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Desde el comienzo de nuestra formación como arqui-
tectos en el Taller UNO de la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM, hemos tenido acercamientos con diferen-
tes comunidades de nuestro país, las cuales nos hacen 
abrir los ojos a la realidad política, económica, ideológi-
ca y social que enfrenta el país hoy en día.

Estos acercamientos con la realidad pretenden crear 
una sensibilización en los estudiantes para poder en-
frentar la realidad de manera crítica y de esta manera, 
contribuir a su transformación, entendiendo que es ne-
cesaria la participación de diferentes disciplinas para 
poder lograr un verdadero cambio. Siendo entonces un 
trabajo multidisciplinario dirigidos hacia un mismo ob-
jetivo: el progreso social y económico del país. 

Dicho lo anterior, a continuación se presenta el si-
guiente trabajo de tesis realizado bajo este principio.

El trabajo de tesis se divide en dos capítulos 
principales: 

La primera parte es la investigación urbana realiza-
da en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. Esta 
investigación contiene datos recabados en gabinete y 
datos recabados en campo por medio de entrevistas a 
los pobladores, recorridos por las localidades haciendo 
censos y reconocimiento del entorno inmediato y datos 
otorgados por el Municipio de Tlatlauquitepec. 

Esta investigación tiene como objetivo final crear un 
plan de desarrollo económico para la localidad de Tlat-
lauquitepec, el cual, según las hipótesis se dará un ma-

1.Introducción

yor desarrollo en la industria y la economía; mejorando la 
calidad de vida de los habitantes de la región.

La segunda parte del trabajo presentado, consta del de-
sarrollo del proyecto ejecutivo de una Planta Procesadora 
de Lácteos, la cual es uno de los proyectos prioritarios que 
se determinaron en la investigación urbana que se presen-
tará a continuación. 

Cabe mencionar que el proyecto ejecutivo se realizó a 
manera de criterios y será necesaria la participación de 
expertos en las diferentes áreas del proyecto para poder 
revisar y complementar los planos y cálculos que en este 
libro se presentan.
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1.1.Planteamiento del problema

En el proceso de desarrollo y acumulación del capi-
tal, la creación de corredores industriales y comercia-
les en la región Centro-este del país, han consolidado 
urbes-centro convirtiendo a ciertas zonas dedicadas al 
sector primario en periferias. El Estado de Puebla es 
muestra de ello, pues la concentración de infraestructu-
ra productiva y de servicios, así como una transición de 
la economía hacia el sector terciario ha consolidado una 
centralización en algunas ciudades y municipios provo-
cando fenómenos como la migración y el desmantela-
miento del sector primario1.

Un ejemplo son ciertas localidades del municipio de 
Tlatlauquitepec, de las cuales se escogieron las más re-
presentativas para la presente investigación; dichas lo-
calidades presentan distintos grados de desarrollo, pa-
sando de las más urbanas a las netamente rurales, estas 
últimas presentan una economía de subsistencia, en la 
cual la mayoría de su población se dedica a la agricul-
tura de auto-consumo y en menor medida a la venta de 
esta producción a pequeña escala, aunado a esto, la acti-
vidad industrial es prácticamente nula.

Este continuo estancamiento de la economía en los 
sectores primario y secundario da lugar a un crecimien-
to en el sector servicios principalmente en la ciudad, 
que es cabecera municipal. Como una alternativa a los 
problemas económicos existentes, el gobierno federal a 
través de la secretaría de turismo y el gobierno munici-
pal, otorgaron la categoría de “Pueblo Mágico”2 a la Ciu-
dad de Tlatlauquitepec, sin embargo, las mejoras solo 

1   Para el 2012 el sector primario representa el 24.8%; 
el sector secundario 25.1% y el sector terciario el 50.1% del PIB 
estatal. Fuente: INEGI
2   El PPM nace como un programa de desarrollo turístico 
integral para localidades con un diferente nivel de desarrollo (grado 
de avance): en cierre, en crecimiento, maduros o en riesgo de declive 
(SECTUR, 2001b).

han sido evidentes en cuanto a imagen urbana puesto 
que las dinámicas de producción entre las localidades 
rurales y la cabecera no solo no han mejorado, sino que 
las problemáticas se han agravado pues a la par que se 
han incrementado los precios de los servicios y se ha 
limitado la venta y distribución de productos agrícolas 
de las localidades más cercanas en la cabecera de Tlat-
lauquitepec a causa de los lineamientos que establece la 
categoría de “pueblo mágico” haciendo cada vez menos 
rentable las actividades agrícolas dejando así sin posi-
bilidades de desarrollo a los habitantes de las localida-
des aledañas a la cabecera municipal, quienes tampoco 
encuentran fuentes de trabajo en el centro de la ciudad 
dada la poca infraestructura turística y bajos salarios, 
dando como resultado una intensa actividad migratoria 
hacia las ciudad de Puebla, D.F y EUA.

El municipio impone el nombramiento como pueblo 
mágico sin tomar en cuenta a los pobladores, provocan-
do un desacuerdo general, sin embargo, los habitantes 
de las localidades no se organizan para oponerse a estos 
cambios pese a ser conscientes de que existe un trasfon-
do en las acciones tomadas por las autoridades, quie-
nes toman las decisiones de manera unilateral, benefi-
ciando siempre a las grandes empresas trasnacionales 
y nacionales. Ejemplo de ello es la actual problemática 
de la explotación minera y los mega-proyectos en las 
cercana Sierra Norte de Puebla, la cual en los últimos 
años se han visto amenazadas por concesiones para de-
sarrollar la minería a cielo abierto, instalación de presas 
hidroeléctricas, entre otros que perjudicarán de manera 
irreversible al medio ambiente con la contaminación de 
los cuerpos de agua, lo cual pone en grave riesgo la sa-
lud y vida de los habitantes y su producción.

El municipio de Tlatlauquitepec no es ajeno a esta 
problemática, pues a principios del año 2014 la prensa 
local publicó (con base a la información de la secretaría 
de economía federal y de la organización “Movimien-
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to por Tlatlauquitepec”) que más de 9900 hectáreas de 
terreno, equivalentes al 40.5% del territorio, fue entre-
gado mediante 9 concesiones a diferentes empresas mi-
neras nacionales y extranjeras3. Las licencias facilitan 
la búsqueda y explotación de minerales metálicos y no 
metálicos hasta por 50 años; aunque hasta el momen-
to ninguna autoridad ha informado a los pobladores la 
existencia de dichos permisos, las manifestaciones de 
rechazo se hicieron presentes; por lo anterior, se puede 
considerar esta problemática como latente, pues aún no 
presenta afectaciones directas al territorio ni a la eco-
nomía de la zona.

1.2.Marco Teórico

Desde el principio de la colonización, América Lati-
na ha sido el clásico ejemplo de cómo las sociedades 
evolucionan con el concepto de lucha de clases de la 
que habla el marxismo: ser la clase explotada o la clase 
explotadora. Todo responde a un contexto social que 
determina las condiciones de los individuos. 

Al partir de este punto se puede afirmar que los países 
explotadores son los que extraen las materias primas de 
otros países porque tienen la capacidad de procesarlas, 
vendiéndose a un mayor costo.

Los países latinoamericanos son los países explotados 
puesto que de ellos se extraen las materias primas y al 
no contar con las herramientas necesarias para proce-
sarlas, se convierten en países explotados y se origina 
una dependencia total hacia los países desarrollados. A 
causa de esto, los países latinoamericanos son incapaces 

3   ANIMAS, Vargas Leticia, Municipios Puebla, “Entregan 
a mineras 40.5% del Territorio de Tlatlauquitepec”, México, Enero 
28 2014, (fecha de consulta 10 Octubre 2015) Obtenido de http://
www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-01-28/huauchinango/
entregan-mineras-405-del-territorio-de-tlatlauquitepec.

de comerciar a altos costos sus productos, ya que no pue-
den competir con el mercado internacional actual.

Una desventaja que se da en cuanto a países explotados 
y explotadores es el Tratado de Libre comercio, ya que es 
la entrada de países extranjeros para la explotación de los 
recursos, de manera que puedan adueñarse del mercado 
económico. Se generan planes en donde se crean conflic-
tos sociales mediante bases militares, las cuales tienen la 
función de mantener controlada a la población para poder 
llevar a cabo sus actividades de lucro.

La instalación de estas bases militares tienen sus orígenes 
en la creación del canal de Panamá, ya que al ser el prin-
cipal lugar para la llegada de mercancía exportada por el 
pacífico, generó interés en los países capitalistas, trayendo 
así los planes de colonización, donde las regiones inmersas 
tienen que permanecer en constante control, a pesar de la 
oposición de la masas, puesto que, se encontraron razo-
nes de peso para argumentar la entrada de los militares a 
las regiones, como  la implantación de grupos dedicados a 
la venta y distribución de droga, teniendo como ejemplo 
a Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica entre otros,  
puesto que las personas de estos países opusieron resisten-
cia, la creación del Plan Puebla Panamá4 en vez de generar 
un beneficio, permitió a las empresas trasnacionales para 
llevar a cabo estas maneras de colonización. 

Viendo la relación entre centros económicos y sus saté-
lites, de acuerdo con la teoría sistémica y de dependencia 
de Gunder Frank, se controla a los países dependientes por 
ideologías sociales y poderes políticos, donde la constan-
te es la relación desigual, pues la periferia siempre estará 

4   Facilita la gestión y ejecución de proyectos orientados a 
la extracción de recursos naturales en Mesoamérica, así como la 
implantación de vías para interconectar los dos océanos y facilitar 
la exportación de la producción obtenida y la comercialización 
internacional con los recursos obtenidos en estos países. ” 
Implicaciones Legislativas del Plan Puebla Panamá”, Abril 2007.
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puntos provocando dependencia, abandono y permi-
tiendo la explotación de las zonas periféricas.

Actualmente el Gobierno de Puebla está fomentando 
la creación de Planes de Desarrollo Urbano en sus mu-
nicipios, con el supuesto de generar inversiones bene-
ficiosas para la economía local, sin embargo podemos 
darnos cuenta que las plusvalías generadas se destinan a 
la iniciativa privada.

Las acciones que menciona el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal de Tlatlauquitepec5 vigente se dividen en 5 ejes 
rectores: 

1. Seguridad pública y protección civil: Consiste 
en mejorar la seguridad del municipio, tanto en 
el aspecto social como en el natural, realizando 
trabajos como el mejoramiento de infraestructu-
ra de los cuerpos de protección civil, el diseño de 
planes viales, de seguridad y de protección civil, 
incluyendo su Atlas de Protección Municipal.

2. Desarrollo económico y generación de empleos: 
Se refiere a labores para la re-activación del sector 
primario y terciario por medio de financiamien-
tos, capacitar a diferentes sectores de la población 
para implementar su propio negocio, así como 
agilización en trámites para ello.

De lo anterior, se prevé como consecuencia la intro-
ducción de empresas privadas bajo el pretexto de fo-
mentar el comercio y el trabajo para la población. 

Al ver las características del mismo, notamos que 
está siendo controlado por cierta hegemonía que no 
ve por los intereses de todos, solo busca lucrar para 
fines propios, sacando provecho en la zona. Bajo este 
aspecto se empieza acaparar esta rama de comercio 
siendo monopolista trasnacional (neoliberalista). As-

5   Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, Tlatlauquitepec

a nivel político, económico y social sujeta a su centro 
económico.

Es bajo el sistema capitalista donde estos fenómenos 
se agudizan, ya que su economía está basada en las re-
laciones de explotación que se generan al interior del 
sistema.

Para que el capitalismo pueda desarrollarse en su es-
plendor es necesario que los gobiernos de cada país im-
plementen leyes y reformas orientadas a este fin y esto 
solo se logra por medio de la manipulación hegemó-
nica por parte de las potencias (países desarrollados o 
centros económicos) a partir de mecanismos aplicados 
a los países periféricos, estos pueden ser tratados co-
merciales que beneficien a los centros, así como incen-
tivar préstamos que incrementen la deuda externa de 
los países periféricos, agudizando así la dependencia. 
Esta es una característica de la etapa en la que nos en-
contramos actualmente, es decir, del capitalismo neoli-
beral en el cual los monopolios trasnacionales absorben 
a las empresas nacionales y a las posibles fuentes de in-
greso, contexto que se ve directamente reflejado en la 
situación del poblado. 

Es importante observar en el análisis histórico los 
modelos económicos, como el modelo de sustitución 
de importaciones que consolidó al sector secundario 
con la creación de varios corredores industriales por 
todo el país.

A la crisis de este modelo de economía cerrada y 
protección estatal siguió el modelo de liberación eco-
nómica, es decir, apertura al mercado externo y desre-
gulación estatal, lo cual permitió la entrada de varias 
empresas extranjeras al sector secundario, lo que pro-
vocó un auge en la tercerización de la economía.

Esto solo hizo más profundos los problemas de cen-
tralización de los servicios e infraestructura en ciertos 
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pecto que se busca impulsar con la creación del Pro-
grama de Incentivos a la Inversión de Empresas.

3. Bienestar social y oportunidades para todos: apun-
ta hacia el progreso de la infraestructura del muni-
cipio, en los rubros educativos, de salud, cultural y
deportiva; así como al mejoramiento de viviendas
por medio de gestiones de obras.

4. Sustentabilidad y protección del medio ambiente:
alude al cuidado del medio ambiente, por medio
de diversos programas y campañas de concienti-
zación que incluyen el impulso de diversas ecotec-
nias, tales como baños ecológicos, composta orgá-
nica y reciclaje.

Sin embargo, con la llegada de empresas constructo-
ras y los crecientes inversionistas de la zona, afecta-
rán el medio ambiente con tal de ver sus ganancias en 
aumento.

Por otra parte se encuentra en marcha el proyecto Hi-
droeléctrico “Galla”6 así como diversos mineros que, 
según pobladores contaminaron los ríos con arsénico 
y cianuro7 , lo cual entra en contradicción con los ob-
jetivos del Plan.

5. Gobierno responsable y servicios públicos de cali-
dad: Se relaciona con la capacitación de los servi-
dores públicos respecto a las acciones a tomar en
el Plan de Desarrollo Municipal, a más de realizar
mejoras en los Servicios Públicos municipales.

No obstante, las empresas trasnacionales han entrado 
en la zona, creando una acumulación de capital que no 
beneficia a la población de la región, dejando fuera de 

6   May Guzmán, A. (6 de noviembre de 2014). Municipios 
Puebla. Obtenido de http://municipiospuebla.com.mx/nota/2014-
11-06/cuetzalan/frenan-proyectos-de-muerte-en-cuetzalan
7   Ánimas Vargas, L. (21 de febrero de 2014). Municipios 
Puebla. Obtenido de http://municipiospuebla.com.mx/nota/2014-
02-21/huauchinango/opositores-exigen-postura-edil-de-
tlatlauquitepec-sobre-proyectos

competencia a las micro-empresas y pequeños comer-
cios nacionales, que no tienen la capacidad de competir 
ante los precios de estas empresas.

1.3.HIPÓTESIS

1. Las empresas privadas, al saber de la existencia de
materia prima en el lugar, buscarán explotarla para
el sector secundario y terciario.

2. Se presenta un desplazamiento de la población ori-
ginaria hacia los centros urbanos de mayor impor-
tancia, por el encarecimiento del costo de vida en la
cabecera municipal a raíz del nombramiento como
“Pueblo Mágico”.

3. De entregarse las concesiones mineras se dará una
militarización de la zona, con el fin de controlar los
recursos naturales.

4. Al impulsar la transformación de la materia pri-
ma se dará un mayor desarrollo en la industria y la
economía.

1.4.OBJETIVOS

Generales: 

Realizar un diagnóstico económico, político y social que 
nos permita establecer las problemáticas de la zona de es-
tudio, para formular una estrategia de desarrollo integral 
que genere proyectos arquitectónicos prioritarios en el 
municipio de Tlatlauquitepec, abarcando los aspectos ur-
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bano, ambiental, social y económico en beneficio de su 
población.

Específicos:

1. Comprobar las implicaciones futuras que se pre-
sentarán en Tlatlauquitepec bajo la categoría de 
Pueblo Mágico, a nivel económico, demográfico y 
social.

2. Analizar el trasfondo de las políticas que impul-
san el “pueblo mágico”, así como conocer el ori-
gen y destino de las inversiones realizadas en este 
rubro.

3. Verificar la factibilidad de integración de los asen-
tamientos aledaños al centro de población.

4. Estudiar poblados análogos en la situación minera 
de Tlatlauquitepec.

5. Analizar las características socio-demográficas de 
las poblaciones aledañas, así como sus sistemas de 
enlaces.

6. Argumentar la posibilidad de reactivar el sector 
primario en el territorio como un mecanismo de 
contención ante la expropiación de terrenos para 
la actividad minera.

7. Conocer los volúmenes de producción del sector 
primario en las diferentes escalas de regionaliza-
ción para generar propuestas de aprovechamiento 
de los mismos.







B.
Investigación Urbana





“El todo no es igual a sus partes [……………..] Por 
lo cual estudiar las regiones de un territorio garan-
tiza más el conocimiento de causa que la agregación 
de todas ellas en un todo.”1

1.1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 
REGIÓN Y REGIONALIZACIÓN

En el desarrollo histórico y de las fuerzas productivas, 
la relación del hombre con la naturaleza ha jugado un 
papel fundamental, así, los elementos geográficos han 
sentado la base material de la misma. En este devenir 
histórico, los distintos modos de producción han signi-
ficado una lucha constante por la apropiación y control 
del territorio a escala mundial. Sin embargo esta apro-
piación lleva implícita la necesidad de la comprensión 
del territorio en todas sus dimensiones. 

De esta comprensión se deriva el concepto de RE-
GIÓN2, que de manera general, se define como el con-
junto de zonas geográficas determinadas por aspectos 
económicos, sociales y políticos.

Se observa que la región y su consecuente regionali-
zación llevan implícito un fin determinado. Para el mo-
delo capitalista se vuelve indispensable, ya que permite 

1  Corona, Jiménez Miguel Ángel, et al. La migración en las 
regiones del Estado de Puebla, en el contexto de las carencias y de 
los factores externos 2000-2010. México.

2  Relacionado etimológicamente con el verbo –regere- que 
significa: dirigir, guiar, mandar y con la raíz reg de la que se derivan 
los términos castellanos como reino, regente o regidor

1.Ámbito Regional
la determinación a nivel territorial de cuales han de ser 
las vías de comunicación, el crecimiento y relación de las 
ciudades3 , la industrialización, así como la especialización 
y la diversificación de los mercados y la producción.

México asume en el contexto mundial un determinado 
papel en la división internacional del trabajo, de igual ma-
nera, sus regiones participan en el mismo proceso.

Así, además de las subdivisiones políticas (entidades y 
municipios) que el Estado mexicano ha realizado, en la 
segunda mitad del siglo xx y finales del mismo, distintos 
actores de los ámbitos gubernamentales y académicos han 
desarrollado propuestas de regionalización con diversos 
fines4 , dentro de las cuales destaca la realizada por Ángel 
Bassols (1963, 1987, 2000) en la que el enfoque utilizado es 
el de la región económica bajo una perspectiva sistemática: 
la región es definida como:

Aquella área geográfica identificable, caracterizada por 
una estructura particular de sus actividades económicas, 
con referencia a un conjunto de condiciones asociadas fí-
sicas y biológicas o sociales que presentan un alto grado de  

3  Centros o periferias, ámbito urbano/rural

4  Pasando por las regionalizaciones de Claude Batallion (1969) 
basadas en el concepto de región natural, región-paisaje, la propuesta 
para la planificación regional de Carrillo Aronte (1973), la realizada 
por Luis Unikel (1978) respecto a los procesos de planificación urbana 
y procesos de ocupación del territorio, a la Regionalización funcional 
propuesta por la CONAPO (1991) y SEDESOL (2004) donde se 

establecen relaciones a partir de núcleos urbanos.
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homogeneidad y que mantienen un cierto tipo de rela-
ciones internas y externas.5

1.2. REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS DESDE UNA 
PERSPECTIVA SISTÉMICA

Dado el enfoque integral, así como las coincidencias 
con otros autores se retomará para la presente investiga-
ción el concepto y propuesta de regionalización de Ángel 
Bassols.

Para el autor existen condiciones básicas para la forma-
ción de estas regiones económicas, tales como; la exis-
tencia de recursos naturales, cierta homogeneidad en 
el grado de desarrollo de las fuerzas de homogeneidad 

5  Bassols

y que mantienen un cierto tipo de relaciones internas y 
externas.6

 Estableciendo los siguientes criterios de compatibilidad 
para la regionalización:

1. Físico-geográficos

2. Socio-económicos

3. Demografía

4. Comunicaciones y transportes

5. Indicadores de comercio

Dado lo anterior estas son las 9 grandes regiones 
económicas:

• Noroeste: Baja California, Baja California Sur, So-
nora y Sinaloa.

• Norte: Chihuahua, Coahuila y Durango.

• Noreste: Nuevo León y Tamaulipas.

• Centro- Norte: Zacatecas y San Luis Potosí.

• Centro- Occidente: Nayarit, Jalisco, Aguascalientes,
Guanajuato, Colima, Michoacán.

• Centro- Este: Querétaro, Estado de México, Distrito
Federal, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

• Este: Veracruz y Tabasco.

• Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

• Península: Campeche, Yucatán y Quintana Ro.

 A partir de ahora se profundizará en la región centro - 

6  Bassols

Indicadores Generales De La Región

Entidad
Superficie Población

Total %r.n.n Total %r.n.n

Edo.... 
Mex. 22,469 1.15 15’175,862 13.5

CDMX 1,495 0.08 8’851,080 7.87
Querétaro 11,769 0.6 1’827,937 1.62
Hidalgo 20,846 1.06 2’865,208 2.55

Morelos 4,950 0.25 1’777,227 1.58
Tlaxcala 4,016 0.2 1’169,936 1.04
Puebla 34,251 1.74 5’779,829 5.14

Total 
región 99,796 5.08 37’447,079 3.33

Tabla 1. Indicadores generales de la región centro-este, donde hace referencia al nivel 
nacional.

FUENTE: Elaboración propia con datos INEGI
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este ya que la zona de estudio se encuentra en 
el estado de Puebla.

1.3. LA REGIÓN CENTRO-ESTE

 Como se mencionó anteriormente, la re-
gión se compone por 7 estados: Quer Estado 
de México Estado de México, Distrito Fede-
ral, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

La región ocupa solo un 5% del territorio 
respecto al nivel nacional en los 7 estados 
que la configuran. Su topografía asemeja a 
una especie de pirámide natural cuya cúspide 
se encuentra en los valles de Toluca y Tlax-
cala con clima del Altiplano, baja después en 
la cuenca de México y continua su descenso 
hasta llegar a los climas tropicales semi-secos 
o lluviosos. El potencial hidráulico de la re-
gión es bajo (no más del 1% del total); por el
contrario, la región tiene importantes recur-
sos en bosques maderables de coníferas y de
pastos en cerros. Los climas y suelos negros
explican que posea buena parte de las tierras
de labor de la República, así como algunas ri-
quezas minerales.

Del total de la población a nivel nacional 
un 21% se asienta en esta región, sin embargo 
es evidente que no es homogénea, pues entre 
los estados que la configuran hay un marca-
da diferencia a nivel demográfico, pues tan 
solo los estados de México y DF agrupan al 
64% de la población de la región centro este. 
Así mismo estas dos entidades muestran una 
densidad de población radicalmente diferen-
te al resto de la región (ver tabla 1) así como 
presentar una población mayormente urbana 
respecto a la rural. Esto se explica a partir del 

crecimiento histórico de la región, que desde 
la época colonial ha tenido como epicentro el 
Valle de México7 : ese incesante crecimiento 
prosiguió hasta alcanzar una explosión demo-
gráfica en el siglo XX8  como consecuencia de 
la industrialización desarrollada particular-
mente en la segunda mitad del siglo, dando 
como resultado que en la actualidad un 24% 
de la población viva en el Distrito Federal y un 
40% en el Estado de México9  (ver gráfica 1 y 
2).

En el ámbito económico la dinámica del cen-
tro del país vincula a la capital y las ciudades 
circundantes como el núcleo de la economía 
nacional principalmente en los sectores secun-
dario y primario. 

Durante la fase de sustitución de importa-
ciones, esta zona se benefició de los procesos 
de industrialización a través de la creación de 
parques y corredores industriales, mantenien-
do su jerarquía e importancia económica en 
las últimas décadas, sin embargo, algunas de 

7  Conformada por el distrito federal y un 
conglomerado de 60 municipios de hidalgo y el estado de 
México

8  Capital del país era una ciudad con 137 mil 
habitantes para principios del siglo XIX, pasando a 471 
mil habitantes en 1910. Sin embargo el salto espectacular 
vino décadas posteriores; de 1.5 millones en 1940, 4.9 
millones en 1960 a más de 20 millones en lo que se 
conoce como la Zona metropolitana del Valle de México 
(conformada por el Distrito Federal y un conglomerado 
de 60 municipios de Hidalgo y el Edo.. Mex.. Bassols ()

9  Otros ejemplos de rápido desarrollo 
demográfico reciente han sido los de Tlalnepantla, 
Cuautitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl (localizados en 
la zona metropolitana), así como Toluca, Cuernavaca 
y Querétaro y en menor medida Pachuca, Tehuacán, 
Cuautla y Atlixco.
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Gráfica 1. Distribución de la población en región Centro-Este

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
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Gráfica 2. Densidades de Población de región centro-este.
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ellas se han incorporado a los nuevos procesos del esque-
ma secundario-exportador. La mayoría de las ciudades 
de la región centro-este incorpora inversiones principal-
mente extranjeras (ver gráfica 3) en los sectores dinámi-
cos exportadores como la industria de automóviles y auto 
partes, textil y confección de prendas e industria química 
y farmacéutica.

10   Los estados según Bassols

En el caso del sector 
primario la región centro - 
este es pobre en producción 
agrícola de riego (con solo 
160 mil Ha) principalmente 
en Hidalgo, norte del 
Estado de México y 

Morelos, pecuaria (13.7%), 
forestal (5.5%) y la minería 
a su vez ha continuado 
descendiendo en Pachuca-
Real del Monte y el Estado 
de México. 

En el caso del sector terciario en 2010, solo el Distrito 
Federal aportaba el 24% del PIB del comercio y servicios y 
un 6% del PIB de industria manufacturera en relación con 
cifras nacionales. 

La comparación de regiones medias 10 revela grandes 
contrastes, pues, a la par que hay un predominio aplastan-
te de la cuenca del país, existen áreas de notable atraso en 
el valle del Mezquital, la Huasteca Hidalguense y la Sierra 

Aportación del PIB por estado y por sector

Entidad Aporta-
ción al 
PIB

Aportación al PIB estatal por sector (%)
Ingreso principal 

PIB EstatalPrimario Secunda-
rio Terciario

Querétaro 1.9 2.54 36.32 61.14

Industria manufac-
turera 

Producción, maqui-
naria y equipo

Edo.. Mex.. 9.2 1.6 34.8 63.5

Industria manufac-
turera 

Alimentos, bebidas y 
tabaco

D.F. 17.7 0.06 15.53 84.41 Comercio 

Hidalgo 1.6 4.87 40.54 54.59

Industria manufac-
turera 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Morelos 1.1 3.22 34.75 62.03

Industria manufac-
turera 

Derivados de petro-
leo y carbón

Industria química: 
plástico y hule

Tlaxcala 0.5 4.72 29.97 65.31

Industria manufac-
turera 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

Puebla 3.3 4.93 31.89 63.18

Industria manufac-
turera 

Producción, maqui-
naria y equipo

Total región 35.3

Tabla 2. Aportación de P.I.B. por sector, región centro-este. FUENTE: Elaboración propia con datos INEGI
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Gráfica 3. Inversión extranjera directa en la región centro-este

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
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Norte de Puebla (con abundante población indígena) en 
los Estado de México, Puebla e Hidalgo.

En el país no se presenta necesariamente un modelo 
territorial emergente, si no la consolidación de un es-
quema resultado de tendencias históricas de asimetrías 
regionales y un sistema de infraestructura con grados di-
ferenciados que obstaculizan los procesos de integración 
del territorio, provocando no solo una dinámica desigual 
entre las entidades federativas donde únicamente se be-
nefician los centros tradicionales, sino dentro de las mis-
mas entidades se generan área sin ningún desarrollo.

De esta forma podemos concluir que una de las gran-
des problemas que tiene la República es la gran aglome-
ración de la zona metropolitana del valle de México, en 
la región centro-este.

1.3.1. PUEBLA EN LA REGIÓN CENTRO - ESTE

El estado de Puebla es el más extenso territorialmente 
dentro de la región centro-este, se compone de 217 mu-
nicipios y ocupa el tercer lugar en población a nivel re-
gión, de la cual un 78% se encuentra en condición urba-
na, localizándolo así en el sexto lugar dentro de su región 
en este rubro. En Puebla existe una correlación directa 
entre la inversión extranjera recibida y su aportación al 
PIB nacional, ya que en ambos rubros ocupan el tercer 
lugar a nivel centro-este.

Al enfocarse en el Estado de Puebla, y al analizar sus 
variables en las gráficas anteriores podemos encontrar 
algunas correspondencias así como contrastes en las en-
tidades de la misma región. Así a pesar de tener la mayor 
extensión territorial dentro de la misma ocupa el tercer 
lugar en población sólo detrás del Estado de México y el 
Distrito Federal. En cuanto a la relación urbano-rural se 
puede decir que la entidad presenta una urbanización de 

aproximadamente 3/4 de su territorio colocando así como 
el sexto lugar dentro de su región.

Por necesidades de planeación y por tener un desarrollo 
más homogéneo, además de los accidentes topográficos11, 
el estado de Puebla desde 198612  se divide en 7 regiones 
socio económicas13, la siguiente regionalización fue reali-
zada a partir de un análisis de las interacciones económi-

11   Eje neo volcánico, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre 
Oriental y Llanura Costera del Golfo Norte.

12   “Puebla, Regionalización” FUENTE: INAFED

13   Corona, Jiménez Miguel Ángel, Op. Cit.
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Gráfica 4. Principales municipios según su participación de unidades económicas en 2013

FUENTE: Censo económico 2017 INEGI
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cas, sociales y políticas que se dan entre los municipios 
del estado:

1.    Huauchinango

1. Teziutlán o Sierra Nororiental

2. Ciudad Serdán

3. San Pedro Cholula

4. Puebla o Angelópolis

5. Izúcar de Matamoros

6. Tehuacán o Sierra Negra 

Dentro de los 217 municipios que configuran el Estado 
de Puebla, son 4 de los que más aportan al PIB estatal 
(Puebla, Amozoc, San Martin Texmelucan y Tehuacán) 
concentran gran parte de los 12 corredores industriales 
que tiene el estado (ver gráfica 4) y 3 de ellos (San Pe-
dro Cholula, Zacatlán y Xicotepec) forman parte de los 

7 Pueblos Mágicos14 que existen en la entidad. Ejemplo de 
ello es la trasnacional automotriz Volkswagen y una cuan-
tiosa producción de metálicas básicas y textiles. 

Cabe destacar que la zona en que se encuentran la ma-
yoría de los parques y corredores industriales corresponde 
a la región 4 San Pedro Cholula, que tiene cercanía con 
Tlaxcala y el Estado de México.

Un ejemplo claro es la ciudad de Puebla, cuya poderosa 
industria manufacturera, explica la actual configuración 
demográfica que se está presentado en su metrópoli, la 
cual ha sobrepasado ya los 3 millones de habitantes.

Esta centralización de la industria se acompaña por otro 
problema más grave: los monopolios, los cuales constitu-
yen el 0.03% de las empresas, siendo éstas en su mayoría 
trasnacionales, ocupando a la tercera parte de la PEA de 
la entidad, además de generar la mitad de los ingresos de 
la misma. Aunado a estos problemas se encuentra la con-
cesión del territorio para la explotación minera que en el 
particular caso de Puebla se basa en minerales no metáli-
cos correspondiendo la superficie concesionada a esta ac-
tividad a 8.73% del territorio de la entidad.

Así, se dirá que el papel que juega Puebla en la Región 
Centro Este del país es sobre todo industrial complemen-
tado con el sector turístico. Lo primero basado en las dis-
tintas fábricas que radican en el estado, convirtiendo al 
sector industrial en la segunda actividad que más aporta al 
PIB estatal detrás del sector servicios (ver gráfica 5). Mien-
tras que los innumerables atractivos históricos, culturales 

14   Cuetzalán del Progreso, Zacatlán, Chingahuapan, Pahuatlan, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez y Cholula.
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Gráfica 5. P.I.B. por sectores de Puebla

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
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y naturales del estado atraen a gran cantidad de turistas 
nacionales y extranjeros.

1.3.2. REGIÓN TEZIUTLÁN O SIERRA 
NORORIENTAL

Tlatlauquitepec, junto a 28 municipios de Puebla, se 
encuentra en la Región Socio-económica no. 2 Teziut-
lán15, cuya cabecera es el municipio del mismo nombre. 
Se encuentra ubicada en la Sierra Nororiental del estado, 
por lo cual su topografía es muy accidentada en ciertos 
puntos, teniendo elevaciones como el Colorado, Las Ven-
tanillas, el Ozuma, el Toxcaitac, la Bandera y el Pinal. 

En este clima cálido-húmedo, se cuenta con diversos 
recursos naturales, tales como bosques maderables, re-
cursos minerales y recursos hídricos de los cuales éste 
último representa un 60%16  de los escurrimientos totales 
del estado, lo que se explica también ya que presenta llu-
vias durante todo el año. 

Dicha abundancia es la causa de su derroche, pues no 
se toman las medidas necesarias para su cuidado, y au-
nado a la carencia de drenaje, provoca que una buena 
parte de este recurso se contamine; esto a pesar de que 
la mayoría de su población son grupos indígenas17  que 
conservan en sus costumbres y tradiciones el cuidado 
por el medio ambiente. 

Esta sub-región es la quinta más poblada del estado y 
se destaca por la dispersión de la población, la cual se 
distribuye un 57.5%18  en condiciones rurales con locali-
dades que cuentan con menos de 1000 habitantes en con-
diciones de alta y muy alta marginalidad; además de un 

15   Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018, Tlatlauquitepec.
16   Gaceta del IMTA, no. 5
17   Culturas náhuatl y totonaca
18   Región II: Sierra Nororiental, Puebla Patrimonial.

alto índice de analfabetismo (40%), a pesar de contar con 
instituciones educativas hasta nivel licenciatura. 

En comparación con subregiones como San Pedro 
Cholula o Angelópolis, en la Sierra Nororiental se dedi-
can mayormente a la agricultura, principalmente al cul-
tivo de café; y a la elaboración de artesanías.

Además, por su gran riqueza natural y cultural, los go-
biernos planean la incorporación de diversos poblados al 
eco-turismo19.

1.4. LA ZONA DE ESTUDIO 

1.4.1. SISTEMA DE CIUDADES – ENLACES 

La zona de estudio para la presente investigación se 
conforma por la ciudad de Tlatlauquitepec y 8 localida-
des aledañas.

Para entender las dinámicas propias de la zona de estu-
dio es necesario analizar el sistema de ciudades y enlaces 
que mantiene con las cabeceras de los municipios cir-
cundantes, con los cuales establece relaciones a distintos 
niveles, de tipo económicos, de servicios y equipamiento 
que benefician a sus poblaciones.

A nivel externo, la relación que guarda la Z.E con las 
ciudades aledañas se establece a partir de los enlaces via-
les con los que cuenta; la carretera federal 129 se vuelve 
el articulador que permite conectar: A 12 km con rumbo 
Sur-Oeste con la ciudad de Zaragoza, de rango Medio, 
con la cual establece una relación comercial de abasto 
para los habitantes de la Z.E, así como de aprovecha-
miento de su infraestructura educativa de nivel medio 

19   Ruiz, Font Angélica. Estudio para el desarrollo de centros 
de turismo ecológico en Sierra Norte de Puebla Organización 
Las Gardenias, Municipio de Tlatlauquitepec. Noviembre 1999.
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Ilustración 1. Sistema de ciudades y enlaces a nivel sub-región.

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, Foro México, COTEIGEP, 
Altillo y encuestas Realizadas en campo

superior. Por la misma carretera a 11km hacia 
el Este se conecta con dos localidades, Yaona-
huac y Teteles de Ávila Castillo, que a pesar de 
ser cabeceras de sus respectivos municipios 
presentan el rango de Concentración Rural, lo 
cual por su cercanía los vuelve dependientes de 
la cabecera municipal de Tlatlauquitepec por 
su mayor grado de equipamiento y servicios. 

A 30km hacia el Este por la ya citada ca-
rretera se encuentra la ciudad de Teziutlan, 
cabecera del municipio del mismo nombre; 
este asentamiento de rango Intermedio cuen-
ta con una infraestructura de salud, educación 
y abasto más desarrollada y especializada, lo 
cual junto a su nivel industrial y de consolida-
ción del sector servicios lo vuelven un polo de 
atracción para las localidades de la sub-región 
dada su oferta de equipamiento y empleo, lo 
cual determina un grado de dependencia de la 
Z.E hacia esta ciudad.

Se puede identificar también una relación 
con la ciudad de Zacapoaxtla, localizada a 22 
km Nor Oeste por la carretera 575, dicha ciu-
dad, a pesar de ser de rango Básico recibe a 
muchos habitantes de la Z.E quienes se despla-
zan hasta ahí debido a que, por razones admi-
nistrativas del sector salud allí se encuentran 
las clínicas que les corresponden como dere-
cho habientes. Cabe destacar una comparación 
con esta ciudad y la Z.E, pues, aunque Tlatlau-
quitepec (a nivel municipal) es la tercera en 
producción agrícola del estado, Zacapoaxtla 
tiene una mayor aportación al PIB estatal en 
este mismo sector a pesar de estar varios luga-
res atrás en cuanto a volumen de producción 
con respecto a Tlatlauquitepec.

Es necesario mencionar en este análisis a la 
ciudad de Cuetzalán del Progreso, pues aun 
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Ilustración 2. Sistema de ciudades y enlaces a nivel Zona de Estudio

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, Foro México, COTEIGEP, 
Altillo y encuestas Realizadas en campo

cuando no guarda una relación directa con la Z.E 
por su distancia (56km al norte por la carretera 
Acajete –Teziutlan) y ser de rango Básico, su im-
portancia turística sub regional es determinante 
en la configuración de la misma, ya que acapa-
ra un importante porcentaje de visitantes por su 
consolidada infraestructura turística.

Es importante establecer que al interior  de 
la Z.E también se presentan diversos grados de 
dependencia, pues es la cabecera municipal de 
Tlatlauquitepec la que funge como Centro al 
ser un asentamiento de nivel Básico que cuenta 
con infraestructura en salud, educación y abasto 
con mejor infraestructura y en mayor calidad en 
comparación de las encontradas en las 8 localida-
des restantes, que por su cantidad de población se 
clasifican como  

Concentraciones rurales, las cuales en este caso 
se caracterizan por ser básicamente habitaciona-
les y tener como actividad económica la agricul-
tura a pequeña escala. 

Así, el sistema de ciudades y enlaces a lo inter-
no de la Z.E se articula también, en parte, por la 
carretera federal 129 la cual conecta con rumbo 
Sur oeste desde la cabecera municipal con las lo-
calidades de Tochimpa, El mirador y Ocotlán de 
Betancourt, (en ese orden) esta última a 8km de 
distancia.

La comunicación con las cinco localidades res-
tantes se presenta de la siguiente forma: A Xo-
nocuautla por la Avenida Dolores Betancourt a 
10km con rumbo Sur, y a Ocota, Tzinancatepec y 
Tepeteno de Iturbide (en ese orden) por la Aveni-
da Vicente Fox, esta última localidad se encuen-
tra a 8km de distancia con rumbo Sur oeste.

Cabe mencionar también que la relación como 
Z.E con las ciudades exteriores no se presenta de 
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manera homogénea, ejemplo claro de ello es la localidad 
de Ocotlán de Betancourt, al Sur oeste de la Z.E, la cual 
por su cercanía geográfica tiene una relación más predo-
minante con la ciudad de Zaragoza en comparación con 
otras localidades dentro de la misma.

1.4.2.  LA ZONA DE ESTUDIO EN LA REGIÓN 
NORORIENTAL 

La presente investigación considera como la Z.E las 
siguientes 9 localidades dentro del municipio de Tlat-
lauquitepec, estas son: la cabecera municipal Tlatlauqui-
tepec, Analco, Ocota, Ocotlán de Betancourt, Tepeteno 
de Iturbide, Tzinancatepec, Xonocuautla, El Mirador y 
Tochimpa, con una población total para el año 2010 de 
21067 habitantes.  

Al comparar información sobre las ciudades de la 
sub-región Teziutlan, particularmente las aledañas a la 
Z.E se identifica que el papel que juega la Zona de Estu-
dio, no solo dentro de la sub-región, si no a nivel estatal 
es predominantemente de productor agrícola, sin embar-
go, como se mencionó anteriormente, se presenta una 

contradicción en este ámbito, pues a pesar de sus grandes 
volúmenes de producción, la aportación al PIB de este sec-
tor es inferior a la de Zacapoaxtla , lo cual puede explicarse 
por los bajos precios a los que es vendida la materia prima 
a los intermediarios del sector.

A su vez, esa contradicción se expresa en la P.E.A, la cual 
se encuentra en gran parte en el sector terciario, lo que 
trae como consecuencia que a nivel municipal la aporta-
ción al PIB estatal sea mayoritariamente al sector servi-
cios. Por otra parte su rezagada posición como centro tu-
rístico a nivel estatal es la causa probable de su designación 
como Pueblo Mágico en 2012, sin embargo esto no ha sido 
suficiente para detonar una industria turística que com-
pita con Cuetzalán del Progreso, localizada en la misma 
sub-región.

Por lo tanto la Z.E, además de su papel agrícola, no jue-
ga un rol más relevante para la sub región, más allá de su 
rango a nivel ciudad (Básico) que lo vuelve receptor de po-
blación de localidades aledañas con menor grado de urba-
nización, presentándose así una relación ambivalente con 
las ciudades aledañas, que lo vuelven a la vez Centro de 

Ilustración 3. Diagrama de regionalización 
en sus diferentes escalas.

FUENTE: Elaboración propia con imágenes 
de la web.
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localidades rurales y Periferia de ciudades mayores, prin-
cipalmente Teziutlan. 

La posible existencia de recursos minerales metálicos ta-
les como oro y plata en la Z.E plantea la amenaza de con-
cesiones para la explotación de la minería a cielo abierto 
y las afectaciones sociales y ambientales que esto conlleva, 
por lo que se hace necesario la creación de estrategias no 
solo para otorgar un papel relevante a la Z.E que coadyuve 
al desarrollo de la región, si no, además, a generar pro-
puestas de contención ante la posibilidad de la explota-
ción minera en Tlatlauquitepec.
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2.Delimitación de la Zona de Estudio

Ilustración 4. Crecimiento de la mancha urbana de Tlatlauquitepec

FUENTE: Planos del Municipio de Tlatlauquitepec

Para la delimitación de la Zona de Estudio, en un princi-
pio se tomó en cuenta únicamente a la Ciudad de Tlatlau-
quitepec, puesto que era la localidad con más población 
en el municipio.

Utilizándose el método de Proyección de población, se 
trazó una circunferencia alrededor de la mancha urbana 
de Tlatlauquitepec, tomando como centro de la circunfe-
rencia el centro la zona urbana y sobre la circunferencia se 
ubicaron los puntos que delimitarían la Zona de Estudio; 
éstos puntos se determinaron en base a las condiciones 
geográficas de la Zona como topografía, hidrología y usos 
de suelo.

Posteriormente, en base a la investigación de los aspec-
tos socioeconómicos de gabinete y de campo realizada, 
se identificó que las localidades aledañas a la Ciudad de 
Tlatlauquitepec se abastecen directamente de los servicios 
que esta brinda (salud, educación, abastecimiento y admi-
nistración), por lo tanto, se consideró indispensable im-
plementarlas a la Zona de Estudio, provocando entonces 
que el perímetro de la poligonal se ampliará, sin embar-
go, el método para la delimitación de la Zona de Estudio 
fue exactamente igual al que se empleó para la Ciudad de 
Tlatlauquitepec. 

La metodología que se utilizó para la delimitación de la 
Zona de estudio fue la siguiente: 

• Se determinaron las tasas de crecimiento poblacio-
nal de cada localidad

• En base a las tasas de crecimiento se trazaron las cir-
cunferencias en cada una de las localidades, como 
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Ilustración 5. Plano de radios de acción en poblados incluidos para la Zona de Estudio

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI y obtenidos en campo. 

las localidades se encuentran disper-
sas, solo se consideraron las zonas 
urbanizadas.

• Ya trazadas las circunferencias de to-
das las localidades, se establecieron 
los puntos que sirvieron de guía para 
la delimitación de la poligonal. Estos 
puntos fueron determinados en base a 
las condicionantes naturales y artificia-
les de la región:

Como se observa, la topografía de la región 
es una limitante de gran importancia, puesto 
que en base a esta se establecen los usos de 
suelo de la zona, además con la topografía se 
determina el crecimiento natural de la man-
cha urbana, como resultado de lo anterior, 
para el trazo de la poligonal se trató de evitar 
zonas muy accidentadas en las que no pudie-
ra haber algún tipo de desarrollo.

Otro aspecto importante a considerar fue el 
trazo de las vialidades, puesto que con este se 
comprendió el sistema de ciudades y de esa 
manera se marcaron algunos puntos en algu-
nas vialidades de importancia.

 Además se tomó en cuenta el crecimien-
to histórico de la mancha urbana para poder 
dar una hipótesis de como continuaría este 
crecimiento. 
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Ilustración 6. Plano de delimitación de Zona de Estudio. (Ver plano correspondiente en anexos) FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI y obtenidos en campo
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3.Aspectos Socio-económicos

3.1.SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE 
TLATLAUQUITEPEC

La ciudad de Tlatlauquitepec fue consolidada como 
“Pueblo Mágico” en el 2012 bajo la promesa de que el 
municipio obtendría mayor capital el cual mejoraría 
la infraestructura y los servicios (equipamiento) de la 
zona, generaría mayor inversión (tanto nacional como 
extranjera) y consecuentemente habría mayor número 
de empleos en la zona, sin embargo, esto no se ha visto 
reflejado en la situación actual, puesto que los poblado-
res se encuentran en peores condiciones económicas. A 
continuación se dará un encuadre general de la situación 
económica del Estado de Puebla, adentrándonos en la si-
tuación económica de La Zona de Estudio:

Hasta finales del siglo XX, el sector primario era el que 
más aportaba en el PIB estatal con un 65.9%y el sector 
terciario sólo aportaba el 20.9%, contrariamente a la ac-
tualidad, donde los papeles se han invertido dado que 
sólo en el 2010, el sector terciario desplazó de manera 
evidente al primario pasando este último de 65.9% a 22% 
y el terciario del  20.9% a 52% del PIB estatal, indican-
do entonces que la población cambió su actividad eco-
nómica principal que era la primaria a la terciaria. Las 
posibles causas de esta transición de los sectores son las 
siguientes:

-El analfabetismo ha bajado notablemente en los últi-
mos 15 años y a su vez el promedio de escolaridad, esto se 
debe a la creación de escuelas en el municipio, producto 

del crecimiento poblacional. A pesar de esto el mayor gra-
do de escolaridad al que se llega en la zona de estudio es 
nivel medio, ya que la mayoría de la población abandona 
los estudios entre los 15 – 18 años para integrarse al campo 
laboral (inicialmente al campo primario el cual al no dejar 
suficientes recursos económicos, cambian al sector tercia-
rio) ya que no cuentan con los recursos económicos para 
continuar sus estudios posteriores.

-Los primeros empleos que los pobladores consiguen
son el sector primario (agricultura, recolección, etc.) pero 
se dan cuenta que el sector primario no deja suficientes 
ingresos para tener una vida digna, pues al verse obligados 
a  establecer precios bajos a sus productos no obtienen la 
ganancias necesarias para solventar sus gastos básicos,  así 
que se buscan otras fuentes de trabajo. Otros tantos con-
siguen trabajos temporales en  el sector primario y deben 
migrar constantemente de una zona a otra dependiendo 
de la temporada de las cosechas. Otros prefieren migrar 
a las grandes ciudades, donde hay un mayor rango de in-
gresos monetarios por la concentración industrial y de 
servicios, con la esperanza de mejorar su calidad de vida, 
debido a esto, deben transformar su actividad principal en 
el sector primario al sector terciario. 

A continuación se muestra una tabla de información re-
ferente a los salarios encontrados en la investigación de la 
zona de estudio, lo cual nos ayudara a proponer soluciones 
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que tengan un impacto favorable sobre la población de 
Tlatlauquitepec:

Analizando la información obtenida se indagó sobre 
los resultados llegando a contemplar el tipo de trabajo 
que se realiza por localidad.

En la zona de estudio la localidad que posee el mayor 
porcentaje de tierras agrícolas es la localidad de Xono-
cuautla, dedicándose principalmente al sector primario, 
esta conserva la mayor parte de sus raíces indígenas y, 
por lo tanto, juega un papel importante en cuanto al sis-
tema económico relacionado al sector primario por sus 
costumbres.

Se analizó el papel económico que juega cada localidad 
de la zona de estudio, mismo que servirá para la propues-

ta de desarrollo económico que se planteará más adelante. 
(Ver tabla 3.)

Se detectó que a pesar de que la mayor parte de las tie-
rras ubicadas en la zona son mayormente usadas para la 
agricultura, el mayor porcentaje de los trabajos se van para 
el sector terciario, por este mismo hecho las actividades 
primarias bajan su aportación económica, desperdiciando 
la potencialidad que tiene el suelo en esta región. 

Aunado a la problemática anterior, otras de las causas 
por las que el sector primario ha sido desplazado como 
actividad económica principal, son las siguientes:

• LEMUS: Hay intermediarios que fijan precios muy 
bajos a los principales productos generados en la región, 
obligando a los agricultores a ampliar su campo de acción 

Tlatlauquitepec Ocotlán de Betancourt Cuetzalan del Progreso Tzinancatepec

Salario mínimo

0 285 88 180 58

1 697 223 636 44

1-2 1071 198 435 66

2-5 954 59 476 29
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Gráfica 6: Porcentajes del PEA, por 
localidad en la zona de estudio de 
Tlatlauquitepec

FUENTE: Elaboración propia con 
datos de Foro México
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PEA
Tlatlauquitepec Ocotlán de 

Betancourt
Cuetzalan del 
Progreso Tzinacatepec

La población econó-
micamente activa en la 
localidad de “Ciudad 
de Tlatlauquitepec” 
es de 3,486 personas 
(39.02% de la pobla-
ción total), las cuales 
se reparten por sec-
tores de la siguiente 
manera:

La población eco-
nómicamente activa 
de Ocotlán de Be-
tancourt es de 602 
personas (27% de la 
población total) las 
cuales se reparten 
por sectores de la si-
guiente manera:

La población econó-
micamente activa de 
Tzinacatepec es de 207 
personas (27.24% de 
la población total) las 
cuales se reparten por 
sectores de la siguiente 
manera:

Sector primario

323 personas (9.53%)

Municipio: 52.92%

Estado: (29.29%

Sector primario
289 personas 

(40.90%)

Municipio: 52.92%

Estado: 28.48%

Sector primario
247 personas 

(13.19%)

M u n i c i p i o : 
69.69%

Estado: 28.48%

Sector primario
99 personas (48.53%)

Municipio: 52.92%

Estado: 28.48%

S e c t o r 
Secundario

779 personas 
(22.99%)

Municipio: 18.01%

Estado: 29.29%

S e c t o r 
Secundario

117 personas 
(19.80%)

Municipio: 18.01%

Estado: 29.29%

S e c t o r 
Secundario

414 personas 
(13.19%)

M u n i c i p i o : 
11.18%

Estado: 29.29%

Sector Secundario
48 personas (23.53%)

Municipio: 18.01%

Estado: 29.29%

Sector Terciario
2286 personas 

(67.47%)

Municipio: 29.08%

Estado: 42.23%

Sector Terciario
185 personas 

(31.30%)

Municipio: 29.08%

Estado: 42.23%

S e c t o r 
Terciario

2286 personas 
(67.47%)

M u n i c i p i o : 
19.13%

Estado:42.23%

Sector Terciario
57 personas (27.94%)

Municipio: 29.08%

Estado: 42.23%

Tabla 3. Como se observa en la tabla, la ciudad de Tlat-
lauquitepec es la mayor en ingresos; mientras que las 
otras localidades poseen un menor porcentaje explican-
do así las migraciones que se presentan en la zona puesto 
que las localidades aledañas buscan una mejor calidad de 
vida.>>>

Fuente: Elaboración propia basada en catálogos municipa-
les del estado de Puebla

a productos más rentables o emigrando del cam-
po a las ciudades.

•El apoyo económico al campo que ofrece el 
Estado a los agricultores no llega a manos de 
todos, sólo algunos agricultores que venden sus 
productos a los monopolios nacionales e inter-
nacionales, esto con el fin de que sus principales 
surtidores de materia prima estén en constante 
producción y de esta manera no afecte a la pro-
ducción de la industria.

• La falta de infraestructura vial y la mala pla-
neación de ésta, como la construcción de la su-
percarretera Teziutlán-Virreyes en el 2008, y que 
la población quedó aislada puesto que ya no es 
una localidad de paso para ir a la capital poblana 
ni a la región costera del golfo, lo que afectó a los 
comerciantes, prestadores de servicios y produc-
tores, principalmente.
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3.2.INDICADORES

3.2.1. EL CONTEXTO POLÍTICO EN LA ZONA 
DE ESTUDIO

El gobierno de Puebla junto con los presidentes mu-
nicipales ha elaborado propuestas para la re-activación 
económica de los poblados con mayor posibilidad de 
desarrollo tanto económico, como social, generando 
cambios en el entorno que pueden verse desde dos pers-
pectivas; apoyo para el progreso y apoyo por beneficios 
propios.

Tlatlauquitepec es un claro ejemplo de estas propues-
tas, pues desde la iniciativa de entrar como pueblo má-
gico se propuso mejorar al municipio en su totalidad, 
generando importancia turística y grandes oportunida-
des de vender los productos elaborados por agricultores 
y artesanos de manera nacional; retomando todas las 
características naturales, históricas, se propuso destinar 
una cantidad elevada para la restauración de la imagen 
urbana, iluminación pública, alcantarillado y sistema 
para agua pluviales y residuales, aunque no se ha visto 
un mejoramiento desde la activación de esta propuesta. 
Concluyendo entonces que el nombramiento de pueblo 
mágico del municipio no trajo beneficios a la población, 
si no lo contrario, ya que hubo aumento de precios en 
productos y servicios, así como limitaciones en el desa-
rrollo económico (ya no se permite la venta ambulante 
de los productos cosechados por los habitantes del mu-
nicipio), esto ha causado descontento en la población, de 
igual manera se creó concientización no sólo de este, si 

irregular, de acuerdo a la Unión de Científicos Compro-
metidos con la Sociedad21.

Como reacción a esto y citando a Foucalt quien esgri-
me “Donde hay poder, hay resistencia”, se han generado en 
torno a estos proyectos una serie de movimientos sociales 
en defensa del territorio y contra lo que llaman “Proyectos 
de muerte”. Así, habitantes de Tetela de Ocampo, Cuetza-
lán, Zautla, entre otros han salido a la calle a expresar su 
descontento bajo la consigna “No a la mina, si a la vida”

En el marco de estas movilizaciones y bajo la misma 
consigna surgió en el municipio de Tlatlauquitepec  “Mo-
vimiento por Tlatlauquitepec” quienes se declaran “un 
grupo pacífico y voluntario de ciudadanas y ciudadanos 
unidos, en respuesta a los mega proyectos de minería ex-
tractora que se pretende echar a andar en el municipio 
(Tlatlauquitepec), y en toda la Sierra Norte de Puebla” Este 
grupo, quien ha venido realizando una labor de informa-
ción y concientización a la población, a partir de conocer 
por la prensa en Diciembre de 2013 la supuesta entrega 
bajo concesión d 9mil 900 Ha, correspondientes al 40.5% 
del territorio, tiene entre sus logros el haber participado en 
el Encuentro de pueblos en resistencia contra el Modelo 
extractor minero, celebrado en Marzo de 2014 en Zautla.

3.2.2. CRECIMIENTO HISTÓRICO Y LAS 
TENDENCIAS DE CRECIMIENTO CON LAS 
PROBLEMÁTICAS ACTUALES EN LA ZONA DE 
ESTUDIO

Para comprender el fenómeno demográfico que se pre-
senta en la zona de estudio se debe analizar las tenden-
cias de crecimiento poblacional que se presentaron en el 
pasado.

El lapso para realizar este análisis fue de 25 años, es decir 
con la información disponible para el año 1990, periodo 

21   Idem
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no de muchos problemas,  este es el caso de la explotación 
minera dada en la región y a gran escala.

En los últimos años, la Sierra Norte y Nororiental de 
Puebla se han visto amenazadas por la avalancha de pro-
yectos que poderosas empresas nacionales y trasnacio-
nales quieren echar a andar y que, de lograrlo, dañarían 
severamente la riqueza biocultural de la región. Dichos 
proyectos contemplan más de 25 concesiones para desa-
rrollar la minería a cielo abierto, alrededor de 10 presas 
hidroeléctricas, la construcción de varias “ciudades rurales 
sustentables” entre otras.

Debido a la aprobación de la nueva ley energética que 
entró en vigor en 2012, las concesiones de minas a cielo 
abierto permiten, además de la extracción de minerales, 
la búsqueda y extracción de petróleo y gas a partir de la 
técnica de fractura hidráulica o Fracking.

El impacto ecológico de estos proyectos se vuelve irre-
versible, y se traduce en contaminación de los cuerpos de 
agua con altos niveles de cianuro y aluminio, así como el 
uso extensivo de este recurso hídrico en más del 90% afec-
tando la agricultura y la ganadería, y principalmente la 
salud y la vida de las personas y seres vivos del entorno.

De acuerdo al catedrático de la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla, Eduardo Morales Sierra “En México existe 
un proceso de desviación de poder. Es el que tiene relación 
con todos los aparatos institucionales, los cuales están aco-
modados de tal forma para que los proyectos de muerte 
puedan operar” 20.

Esa desviación de poder es la que hace posible que 8 de 
cada 10 minas que operan en el país, lo hagan de manera 

20   LEMUS, Jesús, Divididos por el Oro Reporte Índigo, Lunes 
17 de Agosto 2015, No. 812.

que coincide con la implantación de un modelo económi-
co de libre comercio orientado hacia el mercado exporta-
dor y la serie de políticas gubernamentales que lo acompa-
ñaron y consolidaron.

Sin embargo, analizar las tendencias del pasado en la 
zona de estudio resulta importante si se quieren realizar 
hipótesis sobre las tendencias demográficas a futuro, lo 
cual resulta indispensable para cumplir los objetivos de 
esta investigación.

Para ello resulta útil el análisis de asentamientos urbanos 
análogos que permitan generar 3 hipótesis; tasa alta, baja y 
media de crecimiento.

1. TASA POBLACIONAL A LA ALTA (4.22%)

Al buscar una hipótesis poblacional con una tendencia
de tasa alta de crecimiento, se buscó una población análo-
ga a la zona de estudio que cumpliera con algunos crite-
rios de similitud tales como haber sido catalogado como 
pueblo mágico y que se encontrara en alguna entidad de 
la región centro este, además contar con una economía 
similar en cuanto al desarrollo de sus sectores. Resultó 
fundamental para esta comparación que el estatus de Pue-
blo Mágico hubiera sido otorgado entre 2001 y 2005 para 
poder identificar la tendencia de crecimiento poblacional 
en los censos de 2005 y 2010, ya que al analizar el creci-
miento poblacional de la zona de estudio se encontró un 
aumento natural en el periodo de 1995-2010, con base a 
esto se planteó un posible aumento por el nombramiento 
de pueblo mágico y por todos los beneficios que se crea-
rían con esto.

Para ello se escogió a las ciudades de Cuetzalán (catalo-
gada en 2002), cabecera del municipio del mismo nombre 
en el Estado de Puebla y a Tepoztlán (catalogada en 2001) 
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también cabecera del municipio del mismo nombre en el 
Estado de Morelos. 

La hipótesis se basó en que al consolidarse el sector 
servicios con el estatus de Pueblo Mágico, estos se con-
vertirían en un receptor de población inmigrante de lo-
calidades aledañas que llegarían buscando acceso a fuen-
tes de empleo y mejores servicios.

En la gráfica 7 se plantean gráficos y tablas que ayu-
daran a entender el crecimiento poblacional dentro del 
periodo 1990-2010.

En conclusión para el caso de Cuetzalán, Puebla, se de-
duce que la condición de Pueblo Mágico no se tradujo en 
un aumento extraordinario de la población por encima 
de la tendencia estatal. En cuanto a Tepoztlán, Morelos, 
podemos observar que el último periodo significó un de-
crecimiento de la población, lo cual implica una emigra-
ción de los habitantes originales de esa ciudad.

Dados los análogos estudiados, podemos descartar 
una tasa de crecimiento alta basada en la condición de 
Pueblo Mágico, sin embargo al integrar estrategias de 
desarrollo económico para las diferentes localidades de 
la zona de estudio se espera que la población alcance un 
nivel de estabilidad en aspectos como comercio interno, 
estabilidad económica y laboral, desarrollo y mejora-
miento de los servicios tanto básicos como especializa-
dos, de tal manera que no se tenga una migración intensa 
de la población.

Para obtener el porcentaje de crecimiento poblacional 
a la alta se tomó el porcentaje  más bajo obtenido en el 
análisis de los análogos en el periodo de 2005-2010, to-
mando en cuenta que es el registro  reciente obtenido 
de INEGI más cercano y preciso, obteniendo una tasa 

Gráfica 7:  Comportamiento poblacional de análogos de acuerdo a sus tasas de crecimiento históricas. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI

Gráfica 8: Comportamiento poblacional de análogos de acurdo a sus tasas de crecimiento históricas. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
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de crecimiento poblacional a la alta anual de 4.22%. (Ver 
gráfica 7)

2. TASA POBLACIONAL A LA BAJA (1.43%)

Para entender la propuesta de análogo para la hipótesis
de crecimiento de población baja se analizan las conse-
cuencias del problema de la explotación minera, el cual es 
un problema que podría causar la migración de la pobla-
ción en la zona de estudio. Dado lo anterior se puede pre-
sentar un decrecimiento provocado por la expropiación 
de terrenos y demanda laboral causado por la llegada de 
inversionistas para realizar dicha actividad.

Se tomó un poblado que cumpliera con características 
similares a esta problemática, que estuviera inmerso en la 
problemática de, explotación a cielo abierto de minas con 
extracción principalmente oro, que se ubicara en la sierra 
norte y nororiental de Puebla (ver gráfica 8), para ello de 
escogido la Ciudad de Tetela de Ocampo.

En conclusión para el caso de la Ciudad de Tetela de 
Ocampo se deduce que a consecuencia de la explotación 
minera se provocó en las localidades de la periferia más 
cercana a la ciudad un incremento poblacional durante el 
periodo de actividad, por el contrario en la ciudad y en las 
localidades periféricas más alejadas  aumentaron los casos 
de migración en este periodo, se puede determinar que los 
pobladores  de las localidades más alejadas se acercaron a 
la ciudad en busca de fuentes de trabajo y la situación en la 
ciudad se debió a la expropiación de tierras , provocando 
la migración a las localidades más cercanas.

Dada a esta comparación, aplicándolo a la zona de estu-
dio en Tlatlauquitepec es probable tener una disminución 
en la población, ya que al no ser esta la zona donde se en-
cuentran las minas explotadas del área, tomará el papel de 
los poblados más lejanos generando así la migración de los 
habitantes a las localidades cercanas a Teziutlán o Tetela 

Gráfica 9:  A continuación se plantean gráficos y tablas que ayu-
daran a entender el crecimiento poblacional dentro del periodo 

1990-2010. 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI
de Ocampo, donde se ubican las minas más cercana de la 
zona de estudio, en busca de oportunidades de trabajo.

Para obtener el porcentaje de crecimiento poblacional a 
la baja se tomó el porcentaje  más bajo obtenido en el aná-
lisis de las localidades previamente estudiadas (ver gráfica 
8) en el periodo de 2005-2010, tomando en cuenta que es
el registro  reciente obtenido de INEGI más cercano y pre-
ciso, obteniendo una tasa de crecimiento poblacional a la
baja anual de 1.43%. (Ver gráfica 8)

3. TASA POBLACIONAL A LA MEDIA (1.92%)

Para determinar la propuesta de hipótesis de un creci-
miento poblacional medio se analiza el caso en el que se 
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mantenga estable la dinámica de los núcleos, la cual se 
configura de la siguiente forma:

-Tlatlauquitepec seguirá manteniendo vínculos a nivel 
servicios y fuentes de empleo con Cuetzalán y Zaragoza y 
mantendrá una relación periférica complementaria junto 
con Tetela de Ávila y Chignahuautla de Teziutlán.

De tal manera que el crecimiento siga la tendencia que 
ha tenido durante el periodo de 1995-2010.

Para obtener el porcentaje de crecimiento poblacional a 
la media se sacó un promedio de las tasas de crecimiento 
de cada localidad de la zona de estudio en el periodo de 
2005-2010, ya que se espera que la última tasa registrada 
por INEGI sea más precisa y cercana para el periodo de 
acción, obteniendo una tasa de crecimiento poblacional 
a la media anual de 1.92%. (Ver gráfica 9)

4. ELECCIÓN DE TASA DE CRECIMIENTO 
POBLACIONAL

Debido a que la localidad aún no cuenta con las carac-
terísticas necesarias para incrementar su demografía que 
pueda brindar un nivel de vida adecuado no es factible 
plantear una tasa de crecimiento alta. Por otro lado tam-
poco es deseable que en que la zona de estudio se pre-
sente un escenario de decrecimiento poblacional, ya que 
esto se traduciría en un decremento en la calidad de los 

servicios e infraestructura, así como en la producción y en 
el desarrollo de la zona; por consiguiente la hipótesis más 
viable a considerar para la investigación será la tasa de cre-
cimiento medio, la cual nos permitirá generar condiciones 
más previsibles. 

3.1.3.3 EL CONTEXTO NATURAL EN LA ZONA DE 
ESTUDIO

TOPOGRAFÍA

La cuestión topográfica en la delimitación de la zona 
de estudio, por medio del análisis realizado (accidentada 
en ciertas partes ya que se encuentra en la sierra norte de 
puebla), se obtiene los siguientes porcentajes de área que 
cuentan con pendientes para diferentes usos, las cuales 
se especifican a continuación y se presentan en el plano 
correspondiente.

• Pendiente de 0-2%: Usos recomendables para agri-
cultura, recarga acuífera construcciones de baja den-
sidad y preservación ecológica. Total de Ha: 375

• Pendiente del 2-5%: Agricultura, zonas de recarga 
acuífera, habitacional densidad alta y media, Zonas 
de recreación intensiva, zonas preservación ecológi-
ca. Total de Ha: 978

• Pendiente de 5-10%: Construcción habitacional 
densidad media, construcción industrial y recrea-
ción. Total de Ha: 657

• Pendiente del 10-25%: Habitacional media y alta 
densidad, equipamiento y zonas recreativas, zonas 

Gráfica 10: A continuación se plantean 
gráficos y tablas que ayudaran a enten-
der el crecimiento dado en el análisis 
anterior y la selección del porcentaje 
para el estudio.

FUENTE: Elaboración propia con 
datos de INEGI

de re-forestación y zonas reservables. Total de Ha: 
1730

• Pendiente de 25-40%: Recreación pasiva, re-foresta-
ción y conservación. Total de Ha: 502 

Con estos datos, no es posible tener un primer paráme-
tro para poder definir las áreas potenciales para cada tipo 
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FUENTE  IMÁGENES: Prontuario de información geográ-
fica del Municipio de Tlatlauquitepec 2007, INEGI

GEOLOGÍA

La mayoría de la zona de estudio cuenta con suelo del 
tipo “Ígnea extrusiva” y una parte cercana la sierra es se-
dimentaria (ver ilustración 4).  

EDAFOLOGÍA

La composición química de toda la delimitación de la 
zona de estudio es de tipo andosol, un tipo de suelo que 
no posee características necesarias para llevar a cabo la 
actividad agrícola ya que proviene de cenizas volcánicas 
en mayor proporción (ver ilustración 5).

HIDROLOGÍA

Dentro de la delimitación de zona de estudio no exis-
ten cuerpos de agua naturales que sean importantes para 
el abastecimiento del lugar. A pesar de esto, por encon-
trarse en zona de sierra, existen escurrimientos importan-
tes que cruzan la delimitación propuesta: 
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CLIMA

A pesar de que el clima en el municipio de Tlatlauquite-
pec es muy variado, la zona de estudio tiene características 
específicas que definen un tipo de clima.

El clima en Tlatlauquitepec es cálido y templado. Tlat-
lauquitepec es una ciudad con precipitaciones significa-
tivas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. Este 
clima es considerado Cfb según la clasificación climática 
de Köppen-Geiger. La temperatura media anual en Tlat-
lauquitepec se encuentra a 15.6 °C. Hay alrededor de pre-
cipitaciones de 1435 mm.

Tabla 4 Temperaturas promedio en la zona de estudio Fuente: Elaboración propia basada en información de INEGI

FUENTE  IMÁGENES: Prontuario de información 
geográfica del Municipio de Tlatlauquitepec 2007,

de uso de suelo. 
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4.Ámbito Urbano de la Zona de Estudio
4.1. ESTRUCTURA URBANA 

“La estructura urbana debe entenderse como la relación 
entre las actividades de un lugar, el espacio que ocupa el 
realizar dichas actividades, y la estructura física que las 
aloja, entendiendo que cada una de estas interactúan una 
sobre la otra. Con el fin de analizar su comportamiento, 
ordenarlo y controlarlo, hay que considerar también que 
la estructura urbana a su vez está compuesta de elemen-
tos que se analizarán por separado, los cuales son Imagen 
urbana, suelo urbano, vivienda, vialidad y transporte, in-
fraestructura, equipamiento y medio ambiente”22.

La zona de estudio contempla a las localidades de 
Ocotlán de Betancourt, El Mirador, Tlatlauquitepec, Xo-
nocuautla, Tepeteno de Iturbide, Tzinancatepec, Analco 
y Ocota en donde existe una estructura urbana no defini-
da, ya que se trata de asentamientos irregulares alojados 
en una topografía muy accidentada.

La localidad más urbanizada es la cabecera municipal 
que enumera un centro de barrio, uno vecinal y otro más 
urbano.

4.2.TRAZA URBANA

Principalmente los asentamientos urbanos se encuen-
tran distribuidos sobre las vialidades secundarias, donde 
no se tiene una traza regular o planificada, las principales 

22  LODOZA R. Pamela, 2017 “Estrategia Urbana para el Desarrollo 
Económico en la ciudad de Cuetzalan, Puebla, México: Planta 
Productora de Hojuelas de Maíz” UNAM, Ciudad de México

localidades con este tipo de distribución son las 
que se encuentran en la zona sur del municipio, 
estos pueblos podemos considerarlos como los 
asentados al principio de la formación de la lo-
calidad, por el contrario las localidades del norte 
como Ocotlán de Betancourt y El Mirador tiene 
una traza más regular en donde se pueden ver 
cuadras definidas y centro planificados.

4.3.IMAGEN URBANA

La Ciudad de Tlatlauquitepec, al ser pueblo 
mágico, es la localidad que más cuenta con hi-
tos y nodos urbanos, como la Plaza Principal 
de Tlatlauquitepec o el Mercado público, sin 
embargo eso no significa que se encuentren en 
buen estado o que sean hitos adecuados para la 
convivencia.

En las demás localidades se puede observar 
que carecen de nodos e hitos urbanos, lo que 
provoca que no haya una identidad en la locali-
dad. Se deduce que la ausencia de estos elemen-
tos urbanos se debe a la gran dispersión de las 
viviendas y la poca organización de los habitan-
tes de la localidad.

Otro problema que se encuentra en todas las 
localidades es que no cuentan con una tipología 
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en sus edificaciones, incrementando la falta de identidad 
en las localidades.

Concluyendo con lo anterior, se determina que es de 
suma importancia crear en las localidades nodos e hitos 
en los cuales la gente pueda convivir, además se busca 
con esto crear una identidad urbana entre los pobladores 
que pueda crear algún tipo de organización social.

4.4.SUELO

4.4.1. DENSIDAD DE POBLACIÓN

Al analizar las densidades de las localidades en la zona 
de estudio, se reafirma lo que se ha expuesto anterior-
mente: las grandes diferencias de los grados de urbaniza-
ción de los distintos asentamiento. En orden de los me-
nos densos a los más densamente poblados, la densidad 

poblacional se configura de la siguiente manera (Ver plano 
de densidad poblacional “DP” en anexos)  >>

4.4.2. USO DE SUELO

Actualmente, el uso de suelo del municipio de Tlatlau-
quitepec tiene solo tres tipos: Agricultura (15600 HA), 
Bosque o conservación (1152 HA) y la zona urbana que 
incluye Infraestructura, equipamiento y zona urbana 
(1805 HA). (Ver ilustración 7)

4.4.3. TENENCIA DE LA TIERRA

Aunque en datos obtenidos en investigación de gabinete 
se obtuvo que existían terrenos del tipo ejidal en la loca-
lidad de Xonocuautla, la visita de campo realizada arrojó 
datos contrarios, pues los habitantes encuestados respon-
dieron que su propiedad era privada, por lo que el análisis 
se realizó de acuerdo a los testimonios recopilados.

Dando como resultado sólo dos modalidades de tenen-
cia del suelo en la zona de estudio: privada y federal. Per-
teneciendo a esta última los predios en donde se ubica el 
equipamiento urbano, así como las áreas de conservación 
y las restricciones reglamentarias , y el resto del territorio 
corresponde a particulares.

Lo anterior conlleva problemas, como el encarecimien-
to de los terrenos, ya que al encontrarse en una zona de 
topografía accidentada, los dueños de predios más planos 
aumentan el valor del suelo al saber el provecho que se le 
puede sacar, lo cual obstaculiza la realización de nuevos 

Gráfica 11: Densidad de población 
en la zona de estudio en 2015

FUENTE: Elaboración propia con 
datos de INEGI
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Ilustración 7: Usos de suelo actuales en la zona de estudio

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por el municipio de Tlatlauquitepec y recorridos en campo
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Tabla 5: Zonificación catastral y de 
valores unitarios de suelos urba-
nos y rústicos en el municipio de 
Tlatlauquitepec.

FUENTE: Ley de Ingresos del Mu-
nicipio de Tlatlauquitepec para el 
ejercicio fiscal 2015

incluso el uso y la trabajabilidad para las construcciones 
como es el caso de la mampostería.

•La edafología que determinará la potencialidad del 
terreno de acuerdo a las características químicas y su po-
sible uso para la agricultura, por ejemplo.

•Hidrología siendo el agua el principal recurso para 
una urbanización, es importante identificar los cuerpos 

proyectos beneficiosos para el resto de la población, al 
disminuir su factibilidad económica.

4.4.4. VALOR DEL SUELO

Según la “Ley de Ingresos del Municipio de Tlatlau-
quitepec para el ejercicio fiscal 2015” los valores del sue-
lo catastrales en la zona de estudio se determinan bajo 
parámetros como el tipo de construcción y el estado en 
que se encuentre dicho inmueble, lo anterior en el caso 
de los suelos urbanos, mientras que para los rústicos los 
parámetros a seguir se refieren más al uso que se le da al 
suelo, así como sus características físicas. 

Quedando los valores mostrados en la tabla 5 como ge-
nerales, no obstante para el análisis global se tomó el fac-
tor de estado de conservación de los inmuebles, por ser 
uno de los datos obtenidos en la visita de campo, dando 
como resultado la clasificación expuesta en la tabla 6.

En base a las observaciones realizadas se concluye que 
el valor del suelo es más alto en los centros de las loca-
lidades: Ocotlán de Betancourt, Xonocuautla, Ocota, 
Tlatlauquitepec y Analco en general, por lo cual la rea-
lización de proyectos futuros en esas zonas sería menos 
factible económicamente por el costo que el suelo impli-
caría. Por el contrario en la mayor parte del territorio de 
Tepeteno de Iturbide, así como en las orillas de la ciudad 
de Tlatlauquitepec el valor del suelo es de $100-$500 el 
metro cuadrado, por lo que el costo de adquisición dis-
minuiría considerablemente.

Dado que lo planteado anteriormente refiere sólo a 
valores catastrales, mientras que los valores comerciales 
reflejan valores promedio de $800 el metro cuadrado en 
zonas urbanizadas, como el caso de terrenos cercanos a 

Tochimpa, y en predios rústicos el valor llega a presentarse 
en $10 pesos mexicanos el metro cuadrado.

4.5.PROPUESTA DE USOS DE SUELO COMO 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN URBANA

Actualmente, el uso de suelo del municipio de Tlatlau-
quitepec tiene solo tres tipos: Agricultura (15600 HA), 
Bosque o conservación (1152 HA) y la zona urbana que in-
cluye Infraestructura, equipamiento y zona urbana (1805 
HA), al tener el mayor porcentaje para agricultura se hace 
la propuesta de replantear el uso del suelo por medio de 
análisis de pendientes, y de otros aspectos, como son:

•Topografía para los porcentajes de pendientes aplica-
bles a cada posible uso de suelo, infraestructura vial o de 
servicios.

•La geología del lugar para revisar cuestiones condicio-
nes físicas como el tipo de suelo y su resistencia a la carga, 
mismas que pueden indicar fenómenos como deslaves o 

Tabla 6: Valor del suelo propuesto basado 
en datos obtenidos en visita de campo
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de agua y las corrientes, que definirán el suministro hacia 
los poblados y a las posibles zonas de industrias y zonas 
agrícolas.

•El clima importante para el diseño de la urbanización,
orientaciones, tipos de materiales, qué tipo de proyectos 
proponer en conjunto con el uso del suelo (Como la agri-
cultura de café), ecotecnias y otros elementos que pue-
dan generar cierta sostenibilidad.

•Estructura urbana Actual que tienen las localidades,
puede determinar un tipo de organización para las nue-
vas comunidades e incluso mejorar ciertos aspectos y 
por ende, la búsqueda de una propuesta para la utiliza-
ción del suelo.

•Crecimiento urbano desde el cual se determinaron
ciertas necesidades de vivienda, por lo que este elemento, 
también resulta determinante al momento de proponer 
el uso de suelo ya que requerirá de todos los elementos y 
condiciones antes mencionados para que pueda ser via-
ble la propuesta de emplazamiento.

Otros aspectos importantes son los que se enlistan a 
continuación:

4.6.VIALIDADES Y TRANSPORTE

A partir del sistema de ciudades y enlaces nos per-
mitimos conocer la relación entre las localidades y con 
qué vialidades se conectan y por qué, ya que define el 
tipo de comercio entre ellas, o si existe un movimien-
to de personas hacia alguna de ellas por un servicio que 
falte en su comunidad de origen. Esto es importante ya 
que determinará si es necesaria colocar infraestructura, 
equipamiento o vialidades en ciertas zonas, empezando 
a definir una necesidad que satisfacer para ciertos lugares 
y por ende, cierto uso de suelo.

El sistema de vialidades está constituido principalmen-
te por la carretera federal 129 que es la que conecta a 

las principales localidades que integran al municipio de 
Tlatlauquitepec y con Puebla.

Dentro de las mismas, se generan vialidades que van 
a las localidades que conforman al municipio como son 
La cabecera de Tlatlauquitepec, Xonocuautla, el Mira-
dor, Ocotlán de Betancourt, estas son las que tienen una 
mejor calidad y que, en su mayoría, se encuentran total-
mente pavimentadas. Las localidades como Tepeteno de 
Iturbide, Tzinancatepec y Ocota son las que tienen me-
nor calidad y en su mayoría son caminos de terracería. 
Esto aplica tanto para las vialidades secundarias como 
para las terciarias.

A pesar de existir algunas localidades que cuentan con 
buena calidad de estructura vial, todas presentan la mis-
ma situación, al acercarse más a las periferias y alejarse 
de los centros principales, se hace frecuente ver caminos 
de terracería y brecha.

Por lo tanto, se puede concluir que, al alejarse de los 
poblados y hacerse más notorio el estado rural, las viali-
dades se van encareciendo su nivel de calidad e incluso 
solo quedan en caminos de terracería. Este es un factor 
importante para transporte el cual se compone de ser-
vicio de taxis (que tiene como centro a la cabecera de 
Tlatlauquitepec y un radio limitado alrededor de este), 
Servicio de combis y servicio de camiones (que de igual 
manera no tienen la calidad suficiente, no cuentan con 
paraderos oficiales, es caro, no llega a todos los puntos 
de las localidades por las características de las vialida-
des que se mencionaron anteriormente, tarda mucho en 
pasar y los horarios de trabajo terminan muy temprano 
a pesar de que exista parte de la población que necesite 
transportarse entre localidades por su trabajo, esto es un 
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otras localidades la existencia de algún elemento de equi-
pamiento es nula.

Esto indica que hay un déficit de equipamiento en toda 
la zona de estudio, tanto actual como futuro. 

(Ver tablas de equipamiento y planos de equipamiento 
“E” en anexos) 

(Ver tablas de inventario en anexos)

problema ya que, en ciertas partes, el alumbrado público 
es insuficiente y puede resultar peligroso por la noche 

(Ver planos de vialidad y transporte “V” en anexos)

4.7.INFRAESTRUCTURA

La infraestructura principal con la que cuenta es la

siguiente:

El Alcantarillado con el que cuenta la zona de estudio 
es en general deficiente, existe la infraestructura pero no 
sirve a la mayoría de las localidades ya que son viejos, no 
tienen las conexiones necesarias y no se darían abasto. 
En algunas localidades como Tlatlauquitepec, existe solo 
la conducción hacia los escurrimientos principales, en 
otras, el desalojo de agua pluvial se da por las pendientes 
del lugar. 

En cuanto al Drenaje, las aguas negras terminan por lo 
general en fosas sépticas. Las aguas grises terminan jun-
tándose con las aguas pluviales ya que se desechan por la 
misma corriente.

El entubado de agua potable se hace a partir de los 
escurrimientos principales, la mayoría de la población 
cuenta con el servicio, si bien no siempre es directo la 
infraestructura, es a partir de estos mismos escurrimien-
tos. Por lo general, la población no tiene problemas con 
este recurso, solo en algunas partes alejadas se aplica un 
sistema de tandeo cada tres días. La calidad del agua es 
buena para la mayoría de las localidades aunque en algu-
nas partes, si no existe el servicio de agua entubada y se 
obtiene directamente del río, está contaminada por las 
aguas grises que llegan. 

La infraestructura eléctrica es suficiente si se habla en 
cuanto a que las viviendas poseen energía eléctrica, en 
los poblados como Tepeteno de Iturbide y Tzinancate-
pec, a pesar de ser los más rurales, cuentan con el ser-
vicio, a excepción de las periferias más alejadas de los 

centros. Dentro del aspecto del alumbrado público, solo 
los centros de cada localidad cuentan con el servicio con 
calidad media-alta, en periferias caminos y carreteras, la 
situación es más compleja, ya que cuando existe la infraes-
tructura, no es suficiente, adecuada o de buena calidad, 
generando conflictos de seguridad, por lo que se necesita 
mejoramiento de la misma.

Las comunicaciones son principalmente líneas telefóni-
cas del tipo aéreas que, de igual manera, solo se localizan 
en los centros de las comunidades. 

(Ver planos de infraestructura urbana “UI” en anexos)

4.8.EQUIPAMIENTO URBANO

La zona centro en este caso la cabecera municipal de 
Tlatlauquitepec cuenta con una gran cantidad de equipa-
miento, a nivel salud, cuenta con un Hospital de especia-
lidades y clínicas familiares en su mayoría del IMSS, en 
educación cuenta con escuelas preescolares, primarias, 
secundarias y algunos bachilleratos, no cuenta con lugares 
especializados como secundarias técnicas o bachilleratos 
técnicos y solo cuenta con una universidad, solo cuenta 
con el mercado como centro de abastecimiento y con po-
cas zonas recreativas como parques o zonas para realizar 
actividades al aire libre, áreas culturales son escasas de 
igual manera contando solo con una casa de cultura.

En las localidades aledañas la situación empeora, ya que 
a lo mucho cuentan con una clínica básica y a nivel edu-
cación con prescolares, primarias y pocas secundarias, en 
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4.9.ZONAS SERVIDAS

Para realizar este estudio se tomaron elementos del 
equipamiento por localidad con una importancia parti-
cular, en el caso de la cabecera municipal se realizó con el 
Bachillerato General y una Clínica del IMSS. En el caso 
de las demás localidades fue de la misma manera, por la 
falta de equipamiento y la repetitividad de este se toma-
ron escuela primarias o bachilleratos y clínicas básicas, 
a excepción de la localidad de Xonocuautla, en esta se 
tomó para estudio la Biblioteca de la zona.

Aún sacando el radio de acción de cada elemento, se 
nota la falta del estos servicios para los habitantes de las 
localidades, lo cual indica lo indispensable de proponer 
equipamiento a mediano y largo plazo.

(Ver planos de zonas servidas “ZS” en anexos)
(Ver tablas de déficit actual en anexos)
(Ver tablas de necesidades futuras en anexos)

4.10. VIVIENDA

La vivienda es el elemento primordial para recuperar 
la fuerza de trabajo convirtiéndose en una necesidad bá-
sica, que en la generalidad de casos es difícil de adquirir 
por el alto costo que representa su inmediata producción 
o adquisición, esto se ve condicionado al nivel socio-eco-
nómico de la población lo que genera viviendas produc-

to de la auto-construcción, en zonas no aptas, y con mate-
riales que poco ayudan a cumplir su función primordial.

La vivienda como satisfactor básico de las necesidades 
humanas debe cumplir los siguientes objetivos:

•Permitir a sus moradores regenerar su fuerza de
trabajo.

•Proteger a sus moradores de las condiciones climáticas
desfavorables

•Otorgar condiciones adecuadas de higiene.

•Permitir privacidad a sus habitantes.

•Contar con servicios básicos.

•Asegurar la estabilidad familiar.

Para cumplir estas necesidades básicas la vivienda debe
estar construida con materiales duraderos y adecuados a 
las características climatológicas y cumplir con las carac-
terísticas mencionadas.

4.10.1.  TIPOS

En la zona de estudio se localizan 4 tipos de vivienda, 
residencial, media, popular y precaria jerarquizados en 
base al sistema constructivo, nivel de acabados y espacios 
internos respectivamente.

El tipo de vivienda que existe en la cabecera municipal 
es básicamente de auto-construcción con características 
media - popular, aunque existen dentro de esta localidad 
tres zonas de excepción en las cuales la vivienda residen-
cial se concentra en una pequeña extensión de territorio y 
otras periféricas en las que la vivienda precaria se reparte 
en el perímetro de la localidad

 La generalidad de la vivienda en la Ciudad de Tlat-
lauquitepec, Tochimpa, Analco, Ocota, Tzinancatepec, y 
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Ocotlán de Betancourt son construidas de los siguientes 
materiales:

•Muros de tabique gris, barro recocido y piedra.

•Losas macizas de concreto armado (generalmente cu-
biertas planas y horizontales).

•Pisos de firme de concreto.

•Cimientos de mampostería y concreto.

•Cancelería de fierro y de aluminio.

Sin embargo, comparando la calidad de vivienda en es-
tas localidades respecto del estándar medio de Tepeteno 
de Iturbide, y algunas zonas periféricas de la cabecera, 
se observó que la vivienda está muy por debajo de dicho 
nivel y en detrimento de sus usuarios.

(Ver planos de tipología de vivienda “TV” en anexos)

4.10.2. CALIDAD

Vivienda residencial.- Losas de concreto, con acabados 
en muros y pisos, acabados en exteriores, cuenta con to-
dos los servicios.

Vivienda media.-Con losas de concreto, pisos de con-
creto, muros de tabique, apenas con acabados sobretodo 
en interiores, sin acabado en exterior, cuenta con servi-
cios básicos.

Vivienda popular.- Con losas de concreto, pisos de 
concreto, muros de tabique, apenas con acabados sobre-

todo en interiores, sin acabado en exterior, no cuenta con 
servicios básicos.

Vivienda precaria.- Techos de lámina, muros de tabique 
y lámina, pisos de tierra, se ubican en las periferias del po-
blado y en asentamientos irregulares.

Con lo anterior presentado se puede diagnosticar lo 
siguiente:

En términos generales, la situación de la vivienda en la 
zona de estudio requiere de acciones que eleven la calidad 
de las mismas, en términos de mantenimiento, asesoría 
técnica y de planificación. Dado que prevalece el proce-
so de auto-construcción de las mismas debe de orientar-
se con programas de asesoramiento y financiamiento, sin 
que las características socio-económicas de la población 
limiten o condicionen la calidad de los programas.

(Ver planos de calidad de vivienda “CV” en anexos).

4.10.3.  DÉFICIT ACTUAL 

Para continuar con el análisis de la vivienda, es necesario 
analizar la cantidad de viviendas disponibles actualmente, 
tomando en cuenta el número de habitantes y el número 
de viviendas existentes, teniendo como resultado lo mos-
trado en la tabla 6.

Lo anterior refleja un escenario de expulsión poblacio-
nal causado por la falta de desarrollo económico, lo que 
incita a los pobladores a migrar a otras localidades y aban-
donar su residencia actual buscando abasto o empleo, por 
lo que será importante establecer un pronóstico sobre el 
comportamiento futuro de la vivienda de acuerdo a los 
plazos de crecimiento poblacional analizados con anterio-
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diendo a los cajones salariales de entre 0  a los 5 salarios 
mínimo mensuales. 

Las propuestas para solucionar la demanda futura que 
se contemplaron de acuerdo al resultado arrojado por el 
estudio son las siguientes:

Tipo de 
vivienda Cajón salarial Viviendas HA

Progresiva 93 2.33
Dúplex 93 1.17

Unifamiliar 2-5 56 1.88
Residencial 5 o más 18 0.92

260 6.3

0-2

Total
Tabla 7: Tabla resumen. FUENTE: Elaboración propia con datos de 

INEGI      

ridad; estipulando, además, los programas de desarrollo 
para satisfacer las necesidades de las mismas. 

(Ver tablas de necesidades futuras de vivienda en 
anexos)

4.10.4. PROGRAMAS DE VIVIENDA

Se plantea un total de 243 viviendas que cubrirán por 
completo la necesidad de vivienda para el año 2032, aten-

Tabla 6: Tabla de déficit de vivienda. 
FUENTE: Elaboración propia con 

datos de INEGI.

4.10.5.  DETERIORO AMBIENTAL

El mayor problema que presenta la zona de estudio es 
el deterioro del suelo por la deforestación causada por los 
cambios de uso de suelo y explotación del mismo.

 Ya que la principal actividad de los pobladores es la 
agricultura (ya sea para auto-sustento o para comerciali-
zar sus productos), han sobrexplotado la tierra, no per-
mitiendo que ésta recupere los nutrientes necesarios para 
brindar productos de buena calidad, como consecuencia, 
los agricultores utilizan fertilizantes y pesticidas dañando 
aún más el suelo.

Otro deterioro ambiental en el lugar es la deforestación 
en la zona de las barrancas para crear áreas de cultivo; és-
tas acciones son llevadas a cabo sin tomar en cuenta los 
futuros deslaves que se causarán si no se lleva un control 
adecuado.

Además se presenta deterioro del suelo por contami-
nación causado por la basura que se lanza en los tirade-
ros de la zona, los cuales no cuentan con un sistema de 
reciclado.

En la zona se presenta contaminación del agua de los 
canales, puesto que estos desembocan el drenaje que con-
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tiene aguas negras y no se cuenta con un sistema de tra-
tamiento de agua.

(Ver plano de deterioro ambiental “DA”en anexos)

4.10.6. PROBLEMÁTICA URBANA

Dentro de la delimitación de la zona de estudio, al rea-
lizar la visita de campo, se identificaron varios problemas 
que son el punto de partida para algunas problemáticas 
que ya se han mencionado con anterioridad, (migración 
de los habitantes, falta de desarrollo en el sector primario 
y la insatisfacción con el término “Pueblo Mágico”).

Las problemáticas principales encontradas son las 
siguientes:

• Deficiencia de Alumbrado público

• Deficiencia de drenaje y alcantarillado

• Deficiencia del sistema de agua potable

• Falta de seguridad pública en el lugar

• Falta de vivienda digna para las periferias

• Falta de equipamiento más desarrollados para las 
localidades.
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Para establecer una estrategia que transforme la eco-
nomía local de auto-consumo que se desarrolla en la 
zona de estudio, es necesario entender los factores que 
contribuyeron a la consolidación de este modelo de re-
zago y dependencia que son, en primera instancia, la 
dispersión de las localidades ocasionada por la topo-
grafía de la región y la nula planeación de los asenta-
mientos rurales. Aunado a esto en los años recientes, los 
problemas originados por estos factores se agudizaron 
con el nombramiento de la cabecera municipal como 
“Pueblo Mágico”; ya que la existente centralización de 
servicios en ella, así como la deficiente distribución del 
producto agrícola proveniente de las localidades rurales 
solo se ha agravado.

Como estrategia de desarrollo se plantea una red de 
colaboración entre las localidades que conforman la 
zona de estudio por medio de su especialización en 
torno a un ciclo de producción, transformación y dis-
tribución por medio de actividades agro-industriales 
y turísticas para la re-activación económica y lograr el 
equilibrio entre los tres sectores de producción. 

En dicha red Ocotlán de Betancourt, El mirador, Tzi-
nancatepec, Contla y Tepeteno tendrán el papel de pro-
ductores agrícolas que surtirán a las industrias ubica-
das en Ocota y Ocotlán de Betancourt, desde donde se 
transportarán a Tlatlauquitepec, Tepeteno de Iturbide, 
Xonocuautla y Tzinancatepec para su comercio en la 
zona y su posterior exportación, para ello es necesario 
generar una serie de programas de desarrollo que se lle-

5.Estrategias de desarrollo

varán a cabo a corto, mediano y largo plazo dependien-
do de la prioridad y factibilidad de estas.

5.1. ALTERNATIVAS  DE DESARROLLO Y 
ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA

Para lograr la re-activación económica en las localidades 
se identificaron las potencialidades y debilidades de cada 
una en referencia a sus actividades económicas, demogra-
fía, recursos naturales, determinantes culturales y sociales, 
a partir de las cuales se asignaron los papeles económicos y 
políticos que desarrollará cada poblado, para así determi-
nar los proyectos prioritarios y sus respectivos  programas 
de desarrollo.

A continuación se exponen las políticas a adoptar en los 
siguientes rubros y plazos:

5.1.1. SUBESTRATEGIAS

Producción Primaria

Aumentar el volumen de producción agrícola con 
el objetivo de complementar y fortalecer el intercam-
bio que permita, en un primer plano dotar de mejores 
ingresos económicos o de auto-consumo a las loca-
lidades, generando fuentes de empleo directo en las 
localidades de Ocotlán de Betancourt, El mirador, 
Tzinancatepec, Contla y Tepeteno. Se plantean los si-
guientes programas en el corto plazo.

1. Re-ordenamiento territorial: a partir del plan de 
propuestas de uso de suelo se propone la conso-
lidación de áreas para la agricultura y los dife-
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residuos sólidos y desechos producto de las ac-
tividades industriales y las producidas por los 
asentamientos urbanos.  Se plantea que ambas 
industrias jueguen un papel de concientización 
ecológica por lo que su instalación se plantea 
en el corredor eco-turístico para ser visitadas 
por turistas y población en general.

Distribución y Comercialización

1. Durante el proceso de Industrialización se ge-
nerarán una distribución y comercialización a 

rentes productos agrícolas según la aptitud del 
suelo.

2. Creación de cooperativas y apoyos administra-
tivos y económicos para los agricultores: Talle-
res y pláticas a los agricultores en los rubros 
administrativos, organizacionales, gestoría de 
créditos y técnicas modernas para la produc-
ción agrícola.

3. Centro de Capacitación para el Trabajo: Capa-
citar a la población en los procesos agropecua-
rios con el fin de mejorar sus técnicas de pro-
ducción e incrementar el volumen y calidad de 
sus cosechas. 

4. Rehabilitación de infraestructura y vialidades: 
Mejoramiento de las redes existentes de agua 
potable, drenaje, red eléctrica y vialidades.

 

Industrialización
Al tener los volúmenes de producción suficientes y 

un estudio del mercado, se plantea las procesadoras de 
café, chile, papa y pera, dentro del poblado de Ocotlán 
de Betancourt y Ocota, lo anterior con el fin de agregar 
un valor a los productos y conseguir mejores ganancias. 
Además de proponer una recicladora de desechos y plan-
tas de tratamiento de los mismos y de aguas tratadas, se 
plantean los siguientes programas a mediano plazo.

1.  Creación de cooperativas para la generación 
de industria: Dar asesorías y plantear los be-
neficios y características de este tipo de asocia-
ciones para la producción. 

2. Obtención de créditos y terrenos: Ofrecer el 
apoyo técnico para la gestión de créditos con 

el objetivo de obtener terrenos propios para la 
industria.

3. Rehabilitación de infraestructura y vialidades: 
Regularización de las vialidades e infraestructu-
ra necesaria para la industria inicial en Ocotlán 
de Betancourt y Ocota.

4. Establecimiento de industrias de transforma-
ción: A partir de las condiciones anteriores, es-
tablecer las siguientes industrias:

• Ocota: Industria de transformación de café, 
papa, chile y maíz

• Ocotlán de Betancourt: Industria de transfor-
mación manzana y pera

• El mirador: Industria trasformadora de 
Lácteos.

5. Planta de tratamiento de aguas y planta de tra-
tamiento de desechos: Se propondrá el trata-
miento de las aguas negras, grises y de lluvia 
para uso y aprovechamiento en riego y sector 
industrial, así como la habilitación  una plan-
ta para el manejo, tratamiento y reciclaje de los 
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nivel local por medio de Xonocuautla, Tepe-
teno y Tzinancatepec, para así en un futuro 
tener las suficientes herramientas para poder 
generarla a mayor escala, distribuyendo pro-
ductos a otros municipios y localidades e in-
cluso a nivel estatal, generando un mayor in-
greso económico.

2. Rehabilitación de espacios como el mercado mu-
nicipal y re-ubicación de comercio ambulante: 
Mejorar la imagen urbana y la calidad de los espa-
cios para la actividad comercial, a partir del mejo-
ramiento de fachadas o el diseño interior y la gene-
ración de anexos en todos los centros principales 
de comercio para ampliar la dotación de abasto.

3. Rehabilitación de infraestructura y vialidades: 
Regularización de las vialidades e infraestruc-
tura necesaria para la comercialización.

4. Creación de nuevos puntos de comercio en 
Xonocuautla, Tepeteno y Tzinancatepec: Con 
la creación y rehabilitación de los puntos co-
merciales en los puntos con mayor afluen-
cia para la distribución y comercialización a 
nivel local (primeramente en los centros de 
cada localidad y posteriormente en el circuito 
propuesto) 

Turismo

1. Durante la distribución a nivel local y para 
apoyar la comercialización, se propone el im-
pulso al sector turismo en el cual se desarro-
llaran zonas eco-turísticas y culturales en las 
localidades Tepeteno, Xonocuautla y parte de 

2. Rehabilitación de infraestructura y vialidades: 
Generación de las vialidades e infraestructura 
necesaria para el transporte de productos en 
Ocotlán de Betancourt, Tepeteno de Iturbide y 
Xonocuautla.

3. Establecimiento de CETRAM: Habilitar un 
centro de transporte modal  entre Tlatlauqui-
tepec y Tochimpa para articular la movilidad 
local y foránea y así, mejorar la infraestructura 
turística.

4. Creación de vialidades e implementación de 
corredor eco-turístico: Establecimiento de un 
corredor ecoturístico-comercial, que integre 
a las localidades de Xonocuautla, Tepeteno y 
Ocotlán, a través de conexiones viales - peato-
nales y completar el corredor eco turístico con 
las vialidades nuevas en Ocotlán de Betancourt, 
Tepeteno de Iturbide y Xonocuautla.

5.1.2. Estructura Urbana Propuesta

a. Estructura e imagen urbana

A partir de la especialización de las localidades plantea-
da por la estrategia de desarrollo, se propone la generación 
de un circuito para la conexión entra las mismas, lo cual 
permitirá la consolidación de 2 distritos agro-industriales 
ubicados en Ocotlán de Betancourt y en Ocota, así mis-
mo el corredor eco-turístico propuesto en Tepeteno de In-
turbide, Xonocuautla y Ocotlán de Betancourt propiciará 
un desarrollo para el sector servicios, así como la genera-
ción y habilitación de nodos urbanos para estas localida-
des. El centro histórico mantiene su importancia dentro 
de la cabecera municipal, sin embargo la implementación 

Ocotlán, se plantean los siguientes programas 
a largo plazo.
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cultivo, evitando así la sobre-explotación del suelo y los 
cultivos en zonas de riesgo como en las barrancas. 

Así mismo se generarán barreras naturales mediante 
áreas verdes con actividades de recreación las cuales de-
limitarás las áreas de conservación.

g.Programas de desarrollo

(Ver tabla a continuación)

de otros distritos descentraliza los servicios y amplía la 
oferta turística.

b.Proyecto urbano

De acuerdo al ciclo de producción, transformación y 
distribución propuesto, se plantea la generación de un 
corredor urbano que esta desarrollado tanto de vialida-
des ya existentes y de la creación de un corredor eco-tu-
rístico el cual conecte a las localidades que se encuentran 
dispersas dentro de la Zona de Estudio de manera que 
todas las localidades formen parte de un circuito de pro-
ducción para el desarrollo económico de la zona.

c.Suelo

Se propone una reorganización territorial para re-defi-
nir el uso de suelo actual con base en las características 
tomadas del medio físico natural, que incluyen aspectos 
como la hidrología, edafología, geología y principalmen-
te la topografía que, aunado a las características y poten-
cialidades de las localidades, determinan las zonas para 
la realización de distintas actividades como la agricultu-
ra, industrialización, zonas de crecimiento urbano, de 
equipamiento, comercio entre otros. 

La finalidad de la reorganización territorial es generar 
la estrategia principal de desarrollo que fomentará el me-
joramiento de la economía interna y la calidad de vida de 
los pobladores. 

d.Vialidad y transporte

Las condiciones existentes como el déficit de vialida-
des, el poco mantenimiento y la insuficiencia de trans-
porte público condicionan la estrategia de desarrollo.

Por lo anterior se propone la habilitación de vialidades 
y creación de nuevas, así como el mejoramiento de las 

existentes para poder trasladar de manera adecuada los 
productos para comercialización.

Para la interconexión de las localidades productoras, 
transfomadoras y distribuidoras se propone la integración 
de vialidades existentes a un circuito vial que recorrerá las 
9 localidades. (Ver plano de vialidad "V" en anexos)

e.Equipamiento

A causa del déficit obtenido en el cálculo y del análisis 
del equipamiento existente, se encontró necesario la reha-
bilitación de los proyectos ya existentes y creación de nue-
vos proyectos para el beneficio de los pobladores.

En as localidades cuya especialización será la industria, 
será necesaria la dotación de luz eléctrica, agua potable y 
red sanitaria adecuadas a las necesidades de las industrias, 
sin embargo, para evitar la contaminación de los escu-
rrimientos de agua que se encuentras en las cercanías, se 
propone también la creación de plantas de tratamiento de 
agua y de desechos sólidos que contrarresten la contami-
nación ambiental.

f.Deterioro ambiental

Dentro de la estructura urbana de las localidades de 
Ocotlán de Betancourt, El Mirador, Tzinancatepec, Cont-
la y Tepeteno se delimitará la zona agrícola y se plantean 
ciclos de cultivo, en los cuales se alternan los terrenos de 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO

Estrategia: como estrategia de desarrollo se plantea una red de colaboración entre las localidades que conforman la zona de estudio por medio de su es-
pecialización en torno a un ciclo de producción, transformación y distribución por medio de actividades agro-industriales y turísticas para la re-activación 
económica y lograr el equilibrio entre los tres sectores.  En dicha red Ocotlán de Betancourt, El mirador, Tzinancatepec, Contla y Tepeteno tendrán el papel 
de productores agrícolas que surtirán a las industrias ubicadas en Ocota y Ocotlán de Betancourt, desde donde se transportarán a Tlatlauquitepec, Tepeteno 
de Iturbide, Xonocuautla y Tzinancatepec para su comercio en la zona y su posterior exportación, para ello es necesario generar una serie de programas de 
desarrollo que se llevarán a cabo a corto, mediano y largo plazo dependiendo de la prioridad y factibilidad de estas.

SUBA-ESTRATE-
GIA DESCRIPCIÓN POR MEDIO DE DESCRIPCIÓN

PLAZO

P r o d u c c i ó n 
primaria

Aumentar el volumen de produc-
ción agrícola con el objetivo de com-
plementar y fortalecer el intercambio 
que permita en un primer plano do-
tar de mejores ingresos económicos 
o de auto consumo a las localidades, 
generando fuentes de empleo directo 
en las localidades de Ocotlán 
de Betancourt, El mirador, Tzi-
nacantepec, Contla y Tepeteno. 

Creación de 
cooperativas

Dar asesorías y plantear los beneficios y 
características de este tipo de asociaciones 
para la producción

Corto

Generar ordenamiento 
territorial

A partir del plan de propuestas de uso de 
suelo se propone la consolidación de áreas 
para la agricultura y los diferentes productos 
agrícolas según la aptitud del suelo.

Corto

Rehabilitación de in-
fraestructura y vialidades

Mejoramiento de las redes existentes 
de agua potable, drenaje, red eléctrica y 
vialidades.

Corto

Planta de tratamiento de 
aguas

Se propondrá el tratamiento de las aguas 
negras, grises y de lluvia para uso y aprove-
chamiento en riego y sector industrial.

Corto

Centro de capacitación 
para el trabajo

Capacitar a la población en los procesos 
agropecuarios con el fin de mejorar sus téc-
nicas de producción e incrementar el volu-
men y calidad de sus cosechas.

Corto

Apoyos administrati-
vos y económicos para los 
agricultores

Talleres y pláticas a los agricultores en los 
rubros administrativos, gestoría de crédi-
tos y técnicas modernas para la producción 
agrícola

Corto

Producción de materia 
prima

Ocotlán y El Mirador: Manzana y Pera; 
Tzinacatepec, Tepeteno y Contla: Café, papa, 
chile y maíz.

Corto



58

Industrialización

Al tener los volúmenes de produc-
ción suficientes y un estudio del merca-
do, se plantea las procesadoras de café, 
chile, papa y pera, dentro del poblado 
de El Mirador, Ocotlán de Betancourt y 
Ocote, lo anterior con el fin de agregar 
un valor a los productos y conseguir 
mejores ganancias. Además de propo-
ner una recicladora de desechos y plan-
tas de tratamiento de los mismos y de 
aguas tratadas.

Creación de 
cooperativas

Dar asesorías y plantear los beneficios y 
características de este tipo de asociaciones 
para la producción

Corto

Obtención de créditos y 
terrenos

Ofrecer el apoyo técnico para la gestión de 
créditos con el objetivo de obtener terrenos 
propios para la industria.

Mediano

Establecimiento de indus-
trias de transformación

A partir de las condiciones anteriores, es-
tablecer las siguientes industrias: 

Mediano> Ocota y el Mirador: Industria de trans-
formación de café, papa, chile y maíz.

> Ocotlán: Industria de transformación 
Manzana y Pera

Rehabilitación de in-
fraestructura y vialidades

Regularización de las vialidades e infraes-
tructura necesaria para la industria inicial en 
Ocotlán y Ocota

Mediano

Distribución y 
comercialización

Durante el proceso de Industria-
lización se generarán una distribu-
ción y comercialización a nivel local 
para así en un futuro tener las sufi-
cientes herramientas para poder ge-
nerarla a mayor escala, distribuyen-
do productos a otros municipios y 
localidades e incluso a ni-
vel estatal, generando un 
mayor ingreso económico.

Rehabilitación de es-
pacios como el mercado 
municipal

Mejorar la imagen urbana y la calidad de 
los espacios para la actividad comercial, a 
partir del mejoramiento de fachadas o el di-
seño interior

Corto

 
Creación de nuevos 
puntos de comercio 
en Xonocuautla, Tepe-
teno y Tzinacantepec 

Con la creación y 
rehabilitación de los puntos comerciales en 
los puntos con mayor afluencia para la dis-
tribución y comercialización a nivel local 
(primeramente en los centros de cada lo-
calidad y posteriormente en el circuito 
propuesto).

Mediano

 
Re-ubicación del co-
mercio ambulante 

Generar espacios anexos en todos los cen-
tros principales de comercio para ampliar la 
dotación de abasto.

Mediano

Rehabilitación de in-
fraestructura y vialidades

Regularización de las vialidades e infraes-
tructura necesaria para el transporte de pro-
ductos agrícolas de las localidades producto-
ras a las transformadoras.

Mediano
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Turismo

Durante la distribución a nivel local 
y para apoyar la comercialización, se 
propone el impulso al sector turis-
mo en el cual se desarrollaran zonas 
eco-turísticos y culturales en 
las localidades Tepeteno, Xo-
nocuautla y parte de Ocotlán. 
 

Establecimiento de 
CETRAM

Habilitar un centro de transporte modal 
para articular la movilidad local y foránea y 
así, mejorar la infraestructura turística

Mediano

Creación de cooperativas 
u organizaciones

Dar asesorías y plantear los beneficios y 
características de este tipo de asociaciones Mediano

Generación de infraes-
tructuras y vialidades

Generación de las vialidades e infraestruc-
tura necesaria para el transporte de produc-
tos en Ocotlán de Betancourt, Tepeteno de 
Iturbide y Xonocuautla

Largo

Creación de vialidades
Completar el corredor eco-turístico con las 

vialidades nuevas en Ocotlán de Betancourt, 
Tepeteno de Iturbide y Xonocuautla  

Largo

Implementación de co-
rredor eco-turístico

Establecimiento de un corredor eco-turís-
tico- comercial, que integre a las localidades 
de Xonocuautla, Tepeteno y Ocotlán, a tra-
vés de conexiones viales - peatonales.

Largo

en la zona de estudio y dotaran herramientas para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes.

Los proyectos prioritarios propuestos son los 
siguientes:

• Planta Transformadora de café

• Planta Transformadora de Manzana y Pera

• Planta Transformadora de Papa

• Planta Transformadora de Chile

• Planta de Procesamiento de Lácteos 

• Planta de Tratamiento de Agua

• Planta de Reciclaje y Procesamiento de Desechos

• Corredor Eco - Turístico y CETRAM

• Centro de Capacitación para el Trabajo

Tabla 7: Tabla resumen. FUENTE: 
Elaboración propia con datos de 

INEGI      5.1.3. Proyectos prioritarios

Basándose en los resultados obtenidos en la investiga-
ción, se determinó que Tlatlauquitepec es una zona que 
requiere de impulso en el sector secundario, por ende, se 
acuerdo a las políticas de desarrollo anteriormente men-
cionadas, se determinaron los siguientes proyectos prio-
ritarios los cuales impulsarán el crecimiento económico 
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5.2.CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
URBANA

Por medio de la investigación realizada, logramos con-
firmar nuestras hipótesis, las cuales se centran en el des-
plazamiento de la población hacia centros urbanos en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida.

Este problema es más notorio en la ciudad de Tlatlau-
quitepec, que al ser nombrado "Pueblo Mágico" comenzó 
a centralizar los servicios provocando el desaprovecha-
miento de los recursos del sector primario por parte de 
los habitantes de las localidades, causando que las acti-
vidades económicas dependan principalmente del sector 
terciario.

Aunado a esto, la entrada del sector privado drenan las 
ganancias de la materia prima, ya que ellos poseen la ca-
pacidad de transformarla y darle plusvalía al producto.

A partir de lo anterior fue posible determinar las prin-
cipales propuestas de acción que servirán como impulso-
res para el desarrollo económico y social, de igual mane-
ra se generó un documento de investigación que servirá 
para la adecuada planificación en un futuro.

Como segunda hipótesis es que con el desarrollo del 
sector secundario por parte de los habitantes, se reac-
tivará la economía de la zona de estudio, paralelo a los 
ingresos del sector primario y terciario. Debido a esta 
hipótesis, la mayoría de los proyectos propuestos son 
industriales

Es necesario también tener a la población capacitada 
en todos los sectores para que realmente haya una re-ac-
tivación económica de la zona,  además de una adecuada 
red de vialidades que conecten a todas las localidades de 
la zona.  Es por esto que se propone también un centro de 
capacitación para el trabajo.

Es necesario considerar que para poder realizar la pla-
nificación expuesta anteriormente, se debe concientizar a 

los habitantes de la localidades  de la problemática que los 
aqueja y de qué manera se plantea resolverla. 

6.Planos de 
Proyecto de 
Investigación 
Urbana para 
Tlatlauquitepec
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C.
Planos de investigación Urbana
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Razón social: Transporte
Croquista Serrano De Puebla
A.C.
Actividad económica: Transporte
Colectivo Urbano Y Suburbano
De Pasajeros En Autobuses De
Ruta Fija Estrato
Personal: 11 A 30 Personas

Servicio en autobús por Pista
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NORTE

T1

T1
Central de Taxis de Sagitario
(16 de Septiembre 12710 Puebla
Centro, 72000 Tlatlauquitepec,
Puebla, Mexico Tlatlauquitepec).

Base de taxis Heriberto Salgado
León
(Avenida Reforma 55. Centro..
Tlatlauquitepec, Puebla)

Ruta 10
Razón social: Transporte
Croquista Serrano De Puebla
A.C.
Actividad económica: Transporte
Colectivo Urbano Y Suburbano
De Pasajeros En Autobuses De
Ruta Fija Estrato
Personal: 11 A 30 Personas

Servicio en autobús por Pista
Puebla-Tlatlauquitepec

Servicio en autobús por Pista
México TAPO – Puebla

Vialidad Primaria
Carretera de 2 carriles
Aproximadamente 13.5 m
Carretera asfaltada
Existen varias vías que cuentan con estas
Características en las que se encuentran B. Juarez y
La Federal 129
Banquetas de aprox. 1.5 m

13.5

Vialidad Secundaria
Carretera de 2 carriles
Aproximadamente 8 m
Carretera con acabado de adoquin o similar
Banquetas de aprox. 1m

Vialidades Locales
Carretera de 2 carriles
Aproximadamente 8 m
Carretera con acabado de adoquin o terrazo simple
La mayría no tienen banqueta y son utilizadas para el
estacionamiento de los vehículos de los usuarios
locales
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4 T1 .- Losas de concreto, con
acabados en muros y pisos, acabados
en exteriores, cuenta con todos los
servicios.

T2.- Con losas de concreto, pisos de
concreto, muros de tabique, apenas
con acabados sobretodo en
interiores, sin acabado en exterior,
cuenta con servicios básicos.

T3.- .- Con losas de concreto, pisos
de concreto, muros de tabique,
apenas con acabados sobretodo
en interiores, sin acabado en
exterior, no cuenta con servicios
básicos.

T4.- Techos de lámina,
muros de tabique y
lámina, pisos de tierra, se
ubican en las periferias
del poblado y en
asentamientos
irregulares.
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Area urbana= 205 ha
Densidad urbana =
44.1 hab/ha

Area urbana= 2.4 ha
Densidad urbana =
47.9 hab/ha

Area urbana= 11.5 ha
Densidad urbana =
225 hab/ha

Area urbana= 155 ha
Densidad urbana =
18 hab/ha

Area localidad=
102.6 ha
Densidad neta =
13.4 hab/ha

Area localidad=
43.4 ha
Densidad neta =
20.6 hab/ha

Area localidad=
48.9 ha
Densidad urbana =
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Area localidad=
1,127.6 ha
Densidad neta =
2.3 hab/ha

Area localidad=
46.5 ha
Densidad neta =
19.33 hab/ha
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1.1.EL PROYECTO DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia de desarrollo planteada anteriormente 
tiene la finalidad de hacer frente a la problemática eco-
nómica que ha sido agravada debido a las políticas neo-
liberales que se han implementado en el país. 

Se propone entonces la re-activación de los tres secto-
res de la economía de acuerdo a las actividades que se 
desarrollan en cada localidad. La re-activación de todos 
los sectores es de suma importancia en la zona de es-
tudio, ya que todas son imprescindibles para lograr los 
objetivos que se esperan1.

El proceso de re-activación será paulatino, dándole 
mayor importancia en un primer momento a la pro-
ducción y transformación de los productos agrícolas y 
ganaderos, puesto que dichos proyectos reactivarán y 
beneficiarán al sector primario ya que, una vez trans-
formados los productos, tendrán una plusvalía y de ese 
modo los productos primarios serán pagados a un cos-
to más justo, habrá distribución comercialización de los 
productos transformados y se generarán empleos para 
la población. Una vez consolidados los proyectos de 
transformación, se asentará entonces una base econó-
mica para los proyectos de infraestructura, de servicios 

1   Ver capítulo 6.Estrategias de desarrollo en la sección de 
Investigación Urbana

1.Planta Procesadora de Lácteos
y de turismo que se desarrollaran a mediano y largo plazo 
para completar la planeación.

La Planta Procesadora de Lácteos que se desarrolla a 
continuación, forma parte de la estrategia de desarrollo en 
vista de que se trabaja con materia prima, misma que será 
procesada y comercializada en las localidades y colaborará 
a la re-activación económica. 

1.2.Fundamentación del proyecto

La política económica neoliberal de México no ha propi-
ciado el desarrollo económico del país, en los últimos años 
se ha visto una creciente desigualdad de las clases sociales, 
donde el capital se concentra en manos de pocos. El go-
bierno crea políticas que no se adaptan a las necesidades 
de la población, beneficiando únicamente a los grandes 
monopolios internacionales y nacionales, mientras que la 
pobreza nacional va en incremento mientras que desarro-
llo nacional va en decremento.

La agricultura, ganadería, la selvicultura y pesca así como 
la industria nacional han sido abandonados en su mayoría 
para ser reemplazados por el sector terciario causando co-
mercio informal, desempleos y salarios insuficientes para 
tener una calidad de vida adecuada. 

La apertura de mercados internacionales ha afectado 
particularmente a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas nacionales, dejándolas sin oportunidades de competir 



92

en el mercado y viéndose obligadas a cerrar o ser vendi-
das a grandes monopolios. 

La falta de organización social para hacer frente a la 
crisis económica que enfrenta el país solo agrava más la 
situación. 

El Municipio de Tlatlauquitepec no se encuentra exen-
to de la política neoliberal expresándolo con el aban-
dono del campo, nula industrialización y volcándose al 
sector terciario en donde el subempleo, desempleo, co-
mercio informal así como la migración son los actores 
principales.

Los recursos naturales en la zona de Tlatlauquitepec 
como el chile, la papas, manzanas, café entre otros son 
desaprovechados al no contar con industrias que trans-
formen los productos, así que los productores se limitan 
al auto-consumo y/o a vender sus productos a un costo 
muy bajo a intermediarios, teniendo ingresos insuficien-
tes para una buena calidad de vida.

Por lo anterior es de suma importancia el desarrollo 
industrial en la Zona de estudio que servirá de base para 
fortalecer a los sectores primario y terciario. Para lograr 
este impulso económico es necesario además crear rela-
ciones de colaboración entre los pobladores de las loca-
lidades, ya que solo trabajando colectivamente se podrá 
realmente lograr un cambio en la región.

Es por ello que se plantea la creación de cooperativas 
las cuales administrarán las industrias y fomenten una 
integración social y una distribución de capital equitati-
vo y justo.

En el caso específico de esta tesis, la planta procesadora 
de lácteos que se desarrolla a continuación forma parte 
de la estrategia de desarrollo de la zona ya que transfor-
mará la materia prima (leche bronca) disponible en la 
región para después comercializarla. 

La demanda surge a partir de un desaprovechamiento 
de la materia, ya que una parte de los ganaderos solo uti-

lizan la leche para auto-consumo y la otra parte de ellos se 
dedican a vender su leche a la empresa trasnacional “Nest-
lé”, la cual compra la leche a un costo muy bajo. 

Además, de acuerdo con el “Plan Estratégico de Desa-
rrollo y Capacidades de Extensionismo Rural del 2013”, 
las principales problemáticas que los productores de leche 
bovina presentan son: 

•  Falta de visión empresarial. 

• Poca Organización de productores. Actualmente 
hay una pequeña Asociación de 17 ganaderos, sin 
embargo, en estos momentos no muestran inte-
rés de crear una cooperativa para incrementar sus 
ingresos.

• Malas prácticas de manejo productivo y sanitario. 

• Competencia desleal con productos sintéticos, entre 
otras

1.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta planta es dar una plusvalía 
a la leche, ya que hoy en día la leche bronca se vende a un 
bajo costo; además de ofrecer calidad en los productos a 
los consumidores, puesto que los productos serán 100% 
naturales, por lo tanto, los productos contendrán una gran 
cantidad de nutrientes no artificiales. 

Al darle una plusvalía a la leche, saldrán beneficiados 
no solo los 17 integrantes de la cooperativa sino también 
sus familias, los trabajadores que serán contratados para 
el funcionamiento de la industria contando con un traba-
jo fijo, teniendo entonces como beneficio: un salario fijo, 
seguro social, prestaciones, aguinaldo, etc2, además los 
consumidores de los productos procesados tendrán bene-

2   Ya que a falta de trabajos fijos, los trabajadores suelen migrar 
hacia la Ciudad de México o E.U.A. en busca de empleos que puedan 
mejorar sus condiciones actuales.
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ficios, ya que se les ofrecerá calidad y precios accesibles 
a los productos. 

Los ganaderos tendrán un beneficio directo, ya que 
ellos serán los que darán a leche a la planta procesadora, 
esa misma leche será procesada para darle plusvalor y de 
esa manera generará mayores ganancias a los producto-
res, así ya no dependerán de la empresa Nestlé, ya que 
obtendrán mayores ingresos.  

Con la implementación del proyecto propuesto,, se 
pretende resolver algunos de los siguientes problemas 
sociales, administrativos y económicos:

•SOCIAL Y ADMINISTRATIVO lograr una organi-
zación de los productores por medio de la presentación 
de un proyecto empresarial, en el cual se les exponga las 
futuras ganancias que podrán adquirir si llegaran a con-
formar una sociedad cooperativa de productores de bie-
nes y servicios ordinaria, en la cual todos los productores 
que integran la sociedad de ganaderos participarían.  

Se busca también un beneficio social al municipio, ya 
que parte de las utilidades que esperan obtener serán di-
rigidas a proyectos sociales, es decir, se harán donaciones 
para la construcción de proyectos sociales prioritarios 
como hospitales, escuelas, etc. y proyectos de Infraes-
tructura, para que cada vez más pobladores tengan acce-
so a estos servicios, de esta manera toda la comunidad se 
verá beneficiada.

• ECONÓMICA  Al procesar la leche, dar un valor 
agregado al producto; se pasteurizará y se crearán los 
siguientes subproductos: leche saborizada, leche des-
cremada, crema, mantequilla, suero y yogur batido y lí-
quido, lo que hará que se cree cierta independencia eco-
nómica de la empresa “Nestlé”3 puesto que sus ingresos 

3   Actualmente se vende la leche bronca a la empresa Nestlé, 
a cual paga el litro de leche a un costo muy bajo ($5.00)

serán mayores con la venta y distribución de los productos 
ya mencionados.

En segundo lugar, se plantea la generación de nuevos 
empleos en la zona de estudio, lo que traerá beneficios no 
solo a los ganaderos, sino también a los pobladores de la 
región (ya que el 71.68% de la población cuenta con un 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo)4 , y uno de 
los objetivos que el proyecto busca es que los pobladores 
cuenten con mayores ingresos.

El proyecto no pretende que los ganaderos dejen de ven-
der al 100% la leche bronca a la empresa Nestlé, se pre-
tende que una porcentaje de la leche que se produce sea 
destinada a la "Planta Procesadora de Lácteos", y que el 
crecimiento de la industria sea en paralelo con el creci-
miento de la producción de leche, ya que los ganaderos al 
tener más ingresos gracias a la industria, podrían inver-
tir en la adquisición de ganado para obtener más materia 
prima.

Tampoco se pretende competir contra la trasnacional 
"Nestlé", ya que los productos ofertados serán diferentes a 
los que se encuentran en el mercado actualmente. 

1.2.2. MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

La Planta Procesadora de Lácteos comprará parte de la 
leche que los 17 ganaderos de la Asociación ordeñan al 
día y otra parte se seguirá vendiendo a la compañía Nestlé 
debido a que se produce más leche de la necesaria en la 
Planta Procesadora de Lácteos (Actualmente la asociación 
de ganaderos cuenta con aproximadamente 300 vacas le-
cheras5 las cuales producen entre 22-25 litros por día. En-
tonces, por día se tiene una producción aproximada de 

4   Comité Estatal de Información Estadística y Geografía 
del Estado de Puebla, “Fichas municipales de Puebla”, 2015, Puebla, 
Puebla.
5   Dato recopilado por medio de encuestas realizadas en la Zona 
de Estudio
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dos y, por lo tanto son competencias directas de la planta 
procesadora son: 

marcas conocidas nacionalmente ha implementado en su 
producción. 

La razón principal por la que se eligieron estos produc-
tos es la siguiente:

• En la región existe una gran cantidad de queseros. 
Los quesos que se elaboran son  artesanales, por lo 
tanto, los productores de quesos no cuentan con la 
maquinaria necesaria para llevar a cabo de manera 
óptima su producción. 

        Los quesos han tenido gran éxito en la región y son 
conocidos nacionalmente, generando ganancias a 
los productores de estos productos. 

      La finalidad de la procesadora de lácteos es tratar 
de beneficiar a la mayor cantidad de población de la 
región; si le lanzara al mercado el queso, habría po-
sibilidades de sacar del mercado a otros productores 
de este producto, entonces no se cumpliría con uno 
de los objetivos de la Planta Procesadora, a razón de 
esto, se proponen productos no típicos en la zona 
con el propósito de complementar la producción de 
la región y no competir con los productores.

Algo innovador que tendrá la Planta Pasteurizadora y 
Procesadora de lácteos es que no utilizará ningún tipo de 
saborizante artificial ni colorante, algo que busca la gente 
hoy en día, productos sanos sin la utilización de productos 
artificiales.

De acuerdo a la Secretaría de Economía, las principales 
empresas que producen de los productos que se plantea-

6,600 lts); en total se deben obtener diarios a corto plazo 
1,020 lts y en un largo plazo 4,833 lts6.

Con el procesamiento de los lácteos, habrá una plusva-
lía a la leche, por lo tanto se espera que la leche se pueda 
comprar a un precio mayor en comparación al precio de 
compra de la compañía Nestlé,  para que los ganaderos 
puedan tener mayores en ingresos.

También, en la estrategia de desarrollo de la zona de 
estudio se plantea crear un mercado interno entre las 
cooperativas que se conformarán y las que ya están con-
formadas en la región, de esta manera se garantizan com-
pradores potenciales de algunos productos de determi-
nadas cooperativas.

La Planta Pasteurizadora y procesadora de lácteos 
comprará materia prima y secundaria a las cooperativas 
que conforman el “Centro de abasto y Procesamiento de 
café orgánico”, la “Procesadora de fruta en bebidas natu-
rales y deshidratados”, “Planta transformadora y distri-
buidora de Chile”, y “Planta generadora de bioplásticos y 
extractora de almidón de papa”;  de la primera procesa-
dora se adquirirá café como materia prima, de la segun-
da y tercera procesadoras mencionadas anteriormente se 
adquirirá jugo de manzana y  mermelada de manzana y 
pera, productos que serán procesados en las mismas y de 
la última planta se adquirirá materia secundaria que son 
los envases en los que se depositarán los productos de la 
procesadora de lácteos. 

El producto principal que se plantea procesar es leche 
pasteurizada y de ahí partirán diferentes subproductos 
como leche saborizada, la leche descremada, el yogurt 
(batido natural y frutal y líquido), crema, mantequilla y 
suero. 

El producto “estrella” que se plantea lanzar al mercado 
es el yogurt de café, pues es un sabor que ninguna de las 

6   Ver cálculos de producción a corto y largo plazo en anexos
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La manera en la que se plantea entrar al mercado es 
con la oferta de nuevos sabores, además de ofrecer una 
garantía de calidad en los productos. 

Debido al estudio de mercado, la planta procesadora 
comenzará siendo una micro-empresa o artesanal, lo que 
es beneficioso puesto que una empresa artesanal no re-
quiere de tanta maquinaria, no requiere que la produc-

Escala (rango de 
producción)

M i c ro - e mp re s a /
artesanal

De 0.1 a 0.2 Toneladas/
día

Pequeña empresa: De 0.2 a 2 Toneladas/
día

Mediana empresa: De 2 a 4.5 Toneladas/
día

Gran empresa: Más de 4.5 Toneladas/
día

ción sea continua y se da la posibilidad de estar innovan-
do en los sabores de los productos.   

El yogurt y la leche que se pretenden producir serán de 
diferentes sabores frutales (mismos que se producen en 
la región), lo que también generará ganancias no solo a 
los productores de leche, sino también a los agricultores 
de la zona.

La materia prima que se necesita para elaborar los pro-
ductos finales se encuentran en la zona, además cuenta 
con vialidades que comunican a las cooperativas entre sí 

Tabla 1: Tabla de escalas de producción. FUENTE: Guía Empresa-
rial de Yogurt y Crema de la Secretaría de Economía

(esto es importante puesto que se comercializarán produc-
tos también entre las cooperativas).

Estos productos van dirigidos en una primera etapa a 
los pobladores de la zona de estudio, como es una zona ru-
ral, se comenzará produciendo en mayor cantidad la leche 
pasteurizada y leche de sabores, dejando en un segundo 
plano, pero sin bajar la calidad de los productos, el yogurt, 
la crema y la mantequilla natural, puesto que de acuerdo 
un estudio presentado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública7, en las zonas rurales se consume más la leche que 
los subproductos.

Para determinar el nivel de producción que se tendrá a 
corto, mediana y largo plazo se hizo un análisis del creci-
miento poblacional basándose en el crecimiento poblacio-
nal presentado anteriormente. 

Además se integran al campo de mercado a largo pla-
zo otras ciudades que se encuentran en las cercanías de 
la zona de Estudio, ya que se pretende que el producto no 
solo se comercialice en las localidades estudiadas sino que 

7   Fuente: Rivera Dommarco, Juan, López Olmedo, Nancy, 
“Consumo de productos lácteos en población mexicana Resultados de la 
Encuesta Nacional de Salud, 2012, 1ra Edición, 2014,  México”, 

hay una expansión en el municipio y de ser posible, en 
todo el Estado de Puebla.

Estas ciudades fueron seleccionadas por las siguientes 
razones:

• Por la cercanía al municipio de Tlatlauquitepec y la 
facilidad de intercomunicarse unas con otras para la 
distribución del producto

• Por la importancia política, cultural y turística que 
tienen las localidades

• Por el número de habitantes de la localidad

Se descartaron varias localidades cercanas a la zona 
porque no cumplían con 2 o más de los criterios antes 
mencionados.
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Población Plazos

Zona 2005 2010
C o r t o 

(2021)
Me d i ano 

(2026)
L a r g o 

(2031) PEA PEI
Z.E 21.51 28.729 35.403 45.57 46,20% 19,60%
Cuetzalan 45.781 47.433 50.918 53.131 55.44 48% 16,80%
Zacapoaxtla 50.447 57.909 76.308 90.045 106.256 48,70% 18,70%
Zaragoza 14.452 15.689 18.49 20.405 22.518 50% 22,30%
Atempan 22.15 25.386 33.345 39.274 46.256 49,20% 17,20%
Chignautla 26.087 30.254 40.691 48.611 58.071 53,90% 16,10%
Teziutlan 88.97 92.246 99.164 103.562 108.155 55,40% 19,90%

347,645 442,266
Arranque de Industria 347.645
Fase Final de Industria 442.266

Consumo de lácteos por edad

70% De Preescolares consumen productos 
lácteos

De Adultos consumen productos lácteos45%
Población a atender a largo plazo= 442.266

31,95% Población de niños de 0-14 años

68,05% Población mayor de 14 años

Entonces tenemos que en la población a largo plazo habrá:

141.303,99 Niños de 0-14 años

Entonces, con base en la cantidad de población atendi-
da de la tabla anterior, se hizo un análisis de la cantidad 
de producto que será necesario

En la tabla siguiente se expone las localidades que se 
tomaron en cuenta en el mercado y da una ejemplo de 
como fue que se determinaron los consumidores po-

199.019,70 Personas mayores de 14 años

De los cuales:

98.912,79 Niños consumirán productos lácteos

89.558,87 Adultos consumirán productos lácteos

Teniendo una población total de consumidores potenciales de:

188.471,66

tenciales de los productos que transformarán en la planta 
procesadora de Lácteos.
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PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS AL DÍA  

(Consumo de leche/año) / (365 días)

1. Consumo de leche 5794.99 Lts/día

2. Consumo de yogurt 305.98 Lts/día

3. Consumo de crema 187.29 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 187.29 Lts/día

Contemplando que se introducirá al mercado se tomará solo el 10% de la 
demanda 

1. Consumo de leche 579.50 Lts/día

2. Consumo de yogurt 30.60 Lts/día

3. Consumo de crema 18.73 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 18.73 Lts/día

Por lo tanto, de acuerdo con la Guía Empresarial de la Secretaría de Econo-
mía el tipo de empresa que se desarrollará es una Micro-empresa

Cantidad de produCto a Corto plazo. 

A. P.I.B en el sector terciario de 
Puebla 62%

B. Consumo de leche per cápita de
acuerdo a estudios de LALA 125 lts/año

C. Consumo de yogurt per cápita de
acuerdo a estudios de LALA 6.6 lts/año

D. Consumo de crema per cápita de
acuerdo a SAGARPA 4.04 lts/año

E. Consumo de mantequilla per cá-
pita de acuerdo a SAGARPA 4.04 lts/año

C. Población con potencial de con-
sumo (Z.E.) 27292.55 hab.

Población de corto plazo (28,729) 
menos el 5% 

que son niños menores de 2 años 

CÁLCULO DE CONSUMO DE PRODUCTOS POR AÑO A CORTO 
PLAZO

(Consumo per cápita * población de 
consumo)(P.I.B) =

1. Consumo de leche 2115172.63 Lts/año

2. Consumo de yogurt 111681.11 Lts/año

3. Consumo de crema 68362.38 Lts/año

4. Consumo de mantequilla 68362.38 Lts/año

199.019,70 Personas mayores de 14 años

De los cuales:

98.912,79 Niños consumirán productos lácteos

89.558,87 Adultos consumirán productos lácteos

Teniendo una población total de consumidores potenciales de:

188.471,66
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Tipo de Leche Proporción del 
total 

Cantidad de 
leche necesaria Frutas (16%)

Leche entera pasteurizada 35% 202.82
Leche descremada pasteurizada 35% 202.82
Leche con sabor 30% 173.85 27.82

Tipo de yogurt Proporción del 
total

Cantidad de 
yogurt

Cantidad de 
leche necesaria Frutas Azúcar Leche en 

polvo Fermento

yogurt batido natural 20% 6.12 5.23 0.00 0.49 0.37 0.03
yogurt batido frutal 40% 12.24 10.46 1.84 0.98 0.73 0.06
yogurt bebible 40% 12.24 10.89 0.73 1.29 0.00 0.06

Total 26.59 2.57 2.75 1.10 0.15

Yogurt batido natural o con frutas

Ingredientes %

Leche entera 85.50%
Azúcar 8%

Leche en polvo 6%

Fermento 0.50%
Total 100 Sabores: 

En caso de ser yogurt con frutas, se adicionará 15% de 
preparado de frutas (jarabe o jugo de frutas)

M a n z a n a , 
pera, café, mora, 

Yogurt bebible natural o con frutas

Ingredientes %

Leche entera 89%

Azúcar 10.50%
Fermento 0.50%
Total 100% Sabores: 
En caso de ser yogurt con frutas, se adicionará 6% de 

preparado de frutas (jarabe o jugo de frutas)
M a n z a n a , 

pera, café, mora, 
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Rendimiento de crema 

10 litros de leche descremada será de 
1.6 litros de crema, en promedio.

Entonces los litros de leche necesa-
rios para 18.72 lts de crema son: 117 de los cuales 73.125 es leche 

descremada 

Rendimiento de mantequilla

con un litro de crema será de 0.36 gr 

Entonces los litros de crema necesa-
rios para 18.72 gr son: 52

cantidad de crema necesaria total: 70.73

Leche necesaria (lts): 442.06
de los cuales 

276.29
Es leche 

descremada
Fuente: http://coin.fao.org/coin-sta-

tic/cms/media/11/13305375675880/
manual_lacteos_3_atinar_ii.pdf

Leche total necesaria a corto plazo 
por día: 1021.56

Fruta total necesaria a corto plazo 
por día: 2.57

Leche en polvo total a corto plazo 
por día: 1.21

Contemplando un 10% extra para 
estandarizar leche

Azucar 30.29
Fermento en polvo 0.16

Tabla 2: Cálculo de producto necesario a corto plazo. 

FUENTE: Elaboración propia con datos recabados de SAGARPA, Secretaría de Economía y estudios realizados por la empresa LALA.
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1.Cantidad de produCto a largo 

A. P.I.B en el sector terciario de 
Puebla 62%

B. Consumo de leche per cápita de 
acuerdo a estudios de LALA 

125
lts/año

C. Consumo de yogurt per cápita de 
acuerdo a estudios de LALA

6.6
lts/año

D. Consumo de crema per cápita de 
acuerdo a SAGARPA

4.04
lts/año

E. Consumo de mantequilla per cápita 
de acuerdo a SAGARPA

4.04
lts/año

C. Población con potencial de consu-
mo (Z.E.)

 129,112 
hab.

Población de corto plazo (28,729) me-
nos el 5% 

que son niños menores de 2 años 

CÁLCULO DE CONSUMO DE PRODUCTOS POR AÑO A CORTO PLAZO
(Consumo per cápita * población de 

consumo)(P.I.B) =

1. Consumo de leche 10006152.88 Lts/año

2. Consumo de yogurt 528324.87 Lts/año

3. Consumo de crema 323398.86 Lts/año

4. Consumo de mantequilla 323398.86 Lts/año

PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS AL DÍA  

(Consumo de leche/año) / (365 días)

1. Consumo de leche 27414.117 Lts/día

2. Consumo de yogurt 1447.465 Lts/día

3. Consumo de crema 886.024 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 886.024 Lts/día

Contemplando que se introducirá al mercado se tomará solo el 10% de la 
demanda 

1. Consumo de leche 2741.412 Lts/día

2. Consumo de yogurt 144.747 Lts/día

3. Consumo de crema 88.602 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 88.602 Lts/día

3063.363

Por lo tanto, de acuerdo con la Guía Empresarial de la Secretaría de Economía el 
tipo de empresa que se desarrollará es una Mediana-empresa
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Tipo de Leche Proporción del 
total 

Cantidad de leche 
necesaria Frutas (16%)

Leche entera pasteurizada 35% 959.49
Leche descremada pasteurizada 35% 959.49
Leche con sabor 30% 822.42 131.59

Tipo de yogurt Proporción del 
total

Cantidad de 
yogurt

Cantidad de leche 
necesaria (Lt) Frutas (kg) Azúcar 

(kg)
Leche en 

polvo (kg)
F e r m e n t o 

(gr)
yogurt batido natural 20% 28.95 24.75 0.00 2.32 1.74 0.14
yogurt batido frutal 40% 57.90 49.50 8.68 4.63 3.47 0.29
yogurt bebible 40% 57.90 51.53 3.47 6.08 0.00 0.29

Total 125.78 12.16 13.03 5.21 0.72

Yogurt batido natural o con frutas
Ingredientes %
Leche entera 85.50%
Azúcar 8%
Leche en polvo 6%
Fermento 0.50%
Total 100 Sabores: 
En caso de ser yogurt con frutas, se adicionará 15% de pre-

parado de frutas (jarabe o jugo de frutas)
Manzana, pera, 

café, mora, higo, 
Yogurt bebible natural o con frutas
Ingredientes %
Leche entera 89%

Azúcar 10.50%

Fermento 0.50%

Total 100% Sabores: 

PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS AL DÍA  

(Consumo de leche/año) / (365 días)

1. Consumo de leche 27414.117 Lts/día

2. Consumo de yogurt 1447.465 Lts/día

3. Consumo de crema 886.024 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 886.024 Lts/día

Contemplando que se introducirá al mercado se tomará solo el 10% de la 
demanda 

1. Consumo de leche 2741.412 Lts/día

2. Consumo de yogurt 144.747 Lts/día

3. Consumo de crema 88.602 Lts/día

4. Consumo de mantequilla 88.602 Lts/día

3063.363

Por lo tanto, de acuerdo con la Guía Empresarial de la Secretaría de Economía el 
tipo de empresa que se desarrollará es una Mediana-empresa
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En caso de ser yogurt con frutas, se adicionará 6% de pre-
parado de frutas (jarabe o jugo de frutas)

Manzana, pera, 
café, mora, higo, 

Rendimiento de crema 
10 litros de leche descremada será de 

1.6 litros de crema, en promedio.

Entonces los litros de leche necesarios 
para 88.60 lts de crema son: 553.77 de los cuales 346.10 es leche 

descremada 

Rendimiento de mantequilla
con un litro de crema será de 0.36 gr 

de mantequilla, en promedio.

Entonces los litros de crema necesa-
rios para 88.60 gr son: 246.12

cantidad de crema necesaria total: 334.72

Leche necesaria (lts): 2092.00 de los cuales 1307.50 Es leche 
descremada

Leche total necesaria a largo plazo por 
día: 4833.41

Fruta total necesaria a largo plazo por 
día: 12.16

Leche en polvo total a largo plazo por 
día: 5.73

Contemplando un 
10% extra para es-
tandarizar leche

Tabla 3: Cálculo de producto necesario a largo plazo.

 FUENTE: Elaboración propia con datos recabados de SAGARPA, Secretaría de Economía y estudios realizados por la empresa LALA.
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En las tablas anteriores se explica a detalle la manera 
en la que fue calculada la cantidad de producto que se 
transformará en el corto y largo plazo. 

Debido a que a largo plazo crecerá a una mediana 
empresa, será necesaria la adquisición de nuevas ma-
quinarias que aceleren el proceso de producción y se in-
crementará la compra de materia prima, por lo que es 
importante considerar que en largo plazo se deberá hacer 
una inversión grande para la adquisición de maquinaria 
y por ende, expansión de la planta procesadora.

Para que la planta procesadora de lácteos pueda cre-
cer a una mediana empresa, son necesarias políticas y 
tácticas de venta que ayuden a que los productos se den 
a conocer para adquirir más consumidores con el fin 
de que los ingresos de la planta sean cada vez mayores 
y de esa manera, poder competir en el mercado de los 
lácteos. Las políticas y tácticas de venta se presentan a 
continuación:

• En la primera etapa la Planta Pasteurizadora y Pro-
cesadora de Lácteos tendrá dentro del predio loca-
les comerciales en donde los consumidores podrán 
adquirir los productos fácilmente. 

• Además en la primera etapa se plantea distribuir 
los productos a los diferentes comercios de aba-
rrotes para que éstos vendan los productos y den 
mayor promoción a los mismos.

• En paralelo a la distribución, se pretende generar 
etiquetas en los envasados en donde por un lado 
contenga todos los valores nutricionales de los 
productos  pero además generar logotipos y es-
logan que haga que la gente tenga sentimiento de 
pertenencia y haga que escoja ese producto en vez 
de los comerciales. Por ejemplo; poner frases que 
digan que la leche es producida en el municipio.

• En la última etapa se plantea hacer una unión entre 
las cooperativas para crear una cooperativa inte-

gral, en donde trabajen juntas para poder expandir 
su mercado a las demás localidades por medio de 
comercios en las localidades anteriormente mencio-
nadas. Estos locales comerciales contendrán todos 
los productos de todas las plantas procesadoras para 
dar a conocer los diferentes productos tanto a las 
poblaciones de las localidades como a los turistas 
que llegan a estas. De esta manera se busca una ven-
ta al por mayor, puesto que al conocer los productos 
elaborados en las plantas y al ver el éxito que tiene 
entre los consumidores, se conjetura que habrá co-
mercios que quieran adquirir estos productos y co-
mercializar con ellos.  

1.2.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

La Planta Procesadora de Lácteos tiene como objetivo la 
creación de nuevos empleos en la zona, además de ofrecer 
productos con calidad nutricional a los consumidores. 

La planta procesadora de lácteos también se dedicará 
al acopio de leche por medio de camionetas, que reco-
rrerán las zonas de ganado, recolectando la leche en un 
depósito que se mantendrá a una temperatura de 4°C. 
Pero también los ganaderos podrán ir directamente a la 
planta procesadora para vender leche; aunque antes de 
ser aceptados los productos, estos necesitan pasar por 
un control de calidad, mismo que se realizará en la plan-
ta, para garantizar que los productos que se realizarán 
sean de la mejor calidad. 

Por la razón anterior, se decidió que la construcción de 
la Planta fuera en la localidad de “El Mirador”, debido 
a la cercanía de la materia prima, puesto que la gran 
mayoría de los ganaderos en la zona de estudio se en-
cuentran en esta localidad, además, cuenta con vialida-
des que comunican a las cooperativas entre sí (esto es 
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importante puesto que se comercializarán productos 
también entre las cooperativas).

En la primera etapa esta Planta será micro-empresa 
o artesanal, eso quiere decir que durante los procesos 
de transformación se involucra la mano del hombre; 
puesto que no es necesaria la producción de grandes 
cantidades del producto, no es necesario un gran nú-
mero de maquinaria, solo se comprará la maquinaria 
básica para asegurar la calidad de los productos y agi-
lizar los procesos. 

En la última etapa la producción incrementa, puesto 
que la demanda de los productos será mayor (de acuer-
do al estudio de demanda que se realizó), por lo que es 

necesario sustituir algunas máquinas por otras más com-
plejas o de mayor capacidad y comprar otra maquinaria 
que complemente y agilice el proceso de producción.

Para poder determinar la maquinaria, es necesario, ade-
más de hacer el estudio de mercado, comprender los 
procesos para obtener los productos y subproductos 
propuestos. 

La Planta Procesadora de lácteos no puede trabajar de 
manera adecuada sin un personal capacitado, el personal 
debe tener entonces una capacitación previa en donde se 

Diagrama 1. Diagrama de flujo de elabora-
ción de productos lácteos.

FUENTE: Elaboración propia con datos de 
Secretaría de economía.



105

le enseñe el manejo correcto de la maquinaria, además 
deben aprender las reglas de sanidad y seguridad.

La elaboración de un diagrama de flujo fue indispen-
sable para comprender de mejor manera los procesos 
que se deben seguir para transformar los produc-
tos en la planta y de esa manera determinar la ma-
quinaria necesaria para llevar a cabo los procesos de 
transformación.

(Ver Diagrama 1. Diagrama de flujos).
De acuerdo con el diagrama de flujos presentado an-

teriormente y de acuerdo con el nivel de producción 
que se tendrá en el largo plazo, se determinó la siguiente 
maquinaria:

Con base en los espacios necesarios en una industria 
y al análisis ergonométrico en el área de producción, se 
determinaron los espacios mínimos para el correcto fun-
cionamiento de la Planta procesadora de lácteos.

Maquinaria No. 
Maquinaria

No. 
Operarios

Tina ganadera / 
pesado de leche 2 1

Tanque de enfria-
miento exterior 2 1

Mezcladora de 
mermeladas 3 1

Pasteurizador 
lento 2 1

Pasteurizadora 1 1
Depósitos de leche 14
Descremadora 2 1
Mantequillera 1 1

Homogeneizador 2 1

Mezcladora de 
yogur 6 2

Fermentador 3 1
Intercambiador de 

placas 1 1

Desgasificador al 
vacío 1

Autoclave 1 1
Envasadora 4 2
Empaquetadora 2 2

Equipo C.I.P. 1 1

Etiquetadora 1 1
Sistema de 

refrigeración 1 1

1.2.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se plantea la conformación de una sociedad cooperativa 
de productores de bienes y servicios ordinaria8, integrada 
por ganaderos del municipio de Tlatlauquitepec.

La razón por la que se decidió conformar una sociedad 
cooperativa es por las siguientes razones: 

• Cooperativismo, cada uno de los cooperativistas 
apoyan con lo que puedan. 

• Democracia, significa que todos los cooperativis-
tas pueden elegir a los miembros de la Asamblea 
general.

• Igualdad, esto quiere decir que las ganancias son 
equitativas.

• Facilidades de financiamiento por programas 
gubernamentales

• Están exentas de gastos de registros e impuesto so-

8    Revisar en Anexos, sección de aspectos técnicos, “Ley 
General de Sociedades cooperativas”, Última Reforma DOF 13-08-
2009
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socios a través de organismos y cargos que tienen 
funciones específicas.

ORGANIGRAMA

Diagrama 2. Organigrama 
Administrativo

FUENTE: Elaboración propia con 
datos de la "Ley General de Sociedades 

cooperativas"

bre la renta.

• La Cooperativa organiza sus recursos en forma co-
lectiva con la participación de todos los socios y 
con igualdad de derechos y obligaciones.

• Todas las actividades que se desarrollan en ella, 
son dirigidas, coordinadas y controladas por los 
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1.3.Análisis del sitio

Ubicación: Calle Ignacio Zaragoza S/N y 
Benito Juárez, El Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sobre el terreno

El terreno propuesto para la construcción 
de la Planta Pasteurizadora y Procesadora de 
lácteos se encuentra al costado Este de la loca-
lidad del Mirador, localidad que se encuentra 
al Sur de la Ciudad de Tlatlauquitepec. (Ver 
imagen 1)

 El terreno fue propuesto en la localidad del 
Mirador debido a las siguientes razones: 

1. En esta localidad se encuentra la ma-
yor cantidad de ganaderos de la zona de 
Estudio.

2. El terreno se encuentra cerca de la zona 
de la Cd. de Tlatlauquitepec, lo que per-
mite que haya una mayor comercializa-
ción en la zona.

3. Las vialidades que rodean al terreno se 
conectan directamente a la carretera 129 
Acajete-Teziutlán, misma que, de acuer-
do al sistema de enlaces de ciudades, co-
munica a las localidades de municipios 
aledaños, en la cuales se plantea una fu-
tura comercialización.

4. La ubicación es estratégica para la ad-
quisición de insumos de las diferentes 
cooperativas que se desarrollarán, pues-

to que entre cooperativas habrá comer-
cialización de los productos.

5. La zona ya cuenta con infraestructura 
como vialidades, energía eléctrica, dre-
naje y agua potable, por lo que solo se 
invertiría en mejoras de la infraestruc-
tura y adaptaciones.

Actualmente el terreno es utilizado para la 
siembra de papas, sin embargo, se propone la 
compra de una sección del terreno para el des-
plante de la Planta.

Desventajas del terreno: 

• Al ser un terreno para agricultura, se 
deberá excavar una gran cantidad de 
m3 para comenzar la construcción de la 
Planta.

• Las vialidades que lo conectan son úni-
camente de 2 carriles y no cuenta con re-
tornos, por lo que se tendrá que invertir 
en el mejoramiento de las mismas.

• El terreno es privado, a causa de ello, el 
precio de compra será superior.

• El Uso de suelo es Agricultura, por lo 
tanto, de deberá cambiar el uso de suelo 
a Industrial.

La superficie total del terreno comprado 
es de 8,222.51 m2, sin embargo el terreno se 
compartirá con la cooperativa que se dedica-
rá a la transformación y distribución del chile. 
(Ver imagen 2)

Aunque las cooperativas compartirán el te-
rreno todas las actividades se llevarán  a cabo 
de manera independiente, teniendo cada 

Imagen 1. Localización del terreno en la zona de Estudio. FUEN-
TE: Elaboración propia con imágenes de Google earth 

Imagen 2. Sección de Terreno comprado. FUENTE: Elaboración 
propia con imágenes de Google earth 
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una accesos individuales a las respectivas 
industrias.

DETERMINANTES NATURALES9

• El clima de la región es semifrío – su-
bhúmedo, con temperatura variada en-
tre 16° - 21°.

• Vientos dominantes de Norte a Sur con 
una velocidad de 3.2 km/hr.

•  Precipitación Pluvial de 800-1200 
mm

• La pendiente del terreno varía entre 3% 
y 7%, siendo la parte oeste la que pre-
senta mayor inclinación

ACCESOS, VIALIDADES Y 
TRANSPORTE 

• Las vialidades que rodean el terreno 
son Ignacio Zaragoza (Vialidad lo-
cal),  Benito Juárez (vialidad local) y 
una cerrada sin nombre, las cuales se 
conectan con la carretera 129 Acajete 
– Teziutlán; sin embargo, los materia-
les de las vialidades son diferentes (la 
calle Ignacio Zaragoza y la cerrada son  
de asfalto y la calle Benito Juárez es 
terracería. 

La calle Ignacio Zaragoza es  únicamente 
de 2 carriles y tiene de ancho 7 m, entonces 
los automóviles deben llevar una velocidad 
máxima de ente 30 km/hr - 50 km/hr10.  

Para entrar al predio es necesario poner 
sobre la carretera señalización de retornos 

9   Datos recopilados de Ficha técnica Municipal 
de Tlatlauquitepec 
10   Dato recopilado “Definición de vialidades” de 
Sedesol

Imagen 3. Terreno propuesto para emplazamiento de industrias.

. FUENTE: Elaboración propia. Ver plano topográfico



109

y accesos 50 m antes de la entrada a la in-
dustria, puesto que para que un auto baje 
su velocidad de 50 km/hr a 30 km/hr, es 
necesario de 20-25 metros11. 

Una vez marcada la división del terreno 
que se adquirirá para el emplazamiento de 
las industrias, se hizo solo el análisis del te-
rreno en donde emplazará la Planta Proce-
sadora de Lácteos.

El área total del terreno es de 4,096.44 
m2. 

Para poder proyectar de manera adecuada 
la planta procesadora se tomaron en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Pendiente12. La pendiente del terreno 
es de 5.07%, aunque la pendiente no 
es muy pronunciada, serán necesarias 
plataformas en el terreno. Esto quiere 
decir que habrá cambio de niveles en 
la planta.

• Vientos dominantes de Norte a Sur. 
En la industria es necesaria la correcta 
ventilación para la expulsión de vapo-
res y olores. 

• Asoleamiento (Ver imagen 4)  En las 
industrias es importante tener un ade-
cuado sistema de iluminación, ya que 
de ella depende el rendimiento de la 
producción. Además es importante 
el máximo aprovechamiento de la luz 
solar para el ahorro de energía y con 

11   Dato recopilado en Reglamento de Vialidades 
y Transportes
12   La pendiente es solo una aproximación 
debido a que no fue posible hacer un levantamiento 
del terreno ya que es propiedad privada..Es necesario 
verificar los datos.

ZONA DE MENOR ASOLEAMIIENTO

ZONA DE MAYOR ASOLEAMIENTO

Imagen 4. Terreno propuesto para emplazamiento de Planta procesadora de Lácteos

. FUENTE: Elaboración propia. Ver plano topográfico
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trucciones más recientes el concreto y 
acero.

es imponer sino integrarse a la imagen urbana 
de la localidad y de esa manera lograr en los 
pobladores de la localidad un sentimiento de 
identidad.

Los aspectos tomados en cuenta para el dise-
ño de la planta fueron los siguientes:

• Escalas y proporciones: Las  propor-
ciones las viviendas están con base a la 
escala humana y los edificios antiguos 
(que son usados ahora como oficinas 
del gobierno, restaurantes, hoteles, en-
tre otros), tienen en su planta baja doble 
altura, dando una sensación de propor-
ción monumental. 

      La mayoría de los edificios de la Zona 
son de 2 pisos, así que se debe procurar 
respetar las alturas.

• Colores: Los colores de las edificaciones 
son cálidos.

• Materiales: Los materiales más usados 
son el adobe, tabique y en las cons-

eso reducir gastos y ser amigable con el 
medio ambiente.

• Vialidades El terreno cuenta con 2 via-
lidades. La primaria que es la carretera 
Ignacio Zaragoza y la cerrada. Con la 
finalidad de aprovechar las vialidades 
que rodean el terreno, la cerrada se 
abrirá y tendrá una conexión con la 
calle Ignacio Zaragoza. De esa mane-
ra se crearán dos tipos de accesos en la 
industria: Un acceso peatonal para los 
trabajadores y el acceso de los vehícu-
los de carga. 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

Como se mencionó anteriormente, el Mi-
rador cuenta con los servicios de electrici-
dad, agua potable y drenaje, sin embargo 
es necesario la modernización de todos los 
servicios para que las industrias funcionen 
de manera adecuada. 

ESTRUCTURA VISUAL

Se tomaron varios aspectos de la estructura 
visual, ya que la intención de la industria no 

Imagen 5,6,7 y 8. Construcciones actuales en la Zona de Estudio

. FUENTE: Imágenes recopiladas de Google y Google Maps.
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2.1.Programa Arquitectónico

El programa arquitectónico es la base para comenzar 
el diseño, es un estudio y un compendio de necesidades 
espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y 
elementos. 

Con la información presentada anteriormente (Ni-
veles de producción, diagramas de flujo, organigrama 
administrativos, entre otros), es posible determinar los 
elementos arquitectónicos que se requieren para el fun-
cionamiento óptimo de la industria que se adecuen a las 
necesidades particulares de los usuarios y operarios.

Una vez determinados los elementos arquitectónicos, 
los aspectos que se tomaron en cuenta en este proyec-
to para poder crear un programa compositivo son los 
siguientes:

• Actividades que se realizan en el espacio

• Número de usuarios y operarios necesarios para la 
realización de la actividad

• Mobiliario necesario para el desarrollo de la activi-
dad y dimensiones del mismo.

• Circulaciones 

• Instalaciones requeridas para desarrollar eficiente-
mente la actividad.

• Normatividad vigente

• Secuencia y frecuencia de actividades

(Ver tabla .... en anexos)

2.Memoria Descriptiva

Diagrama 3. Diagrama de interrelaciones de espacios arquitectónicos. El punto azul significa que hay relación entre 
los espacios. 

FUENTE: Elaboración propia
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Tomando en cuenta todos los puntos anteriores es po-
sible entender la relación entre los espacios y de esa ma-
nera comenzar a zonificar los espacios. 

Para comprender de mejor manera la relación de espa-
cios se hizo un diagrama del programa arquitectónico. 
(Ver diagrama 3)

A continuación se hará un descripción general 
de las zonas que han contemplado en la propuesta 
arquitectónica:

ZONA ADMINISTRATIVA

Este espacio es indispensable para que la industria fun-
cione de manera correcta. 

En la zona administrativa se encuentran las oficinas. 
En esta zona se llevan el control de la producción, de las 
finanzas y del personal. Aquí es donde se hace el trabajo 
de mercadotecnia y comercialización. 

La zona administrativa se encuentra distribuida en 2 
niveles. El primer nivel serán los filtros de personal y visi-
tantes y el segundo nivel será el área de oficinas y salones 
multiusos.

La planta baja se compone de una caseta de vigilancia 
en la entrada para el control de personal y visitantes que 
ingresen a la industria. Después hay un segundo filtro 
donde el personal registra su ingreso y los visitantes son 
enviados a segundo nivel en caso de ser necesario.

En el segundo nivel se encuentra a su vez dividido en 
2 áreas: Semi-pública y privada. En la pública se encuen-
tran ubicados el salón de usos múltiples, donde podrán 
tener acceso todos el personal de la industria para capa-
citarse, el área de cobranza y los sanitarios . 

En el área privada solo tendrán acceso el personal 
administrativo, donde se encuentran todas las oficinas. 
Además esta zona cuenta con una sala de espera y sala de 
juntas para la asamblea general. La sala de juntas cuen-
ta con una pequeña terraza que da vista hacia la zona 

de producción para poder observar desde donde se este si 
el trabajo se esta realizando de la manera adecuada. (Ver 
imagen 16 y 18)

ZONA DE SERVICIOS

La zona de servicios se compone de la cuarto de entrega 
de uniformes al personal que ingresará al área de produc-
ción, ya que por normatividad de salubridad es necesario 
que el personal porte uniforme blanco y limpio, con gorra 
en el cabello y guantes. Para garantizar la limpieza en la 
producción, la empresa entregará todos los días uniformes 
ya sea desechables o de tela previamente lavados. Una vez 
entregados los uniformes se encuentra el área de lockers 
donde el personal podrá dejar sus pertenencias y cambiar 
su ropa. Se incorporó al diseño área de duchas en caso de 
que el personal lo requiera. 

Los sanitarios. un comedor y la enfermería se encuen-
tran dentro de la zona de servicios. 

ZONA DE PRODUCCIÓN

En la zona de producción se encuentra la esclusa sani-
taria necesaria para poder ingresar al área de producción, 
también se encuentra el laboratorio en donde todos los 
días se harán pruebas de calidad tanto de los productos 
que ingresen a la industria como de los que salgan.

La leche bronca que ingresa a la industria debe ser ana-
lizada y almacenada en tanques de refrigeración lo más 
pronto posible. Una vez analizada la leche esta será pesada 
y bombeada hacia los tanques de refrigeración.

Se encuentra también el área de transformación donde 
se ubica toda la maquinaria necesaria para poder producir 
los productos de la industria. 

Una vez que los productos sean procesados, pasarán al 
área de envasado, empaquetado y etiquetado para poste-
riormente ser almacenados en las bodegas de producto 
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terminado, la cual necesita un sistema de refrigeración 
para conservar los productos en estado óptimo. 

Además se deben incorporar bodegas para almace-
nar materiales que se adquieren para poder hacer los 
transformar los productos, es decir, la materia prima, las 
mermeladas y la leche, además de una bodega para po-
der guardar los envases donde se guardará y envasará el 
producto.

Para poder hacer el diseño y dimensionamiento de las 
bodegas fue necesario hacer un plan semanal y mensual 
de distribución y de abastecimiento de los productos. 

ZONA DE MANIOBRAS

En esta zona es indispensable un caseta de vigilancia 
para poder controlar los camiones que ingresarán a la 
industria. 

Para el diseño de carga y descarga fue necesario cono-
cer el tipo de vehículos que ingresarían a la industria y 
con base a las dimensiones de los vehículos, se hicieron 
análisis de radios de giro para que los vehículos pudieran 
maniobrar sin problema para poder colocarse en el área 
de carga y descarga.

Algunos de los vehículos serán adquiridos por la planta 
procesadora de lácteos, así que es necesario contemplar 
lugares de estacionamiento para los vehículos. 
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Diagrama 4. Diagrama de flujo del la planta procesadora de lácteos. 

FUENTE: Elaboración propia
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2.2.Partido Compositivo

Para comenzar la zonificación fue necesario entonces 
implementar criterios de diseño. 

Los primero que se hizo fue marcar un eje compositivo 
en el terreno. El eje compositivo que se utilizó en el pro-
yecto fue la proporción áurea. 

Se trazó inicialmente una rectángulo con proporción áu-

Imagen 9. Reticulación del terreno con proporción áurea. (Para fines prácticos, el 
norte fue rotado)

. FUENTE: Elaboración propia

Imagen 10. Zonificación con base a la reticulación áurea.

. FUENTE: Elaboración propia

rea que sirvió de base para comenzar la zonificación. Una 
vez puesto el primer rectángulo áureo como base, fue po-
sible crear un retícula proporcionada. 

Después de haber trazado la retícula, se fueron adaptan-
do las zonas necesarias tanto en planta baja como en planta 
alta y fue de esta manera como se logró la zonificación. 

Una de las razones principales por la que se decidió reti-
cular el terreno con la proporción áurea fue debido a que 
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Imagen 11. Ejemplo de Diseño de fachada con proporción áurea.

FUENTE: Elaboración propia

el diseño de las fachadas se facilitaría, ya que mientras se 
trabaja en la zonificación y la planta arquitectónica, se 
debe pensar en paralelo en el diseño de las fachadas para 
que todo el diseño este en armonía. 

Para obtener las alturas de la industria se tomó como 
base el rectángulo con proporción áurea trazado en la 
planta, sin embargo la altura era monumental, así que 
con una serie de divisiones en el rectángulo se comen-
zaron a sacar alturas que fueran más acordes con las 
construcciones que se encuentran en la cercanía y que se 
analizaron anteriormente. 

Las alturas marcan además la jerarquía de los ele-
mentos arquitectónicos, siendo la zona de producción y 
transformación la de mayor importancia, además de que 
la altura ayuda a una ventilación e iluminación adecuada 
en la industria.

El elemento con menor altura será la zona administra-
tiva y de servicios, siendo un área de 2 niveles.

Para el diseño de fachada también fueron incorpora-
dos los siguientes aspectos:

• Adición y sustracción

• Colores: Los colores que se utilizaron fue el azul 
y el amarillo. El amarillo porque es un color cáli-
do y brillante como los colores de la zona y el azul 
para poder dar un contraste al diseño, además es 
un color que distingue al estado de Puebla, ya que 
es usado en sus artesanías. 

• Repeticiones: Las repeticiones se presentaron en 
los vanos tanto de la nave industrial como en la 
zona de oficinas

• Materiales: Para la zona administrativo se utili-
zó el concreto mientras que en la nave industrial 
el acero fue empleado. Aunque el acero no es un 
material muy usado en la zona, fue elegido en este 
proyecto debido a la rapidez en la construcción y la 
flexibilidad a nuevas adaptaciones.
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Imagen 12
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Imagen 13

Imagen 14 Imagen 15
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Imagen 16 Imagen 17

Imagen 18
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Imagen 19
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chados a su vez para la cimentación de la subestructura. 
(Ver plano de nivelación)

Los cambios de niveles afectaron principalmente en el 
área de producción, ya que se buscaba que toda esa área 
estuviera en un solo nivel para que las circulaciones no 
cambiaran, sim embargo el proyecto se adaptó a los nue-
vos niveles creando circulaciones verticales que faciliten la 
circulación de la nave industrial.

ESTRUCTURA

Aunque el conjunto se encuentra conectado por medio 
de las circulaciones, son 2 edificios que se encuentran se-
parados con una junta constructiva. Uno de los edificios es 
donde se encuentra el área administrativa y la zona de ser-
vicios y será construido con marcos rígidos de concreto. 

La razón por la que se decidió trabajar con materiales 
diferentes fue porque en la zona administrativa y de servi-
cios no es necesario tener grandes claros, además los mar-
cos rígidos permiten una mejor modulación de espacios 
en el interior. Los marcos rígidos permiten también que en 
caso de ser necesario, los espacios puedan ser adaptados a 
nuevos espacios de acuerdo a las necesidades de los ope-
rarios. El concreto fue entonces una opción viable para esa 
zona, ya que el material es fácil de adquirir en la zona y se 
cuenta con mano de obra local. 

El otro edificio es la donde se encuentra la nave indus-
trial y será construido con acero; como es el elemento que 
de mayor complejidad y tamaño se hizo el análisis y cálcu-
lo de esta estructura.

En el caso de la nave industrial es necesario tener gran-
des claros con el mínimo número de elementos que inter-
fieran en el proceso de producción y las circulaciones, es 
por eso que se decidió utilizar un sistema tridimensional, 
el cual cubre grandes claros; ya que es una estructura li-
gera, su montaje es más rápido, es una estructura flexible 

2.3.Criterios Técnico-Constructivos

Los criterios técnicos constructivos son tan importan-
tes como el proyecto arquitectónico. Es indispensable 
tomar en cuenta los criterios constructivos, ya que to-
dos van a relacionarse y afectar directamente al proyecto 
arquitectónico. 

Como arquitectos es importante que se tomen en 
cuenta estos criterios, ya que de no contemplarlos, puede 
provocar modificaciones en el diseño inicial, retrasar la 
construcción y aumentar costos en la obra. 

A continuación se presentan los criterios que se toma-
ron en cuenta en este proyecto.

NIVELACIÓN

Aunque la pendiente del terreno no es muy pronun-
ciada, fue necesario nivelar el terreno con plataformas. 

Antes de colocar las plataformas se tuvo que conformar 
el terreno en forma escalonada de tal forma que se pu-
dieran colocar las plataformas con un espesor uniforme 
requerido. Fue necesario entonces el movimiento de tie-
rras en donde en algunas secciones del terreno se excavó 
y en otras se rellenó

Las plataformas se encuentran a diferentes niveles y 
dependiendo de la actividad que se llevará a cabo sobre 
ella fue el tipo de material y acabado que tendrá, 

Las plataformas se adaptaron a la retícula áurea del te-
rreno que se propuso en un comienzo, afectando lo me-
nos posible la zonificación.

Las diferencias de altura de las plataformas son en su 
mayoría, mayor de 30 cm, por lo que fue necesario poner 
muros de contención entre las plataformas, para evitar 
deslizamientos de las mismas. Los muros fueron aprove-

Imagen 12. Vista de 
fachada frontal noreste de 
industria.

Imagen 13. Vista de 
fachada noroeste de 
industria.

Imagen 14. Perspectiva 
de facha frontal 

Imagen 15. Vista aérea de 
conjunto de industria.

Imagen 16. Vista de 
sala de juntas en Zona 
Administrativa.

Imagen 17. Vista de sala 
de espera y oficinas en 
Zona Administrativa.

Imagen 18. Vista de nave 
industrial desde sala de 
juntas.

Imagen 19. Vista de nave 
industrial.

FUENTE: Elaboración 
propia 
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y visualmente atractiva, además es posible jugar con la 
geometría de la cubierta..

La estructura tridimensional permite también que las 
instalaciones de la nave industrial se puedan colocar fá-
cilmente entre ella.

Los materiales que irán sobre la estructura serán pa-
neles de Ternium Galvatecho y en algunas secciones de 
la estructura habrán láminas de policarbonato para dar 
iluminación en las zonas donde se requiere.

Los muros del perímetro de la nave industrial serán 
con el sistema constructivo "Panel Rey", los cuales están 
conformados por una estructura de acero galvanizado 
cubierto en cada lado con paneles de yeso aislantes. 

Este sistema fue contemplado en el proyecto gracias a 
su ligereza (70 kg/m2), la rapidez para colocarlo, el ais-
lamiento térmico y acústico y el ahorro económico que 
representa la instalación.

Tanto la estructura tridimensional como la estructura 
de los paneles que se colocarán en el perímetro fueron 
calculados para resistir la fuerza del viento, ya que al ser 
estructuras ligeras y por la geometría de la nave indus-
trial, la fuerza del viento es la que más afecta. 

Imagen 20. Geometría de estructura tridimensional de la nave industrial.. 
FUENTE: Elaboración propia

Imagen 21. Vista de estructura tridimensional al interior de la nave industrial. 
FUENTE: Elaboración propia
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CIMENTACIÓN

El cálculo de la cimentación se hizo con base en la ba-
jada de cargas de la subestructura y de la resistencia del 
terreno, la cual es de 8 Ton/m2 según las pruebas de sue-
lo que se realizaron en campo.

Para la cimentación, los muros de contención del perí-
metro de la nave industrial que se utilizaron para la nive-
lación del terreno fueron aprovechados, ya que los muros 
perimetrales tendrán su bajada de cargas en los muros de 
contención. La bajada de carga de los muros es lineal. El 
peso de los muros beneficiará al trabajo de contención, 
ya que ayudará a que no haya un volteo por la fuerza de 
empuje del suelo. 

La estructura tridimensional se desplanta en el costa-
do izquierdo de la nave, por esta razón que fue necesa-
ria una zapata corrida, la cual recibiera y distribuyera de 
manera linealmente uniforme la bajada de cargas de la 
estructura. Esta zapata corrida a su vez funciona como 
muro de contención.

Para las columnas que bajarán las cargas de la estructu-
ra tridimensional, se propusieron zapatas aisladas. 

En un principio se había planteado que la bajada de 
cargas de las columnas y la estructura fuera en los mu-
ros de contención que se propusieron para la nivelación, 
sin embargo, al trabajar de manera diferente el muro y 
la zapata, corría el riesgo de que el muro de contención 
fallara; es por eso que se decidió de construir zapatas 
aisladas. 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

La industria se abastecerá principalmente de la cone-
xión municipal, ya que se cuenta con el servicio en la 
zona y no será necesario solicitar una nueva red de abas-
tecimiento para la zona. 

El almacenamiento del agua se dividirá en dos cister-
nas, ambas cisternas se encuentran comunicadas por 

medio de un tubo para que el nivel del agua en ambas cis-
ternas este en equilibrio.

En la primera cisterna se instalará un hidroneumático el 
cual abastecerá al área administrativa y de servicios. Ade-
más bombearía agua a la segunda cisterna en caso de ser 
necesario.

En la segunda cisterna se almacenará agua solo para el 
uso de la nave industrial. La mayoría de la maquinaria 
cuenta con su propio sistema de bombeo para abastecerse 
del agua necesaria para su funcionamiento pero además se 
instaló otra bomba con la capacidad de abastecer a todas 
las salidas de agua como llaves, mangueras a presión, la-
vabos, etc. Ya que el agua no solo es necesaria para la ma-
quinaria sino también es necesaria para la limpieza diaria 
de la industria, por lo que se tiene que bastecer las llaves 
de nariz y mangueras del área de producción, ya que al 
ser una planta donde se transforman alimentos el aseo es 
indispensable.

Las razones principales por las que se decidió construir 
dos cisternas fueron: 

• El recorrido desde la primera cisterna hasta la úl-
tima salida en la na ve industrial era muy largo, 
afectando la presión con la que saldría el agua en la 
última salida. 

• En la cisterna destinada al abastecimiento de la nave 
industrial, se plantea un sistema de re-uso del agua 
ya que el 57% del gasto de agua requerido  proviene 
del proceso de enfriamiento la cual puede ser reuti-
lizada,puesto que no hay contaminación en la mis-
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ma. Esto garantizará un mejor aprovechamiento 
del agua y un ahorro económico significativo.

INSTALACIÓN SANITARIA

Al igual que la instalación hidráulica, la instalación sa-
nitaria se divide en dos áreas. 

La instalación en el área de administrativa y de servi-
cios recolectará tanto aguas grises como aguas negras las 
cuales se desalojarán a la red del drenaje municipal. 

En el área de la nave industrial, el agua que se utili-
za para el lavado de la maquinaria y de la planta tiene 
desecho orgánico proveniente la leche. Este desperdicio 
no puede simplemente ser desechado al drenaje, es nece-
sario que pase por un proceso de limpieza en donde se 
eliminan las partículas orgánicas. El agua tiene entonces 
que pasar por evaporador al vacío, la cual desintegra las 
partículas orgánicas dejando el agua en condiciones ap-
tas para su re-uso ya sea en lavado de maquinaria, man-
gueras y/o riego.

En este caso, el agua después de pasar por el proceso de 
evaporación al vacío, se almacenará en la cisterna contra 
incendios, para evitar un excedente de agua y al mismo 
tiempo generar re-circulación del agua, la cisterna contra 
incendios estará conectada a un pozo de absorción.

Las aguas pluviales serán recolectadas y conducidas de 
igual manera a pozos de absorción para re-alimentar los 
mantos acuíferos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La nave industrial pretende ahorrar energía en la me-
dida de lo posible y aprovechar energías renovables ge-
nerando un impacto positivo para el medio ambiente, 
es por esta razón que se instalaron paneles solares para 
las luminarias y contactos de todo el edificio, tanto de 

la zona administrativa, como en la de servicios y la nave 
industrial. 

Las celdas solares están conectadas a un transformador 
de energía el cual a su vez se encuentra conectado al inver-
sor de la CFE, esto es en caso de que se genere más ener-
gía eléctrica de la que se utiliza, se "dona" a la CFE, ésta 
responderá haciendo una reducción en el pago de la luz, 
teniendo un ahorro económico para la industria. 

Para aprovechar de mejor manera la luz solar, el diseño 
del edificio esta orientado para aprovechar al máximo la 
luz solar.

El sistema de paneles solares para el área administrativa 
y de servicios es independiente del área de la nave indus-
trial. Por lo tanto cada sistema de celdas solares cuenta con 
un transformador de energía y tableros individuales.

Para las luminarias de la nave industrial se instalaron 
paneles solares,

Sin embargo, la maquinaria que se encuentra dentro de 
la industria requiere de mucha energía eléctrica, misma 
que los paneles solares no pueden proveer por sí solos. Es 
por esta razón que se tomará luz de la acometida eléctrica 
municipal. 

La instalación de las maquinarias es trifásico y cada fase 
se balanceó de acuerdo al consumo de energía eléctrica de 
maquinaria que se encuentra en la planta. 

Para ahorrar energía se pretende crear un plan de traba-
jo por hora en el cual se asignaran horarios de funciona-
miento para cada máquina y evitar que ésta se encuentre 
encendida durante toda la jornada, ya que los niveles de 
producción no son tan grandes. 

En caso de que el servicio de luz llegase a fallar, se instaló 
una planta eléctrica de emergencia la cual permitirá que 
las maquinas funcionen sin interrupción, ya la interrup-
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ción de la producción podría generar grandes pérdidas 
económicas.

2.4.FINANCIAMIENTO

Antes de buscar algún tipo de financiamiento para la 
construcción de la industria, es necesario saber el costo 
de la obra. 

Es importante mencionar que la industria se construirá 
en 3 etapas en vista de que el producto que se lanzará al 
mercado será nuevo y por lo tanto el nivel de producción 
será bajo en una primera etapa, de modo que no se adqui-
rirá toda la maquinaria en un primer momento, además 
el número de trabajadores que operarán en la fábrica será 
menor. 

La segunda y la tercera etapa de la construcción se planea 
construir con las utilidades que se adquiera, un porcentaje 
de utilidades se ahorrarán para el futuro crecimiento de 
la empresa y la compra de más maquinaria. (Ver imagen 
22) 

Para el cálculo del costo de la obra se tomaron en cuen-
ta los siguientes aspectos: costos directos (inversión fija), 
costos indirectos (inversión diferida); en la primera etapa 
es necesario también contemplar los gastos de producción, 
es decir, los gastos necesarios para adquirir la materia para 

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

Imagen 22. Construcción de la industria por 
etapas.

FUENTE: Elaboración propia

echar a andar la producción. Estos gastos de producción 
se contemplan también como gastos indirectos. 

Una vez contemplados los aspectos mencionados an-
teriormente, el costo total de la obra en la primera etapa 
será de $13,423,144.81 MXN. 
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COSTO DE INDUSTRIA EN PRIMERA ETAPA 

De acuerdo a la Zonificación Catastral, Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Valores Catastrales de Construcción de Tlatlauquitepec 
realizado por la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Puebla, se sacaron los siguientes valores 

COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO M2 COSTO POR M2 TOTAL POR CONCEPTO
Terreno 4096.44  $100.00  $409,644.00 
Zona industrial 1161.89  $4,558.00  $5,295,894.62 
Zona Administrativa 269.54  $4,518.00  $1,217,781.72 
Áreas verdes 450.19  $1,271.00  $572,191.49 
Pavimentos 556.47  $332.00  $184,748.04 
Maquinaria 1  $1,600,000.00  $1,600,000.00 
Transporte 1  $878,480.00  $878,480.00 
Cisternas 30.58  $2,183.00  $66,756.14 
Capital de trabajo  $100,000.00 

TOTAL  $10,325,496.01 
COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO
PORCENTAJE DE COSTO 

INDIRECTO COSTO
Estudios de Pre-inversión 5%  $516,274.80 
Trámites 5%  $516,274.80 
Depreciación, Mantenimiento y Renta

15.00%  $1,548,824.40 
Servicios
Gastos de Montaje e instalación
Materiales de Consumo
Trabajos Previos y Auxiliares 
Imprevistos 15.00%  $1,548,824.40 

TOTAL  $3,097,648.80 

COSTO TOTAL DE LA OBRA  $13,423,144.81 
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diticio el cual respalde que se pagará en tiempo y 
forma el crédito otorgado.

Es casi imposible entonces que algún banco apruebe un 
algún tipo de crédito, por lo que se decidió buscar algún 
tipo de apoyo por parte del Gobierno.

El apoyo que se encontró fue por parte del "FONDO DE 
APOYO PYME" en la Categoría I. Programas de Sectores 
Estratégicos y Desarrollo Región bajo la modalidad 1.2 
Productividad Económica Regional. 

El Fondo de apoyo PYME pretende impulsar a la micro, 
pequeñas y medianas empresas con el fin de promover el 
crecimiento económico nacional. En un inicio la planta 
procesadora de lácteos será una micro-empresa, entonces 
es posible aplicar para este tipo de apoyo. 

En caso de que el apoyo sea aprobado se financiará con 
el 60% del costo total de la obra, es decir con $8,053,886.89 
MXN, lo restante lo deberán poner los cooperativistas.

Dado que es un apoyo de Gobierno no se requiere la 
devolución del dinero. La manera en la que se otorga el 
préstamo es en parcialidades, en cada parcialidad la in-
dustria debe demostrar de qué manera se ha invertido el 
dinero que se ha otorgado y, en caso de incumplir con lo 

Financiamiento con Apoyo de 
PYMES 60%  $8,053,886.89 

Pago de miembros de la 
cooperativa  $2,271,609.12 

Tabla 4. Cálculo de costo de obra.

FUENTE: Elaboración propia con datos recabados de la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla.

Para poder cubrir el gasto de la obra es necesario bus-
car algún tipo de financiamiento, se planteó en un primer 
momento un préstamo de alguna institución bancaria, 
sin embargo, gracias a la orientación de un asesor finan-
ciero del banco HSBC, fue posible conocer las dificulta-
des que enfrentaría la industria para conseguir algún tipo 
de crédito de cualquier tipo de institución bancaria: 

• Nuevo negocio: Al ser un nuevo negocio existen 
muchos riesgos financieros, ya que no se puede ga-
rantizar que el negocio tendrá éxito y generará las 
ganancias esperadas.

• Tipo de persona moral:  El tipo de persona moral 
será una cooperativa. Es complicado que los ban-
cos den créditos bancarios a las cooperativas dado 
que la organización es compleja e inestable. 

• Tipo de giro: La producción de leche y de la mate-
ria que se adquirirá es por temporadas, esto quiere 
decir que o siempre se tendrán los mismos ingre-
sos, poniendo en riego el pago del crédito.

• No hay historial crediticio: Nuevamente al ser una 
empresa nueva no se cuenta con un historial cre-
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establecido, el apoyo se podría retirar y la empresa sería 
obligada a regresar el dinero en su totalidad. 

En la imagen 23 se muestran algunas partes de la con-
vocatoria para el apoyo.

Para la construcción de las siguientes etapas ya no se 
pretende buscar algún tipo de financiamiento, sino que 
el proyecto se pagará con las utilidades de la industria. 
Para esto es necesario conocer la viabilidad productiva. 

Se hizo un estudio de mercado para poder establecer 
precios a los productos, además conocer los productos 
ya existentes a la venta. 

De acuerdo a la Secretaría de Economía, las principales 
empresas de estos productos son: 

• Danone 

• Sigma con su producto Yoplait 

• Lala

• Alpura

• Nestle

• Otras

Siendo Danone y Sigma las empresas que tienen el 60% 
del mercado, Lala, Alpura y Nestlé el 15% y otras empre-
sas el 25% restante. 

Para que los productos de la industria procesadora de 
lácteos sea aceptada entre los consumidores a los que va 
dirigido, se plantean estrategias de mercadotecnia enfo-
cadas al consumo local y natural. Todos los productos 
que se sacarán al mercado son 100% naturales y frescos, 
además son productos de la zona, lo que le da identidad 
al producto. 

Aunque el precio de producción no es el mismo que 
las marcas comerciales, se pretende que los precios de 
los productos sean similares para poder "competir con 

el mercado". (Ver en anexos ejemplo de determinación de 
costos por producción.)

Una vez determinados los costos de producción, fue po-
sible conocer las utilidades que la empresa tendrá por día 
y por año.

Tabla 5. Tabla de ingresos diarios de la industria.

FUENTE: Elaboración propia 
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Después del primer año se espera que las ventas ten-
gan un mayor crecimiento, por los que las utilidades se 
incrementaras. 

A partir del tercer año la industria debería estar fun-
cionando en su totalidad, todo el personal debe estar de-
bidamente capacitado, se ha adquirido maquinaria que 
acelerará el proceso y la inversión inicial de mercadotec-
nia ha disminuido dado que el producto ya es más cono-
cido entre los locales. 

Como se mencionó anteriormente, parte de las utili-
dades netas se destinarían a las siguientes etapas de la 
industria y de esta manera no pedir algún tipo de crédito 
bancario.

A continuación se presentan las tablas del cálculo del 
costo de obra en la primera y segunda etapa. De acuerdo 
a las utilidades netas que se esperan obtener, la segunda 

etapa se pretende construir a partir de los 2 años de que 
comience la producción y la tercera etapa en el 3er año.

De esta manera, se demuestra que el proyecto es factible 
si se logra obtener el apoyo de la institución de Gobierno.

Tabla 6. Tabla de capital de trabajo, en 
donde se muestran las utilidades netas 
anuales de la industria.

FUENTE: Elaboración propia 
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COSTO DE INDUSTRIA EN SEGUNDA ETAPA 

De acuerdo a la Zonificación Catastral, Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Valores Catastrales de Construcción de Tlatlauqui-
tepec realizado por la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Puebla, se sacaron los siguientes valores 

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO M2 COSTO POR M2 TOTAL POR CONCEPTO
Zona industrial 351.38  $4,558.00  $1,601,590.04 
Zona Administrativa 269.54  $4,518.00  $1,217,781.72 
Pavimentos 516.09  $332.00  $171,341.88 
Maquinaria 1  $1,600,000.00  $1,600,000.00 

TOTAL  $4,590,713.64 
COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO
PORCENTAJE DE 

COSTO DIRECTO COSTO

Trámites 5%  $229,535.68 
Depreciación, Mantenimiento y Renta

15.00%  $688,607.05 
Servicios
Gastos de Montaje e inst.
Materiales de Consumo
Trabajos Previos y Auxiliares 
Imprevistos 15.00%  $688,607.05 

TOTAL  $1,606,749.77 
COSTO TOTAL DE LA OBRA  $6,197,463.41 

Tabla 7. Cálculo de costo de obra segunda etapa.

FUENTE: Elaboración propia con datos recabados de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Puebla.
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COSTO DE INDUSTRIA EN TERCERA ETAPA 

De acuerdo a la Zonificación Catastral, Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Valores Catastrales de Construcción de Tlatlauquitepec rea-
lizado por la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Puebla, se sacaron los siguientes valores 

COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO M2 COSTO POR M2 TOTAL POR CONCEPTO
Zona Administrativa 210.74  $4,518.00  $952,123.32 
Áreas verdes 661.81  $1,271.00  $841,160.51 

TOTAL  $1,793,283.83 
COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO
PORCENTAJE DE 

COSTO DIRECTO COSTO
Trámites 1%  $17,932.84 

Depreciación, Mantenimiento y Renta

15.00%  $268,992.57 

Servicios

Fletes y Acarreos

Materiales de Consumo

Trabajos Previos y Auxiliares 

Imprevistos 15.00%  $268,992.57 

TOTAL  $555,917.99 

COSTO TOTAL DE LA OBRA  $2,349,201.82 

Tabla 8. Cálculo de costo de obra tercera etapa

FUENTE: Elaboración propia con datos recabados de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Puebla.
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N.P.T.= 2.96

Pr
oy

ec
ci

ón
 d

e 
lo

sa

N.P.T.= 2.69 N.P.T.= 2.64 N.P.T.= 2.56 N.P.T.= 2.48 N.P.T.= 2.41

N.P.T.= 2.63 N.P.T.= 2.57 N.P.T.= 2.50 N.P.T.= 2.42 N.P.T.= 2.34

N.P.T.= 2.28N.P.T.= 2.36N.P.T.= 2.43N.P.T.= 2.51N.P.T.= 2.58

N.P.T.= 2.64

N.P.T.= 2.52 N.P.T.= 2.44 N.P.T.= 2.37 N.P.T.= 2.29 N.P.T.= 2.21

N.P.T.= 2.20N.P.T.= 2.45

N.P.T.= 4.23

Esclusa
Sanitaria

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA

SIMBOLOGÍA

NOTAS

CLAVE DE PLANOESCALA

ESCALA GRÁFICA

FECHA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de 
Tlatlauquitepec

PROYECTISTA

Rebeca García Julio 

03/04/201 A-01

Plano Arquitectónico

1:17
PLANTA BAJA
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SUBE

5.60

9.00

1.86

3.50

12.02

1

2 3 4 8

126

VF

VF VF

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

0.08 6.62 1.75 1.08 2.43 1.10 2.45 16.07 2.25 0.82 2.40 9.97 2.40 4.22 1.20 3.18 1.30

8.43 4.63 16.64 25.00 3.29 1.30

59.30

N.L.A.L 9.30 N.L.A.L 9.30

N= 10.54

N= 8.64

N= 3.01

N= 4.06
N= 5.19

N= 6.44

N= 4.54

N= 2.68

N= 1.86

N= 6.57
N= 6.95

11

D

E

F

G

H

1 2 3 4 7 86

Salón de usos
Múltiples

Recepción

Pagos

Tesorería y
Contaduría

Sanitario

Gerencia
Bodega

Site

Sala de Juntas

Sala de Espera

Vigilancia

Bodega
General

Control de
calidad

Comercialización
y Ventas

Recursos
Humanos

Terraza

Cubo de
escaleras

Comité de
Educación

N.P.T.= 5.60

N.P.T.= 5.60

N.P.T.= 5.60

N.P.T.= 5.60

N.L.A.L.= 5.74

0.20 8.33 4.33 0.20 2.98 0.15 3.18 0.18 6.47 0.15 3.33 0.17 3.97 0.20

8.43 4.43 6.50 6.62 3.50 4.14

33.82

0.18

4.74

0.20
1.36
0.15

3.47

0.15
1.68
0.13
1.70
0.15
1.68
0.15
1.63
0.20

4.04

0.14

5.45

5.45

5.46

4.36

21.61

DOMO

DOMO

3

A-03

-

---

1

A-04

3

A-04

-

---

A

C

D E F G

5.60

9.00

H

1.86

3.50

24.75 0.21 4.16 0.20 5.26 0.20 5.25 0.20 5.45 1.03

24.75 4.47 5.46 5.45 5.45

46.71

N.L.A.L 5.60

N.L.A.L 9.30 N.L.A.L 9.30

N= 5.19

N= 7.52

N= 8.59

N= 8.99

N= 5.60

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA

SIMBOLOGÍA

NOTAS

CLAVE DE PLANOESCALA

ESCALA GRÁFICA

FECHA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de 
Tlatlauquitepec

PROYECTISTA

Rebeca García Julio 

03/04/201 A-02

Plano Arquitectónico

PLANTA ALTA FACHADA OESTE 

FACHADA SUR

1:17 1:15

1:15

Especificad
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5.60

9.00

12.02

11'12 6

0.00 2.68 1.16 27.68 0.10 2.52 8.07 13.70 1.29

0.33

0.00 2.68 28.74 26.11

57.53

N= 10.51

N= 9.27

N= 4.25

N= 5.70

N= 3.50

N= 13.21

N.L.A.L 9.30

11

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

ADEFG

5.60

9.00

H

12.02

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

N.L.A.L 9.30 N.L.A.L 9.30

N= 9.24

N= 12.25

N= 6.50

N= 8.60

N= 4.18

N.L.A.L 6.95

4.95 2.30 1.34 1.37 1.30 3.62 1.33 1.29 4.47 0.20 16.00 1.74 2.06

4.95 16.91 0.31 22.50 2.06

46.72

4.76

ADEFG

5.60

9.00

H

1.86

3.50

12.02

3.95 8.57 4.95 1.540.20 5.25 0.201.50 3.76 0.20 4.12 0.24 4.02 18.46 0.24 2.05

12.52 4.96 1.52 15.48 24.75

59.23

N.L.A.L 9.30

N.P.T.= 5.60

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.L.B.L.= 5.54

N.L.B.L.= 8.94 N.L.B.V.= 8.74

N.L.B.L.= 5.34N.L.A.L 4.75
TerrazaSala de JuntasSala de EsperaPasillo

Área de TranformaciónTransición Sanitario BSanitario AEstacionamiento

N= 6.00

Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA

SIMBOLOGÍA

NOTAS

CLAVE DE PLANOESCALA

ESCALA GRÁFICA

FECHA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de 
Tlatlauquitepec

PROYECTISTA

Rebeca García Julio 

03/04/201 A-03

Plano Arquitectónico

FACHADA 

FACHADA 

CORTE 3 -

1:15
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Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

5.60

9.00

123478 6

0.204.593.680.124.373.150.183.172.832.311.437.590.2018.123.95

22.11 4.14 3.50 6.62 6.50 4.43 8.43

33.8222.07

N.L.A.L 9.30

N.L.A.L 6.95

N.P.T.= 9.14

N.P.T.= 5.61

N.P.T.= 2.83

N.P.T.= 1.86

N.P.= 8.42N.P.= 8.62 N.L.B.V.= 8.75

N.P.= 5.31

?

Sanitario A Duchas A

Comercialización y
Ventas

Control de calidad Sala de Espera

?

Sanitario Recepción
Salón de usos

Múltiples
Comité de
Educación

Comedor
Entrega de
Uniformes

3

A-04

5.60

9.00

12.02

1'347891012 56

Cuarto de
mantenimiento Habitación

Cuarto frío de
producto terminado

Salida de producto
rechazado

Registro y control de
calidad

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Área de
Transformación

2.80

0.24

1.79

0.31

2.59 3.46 6.44 0.16 6.12 4.07 0.14 3.43 1.88

0.31

4.36 6.62 12.43 0.48

0.64

2.92 2.06 28.59 23.47

11

N.L.A.L 9.30

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 5.59

N.P.T.= 3.50

N= 6.75

N= 10.49

N= 11.79

N= 11.55

N= 6.00

N= 6.77

N= 3.70

N.L.A.L 13.23
N.L.A.L 12.89

A A' B B' D E F G

5.60

9.00

H

1.86

3.50

12.02

Área de
Transformación Comedor Control de PersonalSanitario

Salón de usos
Múltiples Recepción

2.11

0.24

0.92

0.33

11.41 2.50 1.630.33 5.36 0.24 4.12 0.20 8.29 2.43 0.20 6.28

0.18

8.58 4.47

N= 7.52

N= 6.00

N= 6.75

N= 3.96

N.L.A.L 9.30

N.L.A.L 4.75

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 5.60

N.P.T.= 1.86

N.P.= 8.42 N.P.= 8.62

2.23 1.20 11.51 4.38 5.61 4.36 5.46 5.45 5.55 1.03 13.03

24.84 21.93 13.03

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA

SIMBOLOGÍA

NOTAS

CLAVE DE PLANOESCALA

ESCALA GRÁFICA

FECHA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de 
Tlatlauquitepec

PROYECTISTA

Rebeca García Julio 

03/04/201 A-04

Plano Arquitectónico

1:15

CORTE 4 -

CORTE 5 -

CORTE 6 -
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A

A'

B
B'

C

D

E

F

G

H

1

1'

2 3 4

7

7

8

8

9 10 125 6

N.L.A.L.= 9.14

N.L.A.L.= 5.74

N.L.A.L.= 4.75

N.L.A.L.= 6.95

N.L.A.L.= 9.14

N.L.A.L.= 2.44

N.L.A.L.= 5.74

N.L.A.L.= 3.70

N.L.A.L.= 1.86

13.06 13.12 7.64 25.08

33.82 25.08

59.07

8.43 4.43 6.50 10.12 4.14 20.98

23.47 2.03 3.50 4.14 6.20 9.98 4.80

4.50

8.55

5.02

6.89

5.66

4.36

13.05

11.91

9.82

14.16

5.45

5.45

5.46

4.36

3.43

2.18

4.38

11.51

1.20

Pendiente 2%

Pen di ent e 2%

Pendiente 2%

Pe
n d

ie
nt

e  
2%

Pen
die

nte 
2%

Pendiente 2%

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

Pe
nd

ien
te

 2%P
en

di
en

te
 2

%

Pendiente 

Pendiente 2%

1

A-04

2

A-04

11

3

A-04

-

---

2

A-06

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA

SIMBOLOGÍA

NOTAS

CLAVE DE PLANOESCALA

ESCALA GRÁFICA

FECHA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 
Puebla

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de 
Tlatlauquitepec

PROYECTISTA

Rebeca García Julio 

03/04/201 A-05

Plano Arquitectónico

CALLE ZARAGOZA

PLANTA DE CONJUNTO
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SUBE

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

3
2
1

A

A'

B

B'

C

D

EE

1' 7 8 9 10 125 6

3

A-03

2

A-04

11

3

A-04

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23
N.P.T.= 4.23

Proyección de losa

12.71

2.56

3.93

3.74

4.12

3.63

4.36

3.43

2.18

4.38

11.51

1.20

6.48 6.62

3.43

0.14 4.00 0.14 6.13 6.52 1.68 1.78 4.70 0.20

23.47 2.03 3.50 4.14 6.20 9.98 4.80

54.12

2.49 4.14

33.62

Cuarto de
maquinas

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería

Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Laboratorio

Cuarto frío de
producto

terminado

Bodega en
envases

Área de carga y
descarga

Lockers B

Sanitario B

?

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Habitación

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas B

Pasteurizadora

Salida de
emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

12.38

2

A-06

11'

23478910

12

5

611

Área Total

Área Construída
Área libre

Almacenamiento Productos
Bodegas Oficinas
Carga y descarga
Circulación
Comedor
Cuarto de máquinas 
Enfermería
Estacionamiento
Laboratorio
Lockers
Área de Maniobras
Oficinas
Recepción
Regaderas
Sala de Espera
Sala de Juntas
Sanitarios
Servicios
Transición
Salón de usos Múltiples
Área de Producción

4416.79 m2

3304.55 m2
1112.24m2

136.55 m2
12.4 m2

49.43 m2
215.11 m2

97.24 m2
64.62 m2
19.8 m2

337.17 m2
15.17 m2
24.14 m2

781.30 m2
148.94 m2
100.60 m2

17.84 m2
46.67 m2
25.56 m2
45.67 m2
20.28 m2
72.95 m2
27.82 m2

1039.6 m2

Ejes
Banco de nivel
Nivel de Piso Terminado
Nivel de Lecho Alto de Losa

Cambio de Nivel
Dirección 
Abatimiento de Puerta
Columna de concreto
Columna de Acero

N.P.T.

B.N.

N.L.B.L.

Bajada de Agua PluvialB.A.P.

Abatimiento de elemento
VF Vidrio Fijo

Nivel de Lecho Bajo de Losa
Nivel de Lecho Alto de Vigueta

N.L.A.L.

N.L.B.V.

Colindancia

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE DEL PLANO 

CUADRO DE ÁREA
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Límite del terreno

Curvas a cada metro

a'
Indicación de corte

Descripción del ángulo

Nivel en corte

4

Coordenadas

Red Eléctrica 

BN Banco de Nivel

Colindancia
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 Uso de suelo actual: Agrícola
 Uso de suelo propuesto: Industrial
 Valor del suelo: $100 m2
 Tenencia: Privada
 Resistencia de Suelo: 8T/m2
 Tipo de suelo: Arcilla inorgánica blanda con

partículas de arena
 Plasticidad: Alta
 Permeabilidad: Media

 Índice de huecos: 1.32 cm3
 Porosidad: 56.99%
 Contenido de humedad: 67.77%
 Grado de Saturación: 47.47%
 Peso volumétrico seco: 0.399 gr/cm3
 Peso volumétrico Saturado: 0.968
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2.1
1.50.20.4

0.2

1.9

var #3 @25 cm

2.1

var #6 @15 cm

var #3 @25 cm

var #4 @17.5 cm

var #3 @15 cm

var #3 @30 cm

var #3 @30 cm

1.5

var #3 @30 cm

1.10.20.2

0.2

1.25
1.45

var #4 @22.5 cm

var #4 @30 cm

var #3 @17.5 cm

var #3 @22.5 cm

MUROS DE CONTENCIÓN

MC1

0.9
0.550.150.2

0.15

0.45
0.6

var #3 @30 cm

var #3 @25 cm

var #3 @30 cm

var #3 @17.5 cm

var #3 @30 cm

MC2

var #3 @22.5 cm

MC3

1.3
0.950.150.2

0.2

1

1.2

var #3 @20 cm

var #3 @30 cm

var #3 @25 cm

var #3 @17.5 cm

var #3 @22.5 cm

var #3 @30 cm

1.6
1.20.20.2

0.2

1.1
1.3

var #3 @15 cm

var #3 @30 cm

var #3 @30 cm

var #3 @17.5 cm

var #3 @22.5 cm

var #3 @30 cm

MC4

MC5

Diafragma de concreto pulido E=20 cm

Relleno compactado de tepetate E=15 cM

PISO INTERIOR ÁREA DE PROCESO 

Pintura epóxica (2 capas)0.01
0.20

0.15

Losa de concreto pulido armado E=8 cm

PISO INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA 

Piso lamido0.010.08

Base granular E= 25 cm 

PISO ÁREA DE MANIOBRAS

0.25
0.20

Sub-base granular E=25 cm 0.20

0.15
Concreto Hidráulico E=15 cm

BASE DE GRAVA DE 3/4" SIN FINOS

PISO ÁREA DE ESTACIONAMIENTO
TEPETATE COMPACTADO

0.05
0.30

RELLENO DE BALASTRO DE 1 1/2"
0.20

0.08
PISO DE ECOCRETO 

POZO DE ABSOCIÓN

0.20

Escarificación y compactación de terreno natural E=20 cm

Cama de arena E=15 cm
0.20

Relleno compactado de tepetate E=15 cm
0.20

Escarificación y compactación de terreno natural E=20 cm

0.15

Terreno Natural

Terreno Natural

Relleno compactado de tepetate E=20 cm

Escarificación y compactación de terreno natural E=20 cm

Terreno Natural

0.25

PAV. 1

PAV. 2

PAV. 3

PAV.4

Firme de concreto pulido E=8 cm

PISO INTERIOR ÁREA DE SERVICIOS

Piso cerámico 60x120cm con pegazulejo 
0.02
0.08

Relleno compactado de tepetate 
0.20

Escarificación y compactación de terreno natural E=20 cm

0.15

Terreno Natural
PAV.5

Nivel de desplanteND

Cambio de pavimento 

Muro de contención

Indicación de corte

MC1

30.11

Nivel de plataforma

Nivel de piso terminado

Nivel de terreno natural

Excavación
Muro de contención
Relleno

NP 
NPT
NTN

BN Banco de Nivel
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Cisterna 1

Cisterna 2

PA

PA

Cisterna contra
incendios

PA

N.D. (Variable)

N.P.T (Variable)

N.D. (Variable)

N.P.T (Variable)

N.D. +2.75

N.P.T +2.84

N.D. (Variable)

N.P.T (Variable)

N.D. (Variable)

N.P.T (Variable)

ND +2.35
NPT + 3.00

ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.35
NPT + 3.04

ND +2.35
NPT + 3.00

ND +2.35
NPT + 3.00

ND +2.35
NPT + 3.00

ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.55
NPT + 3.20

ND +2.55
NPT + 3.20

ND +2.55
NPT + 3.20

ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.65
NPT + 3.30

ND +2.65
NPT + 3.30

ND +2.65
NPT + 3.30

ND +2.55
NPT + 3.20

ND +2.55
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ND +2.45
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ND +2.45
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ND +2.45
NPT + 3.10

ND +2.35
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ND +2.35
NPT + 3.00

ND +2.35
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ND +2.55
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ND +2.35
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ND +2.28
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ND +1.98
NPT + 2.41

ND +1.90
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NPT + 2.56

ND +2.21
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ND +2.14
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ND +2.03
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NPT + 2.42

ND +1.93
NPT + 2.34

ND +2.85
NPT +2.28

ND +1.95
NPT + 2.36

ND +2.00
NPT + 2.43

ND +2.08
NPT + 2.51

ND +2.15
NPT +2.58

ND +2.01
NPT + 2.44

ND +1.95
NPT + 2.37

ND +1.86
NPT + 2.29

ND +1.77
NPT + 2.20

NV + 4.70

NV + 3.72

NV + 2.74

NV + 4.70

NV + 3.14

NV + 1.45

ND +2.35
NPT + 2.58

ND +2.26
NPT + 2.69

PA

PA

PA

PA

N + 1.30

N + 1.30

N + 1.50

NTN +1.98

ND+1.98

PL 3 Plataforma

N. (Variable)

N. (Variable)

N. (Variable)

N. (Variable)

N. (Variable)
N. (Variable)

N. (Variable)

2 M 4 M1M

Losa de
cimentación 

N + 4.70

N + 4.40

N + 3.80

N + 4.10

N + 3.50

N + 3.20
N + 4.20

N + 3.70

N + 3.20

N + 3.10

N + 3.50

N + 3.90

N + 2.50

N + 2.64

N + 2.57

N + 2.50

N + 2.56

N + 2.44
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ESCALA GRÁFICAPlanta de Cimentación, detalles constructivos

PLANO DE CIMENTACIÓN

C-01

Rebeca García Julio

1.- Concreto tipo 1 f'c=250 kg/cm2
2.- Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2
El constructor deberá sujetarse a las normas específicas del RCDF y

NTC.
3.-Verificar cotas y niveles en planos de nivelación y arquitectónicos.
4.-ZC1 trabaja como muro de contención y como cimentación.
5.-Nivel de desplante de Z1 Y Z2 será el mismo para garantizar que las

zapatas se encuentran en el mismo estrato.
6.-Bajo todos los elementos de concreto en contacto con el terreno natural

se colocará una plantilla de concreto con f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor.

7.-No se traslapa más del 50% ni menos de 40 veces el diámetro de cada
varilla.

8.-Recubrimiento mínimo en muros de contención y zapatas será de 5 cm.
9.-Se consideró una capacidad de carga del terreno de 8 Ton/m2
10.-Detalles fuera de escala. Cotas rigen al plano.
11.- Detalles y dimensiones de muros de contención, revisar plano de

nivelación.
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Nivel de Piso TerminadoNPT

BN Banco de Nivel

1:175

5 11

A'

B'

var #2 @22.5 cm

v's #3 @30 cm

v's #3 @22.5 cm

v's #5 @22.5 cm

v's #3 @25 cmEstribos #3@30cm

1.50

1.30

1.90

.80 .20 .80
1.80

ZC1

2.1

v's #3 @20 cm

Estribos #3 @30 cm

Z1

.85 .40 .85

.80

.20

1.00

Diafragma de concreto 

Plantilla de concreto pobre de

Z1

Z1

2.1

v's #3 @20 cm

Estribos #3 @30 cm

Z2

.85 .40 .85

1.55

.20

1.75

Diafragma de concreto 

Plantilla de concreto pobre de 5 cm fc'=1000kg/cm2

Z2

Z2

N.P.T (Variable)

Terreno compactado

v's #3 @20 cm

Detalle de diafragma

Concreto f'c= 200 kg/cm2

C
AL

IB
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E

D
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M
ET

R
O TRASLAPE ESCUADRA "Lc"

EXTREMA

X  Lc H3/4

#3

#4

#5

3/8"

1/2"

5/8"

45

50

80

15

25

40

Para longitudes de anclaje, escuadras extremos y empalmes ver
tabla siguiente:

Todos los estribos se ajustarán a las siguientes alternativas:

135°0'0"

135°0'0"

10Ø

ESTRIBOS ESCUADRA

12Ø

GANCHOS

4Ø5
7CM

Detalle de articulación    

Zapata Corrida

Placa de acero de 20x20 cm de 3/4"

Perno 1/2"

Placa de articulación 3/8"

Placa de articulación 3/8"

Perno hexagonal
de 1"

DETALLE 1

DETALLE 1

3 mm

DETALLE 2

Placa de 30X30cm 3/4"

Zapata Corrida

Estructura tridimensional

Conexión articulada 
de estructura a cimentación

Placa de soporte

Perno hexagonal
de 1"

3 mm

Zapata de concreto

Mortero de nivelación

Pernos de anclaje

Columna de acero IR

Placa de apoyo

Rigidizador/ Cartela

Rigidizador / Cartela

Placa de apoyo

Pernos de anclaje

Columna de acero IR

Pernos de anclaje

Espacio para mortero de nivelación

Tuerca y contratuera para nivelar
altura e inclinación

Anclaje de columna a cimentaciónAnclaje de columna a cimentación planta

3 mm
3 mm

3 mm

Diafragma de concretoDiafragma de concreto

Planta de Cimentación Área de Producción

Zapata aislada
Z1

ZC1

Zapata corrida

MC6 Muro de contención

40x40 cm E=15MM

40x40 cm E=15MM
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5 cm fc'=1000kg/cm2
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ESTRUCTURA DE CUBIERTA ZONA DE PROCESO (TRIDIMENSIONAL)

C1

327mm

310mm

15.5mm

25.1mm

IR 305x158

C1

102mm

257mm 6.1mm

8.4mm

P1
IR 254x25,3

C1

P1P1

1524mm 9.53mm

P2
OC 1524x9.53

1067mm 9.53mm

P3
OC 1067x9.53

P3P2

P2

24.2

DETALLE DE SECCIÓN
DE TRIDIMENSIONAL TAPA

Placa de acero 

Barras inferiores 

Estructura principal

Estructura secundaria
OC 1067X9.53

1.10

1.10

1.10 1.10

OC 1524X9.53

P2

P3

20x20cmx3/4" 

Nodo de unión de barras

NODO SUPERIOR

Tornillo con expansores

Placa de acero de 20x20 cm de 3/4"

Pija @20

Moldura H de 3.66 m x 6 mm

Lámina de policarbonato

P2

P3

NODO INFERIOR

P3

P2

SECCIÓN DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

H=1.1m

H=1.1m

3 mm

Columna IR 305X158

Perfil IR 254x25,3

Brazo de cruz con 4 puntos 
de apoyo

Placa 40x40cm 3/8"

inferiores

Detalle de unión articulada de tridimensional a cimentación  

Cuerdas principales 

Cuerdas principales

superiores

inferiores

Bajada de 2 cuerdas superiores
y una cuerda inferior

Bajada de una cuerda superior
y 2 cuerdas superiores

Sección
Planta

Contratrabe

Bajada de 2 cuerdas superiores
y una cuerda inferior

Detalle de unión articulada   

Bajada de una cuerda superior
y 2 cuerdas superiores

23.64 28.59

4.25

15.87

4.08

Detalle de articulación    
Contratrabe

Placa de acero de 20x20 cm de 3/4"

Perno 1/2"

Placa de articulación 3/8"

Placa de articulación 3/8"

Perno hexagonal
de 1"

DETALLE 1

DETALLE 1

3 mm

DETALLE 2

Placa de 30X30cm 3/4"

NOTAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA:

1.- Los perfiles de columnas y placas que se emplearán en la fabricación de esta estructura serán
del tipo indicado en la última edición de las especificaciones ASTM-36 (Acero estructural
soldable A-36 Fy=2530 kg/cm2) y ASTM-325 en tornillos y pernos (Tornillos)resitenciagrado 5
A-325) de acuerdo al manual para acero IMCA.

2.- Las denominaciones y características de perfiles indicados en los planos corresponden a los
especificados en el manual del Instituto mexicano de construcción en acero IMCA.

3.- Todas las soldaduras se harán con electrodos de la serie E=70xx en soldadura manual y en
soldadura eléctrica se utilizará una combinación de fundente y electrodo que produzca una
resistencia igual a la obtenida con electrodos 7018 de 18 de resistencia, 7000 libras pie
cuadrado.

4.- Las superficies y bordes que vayan a soldarse serán lisas, uniformes y libres de muescas,
grietas, óxido, humedad, grasa, pintura y otras discontinuidades que afecten
desfavorablemente la calidad o resistencia de la soldadura.

5.- Toda la estructura deberá pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva.
6.- Este plano no es de fabricación, el fabricante deberá realizar los planos de taller

correspondientes.
7.- Toda la estructura llevará retardante al fuego según lo especificado en el reglamento de

construcciones del D.F.
8.- Todas las longitudes de las varillas de anclaje de elementos de acero a concreto, serán

calculadas, se revisará el cálculo correspondiente y no se aceptará un tamaño menor al de 40
di´metros de la varilla.

NOTAS PARA CUBIERTA DE PANEL TERNIUM :
1.- La flecha y de acuerdo al claro especificado en el proyecto, estará especificado por el

fabricante.
2.- Revisar plano de acabados para la correcta colocación de tipos de láminas de PANEL

TERNIUM sobre la estructura.
3.- Revisar plano de acabados para correcta colocación de paneles en la cubierta.

Lámina de policarbonato

8.08

Placa de acero de 20x20 cm de 3/4"

Vástago cuadrado
Unión entre vástago y base

con soldadura

Tornillo 1'' y tuerca

Detalle de unión de estructura tridimensional a columna

Detalle de columna

Perfil IR 254x25,3

Brazo de cruz con 4 puntos 
de apoyo

Placa 9x90cm 1"
Soldada

Perfil IR 254x25,3

Brazo de cruz con 4 puntos 

Vástago cuadrado

Placa de unión 10x10 de 1"
Soldada

Perfil IR 254x25,3

Brazo de cruz con 4 puntos 

17.6

Estructura de soporte

Clip de cubierta

Pija autorroscante de 1/4''
x 30 mm de largo

Cinta de butilo de 1/8'' x 3/4''
a todo lo largo

Ternium Galvatecho

Pijas autoladrantes de 1/4'' x 7/8''
Pijas autoladrantes de 1/4'' x 7/8''

Pija @20

Fijación de Panel Ternium Galvatecho a estructura

57.53

11

A'

B'

51'

57.53

8.28 7.52

1151'

C:\Users\rebec\AppData\Local\Temp\A$C4D212EEA.dib

C:\Users\rebec\AppData\Local\Temp\A$C6EC94643.dib

C:\Users\rebec\AppData\Local\Temp\A$C69E228E1.dib
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ESCALA GRÁFICA EST-01
Planta estructural, detalles de unión de los

elementos estructurales

PLANO ESTRUCTURAL

Rebeca García Julio

CARRETERA 129

EL MIRADOR
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1:275

Muro interior divisorio Panel de Yeso
WATER REY X (TDS) 

Columna IR 

3 mm Soldadura

3 mm

Soldadura en todo el contorno
Soldadura de tope con bisel simple

Longitud de la soldadura 

2 M 4 M 6 M 1M

Muro Fachada GLASS REY (EIFS)
Marca PANEL REY

Marca PANEL REY

Pija @20

Estructura de soporte

Isométrico de Estructura Tridimensional

Columna C1 
IR 305X158

Cuerdas principales inferiores
Cuerdas principales superiores

Articulaciones de estructura tridimensional
a contratrabe

Cuerdas secundarias 
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D

E

F

G

H

1 2 3 4

Salón de usos
Múltiples

Recepción

Pagos

Tesorería y
Contaduría

Sanitario

Gerencia Sala de Juntas

Sala de Espera

Terraza

Cubo de
escaleras

Comité de
Educación

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.L.A.L.= 4.74

0.20 8.33 4.33 0.20 2.98 0.15 3.17 0.18 6.47

8.43 4.43 6.50 6.62

33.82

0.15

4.80

0.15

1.38

0.15

3.47

0.15

1.68

0.13

1.70

0.15

1.68

0.15

1.63

0.20

4.18

0.10

5.45

5.45

5.46

4.36

21.85

DOMO

DOMO T14
UM 43
Ø1 14 ''

PICHANCHA

TAPA MOVIL DE PASO (60 CM X 60 CM)

TUBO VENTILADOR

CONEXIÒN A HIDRONEUMATICO

FLOTADOR

APLANADO IMPERMEABLE

CANAL DE ASEO

CONCRETO HIDRAULICO

FILTRO PARA CISTERNA
MODELO TORRE

CONEXIÓN A TUBERIA GENERAL

TABIQUE DE CONCRETO

ESCALERAS

Detalle de cisterna

BAJA

SUBE

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

SUBE

BAJA

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

654321

9
8
7
6
5
4
3
2
1

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12

654321

3
2
1

BAJA

SUBE

A

A'

B

B'

C

D

E

F

G

H

1

1'

2 3 4

7

7

8

8

9 10 125 6

Control de
Personal

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 3.51

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25
N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.10

Proyección de losa

Proyección de losa

Proyección de losa

ACCESO

12.71

2.56

3.93

3.50

4.36

3.63

3.66

1.10

2.53

5.45

1.03

8.73

3.84

13.67

5.45

5.45

5.46

4.36

3.43

1.18

5.38

11.51

1.20

44.44

12.64

6.48 6.62
3.44

0.12 4.02 0.12 6.14 6.52 1.681.78 4.70 0.20

23.47 2.03 3.50 4.14 6.20 9.98 4.80

54.12

2.42 2.27 1.871.87 4.43 3.33 2.230.952.83 2.31 2.49 2.49 4.14

8.43 4.43 6.50 10.12 4.14

33.62

Cuarto de
maquinas

Sanitario Sanitario

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Zona de
maniobras

Estacionamiento

Laboratorio

Cuarto frío de
producto
terminado

Bodega en
envases

Caseta de
Vigilancia 1

Área de carga y
descarga

Cuarto de
ServicioDepósito

Entrega de
Uniformes

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

?

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Habitación

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas A

Duchas B

Pasteurizadora

ACCESO

A
C

C
E

S
O

S
A

L
ID

A

Salida
de

emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
10

%

R= Pendiente 10%

R= Pendiente 10%

12.38

3

A-03

1

A-04

2

A-04

11

3

A-04

2

A-06

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 3.30 N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89 N.P.T.= 2.89 N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 2.96

Pr
oy

ec
ci

ón
 d

e 
lo

sa

N.P.T.= 2.69 N.P.T.= 2.64 N.P.T.= 2.56 N.P.T.= 2.48 N.P.T.= 2.41

N.P.T.= 2.63 N.P.T.= 2.57 N.P.T.= 2.50 N.P.T.= 2.42 N.P.T.= 2.34

N.P.T.= 2.28N.P.T.= 2.36N.P.T.= 2.43N.P.T.= 2.51N.P.T.= 2.58

N.P.T.= 2.64

N.P.T.= 2.52 N.P.T.= 2.44 N.P.T.= 2.37 N.P.T.= 2.29 N.P.T.= 2.21

N.P.T.= 2.20

N.P.T.= 4.25

Esclusa
Sanitaria
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ESCALA GRÁFICA H-01Recorrido de instalación de planta, detalles

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Rebeca García Julio

CARRETERA 129

EL MIRADOR
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Nivel de Piso TerminadoNPT

BN Banco de Nivel

Acometida Hidráulica

M Toma domiciliaria

Válvula de seccionamiento

Red de toma domiciliaria a cisterna

Red de agua fría desde cisterna 1

# Indica conexión a maquinaria o mueble

SCAF Sube columna de agua fría

BCAF Baja columna de agua fría

Red de agua fría desde cisterna 2

Recorrido tubería Equipo de limpieza 
C.I.P

2 Hidroneumático

Conexión entre cisternas 

SCAF

Cisterna 1
Cap. 24,000 lts

Cisterna 2
Cap. 30,000 lts

T1
UM 270
Ø2''

T9
UM 46
Ø1 12

T11
UM 40
Ø1 14

T15
UM 38
Ø1 14 ''

T14
UM 43
Ø1 14 ''

T4
UM 252
Ø2"

T12
UM 129
Ø2"

T16
UM 17
Ø1''

T18
UM 29
Ø1 14 ''

T5
UM 218
Ø2"

T7
UM 278
Ø2

T8
UM 218
Ø2''

T19
UM 2
Ø1

2T17
UM 71
Ø1 12

T13
UM 21
Ø1''

T16
UM 18
Ø1''

T12
UM 110
Ø2''

T9
UM 18
Ø1''

T10
UM 46
Ø1 12

T20
UM 25
Ø1''

T21
UM 2
Ø1

2

T22
UM 23
Ø1''

T23
UM 9
Ø3

4

T24
UM 14
Ø1''

T25
UM 4
Ø1

2

T26
UM 10
Ø1''

T27
UM 4
Ø1

2

T29
UM 6
Ø3

4

M

T18
UM 27
Ø1''

1

2

1

2

2

3

2

4

55

4

6

6

7

T2
UM 92
Ø1 12

T1
UM 379
Ø2 12

T6
UM 287
Ø2 12

5

T30
UM 2
Ø1

2''

T5
UM 44
Ø1 12

T3
UM 4
Ø1

2

T15
UM 7
Ø3

4

T14
UM 7
Ø3

4

T11
UM 2
Ø1

2

SCAF

BCAF

T3
UM 12
Ø1"

T6
UM 98
Ø1 12

T8
UM 6
Ø3

4

T10
UM 6
Ø3

4

T7
UM 58
Ø1 12

T13
UM 81
Ø1 12 ''

T2
UM 264
Ø2"

T17
UM 31
Ø1 14 ''

T4
UM 88
Ø1 12

T28
UM 2
Ø1

2

# Indica conexión a maquinaria o mueble

1. Sistema de lavado C.I.P.  9 UM
2. Intercambiador de placas 44 UM
3. Pasteurizadora 60 UM
4. Pasteurizadora proceso lento 18

UM
5. Fermentador 7 UM
6. Homogeinizador 44 UM
7. Autoclave 9 UM

PLANTA BAJA

NORTE

Pieza de instalación Tee

1:200

2 M 4 M 6 M 1M

Detalle de toma domiciliaria

 
2.- Para los ductos e instalaciones que queden aparentes, consultar

planos correspondientes.
3.- Los detalles están fuera de escala y se respetarán las acotaciones
4.- La conexión se hará a la toma municipal
5.- Si se da el caso, se deberá dejar la preparación en la cimentación

para poder pasar los tubos de la instalación.
6.- Revisar plano de Instalación Sanitaria IS-01, IS-02 para detalles

de cisterna 2.
7.- Recorrido de la tubería en área de producción será a una altura de

3.4 mts y será soportada por un soporte modular y en muros será
soportada por abrazaderas. (Ver detalle 1)

8.- En cada cambio de dirección, se podrá un Tee para el golpe de
ariete.

D
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cr
em
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1,

00
0-

5,
00

0 
lts

/h

Envasadora de leche 

Envasadora de yogurt bebible 

Envasadora de crema/yogurt 

Empaquetdora de cartón

Empaquetdora de cartón

3.74 4.32

2 M 4 M 6 M 1M
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FACULTAD

1
2

3

4

5

6

Pieza de instalación de Reducción

BAJA
654321

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

Equipo C.I.P

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

Duchas A

Duchas B

SCAF

Cap. 30,000 lts

T9
UM 46
Ø1 12

T11
UM 40
Ø1 14

T14
UM 43
Ø1 14 ''

T4
UM 252
Ø2"

T12
UM 129
Ø2"

T5
UM 218
Ø2"

2

T1
UM 379
Ø2 12

UM 287
Ø2 12

SCAF

T6
UM 98
Ø1 12

T8
UM 6
Ø3

4

T10
UM 6
Ø3

4

T7
UM 58
Ø1 12

T13
UM 81
Ø1 12 ''

T17
UM 31
Ø1 14 ''

2

3

4

5

6

DATOS DEL PROYECTO CISTERNA 1

 No. de usuarios/día = 15 Trabajadores en zona administrativa
 Dotación (Oficinas) = 50 lts/persona/día. (En base al

reglamento )
 No. de usuarios/día =22 Trabajadores en la zona de

producción
 Dotación (Industria) =100 lts/trabajador/día. (En base al

reglamento)
 Volumen requerido =2950 + 5900 = 8850lts.
(dotación   + 2 días de reserva)+15,000lts (Requerimiento de
volumen de proceso) Volumen total requerido =23,850

DATOS DEL PROYECTO CISTERNA 2

 Dotación necesaria para proceso = 15000Lts.
 Volumen requerido =1 5000 + 15000 =30000lts.
(dotación   + 1 días de reserva)

4.
00

4.00

1.
50

1.
40

Volumen de cisterna: 24m3
Capacidad: 24,000 lts 

5.
50

3.70

1.
50

1.
40

Volumen de cisterna: 30.52 m3
Capacidad: 30,520 lts 

DETALLE 1
sin escala

1
Tee

50x50x50 mm  50 mm 50 mm 

50 mm 
Red

50 - 25 mm  
25 mm 

25 mm 

25 mm 

2
Tee

50x50x38 mm  50 mm 50 mm 

38 mm 

38 mm 

38 mm 

3
38 mm 

38 mm 

38 mm 

32 mm 

Red
38 - 32 mm  

38 mm 

38 mm 

38 mm 

Tee 38x38x38 mm 
Tee

38 mm 

Red
38 - 19 mm  

4
Red

38 - 19 mm  

19 mm 

19x19x19 mm 
Tee 19 mm 

5
Red

50-38 mm  

50mm  38mm  

38x38x38 mm 
Tee

38mm  

38mm  

38mm  

38x38x32 mm 
Tee

38mm  

Red
38-25 mm  

25mm  

32mm  

32mm  

6 38mm  

Red
38 - 32 mm  

32mm  

32x32x32 mm 
Tee

32mm  

32x32x32 mm 
Tee

32mm  32mm  
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Pasteurizadora

1,
00

0-
5,

00
0 

lts
/h

BCA

T6
UM 110
Ø4'

T7
UM 26
Ø4''

T8
UM 136
Ø4''

T10
UM 12
Ø2''

T12
UM 15
Ø2''

T13
UM 20
Ø4''

T18
UM 53
Ø4'

T19
UM 189
Ø6''

T11
UM 3
Ø1 14 ''

T4
UM 6
Ø2''

NE+2.84

RS

Cisterna 2
Cap. 30,000 lts

T1
UM 4
Ø1 12 ''

T2
UM 12
Ø2''

T3
UM 18
Ø2 12 ''

T9
UM 6
Ø1 12 ''

T15
UM 32
Ø4''

T17
UM 38
Ø4''

T14
UM 12
Ø2''

T16
UM 6
Ø2''

NA+1.34

NE+2.55
NA+2.00

NE+1.30
NA-0.80

NE+1.30
NA-0.70

NE+.1.84
NA+1.34

NE+1.84
NA+1.14

NE+1.84
NA +1.04

NE+0.00
NA-1.00

NE+0.10
NA-0.55

BAJA

BAJA

SUBE

BAJA

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

654321

9
8
7
6
5
4
3
2
1

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12

654321

3
2
1

BAJA

SUBE

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 7 8

Control de
Personal

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 3.51

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 4.25

Proyección de losa

Proyección de losa

ACCESO

3.93

3.50

4.36

3.63

3.66

1.10

2.53

5.45

1.03

8.73

3.84

13.67

5.45

5.45

5.46

4.36

3.43

1.18

44.44

12.64

2.42 2.27 1.871.87 4.43 3.33 2.230.952.83 2.31 2.49 2.49 4.14

8.43 4.43 6.50 10.12 4.14

33.62

Cuarto de
maquinas

Sanitario Sanitario

Comedor

Enfermería Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Zona de
maniobras

Estacionamiento

Laboratorio

Caseta de
Vigilancia 1

Área de carga y
descarga

Cuarto de
ServicioDepósito

Entrega de
Uniformes

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

control de
calidad

producto
rechazado

productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas A

Duchas B

Pasteurizadora

ACCESO

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
10

%

1

A-04

A-04

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 3.30 N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89 N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 2.69 N.P.T.= 2.64 N.P.T.= 2.56 N.P.T.= 2.48 N.P.T.= 2.41

N.P.T.= 2.63 N.P.T.= 2.57 N.P.T.= 2.50 N.P.T.= 2.42 N.P.T.= 2.34

N.P.T.= 2.28N.P.T.= 2.36N.P.T.= 2.43N.P.T.= 2.51N.P.T.= 2.58

N.P.T.= 2.64

N.P.T.= 2.52 N.P.T.= 2.44 N.P.T.= 2.37 N.P.T.= 2.29 N.P.T.= 2.21

N.P.T.= 2.20

Esclusa
Sanitaria

T5
UM 24
Ø4'

T8
UM 136
Ø4''

R-T14
UM 60
Ø2 " R-T15

UM 249
Ø6"

UM 14
Ø1 12"

PA3

PA1 PA1PA2

PA2 PA2 PA2

PA5

D

E

F

G

H

1 2 3 4 6

Salón de usos
Múltiples

Recepción

Pagos

Tesorería y
Contaduría

Sanitario

Gerencia
Bodega

Site

Sala de Juntas

Sala de Espera Control de

Terraza

Cubo de
escaleras

Comité de
Educación

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.L.A.L.= 4.74

0.20 8.33 4.33 0.20 2.98 0.15 3.17 0.18 6.47 0.15

8.43 4.43 6.50 6.62

33.82

0.15

4.80

0.15

1.38

0.15

3.47

0.15

1.68

0.13

1.70

0.15

1.68

0.15

1.63

0.20

4.18

0.10

5.45

5.45

5.46

4.36

21.85

DOMO

DOMO

BCA

T7
UM 26
Ø4''

BCA

T6
UM 110
Ø4'

T7
UM 26
Ø4''

T4
UM 6
Ø2''

NE+2.84

RS

UM 12
T3
UM 18
Ø2 12 ''

NA+1.34

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

Sanitaria

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

Duchas A

Duchas B

N.P.T.= 2.64 N.P.T.= 2.56

T5
UM 24
Ø4'

Pagos

Tesorería y
Contaduría

Sanitario

N.P.T.= 4.60
BCA

T7
UM 26
Ø4''

Tubo de concreto o
PVC

Tapa de Concreto
F'C=150 kg/cm2 Piso terminado

Mortero de cemento arena
proporción 1:5

Muro de tabique

Aplanadode mortero cemento
arena acabado pulido fino

Tepetate compactado

Grava
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2.- Para los ductos e instalaciones que queden aparentes, consultar
planos correspondientes.

3.- Los detalles están fuera de escala y se respetarán las acotaciones
4.- Si se da el caso, se deberá dejar la preparación en la cimentación

para poder pasar los tubos de la instalación.
5.- Agua del la zona administrativa y de aseo se conectará con la red de

drenaje municipal.
6.- Agua del proceso de enfriamiento se reciclará en la cisterna 2.
7.-  Agua residual del proceso de producción, se enviará a una fosa

séptica para un pretratamiento y posteriormente se enviará la
cisterna contra incendios la cual, a su vez, esta conectada a un poco
de absorción para permitir circulación constante del agua.

8.- Revisar plano para distribución de aguas pluviales.

PANPT +8.7

1

Nivel de piso terminado

Eje

Colindancia

BN Banco de nivel

Cambio de nivel

Salida a red de drenaje municipal

Red de conexión a drenaje municipal

Red de agua reciclada 

Pozo de absorción

Rejilla

Recorrido residual de la producción

NE+6.10
NA+4.80

Registro sanitario

Nivel de enrase y arrase
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T6
UM 110
Ø4'

T7
UM 26
Ø4''

T8
UM 136
Ø6''

T10
UM 12
Ø2''

T12
UM 15
Ø2''

T13
UM 20
Ø4''

T17
UM 53
Ø4"

T18
UM 86
Ø6''

T11
UM 3
Ø1 12''

T4
UM 6
Ø2''

T1
UM 6
Ø1 12 '' T2

UM 12
Ø2''

T3
UM 18
Ø2 12"''

T9
UM 6
Ø1 12 ''

T15
UM 32
Ø4''

T16
UM 28
Ø4''

T14
UM 12
Ø2''

T15
UM 6
Ø2''

NE+2.55
NA+2.00

NE+1.30
NA-0.80

NE+1.30
NA-0.70

NE+1.84
NA+1.14

NE+0.10
NA-0.55

T5
UM 24
Ø2 12 ''

NE+2.84
NA+1.34

T8
UM 136
Ø6''

NE+1.84
NA+1.04

      DETALLE WC

WC marca Helvex modelo Bolmen
4.8 lts.

Loseta de
33.6 cm x
33.6 cm

Tubo de PVC sanitario para
ventilación

Codo de PVC sanitario de
90° con salida trasera Tubo PVC DE 100 mm

con pendiente del 2%

DATOS DEL PROYECTO

 No. de trabajadores = 15 hab.(En base al proyecto)
 Dotación de aguas servidas (oficinas )= 50 lts/hab/día  (En base al reglamento)
 No. de trajadores                =  22 Trabajadores en la zona de producción
 Dotación de aguas servidas(Industria) =  100lts/trabajador/día. (En base al

reglamento)
 Aportación (80% de la dotación) = 2950 x 80% = 2360
 Coeficiente de previsión =1.5
 Gasto Medio diario = 0.027315 lts/seg (Aportación segundos de un día)
 Gasto mínimo  = 0.027315 x 0. 5= 0.01365 7lts/seg

DETALLE 1

DETALLE 1
sin escala

DETALLE 2

DETALLE 2
sin escala

NOTAS

Materiales:
 Se utilizará tubería Tuboplus línea Sanitaria marca Rotoplas o similar y sus

herramientas correspondientes para cortes y conexiones.
 La tubería en exterior será de concreto con diámetros de 100 a 150 mm.
 Se colocarán registros ciegos y registros con coladeras marca Helvex o similar.

 Se colocarán registros ciegos a cada 10 m en exterior y a cada 5m en interior.
 El agua por precipitación pluvial no se contempla en la instalación sanitaria

debido a que cuenta con red propia.
 La tubería de todas las instalaciones marcadas en el plano serán del 2%.
 El agua recolectada en la cisterna de reciclaje será recirculada en toda la línea

de proceso de 1-2 veces.

DETALLE MUEBLE WC

Isométrico de agua negras y grises  
a red de drenaje municipal

(escala 1:125)

Recorrido inst. sanitaria a red de drenaje municipal
(escala 1:200)

DETALLE REGISTRO SANITARIO

Tabla de cálculo de diámetros por tramos
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PANPT +8.7

1

Nivel de piso terminado

Eje

Colindancia

BN Banco de nivel

Cambio de nivel

Salida a red de drenaje municipal

Red de conexión a drenaje municipal

Red de agua reciclada 

Pozo de absorción

Rejilla

Recorrido residual de la producción

NE+6.10
NA+4.80

Registro sanitario

Nivel de enrase y arrase

2.- Para los ductos e instalaciones que queden aparentes, consultar
planos correspondientes.

3.- Los detalles están fuera de escala y se respetarán las acotaciones
4.- Si se da el caso, se deberá dejar la preparación en la cimentación

para poder pasar los tubos de la instalación.
5.- Agua del la zona administrativa y de aseo se conectará con la red de

drenaje municipal.
6.- Agua del proceso de enfriamiento se reciclará en la cisterna 2.
7.-  Agua residual del proceso de producción, se enviará a una fosa

séptica para un pretratamiento y posteriormente se enviará la
cisterna contra incendios la cual, a su vez, esta conectada a un poco
de absorción para permitir circulación constante del agua.

8.- Revisar plano para distribución de aguas pluviales.

Detalle Pozo de Absorción

Recorrido agua pluvial

ESPECIFICADA

2 M 4 M 6 M 1M
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D
es

cr
em

ad
or

as

Pasteurizadora

1,
00

0-
5,

00
0 

lts
/h

PA
ST

EU
R

IZ
AC

IÓ
N

M
AN

TE
Q

U
IL

LE
R

A

PA
ST

EU
R

IZ
AC

IÓ
N

FE
R

M
EN

TA
D

O
R

A

Tanque leche descremada
Tanque leche enteraTanque leche saborizada

Mezclador crema/cultivo

Mezclador crema/cultivo

Mezcladora Mezcladora 

Depósito yougurt bebible

Mezcladora 

Autoclave

Depósito de cultivoDepósito de cultivo

Homogeinizadora

Homogeinizadora

Depósito leche denatada

Depósito leche denatada

Depósito leche denatada

Desgasificador al vacío

Intercambiador de placas

Envasadora de leche 

Envasadora de crema/yogurt 

Envolvedora de mantequilla

Empaquetdora de cartón

Empaquetdora de cartón

Depósito crema

Depósito crema

FE
R

M
EN

TA
D

O
R

A

T10
UM 12
Ø2''

T12

T11
UM 3
Ø1 14 ''

PA6

Cisterna contra
incendios
Cap. 32,400 lts
4.5x4.5x1.6

Cisterna 2
Cap. 30,000 lts

T1
UM 4
Ø1 12 ''

T9
UM 6
Ø1 12 ''

NE+.1.84
NA+1.34

D

E

F

G

H

NE+0.50
NA-0.10 NE+0.50

NA-0.10
NE+0.50
NA-0.10

NE+0.50
NA-0.10

B.A.P.

B.A.P.

Filtro

Filtro

Filtro

SUBE

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

3
2
1

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25
N.P.T.= 4.25

Proyección de losa

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona

Laboratorio

Cuarto frío de
producto
terminado

Bodega en
envases

Área de carga y
descarga

Lockers B

?

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Habitación

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Pasteurizadora

Salida
de

emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

3

A-03

2

A-04

3

A-04

A-06

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

Pr
oy

ec
ci

ón
 d

e 
lo

sa

N.P.T.= 4.25

Esclusa
Sanitaria

Desgasificador al vacío

Mezclador crema/cultivo

R-T1
UM 44
Ø2'

R-T2
UM 44
Ø2  "

R-T3
UM 88
Ø2 12 "

R-T4
UM 18
Ø1 12 "

R-T5
UM 106
Ø4 "

R-T6
UM 7
Ø1 12  "

R-T7
UM 113
Ø4"

R-T8
UM 18
Ø1 12 "

R-T9
UM 44
Ø2 "

R-T10
UM 62
Ø2 "

R-T11
UM 14
Ø1 12"

R-T12
UM 76
Ø2"

R-T13
UM 189
Ø6 "

R-T14
UM 60
Ø2 " R-T15

UM 249
Ø6"

S-T1
UM 14
Ø1 12"

S-T2
UM 28
Ø1 12"

S-T3
UM 50
Ø2 "

S-T4
UM 159
Ø4 "

S-T5
UM 28
Ø1 12"

S-T6
UM 32
Ø1 12 "

S-T7
UM 25
Ø1 12 "

S-T8
UM 57
Ø2 "

S-T9
UM 198
Ø6 "

S-T10
UM 7
Ø1 12"

S-T11
UM 28
Ø1 12""

S-T12
UM 7
Ø1 12"

S-T13
UM 14
Ø1 12 "

S-T14
UM 7
Ø1 12 "

S-T15
UM 28
Ø1 12"

S-T16
UM 254
Ø6 "

S-T4
UM 159
Ø4 "

PA4PA4

PA6

Descremadoras

Tanques 

Depósitos de leche

Pasteurizadora

Homogeinizador

Homogeinizador

Fermentadora

Mezcladora

Fermentadora

Mezcladora

Pasteurizadora

Intercambiador de placas

Depósito de leche

Mantequillera

Mezcladora

Depósito

Envasadoras

A PLANTA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO

Cisterna 2
Cap. 30,000 lts

R-T1
UM 44
Ø2'

R-T2
UM 44
Ø2  "

R-T3
UM 88
Ø2 12 "

R-T4
UM 18
Ø1 12 " R-T5

UM 106
Ø4 "

R-T6
UM 7
Ø1 12  "

R-T7
UM 113
Ø4"

R-T8
UM 18
Ø1 12 "

R-T9
UM 44
Ø2 "

R-T10
UM 62
Ø2 "

R-T11
UM 14
Ø1 12"

R-T12
UM 76
Ø2"

R-T13
UM 189
Ø6 "

R-T14
UM 60
Ø2 "

R-T15
UM 249
Ø6"

S-T1
UM 14
Ø1 12"

S-T2
UM 28
Ø1 12"

S-T3
UM 50
Ø2 "

S-T4
UM 159
Ø4 "

S-T5
UM 28
Ø1 12"

S-T6
UM 32
Ø1 12 "

S-T8
UM 57
Ø2 "

S-T9
UM 198
Ø6 "

S-T10
UM 7
Ø1 12"

S-T11
UM 28
Ø1 12""

S-T12
UM 7
Ø1 12"

S-T13
UM 14
Ø1 12 "

S-T14
UM 7
Ø1 12 "

S-T15
UM 28
Ø1 12"

S-T16
UM 254
Ø6 "

S-T4
UM 159
Ø4 " S-T7

UM 25
Ø1 12 "

FLUJO DE AGUA

Canalón de agua pluvial de
polietileno de alta densidad

Rejilla metálica

A filtros que descargan a
cisterna contra incendios

24.00

0.14 0.33

Isométrico de agua residual de producción  
a cisterna 2 y planta de producción

(escala 1:100

Recorrido inst. sanitaria a cisterna de 
reciclaje y planta de tratamiento

(escala 1:125)

DATOS DEL PROYECTO CISTERNA 2

 Dotación necesaria para proceso = 15000Lts.
 Volumen requerido =1 5000 + 15000 =30000lts.
(dotación   + 1 días de reserva)

5.
50

3.70

1.
50

1.
40

Volumen de cisterna: 30.52 m3
Capacidad: 30,520 lts 

Detalle de canalón 1

canalón 1

FILTRO "A" FILTRO "B" FILTRO "C"

NOTAS
 Se utilizará tubería Tuboplus línea Sanitaria

marca Rotoplas y sus herramientas
correspondientes para cortes y conexiones.

 Se colocarán registros ciegos a cada 10 m en
exterior y a cada 5m en interior.

 La tubería en exterior será de concreto con
diámetros de 100 a 150 mm

 La tubería de todas las intalaciones marcadas
en el plano serán del 2%.

 El agua recolectada en la cisterna de reciclaje
será recirculada en toda la línea de proceso
de 1-2 veces.

 Para medidas precisas de pozos de
absorción, planta de tratamiento t canalones,
revisar memoria de instalación sanitaria.

Tubo PVC

Tubo PVC

Abrazadera de
tubo bajada

Canaleta de
2"x6"

Canal de captación de
agua pluvial

Estructura
tridimensional

Detalle de canalón 2canalón 1

por techo

Base de mortero proporción 1:3 con
refuerzo de malla electrosoldada

PVC DE 75 mm

Mezcla homogenea
de grava de 50 a 75

mm de diámetro

A pozo de
absorción

Orificio de inspección de 70x70 cm
con tapa metálica

Plancha de mortero 1:3 con
refuerzo de malla electrosoldada

Detalle de Filtro anaerobio

Tabla de cálculo de diámetro por tramo R

Tabla de cálculo de diámetro por tramo S
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2.- El abastecimiento de energía eléctrica será a través
de celdas solares.

CARRETERA 129

EL MIRADOR

IG
NA

CI
O
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AR
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O

ZA

Especificado

10 W 10 W 10 W 10 W

55 W 26 W

38 W 30 W

150 W

33 W

5000 k 4000 k

120 W 250 W

LUMINARIA INTERIOR EN PLAFÓN

LUMINARIA INTERIOR COLGANTE

LUMINARIA EXTERIOR

CONTACTOS

Sencillo Doble

Bomba

Caja de distribución

Celda solar

Apagador

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro

C1 Circuito

Por plafón

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro Por piso.

Recorrido de cableado eléctrico
Por estructura.
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ABAJO

SUBE

BAJA

BAJA
321

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12

654321

4
3
2
1

Control de
Personal

N.P.T.= 0.86

N.P.T.= 2.92

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 0.86

N.P.T.= 0.86

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

Proyección de losa

Cuarto de
maquinas

Sanitario Sanitario

Comedor

Enfermería

Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Estacionamiento

Laboratorio

Cuarto de
ServicioDepósito

Entrega de
Uniformes

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

Duchas A

Duchas B

IBR

1F1N

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1C1C1 C1C1C1C1C1

C1 C1 C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1

C1 C1

C1 C1

C1

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

3F1N
SUBE

1F1N1F1N1F1N1F1N1F1N1F1N1F1N1F1N

C1 C1

C1C1

C1 C1

C1

C1

C1C1

C1

C1C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2C2C2C2C2C2C2

C2 C2 C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C3
C3C3

C3

C4

C4 C4 C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4 C4

C4

1F1N1F1N

2F1N

2F1N1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

2F1N

2F1N

2F1N 2F1N 2F1N

2F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N 1F1N 1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N 1F1N

1F1N
2F1N2F1N2F1N2F1N2F1N2F1N

2F1N

2F1N

1F1N

1F1N 1F1N 1F1N2F1N2F1N

2F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

C11

C12

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
2.61

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
1.86

Pendiente 2%

Pendiente 2%

Pendiente 2%
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 2%

Pendiente 2%

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

Pe
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2%

Pendiente 2%

PLANTA BAJA 
Escala 1:75

PLANTA AZOTEA 
Escala 1:150

IBR

B

B

FASE A

FASE B

C1

C2

C3

C4
Panel Solar de 325 W
Monocristalino de 60
células Mca. SAYA

Regulador
DSS 10-30

Batería
5x250 Ah
120 V

Inversor
trifásico

Tablero
general

Calibre 10

Calibre 12

Calibre 12

Calibre 10

DATOS DEL PROYECTO

Tipo de iluminación: Directa
 Carga total instalada:   5,970 W
 Alumbrado:                   750 W
 Contactos:                    4,220 W
 Bombas:                       1,000 W

 Sistema: Se utilizará un sistema bifásico a tres hilos (2 fases y neutro)(mayor a
4000 watts y menor a 8,000 W)

 Tipo de conductores: Se utilizarán conductores sólidos con aislamiento THW


 TUBO POLIDUCTO NARANJA DE PARED

DELGADA DE 19 Y 25 mm.
 EN MUROS Y LOSA, MARCA FOVI O

SIMILAR.TUBO POLIDUCTO NARANJA DE
PARED GRUESA DE 19  Y 25 mm.

 EN PISO, MARCA FOVI O SIMILAR.CAJAS
DE CONEXION GALVANIZADA OMEGA O
SIMILARCONDUCTORES DE COBRE
SUAVE CON  AISLAMENTO TIPO TW
MARCA  IUSA, CONDUMEX  ó
SIMILARAPAGADORES  Y

 CONTACTOS QUINZIÑO   ó  SIMILAR
 TABLERO DE DISTRIBUCION CON

PASTILLAS   DE USO RUDO SQUARE ó
SIMILAR

 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD
SQUARE, BTICINO  ó SIMILAR

Diagrama bifilar

Tablero de Área Servicios

Circuito
10 W
5000 k

120 W 250 W

8 2 4C1

38 3 3C2

0 0 4C3

11 1 3C4

Total W

1500

1480

1500

1490

10 W
4000 k

18

0

0

0

Cuadro de cargas

500 W

47 6 14TOTAL 5,97018

0

0

1

1

2

2990

2980

M M

Medidor
bidireccional

2 M 4 M 6 M 8 M 
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NOMBRE DEL PLANO

NOTAS

SIMBOLOGÍA PROYECTISTA

FECHA 03/ABR/2018

ESCALA GRÁFICAIsométricos de instalación y detalles.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EL-02

Rebeca García Julio

 

2.- El abastecimiento de energía eléctrica será a través
de celdas solares.

CARRETERA 129

EL MIRADOR

IG
NA

CI
O

 Z
AR

AG
O

ZA

Especificado

10 W 10 W 10 W 10 W

55 W 26 W

38 W 30 W

150 W

33 W

5000 k 4000 k

120 W 250 W

LUMINARIA INTERIOR EN PLAFÓN

LUMINARIA INTERIOR COLGANTE

LUMINARIA EXTERIOR

CONTACTOS

Sencillo Doble

Bomba

Caja de distribución

Celda solar

Apagador

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro

C1 Circuito

Por plafón

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro Por piso.

Recorrido de cableado eléctrico
Por estructura.


 

















 

A
R
Q

U
IT

E
C
T
U

R
A

FACULTAD

SUBE

BAJA

ABAJO

BAJA

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

654321

4
3
2
1

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 0.86

N.P.T.= 0.86

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 2.50

N.P.T.= 2.97

N.P.T.= 2.50

N.P.T.= 2.50

N.P.T.= 3.23

N.P.T.= 3.23

N.P.T.= 3.25

N.P.T.= 3.23

N.P.T.= 3.23

N.P.T.= 3.23
N.P.T.= 3.23

N.P.T.= 2.30

N.P.T.= 2.30

N.P.T.= 3.10

Proyección de losa

Cuarto de
maquinas

Sanitario Sanitario

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería

Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Zona de
maniobras

Laboratorio

Cuarto frío de
producto
terminado

Bodega en
envases

Área de carga y
descarga

Cuarto de
ServicioDepósito

Entrega de
Uniformes

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

Habitación

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Habitación

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas A

Duchas B

Pasteurizadora

de
emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

R= Pendiente 10%

C3
2F1N

C1
C1

C2
C3

C3 C4

C1 C1 C2 C3 C3 C4

C5 C5 C6
C6

C8

C1 C1 C2 C3 C3 C4 C5 C5 C6 C6 C8

C1 C2 C2 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C8

C1 C2 C2 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C7 C7

C1 C2 C2 C3 C4 C4 C5

C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12 C12

C7

C7

C7

C7

C12 C12

C6 C6 C7 C7

C9 C9

C10

C10

C11

C8 C8
C8 C8

C11

C11

C7

C7

C7

C7

C7

C7C7C7

C7C7

C7

C7

C10

C10

C10

C10

C10

C7 C7

C9 C9

C9

C8
C8

C8

C10

C12

C12

C12

C12

C12

C12

C12

C12

C12

C11

C11

IBR

C9

C9

C11 C11

C11

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N
1F1N 1F1N 1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

2F1N

1F1N

1F1N

1F1N

2F1N

1F1N 1F1N 1F1N

2F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

2F1N

1F1N

1F1N

3F1N

3F1N

3F1N

3F1N

2F1N

1F1N

2F1N

2F1N

2F1N 2F1N 1F1N 1F1N 1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

2F1N

1F1N

C10C10

2F1N

2F1N 2F1N

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
2.61

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
1.86

Pendiente 2%

Pendiente 2%

Pendiente 2%
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e 
2%
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die
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 2%

Pendiente 2%

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.
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nd
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te

 2
%Pe

nd
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2%

Pendiente 2%

PLANTA BAJA 

Escala 1:100

PLANTA AZOTEA 
Escala 1:150


 TUBO POLIDUCTO NARANJA DE PARED DELGADA DE 19 Y 25

mm.
 EN MUROS Y LOSA, MARCA FOVI O SIMILAR.TUBO POLIDUCTO

NARANJA DE PARED GRUESA DE 19  Y 25 mm.
 EN PISO, MARCA FOVI O SIMILAR.CAJAS DE CONEXION

GALVANIZADA OMEGA O SIMILARCONDUCTORES DE COBRE
SUAVE CON  AISLAMENTO TIPO TW    MARCA  IUSA,
CONDUMEX  ó SIMILARAPAGADORES  Y

 CONTACTOS QUINZIÑO   ó  SIMILAR
 TABLERO DE DISTRIBUCION CON PASTILLAS   DE USO RUDO

SQUARE ó SIMILAR
 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SQUARE, BTICINO  ó

SIMILAR

Cuadro de cargas

IBR

B

B

FASE A

FASE B

FASE C

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Panel Solar de 325 W
Monocristalino de 60
células Mca. SAYA

Regulador
DSS 10-30

Batería
5x250 Ah
120 V

Inversor
trifásico

Tablero
general

Calibre 12
Calibre 12

Calibre 12
Calibre 12
Calibre 12
Calibre 12
Calibre 10

Calibre 12

Calibre 10

Diagrama trifilar

Tablero de Producción

Circuito
10 W 30 W 150 W 33 W
5000 k

120 W 250 W 500 W

0 0 9 0 0 0 0C1

0 0 9 0 0 0 0C2

0 0 9 0 0 0 0C3

0 0 9 0 0 0 0C4

0 0 9 0 0 0 0C5

0 0 9 0 0 0 0C6

12 4 4 0 0 2 0C7

0 0 3 4 0 3 0C8

0 0 0 0 1 5 0C9

7 0 0 0 0 1 2C10

0 0 0 3 0 5 0C11

7 9 0 0 0 4 0C12

26 13 61 7 1 20 2TOTAL

Total

1350

1350

1350

1350

1352

1332

1370

1320

1349

1340

16163

1350

1350

C10 Calibre 14

C11 Calibre 14

C12 Calibre 10

5390

5402

5371

Área de producción

M M M

Medidor
bidireccional

2 M 4 M 6 M 8 M 
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FECHA 03/ABR/2018

ESCALA GRÁFICAIsométricos de instalación y detalles.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EL-03

Rebeca García Julio

 

2.- El abastecimiento de energía eléctrica será a través
de celdas solares.

CARRETERA 129

EL MIRADOR

IG
NA

CI
O

 Z
AR

AG
O

ZA

Especificado

10 W 10 W 10 W 10 W

55 W 26 W

38 W 30 W

150 W

33 W

5000 k 4000 k

120 W 250 W

LUMINARIA INTERIOR EN PLAFÓN

LUMINARIA INTERIOR COLGANTE

LUMINARIA EXTERIOR

CONTACTOS

Sencillo Doble

Bomba

Caja de distribución

Celda solar

Apagador

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro

C1 Circuito

Por plafón

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro Por piso.

Recorrido de cableado eléctrico
Por estructura.


 

















 

A
R
Q
U
IT
E
C
T
U
R
A

FACULTAD

Salón de usos
Múltiples

Recepción

Pagos

Tesorería y
Contaduría

Sanitario

Gerencia
Bodega

Site

Sala de Juntas

Sala de Espera

Vigilancia

Bodega
General

Control de
calidad

Comercialización
y Ventas

Recursos
Humanos

Cubo de
escaleras

Comité de
Educación

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.P.T.= 4.60

N.L.A.L.= 4.74

DOMO

1F1N

C2

C2

C2

C2

C2C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2 C2

C2

C2C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2
C2 C2

C2 C2

C2 C2

C2 C2

C2 C2

C2 C2 C2

C2

C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2

C2

C3

C3

C3

C3

C3
C3 C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3 C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C4 C4

C4

C4

C4

C4

C4

C5

C5

C5

C5 C5

C5

C5
C5 C5 C5C5

C6 C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6 C6

C6 C6C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C6 C6 C6 C6

C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9 C9

C9

C9 C9

C9 C9C9 C9 C9

C9 C9 C9

C9

C9 C9

C9

C9

C9

C9 C9

C8 C8 C8 C8

C8

C7C7

C7

C7

C7
C7

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

3F1N

3F1N

3F1N

3F1N
3F1N 3F1N 2F1N

2F1N
2F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

2F1N

2F1N

2F1N
2F1N

2F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N
1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

2F1N 2F1N
2F1N 2F1N 2F1N 2F1N 1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N 1F1N 1F1N 1F1N 1F1N

1F1N 1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

3F1N

NPT + 6.84

PROYECCIÓN DE CUBIERTA

11

12

6

5

4

3

2

1

7

8

9

10

SU
BE

21

15

14

13

16

17

18

20

19

NPT + 6.840.22

Ø1''

T12
UM 10
Ø4''

T17
UM 31
Ø4'

T14
UM 18
Ø4''

T16
UM 20
Ø4''

T13
UM 6
Ø4''

T15
UM 4
Ø4''

NE+6.10
NA+5.10

NE+6.30
NA+5.00

NE+6.50
NA+5.90

NE+6.00
NA+5.00

IBR

1F1N

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1C1C1 C1C1C1C1C1

C1 C1 C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1 C1

C1 C1

C1 C1 C1

1F1N

1F1N
1F1N

1F1N1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

3F1N
SUBE

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
9.14

N.L.A.L.=
2.61

N.L.A.L.=
5.74

N.L.A.L.=
1.86

8.55

5.02

6.88

5.66

4.36

Pendiente 2%

Pendiente 2%
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Pendiente 2%

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.
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2%

Pendiente 2%

PLANTA ALTA 

PLANTA BAJA 

Área administrativa

Escala 1:75

PLANTA AZOTEA 
Escala 1:150

IBR

B

B

Tablero de Área Administrativa

Circuito
10 W 22 W 10 W 55 W 26 W

5000 k
120 W 250 W

32 0 6 4 0 4 1C1

51 0 2 5 0 2 1C2

0 0 0 0 29 1 2C3

0 0 0 0 0 3 4C4

0 0 2 0 4 2 4C5

0 12 0 9 24 0 0C6

0 0 1 0 0 1 5C7

0 0 1 0 0 1 5C8

127 12 12 18 57 15 25TOTAL

Total W

1374

1360

1364

1383

1380

1380

12296

1330

1375

10 W
4000 k

0

8

0

0

0

0

0

0

12

44 0 0 0 0 1 3C9 13504

Cuadro de cargas

FASE A

FASE B

FASE C

C1

C2

C3
C4

C5

C6
C7

C8

C9Panel Solar de 325 W
Monocristalino de 60
células Mca. SAYA

Regulador
DSS 10-30

Batería
5x250 Ah
120 V

Inversor
trifásico

Tablero
general

Calibre 12

Calibre 10

Calibre 10
Calibre 12

Calibre 10

Calibre 8
Calibre 8

Calibre 8

Calibre 10

DATOS DEL PROYECTO

Tipo de iluminación: Directa
 Carga total instalada:  12,296 W
 Alumbrado:                   4,316 W
 Contactos:                    8,050 W

 Sistema: Se utilizará un sistema trifásico a cuatro hilos (3 fases y neutro)(mayor
de 8000 watts)

 Tipo de conductores: Se utilizarán conductores sólidos con aislamiento THW



 CABLE THW EN TODOS LOS
CIRCUITOS.

 TUBO POLIDUCTO NARANJA DE
PARED DELGADA DE 19 Y 25 mm.

 EN MUROS Y LOSA, MARCA FOVI
O SIMILAR.TUBO POLIDUCTO
NARANJA DE PARED GRUESA DE
19  Y 25 mm.

 EN PISO, MARCA FOVI O
SIMILAR.CAJAS DE CONEXION
GALVANIZADA OMEGA O
SIMILARCONDUCTORES DE
COBRE SUAVE CON
AISLAMENTO TIPO TW    MARCA
IUSA, CONDUMEX  ó
SIMILARAPAGADORES  Y

 CONTACTOS QUINZIÑO   ó
SIMILAR

 TABLERO DE DISTRIBUCION
CON PASTILLAS   DE USO RUDO
SQUARE ó SIMILAR

 INTERRUPTORES DE
SEGURIDAD SQUARE, BTICINO  ó
SIMILAR

Diagrama trifilar

Escala 1:75

M M M

Medidor
bidireccional
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NOTAS
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EL-04

Rebeca García Julio

 

2.- El abastecimiento de energía eléctrica será a través
de celdas solares.

CARRETERA 129

EL MIRADOR

IG
NA

CI
O

 Z
AR

AG
O

ZA

Especificado

10 W 10 W 10 W 10 W

55 W 26 W

38 W 30 W

150 W

33 W

5000 k 4000 k

120 W 250 W

LUMINARIA INTERIOR EN PLAFÓN

LUMINARIA INTERIOR COLGANTE

LUMINARIA EXTERIOR

CONTACTOS

Sencillo Doble

Bomba

Caja de distribución

Celda solar

Apagador

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro

C1 Circuito

Por plafón

1F1N Recorrido de cableado eléctrico
# Fases 

hilo neutro Por piso.

Recorrido de cableado eléctrico
Por estructura.
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FACULTAD

BAJA

SUBE

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

SUBE

BAJA

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

654321

9
8
7
6
5
4
3
2
1

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

20
19
18
17
16
15
14
13
12

654321

3
2
1

BAJA

SUBE
Control de
Personal

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 3.51

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 1.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.25
N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.10

Proyección de losa

Proyección de losa

Proyección de losa

ACCESO

12.71

2.56

3.93

3.74

4.12

3.63

3.66

1.10

2.52

5.45

1.03

8.73

3.84

13.67

5.45

5.45

5.46

4.36

3.43

2.17

4.38

11.51

1.20

2.42 2.27 1.87 1.87 4.43 3.33 2.22 0.94 2.83 2.31 2.49 2.49 4.14

8.43 4.43 6.50 10.12 4.14

33.62

Cuarto de
maquinas

Sanitario Sanitario

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Zona de
maniobras

Estacionamiento

Laboratorio

Cuarto frío de
producto
terminado

Bodega en
envases

Caseta de
Vigilancia 1

Área de carga y
descarga

Cuarto de
ServicioDepósito

Entrega de
Uniformes

Lockers A

Lockers B

Sanitario A

Sanitario B

?

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Habitación

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas A

Duchas B

Pasteurizadora

ACCESO

A
C

C
E

S
O

S
A

L
ID

A

Salida
de

emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
10

%

R= Pendiente 10%

R= Pendiente 10%

A-03

1

A-04

2

A-04

2

A-06

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 3.10N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 3.30 N.P.T.= 3.30

N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20 N.P.T.= 3.20

N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10 N.P.T.= 3.10

N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00 N.P.T.= 3.00

N.P.T.= 2.89 N.P.T.= 2.89 N.P.T.= 2.89

N.P.T.= 2.96

Pr
oy

ec
ci

ón
 d

e 
lo

sa

N.P.T.= 2.69 N.P.T.= 2.64 N.P.T.= 2.56 N.P.T.= 2.48 N.P.T.= 2.41

N.P.T.= 2.63 N.P.T.= 2.57 N.P.T.= 2.50 N.P.T.= 2.42 N.P.T.= 2.34

N.P.T.= 2.28N.P.T.= 2.36N.P.T.= 2.43N.P.T.= 2.51N.P.T.= 2.58

N.P.T.= 2.64

N.P.T.= 2.52 N.P.T.= 2.44 N.P.T.= 2.37 N.P.T.= 2.29 N.P.T.= 2.21

N.P.T.= 2.20

N.P.T.= 4.25

Esclusa
Sanitaria

Autoclave

M
M

M

Planta eléctrica
de emergencia
MOD. M1508
Marca MOPESA
150 Kw

A B

C

A

D
es

cr
em

ad
or

as
1,

00
0-

5,
00

0 
lts

/h

PA
ST

EU
R

IZ
AC

IÓ
N

M
AN

TE
Q

U
IL

LE
R

A

PA
ST

EU
R

IZ
AC

IÓ
N

FE
R

M
EN

TA
D

O
R

A

Tanque leche descremada
Tanque leche enteraTanque leche saborizada

Mezclador crema/cultivo

Mezcladora Mezcladora 

Depósito yougurt bebible

Mezcladora 

Autoclave

Depósito de cultivo

Depósito de cultivo

Homogeinizadora

Homogeinizadora

Depósito leche denatada

Depósito leche denatada

Depósito leche denatada

Intercambiador de placas

Envasadora de leche 

Envasadora de crema/yogurt 

Envolvedora de mantequilla

Empaquetdora de cartón

Empaquetdora de cartón

Depósito crema

Depósito crema

FE
R

M
EN

TA
D

O
R

A

Desgasificador al vacío

Mezclador crema/cultivo

1F1N

1F1N

1F1N

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE AFASE AFASE A

FASE A FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE A

FASE B

FASE B

FASE B

FASE B

FASE B

FASE B FASE B FASE B FASE B

FASE B FASE B

FASE B

FASE B FASE B

FASE B

FASE B

FASE B

FASE C FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

FASE C

3F1N

3F1N

3F1N2F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

2F1N

2F1N

2F1N

2F1N
2F1N

2F1N

2F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N

1F1N

1F1N

1F1N 1F1N 1F1N 1F1N

PLANTA BAJA 

Escala 1:125


 TUBO POLIDUCTO NARANJA DE PARED DELGADA DE 19 Y 25 mm.
 EN MUROS Y LOSA, MARCA FOVI O SIMILAR.TUBO POLIDUCTO

NARANJA DE PARED GRUESA DE 19  Y 25 mm.
 EN PISO, MARCA FOVI O SIMILAR.CAJAS DE CONEXION GALVANIZADA

OMEGA O SIMILARCONDUCTORES DE COBRE SUAVE CON
AISLAMENTO TIPO TW    MARCA  IUSA, CONDUMEX  ó
SIMILARAPAGADORES  Y

 CONTACTOS QUINZIÑO   ó  SIMILAR
 TABLERO DE DISTRIBUCION CON PASTILLAS   DE USO RUDO SQUARE ó

SIMILAR
 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SQUARE, BTICINO  ó SIMILAR

FASE A1 FASE B FASE C

Área de producción

M M M

Acometida

4 x 250 3 x 290

3 Medidores
x 110 W

3 x 350 3 x 350
1 x 300 1 x 321

Interruptor de cuchillas

Planta eléctrica de
emergencia
MOD. M1508
Marca MOPESA
150 Kw

Tablero de distribución
3 Fases ABC/N

Diagrama trifilar

Equipo C.I.P. 2200 W

Pasteurizadora 6000 w

3 Mezcladores mermelada
750 w

2 Descremadoras 250 w

7 Depósitos de leche1000 w

2 Fermentadores 2000 w

2 Pasteurizadoras lentas
3000 w

6 Depósitos de leche 1000 w

4 Mezcladoras 3000 w

Desgasificador 2300 w

1 Mantequillera 2000w

Homogeinizador 2000 w

Homogeinizador 2000 w

Mezcladora 3000 w

4 Envasadoras 1500 w

2 Empaquetadoras 1500 w

Intercambiador de placas
4000 w

Autoclave 6000w

Sistema de refrigerado
10000w

2 Depósitos de leche 1000 w

FASE A

2 Tanque de leche 5000 w

2 Maquina de pesado 2200 w

Detalle de sardinel para salida
eléctrica en el piso

Maquinaria=124,650watts(Total de luminarias)
124,650watts(Carga total)

Se utilizará un sistema trifásico a cuatro hilos (3 fases y
neutro)(mayor de 8000 watts)

Se utilizarán conductores sólidos con
aislamiento THW 

1.1 cálculo por corriente:
DATOS:W              =124,650watts.(Carga total)
En             =127.5volts.(Voltaje entre fase y neutro)
Cos  O    =0.805watts.(Factor de potencia en centésimas)
F.V.=F.D =0.7(Factor de demanda)
Ef               =220volts.(Voltaje entre fases)
Siendo todas las cargas parciales trifásicas y el valor total de la carga
mayor de 8000watts, bajo un sistema trìfasico a cuatro hilos (3 f - 1 n ).
  I    =384.85amp.
Corriente corregida
 Ic  =I x F.V. = I x F.D. =384.85x0.7=      Ic  =269.39amp.
 Ic  =  Corriente corregida
conductores calibre:4  No.  250 Con capacidad de 290 amp.
1.2. cálculo por caída de tensión.
2x42         x269.3922629.10      S   =177.48318mm2127.5
x1127.5Conductor calibre: 350 con sección de 177.5
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SUBE

A
A'

B

B'

C

D

1

1' 2 3 4 7 8 9 10 12

5 6 11

2.2

2.1

2.2

2.1

2.2
2.1

2.2
2.1

2.2
2.1

2.2
2.1

1.1
1.5

1.21.3
1.1

1.2

1.1
1.5
1.4

1.1
1.5

1.1
2.2

1.10
2.2

2.2

1.1
1.2 1.3

1.1
1.2 1.3

1.1
1.2 1.3

1.1

1.3

1.1
1.5

2.1
3.4 3.5

3.1
3.5

3.1
3.5

1.1
1.5

1.1
1.5

A - ACABADO INICIAL
B - ACABADO INTERMEDIO
C - ACABADO FINAL

5.60

9.00

12.02

1'347891012 5611

3.3

3.4 3.5

1.5
1.1

1.2

4.2

1.1
1.5

1.10
1.11

1.12

2.1

2.2
2.1

2.2

1.1

1.5

1.5
1.1

4.1

1.1

1.5

PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

CONTENIDO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

CLAVE DE PLANOESCALA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de Tlatlauquitepec

NOMBRE DEL PLANO

NOTAS

SIMBOLOGÍA PROYECTISTA

FECHA 03/04/18

ESCALA GRÁFICA

Rebeca García Julio

ACA-01

PLANO DE ACABADOS

MUROS

CLAVE MATERIAL

1.1 Panel de Yeso GLASS REY DE 15.9 MM acabado liso
1.2 Sistema de Panel rey (EIFS) 80 MM
1.3 Revestimiento de lámina Zinc para fachada "Panel de

Anclaje", Mca.Rheinzink o similiar, color blanco de 2400x200
mm traslapado

1.5 Esmalte epóxico antibacterial para muro, Línea PID 3750
satinado, color Blanco, Mca. Pinturas CELCOLOR

1.10 Capa de aislamiento de espumapolieuretano con densidad
de 40 kg/m3 y 90% de celdas cerradas

1.11 Panel Prefabricado con lámina galvanizada de acabado
esbozado.

1.12 Recubrimiento de pintura de poliéster cerámico.
4.1 Panel de cubierta Metal Panel 5G - 1000 mm sin tapajuntas

con sistema de fijación con tornillería vista, color gris

PISOS

CLAVE MATERIAL

2.1 Diafragma de concreto pulido E= 20cm
2.2 Pintura epóxica para pisos industriales de uso rudo, Mca.

DURAFLOOR 350, acabado liso, color Blanco, a 1 capa.
4.2 Panel traslúcido Modelo Poligón 1000 1100 Mca. Metal

Panel sompuesto de paneles de policarbonato con 30 mm
de espesor

PLAFONES

NUMERO MATERIAL

3.1 Panel de Yeso Panel Rey
3.3 Capa de aislamiento de espumapolieuretano con densidad

de 40 kg/m3 y 90% de celdas cerradas
3.4 Panel Prefabricado con lámina galvanizada de acabado

esbozado.
3.5 Recubrimiento de pintura de poliéster cerámico.

A
B C

A

B C

A - ACABADO INICIAL
B - ACABADO INTERMEDIO
C - ACABADO FINAL

A
B C

A - ACABADO INICIAL
B - ACABADO INTERMEDIO
C - ACABADO FINAL

CUBIERTA

CLAVE MATERIAL

4.1 Panel de cubierta Metal Panel 5G - 1000 mm sin tapajuntas
con sistema de fijación con tornillería vista, color gris

4.2 Panel traslúcido Modelo Poligón 1000 1100 Mca. Metal
Panel sompuesto de paneles de policarbonato con 30 mm
de espesor

A
B C

A - ACABADO INICIAL
B - ACABADO INTERMEDIO
C - ACABADO FINAL

PLANTA DE 

CORTE c-

1:12
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ADEFG

5.60

9.00

H

12.02

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF
N.L.A.L 9.30

N= 9.24

N= 12.25

N= 6.50

N= 8.60

N.L.A.L 6.95

4.95 16.91 0.31 22.50 2.06

46.72

1.4

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

4.2

1.6
1.1

1.6
1.1

1 1'

2 3 4 7 8 9 10

12

5

6 11

1.3

1.1

1.2

1.71.2

1.1

1.6

1.1

1.21.6

1.1

1.2

1.71.2

1.1

A

C

D E F G

5.60

9.00

H

1.86

3.50

N.L.A.L 5.60

N.L.A.L 9.30 N.L.A.L 9.30

N= 5.19

N= 7.52

N= 8.59

N= 8.99

N= 5.60 1.6

1.7

1.6

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2

1.14.2

4.1

PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

NORTE

DIRECCIÓN PROPIETARIO

CONTENIDO

PLANO DE LOCALIZACIÓN

CLAVE DE PLANOESCALA

Calle Ignacio Zaragoza y 
Benito Juarez S/N, El 
Mirador, Tlatlauquitepec, 

Sociedad Cooperativista de 
Ganaderos de Tlatlauquitepec

NOMBRE DEL PLANO

NOTAS

SIMBOLOGÍA PROYECTISTA

FECHA 03/04/18

ESCALA GRÁFICA

Rebeca García Julio

ACA-02

PLANO DE ACABADOS

CUBIERTA

CLAVE MATERIAL

4.1 Panel de cubierta Metal Panel 5G - 1000 mm sin tapajuntas
con sistema de fijación con tornillería vista, color gris

4.2 Panel traslúcido Modelo Poligón 1000 1100 Mca. Metal
Panel sompuesto de paneles de policarbonato con 30 mm
de espesor

MUROS

CLAVE MATERIAL

1.1 Panel de Yeso GLASS REY DE 15.9 MM acabado liso
1.2 Sistema de Panel rey (EIFS) 80 MM
1.3 Revestimiento de lámina Zinc para fachada "Panel de

Anclaje", Mca.Rheinzink o similiar, color blanco de
2400x200 mm traslapado

1.4 Revestimiento de lámina Zinc para fachada "Panel de
Anclaje", Mca.Rheinzink o similiar, color amarillo de
2400x200 mm traslapado

1.6 Pintura Mca.BEHR PREMIUM Pintura Satinada para
exterior, color Azul obscuro, a 2 capas

1.7 Pintura Mca.BEHR PREMIUM Pintura mate para exterior,
color Amarillo, a 2 capas

4.1 Panel de cubierta Metal Panel 5G - 1000 mm sin
tapajuntas con sistema de fijación con tornillería vista, color
gris

1:12
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SUBE

BAJA

BAJA 6
5
4
3
2
1

321

3
2
1

A

A'

B

B'

C

D

EE

1' 7 8 9 10 125 6

3

11

N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 2.84
N.P.T.= 2.84

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.97

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 3.50

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.25

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23

N.P.T.= 4.23
N.P.T.= 4.23

Proyección de losa

12.71

2.56

3.93

3.74

4.12

3.63

4.36

3.43

2.17

4.38

11.51

1.20

6.48 6.62

3.43

0.14 4.00 0.14 6.13 6.52 1.68 1.78 4.70 0.20

23.47 2.03 3.50 4.14 6.20 9.98 4.80

54.12

Área de
Transformación

Área de
envasado y
etiquetado

Área de
Esterilización

Cuarto de
abertura de

cajas

Cuarto de
mantenimiento

Comedor

Enfermería

Habitación
Equipo C.I.P

Esclusa
Sanitaria

Salida a Zona
Sucia

Laboratorio

Cuarto frío de
producto
terminado

Bodega en
envases

Área de carga y
descarga

Lockers B

Sanitario B

Registro y
control de

calidad

Salida de
producto

rechazado

Salida de
Producto
Terminado

Bodega de
productos no
perecederos

Bodega de
mermeladas

Duchas B

Pasteurizadora

Salida de
emergencia

R
= 

Pe
nd

ie
nt

e 
5%

12.38

5.60

9.00

12.02

11'12 6

0.00 2.68 1.16 27.68 0.10 2.52 8.07 13.70 1.29
0.33

0.00 2.68 28.74 26.11

57.53

N= 10.51

N= 9.27

N= 4.25

N= 5.70

N= 3.50

N= 13.21

N.L.A.L 9.30

11

AD

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF
N= 9.24

N= 12.25

4.47 0.20 16.00 1.74 2.06

0.31 22.50 2.06

46.72

4.76

DIRECCIÓN

Calle Ignacio Zaragoza y
Benito Juarez S/N, El Mirador,
Tlatlauquitepec, Puebla

NORTE
Sociedad Cooperativista de
Ganaderos de Tlatlauquitepec

NOMBRE DEL PLANO

PLANO DE CANCELERÍA

CONTENIDO

ESCALA GRÁFICA CA-01

FECHA

ESCALA

VARIABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

PLANO DE LOCALIZACIÓN NOTAS

PROPIETARIO

NOMENCLATURA PROYECTISTA

Rebeca García Julio

03/04/18

CLAVE DE PLANO

A
BLE LAA

R

R
A

Z
A

H

E
S

P
IR

IT
V

POR MI 

A
R
Q
U
IT
E
C
T
U
R
A

FACULTAD

PUERTA CONTRA INCENDIO DE LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE REFORZADA CON POLIESTIRENO CON UNA
HOJA DE ABATIMIENTO SENCILLO CON VENTANILLA DE
VIDRIO TEMPLADO DE 30 x 30 CM  CON CANALES
REMACHADOS CON PIJAS 1 14" X #8 DE ACERO INOXIDABLE
PARA INTEGRARSE A LA PUERTA . EN SU INTERIOR CON
REFUERZO VERTICALES ELECTROSOLDADOS A LOS
CANALES INFERIOR Y SUPERIOR, SE COMPLEMENTA CON
LANA MINERAL LA CUAL SOPORTA 650°C A FUEGO
DIRECTO, CON TRES SOPORTES PARA BISAGRA DE 5/32"
DE ESPESOR, ELECTRO-FUSIONADAS A LA CAJA PARA
ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1

2" x 4 1
2" Y

SISTEMA DE CIERRAPUERTAS Y JALADERAS A AMBOS
LADOS DE LA PUERTA. MCA. DOORLOCK, COLOR GRIS.

PUERTA CONTRA INCENDIO DE LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE REFORZADA CON POLIESTILENO CON UNA
HOJA DE ABATIMIENTO SENCILLO CON VENTANILLA DE
VIDRIO TEMPLADO DE 30 x 30 CM CON CANALES
REMACHADOS CON PIJAS 1 14" X #8 DE ACERO INOXIDABLE
PARA INTEGRARSE A LA PUERTA . EN SU INTERIOR CON
REFUERZO VERTICALES ELECTROSOLDADOS A LOS
CANALES INFERIOR Y SUPERIOR, SE COMPLEMENTA CON
LANA MINERAL LA CUAL SOPORTA 650°C A FUEGO
DIRECTO, CON TRES SOPORTES PARA BISAGRA DE 5/32"
DE ESPESOR, ELECTRO-FUSIONADAS A LA CAJA PARA
ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1

2" x 4 1
2" Y

SISTEMA DE CIERRAPUERTAS. CON SISTEMA DE BARRA
ANTIPÁNICO Y JALADERA. MCA. DOORLOCK, COLOR GRIS.

PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO
DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CON DOS HOJAS DE
ABATIMIENTO DOBLE INSTALADAS EN UN MARCO
METÁLICO DOBLE. EN SU INTERIOR CON REFUERZO
VERTICALES ELECTROSOLDADOS A LOS CANALES
INFERIOR Y SUPERIOR, SE COMPLEMENTA CON LANA
MINERAL LA CUAL SOPORTA 650°C A FUEGO DIRECTO,
CON TRES SOPORTES PARA BISAGRA DE 5/32" DE
ESPESOR, ELECTRO-FUSIONADAS A LA CAJA PARA
ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1

2" x 4 1
2" Y

SISTEMA DE CIERRAPUERTAS EN AMBAS HOJAS. CON
SISTEMA DE BARRA ANTIPÁNICO Y JALADERA SIN
PERFORACIÓN DE CHAPA. MCA. DOORLOCK, COLOR
ROJO ACABADO LISO.

PUERTA CONTRA INCENDIO DE LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE REFORZADA CON POLIESTILENO CON DOS
HOJAS DE ABATIMIENTO DOBLE INSTALADAS EN UN
MARCO METÁLICO DOBLE. EN SU INTERIOR CON
REFUERZO VERTICALES ELECTROSOLDADOS A LOS
CANALES INFERIOR Y SUPERIOR, SE COMPLEMENTA CON
LANA MINERAL LA CUAL SOPORTA 650°C A FUEGO
DIRECTO, CON TRES SOPORTES PARA BISAGRA DE 5/32"
DE ESPESOR, ELECTRO-FUSIONADAS A LA CAJA PARA
ALOJAR Y SUJETAR LAS BISAGRAS DE 4 1

2" x 4 1
2" Y

SISTEMA DE CIERRAPUERTAS EN AMBAS HOJAS. CON
JALADERAS EN AMBAS CARAS DE LAS PUERTAS. MCA.
DOORLOCK, COLOR ROJO ACABADO LISO.

PUERTA ENROLLABLE DE ALUMINIO EXTRUSIONADO
FABRCADA POR LAMAS RECTAS EN ALEACIÓN DE
ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA DE MEDIDAS 85x15x1.5
MM. FIJADAS LATERALMENTE CON TAPONES DE ACERO
INOXIDABLE, ZÓCALO INFERIOR REFORZADO DE DOBLE
PARED DE 120x15x1.5 MM, CON COJINETES LATERALES,
JUNTA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR, Y NILONES
ANTIFRICCIÓN. ALOJA GUÍA DUET DE 110x80x3 MM Y GUÍA
INTERIOR DE 65x34x3 MM Y SOPORTE DE TESTERO DE 8
MM. EJE SUPERIOR REFORZADO EN ACERO
GALVANIZADO CON POLEAS DE ACERO, RODAMIENTOS Y
PROTECCIONES DE NYLON. MOTORIZACIÓN Y EQUIPO
ADAPTADO A PESO DE PUERTA. TAQUILLA DIGIT
EXTERIOR CON CERRADURA Y LLAVE DE SEGURIDAD Y
SELECTOR DIGIT CONTROL INTERIOR PARA
DESBLOQUEAR EL MOTOR DESDE EL INTERIOR EN CASOS
DE EMERGENCIA. MCA COLLBAIX MOD. MASTER.

Planta de zona de producción, Fachadas norte y este, detalles de
puertas y ventanas.

Indica puerta con abatimiento sencillo

Indica puerta con abatimiento doble

Indica puerta cortina

N.P.T

VENTANA PROYECTANTE A BASE DE MARCO  DE
ALUMINIO MCA. CUPRUM MOD. BOLSA DE 3" ACABADO
DURANODIC Y FIJOS DE CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR
COLOR NATURAL.
CON MOSQUITERO INTEGRADO AL MARCO DE ALUMINIO
Y SISTEMA DE APERTURA AUTOMATIZADO.

N.P.T

VENTANA FIJA A BASE DE MARCO  DE ALUMINIO MCA.
CUPRUM MOD. BOLSA DE 3" ACABADO DURANODIC Y
FIJOS DE CRISTAL DE 6 mm. DE ESPESOR COLOR
NATURAL.

CANTIDADDIMENSIONES

ÁREA INDUSTRIAL / PUERTAS

CLAVE

P-1

PD-1

PC-1

P-2

PD-2

CANTIDADDIMENSIONES

ÁREA INDUSTRIAL / VENTANAS

CLAVE

V-1
V-2

Indica ventana

Indica ventana fija

Indica nivel de piso terminado

2)  VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA
1)  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

3)  LAS COTAS ESTAN EN METROS
4)  TODO ALUMINIO USADO EN PUERTAS LLEVARA FELPA
5)  TODOS LOS ACCESORIOS COMO BATIENTES, BISAGRAS, CHAPAS, TENSORES, 

6)  TODOS LOS CRISTALES CON JUNTA A HUESO LLEVARAN CANTOS PULIDOS
7)  USAR SILICON TRANSPARENTE PARA INTERIORES Y ACRILASTIC PARA EXTERIORES.
8)  TODAS LAS PUERTAS LLEVARAN TOPES DE CODO PARA PISO MCA. PHILLIPS

CHAPETONES, PIVOTES,ETC. SERAN DE USO RUDO Y DE MATERIAL AFIN AL ALUMINIO.
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A'

D-1

SELLADOR FLEXIBLE

POSTE METÁLICO PERFI REY
920 PV CAL. 20 @40.6 CMS.

AISLAMIENTO DE FIBRA DE
VIDRIO 3 12"

PANEL DE YESO STD DE 12.7
MM. (1

2") PANEL REY

PANEL DE CEMENTO
PEMABASE DE 12.7 MM. (1

2")

CARTÓN ASFALTO

TORNILLO STD. TORNI PANEL
CABEZA DE CORNETA #6X1-1

8"

SELLADOR FLEXIBLE
SILICÓN 100%

ESQUINERO METÁLICO O
VINÍLICO

REFUERZO DE MADERA
TRATADA CON ANTITERMITA

REVESTIMIENTO DE LÁMINA
ZINC PARA FACHADA, MCA.
PHEINZINK O SIMILAR, COLOR
AZUL S.M.A..

FORRO CORTAGOTERA

VENTANA

FORRO CORTAGOTERA

TORNILLO STD. TORNI PANEL
CUERDA SENCILLA #6x1"

ÁNGULO DE UNIÓN 1524 AL 18

ÁNGULO DE UNIÓN 1524 AL 18

MURO DE CONTENCIÓN DE
CONCRETO ARMADO

TERRENO NATURAL

PLACA DE ACERO DE 20x20 CM
DE 34"

CUERDA INFERIOR DE PERFIL
METÁLICO OC 1524 x 9.53

ÁNGULO DE UNIÓN 1524 AL 18

PANEL DE CUBIERTA METAL
PANEL 5G-1000 MM SIN
TAPAJUNTAS CON SISTEMA DE
FIJACIÓN CON TORNILLERÍA
VISTA, COLOR GRIS S.M.A.

LOSA DE CONCRETO ARMADO

E-1

E-2

E-3

DIRECCIÓN

Calle Ignacio Zaragoza y
Benito Juarez S/N, El Mirador,
Tlatlauquitepec, Puebla

NORTE
Sociedad Cooperativista de
Ganaderos de Tlatlauquitepec

NOMBRE DEL PLANO

PLANO DE ALBAÑILERÍA

CONTENIDO

ESCALA GRÁFICA AL-01

FECHA

ESCALA

VARIABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
TALLER UNO

PLANO DE LOCALIZACIÓN NOTAS

PROPIETARIO

SIMBOLOGÍA PROYECTISTA

Rebeca García Julio

03/04/18

CLAVE DE PLANO

CARRETERA 129

EL MIRADOR

IG
NA

CI
O

 Z
AR

AG
O

ZA

A
R
Q
U
IT
E
C
T
U
R
A

FACULTAD

Corte por fachada, planta de albañilería, detalles de muros.

Indica anchura de vano

Indica altura de vano

2)  VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN OBRA
1)  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO

3)  LAS COTAS ESTAN EN METROS

S/HTT14

ESPÁRRAGO 58"
EMPOTRADO 6" CON
EPÓXICO

ANCLAJE A LA CIMENTACIÓN

CORTE POR FACHADA A-A'

4)  DETALLES SIN ESCALA

ESCALA 1:20

PLANTA DE PRODUCCIÓN
ESCALA 1:125

ESQUINERO METÁLICO O
VINÍLICO

ANCLAJE HILTI
NK-32 @ 61 CMS.

POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

PANEL DE YESO STD. DE
12.7 MM. (1

2") PANEL REY

CANAL DE AMARRE PERFI
REY

AISLAMIENTO DE FIBRA DE
VIDRIO

CINTA DE PAPEL PARA
JUNTAS UNIMAX

TORNILLO STD. TORNI
PANEL CUERDA SENCILLA
#6x1"

ANCLAJE HILTI NK-32 @61
CMS.

DETALLE DE ESQUINAS
D-1

CANAL DE AMARRE
SUPERIOR PERFI REY

POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

REFUERZO DE MADERA
TRATADA ANTITERMITA
POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

TORNILLO FRAMER TORNI
PANEL #7x 7

16"

DETALLE E-1

ESQUINA SUPERIOR EN 
VANO DE VENTANA

CANAL DE AMARRE
SUPERIOR PERFI REY

POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

REFUERZO DE MADERA
TRATADA ANTITERMITA
POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

TORNILLO FRAMER TORNI
PANEL #7x 7

16"

DETALLE E-2

ESQUINA INFERIOR EN 
VANO DE VENTANA

CANAL DE AMARRE
SUPERIOR PERFI REY CC
CAL. 22
TORNILLO STD. TXP-12
TORNI PANEL CABEZA
EXTRAPLANA PUNTA DE
BROCA

POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 40.6
CMS.

DETALLE E-3

TORNILLO STD. TORNI
PANEL CABEZA SENCILLA
6x1"

REFUERZO DE MADERA
TRATADA CON
ANTITERMITA

CANAL DE AMARRE PERFI
REY 920 CC CAL. 26

POSTE METÁLICO PERFI
REY 920 PM CAL. 20 @ 61
CMS.

ANCLAJE HILTI NK-32@61
CMS

TORNILLO STD. TORNI
PANEL CABEZA SENCILLA
#8x3"

AISLAMIENTO DE FIBRA DE
VIDRIO

PUERTA

2.40
2.50
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Muros de contención
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Tabla 1. Cálculo de muros de contención. 

FUENTE: Elaboración propia con asesoría del Ingeniero Fernando 
García Valtierra.
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Estructura
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Tabla 2. Cálculo de fuerza por viento.

FUENTE: Elaboración propia con guía de cálculo de manual de dise-
ño por viento de CFE.
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Para el cálculo de la estructura tridimensional se contó 
con el apoyo y asesoramiento del Ma. en Ingeniería Ale-
jandro Grande Vega, quien con el programa SAP versión 
2015 calculó los esfuerzos de cada uno de los nodos de 
la estructura.

A continuación se presentan los datos resultantes:

Para que el programa comience a hacer el cálculo de los 
esfuerzos, es necesario proponer desde un principio los 
materiales y secciones que se usarán en la armadura. 

Las secciones finales propuestas fueron las siguientes: 

MATERIALES Y SECCIONES UTILIZA-
DOS PARA EL MODELO DE LA ESTRUCTURA 
TRIDIMENSIONAL

Acero A36 de acuerdo a la clasificación ASTM1 

Perfiles utilizados en la estructura

1   A.S.T.M. Siglas en inglés para la American Society of 
Testing Materials, que significa, Asociación Americana de Ensayo de 
Materiales. Esta asociación radicada en Estados Unidos se encarga de 
probar la resistencia de los materiales para la construcción de bienes.

Imagen 1,2,3,y 4. Perfiles propuestos para 
estructura tridimensional y para elementos de 
apoyo de acuerdo a la clasificación ASTM en el 

programa SAP versión 2015.
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APOYOS CONSIDERADOS EN LA ESTRUCTURA

La estructura tendrá apoyos articulados de cuerdas in-
feriores en columna; compuesta por brazos de perfil IR 
y Columna IR, la columna se considera empotrada en su 
base (ver imagen 5 y 7) y en el extremo izquierdo tendrá 
apoyos articulados de las cuerdas superior e inferior de las 
armaduras longitudinales (Ver imagen 6 y 7).

Articulado (trasmiten fuerza normal* y cortante) 

Empotrado (trasmiten fuerza normal*, cortante y 
momento)

 * La fuerza normal puede ser compresión o tensión

Imagen 5. Apoyos en columnas

FUENTE: Diseño 3D importado a pro-
grama SAP. Elaboración propia.

Imagen 6. Apoyos articulados 

FUENTE: Diseño 3D importado a pro-
grama SAP. Elaboración propia.

Imagen 8. Detalle de apoyos articulados  de las cuerdas superior e 
inferior de las armaduras longitudinales.

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración 
propia.

Imagen 7. Detalle de apoyo  articulado de 
cuerdas inferiores en columna.

FUENTE: Diseño 3D importado a pro-
grama SAP. Elaboración propia.
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CARGAS DE DISEÑO 

Para las cargas de diseño se tomaron en cuenta las car-
gas muertas (CM), cargas vivas (CV) y las cargas de vien-
to en el eje X y en el eje Y, ya este tipo de estructura se ve 
afectada por las fuerzas del viento.

DEAD (CM)= Peso propio de la estructura, en este 
caso el programa considera el peso propio de la estruc-
tura en el análisis, no hay necesidad de proporcionarlo.

CV = Carga viva instantánea para cubiertas  de acuer-
do a las NTC-2004, 20 kg/m2 en la zona de arco y 70 kg/
m2 en la zona plana.

Viento X y Viento en Y = presión del viento considera-
do, actuando en la dirección X  y  Y, tomando en cuenta 
los ejes coordenados del modelo.

Este tipo de estructuras están diseñadas para sopor-
tar solo carga axial y cortante. Esta consideración se 
tiene que tomar en cuenta en el modelo asignándole a 
cada elemento la condición de que no debe trasmitir 
momentos.

ASIGNACIÓN DE CARGAS A LA ESTRUCTURA

Carga Viva Instantánea de acuerdo a las NTC-2004

CV1= 20 kg/m2 para cubiertas con pendientes mayo-
res a 5%

CV2= 70 kg/m2 para cubiertas con pendientes meno-
res a 5%

En la imagen 9 muestra la dirección de las cargas y 
magnitud con las cargas muertas.

Debido a la geometría de la estructura tridimensional, 
la magnitud de las cargas es mayor en el área que se en-

 Imagen 9.  FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 10. FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

cuentra completamente horizontal y en la curva la mag-
nitud de esfuerzos es menor. 
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La imagen 10 muestra la magnitud y dirección de las 
carga con la fuerza del viento en el eje X. 

Se puede apreciar que en la zona de la curvatura, por 
donde llega la fuerza del viento, la estructura trabaja a 
compresión y en el área horizontal, el viento trata de jalar 
a la estructura, haciendo que esta trabaje a tensión.

La imagen 11 muestra la magnitud y dirección de las 
cargas con la fuerza del vient en el eje Y.

En la imagen se ve cómo el viento jala a la estructura, 
haciendo que la misma trabaje e su totalidad a tensión. 

De acuerdo a estas cargas, se realizaron 3 combinacio-
nes diferentes de cargas que actuarían sobre la estructura 
para encontrar la condición más desfavorable 

COMBINACIÓN DE CARGAS

COMB1 :  1.4 ( CM +Peso Propio)+1.4 CV

COMB2 :  1.1 ( CM +PP)+1.1 CV+1.1 VIENTOX

COMB3 :  1.1 ( CM +PP)+1.1 CV+1.1 VIENTOYImagen 11 FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.
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COMB 1.

Imagen 12 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 12. Deformación de la estructura debida a la COMB 
1, se observa que la deformación es menor a 1 cm, en este caso 
es de 4.2mm al centro de la losa en la parte central plana y 1mm 
en la parte de la curva de la estructura tridimensional.

Imagen 13. Detalle general de la armadura ante la acción de 
la combinación COMB1.

Imagen 14. Detalle de elementos de la armadura en la zona 
de apoyos del arco sujetos a carga axial.

En rojo muestra los elementos trabajando a compresión y en 
amarillo los elementos trabajando a tensión.

Imagen 13 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 14 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.
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COMB 2.

Imagen 15 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 16 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 17 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 15. Deformada de la estructura debida a la COMB2, 
se observa que la deformación es menor a 1 cm, en este caso es 
de 1.7 mm al centro de la losa en la parte central plana y 1.2mm 
en la parte de la curva de la estructura tridimensional.

Imagen 16. Detalle general de la armadura ante la acción de 
la combinación COMB2. Se observa que la parte con mayor 
trabajo es la zona de arco.

Imagen 17. Detalle de elementos de la armadura en la zona 
de apoyos del arco sujetos a carga axial.

En rojo muestra los elementos trabajando a compresión y en 
amarillo los elementos trabajando a tensión.
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COMB 3.

Imagen 18. Deformada de la estructura debida a la COMB3, 
se observa que la deformación es menor a 1 cm, en este caso 
es de 1.3 mm al centro de la losa en la parte central plana y 0.3 
mm en la parte de la curva de la estructura tridimensional.

Imagen 19. Detalle general de la armadura ante la acción de 
la combinación COMB2. Se observa que la parte con mayor 
trabajo es la zona de arco.

Imagen 20. Detalle de elementos de la armadura en la zona 
de apoyos del arco sujetos a carga axial.

En rojo muestra los elementos trabajando a compresión y en 
amarillo los elementos trabajando a tensión.

Imagen 18 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 19 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 20 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.
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REVISIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO DE 
ACUERDO AL LRFD-93

Imagen 21. Vista general de la revisión de los elementos de 
la armadura y columnas, de acuerdo al LRFD-99 la relación 
de trabajo de todos los elementos es menor a  como se puede 
apreciar en la figura.

Imagen22. Detalle de la relación de trabajo de los elementos. 
En este caso para la revisión se toma en cuenta las tres combina-
ciones de carga y la que resulte la mas desfavorable se revisa.

En este caso, la COMB1 resultó ser la más desfavorable.

Imagen 23. Detalle de la revisión de la columna, que rea-
liza internamente el programa basándose en el reglamento  
AISC-LRFD99.

Ninguno de los elementos muestra falla en la estructura, por 
lo que los perfiles asignados son adecuados para la estructura.

Imagen 21 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 22 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.

Imagen 23 

FUENTE: Diseño 3D importado a programa SAP. Elaboración propia.
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Cálculo de muros PANEL REY

El cálculo de los muros se hizo basado en 
el manual de diseño estructural de Panel Rey, 
en donde se hace el cálculo de diseño por 
viento que se presentó anteriormente (ver 
tabla 1 de apartado memorias de cálculo).

Una vez hecho el cálculo anteriormente 
mencionado, se continua con el cálculo de la 
estructura de los muros Panel Rey.
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Cimentación
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Instalación Hidráulica
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Sanitaria
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Instalación Eléctrica
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Tabla 1. Tabla de actividades 

FUENTE: Elaboración propia con información de ficha técnica de 
maquinaria.
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Tabla 2. Ejemplo de Precio de producción de los productos que se sacarán 
al mercado. Con este cálculo es posible saber cuanto se tendrá de utilidades 

netas por cada producto que se venda.

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 3. Extracto de convocatoria para financia-
miento del proyecto.

FUENTE: Página oficial de Fondo PYMES.. 
Consultada en 2017
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