  baja	  la	  recepción,	  la	  administración,	  los	  

espacios	  comerciales	  y	  la	  cafetería;	  en	  la	  planta	  alta	  las	  aulas	  y	  los	  cubículos	  y	  en	  

ambos	  niveles	  se	  encuentran	  los	  sanitarios.	  

volúmenes,	   un	   cuerpo	   de	  madera	   acentúa	   el	   acceso	   y	   le	   da	   inicio;	   un	   segundo	  

de	   servicios,	   el	   cuarto	   de	  máquinas	   y	   las	   bodegas;	   en	   el	   segundo	   nivel	   de	   este	  

volumen	  se	  encuentran	  la	  sala	  de	  cómputo,	  los	  talleres	  de	  permacultura	  y	  las	  salas	  

de	  consulta.	  

El	   invernadero,	  el	  último	  cuerpo	  en	  la	  composición,	  que	  gira	  45º	  para	  alcanzar	  

en	  los	  niveles	  interiores	  como	  en	  la	  azotea,	  vegetación;	  en	  la	  planta	  baja	  se	  encuentra	  

un	  camino	  de	  árboles	  que	  tiene	  como	  remate	  visual	  el	  invernadero	  y,	  en	  la	  cubierta,	  

un	  recorrido	  de	  vegetación	  corona	  la	  quinta	  fachada.
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El	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ecología	  se	  encuentra	  en	  un	  terreno	  con	  forma	  de	  polígono	  

irregular,	  que	  actualmente	  está	  ocupado	  por	  una	  zona	  de	  juegos	  infantiles.	  Éstos	  no	  

se	  incluirán,	  sin	  embargo,	  en	  el	  proyecto	  se	  plantea	  un	  área	  exterior	  de	  recreación,	  

exterior	  cuenta	  con	  un	  espejo	  de	  agua,	  que	  será	  utilizado	  para	  el	  Taller	  de	  Hidroponias	  

así	  como	  para	  almacenar	  agua	  de	  riego.	  Además,	  cuenta	  con	  una	  zona	  arbolada	  y	  

otra	  abierta	  en	  la	  cuál	  el	  diseño	  incluye	  la	  instalación	  de	  estructuras	  metálicas	  que	  

servirán	  como	  juegos	  infantiles.

El	  programa	  arquitectónico	  inicial	  del	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ecología,	  constaba	  de:

Acceso	  controlado	  para	  personas	  y	  vehículos

Sala	  de	  espera	  para	  cursos	  y	  talleres

Seis	  aulas	  para	  20	  personas	  en	  seminarios.	  

Centro	  de	  cómputo	  electrónico

Sanitarios	  para	  participantes	  en	  seminarios

Seis	  cubículos	  para	  los	  docentes	  de	  los	  seminarios	  y	  consultores

Tienda	  de	  productos	  educativos	  para	  usuarios

Tienda	  de	  alimentos	  naturistas	  anti-obesidad

Área	  para	  planta	  tratadora	  de	  agua	  usada	  y	  tanque	  de	  agua	  tratada

Azotea	  verde	  con	  los	  equipos	  generadores	  (viento,	  sol)

Este	  programa	  arquitectónico	  planteado	  al	   inicio	   fue	   tomado	  como	  base	  para	  

-Zona	  Administrativa

Cubículo	  de	  secretaria

2	  cubículos	  de	  trabajo

Sala	  de	  juntas

Sala	  de	  espera

Barra	  de	  atención	  y	  recepción
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Vestíbulo	  de	  acceso

-Zona	  de	  Servicios

Sanitarios	  y	  vestidores	  de	  empleados

Zona	  de	  registro	  y	  control	  de	  empleados

Reciclaje	  y	  deposito	  de	  basura	  y	  desechos

Cuarto	  de	  mantenimiento

Cuarto	  de	  máquinas

Zona	  de	  abastecimiento	  y	  control

Bodega	  de	  material	  de	  talleres

-Zona	  Comercial

Tienda	  de	  material	  educativo	  y	  didáctico

Tienda	  de	  alimentos	  y	  productos	  orgánicos	  y	  naturistas

Cafetería

Sanitarios	  Públicos

-Zona	  Educativa

6	  aulas	  de	  cursos

6	  cubículos	  para	  docentes

Taller	  de	  hidroponías

Taller	  de	  permacultura

Taller	  de	  cubiertas	  verdes

Taller	  de	  reciclaje	  y	  reutilización	  de	  aguas	  grises

Zona	  de	  consulta

Biblioteca

Área	  de	  computación

Sanitarios	  Públicos

Invernadero
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ESPACIOS REQUERIDOSESPACIOS REQUERIDOS
CANTIDAD DIMENSIONES USUARIOS

INSTALACIONES OBSERVACIONESESPACIOS REQUERIDOSESPACIOS REQUERIDOS
# m2 #

INSTALACIONES OBSERVACIONES

ZONA DE SERVICIOSZONA DE SERVICIOS 221.25

01 Oficina Directiva 1 25.60 1 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con los  cubículos  de 
trabajo y la sala de juntas.

02 Cubículo De Trabajo 3 6.20 1 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con la sala de juntas, 
el área común y la dirección.

03 Sala De Juntas 1 28.60 9 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con la dirección y los 
cubículos de trabajo.

04 Área Común 1 20.40 6 eléctrica, red
Relación directa con los  cubículos  de 
trabajo.

05 Sala De Espera 1 9.20 4 eléctrica, red
Relación directa con la recepción y los 
cubículos de trabajo. 

06 Barra De Atención Y Recepción 1 28.10 2 eléctrica, red, voz y datos Relación directa con la sala de espera.

07 Vestíbulo De Acceso 1 90.75 - eléctrica Relación directa con la recepción.

ZONA DE SERVICIOSZONA DE SERVICIOS 204.18
08 Sanitarios Y Vestidores Empleados 2 31.00 6 eléctrica, hidráulica, sanitaria Relación directa con los servicios.

09 Zona De Registro Y Control 1 10.00 1 eléctrica, red, voz y datos Relación directa con los servicios.

10 Reciclaje Y Deposito De Basura Y Desechos 1 29.00 - eléctrica Relación directa con el exterior.

11 Cuarto De Mantenimiento 1 11.50 2 eléctrica, red, voz y datos Relación directa con los servicios.

12 Cuarto De Máquinas 1 39.50 - eléctrica Contigüidad con el exterior.

13 Zona De Abasto, Carga Y Descarga 1 37.07 3 eléctrica, red, voz y datos Relación directa con el exterior.

14 Cuarto De Aseo 1 18.00 - eléctrica Relación directa con los servicios.

15 Bodega 1 26.11 - eléctrica Relación directa con los servicios.

ZONA DE ACTIVIDADES FISIONÓMICASZONA DE ACTIVIDADES FISIONÓMICAS 2,229.52

16 Aula De Cursos 6 78.83 26 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con el área pública y 
con el área de consulta de información.

17 Cubículo Para Docente 6 29.98 2 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con las aulas y con el 
área de consulta de información.

18 Taller De Hidroponías 1 79.50 10 eléctrica, red Relación directa con el exterior.

19 Taller De Permacultura 2 70.78 10 eléctrica, hidráulica, sanitaria Contigüidad con el exterior.

20 Taller De Cubiertas Verdes 1 241.34 10 eléctrica, hidráulica, sanitaria Relación directa con el exterior.

21 Taller De Reciclaje Y Reuso De Agua 1 134.30 10 eléctrica, hidráulica, sanitaria Relación directa con el exterior.

22 Zona De Consulta 1 75.65 6 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con las  aulas y con los 
cubículos para docentes.

23 Biblioteca 1 90.18 40 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con las  aulas y con los 
cubículos para docentes.

24 Zona De Cómputo 1 69.02 10 eléctrica, red, voz y datos
Relación directa con las  aulas y con los 
cubículos para docentes.

25 Local Comercial 2 76.33 10 eléctrica, red
Relación directa con la  circulación 
pública.

26 Cafetería 1 243.65 104 eléctrica, red
Relación directa con la  circulación 
pública.

27 Sanitarios Públicos 4 22.17 9 eléctrica, hidráulica, sanitaria
Relación directa con la  circulación 
pública.

28 Invernadero 1 260.12 10 eléctrica, hidráulica, sanitaria Contigüidad con el exterior.

CIRCULACIONESCIRCULACIONES 265.50
TOTAL 2,920.45

Estructura	  del	  C.C.E.

pino	  de	  1ª;	   columnas,	   vigas	   y	   viguetas	   soportan	  el	   volumen	  principal	   y	   el	   cuerpo	  

de	  servicios	  en	  un	  sistema	  de	  retícula.	  Son	  6	  ejes	  estructurales	  que	  van	  de	  la	  A	  a	  

la	  F	  en	  sentido	  transversal	  por	  11	  ejes,	  éstos	  van	  numerados	  del	  1	  al	  11	  en	  sentido	  

longitudinal.	  La	  distancia	  entre	  los	  ejes,	  en	  sentido	  transversal,	  es	  de	  9.60m,	  excepto	  

entre	   los	  ejes	  E	  y	  D,	  que	  varía	  a	  6.10m.	  En	  sentido	   longitudinal	   la	  distancia	  es	  de	  

7.80m,	  sin	  embargo,	  entre	  el	  eje	  5	  y	  6	  se	  encuentra	  una	  junta	  constructiva,	  por	  tal	  

motivo,	  la	  distancia	  entre	  los	  ejes	  4	  y	  5	  y	  los	  ejes	  6	  y	  7	  es	  de	  7.50m.	  Se	  realizó	  un	  

predimensionamiento	  en	  base	  a	  un	  cálculo	  estructural	  el	  cuál	  arrojó	   los	  siguientes	  

resultados:
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Trabes	  Principales	   	   	   52.80cm	  x	  23.20cm

Trabes	  Secundarias	   	   29.70cm	  x	  14.00cm

Columnas	   	   	   	   39.60cm	  x	  49.50cm

W	  Total	   	   	   	   4,147.4648kg

El	   invernadero	   cuenta	   con	   un	   sistema	   estructural	   diferente	   puesto	   que	   las	  

características	  de	  espacio,	  forma	  y	  dimensiones	  así	  lo	  requerían.	  Se	  forma	  de	  una	  

estructura	  metálica	   a	   base	   de	   columnas	   y	   trabes	   de	   acero.	   Las	   columnas	   están	  

estructural	  previamente	  realizado,	  el	  cuál	  arrojó	  los	  siguientes	  resultados:	  

Cimentación

Para	  la	  cimentación	  del	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ecología	  se	  utilizó	  un	  sistema	  de	  “cajón	  

de	  cimentación”,	  se	  tomó	  en	  cuenta	  que	  el	  terreno	  anteriormente	  era	  de	  relleno,	  y	  

siendo	  un	  terreno	  inestable	  y	  blando	  se	  optó	  por	  este	  sistema	  de	  cimentación.

En	  el	  invernadero	  la	  cimentación	  se	  conforma	  de	  un	  sistema	  de	  zapatas	  aisladas	  

con	  sus	   trabes	  de	   liga.	  Son	  2	   tipos	  de	  zapata	  diferentes,	   zapatas	  colindantes	   (z-

2)	  y	  zapatas	   intermedias	  (z-1),	   las	  zapatas	  tienen	  una	  medida	  en	  planta	  de	  0.60m	  

x	  0.60m,	  todas	  son	  de	  concreto	  armado	  al	   igual	  que	   la	  trabe	  de	   liga	   la	  cuál	  mide	  

estructural	  previamente	  realizado.	  

Muros

En	  el	  interior	  del	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ecología	  los	  muros	  que	  existen	  son	  divisorios,	  

el	  mayor	  porcentaje	  de	  ellos	  de	  mampostería,	  a	  base	  de	  bloc	  hueco	  de	  concreto;	  el	  

resto	  son	  de	  tabla-roca.	  Se	  le	  aplicará	  a	  todos	  los	  muros	  un	  aplanado	  y	  pintura.	  

Las	  fachadas	  del	  volumen	  principal	  se	  encuentran	  recubiertas	  por	  prefabricados	  

según	   lo	  establecido	  en	   los	  planos	  de	  acabados,	  estos	  muros	  cubren	   las	  aulas	  y	  

cubículos.	  En	  el	  volumen	  de	  servicios	  los	  muros	  son	  de	  mampostería	  de	  bloc	  hueco	  

de	  concreto	  y	  tienen	  un	  aplanado	  de	  mortero	  cemento-arena.
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Entrepiso	  y	  Cubierta

El	  sistema	  constructivo	  en	  entrepiso	  y	  cubierta	  es	  el	  mismo,	  vigas	  y	  viguetas	  de	  

madera	  de	  pino	  de	  1ª,	  sobre	  las	  cuales	  se	  instalará	  un	  sistema	  de	  piso	  de	  tablones	  

cubierto	  con	  una	  capa	  de	  poliestireno,	  sobre	   la	  cuál	   se	  desplantará	  una	  capa	  de	  

compresión	  de	  concreto	  f1c=	  200kg/cm2	  armada	  con	  una	  malla	  electrosoldada	  de	  

8x8-10/10.	  En	  el	  entrepiso	  sobre	  esta	  capa	  de	  compresión	  se	  aplicará	  el	  acabado	  

necesario	  dependiendo	  del	  espacio	  a	  tratar,	  siendo	  en	  su	  mayoría	  aparente	  salvo	  en	  

las	  aulas	  y	  sanitarios,	  dónde	  se	  utilizará	  alfombra	  y	  azulejo	  respectivamente.	  El	  lecho	  

bajo	  podrá	  llevar	  un	  plafond	  de	  yeso	  como	  acabado	  o	  ser	  aparente	  dependiendo	  de	  

igual	  manera	  de	  los	  espacios.

La	  cubierta	  llevará	  el	  mismo	  sistema	  constructivo;	  la	  capa	  de	  compresión	  llevará	  

un	  tratamiento	  diferente	  puesto	  que	  parte	  de	  la	  cubierta	  tiene	  vegetación.	  En	  las	  zonas	  

dónde	  se	  encuentre	  la	  vegetación	  se	  aplicará	  un	  impermeabilizante	  para	  cubiertas	  

según	  el	  establecido	  en	   los	  planos	  de	  acabados,	  enseguida	  una	  placa	  drenante	  y	  

acumuladora	  de	  agua,	  que	  es	  un	  drenaje	  ligero	  que	  sustituye	  al	  drenaje	  tradicional	  

aumentar	   la	   absorción	  del	   agua.	  Sobre	  esta	  última	  se	  colocará	   tierra	   vegetal	   y	   la	  

cubierta	  jardinada,	  de	  preferencia	  de	  vegetación	  corta.	  

En	  la	  zona	  de	  recorrido	  el	  tratamiento	  será	  un	  impermeabilizante	  colocado	  sobre	  la	  

capa	  de	  compresión	  y	  enseguida	  un	  deck	  de	  madera	  para	  que	  los	  usuarios	  caminen.	  

En	  el	  lecho	  bajo,	  al	  igual	  que	  en	  el	  entrepiso,	  el	  tratamiento	  dependerá	  del	  espacio,	  

en	  las	  aulas	  llevará	  como	  acabado	  un	  plafond	  de	  yeso,	  de	  tal	  manera	  que	  puedan	  

ocultarse	  todas	  las	  instalaciones	  y	  no	  exista	  ningún	  obstáculo	  visual	  ni	  auditivo	  y	  en	  

todos	  los	  otros	  espacios	  será	  aparente,	  con	  la	  idea	  de	  que	  tanto	  la	  estructura	  como	  

las	  instalaciones	  se	  encuentren	  a	  la	  vista.

Los	  Acabados

En	   los	   acabados	   se	   optó	   por	   utilizar	   el	  menor	   número	   posible	   de	  materiales,	  

es	   bloc	   hueco	   de	   concreto,	   permitiendo	   así	   el	   paso	   de	   instalaciones	   y	   además	  
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un	  material	  pétreo.	  Los	  blocs	  huecos	  de	  concreto	  se	  encuentran	  cubiertos	  por	  un	  

aplanado	  de	  cemento-arena	  color	  blanco	  y	  en	  el	  interior	  son	  aparentes.	  

El	   volumen	  que	   conforma	   el	   acceso,	   sin	   embargo,	   se	   construirá	   con	  madera	  

o	   similar	   según	   lo	   establecido	   en	   el	   plano	   de	   acabados,	   de	   tal	   manera	   que	   la	  

bienvenida	  al	  Centro	  Ecológico	  y	  Cultural	  sea	  amable	  y	  corresponda	  con	  lo	  que	  el	  

éste	   representa.	  A	  este	  volumen	  se	   le	  dará	  el	   tratamiento	  necesario	  para	  evitar	   la	  

humedad	  y	  en	  el	  caso	  de	  la	  madera	  plagas.

Los	   volúmenes	   que	   conforman	   las	   aulas	   se	   encuentran	   recubiertos	   por	  

prefabricados	  en	  planta	  alta,	  tal	  como	  lo	   indica	  el	  plano	  de	  acabados;	  y	  en	  planta	  

baja	  es	  cancelería,	  creando	  así	  un	  efecto	  de	  volado	  y	  permitiendo	  en	  la	  zona	  pública	  

una	  transparencia	  con	  el	  exterior	  y	  en	  las	  aulas	  una	  permeabilidad	  visual	  y	  auditiva	  

en	  un	  gran	  porcentaje	  con	  el	  exterior,	  puesto	  que	  parte	  de	  la	  fachada	  en	  las	  aulas	  

es	  transparente	  también	  de	  manera	  que	  permita	  la	  entrada	  de	  luz	  natural	  en	  estos	  

El	   invernadero	   por	   su	   parte	   se	   integrará	   únicamente	   por	   la	   cancelería	   que	   lo	  

recubre,	  además	  de	  la	  estructura	  de	  acero	  que	  lo	  sostiene.	  

En	  el	  interior	  el	  paño	  de	  los	  muros	  de	  las	  aulas	  con	  vista	  a	  los	  pasillos	  irá	  pintado	  

dinámica	  y	  recreativa,	  permitiendo	  así	  diferenciarlos	  de	  otros	  espacios.	  Los	  sanitarios	  

acabados.

Los	  muros	  divisorios	  serán	  de	   tabla-roca	  salvo	  donde	  se	   indique	   lo	  contrario.	  

planos	  de	  acabados.

El	  piso	  será	  aparente,	  concreto	  pulido,	  salvo	  en	   los	  sanitarios	  públicos	  donde	  

llevará	  una	  alfombra	  de	  uso	  rudo.	  
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En	  la	  azotea,	  el	  piso	  de	  la	  circulación	  será	  igual	  que	  en	  el	  interior,	  aparente	  sin	  

embargo	  llevará	  un	  impermeabilizante	  integrado.

Las	  Instalaciones

El	   desarrollo	   de	   las	   instalaciones	   se	   realizó	   en	   paralelo	   con	   el	   proyecto	  

Las	  instalaciones	  en	  su	  mayoría	  son	  aparentes	  y	  se	  encuentran	  adosadas	  al	  lecho	  

en	   acabados	   como	   en	   reparaciones	   y	   mantenimiento	   a	   futuro.	   En	   las	   aulas	   las	  

sean	  un	  obstáculo	  visual	  ni	  auditivo.

Instalaciones	  Hidráulicas

El	  centro	  cultural	  llevará	  dos	  sistemas	  de	  distribución	  de	  agua,	  el	  primero	  llegará	  de	  

la	  red	  general	  de	  agua	  potable,	  con	  el	  que	  se	  abastecerán	  todos	  los	  sanitarios	  públicos	  

y	  de	  servicio	  (lavabos	  y	  regaderas).	  Los	  sanitarios	  públicos	  se	  encuentran	  localizados	  

sea	  por	  una	  sola	  columna	  de	  instalaciones,	  facilitando	  así	  el	  mantenimiento	  a	  futuro.	  

Para	  esta	  instalación	  hidráulica,	  tomando	  en	  cuenta	  que	  existirán	  un	  aproximado	  de	  

800	  usuarios	  máximo	  por	  día,	  se	  diseñó	  una	  cisterna	  de	  aproximadamente	  69m3,	  en	  

base	  a	  un	  cálculo	  realizado	  previamente	  y	  al	  Reglamento	  de	  Construcción	  del	  Distrito	  

Federal	  y	  las	  correspondientes	  Normas	  Técnicas	  Complementarias.

El	   segundo	  sistema	  de	  distribución	  proviene	  de	  una	  cisterna	  de	  aguas	  grises	  

diseñada	   para	   albergar	   45m3,	   que	   se	   encargará	   de	   llevar	   el	   agua	   de	   riego	   para	  

la	   vegetación	   interior	   y	  exterior	   así	   como	  de	  distribuir	   agua	  en	   los	   sanitarios	  para	  

uso	  exclusivo	  de	  los	  WC.	  Este	  sistema	  se	  abastece	  de	  las	  aguas	  provenientes	  de	  

regaderas	  y	  lavabos	  y	  pasa	  por	  un	  sistema	  de	  reciclaje	  natural	  de	  agua.	  

Después	  de	  este	  sistema	  de	  reciclaje	  natural,	  el	  agua	  se	  almacena	  en	  la	  cisterna,	  

de	  riego	  gracias	  a	  la	  bomba	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  cuarto	  de	  máquinas	  localizado	  en	  
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un	  semi-sótano	  contiguo	  al	  espejo	  de	  agua.	  El	  sistema	  de	  riego	  varía	  según	  la	  zona;	  

en	  la	  vegetación	  interior	  el	  sistema	  de	  riego	  será	  de	  goteo,	  al	  igual	  que	  en	  la	  zona	  de	  

con	  lo	  cuál	  se	  tendrá	  un	  mayor	  radio	  de	  riego.	  

La	  tubería	  hidráulica	  será	  de	  PVC,	  e	  irá	  instalada	  dentro	  de	  muros	  y	  en	  lecho	  bajo	  

de	  entrepiso	  y	  cubierta.	  La	  tubería	  será	  aparente.

Instalaciones	  Sanitarias	  y	  Pluviales

Ya	  que	  el	  objetivo	  del	  centro	  cultural	  es	  difundir	  una	  cultura	  ecológica	  básica	  en	  

la	  vida	  cotidiana,	  el	  sistema	  de	  desalojo	  de	  líquidos	  se	  enfoca	  en	  tratar	  y	  reutilizar	  el	  

agua,	  en	  lugar	  de	  llevarla	  a	  la	  red	  sanitaria	  de	  la	  ciudad.	  Los	  líquidos	  provenientes	  de	  

regaderas	  y	  lavabos	  son	  reutilizados	  después	  de	  pasar	  por	  un	  sistema	  de	  reciclaje	  

natural	  como	  se	  explica	  en	  las	  instalaciones	  hidráulicas.	  Terminan	  en	  una	  cisterna	  de	  

aguas	  grises	  que	  se	  localiza	  en	  el	  exterior	  y	  que	  sirve	  para	  abastecer	  los	  WC	  de	  los	  

sanitarios	  y	  llevar	  agua	  de	  riego	  a	  las	  zonas	  con	  vegetación.	  Además	  en	  los	  sanitarios	  

se	  proponen	  mingitorios	  ecológicos,	  los	  cuáles	  no	  necesitan	  de	  agua	  para	  desechar	  

los	  líquidos,	  esto	  como	  una	  alternativa	  para	  ahorrar	  agua.	  

Ya	  que	  la	  azotea	  es	  una	  cubierta	  vegetal,	  el	  agua	  de	  lluvia	  que	  se	  recolecta	  es	  

utilizada	  para	  regarla.	  El	  agua	  se	  absorbe	  a	  través	  de	  todo	  el	  recubrimiento	  dispuesto	  

en	  la	  cubierta	  y	  todo	  excedente	  se	  recolecta	  con	  la	  placa	  drenante	  y	  acumuladora	  

de	  agua,	  para	  verterse	  por	  unas	  gárgolas	  instaladas	  en	  la	  azotea.	  Esta	  agua	  se	  vierte	  

El	  agua	  pluvial	  que	  se	  recolecta	  en	  el	  invernadero	  se	  descarga	  hacia	  la	  cisterna	  de	  

aguas	  grises	  a	  través	  de	  una	  tubería,	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  sea	  reutilizada	  para	  el	  

riego	  de	  los	  jardines	  o	  del	  invernadero.

Instalación	  Eléctrica

Para	   la	   instalación	   eléctrica	   se	   realizó	   un	   cálculo	   con	   su	   correspondiente	  

memoria.	  El	  Centro	  de	  Cultura	  y	  Ecología	  cuenta	  con	  una	  carga	  total	  de	  57813	  W,	  

los	  cuáles	  se	  distribuyen	  en	  3	  fases,	  esto	  quiere	  decir	  que	  es	  una	  instalación	  trifásica	  
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la	  cual	  se	  determinó	  de	  esta	  manera	  debido	  a	   la	  cantidad	  de	  voltaje	  que	  requiere	  

simultáneamente.	  Las	  canalizaciones	  de	  la	  instalación	  eléctrica	  e	  iluminación	  viajan	  

por	  muros	  y	  lecho	  bajo	  de	  entrepiso	  y	  cubierta	  a	  través	  de	  tuberías.	  Estas	  tuberías	  

son	  tipo	  PDG	  (Pared	  Delgada	  Galvanizada)	  y	  serán	  aparentes.

La	   instalación	   eléctrica	   será	   abastecida	   a	   partir	   de	   la	   red	   de	   distribución	  

metropolitana,	  de	  ahí	  llegará	  a	  una	  sub-estación	  eléctrica	  y	  una	  planta	  de	  emergencia,	  

por	  el	  cuadro	  de	  distribución	  (medidores,	  interruptores,	  pastillas)	  se	  distribuye	  en	  el	  
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Imágenes	  Virtuales

Vista	  Norte	  -	  Poniente

Vista	  Sur
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Vista	  hacia	  taller	  de	  hidroponias

Vista	  hacia	  azotea	  verde
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Vista	  hacia	  jardín	  interior	  -	  circulación

Vista	  hacia	  jardín	  interior	  -	  remate	  con	  invernadero
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Vista	  en	  planta	  alta	  de	  terraza	  en	  invernadero

Vista	  en	  planta	  alta	  de	  jardín	  interior
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Rompa d . eone'elo armado fe· 200kg/em2 con molla 
e1e<:tro,oIdodo, y rol lado .., sentido pe'P..,d;culo, pora 

0'-;\0'-dea: o"om ien to 

", 
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Imp..-m.abÜ""t. paro cubi~to$ 

Lo.o d" c""c,,,to Qrmodo (c _ 2001<g/cm2 

P'efabrieodo de eonerel0 morco Opliereto, modelo 
$l end er" ol l con bo.M." y todo lo nocuo,;o poro $Y 

~'~:~:-:;.:.:ro aum entar lo ob_eiÓ!> del 

Codeoo de eoncr"to ."modo (c _ 20CN<g!em2 

Vigo laminado de modero de pino ""trueturol ""tufodo 
1ipo_S~eOfLUnJ1ivoLde-"umedod_de_'2%~6~ 

Vigueta lominodo de modero de pino e.tructurol 
tlItufodo_tipo S~_CorLun_ni.eLde humedod_de-.J 2%-16%' ___ _ 
Tablone. de mad..-o de pino de 20, tratado y barni,oda 
de 2.:. 12", 8_' __ 
Prefabricado de concreto morco Oplicreto, modelo 
$lender"ol l con bo.M." y todo lo necuo,;o poro $Y 

=~ inslSl'oeiOO 

I 

-®-

4 ~O 

0 .45 

OJO 

j .20 

, 

T 

+ 
J70 

OJO , 

1.80 

+ 
, 

O,JO , 

'" 

Fitro de arcillo reciclado paro Oumento r 

Vigueta laminado de modero d. PiOO-"~~~~ 
___ ~utulodo tipo S'" con un nivol do_ humedod_de 

Prefabricado de concreto morco Optiereto. modelo 
Slender"oll con bo.tidor y todo lo nece.ario poro .u 

eor""t;Un.st~ 

J .60 

360 

Lo. o de entrepi$(l de concreto 
con molla electrO$OIdOdo 

\\9u"to lominodo 
.,.tulodo tipo SA con un 

Codeoo de concreto armado l'e_2001<g/em2 

Viga laminada de mod..-o de pino e.tructurol .. tufada 
____ "ipo S'" con un nivel de_ humedad de 12%-1 6~ 

?lolond do tobloroco 
Tablones de modero de pino de 20, trotado y borni,odo 

de 2:"12", 8' 
Prelobrieodo de concreto morco Opticreto. mOdelo 

Slender"oll con bastidor y todo lo n.eo.orio poro .u 
<,,((uta in.tolociÓ!> 

Vidrio de 6mm de esp e_, 

Pretil de blod, hueco de concreto 12 ,20x2~cm 

", 
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Impormeobililont. P",g cubiertos 

,. " I 1'< 

Cadeno de concreto armado (c_200' g!cm2 

P'efab,icado de cOf'Cfelo morco Opti".to, modelo 
SI..,do<wall con bastidor y todo lo nece.ario poro .~ 

correcto jn stoloci(\rl, 
roe,," "!:getol 

~;~~~~~E~'Oi lo 00<.<: '" 
I ,li 

lO. 

Vigo lominodo de mo<lo<o de pino estructurol ..,\"Iodo 
tipo SA 00<1 un ni",,1 de hume<jod de 121;-1 61; 

Vigueto lominado de modo<o <:le p,",o eSlCUClurol 
estufado rpo $A con un nivel de humedad de 12:O;- 16~ 

Toblonn de modero de pino <:le 20 , I,olodo y be,ni.oda 
d. 2" , 12", 8' 
Prefabricado de co<>"eto morco Opti".to, modelo 
$1..,do ..... oIl ""'"' be.Ud", y t<>do lo necuoria poro Su 
co" . cto jnstolocil)n, 

Conl.olmb. de ",,"creto armado ';~~:~:~;~~ 
Copo de poli •• tiren" " concreto p~" I m' 

,~ 

-
-

I 

-

-(F)-

~ I 

.l. 9~ 

1-
1-
1-

I 

~' l l1 
I 

~ :: 
"O 

I 

-
I 

J'O 

l., 

N,P!!. +8.40 • 

, 
w¡,tffi¡ 

I 

IJ 

i46 0.90 , 
OlO I 
O.JO 

Filfa de orc'lo 

Cod~no de concr"lo armado (c _ 20OIo.g!cm2 
Vigo lom;nodo d~ mod ... o de p;no estructural estu fado 

--.!1l0 SA co<> un n l..,1 de humedad de 12)1;-16)1; 

Copo de compresi6n ~oI~:':"::';'::'::;~;;~~~Q~ <00 

I ~ ___ :I ~---':';':':OO~~~l~~·~m;,:,~,~,:,;,~,;,:,"~,~,,:,;,:,~, :;':':':'"!'~'~' '~:~~11 . 
f 1 co<> un ni..,1 de j de 

J .(;O de concreto morco Optiereto. madelo 
Slenderwoll eo<> b.os Mor y todo lo ne<eso<io para "" 

"orr.o\o jn.toloc~ 

I 

Ji 
-

3.20 
t 

Loso de de "o<>"reto 

1 I ,, ' ' ''''.~ 

1 ' I 

.l60 

180 

oso 

", 
Vigo lom;nodo de mod ... o de pino estructurol estufodo 

\ ipo $A con un nivel de humedad de 12%-16:t 
~ofo<>d de toblo,oco 

Toblo<> .... de mode,o de pino de 20 . t,otoda " bo,ni,ado -~: 1 . 
~~oc~ de "o<>"re\o mo<c~ ~t~, .. p:~~~~ 

I bos\idor y todo lo i .. "" 

,o. 

L _____ L _________________ t--' ,,,,~,. d~oI iest;--ono o "or";r.t~obr. fe l00<9!em 2 
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ESTRUCTURALESESTRUCTURALES
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de anclaje 

de anclaje 

Clip de 6ngulo de ocero eo 
a placas de I " 

Suspensión expuesto de lo vigo o 
de placas de ocero de 1" 

de anclaje 

de acero 

de madera de 29 .7cmx14cm 

de madera de 52 .8cmx2J.2cm 

de anclaje 
spensión expuesta a base de 

~:I~~' de 1" 

de acero con refuerzo medio 
de anclaje 
de modero de 29.7cm x14cm 

de madera de 

Columna de modero de 39.6cm x 

Pernos de 
Bose de placo de ocero 

v's #3 
v' s #3 

Bastón v's #4 
Anclaje en U de 

Controtrobe de 
armado f'c= 

Dado de concret o 

~ 

de modero de 39 .6cm x49 . 
de anclaje 

de placa de acero de 1" 
@25 
@25 
v's f/4 @30 
en U de ocero 

trobe de concreto 
"""do f'c= 200kg/cm2 

t'c=200kg/cm •• Placo de pOlietireno o concreto 

Placa de poliet ireno o ~:~~~g~~~~~;;~~~J --~-=~::::::::~~=j f' c= 100kg/cm2 de 3cm pobre f'c=100kg/cm2 de natural 
Terreno 

DETALLE DE DETALLE DE CIMENTACiÓN 
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DETALLE	  DE	  	  
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CARPINTERÍA
HERRER ÍACARPINTERÍA	  +	  HERRERÍA



INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
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TABtA DESCR!PT!VA CARP!NTERrA y HERRERrA - PUERTAS 
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TABLA DESCRIPTIVA CARPINTERrA y HERRERIA · PUERTAS 
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TABLA DESCRIPTIVA CARPINTERtA y HERRERtA· 

,~~ UBIC.ociON _n 
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TABLA DESCRIPTIVA CARPINTERíA Y HERRERfA -

ClAVE NilMEfIO UBIC.ocIÓN DIMENSIONES ABATE DH CRIf>C1ÓN 
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Detalle en Aulas-Iluminación 

Detalle en Sanitarios-Iluminación 

CARGA INST. FASE A 

ALUMBRADO 32,500 

CONTACTOS O 

SUBTOTAL 32,500 

C33 
'&>' 
C33 
'&>' 

Detalle en Aulas-Contactos 

Detalle en Sanitarios-Contactos 

FASEB FASEC TOTAL 

32,500 O 65,000 

O 32,500 32,500 

32,500 32,500 97,500 

TOTAL= 97, 500W 



INSTALACIÓN
HIDRÁULICAINSTALACIÓN	  HIDRÁULICA



• 
L ~o1 
~ I ~ 

• , , ---
,. ---
I ~ , , • > 

A 

" , 



2 5 6 8 ~ 9 
í6) í1 

11 r I 

' ... • + 
-~- -~- :W ~ - - - - - -,- :h _. v 

-
B 

, 

t I . I 
. 

• • 



, 

F 

e -

-
A 

I 
I 

'4' I 

ll-'T-----.---L _____ _ 

-

• , 
J<. __ cu 

---



, 2 3 , 6 7 8 10 , , 

F 

• 
" , 

~ ~ ~ 

• 
• 

:17 :n: -t>~ , 
- ~ ~r , ---

---
- i ~ 

::; , 
T 

~ ~ t 
< 

A t 
.' 



1 3 5 6 r. 
~ 9 

F 

+ 
'E 

~D ~, 

-<" 
,,1) ~~\ 

• ~ ~\ ~ 

" 
---• 

+ 

, \ \\ ~ > ---• . \> 
~ 

+ " 

.-' 

t + 

A 

.' 
'&'') 



, ~ oo, , 
-+- - -- ~ ~ -'\- ::;¿ 

SANITARlq~ M 

INSTALACiÓN HIORAulICA EN BAJiios PÚBLICOS 
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A	  partir	  de	  este	  proyecto	  se	  concluye	  que	  varios	  aspectos	  que	  se	  plantearon	  

durante	  la	  hipótesis	  y	  la	  investigación	  son	  necesarios	  para	  que	  una	  sociedad	  pueda	  

alcanzar	  mayores	  niveles	  de	  desarrollo	  sustentable.	  

Desde	   el	   punto	  de	   vista	   económico	   es	   necesario	   reformar	   de	   alguna	  manera	  

el	   sistema	   que	   nos	   rige	   actualmente,	   de	   tal	   manera	   que	   se	   siga	   una	   dirección	  

proecológica	   como	   prioridad.	   Se	   podría	   construir	   una	   economía	   ecológica,	   del	  

bienestar;	  se	  podrá	  medir	  el	  bienestar	  y	  la	  sustentabilidad	  conforme	  a	  ciertas	  normas	  

e	   indicadores	  socialmente	  acordados,	  pero	  no	  será	  posible	  fundar	  una	  “economía	  

de	  la	  felicidad”.	  Tal	  como	  se	  mencionó	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  empresas,	  gobiernos	  y	  

grupos	  que	  poseen	  el	  control	  económico	  de	  la	  sociedad	  se	  encuentran	  centrados	  en	  

explotar	  los	  recursos	  al	  máximo	  para	  así	  tener	  mayor	  ganancia,	  generando	  con	  esto	  

un	  desequilibrio	  en	  el	  planeta.	  

Ante	   la	   predicción	  de	   los	   economistas	   e	   intelectuales	   de	  que	   la	   globalización	  

económica	  es	  un	  hecho	  irreversible,	  pareciera	  que	  únicamente	  se	  pueden	  moderar	  

adaptarse	  al	  cambio	  climático	  siguiendo	  la	  ley	  de	  la	  supervivencia	  del	  más	  apto.	  Las	  

incorporar	  políticas	  compensatorias	  de	  desarrollo	  social	  y	  protección	  ambiental	  que	  

eviten	  el	  avance	  de	  la	  pobreza	  extrema	  y	  la	  catástrofe	  ecológica.

La	   solución	  ante	  esta	  crisis	   ambiental	   no	  es	   la	   economización	  de	   la	   vida	   y	   la	  

normar	   y	   controlar	   el	   desordenamiento	   de	   la	   racionalidad	   económica,	   lo	   que	   se	  

necesita	  es	  refundar	  la	  economía	  sobre	  unas	  bases	  ecológicas	  y	  culturales.	  Avanzar	  

hacia	   la	   sustentabilidad	   implica	   la	  deconstrucción	  de	   la	   economía	  antiecológica	   y	  

entropizante	  prevaleciente.	  

A	   partir	   de	   una	   visión	   a	   nivel	   educativo	   es	   necesario	   de	   igual	   manera	   crear	  

reformas	  que	  le	  den	  a	  nuestro	  sistema	  un	  enfoque	  medioambiental	  desde	  los	  niveles	  

más	  básicos.	  Sin	  embargo,	  para	   las	  sociedades	  actuales	  es	  necesario	  desarrollar	  

Centros	  Sociales,	  Educativos	  y	  Culturales	  que	  tengan	  un	  enfoque	  proecológico,	  de	  

tal	  manera	  que	  puedan	  recibir	  una	  educación	  ecológica	  que	  les	  permita	  alcanzar	  un	  
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mayor	  nivel	  de	  desarrollo	  sustentable.

A	   nivel	   social	   es	   necesario	   no	   sólo	   cambiar	   nuestro	   comportamiento,	   sino	  

nuestro	  entorno,	  de	  tal	  manera	  que	  nuestra	  sociedad	  pueda	  sobrevivir	  ante	  el	  medio	  

ambiente	  humano	  y	  comience	  a	  ser	  sostenible.	  Esto	  no	  es	  exactamente	  un	  problema	  

de	  sensibilidad,	  ni	  de	  solución	  inmediata,	  sin	  embargo,	  las	  acciones	  deben	  tomarse	  

lo	  antes	  posible.

Aunque	  una	  buena	  parte	  de	   la	   información	   revisada	   insinúa	  que	   las	   acciones	  

proambientales	  y	  prosociales	   repercuten	  positivamente	   tanto	  en	   las	  personas	  que	  

actúan	  de	  esta	  manera	  como	  en	  las	  personas	  que	  las	  rodean,	  es	  poco	  lo	  que	  se	  ha	  

investigado	  a	  este	  respecto.	  Sin	  embargo,	  pareciera	  que	  es	  nuestra	  Paranoia	  Crítica	  

la	   que	   actúa	   sobre	   estas	   conductas	   proambientales.	   Según	   Koolhaas	   (Delirious	  

New	  York)	  este	  término	  consiste	  de	  dos	  operaciones	  consecutivas	  pero	  discretas;	  

la	  reproducción	  sintética	  de	  cómo	  el	  paranoico	  ve	  el	  mundo	  y	  de	  una	  comprensión	  

tal	   que	   estas	   especulaciones	   se	   vuelven	   hechos	   a	   partir	   de	   la	   fabricación	   y	  

materialización	  de	  souvenirs	  del	  paranoico,	  de	  evidencias	  concretas	  que	  lleven	  estos	  

descrubrimientos	  al	  resto	  de	  la	  humanidad,	  idealmente	  en	  formas	  tan	  obvias	  como	  

una	  imagen.	  

La	  ecología	  parece	  haberse	  vuelto	  una	  nueva	  marca,	  existe	  la	  crisis	  ecológica,	  

sin	  embargo,	  intentamos	  cubrirla	  pintando	  los	  productos	  que	  contaminan	  de	  color	  

verde	  o	  con	  leyendas	  en	  pro	  del	  medio-ambiente,	  le	  anexamos	  la	  palabra	  “verde”	  y	  

innecesario	  de	  nuestros	  recursos	  y	  nuestro	  medio	  ambiente.

Sin	  embargo,	  es	  evidente	  que	  los	  lazos	  entre	  naturaleza,	  ciudades	  y	  sostenibilidad	  

son	  fundamentales	  para	  nuestra	  supervivencia	  y	  que	  el	  crecimiento	  de	  la	  conciencia	  

medioambiental	  es	  un	  resultado	  inevitable	  del	  crecimiento	  de	  la	  población	  mundial	  

junto	  con	  el	  rápido	  decrecimiento	  de	  los	  recursos	  naturales.	  

Este	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  es	  un	  incentivo	  para	  que	  la	  sociedad	  pueda	  

llegar	  a	  un	  desarrollo	  sustentable,	  sin	  embargo	  la	  sociedad	  no	  puede	  esperar	  a	  que	  

sea	  demasiado	   tarde.	  Es	  necesario	   tomar	  acciones	  que	  empiecen	  desde	  nuestro	  
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hogar.	   El	  Centro	  Ecológico	   y	  Cultural	   plantea	   esto	   y	   es	   una	  de	   las	   acciones	  que	  

podrían	   tomarse	   como	   parte	   de	   un	   desarrollo	   integral	   en	   pro	   de	   la	   ecología.	   La	  

hidroponía,	  la	  permacultura	  y	  el	  reciclaje	  y	  reuso	  del	  agua	  son	  acciones	  que	  pueden	  

llevarse	  a	  cabo	  a	  un	  nivel	  muy	  básico	  y	  a	  partir	  de	  una	  situación	  económica	  media	  

o	  baja.	  

Sin	  embargo	  la	  sociedad	  se	  encuentra	  inmersa	  en	  un	  consumismo	  innecesario	  y	  

es	  indispensable	  llevar	  a	  la	  población	  educación	  básica	  centrada	  en	  la	  naturaleza	  y	  

el	  medio	  ambiente.	  Hay	  que	  reducir	  drásticamente	  la	  demanda	  de	  los	  materiales	  que	  

y	  mejorar	  los	  programas	  de	  reuso	  y	  reciclaje	  (Leonard,	  2010).

Es	   necesaria	   una	   conducta	   cooperativa	   en	   el	   desarrollo	   sustentable,	   una	  

participación	  grupal	  en	  las	  tareas	  de	  conservación	  será	  mucho	  más	  efectiva	  que	  la	  

campañas	  de	  conservación	  ambiental	  está	  en	  que	  los	  grupos	  se	  involucren	  y	  para	  

esto	  es	  necesario	  que	   las	  personas	  confíen	  en	  que	  el	   resto	  del	  grupo	  cooperará.	  

Darwin	   reconoció	   la	   importancia	   de	   la	   cooperación	   para	   la	   supervivencia	   de	   los	  

grupos	  y	  de	   los	   individuos.	  Los	  problemas	  de	   la	   insustentabilidad	   representan	  un	  

conjunto	  de	  riesgos	  que,	  de	  no	  resolverse,	  condenarán	  sin	  remedio	  a	  la	  humanidad	  

y	  a	  las	  especies	  que	  la	  acompañan	  (Corral,	  2010).

En	  la	  arquitectura	  es	  necesario	  un	  mayor	  interés	  en	  sistemas	  de	  sustentabilidad	  

básicos.	  Es	  además	   indispensable	  encontrar	  nuevos	  sistemas	  que	  utilicen	  menos	  

desperdicia	  se	  debe	  a	  decisiones	  erroneas	  realizadas	  durante	   la	  étapa	  de	  diseño,	  

tal	  como	  la	  orientación,	  la	  insolación	  o	  el	  reciclaje	  y	  reuso	  de	  recursos	  no	  renovables	  

como	  el	  agua.
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Conducta	  pro-ecológica	  -	  “El	  conjunto	  de	  acciones	  efectivas	  y	  deliberadas	  que	  

resultan	  en	  la	  protección	  de	  los	  recursos	  naturales	  o,	  por	  lo	  menos,	  en	  la	  reducción	  

del	  deterioro	  ambiental”.

Construcción	   sostenible.	   La	   Building	   Services	   Research	   and	   Information	  

dilapidar,	  agotar”	  (Leonard,	  2010,	  pg.	  39).	  	  

y	  microorganismos	  en	  un	  área,	   funcionando	  simultáneamente	  con	   los	   factores	  no	  

tamaño,	  un	   lago,	  un	   vecindario	  o	  una	   región	  entera	  pueden	  ser	   considerados	  un	  

ecosistema.

trabajo	  en	  agua	  .La	  hidroponía	  es	  la	  ciencia	  del	  cultivo	  de	  plantas	  sin	  uso	  de	  tierra,	  

utilizando	  un	  medio	  inerte	  al	  que	  se	  le	  agrega	  una	  solución	  nutriente	  que	  contiene	  

todos	  los	  elementos	  esenciales	  requeridos	  por	  la	  planta	  para	  su	  crecimiento	  normal.

describir	   la	   aplicación	   de	   éticas	   y	   principios	   de	   diseño	   en	   planeación,	   desarrollo,	  

mantenimiento,	  organización	  y	  preservación	  de	  un	  hábitat	  humano	  apto	  de	  sostener	  

la	  vida	  en	  el	  futuro.	  

existencia,	  ser	  capaz	  de	  mantener	  en	  cierto	  estado	  o	  condición.

La	  sostenibilidad	  se	  entiende	  como	  un	  conjunto	  de	  ideales	  los	  cuales	  se	  basan	  

en	  la	  ética	  de	  la	  responsabilidad	  medioambiental.
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Sustentabilidad	   -	   es	  un	  paradigma	  que	  une	  globalmente	  a	   la	   sociedad	  en	  un	  

objetivo.

palabra	   sustainable,	   que	   describe	   los	   principios	   discutidos	   en	   el	   documento	  Our	  

Common	  Future.
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