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INTRODUCCIÓN 
 
 

El cambio es y será la constante en todos los campos del quehacer humano. Hoy día 

estamos viviendo la mayor transformación del mundo en toda la historia de la humanidad. Todos 

los sistemas: el político, el religioso, el familiar, el educativo y el organizacional están en 

permanente mutación. 

 

El tren del cambio y del progreso nos ha transportado a una nueva era en la historia: la era 

de la información, de las nuevas tecnologías y del conocimiento. Esta gran transformación ha 

venido a cambiar muchos de los patrones de referencia, de las costumbres y hábitos, de las 

creencias y presupúestos en la vida familiar, en las instituciones y por supuesto en las empresas. 

Esta gran mutación reta nuestra capacidad de supervivencia y adaptación, obligándonos a 

encontrar renovados paradigmas para explicar el mundo, el trabajo, la convivencia social y el 

destino humano. 

 

La transición de un nuevo siglo XXI, estamos viviendo una de las mayores revoluciones en 

la historia. Los países buscan nuevas fórmulas más participativas y democráticas, se inicia con 

gran fuerza una nueva conciencia de corresponsabilidad ecológica, económica y social; pero al 

mismo tiempo nos amenazan enormes problemas de inseguridad, de degeneración social por las 

grandes mafias del narcotráfico, sobrepoblación en los países subdesarrollados, hambre, 

extrapolación de la riqueza en unos cuantos y miseria para las grandes mayorías, etc. 

 

Es indiscutible que a través de los años, e incluso de manera involuntaria, la planeación 

siempre ha estado presente en la vida del hombre; el mismo siempre ha estado haciendo  uso de 

la planeación en todas y cada una de las actividades de su vida cotidiana, en la industria de la 

construcción, conceptualizada como una serie de procesos de producción en México no es la 

excepción, y ha cobrado una significativa y gran  importancia; a tal grado, que seria prácticamente 

imposible pensar en la ejecución de cualquier obra, sin haber sido previamente planeada de 

manera estratégica. 

 

En el sector vivienda, que es uno de los más dinámicos del país hoy en día, como clave 

multiplicadora y de crecimiento. Ha contribuido significativamente en la recuperación del PIB 

(Producto Interno Bruto). La creación en vivienda nueva ha crecido exponencialmente durante los 

últimos díez años.  

 

Sin embargo debido a la devaluación de 1994 muchos desarrolladores de vivienda que 

contaban con créditos para construcción a tasas variables se vieron seriamente afectados. 
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1. ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
 
 
Sin lugar a dudas y previo a cualquier proyecto, resulta de vital importancia contar con la mayor 
cantidad de información posible (escenario completo), respecto de nuestro predio en donde 
pretendemos llevar a cabo la construcción de un  desarrollo habitacional. 
 
De acuerdo con la experiencia se dice que entre más aspectos y características de nuestro predio 
conozcamos, en esa medida se reducirán las fallas y errores que pudieran cometerse durante el 
desarrollo del mismo y por otra parte los resultados que se obtengan deberán de ser excelentes, 
como una consecuencia lógica de haber tomado en consideración todas las variables y problemas 
que se pudieran presentar.  
 
No se pretende que todos los elementos aquí descritos sean tomados como un manual para la 
presentación de proyectos ejecutivos de conjuntos habitacionales, sin embargo el propósito 
fundamental de este trabajo, es el de facilitar en la medida de lo posible la presentación de manera 
correcta y con un cierto orden, la verificación de los alcances y contenidos de los proyectos de 
conjuntos habitacionales, mismos que garantizarán la expedición ágil y expedita de las 
autorizaciones correspondientes, la obtención de financiamientos y permitirá prever todos los 
elementos para que el desarrollo de la obra se realice conforme a los programas, calendarios y 
costos establecidos. 
 
 Previo al desarrollo de nuestro proyecto y de manera paralela, se realizan una serie de trámites y 
gestiones de solicitudes y permisos; con la idea de obtener las siguientes licencias y permisos, 
mismos que a continuación se relacionan. 
 
 

1.    Dictamen de autorización de uso del suelo 
2. Constancia de alineamiento y número oficial 
3. Visto bueno de vialidad y lotificación 
4. Autorización de fraccionamiento o conjunto habitacional 
5. Fusión y/o subdivisión de lotes. 
6. Escrituras del (los) predio (s). 
7. Certificación y plano de medición y deslinde catastral 
8. Certificado de no afectación de áreas públicas y derechos federales 
9. Escritura del área de donación 
10. Certificado de factibilidad de suministro del servicio de agua potable y alcantarillado. 
11. Estudio de impacto ambiental. 
12. Licencia de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado 
13. Visto bueno del Departamento de bomberos (en su caso). 
14. Visto bueno de Protección Civil (en su caso) 
15. Factibilidad de tratamiento y reuso de agua (en su caso). 
16. Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua CNA. 
17. Aprobación de la comisión federal de electricidad. 
18. Certificado de factibilidad de suministro de energía eléctrica. 
19. Contrato de autorización de conexión de energía eléctrica. 
20. Proyecto de entronque (en su caso) 
21. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes (en su caso). 
22. Exhibición del recibo de la tesorería General del Estado por concepto de gastos de 

inspección. 
23. Licencia para construcción, pago por vivienda. 
24. Licencia para fijación de anuncios. 
25. Póliza de garantía (a la firma del contrato). 
26. Nombre y registro del director responsable de obra y/o perito correspondiente. 
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NOTA: Estos documentos pueden variar dependiendo de la legislación vigente de cada localidad o 
región del país, en donde nos encontremos. 
 
Lo que se pretende lograr con este capitulo, es el de señalar de manera enunciativa, más  no 
limitativa, la serie de estudios previos que se tienen que realizar para todas las zonas en donde se 
pretenda llevar a cabo la construcción de algún importante desarrollo habitacional.  
 
 
1.1.- LEVANTAMIENTO  TOPOGRÁFICO  
 
 
Es mucho muy importante conocer e investigar el uso del suelo de la zona en la cual pretendemos 
realizar nuestro proyecto, con la finalidad de solicitar el cambio de uso del suelo del mismo; si esto 
fuese necesario.  
 
Es conveniente hacer mención de lo importante que resulta previo a nuestro proyecto contar con 
un levantamiento topográfico y de detalle; realizado con toda precisión  y en donde queden 
perfectamente plasmados  todos los datos de la poligonal del predio, (ver plano 1.1.0), tales como 
los que a continuación se enlistan: 
  

• Cuadro de construcción con  coordenadas y cotas 
• Vértices de la poligonal verificando que cierre perfectamente 
• Construcciones existentes ó instalaciones en caso de haberlas y de qué tipo 
•  La existencia de pozos, lagunas, lagos, norias ó ríos 
• Líneas de alta tensión, gasoductos, oleoductos u otras instalaciones que crucen el predio. 
• Árboles o vegetación en número y de que tipo 
• Curvas de nivel a cada metro preferentemente 
• Banco de nivel perfectamente ubicado, con coordenadas, y elevación. 

 
A continuación se relaciona, la serie de datos tan importantes y que forman parte del proyecto de 
Ingeniería Urbana. 
 
1.1-A DISEÑO TOPOGRÁFICO 
 
Plano de la poligonal del terreno y plano poligonal de manzanas, indicando: 
 

a) Matematización y trazo 
• Datos  generales 
• Cuadrícula topográfica y/o curvas de nivel. 
• Cuadro de dimensiones, rumbos y los azimuts. 
• Ubicación de árboles y construcciones existentes. 

 
b) Niveles de desplante y rasantes: 

• Datos  generales 
• Rasantes. 
• Niveles de desplante. 
• Cortes de sección. 
• Notas sobre el banco de nivel utilizado. 

 
c) Perfiles de cortes y rellenos 

• Datos  generales 
• Tipos de relleno a utilizar. 
• Procedimientos de compactación. 
• Ubicación y tipos de muro de contención. 
• Niveles y dimensiones. 
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d) Cantidades de obra 
 

• Listado de conceptos. 
• Números generadores de obra. 

 
e) Memoria descriptiva 

 
• Datos  generales 
• Cálculo de la superficie. 
• Cálculo de rumbos y azimut. 
• Perfiles y cadenamientos. 
• Bancos de nivel. 

 
Actualmente con el apoyo de aparatos topográficos cada vez más sofisticados y de gran  precisión, 
tales como estaciones totales, distanciómetros etc. es posible poder obtener   trabajos de primera 
calidad y en tiempos cada vez más reducidos. Por lo que se recomienda,  para el caso de no 
contar con estos modernos aparatos, contactar con gentes especializadas que se dedican a la 
realización de levantamientos topográficos, quienes si cuentan con estos modernos aparatos. 
 
Por lo general estamos acostumbrados a ver cualquier plano topográfico ( poligonal ), como 
cualquier plano normal; sin tomar en consideración que del mismo derivan una serie de datos de 
vital importancia como se describe a continuación. Incluso aspectos de carácter legal. 
 
Si tomamos en consideración las medidas y colindancias plasmadas en los planos en cuestión, 
estas deben de cazar exactamente con lo que rezan las escrituras; entonces estaremos hablando 
de solicitar ante quien corresponda, un apeo y deslinde catastral con previo acuerdo y aceptación 
de los colindantes que intervienen. 
 
Hasta aquí todo bien, en caso contrario, si existieran discrepancias importantes en campo, con 
respecto a lo que rezan las escrituras; entonces se procede a solicitar ante la autoridad que 
corresponda, lo que se denomina como un apeo y deslinde judicial. 
 
En el que derivado del mismo, los colindantes que en el intervienen, llegan a un acuerdo con 
respecto al fallo emitido por la autoridad competente en estos menesteres. 
 
De los datos del plano topográfico, específicamente de las curvas de nivel se extrae de los mismos 
la suficiente información de las depresiones y  elevaciones del terreno, para con ello proceder a 
procesarla, construyendo nuestras secciones, en base a nuestros niveles de plataformas y 
rasantes propuestos en nuestro proyecto obteniendo con esto los datos finales con el cálculo de la 
curva masa. 
 
 Con dichos resultados obtenidos, los cuales nos indicarán las volumetrías de cortes y terraplenes 
que se tendrán que realizar, así como sus correspondientes acarreos y sobré-acarreos que les son 
inherentes.  
 
A este respecto la recomendación es que se busque un centro de acopio en donde se pueda 
depositar material sano, producto de despalme y excavaciones para su posterior uso en rellenos 
para áreas verdes o jardines, evitando con ello la importación de material para dichos fines con el 
considerable y consecuente ahorro en este rubro. 
 
Finalmente y como dato por demás importante siempre deberemos de buscar en la medida de lo 
posible que se realice el menor movimiento de tierras, pues es en este rubro por lo general con lo 
que se encarecen casi todos los proyectos en gran medida y de manera importante. 
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1.2  MECÁNICA DE SUELOS 
 
 
Es prácticamente imposible pensar el que se pueda prescindir de realizar un estudio de mecánica 
de suelos del lugar en el cual se realizará un importante sembrado de vivienda, 
independientemente que de manera económica tengamos datos visuales de edificaciones ya 
existentes y construcciones de otro tipo, cercanas al lugar, con lo cual podemos tener una idea 
muy general, del tipo de cimentación que  podemos utilizar. 
 
La información básicamente importante que podemos extraer de un estudio de mecánica de 
suelos, es la que se describe a continuación: 
 
Antecedentes 
 
Los antecedentes del predio en estudio son por demás importantes, su ubicación local y regional 
así como también la descripción de la topografía y la superficie total del mismo. 
 
 Estratigrafía 
 
La estratigrafía del lugar y las recomendaciones del espesor del desmonte y/o despalme que se 
tendrá que retirar del lugar según sea el caso; por no ser apto para poder desplantar sobre del 
mismo cimentación alguna, otro aspecto que resulta de vital importancia es, hasta que profundidad 
máxima de exploración se llego y si en dichos sondeos se detectó el nivel de aguas freáticas y a 
qué profundidad fue detectado dicho nivel. 
 
Tipo de Cimentación Recomendada 
 
A partir de la información geotécnica disponible y con los resultados de campo y laboratorio, se 
realiza el diseño geotécnico de la cimentación, en condiciones estáticas y sísmicas; verificando que 
se cumpla con los requerimientos del Reglamento de Construcciones Para el Distrito Federal. 
 
De acuerdo con la zonificación geotécnica en donde se encuentra ubicado el predio y de acuerdo 
con el coeficiente sísmico que le corresponde, el cual nos permite conocer y jugar con las áreas 
mínimas del acero de refuerzo para nuestra estructura. 
 
Capacidad de Carga 
 
La capacidad de carga admisible de los suelos, derivado de la estratigrafía del sitio, de la 
zonificación geotécnica de que se dispone y de las características de las edificaciones que se 
construirán, será la recomendación del tipo de cimentación más idónea a utilizar,  y las 
recomendaciones del procedimiento constructivo. 
 
 
Asentamientos diferenciales 
 
Se deberán de tomar en consideración los asentamientos diferenciales que se presentarán por 
consolidación y en que magnitud. 
 
Condiciones Geotécnicas del Sitio 
 
Zonificación Geotécnica 
 
Nuestro predio motivo de estudio se localiza en la zona de transición, misma que se caracteriza por 
presentar estratos compresibles superficiales de menor espesor que la zona del lago y que 
sobreyacen a estratos compactos (Ref. 1 y Fig. 2) 
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Trabajos de exploración 
 
Trabajos de campo 
 
Se realiza un recorrido del sitio y se ejecutan una serie de sondeos de penetración estándar; (SPT- 
1 a 4) en nuestro caso distribuidos convenientemente, con profundidades que varían de entre 
10.00 y hasta 19.00 m., contabilizando el número de golpes necesario para incar los 30 cm. 
centrales de la herramienta de ataque; de la misma forma para la determinación de la estratigrafía 
superficial, se excavaron 14 pozos a cielo abierto (PCA- 1 a 10), a una profundidad media de 3.0 
m. distribuidos en todo el terreno, con la obtención de 3 muestras cúbicas inalteradas. La ubicación 
de los sondeos se presenta en la figura 1 y el perfil individual de cada uno de ellos, se muestra en 
el Anexo 1. 
 
Trabajos de Laboratorio 
 
Las muestras debidamente protegidas e identificadas se trasladan al laboratorio donde se les 
determinarón sus propiedades índice; asimismo, en las muestras cúbicas se realizaron ensayes 
para determinar el valor relativo de soporte, para el diseño de pavimentos, los resultados de éstas 
se presentan en el Anexo 2. 
 
Interpretación estratigráfica 
 
La estratigrafía se definió a partir de los resultados de los trabajos de campo y de laboratorio 
mismos que se describen brevemente a continuación (Fig 3 y 4). 
 
De 0.0 a 0.6 m. Capa vegetal formada por limo arcilloso con arena fina y raicillas. De 0.6 a 7.0 m. 
Suelos de origen aluvial formados por estratos limo-arcillosos de baja consistencia y areno-limosos 
en estado suelto, el número de golpes promedio en la prueba de penetración estándar (N) es de 3, 
con contenido natural de agua entre 12 y 50%. En el sondeo SPT-3 el espesor del suelo se reduce 
a 1.20 m. 
 
De 7.0 a 17.80 m. (máxima profundidad  de exploración). Tobas limo-arenosas y areno-limosas 
cementadas y compactas, de color café claro y número de golpes (N) entre 20 y 250, el contenido 
natural de agua oscila entre 13 y 40%. En el SPT-3 la toba se encuentra  a 1.20 m. de profundidad. 
 
Nivel freático 
 
Hasta la profundidad máxima de exploración no se detecto el nivel de aguas freáticas. 
 
Diseño Geotécnico de la cimentación 
 
Coeficiente sísmico 
 
El coeficiente sísmico para el diseño de la estructura vale 0.32 (Ref 2), que corresponde con el de 
la zona geotécnica II, denominada zona de transición 
 
Tipo de Cimentación 
 
De conformidad con la estratigrafía del sitio y con las características de los edificios que en este 
predio se construirán, el tipo de cimentación óptimo consiste en losas rigidizadas desplantadas en 
los suelos aluviales. 
 
Profundidad de desplante 
 
Los cimientos necesariamente deberán apoyarse en los suelos aluviales previo retiro de la capa 
vegetal a una profundidad de 0.60 m. 
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Capacidad de carga 
 
A partir de los resultados de campo y de la estratigrafía determinada, la capacidad de carga 
admisible del suelo aluvial de cimentación se determinó con la expresión siguiente: (Ref 3) 
 
 

qa  =   c  Nc     +  y Df 
FS 

 
donde: 
 
c        cohesión, ton/m2 
Nc      coeficientes de capacidad  de carga de Skempton 
FS      Factor de seguriad 
y         peso volumétrico del suelo arriba del nivel de desplante, ton/m3. 
Df       profundidad de desplante, en m. 
 
Sustituyendo los valores correspondientes y aceptando un factor de seguridad igual a 3 para 
condiciones estáticas y 2 para condiciones sísmicas, la capacidad de carga admisible vale 7.0 y 
10.5 ton/m2 respectivamente. 
 
En el caso de las tobas que se encuentran muy superficialmente en la porción noreste del terreno, 
la capacidad de carga se cálculo como sigue: 

 
qu   =   o(Nq -  1  ) +  1  y B Ny 

                          2 
donde: 
 

o             esfuerzo efectivo a nivel de desplante, ton/m2 
Nq, Ny      factores de capacidad de carga 
y                peso volumétrico del suelo de sustentación,  ton/m3 
B               ancho del cimiento, en m. 
 
La capacidad de carga admisible estática y sísmica valen 40 y 60 ton/m2, respectivamente. 
 
Asentamientos 
 
Al transmitirse el peso de la construcción al terreno de sustentación, se producirán en la superficie 
asentamientos, cuyo valor se calculó utilizando la teoría de la consolidación. 
 
 

d =  mv h 
 
donde: 
 
mv         módulo de deformación volumétrica, cm2/kg 

          incremento de los esfuerzos en los estratos de interés, kg/cm2. 
h            espesor del estrato de interés, en cm. 
 
Sustituyendo los valores respectivos, en la zona de mayor espesor de suelos aluviales, los 
hundimientos serán inferiores a 10.0 cm. 
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Diseño de pavimentos 
 
Recomendaciones preliminares 
 
Como resultado de los estudios de mecánica de suelos anteriormente descritos y en base al valor 
relativo de soporte que se determinó, será la recomendación para el diseño de los pavimentos: 
 
Pavimentos flexibles 
 
Datos de diseño 
 
El tránsito diario medio anual considerado para el diseño es de 120 vehículos distribuidos en 
ambos sentidos, la distribución de vehículos se presenta en la tabla 1. Asimismo se estimó una 
tasa de crecimiento vehícular del 3% y una vida útil del pavimento de 20 años. 
 
 
 

TRABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DEL TRÁNSITO POR CARRIL 
 
 
 

Tipo de vehículo No. de vehiculos por carril 
A2 36 
A’2 12 
B2 6 
C2 3 
C3 3 

 
 
 
 
 
Para el cálculo de espesores se utilizaron los valores relativos de soporte mínimos para los 
materiales que conformarán el cuerpo del pavimento (Tabla 2). 
 
 

TABLA 2.-MATERIALES PARA EL CUERPO DEL PAVIMENTO 
 
 

 
Capa 

 
Valor relativo de soporte (VRS%) mínimo 

Sub-rasante 15 
Sub-base 50 

Base 80 
 
 
De acuerdo con los datos anteriores se obtuvieron los espesores para las diferentes capas: 
Carpeta asfáltica    10 cm. 
Base                       15 cm. 
Sub-base                15 cm. 
Subrasante             variable 
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Terracerías 
 
De conformidad con los niveles de proyecto deberá de excavarse o rellenar para dejar el espesor 
de la caja que conformará el pavimento, adecuandose a las pendientes necesarias para el drenaje 
local. Los rellenos deberán construirse con material de calidad  de subrasante, en capas de 30 cm. 
hasta alcanzar el nivel deseado, compactadas al 90% Próctor  estándar, con las siguientes 
condiciones: 
 
Tamaño máximo de agregados                                                  76 mm  (3”) 
Contenido de finos (material que pasa la  
malla # 200)                                                                               35% máximo 
Límite líquido de la fracción fina                                              40% máximo 
Valor relativo de soporte                                                           20% mínimo 
 
Previo a la colocación del relleno, se deberá de retirar el suelo vegetal (espesor variable entre 0.10   
y 0.60m); posteriormente se escarificarán los primeros 30 cm. y compactaran al 90% de la prueba 
próctor estándar. 
 
Subrasante 
 
Será de espesor variable colocando material que cumpla las especificaciones antes mencionadas y 
compactado al 95% Próctor estándar y en capas de 15 cm. 
 
Sub.base 
 
Sobre la subrasante se colocará la capa de 15 cm. de sub-base y se compactara al 95% del peso 
volumétrico seco máximo del material, próctor modificado o porter, la que resulte mayor. La curva 
granulométrica del material a emplearse deberá estar comprendida entre las curvas 1 y 3 
mostradas en la (Fig 5), sin presentar cambios bruscos de pendiente. El tamaño máximo del 
material, será de 50.8 mm (2”); el porcentaje del material que pasa la malla # 200 no deberá 
exceder el 15%. La relación entre el porcentaje de material que pasa la malla # 200 y la # 40 
deberá ser mayor de 0.65. Adicionalmente deberán cumplir con las características señaladas en la 
(fig 5). 
 
 
Base 
 
Sobre las terracerías se colocará la capa de 15 cm. de base y se compactará al 100% del peso 
volumétrico seco máximo del material, Próctor modificada o Porter, la que resulte mayor. 
 
La curva granulométrica del material deberá localizarse entre las zonas 1 a 3 de la curva mostrada 
en la (fig. 6), en función de la zona que corresponda. 
 
Riego de impregnación. Se aplicará un riego de impregnación que proteja a la base de la pérdida 
de humedad y que brinde a su vez impermeabilidad durante las lluvias; para lo que se aplicará un 
asfalto de fraguado medio FM-1 a razón de 1.5 l/m2 que deberá curarse durante 48 hrs. 
 
Riego de liga. Se aplicará un riego de liga previo al tendido de la capa asfáltica con un rebajado 
asfáltico del tipo FR-3 a razón de 0.6 l/m2. Antes de aplicar el riego, la superficie impregnada 
deberá barrerse para dejarla exenta de polvo o materias extrañas. Se deberá dejar transcurrir un 
lapso no menor de 30 min. para que el asfalto del riego de liga adquiera la viscosidad adecuada. 
 
Carpeta Asfáltica. La carpeta asfáltica se construirá con concreto asfáltico preparado con cemento 
asfáltico No. 6 y material pétreo triturado cuyo tamaño máximo será de 25.4 mm. (1”), ver (Fig 7). 
El espesor de la carpeta será de 10 cm. Además deberá de satisfacer las siguientes limitaciones. 
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Contracción lineal                                                           2% máximo 
Desgaste, los angeles                                                    40% máximo 
Equivalente de arena                                                      50% mínimo  
 
La carpeta deberá compactarse al 95% del peso volumétrico de proyecto de la mezcla, 
determinado por el método de Marshall en especimenes compactados con 75 golpes por cara. La 
temperatura del concreto asfáltico al momento de tendido no deberá ser menor de 110° C y su 
espesor deberá de ser uniforme. 
 
Las juntas de construcción deberán de cubrirse con un producto asfáltico de fraguado rápido, para 
proceder después al tendido de la siguiente franja. Las juntas transversales deberán de cortarse 
verticalmente y cubrirse con un asfalto de fraguado rápido (FR-3 O FR-4), antes de iniciar el 
siguiente tendido. 
 
Después de tendido el concreto asfáltico y cundo la temperatura del mismo se encuentre entre 80° 
y 100° C, deberá plancharse uniformemente con una aplanadora de rodillo metálico tipo tándem (6 
a 8 ton), para dar un acomodo inicial a la mezcla, utilizando posteriormente una apisonadora 
neumática (4 a 7 ton) y finalmente, con un rodillo metálico tipo tándem (12 ton). 
 
Se deberá alcanzar un grado de compactación del 95% del peso volumétrico Marshall, debiendo 
terminarse la compactación a una temperatura de 70° C. 
 
No debiéndose permitir el tendido del concreto sobre una base húmeda o cuando esté lloviendo. 
 
Riego de sello. Finalmente sobre la superficie de la carpeta, previamente barrida, se aplicará un 
riego de sello constituido por un producto asfáltico del tipo FR-3 a razón de 1 l/m2, a continuación 
se cubrirá con material pétreo a razón de 8 a 10 l/m2, debiéndose rastrear y planchar el tiempo 
necesario para que se adhiera con el asfalto, retirando el sobrante mediante un barrido; a fin de 
dejar la superficie libre de material suelto 
 
Pavimento de concreto 
 
Para el pavimento de concreto rígido, en lugar de la carpeta, se colarán losas de concreto hco. 
 
Losa de concreto. Las losas de concreto tendrán un espesor de 18 cm. y se construirán con un 
concreto f’c = 300 kg/cm2 como mínimo y con juntas de transmisión parcial de carga. A 
continuación se dan los criterios generales que deben de seguirse para la construcción del 
pavimento con losas de concreto hidráulico, las cuales deberán colarse sobre una capa de sub-
base de 30 cm. de espesor, que deberán cumplir las mismas especificaciones señaladas para los 
pavimentos flexibles. 
 
Dimensiones. Se recomienda construir losas con ancho máximo de 3.0 m y largo no mayor de 1.5 
veces el ancho; las juntas longitudinales serán machihembradas. 
 
Juntas transversales. Las juntas transversales se contracción se formarán por medio de un 
inserto o por medio de un rasurado, sin pasajuntas. En las dos líneas inmediatas a una de 
expansión, serán por pasajuntas, ya que en éstas, al abrirse las juntas por efecto de contracción 
del concreto, se pierde la transmisión de carga (ver Fig 8). 
 
Juntas de expansión. Se proyectarán juntas de expansión en todos los casos en que se tenga 
cambio de pendiente en el pavimento o contacto entre las losas de diferente dirección de colado o 
de dimensiones distintas (Fig 8). 
 
Juntas de construcción. Estas juntas se requieren donde sea suspendido un colado por un lapso 
mayor de 30 min., y se deberá procurar que las juntas de construcción se ubiquen en sustitución de 
las juntas transversales. Con objeto de conservar las dimensiones de proyecto de las losas. 
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1.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 Partiendo de la base de que la Ecología hoy por hoy no es una moda, sino una toma de conciencia 
a fin de no seguir dañando la naturaleza, la cual lógicamente ha comenzado ya a manifestar los 
efectos del mal trato y descuido recibidos por años. 
 
Con respecto a este problema se deben de conjuntar importantes factores sociales, así como la 
voluntad política de los gobiernos, con una visión verdaderamente objetiva del problema ambiental, 
una actitud responsable de parte de la sociedad y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo 
para la supervivencia de los ecosistemas en todo el país. 
 
Si agregamos a ello una actitud científica y cultural del sector educativo, una participación social 
seria y decidida entre la ciudadanía y sobre todo, una respuesta de los industriales comprometidos 
con la sociedad, para mejorar la calidad de vida de todos. 
 
Como comentario al margen, se podrían establecer compromisos y convenios en acciones 
concretas de restauración y preservación de nuestro entorno, tales como: 

 
• Implementación de programas de mejoramiento ambiental en todos los Municipios y 

Delegaciones Políticas. 
• Formación de Comités Ecológicos en los Estados y Delegaciones Políticas. 
• Establecimiento  y protección de más reservas Ecológicas en todos los Estados y 

Delegaciones Políticas. 
• Campañas de reforestación a nivel nacional 
• Cuadrillas encargadas del cuidado y preservación de especimenes recién plantados 
• Estudio de nuevos especimenes más resistentes, etc. 

 
 
Por lo general es muy común que se tomen en consideración todos las demás aspectos relevantes 
en los proyectos que se presentan, y en lo que se refiere al impacto ambiental por lo regular, no se 
les da seguimiento a las recomendaciones de mitigación que se emiten, sin embargo de aquí en 
adelante; dependerá de todos y cada uno de nosotros el que podamos tener de verdad una cada 
vez mejor calidad de vida en todos los conjuntos habitacionales que se construyan, los cuales 
deberán de respetar y tomar en consideración la importancia de estar y vivir en plena armonía con 
la naturaleza y la ecología. 

  
 
 
1.4 ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO 

 
 

En la actualidad difícilmente se puede pensar que en el lugar donde se pretende realizar nuestro 
proyecto de conjunto habitacional, exista la infraestructura necesaria para dotar del servicio de 
suministro de agua potable, es por ello que se prevé la perforación de un pozo; para el 
abastecimiento de agua de dicho conjunto, así como su correspondiente equipamiento para 
potabilizar y dotar del líquido necesario a nuestro proyecto en cuestión. 
 
 Estos estudios se llevan a cabo con la finalidad de conocer el punto más idóneo para realizar una 
perforación para un aprovechamiento hidráulico (pozo para abastecimiento de agua ), y solo se 
realizan cuando en nuestra solicitud de factibilidad de suministro de agua potable, la respuesta de 
la autoridad correspondiente es  en sentido negativo. 
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1.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 

 
El objetivo en si de llevar a cabo un estudio hidrológico, es para determinar los efectos que puede 
ocasionar una avenida extraordinaria en futuros desarrollos habitacionales, evitando así catástrofes 
y la pérdida de vidas humanas y pérdidas de bienes  materiales. 
 
 Para ello se realizan estudios de la cuenca hidrológica y del  área de aportación de la misma, así 
como también su zona de influencia. 
 
Muchos desarrollos habitacionales se construyen muy cercanos a cauces de ríos que por lo regular 
y durante mucho tiempo ya no transportan agua y/o es  mínima y por esto se piensa que el río ya 
se seco y  jamás volverá a transportar agua. Grave error. 
 
Con mucha frecuencia se escucha en los noticieros que en tal ó cual colonia se presento una 
precipitación extraordinaria y de larga duración, lo que provoca que se presente una avenida 
máxima extraordinaria, la cual arrasa con todo lo que encuentra a su paso, (lo que justifica lo 
anteriormente señalado). 
 
Es por ello que resulta de capital importancia la realización de los correspondientes estudios de la 
cuenca de aportación, así como su área de influencia, cercana al sitio de nuestro proyecto en 
cuestión, a efecto de poder determinar si en un momento determinado, pudiese afectar de alguna 
manera nuestro futuro conjunto habitacional, para en su caso tomar las medidas necesarias que 
contemplen obras de protección. 
 
 Sin caer en mucho rollo y para alcanzar el objetivo propuesto, trataremos de explicar lo más 
brevemente posible, como se integra dicho estudio, en cuatro grandes capítulos básicos a saber: 
 
En el capítulo I se indica y describe la diversa información requerida para realizar el estudio 
hidrológico, así como también se señalan los procedimientos utilizados para su recopilación y 
análisis. 
 
En el capítulo II se desarrollan los procedimientos sugeridos para determinar el hidrograma de la 
avenida de diseño ( gasto pico, forma del hidrograma, etc.). 
 
En el capítulo III se aplican las metodologías más comunes para simular el comportamiento 
hidrológico del cauce a través del tránsito de la avenida, y finalmente. 
 
En el capítulo IV se realiza un análisis de los resultados obtenidos en el tránsito de la avenida 
(Diferentes condiciones de funcionamiento), de donde se desprenden las conclusiones del estudio 
y en su caso, las recomendaciones para minimizar los efectos ante la llegada de una avenida 
extraordinaria. 
 
La recopilación y análisis de la información es la primera actividad a desarrollar, en este estudio, es 
también una de las partes más importantes del esquema de actividades, ya que es a través de ella 
como se pueden obtener los datos que serán utilizados durante la elaboración de dicho estudio. La 
cantidad y calidad de la información recopilada juega un papel de gran trascendencia, puesto que 
con dicho estudio, el objetivo principal se centra en determinar los efectos (inundación y estabilidad 
de las futuras construcciones) que puede ocasionar la ocurrencia de una avenida extraordinaria. Lo 
cual se puede traducir en pérdidas materiales y en caso extremo hasta de vidas humanas; es 
evidente que la definición de las posibles alternativas de solución que permitan reducir el riesgo 
depende directamente de la cantidad, calidad y la oportuna disposición de la información 
recopilada. 
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Existen varias metodologías y criterios, cuyos conceptos y modelos matemáticos permiten calcular 
o estimar las magnitudes de los diversos parámetros requeridos para la elaboración de un estudio 
hidrológico. La selección de las metodologías y criterios más adecuados, para cumplir 
satisfactoriamente con el objetivo de dichos estudio, depende principalmente del tipo de 
información disponible para tal efecto, la cual se agrupa de manera general en tres distintas 
categorías: 
 

A-1 Información General de la Cuenca 
A-2 Información Climatológica 
A-3 Información Hidrométrica 

 
Obviamente, la confiabilidad de la información disponible deberá verificarse con actividades 
complementarias, por tal motivo será indispensable realizar una o más visitas de campo, que 
permitan hacer una inspección y reconocimiento de la zona en estudio. El principal objetivo de ésta 
actividad, es verificar y en su caso corregir los datos recopilados y analizados en gabinete, con lo 
cual crece la probabilidad de obtener resultados más confiables y apegados a las características 
reales de la cuenca de interés. 
 
A-1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
 
Para el desarrollo de este estudio es primordial tener conocimiento, con la mayor precisión posible, 
de diversas características de la cuenca hidrológica de interés, tales como: demarcación y forma 
de la cuenca; localización dentro de un territorio regional; características fisiográficas ( orografía); 
características topográficas (elevaciones de la superficie territorial); características edafológicas 
(tipo y uso del suelo); características geológicas de los estratos próximos a la superficie terrestre; 
características de la vegetación predominante y la cobertura vegetal; características climáticas, 
específicamente las relacionadas con la precipitación (magnitud y distribución espacial y temporal 
de la lluvia); características hidrográficas de las principales corrientes superficiales, su disposición 
e interconexión entre ellas; y las características del escurrimiento (magnitud y distribución espacial 
y temporal de los caudales). 
 
Los parámetros definidos a partir del análisis de la información general de la cuenca tienen una 
influencia relevante en la magnitud de los volúmenes de agua que escurren por un cauce natural, 
así como en la distribución espacial y temporal de los caudales; por tal motivo, se considera vital el 
conocimiento de este tipo de información, sobre todo cuando se utilizan métodos indirectos para la 
estimación de escurrimientos. 
 
Para la recopilación de toda la información, se recurrió a fuentes documentales, tales como: 
Boletines Hidrológicos editados por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), actualmente a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CNA); informes del Servicio 
Meteorológico Nacional  (SMN); así como la recopilación y consulta de la información cartográfica 
editada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Básicamente las 
cartas Topográficas, Fisiográficas, Geológicas, Edafológicas y de Tipo de uso del Suelo de la 
Ciudad de México. 
 
 
A-2 INFORMACION CLIMATOLÓGICA 
 
Con objeto de conocer los gastos pico de una avenida extraordinaria, con frecuencia es necesario 
analizar la información climatológica de la zona en estudio, siendo de mayor interés las 
precipitaciones máximas que se han registrado históricamente en las estaciones climatológicas 
existentes. La precipitación es la fuente primaria de los escurrimientos, por ello el conocimiento de 
sus valores es fundamental para los casos en que no se tiene hidrometría o cuando ésta es 
insuficiente en cantidad y calidad, ya que es a través de aquella como se puede obtener el volumen 
de agua escurrido en algún sitio de la cuenca en estudio. La información climatológica se utiliza 
cuando en la cuenca no se tiene instrumentación hidrométrica, situación muy común en la mayoría 
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de las corrientes superficiales de la República Mexicana, este tipo de información es útil para 
calcular escurrimientos a través de métodos indirectos. 
 En términos generales, los escurrimientos se determinan haciendo una resta de los volúmenes de 
agua que se generan en la cuenca de aportación de una determinada sección del cauce, en la que 
se ubica un sitio de interés y los volúmenes que se pierden durante el recorrido del agua por los 
cauces (infiltración y evapotranspiración). 
 
El volumen de agua que se genera en la cuenca hidrológica, puede ser determinado a través de 
modelos matemáticos si se conoce la lámina de precipitación, pero para aplicar dichos modelos, se 
tienen algunos inconvenientes: en primer lugar se requiere de una red de medición climatológica, 
suficiente y confiable que facilite la obtención de un registro amplio de datos de lluvia; en segundo 
lugar hay que tomar en cuenta que se trata de un método indirecto, cuyos resultados en muchos de 
los casos difieren con la ocurrencia real del fenómeno de lluvia y su relación con el volumen de 
agua escurrido. En cuanto al volumen de agua que se pierde durante su recorrido, cabe señalar 
que su determinación es muy compleja e incierta, ya que su estudio también se realiza por 
métodos indirectos, que obviamente definen resultados con cierto grado de incertidumbre; en 
realidad la mayoría de estos métodos utilizan sólo algunas de las variables involucradas en los 
fenómenos de infiltración y evapotranspiración. 
 
Ante estas desventajas, lo más conveniente es evitar el uso de información climatológica cuando 
se pretende estimar los escurrimientos en alguna sección del río que se quiera estudiar, 
desafortunadamente la falta de mediciones directas exige el uso de métodos indirectos que se 
basan en la medición de lluvia. Para disminuir el error que se puede tener al calcular 
escurrimientos con lluvia, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha desarrollado numerosos 
estudios de la cuenca del Valle de México, cuyo propósito es determinar la relación que existe 
entre la cantidad de agua que se precipita en una cuenca o subcuenca y la cantidad de agua que 
escurre al final de las mismas. 
 
 
A-3  INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA 
 
 
El uso de información hidrométrica, que técnicamente consiste en mediciones directas del 
escurrimiento superficial en un cauce, generalmente lleva a resultados confiables y más apegados 
a las características fisiográficas, topográficas, hidrográficas y climáticas de la cuenca. 
 
 Ciertamente, este tipo de información reporta, de manera cuantitativa, la magnitud de los eventos, 
tanto ordinarios como extraordinarios, en cuanto a escurrimientos se refiere; además en algunos 
casos indica la distribución de los volúmenes o caudales en el tiempo, pudiendo ser intervalos de 
tiempos grandes (mensuales o anuales) o bien pequeños (días u horas). Cabe hacer mención que 
la medición directa de escurrimientos toma en cuenta la influencia, favorable o desfavorable, de las 
características de la cuenca, por tal motivo siempre se recomienda utilizar este tipo de información, 
cuando se dispone de ella, al momento de elaborar un estudio hidrológico. 
  
Sin duda alguna, la información hidrométrica es el medio más apropiado para estimar el 
escurrimiento en una corriente superficial, por ello en ocasiones es conveniente buscar estaciones 
cercanas a la cuenca en estudio, que sirvan como base o referencia para estimar la magnitud de 
los escurrimientos. 
 
 Por lo anteriormente señalado, se decide tomar en cuenta el registro histórico de gastos máximos 
anuales medidos en las estaciones hidrométricas, y que pueden ser utilizados para  estimar el 
gasto pico de avenidas máximas que se presentan en cuencas vecinas. 
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1.6 ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 
 
 

Se hace necesario para el proyecto de un conjunto habitacional, tomar en consideración nuestra 
población de proyecto y por supuesto el impacto que generará; apoyando a dicho estudio y como 
parte integrante del mismo, los siguientes estudios y aforos: 
 
 
A).- Aforo vehicular por hora y por día, registrando la cantidad y el tipo de vehículos que circulan en 

las avenidas principales que circundan el predio de nuestro proyecto en cuestión 
B).- Las rutas existentes del servicio público urbano, así como la periodicidad con la que pasan. 
C).- Estudio y análisis de orígenes y destinos. 
D).- Bases o lanzaderas de camiones y microbuses si así se requiere. 
E).- Estudio de ingeniería de tránsito que contemple las obras necesarias de incorporación a las 

diferentes vialidades principales y/o las más importantes; a través de carriles de incorporación, 
carriles de desaceleración ó a través de la colocación de semáforos. 

 
 

1.7 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
En una economía de libre mercado en donde cada vez es más cerrada la competencia, y 
específicamente hablando del sector de la construcción dedicado a la producción de vivienda, se 
hace necesario e indispensable saber que es lo que esta haciendo la competencia, que esta 
ofreciendo, con que características, con que ventajas, que áreas y precios esta ofertando, para en 
función de ello, poder trabajar en el diseño de un prototipo que mejore por mucho lo ofrecido por la 
competencia, luego entonces existe la necesidad de llevar a cabo un estudio de mercado, para 
saber además si nuestro producto tendrá la aceptación en el mercado que nosotros pretendemos. 
Que es el objetivo que finalmente perseguimos. 
 
Asimismo también se hace necesario realizar una investigación de mercado a conciencia, de todos 
y cada uno de los materiales que antevendrán o que forman parte de nuestro proyecto, ya que de 
ello dependerá el buen resultado y precisión de nuestros presupuestos y del resultado de los 
mismos, plasmados en valores en las corridas financieras que más adelante se presentan 
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2. ANTEPROYECTO DEL CONJUNTO 
 
 
      En esté capítulo se pretende señalar básicamente lograr presentar una serie de proyectos 
debidamente conceptualizados y perfectamente analizados, en donde queden contemplados todos 
los principios básicos del diseño; así como las normas técnicas locales, estatales nacionales e 
internacionales según sea el caso, especificaciones de construcción y reglamentaciones que para 
el efecto existen y como a continuación se enlistan: 
 

• Tipología y diseño, acorde al entorno urbano existente 
 

• Proyectar desarrollos que contemplen el aspecto estético 
 

• Que sean funcionales y pensados con calidez humana 
 

• Diseños que cumplan con todas las normas, leyes y reglamentos, sean estos estatales, 
locales, regionales, e inclusive con normas internacionales 

 
• Diseños que desde el punto de vista de los costos, cubran las expectativas de quienes 

serán los usuarios finales 
 

• Tipología de prototipos de edificación y diseño urbano 
 

• Diseños que contemplen espacios abiertos 
 

• Que cumplan con el requisito de áreas mínimas, pero suficientes 
 

• Para el caso del uso de nuevas tecnologías, buscar las certificaciones y validaciones de las 
universidades e institutos de enseñanza superior, así como de los organismos encargados 
de dichas certificaciones; tales como el ONNCCE,  (Organismo Nacional de Normalización 
y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C), etc. 

 
 
2.1 SIEMBRA DEL CONJUNTO 

 
Conceptualización 
 
Entendiéndose por Conjunto Habitacional, al grupo de viviendas planificado y definido por sus 
características propias, físicas, espaciales y socioculturales, con la dotación de las  instalaciones 
necesarias y adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura y espacios verdes; 
acceso al equipamiento comercial, escolar, social y recreativo. 
 
Los conjuntos habitacionales, dentro de la diversidad urbana que presentan nuestras ciudades, 
cuentan con dos modalidades: los que son proyectados en zonas de saturación urbana y aquéllos 
que se planean en zonas de crecimiento urbano. 
 
Es recomendable en el primero de los casos, que los proyectos habitacionales se integren al tejido 
o contexto urbano existente en la ciudad, permitiendo que éstos queden integrados a la ciudad por 
el crecimiento de la traza urbana, propiciando a su interior el desarrollo del sentido de identidad de 
sus habitantes y generando estructuras de barrio. 
 
En ambos casos, los nuevos conjuntos se ubicarán en aquellas zonas destinadas por vocación de 
los planes de desarrollo de cada localidad, a espacios habitacionales, aprovechando con ello los 
beneficios que implica el encontrar un equilibrio entre la vivienda con la infraestructura y el 
equipamiento. 
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Se dimensionarán y diseñarán bajo los criterios de agrupamiento debido a las condiciones físicas y 
culturales, así como a las características y uso potencial del suelo, procurando obtener índices de 
densidades adecuados que permitan la separación de núcleos de vivienda a menor escala y que 
constituyan condominios independientes con una interacción adecuada. 
 
En todo diseño urbano se considerará el espacio donde se realizan las diversas actividades de 
acuerdo con la ubicación y función del conjunto, determinándose para ello la clasificación de los 
espacios en públicos, semipúblicos y privados, entendiéndose para cada uno lo siguiente: 
 
 ESPACIO PÚBLICO. Son aquellos espacios de carácter y dominio general con interacción fuera 
del control de los residentes; tales como: calles, plazas, parques, etc. 
 
ESPACIO SEMIPÚBLICO. Son aquéllos que se ubican en las áreas próximas a las zonas de 
vivienda, con interacción generalmente bajo control de los residentes del conjunto. 
 
ESPACIO PRIVADO. Aquéllos que son contiguos a las viviendas como el lote en la vivienda  
unifamiliar o el vestíbulo en la multifamiliar. 
 
Uso del suelo 
 
Por uso del suelo y de acuerdo al glosario de términos sobre asentamientos humanos de la 
SEDESOL, entendemos el propósito específico que se da a la ocupación o empleo de un terreno. 
 
En función de ello, se considerarán las diversas actividades que se desarrollan en un conjunto 
habitacional con sus características particulares en cuanto a su demanda, ocupación e intensidad 
en la utilización del espacio de cada una de ellas. 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, los principales usos que se dan a un conjunto 
habitacional son: habitacional, vialidades, equipamiento urbano, espacios exteriores (recreación, 
áreas verdes, estacionamientos) y donaciones. 
 
Zonificación 
 
Es el procedimiento de planeación urbana que permite traducir los usos al diseño urbano y da 
como resultado un esquema funcional que articula éstos. 
 
Los usos del suelo, proporcionando un orden y un sentido, dirección, orientación, secuencia visual 
y jerarquía espacial. 
 
La zonificación se basa en el análisis de relaciones que permitan hacer compatibles diversos usos, 
buscando actividades que se complementen y evitando interacciones que generen conflictos entre 
sí. Estas relaciones se determinarán tanto hacia el interior del mismo conjunto como a los usos del 
suelo en las zonas de la ciudad, perimetrales al conjunto, buscando dar congruencia a la imagen 
urbana y propiciando una integración a las áreas urbanas existentes, evitando asignar usos 
indiscriminados en áreas sobrantes. 
 
Vialidades 
 
Por vialidad, dentro de un conjunto habitacional, deberá de entenderse al sistema de circulación e 
interrelación entre todos los puntos de una zona que formen parte de un sector o localidad, y por lo 
tanto debe responder a la estructura vial existente incorporándose a las actividades urbanas y a las 
modalidades de circulación, de forma congruente y compatible. 
 
VIALIDAD VEHICULAR. El diseño de la vialidad vehicular en un conjunto habitacional no 
excederá, bajo ningún concepto el 25% del área total del predio, incluyendo las áreas destinadas a 
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estacionamientos. Es recomendable el reducir al mínimo posible según reglamentos, las vialidades 
vehiculares. 
 
Atendiendo a las características del tránsito, velocidad, frecuencia y uso, se deberán considerar las 
categorías de vías y sus características. 
 
El diseño de la vialidad vehicular en los conjuntos habitacionales deberá permitir el acceso libre y la 
operatividad de los servicios de emergencia y suministros, tales como: ambulancias, bomberos, 
mudanzas, suministro de gas y recolección de basura. 
 
ESTACIONAMIENTOS. Para el diseño de los estacionamientos se deberá acatar lo establecido 
por las normas y reglamentos de cada localidad. 
 
Los estacionamientos se dispondrán de forma tal, que exista dominio visual desde los núcleos de 
vivienda, asegurando un recorrido no mayor de 55 metros del estacionamiento a la vivienda 
(“Normas de Diseño Urbano del Infonavit). 
 
   Su diseño permitirá la posibilidad técnica de maniobra, propiciando el sentido de seguridad, 
protección e imagen, complementándose con arborización y áreas verdes o jardinadas. Es 
recomendable que se acuerde con los municipios la pavimentación de solo una parte del  área 
reglamentaría, de manera que la otra parte pueda tener usos complementarios para recreación y 
deporte, permitiendo mediante el uso de materiales permeables la recarga de los mantos acuíferos. 
 
VIALIDAD PEATONAL. El diseño de la vialidad peatonal en los agrupamientos de vivienda, se 
apegará a las Normas y Reglamentos locales vigentes. 
 
La vialidad peatonal se constituirá como un sistema integrado por plazas, plazoletas, andadores, 
áreas verdes, arborización y mobiliario urbano que apoyen las actividades de los habitantes del 
conjunto. 
 
Equipamiento 
 
En los anteproyectos de los conjuntos habitacionales, además de planear la ubicación de las 
viviendas, se deberán de prever los espacios necesarios según su dimensión para la construcción, 
por parte de los organismos federales, estatales o municipales, de aquellos elementos del 
equipamiento urbano complementarios a la vivienda que son indispensables como servicios para 
los habitantes, tales como: escuelas, comercios, servicios asistenciales, áreas deportivas, servicios 
comunitarios, etcétera. 
 
El equipamiento en todos los casos se relacionará con la densidad y el número de viviendas. Para 
su dosificación se considerarán los planes de desarrollo, así como las normas federales, estatales 
de cada localidad y las normas, del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE. 
 
Espacios exteriores 
 
Son los espacios que unen las viviendas y el equipamiento permitiendo el desarrollo de funciones 
recreativas para diversos grupos sociales, entre ellos encontramos la calle, el andador, la plaza, la 
plazoleta, los estacionamientos de uso flexible, las zonas de juegos infantiles, zonas para 
adolescentes, para las personas de la tercera edad o las áreas verdes. 
 
Medio ambiente 
 
La preservación y conservación del medio ambiente es en la actualidad una prioridad que garantiza 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cualquier conjunto habitacional y de la 
comunidad en general. 
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Por ello, en todos los proyectos de conjuntos habitacionales se deben de considerar medidas que 
ayuden a la adecuación y respeto al medio, preservación de árboles y a no provocar alteraciones 
topográficas. Entre otras medidas se contemplan: 
 

• Sistemas de ahorro, tratamiento y reutilización de aguas 
• Ahorro de energía 
• Uso de materiales no tóxicos 
• Manejo de la basura y separación de la misma 
• Creación y conservación de áreas verdes 

 
Por cada vivienda se sembrarán dos árboles de una talla que garantice su crecimiento y sean de 
fácil conservación. En los casos que lo prevean las leyes de ecología, se deberán cumplir con las 
declaraciones de afectación al medio ambiente así como con las aprobaciones de la Comisión 
Nacional del Agua y de la Semarnat. 
 
 
  La vivienda 
 
Esta se entiende como el componente básico y generador de la estructura urbana y satisfactor de 
las necesidades vitales del hombre, por lo cual no se considerará aisladamente, sino como 
elemento principal del espacio urbano. 
  
Se busca lograr en la medida de lo posible sembrar la mayor cantidad de vivienda por hectárea,  
esto no es más que lograr una densidad alta para siembra de vivienda por hectárea, ya sea con el 
desarrollo de  vivienda en horizontal o en vertical, pero sin descuidar aspectos tan importantes 
como los que a continuación se mencionan: 
 
A).-Buscando la máxima densidad, pero sin caer en el hacinamiento 
 
B).- Aplicar el concepto de espacios abiertos 
 
C).- Agrupaciones de viviendas en células o bloques de no más de 60 viviendas 
 
C).- Diseñar, buscando siempre la integración de los moradores 
 
D).- Combinar y equilibrar los espacios habitables con las áreas verdes 
  
 
2.2 PROTOTIPOS DE EDIFICACIÓN 

 
 
Al hablar de prototipos de edificación, nos referimos a los diferentes prospectos de proyectos de  
vivienda que se presentan, en donde lógicamente no se puede presentar el mismo tipo de vivienda 
para la zona centro del país, caso específico el área metropolitana de la ciudad de México, que 
para la zona norte por ejemplo. 
 
Al proyectar un prototipo de vivienda, se deben de observar las siguientes condicionantes o 
características con las cuales debe de contar y que a continuación se mencionan: 
 
Las viviendas que se construyan, deberán de tener una superficie construida mínima de cuarenta y 
cinco metros cuadrados y contar con: una estancia familiar de usos múltiples, dos recamaras, un 
baño, los servicios básicos pero indispensables, equipamientos urbanos y estar ubicadas en una 
zona con facilidades comerciales y educativas. 
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Se deberá considerar en la vivienda la posibilidad de ofrecer una mayor área a un menor costo, y 
en su diseño, se introducirán dos variables fundamentales, producto de la forma de habitabilidad de 
la población: “la flexibilidad” y “la progresividad”. 
 
La primera entendida como la posibilidad de adecuar el espacio existente a modificaciones de uso 
del espacio, que permitan la adecuación de las mismas a las transformaciones que los espacios 
habitables van sufriendo conforme sus habitantes van modificando sus patrones  socioculturales. 
La segunda, como una alternativa de añadir nuevos espacios a la vivienda sin afectar sus 
condiciones de uso e imagen urbana. 
 
  El diseño de la vivienda debe de contemplar lo siguiente: 
 

• Asegurar la adecuada integración de la vivienda a las características particulares del predio 
con todas sus interrelaciones, así como el entorno urbano existente. 

• Asegurar la escala y dimensionamiento adecuados de los núcleos de vivienda, que 
respondan y respeten los patrones socioculturales de la localidad. 

• Establecer los núcleos de vivienda que propicien la organización vecinal, la 
autoadministración y el mantenimiento de los conjuntos. 

• Espacios interiores funcionales. 
 
En su dosificación y sembrado se deberá de considerar: 
 

• Que todos los espacios exteriores de las áreas habitacionales incorporen el concepto de 
participación comunitaria, propiciando seguridad y control a los usuarios de cada núcleo de 
vivienda. 

• La protección de los usuarios contra riesgos climatológicos y ambientales mediante 
barreras preferentemente arborizadas. 

 
 
  La notificación deberá de cumplir con las normas establecidas por los planes de desarrollo urbano 
de la localidad, la ley de fraccionamientos y los Reglamentos de Construcción y convenios 
vigentes. 
 
  El sembrado de las viviendas garantizará como mínimo que el 80% de ellas tenga la orientación 
más favorable de acuerdo a las características climáticas del sitio, y así mismo los índices 
necesarios de luz y aire con los menores costos de energía. 
 
Aspectos Constructivos 
 
Los sistemas constructivos y procedimientos de construcción que se propongan, deberán prever 
una vida útil de la vivienda, un mínimo de treinta años. 
 
Los materiales especificados para la construcción de las mismas, deberán cumplir con las Normas 
Mexicanas (NOM), u otras normas si fuera el caso y contar con validaciones de calidad de los 
mismos. 
 
Los sistemas constructivos y los criterios del diseño estructural propuestos, deberán ajustarse a los 
reglamentos de construcción vigentes en la localidad y garantizar a los usuarios finales la 
seguridad estructural de la vivienda en sus diferentes modalidades unifamiliar o multifamiliar. 
 
Difícilmente podremos asegurar que los prototipos de edificación que se presentan son los más 
idóneos, sin embargo en cuestión de diseño y fabricación de vivienda, se buscará siempre el 
contemplar en los mismos una distribución lógica y que cuente con todos los servicios mínimos, 
pero indispensables en toda morada como a continuación se describen: 
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A).- Un espacio donde dormir (recamaras) 
 
B).- Un espacio para el aseo personal (baño completo) 
 
C).- Un espacio para la preparación de los alimentos (cocina) 
 
D).- Un espacio para la reunión y la convivencia armónica de la familia (sala-comedor) 
 
E).- Un área verde para fomentar la práctica de hortalizas o cultivo de plantas de ornato 
 
F).- Un espacio más para la práctica de otras actividades varias 
 
EDIFICACION DE VIVIENDA 
 
Proyecto 
 
Planos de plantas, cortes y fachadas indicando: 
 
1) ARQUITECTÓNICO 

 
• Datos generales 
• Dimensiones 
• Niveles 
• Ejes de referencia 
• Cuadro de superficies 
• Nomenclatura de viviendas 

 
2) ACABADOS 
 

• Datos generales 
• Acabados iniciales y finales en pisos, muros y plafones 
• Tabla de acabados 
• Especificaciones 

 
3) DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

• Datos generales 
• Localización del detalle 
• Detalles de: 
• Acabados en pisos 
• Cortes por fachada 
• Pretiles 
• Rellenos en losas 
• Cambios de nivel en losa 

 
4) HERRERÍA 
 

• Datos generales 
• Piezas de herrería  
• Dimensiones 
• Descripción del material a emplearse en la construcción de la herrería 
• Detalles constructivos y fijación 
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5) CARPINTERÍA 
 

• Datos generales 
• Piezas de carpintería 
• Dimensiones 
• Descripción del material a emplearse en la construcción de la carpintería 
 
 

PROYECTO ESTRUCTURAL 
 
6) SUBESTRUCTURA DEFINITIVA 
 
Planta de cimentación y secciones indicando: 

 
• Tipo de cimentación 
• Ejes de trazo 
• Dimensiones 
• Secciones de la cimentación 
• Secciones y anchos de cepas 
• Armados 
• Cuadros de anclajes y traslapes 

 
7) SUPERESTRUCTURA DEFINITIVA 
 
Planos estructurales indicando: 
 
  Secciones, dimensiones y armados de: 
 

• Castillos 
• Trabes 
• Escaleras 
• Losas de entrepisos y azoteas 
• Cuadro de anclajes y traslapes 
• Especificaciones de materiales 

 
8) MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Documento que contenga: 
 

• Datos generales 
• Resistencia del terreno 
• Resistencia de los materiales 
• Cálculo de elementos estructurales por método estático y/o dinámico 
• Armados 
• Detalles de armados 
• Especificaciones de materiales 

 
 
9) INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA 
 
Plantas, cortes del prototipo de vivienda indicando: 
 
Datos generales 
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Datos hidráulicos: 
 

• Número de habitantes 
• Consumo por hab/día 
• Gasto medio diario 
• Gasto medio horario 

 
Red de alimentación de agua fría, caliente y diámetros de tubería en: 
 

• Plantas 
• Cortes 
• Isométricos 

 
Detalle de toma domiciliaría  
Detalle de piezas y conexiones especiales 
Detalles de instalación en núcleo de baño y cocina 
 
10) INSTALACIÓN SANITARIA 
 
Datos generales 
 
Red de albañal en: 
 

• Plantas 
• Cortes 
• Isométricos 

 
Diámetros de tubería 
 
Pendientes 
 
Detalles de descarga domiciliaria 
Detalle de piezas y conexiones especiales 
Detalles de instalación en núcleo de baño y cocina 
Detalle de registros 
 
I1) INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Planos de plantas y cortes de prototipos de vivienda indicando: 
 

• Datos generales 
• Acometida de vivienda 
• Salidas de viviendas e indivisos 
• Alambrado y tuberías en viviendas e indivisos 
• Cuadros de cargas 
• Diagrama unifilar 
• Desbalanceo de fases 
• Cuadro de materiales necesario 
• Especificaciones 
• Cantidades de obra 
• Memoria descriptiva 

 



 25 

12) INSTALACIÓN DE GAS 
 
Planos de plantas, cortes e isométricos de prototipos de vivienda indicando: 
 

• Datos generales 
• Acometida 
• Red de alimentación a muebles 
• Diámetro de tuberías 
• Cuadro de pérdidas 
• Especificaciones 
• Cantidades de obra 
• Memoria descriptiva 

 
 

2.3 INGENIERÍAS 
 

 
Dentro de la conceptualización del proyecto de ingenierías, se contemplan toda la serie de estudios 
y planos, derivados de los mismos, de acuerdo como se relacionan a continuación: 
 
 
2.3-1) Diseño topográfico 
 
Como ya fue descrito con anterioridad, el diseño topográfico en el capitulo 1.1; solo haremos 
mención del mismo y de la gran importancia que representa para la consecución de cualquier  
proyecto de conjunto habitacional. 
 
 
2.3.2) Eliminación de aguas negras y pluviales 
 
Proyecto: 
 
Planos de la red de Alcantarillado indicando: 
 

• Datos del proyecto 
• Simbología 
• Red general del drenaje, niveles, pendientes y diámetros de las tuberías a utilizar 
 

a) Red de alcantarillado 
b) Atarjeas 
c) Vertido 
d) Cálculo hidráulico 
e) Especificaciones de proyecto 
f) Cantidades de obra, materiales a utilizar y sus especificaciones 
g) Memoria descriptiva: 

 
Memorias de cálculo aplicando la normatividad, leyes y reglamentos que para tal efecto existen; de 
acuerdo con la zona o localidad del país en donde nos encontremos: Cabe hacer mención de que 
las normas y reglamentos emitidos por la CNA (Comisión Nacional del Agua), en el MAPAS 
(Manual de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), cubren casi la totalidad del territorio Nacional. 
(Ref 4). Con algunas variantes por supuesto. 
 
 

• Población del último censo oficial. (Núm. /hab.). 
• Población actual estimada (Núm./hab.) 
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• Población de proyecto (Núm../hab.) 
• Cálculo de descarga (l/hab./día) 
• Sistema de red (Separado o Mixto) 
• Fórmulas 
• Longitud de la red. 
• Sistema de eliminación por (Gravedad o bombeo). 
• Coeficientes de previsión o seguridad 
• Velocidades: 
• máxima-mínima (m/s) 
• máxima-media (l/s) 
• máxima-instantánea (l/s) 
• máxima –extraordinaria (l/s) 
 
h) Plantas de tratamiento (en su caso): 
 
• Descripción del proceso de tratamiento propuesto 
• Proyecto mecánico 
• Proyecto eléctrico 
• Proyecto arquitectónico 
• Proyecto estructural 
 
2.3.3) Agua potable 
 
Proyecto: 
 
Plano de la red general de agua potable indicando: 
 

• Simbología 
• Datos del proyecto 
• Red de agua potable 
• Lista de piezas  
• Datos de cruceros 
• (Cajas de operaciones de válvulas) y sus tipos 
• Isométrico de la toma domiciliaria 
• Cuadros de cruceros 
• Piezas especiales 

 
a) Almacenamiento 
b) Red de distribución 
c) Tomas domiciliarias 
d) Hidrante para riegos especiales 
e) Hidrante contra incendio 
f) Cálculo hidráulico 
g) Especificaciones de proyecto 
h) Cantidades de obra 
i) Memoria descriptiva 

 
Memoria de cálculo indicando: 
 

o Población último censo oficial (Núm./hab.) 
o Población actual (Núm./hab.) 
o Población de proyecto (Núm./hab.) 
o Dotación (aportación del 75 al 80 % ) (l/hab./día) 
o Gasto medio diario (l/s) 
o Gasto máximo diario (l/s) 
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o Gasto máximo horario (l/s) 
o Coeficientes de variación 
o Fuentes de abastecimiento 
o Tipo de captación 
o Conducción (gravedad y/o bombeo) 
o Capacidad de regulación 
o Potabilización 
o Distribución (gravedad y/o bombeo) 
o Cálculo del diámetro de las tuberías. 

 
 

2.3.4) Proyecto de Electrificación 
 
PROYECTO: 
 
Plano del conjunto de distribución eléctrica para alta y baja tensión, indicando: 
 
Datos del proyecto 
Cuadro de cargas 
Red eléctrica 
Subestación eléctrica y transformadores 
Diagramas unificares 
Nomenclatura de postes 
 

1. Red de alta tensión 
2. Red de baja tensión 
3. Cargas totales 
4. Acometidas domiciliarias y/o ductos y registros exteriores para edificios 
5. Especificaciones de proyecto 
 
Plano de detalles  eléctricos: 
 

• Datos generales 
• Estructura de postes tipo 
• Anclaje y conexiones 
• Bases para postes 
• Registros 

 
Cantidades de obra: cuadro de materiales y especificaciones 
 
Memoria de cálculo indicando: 
 

• Datos del proyecto 
• Descripción general del sistema eléctrico 
• Cálculo de conductores 
• Cálculo de corto circuito 
• Cálculo de subestación y transformadores 
• Cálculo de interruptores 
• Equipos de alta tensión 
• Cuadro de materiales y cantidades de obra       
• Especificaciones 
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2.3.5).- Proyecto de alumbrado público 
 
 
Generalidades 
 
 
   El objetivo del proyecto de alumbrado público, es facilitar la continuación de las actividades 
cotidianas durante la noche, en condiciones semejantes a las permitidas por la luz diurna. 
 
 
    El punto de partida para establecer las bases de un proyecto de alumbrado público es el 
conocimiento de las necesidades concretas que se pretenden satisfacer para encontrar la mejor 
solución. Para este caso las necesidades se concentran en: 
 

• Iluminación de vialidades 
• Alumbrado de seguridad 
• Iluminación de los cajones de estacionamientos 
• Iluminación de Andadores 
• Iluminación de zonas recreativas y de esparcimiento 

 
Otros aspectos que se requiere tomar en consideración son los siguientes: 
 

• Tipo de red de alumbrado público: independiente de la red de distribución de energía 
eléctrica existente, en cuyo caso es indispensable instalar arbotantes propios 

• Un sistema de alumbrado público eficiente que satisfaga los niveles de iluminación 
estándar y que sea estético. 

 
Al desarrollar un proyecto de alumbrado público es necesario definir algunas magnitudes tales 
como: 
 

• Niveles de iluminación 
• Espaciamiento 
• Soporte de los luminarias 
• Tipo de luminarias y lámparas 
• Altura del montaje del luminaria 
• Tipo de red 
• Sistemas de control 

 
 Además de las anteriores consideraciones, para la definición de los criterios se deberán de tomar 
en cuenta las siguientes condicionantes: 
 

• Intensidad media horaria (IMH), equivalente a la cantidad de vehículos/hora 
• Densidad del tránsito peatonal 
• Tipo de pavimento 
• Estructura de las vialidades, para el caso de las mismas, con camellón central 

 
 
Criterios Generales 
 
   Tomando en cuenta todo lo anterior se proponen las siguientes bases y lineamientos. 
 
*Niveles de iluminación y uniformidad.- El manual de alumbrado público del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas, recomienda los siguientes valores; de acuerdo con la tabla II-1 
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TABLA II-1 
 

 
TIPO DE VIALIDAD ILUMINACIÓN  

MEDIA (LUXES) 
FACTOR DE UNIFORMIDAD 

Avenida alta velocidad con 
tránsito intenso a alta 
velocidad, recorridos largo sin 
detenerse 

 
6-15 

 
0.30 

Calle o avenida colectora, 
tránsito medio baja velocidad, 
circulación afluente a avenidas 
de alta velocidad y principal 

 
6-13 

 
0.25 

 
  
De los siguientes datos se determina el nivel y factor de uniformidad de iluminación sobre la 
vialidad, en función de la intensidad media horaria (IMH) del tránsito de vehículos. 
 
 
ILUMINACIÓN 

(LUX) 
 

4 
 
7 

 
15 

 
22 

 
30 

 
UNIFORMIDAD 

 
0.15 

 
0.20 

 
0.25 

 

 
0.30 

 
0.30 

 
 
TIPO DE VIA                                                        Intensidad media horaria (IMH) (Vehículos/Hora) 
 
 
 
ILUMINACIÓN(LUX) 

-  
250-500 

 
500-1000 

 
1000-1800 

 
Más de 1800 

 
UNIFORMIDAD 

-  
300-600 

 
600-1200 

 
1200-2400 

 
Más de 2400 
 

 
 
Con base en lo anterior, se proponen los siguientes valores para el nivel medio de iluminación y 
factor de uniformidad: 
 
 
Iluminación normal                                           22 luxes 
 
Factor de uniformidad normal                            0.30 
 
 
Espaciamiento.- La distancia interpostal es función de la altura de foco y del tipo de lámpara. 
 
De acuerdo con la experiencia y tomando en cuenta los valores de la relación de 
espaciamiento/altura de montaje de 4.4 (Manual de Alumbrado Público de C.F.E.), corresponde a 
una distancia interpostal de 40  m. valor que se toma como punto de partida para los cálculos. 
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La relación entre el espaciamiento de los luminarias y la altura de montaje de los mismos está 
íntimamente ligada a la uniformidad de la iluminación. A mediad que esta relación es menor, la 
uniformidad de la iluminación será más elevada y, como consecuencia una mayor comodidad 
visual para los usuarios de las vialidades. 
 
 
De acuerdo con las normas americanas (ASA Estándar Practice), el factor de uniformidad no debe 
exceder de 3 a 1, estableciendo los siguientes valores de iluminación promedio 
 
 
 

LUMINANCIA PROMEDIO 
 
 
 

 
CLASE DE VIA 

 
Cd/m2 

 
Tipo de luminario 

Vías rápidas 1 a 2.5 CUT-OFF SEMI CUT- OFF 
Alumbrado de glorietas y 

cruceros 
1 a 2 NON CUT-OFF SEMICUT-

OFF 
 
 
 
Control.- El control de encendido-apagado diario de los luminaries de la red de alumbrado 
p+ublico será grupal por medio de un equipo electrónico ahorrador de energía, adecuando la 
intensidad del alumbrado durante las horas de poca actividad, dejando dicha intensidad en un nivel 
estrictamente necesario. 
 
 
Medición.- En cada punto de suministro, se debe de instalar un elemento de medición de consumo 
de energía eléctrica, junto con el equipo ahorrador de energía antes mencionado. 
 
Tanto la medición como el control, se deberán de instalar en un murete de mampostería. 
 
Fuente de suministro.- Para suministrar la energía eléctrica a la red de alimentación del 
alumbrado público, es indispensable solicitar a (L Y FC), el suministro de energía en baja tensión 
en los puntos señalados en el proyecto. 
 
Sistema de tierra.- Con el objeto de proteger al ser humano de posibles choques eléctricos, así 
como para facilitar la operación de los dispositivos de protección de los circuitos eléctricos que 
alimentarán los luminarias, se propone la instalación de una red de tierras formada por un 
conductor de cobre calibre No. 8 awg conectado en tres puntos mediante una varilla coperweld de 
16 mm. de diámetro x 3.05 m. de longitud. Este sistema se instalará en cada punto de toma, una 
conexión en el murete de medición y control y una en cada uno de los extremos de los circuitos de 
alimentación. Cada poste de la luminaria, deberá ser conectado a dicha red. 
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2.4 PROYECTO DE RASANTES 
 
 

Introducción 
 
Todos los caminos y calles al igual que cualquier obra de ingeniería deben tener como justificación 
para su construcción, un estudio y planeación detallada pues en la única forma de garantizar que 
se obtengan de estos, los resultados que se buscan para cubrir las necesidades de los usuarios y 
que la inversión realizada sea productiva 
 
La planeación, consiste en una serie de estudios minuciosos, metódicos y exhaustivos que se 
realizan de una región o de una localidad, para lograr un aprovechamiento optimo de sus recursos. 
 
En muchas ocasiones, las comunicaciones terrestres se presentan como una de tantas 
necesidades de una región debido al incremento de la población, teniendo como consecuencia un 
mayor volumen de tránsito, el cual requiere de una infraestructura especial. 
 
Debido a que se trata de calles y vialidades de nueva creación, se requiere de hacer diversos 
estudios de la zona. 
 
Así al tener nuevas vialidades y calles se promueve que una localidad pueda tener una mayor 
afluencia, mejor calidad de vida así como un mejor desarrollo de infraestructura o servicios 
públicos, los que conllevan a un progreso colectivo y al progreso de un país. 
 
 
Proyecto Geométrico Horizontal 
 
Criterios aplicados 
 
Cabe hacer mención que la totalidad del  proyecto  aquí presentado, esta basado en las normas y 
especificaciones obtenidas del “Manual Geométrico de Carreteras”, editado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, además del estudio de impacto vial. 
 
 
2.5 PROYECTO DE IMAGÉN URBANA 
 
Con el objeto de fortalecer la imagen urbana de las zonas habitacionales y de dar a cada familia un 
tratamiento individual que responda a sus formas de vida, la vivienda que se construya deberá de 
ser preferentemente unifamiliar, salvo en aquellos casos particulares como son las áreas urbanas 
de las grandes ciudades, donde el costo del suelo obliga a encontrar un equilibrio con la inversión a 
una edificación de altura. 
 
El Programa Nacional de Equipamiento Urbano se encuentra enmarcado en los objetivos y 
políticas comprendidos en los criterios nacionales de desarrollo y en la estrategia del sector 
Desarrollo Urbano. El programa de integración del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano se 
constituye en uno de los programas operativos del programa mencionado. 
 
Es por ello que dicho programa esta dirigido al establecimiento de un conjunto sistematizado de 
normas cuyo fin es disponer de criterios básicos que orienten las acciones en la producción del 
equipamiento; así como normar y determinar los niveles apropiados de dotación del equipamiento 
en el medio urbano y rural. 
 
La aplicación concreta del sistema normativo, tiene como finalidad dar una base de apoyo a los 
equipos locales de planeación de los asentamientos humanos, en la elaboración de los planes y 
programas de desarrollo urbano. 
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En dicho sistema normativo, se establecen loa parámetros relativos a la localización regional y 
urbana, la estimación de necesidades de suelo y construcción, el dimensionamiento de módulos 
tipo, su integración en centros de servicio e integración al contexto urbano, proporcionando los 
elementos de referencia en cuanto a programas arquitectónicos, instalaciones necesarias y 
compatibilidad entre elementos de equipamiento. 
 
Asimismo se trata de establecer la vinculación correcta del equipamiento con los distintos usos del 
suelo urbano y con las estructuras urbana y vial, estableciendo una adecuada relación entre los 
servicios y las zonas de habitación y trabajo, y sus vialidades, evitando la mezcla inconveniente de 
actividades y desplazamientos innecesarios de la población para su acceso a los servicios. 
 
El fin último del sistema normativo es contribuir a la canalización más eficiente y exitosa de los 
recursos que se movilicen para la dotación de equipamiento. 
 
Alcances 
 
Este sistema, estableció las normas del equipamiento relacionadas fundamentalmente con el 
bienestar social y el correcto funcionamiento de los centro de población. 
 
Los subsistemas que se contemplan en esta normatividad, son los siguientes: 
 

01. Educación 
02. Cultura 
03. Salud 
04. Asistencia Pública 
05. Comercio 
06. Abastos 
07. Comunicaciones 
08. Transporte 
09. Recreación 
10. Deportes 
11. Servicios urbanos 
12. Administración Pública 

 
El conjunto de normas desarrolladas, en total 113 elementos, abarcan los 12 subsistemas 
mencionados. 
 
Dicha presentación se encuentra contenida en seis tomos; contemplando en cada uno de ellos dos 
subsistemas. 
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3. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS 

 
 
 

3.1 RED DE AGUA POTABLE 
 
 
A).-Proyecto de abastecimiento de agua potable 
 
Las bases de diseño que se deben de tomar en consideración para todo proyecto de 
abastecimiento de agua potable, y de acuerdo con el “manual de Diseño de Agua potable, 
Alcantarillado y Saneamiento” (MAPAS), de la Comisión Nacional del Agua (CNA), son las que a 
continuación se mencionan a saber: 
 
   Para la determinación de la población de proyecto, es necesario conocer aspectos relevantes de 
la zona en estudio, tales como la delimitación del área que ocupará el fraccionamiento, la 
composición de los usos, las características del conjunto habitacional, así como sus tendencias de 
crecimiento. 
 
Con la finalidad de tener un panorama más amplio en la determinación de los datos básicos de 
proyecto, se determina la dotación en base a las características climáticas y del tamaño de la 
población, según el “Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” (MAPAS), 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), ver (Ref 4). 
 
 
Análisis del Consumo de Agua Potable 
 
  De acuerdo con las características de nuestro fraccionamiento, tenemos que según el MAPAS de 
la CNA, libro V,1ª. Sección, Datos Básicos, el consumo de agua potable para los diferentes tipos 
de usuarios; en donde también es tomada en consideración la temperatura media anual de la zona 
en estudio. 
 
Gastos de diseño. 
 
Gasto medio. Es el valor del caudal de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de 
la población de proyecto en un día de consumo promedio y se calcula con: 
 
Q med= DP 
 
Donde: 
 
Q med = Gasto medio de agua, en lps 
 
D= Dotación de proyecto en l/hab/día 
 
P = Población de proyecto en número de habitantes 
 
86400 = Segundos que tiene un día 
 
Coeficiente de Variación Diaria 
 
Los valores del coeficiente CVD, en comunidades rurales por ejemplo varían de 1.2 a 2.0, debido a 
que este coeficiente es una función del clima y de las costumbres de la población, y en ausencia de 
cualquier dato real, se considera un coeficiente de 1.2 como el más apropiado. 
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Gasto máximo diario (Qmd), es la demanda de agua potable en el día de máximo consumo, y se 
calcula con la formula siguiente: 
 

Q md = CVD X Q med 
 
Coeficiente de variación horaria. CVD 
 
El intervalo de variación de este coeficiente comúnmente es de 1.5 a 2.  
 
Gasto Máximo Horario.- Es la demanda de agua potable en la hora de máximo consumo o 
demanda pico. Y se calcula así. 

Q mh = CVH X Q md 
 
Datos básicos del proyecto 
 
 
Proyecto Ejecutivo 
 
Las obras de este sistema son proyectadas conforme a los lineamientos y normas vigentes que 
tiene establecida la Comisión Nacional del Agua y adaptadas a las condiciones específicas de la 
zona del proyecto en cuestión. En particular la red de distribución consiste en ramales abiertos que 
dan servicio a lo largo de su ruta. Las memorias de cálculo de la simulación hidráulica no se 
anexan, toda vez que no son el motivo principal  de este trabajo. 
 
Fuente de Abastecimiento 
 
La fuentes de abastecimiento para esté caso en específico, es en base a un aprovechamiento 
hidráulico de aguas subterránea, un pozo profundo  existente dentro del área del proyecto, el gasto 
que demandará la población al horizonte de proyecto, puede variar según las características y 
condiciones de cada proyecto, sin embargo para nuestro ejemplo que estamos tratando, el gasto 
es de Q = 26.04 l.p.s., por lo que se hace necesario realizar aforos a las fuentes para determinar el 
gasto de la misma para así poder garantizar la continuidad del servicio y el abasto al 100% de la 
población. 
 
Captación 
 
La captación se realizará mediante una serie de pozos profundos, distribuidos, uno en cada sector 
o cuadrante, que fue como se dividió la totalidad del predio  del que se hace mención. 
 
Conducción 
 
Las líneas  de conducción tendrán longitudes variables, y estarán constituidas por tubería de PVC 
RD-26 de 100 mm. de diámetro. 
 
Se eligió el diámetro más adecuado, mediante un análisis económico en el que se propusieron 3 
diámetros posibles, él seleccionado resultó ser el de menor costo anual de operación, así como 
con la conducción hidráulica de velocidad permisible aceptable. De dicho análisis, resultó que el 
diámetro de la tubería a utilizar será de 100 mm. (4”) de diámetro de P.V.C., clase RD-26, con una 
velocidad media de 0.50 m/s.  
 
Se estima la sobrepresión producida por el golpe de ariete mediante la siguiente expresión: 
 
 

Hag =   145 V 
                   1  + Ea d 
                            Et  e 
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Donde: 
 
        Hag  = Sobrepresión por golpe de ariete en metros 
        V      = Velocidad de circulación del agua en la tubería en m/s 
        Ea    = Módulo de elasticidad del agua en kg/cm2. 
        Et     = Módulo de elasticidad de las paredes del material de las tuberías en kg/cm2. 
        d      = Diámetro interior de la tubería en cm. 
        e      = Espesor de la pared de la tubería en cm. 
 
 
 
Red de Distribución 
 
La red de distribución permitirá el suministro de agua potable a la totalidad de las viviendas, 
considerando cuatro redes de distribución, una para cada módulo; la longitud total de la red, esta 
conformada por tuberías de 150 mm (6”), 100 mm. (4”), 76 mm. (3”) de diámetro. 
 
La tubería a utilizar será de P.V.C., clase RD-26, para la alimentación a la red de distribución se 
cuenta con equipos hidroneumáticos en cada sistema de cisterna, determinado el gasto, por el 
número de unidades de distribución. 
 
Para el seccionamiento de la red, esta contará con válvulas ubicadas en los ramales de 
alimentación. 
 
Para la elaboración de la simulación hidráulica de la red de distribución se utilizo el programa de 
Análisis Hidráulico (AH) desarrollado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). El 
programa AH calcula la distribución de los gastos y las presiones del flujo permanente en una red 
con consumos fijos en los nudos y niveles fijos en los tanques, es decir, encuentra una solución 
“momentánea” o “estática” para la red. Para la solución numérica se emplea el método de Newton-
Raphson. 
 
Especificaciones de Obra Civil, Equipos e Instalaciones. 
 
Para poder concursar la construcción de la Red de Agua Potable se presentan las especificaciones 
de construcción tomadas del libro de especificaciones técnicas para la construcción de sistemas de 
agua potable y alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua CNA. 
 
Catálogo de Obras y Presupuestos Base 
 
Se elaboran los catálogos de obra y presupuestos, con base en el Catálogo General de Precios 
Unitarios para la construcción de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), edición 2003, ver (Ref 4). 

 
 

3.2 RED DE DRENAJE SANITARIO 
 
 

B).- Proyecto de alcantarillado sanitario 
 
   Antes de entrar en materia, es muy importante señalar que en la actualidad y dada la cada vez 
más preocupante carencia y escasez de agua; es casi obligado el considerar en todos los 
proyectos de  alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, se realicen de manera separada e 
independiente, uno del otro. Con la idea de aprovechar las aguas producto de las lluvias y buscar 
con el auxilio de otras obras de ingeniería, el que las mismas sean aprovechadas para su 
infiltración hacia el subsuelo u otros usos, que garanticen el aprovechamiento de este recurso.  
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Objetivos y Alcances 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo primordial es el de efectuar los estudios y trabajos básicos para el diseño de las obras 
integrales de alcantarillado sanitario, es decir lograr el diseño a nivel  ejecutivo, los emisores para 
desalojo de las aguas residuales que se generen dentro de nuestro desarrollo en cuestión. 
 
 
Objetivos Particulares 
 

• Efectuar estudios básicos para el diseño de las obras de alcantarillado, recolección, 
interconexión y conducción de las aguas residuales del conjunto habitacional o 
fraccionamiento, al sitio de la planta de tratamiento. 

• Diseñar, a nivel ejecutivo, los emisores y atarjeas para las aguas residuales generadas. 
 
Alcances 
 
Los alcances previstos en los términos de referencia son: 
 

• La obtención de información necesaria para el establecimiento de los datos básicos para el 
proyecto ejecutivo de la red de drenaje. 

• Desarrollar los trabajos de ingeniería para llevar a cabo la elaboración del proyecto, de tal 
forma que permita solventar las necesidades actuales y futuras previstas. 

• Trazar y diseñar el o los emisores de aguas crudas necesarios, que permitan alimentar la 
planta de tratamiento. 

• Obtener los proyectos de ingeniería a nivel ejecutivo de todos y cada uno de los 
componentes de la red de alcantarillado sanitario. 

• Generar la documentación de concurso para la construcción de la red de alcantarillado, 
con su respectivo presupuesto base. 

 
Bases de Diseño 
 
Para la determinación de la población de proyecto, es necesario conocer aspectos relevantes de la 
zona en estudio, tales como la delimitación del área que ocupará el fraccionamiento, la 
composición de los usos del suelo, las características del conjunto habitacional, así como sus 
tendencias de crecimiento. 
 
Tomando en consideración que el uso fundamental del fraccionamiento es el habitacional, y que no 
estará sujeto a programas de expansión, por lo que se prevé un crecimiento a futuro. 
 
Considerando también la superficie total de nuestro predio, así como su distribución o división en 
manzanas, lotes o supermanzanas y nuestra población total de proyecto en número total de 
habitantes. 
 
Definición de Datos Básicos 
 
Con la finalidad de tener un panorama más amplio en la determinación de los datos básicos de 
proyecto, se determina la dotación en base a las características climáticas y de tamaño de la 
población, según el “Manual de Diseño de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” (MAPAS), 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), ver (Ref 4). 
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Análisis de Consumos de Agua Potable 
 
Con las características de nuestro conjunto habitacional, tenemos según el MAPAS de la Comisión 
Nacional del Agua, en el Libro V, 1ª. sección,Datos Básicos, el consumo de agua potable para los 
diferentes tipos de usuarios, y tomando en consideración la temperatura media anual de la zona de 
estudio; a partir de lo cual podemos definir los consumos domésticos per cápita de la siguiente 
manera. 
 
Tomado a manera de ejemplo: 
 
El consumo percápita para una clase 
socioeconómica del tipo medio y un 
clima calido es de:                                                          250   l/hab/día 
 
Gastos de Aguas Residuales. 
 
    Los gastos que se consideran en los proyectos de alcantarillado son: medio, mínimo, máximo 
instantáneo y máximo extraordinario. Determinándose los tres últimos, a partir del primero. 
 

Gasto Medio (Q medio) 
 

    Es el valor del caudal de aguas residuales en un día de aportación promedio al año. 
 
En función de la población y de la aportación, el gasto medio de aguas negras en cada tramo de la 
red, se calcula con: 
 

Q medio = Ap P 
                   86400 

 
Donde: 
 
Q medio = Gasto medio de aguas negras, en l.p.s. 
 
Ap          = Aportación de aguas negras, en l/hab/día 
 
P            = Población de proyecto en número de habitantes 
 
86400    = Segundos/día 
 
 

Gasto Mínimo (Qmínimo) 
 

El gasto mínimo, (Qmínimo), es el menor de los valores de escurrimiento que normalmente se 
presenta en un conducto. Se acepta por lo tanto que este valor es igual a la mitad del gasto medio. 
 

Qmínimo = 0.5 Qmedio 
 
 
El límite inferior es de 1.5 l.p.s., lo que significa que en los tramos iniciales de las redes de 
alcantarillado, cuando resulten valores de gasto mínimo menores a 1.5 l.p.s., se debe usar este 
valor en el diseño. 
 
    Es conveniente mencionar que 1.5 l.p.s. es el gasto que genera la descarga de un excusado con 
tanque de 16 litros (excusado tradicional). Sin embargo, actualmente existe una tendencia a la 
implantación de muebles de bajo consumo, los cuales utilizan solamente 6 litros por descarga y 
que arrojan un gasto promedio de 1.0 l.p.s., por lo que se podrá utilizar este último valor en algunos 
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tramos iniciales de la red, siempre y cuando se asegure que en dichos tramos existen este tipo de 
aparatos, dotados con este nuevo mecanismo de descarga de 6 litros. 
 

Gasto máximo instantáneo (Q máxi) 
 

El gasto máximo instantáneo es el valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en un 
instante dado. Para evaluar este gasto se consideran criterios ajenos a las condiciones 
socioeconómicas de cada lugar. 
 
El gasto máximo instantáneo se obtiene a partir del coeficiente de Harmon(M): 
 
 

M = 1 +       14 
               4+  P 

En donde: 
 
P = Población servida  acumulada hasta el punto final (aguas abajo) del tramo de tuberías       

considerada en miles de habitantes. 
 
Sustituyendo se tiene: 

 
M = 1+          14      = 3.25 

     4+   5000 
 
Este coeficiente de variación máxima instantánea, se aplica considerando que: 
 

• En tramos con una población acumulada menor a los 1,000 habitantes, el coeficiente M es 
constante e igual a 3.8  

• Para una población acumulada mayor que 63,545, el coeficiente M se considera constante 
e igual a 2.17, es decir, se acepta que su valor a partir de esa cantidad de habitantes, no 
sigue la ley de variación establecida por Harmon. 

 
Lo anterior resulta de considerar al alcantarillado como un reflejo de la red de distribución de agua 
potable, ya que el coeficiente M se equipara con el coeficiente de variación del gasto máximo 
horario necesario en un sistema de agua potable, cuyo límite inferior es de 1.40x1.55= 2.17 

 
Así la expresión para el cálculo del gasto máximo instantáneo, es: 

 
Qminst = Qmedio 

 
donde: 

 
Qminst = Gasto máximo instantáneo en l.p.s. 

 
M         = Coeficiente de Harmon o de variación máxima instantánea 

 
Sustituyendo: 

 
Qminst = 3.25 (11.58) = 37.57 l.p.s. 

 
 

Gasto Máximo Extraordinario (Qmext) 
 
Es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de agua de los conductos que no 
forman parte de las descargas normales, como por ejemplo bajadas de aguas pluviales de azoteas, 
patios de servicio, o las provocadas por un incremento demográfico explosivo no considerado. 
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En  función de este gasto, se determina el diámetro adecuado de los conductos, ya que brinda un 
margen de seguridad para prever los excesos en las aportaciones que pueda recibir la red, bajo 
estas circunstancias. 
 
En los casos en que se diseñe un sistema nuevo apegado a un plan de desarrollo urbano que 
impida un crecimiento desordenado y se prevea que no existan aportaciones pluviales importantes 
de los predios vecinos, ya que estas serán manejadas por un sistema de drenaje pluvial por 
separado, el coeficiente de seguridad será de 1.0. 
 
En los casos en que se diseñe la ampliación de un sistema existente de tipo combinado, previendo 
las aportaciones extraordinarias de origen pluvial, se podrá usar un coeficiente de seguridad de 
1.5. 
 
La expresión para el cálculo del gasto máximo extraordinario resulta: 

 
Qmext = CSQminst 

 
donde: 
 
Qmext     = Gasto máximo extraordinario, en l.p.s. 
CS          = Coeficiente de seguridad 
 
Considerando un CS = 1.5, tenemos que el gasto máximo extraordinario, nos queda: 

 
Qmext   = 1.5(37.57) = 56.36 l.p.s. 

 
Por lo tanto los datos de proyecto para las condiciones actuales, nos quedan de la siguiente 
manera: 

 
Datos Básicos de Distribución 

 
 

Población de proyecto                                     5,000 habitantes 
Dotación de agua potable                               250 l/hab/día 
Porcentaje de aportación de las 
Aguas negras                                                 80% 
Aportación de aguas negras                          200 l/hab/día 
Coeficiente de Harmon (M)                           3.2 
Coeficiente de seguridad                               1.50 
 
Gastos de Diseño: 
Mínimo (Qmínimo)                                       5.78 l.p.s. 
Medio (Qmedio)                                          11.58 l.p.s. 
Máximo instantáneo (Qminst)                     37.57 l.p.s. 
Máximo extraordinario (Qmext)                 56.36 l.p.s. 
 
Adicionalmente se obtienen, con base en el levantamiento topográfico del predio en cuestión, los 
siguientes planos: 
 

• Plano topográfico de la localidad conteniendo la planimetría que define la traza del 
asentamiento poblacional así como la altimetría que define las elevaciones de 
cada crucero y las curvas de nivel equidistantes a cada metro. 

 
En base a lo anterior se procede al trazo de la red, tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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• Configuración topográfica del área de aportación 
• Ubicación del colector y emisor definitivo 
• Distancia máxima entre pozos de visita 

 
     Partiendo de estas consideraciones la red de drenaje tendrá un trazo en forma de peine, cuyas 
atarjeas convergen a un colector que se desarrolla de Este a Oeste al final de cada módulo para 
recibir aportaciones provenientes de cada ramal. Las excepciones al trazo tipo peine por lo regular, 
son debidas a la necesidad de minimizar las profundidades de las excavaciones. 
 
Con dicho trazo de la totalidad de drenaje en longitud, se especifican los diferentes diámetros de la 
tubería a utilizar; los que normalmente y de acuerdo con la experiencia, son de 0.20 m., 0.25 m., y 
0.30m., además de totalizar el número de pozos de visita. 
 
Cálculo Geométrico 
 
El cálculo geométrico de la red de atarjeas, el colector y el emisor, permite determinar las 
elevaciones de plantilla de tubería en cada uno de los pozos de visita y se efectúa tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Utilización de tubería de PVC corrugada tipo ADS N-12 para lograr la menor profundidad 
posible a la llegada a la planta de tratamiento 

• Pendiente mínima de tuberías: 1.6 milésimas para tuberías de 200 mm. y de 250 mm. de 
diámetro para tuberías de PVC. 

• Profundidad mínima en tramos cabeceros de 0.75 m 
• Conexión de tuberías, plantilla con plantilla 
• Caída libre dentro pozos, con altura máxima de 0.40 m. 
• Profundidad máxima de 2.00 m. 

 
Cálculo Hidráulico 
 
El cálculo hidráulico se reduce a la determinación de los diámetros necesarios, así como al cálculo 
de las velocidades y tirantes para tubo parcialmente lleno en los regímenes de escurrimiento 
máximo y mínimo, de acuerdo con las aportaciones a cada uno de los tramos de la red, incluyendo 
el colector y el emisor. En dicho cálculo se consideran los siguientes parámetros:  
 

• Distribución lineal de la población, con una densidad de 1.057 hab/m. 
 

• Variación instantánea definida por el coeficiente de Harmon. 
 

• Coeficiente de previsión de 1.5 
 

• Coeficiente de rugosidad de Manning de n = 0.009 
 

• Velocidad máxima de 0.80 m/seg. 
 

• Velocidad mínima a tubo parcial de 0.30 m/seg. 
 
       El cálculo hidráulico sistematizado de la red de alcantarillado, puede ser consultado en las 
tablas, (no se anexan), por no ser el objetivo  principal de este trabajo. Donde se observa que las 
velocidades de funcionamiento están dentro de los límites que marcan los lineamientos de proyecto 
de la CNA. 
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Especificaciones de Obra Civil, Equipos e Instalaciones. 
 
Para poder concursar la construcción de la red de alcantarillado, se presentan las especificaciones 
de construcción tomadas del libro de especificaciones técnicas para la construcción de sistemas de 
agua potable y alcantarillado, de la Comisión Nacional del Agua. 
 
Catalogo de Obras y Presupuestos base 
 
 Se elaboran los catálogos de obra y presupuestos, con base en el catálogo general de Precios 
Unitarios para la construcción de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de La CNA, Edición 
2003 ver (Ref. 4) 

 
 

3.3 RED DE DRENAJE PLUVIAL 
 

C).- Proyecto de alcantarillado pluvial 
 
Criterios para el proyecto 
 
El crecimiento de las zonas impermeables en las cuencas urbanas modifica la magnitud y 
velocidad del escurrimiento que provocan las tormentas. Dicho fenómeno obliga a construir obras 
que permitan proteger a las personas y sus bienes ante posibles inundaciones 
 
La presente planeación y proyecto ejecutivo que se describe a continuación tiene como finalidad 
dar a conocer la solución que se pretende dar al desalojo de las aguas pluviales, dentro del 
sistema de infraestructura con que debe contar el nuevo Desarrollo Habitacional.. 
 
Las obras de protección que se pretenden construir en el nuevo Desarrollo Habitacional, concilian 
el grado de protección con el costo de la obra. 
 
Situación Actual 
 
En este predio se encontró que el principal uso que se les daba a estas tierras era del tipo agrícola, 
por lo tanto existía un sistema de riego a base de canales o zanjas que alimentaban todas las 
zonas, una vez que el agua era extraída del pozo profundo existente y de ser almacenada en 
cisternas de gran capacidad. 
 
Primeramente se realizará una zonificación de las áreas de aportación, considerando para ello 
principalmente el proyecto de rasantes y procurando, en la medida de lo posible, equilibrar las 
áreas de aportación. 
 
El sistema de drenaje pluvial planteado, esta basado en las pendientes que en el proyecto de 
rasantes se marcan, con lo que su funcionamiento hidráulico será totalmente por gravedad. 
 
El volumen de agua  de lluvia escurrirá superficialmente hacia coladeras del tipo boca de tormenta 
ubicadas estas en los puntos más bajos de las vialidades principales, y de ahí se conducirán hasta 
las estructuras de descarga bien hacia un carcomo para su posterior utilización para riego de áreas 
verdes por ejemplo o hacia cauces de ríos o arroyos, destinados para estos fines. 
 
Para la determinación de los gastos de aguas pluviales, se empleará el método de diseño Racional 
Americano en función del área a drenar, el coeficiente de escorrentía, tiempo de concentración y 
una intensidad de lluvia, considerándose para esto, un periodo de retorno adecuado. 
 
En la realización del proyecto, se seguirán los lineamientos marcados por las normas de diseño 
que establece la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP ex tinta), en 
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sus normas de proyecto para obras de alcantarillado en localidades de la República Mexicana, Así 
como las normas técnicas complementarias de la Comisión Nacional del Agua (CNA). 
 
 
 
Datos de proyecto 
 
Para la determinación de los datos de proyecto, se toman como base los parámetros tales como el 
área de la cuenca a drenar, el coeficiente de escurrimiento, periodos de retorno, tiempos de 
duración de la lluvia, intensidad de la misma y el método para cuantificación de gastos, los cuales 
se describen a continuación: 
 
Método Racional Americano 
 
El método de la formula racional se basa en la hipótesis de que si sobre el área de aportación a un 
sitio determinado se presenta una lluvia con intensidad uniforme, durante un tiempo suficiente para 
que la lluvia caída en el punto más alejado contribuya al escurrimiento (tiempo de concentración), 
el gasto máximo o de pico en el sitio de interés, será. 
 

Qp  =  2.778 CIA, 
 
en donde: 
 
QP   = Gasto pico en m3/seg. 
C      = Coeficiente de escurrimiento 
I       = Intensidad medida de la  lluvia para una duración igual al 
            tiempo de concentración en mm/hr. 
A      = Área de aportación en Ha. 
 
Áreas de aportación 
 
El área de aportación es muy importante de definir, ya sea que se trate de cuantificar el agua 
pluvial que cae o escurre por una vialidad y con esto determinar las dimensiones de la coladera 
tipo boca de tormenta necesaria para conducir este gasto hacia la zona elegida como sitio de 
vertido, para la obtención de estas áreas es importante señalar que realiza por zonas o cuadrantes 
a efecto de no saturar una sola vialidad, sino más bien buscando equilibrar los gastos que se 
generan y conducirlos de manera equilibrada. 
 
Las coladeras tipo boca de tormenta, descargaran a tuberías de 45 cm. de diámetro, y que 
conducirán el gasto hasta las estructuras de descarga final. 
 
 
Coeficiente de Escurrimiento 
 
El coeficiente de escurrimiento define la proporción de lluvia que contribuye al escurrimiento 
superficial y se obtiene del estudio hidrológico de nuestra zona de estudio, la cual nos indica que: 
 

C  = 0.85 
 
Selección del Periodo de Retorno 
 
La selección del periodo de retorno está en función del tipo de vialidades y calles de nuestro caso 
en particular, proponiéndose: 
 

TR  = 10 años 
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Tiempo de Concentración 
 
El tiempo de concentración asociado a un tramo cualquiera, se define como el tiempo que tarda 
una partícula de agua en viajar desde el punto más alejado, hasta el extremo del otro punto. 
 
Es difícil cuantificar con precisión el tiempo que tarda el agua en escurrir por la superficie, hasta el 
sitio de vertido, se recomienda considerar un tiempo no menor a 20 minutos. 
 
 
Intensidad de lluvia 
 
Para las zonas en donde no existen estudios regionales, en donde se tengan resultados que 
permitan obtener tormentas de diseño; como lo es el área de proyecto, nos basaremos en el 
estudio hidrológico de la zona: 
 

I  = 52.41mm. 
 
Cuantificación del Gasto Pluvial 
 
  Aplicando el Método Racional Americano recomendado, se obtiene el gasto pluvial. 
 
 
Descripción del Sistema 
 
El sistema propuesto para el desalojo de las aguas producto de la lluvia precipitadas en nuestras 
áreas del proyecto, y con sentido de escurrimiento a la misma, es del tipo separado y considera la 
eliminación por gravedad y en forma superficial al máximo, aprovechando las rasantes de la 
vialidad y las pendientes naturales del terreno, que conducirán el agua de lluvia hasta las coladeras 
pluviales del tipo boca de tormenta ubicadas en los puntos bajos de las vialidades. 
 
No siendo el objetivo principal de este trabajo, se omite relacionar toda la serie de tablas del 
cálculo hidráulico del sistema de drenaje pluvial. 
 
Los criterios de diseño para el proyecto de alcantarillado pluvial, se basan en las pendientes que 
marca el proyecto de rasantes, por lo que el funcionamiento hidráulico será totalmente por 
gravedad 

 
 

3.4 RED DE ELECTRIFICACIÓN 
 
 
D).-Proyecto de electrificación 
 
A efecto de garantizar la calidad y funcionalidad en las acometidas y suministro de fluido eléctrico, 
lo ideal es que sea a través de un sistema de alimentación subterránea; aunque el costo es un 
poco más elevado que el sistema tradicional (aéreo), sin embargo en el caso de que los costos no 
permitan que el sistema de suministro sea 100% subterráneo, entonces la idea es utilizar un 
sistema mixto. En el que se combinen ambos sistemas a efecto de abatir los costos. 
 
 
Plano del conjunto de distribución eléctrica para alta y baja tensión, indicando: 
 

1. Datos del proyecto 
2. Cuadro de cargas 
3. Red eléctrica 
4. Subestación eléctrica y transformadores 
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5. Diagramas unificares 
6. Nomenclatura de postes 
7. Red de alta tensión 
8. Red de baja tensión 
9. Cargas totales 
10. Acometidas domiciliarias y/o ductos y registros exteriores para edificios 
11. Especificaciones de proyecto 
12. Plano de detalles  eléctricos: 
13. Datos generales 
14. Estructura de postes tipo 
15. Anclaje y conexiones 
16. Bases para postes 
17. Registros 

 
Cantidades de obra: cuadro de materiales y especificaciones 
 
Memoria de cálculo indicando: 
 

• Datos del proyecto 
• Descripción general del sistema eléctrico 
• Cálculo de conductores 
• Cálculo de corto circuito 
• Cálculo de subestación y transformadores 
• Cálculo de interruptores 
• Equipos de alta tensión 
• Cuadro de materiales y cantidades de obra 
• Especificaciones 

 
 

3.5 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

E).- Proyecto de alumbrado público 
 
Generalidades 
 
El objetivo del proyecto de alumbrado público, es facilitar la continuación de las actividades 
cotidianas durante la noche, en condiciones semejantes a las permitidas por la luz diurna. 
 
El punto de partida para establecer las bases de un proyecto de alumbrado público es el 
conocimiento de las necesidades concretas que se pretenden satisfacer para encontrar la mejor 
solución. Para este caso las necesidades se concentran en: 
 

• Iluminación de vialidades 
• Alumbrado de seguridad 
• Iluminación de los cajones de estacionamientos 
• Iluminación de Andadores 
• Iluminación de zonas recreativas y de esparcimiento 

 
Otros aspectos que se requiere tomar en consideración son los siguientes: 
 

• Tipo de red de alumbrado público: independiente de la red de distribución de energía 
eléctrica existente, en cuyo caso es indispensable instalar arbotantes propios 

• Un sistema de alumbrado público eficiente que satisfaga los niveles de iluminación 
estándar y que sea estético. 

 



 46 

Al desarrollar un proyecto de alumbrado público es necesario definir algunas magnitudes tales 
como: 
 

• Niveles de iluminación 
• Espaciamiento 
• Soporte de los luminarias 
• Tipo de luminarias y lámparas 
• Altura del montaje del luminaria 
• Tipo de red 
• Sistemas de control 

 
 Además de las anteriores consideraciones, para la definición de los criterios se deberán de tomar 
en cuenta las siguientes condicionantes: 
 

• Intensidad media horaria (IMH), equivalente a la cantidad de vehiculos/hora 
• Densidad del tránsito peatonal 
• Tipo de pavimento 
• Estructura de las vialidades, para el caso de las mismas, con camellón central 

 
Criterios Generales 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior se proponen las siguientes bases y lineamientos. 
 
* Niveles de iluminación y uniformidad.- El manual de alumbrado público del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas recomienda: 

 
 

3.6 LÍNEAS TELEFÓNICAS 
 

 
PROYECTO: 
 
Plano de conjunto indicando: 
 

• Datos generales 
• Distribución de la red de teléfonas 
• Diámetros de las tuberías  
• Localización de registros 
• Detalles constructivos de registros 
• Detalles de colocación de casetas públicas 
• Canalizaciones 
• Acometidas domiciliarias 
• Casetas de servicios púbicos 
• Cálculo 

 
    Cada vez es más común en la actualidad el llegar a algún lugar con nuestro proyecto de 
conjunto habitacional, pretendiendo sembrar un importante número de viviendas y nos 
encontramos con que ello no es posible; pues no se cuenta con la suficiente infraestructura y 
por ende no se puede pensar en la factibilidad de los servicios para dotar a dicho proyecto, de 
los servicios que se requieren; luego entonces debemos de pensar en una planeación parcial 
y/o regional que contemple a corto, mediano y largo plazo su pleno desarrollo sustentable, en 
los diferentes rubros que les son inherentes, tales como el equipamiento urbano, líneas 
telefónicas, telégrafos y líneas aéreas ó mixtas para el suministro de energía eléctrica, vías de 
comunicación y la infraestructura necesaria para obtener un producto final de primer nivel. 
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Capítulo 4 
 

 

Usos del Suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

4. USOS DEL SUELO 
 
 
 Ante la escasez de la suficiente reserva territorial apta para la siembra de vivienda, es necesario 
echar mano de grandes extensiones de terreno cuyo uso no se tiene contemplado en los planes de 
desarrollo urbano, como apta para desplantar vivienda sobre del mismo. Sin embargo si se ve 
factible el poder llevar a cabo proyectos  importantes de conjuntos habitacionales, entonces se 
procede a realizar lo que se conoce como la presentación de un “Plan Parcial Proyecto Especial “.} 
 
En el mismo deberá de contemplarse el proyecto del conjunto habitacional en un plan macro, pero 
concebido de manera tal, para llevarlo a cabo por etapas, dadas las cuantiosas inversiones que se 
tienen que realizar y en donde las entidades encargadas del control de los desarrollos de este tipo, 
por lo regular no cuentan con los suficientes recursos económicos, ni están contemplados dentro 
de sus planes de crecimiento urbano.   
 
Motivo por el cual es necesario además de la presentación del proyecto ejecutivo del conjunto 
habitacional de que se trata, por parte del proyectista y promotor, realizar una presentación 
multidisciplinaria que contemple toda una serie de soluciones integrales. 
 
Pensados así los problemas y las soluciones, se tiene que trabajar multidisciplinariamente y de 
manera coordinada con todos los organismos y entidades que de una u otra manera se ven 
involucrados con el desarrollo y aprobación del proyecto de que se trata. 
 
Para ello es necesario realizar un estudio a conciencia del terreno que se pretende integrar al 
desarrollo urbano de la ciudad, localidad o región; generalmente estamos hablando que se trata de 
grandes extensiones de tierra (predios de más de 100 ha.), que por lo general son de uso agrícola 
 
 
4.1.- USO DE SUELO HABITACIONAL 
 
Con la zonificación de los usos y destinos del suelo, las autoridades buscan lograr el equilibrio de 
acuerdo con sus planes de desarrollo urbano, logrando así que el crecimiento y desarrollo de las 
ciudades, sea equilibrado y guarde una proporción ordenada con la infraestructura y los servicios 
que se van requiriendo; evitando lo más posible el crecimiento de las ciudades de manera 
anárquica y desordenada. 
 
Por lo regular en lo referente al uso de suelo habitacional en las grandes ciudades o en localidades 
del país, dichos usos son regidos  y normados por las autoridades de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (Federales, Estatales, Municipales o Delegacionales) en su caso. 
 
4.2.- USO DE SUELO MIXTO 
 
De acuerdo con los planes de desarrollo urbano en diferentes localidades del país, en el uso de 
suelo de tipo mixto se permite la construcción de vivienda de alta densidad; así como comercios y 
servicios. 
 
En este uso del suelo esta permitida la construcción de vivienda hasta una altura máxima de 5 
niveles (en algunos casos) si es que no existe una restricción al respecto. 
 
4.3.- USO DE SUELO EJIDAL (AGRICOLA) 
 
Ante la evidente escasez de las reservas territoriales  en la zona metropolitana y área conurbada 
de la Ciudad de México suficientes y aptas para la construcción de vivienda, es necesario echar 
mano de las grandes reservas territoriales que a medida que ha ido avanzando la mancha urbana, 
estas han quedado rezagadas o bien en la mayoría de los casos estas grandes extensiones de 
tierra con uso agrícola son subutilizadas; pues prácticamente el tipo de siembra o cultivo en las 



 49 

misma ya no resulta rentable para los propietarios de la misma, por lo cual deciden negociar la 
venta de la tierra; ahora bien. 
 
Es evidente también que ante las reformas al artículo 27 constitucional, mismas que favorecen la 
incorporación de tierras ejidales a esquemas de mercado, es decir, la incorporación al área urbana 
de tierras ejidales cuya ubicación se encuentre en las periferias urbanas, se efectúa mediante una 
expropiación de las tierras por utilidad pública, o bien a través de un mecanismo de negociación; 
mismo que se describe a continuación. 
 
    Una vez detectada el área de interés para nuestro proyecto, pero que por razones de su uso de 
suelo que tiene autorizada, bien se trate de terrenos con uso agrícola y/o terrenos comunitarios que 
pertenecen a determinado núcleo ejidal; ante esta situación se busca hacer contacto con las 
autoridades locales, así como con los representantes del núcleo ejidal (presidente del comisariado 
ejidal, secretario, tesorero, etc.). 
 
La negociación consiste en convocar a una asamblea general por parte de las autoridades ejidales, 
a todos sus agremiados para consuensar por mayoría, si es de su interés vender la tierra a quién 
por ella se interesa. En caso de ser afirmativo y de aceptación mayoritaria, entonces inicia el 
proceso de negociación para la adquisición de la tierra, a través de un proceso de 
Desincorporación de Tierras Ejidales, mismo que queda descrito en las actividades que se 
mencionan en el siguiente flujograma, ver anexo (5) 
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Capítulo 5 
 

 

Entorno Urbano 
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5.- ENTORNO URBANO 
 
 
5.1 ENTORNO URBANO EXISTENTE 
 
Muy pocas veces es respetado y tomado en consideración como tal el entorno urbano  existente, 
pues en la gran mayoría de las ciudades, aunque existen reglamentos y planes que exigen ajustar 
los nuevos proyectos a un cierto estilo arquitectónico, es difícil el poder observar y cumplir con 
dichas disposiciones. Ya que lo ideal es que se observen dichas reglamentaciones u 
ordenamientos, para lo cual es necesario conocer el tipo de construcciones más cercanas a lo que 
será nuestros nuevos desarrollos, las costumbres en la entidad y/o región, así como la climatología 
imperante, misma que también juega un importante papel a la hora de proyectar. 
 
Es conveniente realizar un recorrido al entorno urbano existente, por lo menos en un radio de 
acción de 1 km. respecto del terreno que ocupará nuestro proyecto, con la idea de detectar 
además del estilo y tipo de construcciones existentes; así como el equipamiento urbano y la 
infraestructura con que se cuenta. 
 
A efecto de poder realizar ajustes que nos permitan ajustar, complementar o equilibrar el 
equipamiento contemplado en nuestro proyecto. Con respecto a lo que ya existe. 
 
Es muy importante además procurar en la medida de lo posible adecuar nuestro proyecto al estilo y 
tipo de edificaciones que circundan al terreno en donde sembraremos nueva vivienda. 
 
 
5.2 UBICACIÓN LOCAL 
 
Resulta de capital importancia tener perfectamente ubicado nuestro futuro proyecto, desde el punto 
de vista de ubicación geográfica y local a efecto de conocer las características urbanas existentes 
o que circundaran al predio en cuestión, toda vez que en un momento dado nos podrían servir de 
base para proyectar, configurar o incluso para integrar nuestro proyecto de conjunto habitacional al 
entorno e infraestructura urbana existente. 
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Capítulo 6 
 

 

Revisión y Observaciones al Proyecto 
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6.- REVISIÓN Y OBSERVACIONES AL PROYECTO 
 
 
Resulta de vital importancia que lo que se presenta como proyecto definitivo (proyecto ejecutivo), lo 
que a los americanos les a dado por llamar (proyect key in hand), este apegado a normas y 
reglamentos vigentes; sean estos locales, regionales, estatales, federales, u otros. Para lo cual se 
hace necesario que se cumpla con todos los estándares de calidad; después de haber pasado por 
numerosas y concienzudas revisiones. 
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Capítulo 7 
 

 

Planeación Final Para Ejecución de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

7.- PLANEACIÓN FINAL PARA EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 
En la planeación final para la ejecución de obra, se contemplan toda una serie de actividades tales 
como la generación de las volumétrias de la totalidad de la obra, la realización de secuenciales, 
presupuestos, programas de ruta crítica, programas de barras, esquemas, diagramas, programas 
de suministros de materiales, croquis dibujos, etc. 
 
La conjugación e integración de todos estos elementos, nos permite llevar a cabo una verdadera 
planeación de cualquier proyecto de obra de conjuntos habitacionales de manera ordenada, 
simplificada y precisa. Lo cual nos permite tener perfectamente controlada la obra desde sus 
inicios, así como también nos permite detectar fallas y corregir desviaciones o errores que 
lógicamente se traducen en sobrecostos y retrasos. 
 
A manera de ejemplo (ilustrativo más no limitativo), se anexa secuencial, ver Anexo (6). 
 
 
7.1 PRESUPUESTOS 
 
Consideración de Costos 
 
El control de costos se simplifica considerablemente al tener todo paquetizado por semanas que 
coinciden con etapas definidas: ello evita que la residencia de obra, dedique tanto tiempo haciendo 
destajos, ya que los paquetes deben estar prefabricados y los residentes solo dan seguimiento a 
su debida ejecución y cumplimiento según el programa de dichos paquetes lo cual requiere de un 
tiempo muy reducido de dedicación sin menoscabo del control. 
 
Los presupuestos del costo directo por tanto deben elaborarse en tres desgloses o presentaciones 
diferentes. 
 

• Presupuesto desglosado en paquetes 
• Presupuesto desglosado por especialidad (definiendo muy claramente los subcontratos) 
• Presupuesto desglosado en expresión de insumos desglosado por materiales. 

 
Todos los presupuestos van presentados en totales y en un programa denominado pro forma en 
base al programa total. 
 
El costo indirecto de obra se asigna al último tanto en total como en el pro forma del presupuesto, 
desglosado por paquetes se pueden obtener los siguientes documentos prefabricados: 
 

• Estimaciones de mano de obra 
• Vales de salida de almacén en forma de kits, sub-kits y comandas 

 
Nota: una comanda es un pedido de salida de kits o sub-kits. 
 
Mecanismos de Control 
 
Las herramientas de control son los programas secuenciales semanales cuantificados y costeados. 
El superintendente solo se debe preocupar por su cumplimiento, su pago y su aplicación al costo 
con el correspondiente seguimiento semanal 
 
Una de las responsabilidades de los residentes es el seguimiento diario con la ayuda de los planos 
secuenciales modulares para que lo que se tiene programado por semana se cumpla en costo, 
tiempo y calidad. Debe dársele seguimiento a las entregas y buen uso de los sub-kits. a la 
adecuada utilización de los medios auxiliares, a la buena ejecución de la mano de obra y a la 
repartición y procuración de los materiales por parte de los encargados de estas actividades. 
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La residencia de obra debe llevar un registro diario de los trabajos y costos haciendo a la semana 
un resumen para el control y revisión de la superintendencia de la obra. 
 
En caso de existir obras grandes como varios tipos de obra, habrá un intendente por cada tipo 
(intendente de edificación, intendente de urbanización, intendente de infraestructura e intendente 
de equipamiento urbano). En obras más chicas (de 500 viviendas a 1000 viviendas) un intendente 
se puede responsabilizar por la edificación y el equipamiento y otro por la urbanización y la 
infraestructura. 
 
Para el caso de obras aún más chicas (de 500 a 200 viviendas) no se requiere tener un intendente. 
 
 Básicamente lo que se pretende señalar en este capítulo, es la gran importancia de los costos de 
construcción de nuestro proyecto, para poder hacer ajustes y/o cambios de alternativas con la 
utilización de nuevas tecnologías, que nos permitan entregar un producto final en tiempo y costo de 
acuerdo con lo programado. 
 
 
7.2 PROGRAMAS 
 
Si hablamos de la programación serial y secuencial, lógicamente que estamos hablando de tener 
de manera gráfica, toda la serie de actividades que se tendrán que desarrollar para la ejecución de 
cualquier obra, y por supuesto que dicho secuencial se encuentra ligado con su programación de 
barras, su ruta crítica y sus correspondientes costos asociados, según se indica en los croquis 
anexos, ver Anexo (7). 
  
Al hablar de la programación general dentro de un plan maestro de nuestro proyecto, mismo que 
contempla toda la promoción nos referimos básicamente a que para cada uno de los rubros que 
intervienen en la promoción, se realiza una programación serial y secuencial de todas y cada una 
de las actividades o eventos contemplados en cada uno de ellos. Relacionando a continuación 
todos los rubros que intervienen en toda la promoción a plan maestro. 
 
Nombre de la actividad: 
 
1.- Compra del terreno 
2.- Proyecto 
3.- Licencias y tramites 
4.- Tramitación de créditos puente 
5.- Intereses del crédito puente y otras fuentes de financiamiento 
6.- Gastos bancarios 
7.- Tramitación Infonavit 
8.- Tramitación Fovi 
9.- Publicidad y ventas 
10.- Construcción 
11.-Escrituraciones infonavit 
12.-Escrituraciones banco 
 
7.3.- CORRIDAS FINANCIERAS 
 
 Objetivo: 
 
Plantear un panorama global de costos, en donde se hacen incidir todos los diferentes rubros que 
intervienen para efecto de la ejecución del proyecto, desde la adquisición del predio, hasta la 
obtención de las utilidades que se pretenden. 
 
Se plantean las premisas que intervendrán en nuestra corrida financiera tales como los que a 
continuación se mencionan, a manera de ejemplo: 
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• Superficie total del predio 
• área vendible en lotes 
• área vendible comercial 
• área de vialidades 
• área de donación 
• afectaciones 
• Monto total de la operación 
• Costo del terreno por m2 
• Viviendas por hectárea 
• Precio del terreno por área vendible 
• Precio de venta 
• M2. de área vendible por lote 
• Número total de viviendas 

 
Lo ideal es hacer por lo menos de cuatro a cinco corridas financieras con diferentes escenarios, a 
efecto de manejar en números, lo ideal, lo intermedio, lo mínimo, lo no deseable y lo pésimo. 
 
Sin duda alguna mucho antes de iniciar con cualquier proyecto, se debe de realiza una 
preevaluación de todos los costos que inciden en la promoción de que se trate, y para ello se 
realiza una corrida financiera; muchas de las veces con valores paramétricos de todos los rubros 
que intervendrán en la promoción como a continuación se relacionan: 
 

• Terreno 
• proyecto 
• Licencias y tramites 
• Obras de apoyo 
• Urbanización 
• Edificación 
• Infraestructura 
• Equipamiento Urbano 
• Comisiones y Gastos del Crédito Puente 
• Gastos de Venta 
• Comisiones de Venta 
• Administración de la Cartera 
• Administración del Proyecto 

 
Todo esto con la finalidad de tener un panorama general desde el punto de vista financiero y saber 
a ciencia cierta si es factible de seguir adelante con nuestro proyecto en cuestión, teniendo la 
certeza además de que si es negocio y puede generar los márgenes de utilidades planteados al 
inicio de la operación, de acuerdo con la siguiente tabla. 
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CIUDAD DE LOS REYES           
              
       

PREMISAS         
       
Superficie del predio   2,192,946    
Área vendible lotes   1,016,239    
Área vendible comercial   42,755    
Área de vialidad   618,441    
Área de donación   290,457    
afectaciones     225,052    

Monto de la operación   
 
$87,000,000     

Costo del terreno por m2    $        39.67     
viviendas por hectárea   58.41    
Precio del terreno por área vendible  $        85.61     
Precio de venta    $      51,803     
m2 de área vendible por lote 79.34    
No. De viviendas   12,809    
       

   TOTALES      
       

   
POR 
UNIDAD  

DEL 
CONJUNTO  

       
TOTAL INGRESOS    $      51,803  100%  $ 663,544,627   
       
EGRESOS       
       
TERRENO      $        6,792  13%  $   86,998,728   
PROYECTO      $           100  1%  $     1,280,900   
LICENCIAS Y TRAMITES    $        3,201  6%  $   41,001,609   
OBRAS DE APOYO    $        1,006  2%  $   12,885,854   
URBANIZACION    $      10,071  19%  $ 128,999,439   
INFRAESTRUCTURA    $        2,008  4%  $   25,720,472   
EQUIPAMIENTO URBANO  $        3,407  7%  $   43,640,263   
COMISIONES Y GASTOS DE CREDITO 
PUENTE  $           500  1%  $     6,404,500   
INTERESES DE CREDITO PUENTE  $        1,405  3%  $   17,996,645   
GASTOS DE VENTA    $        1,225  2%  $   15,691,025   
COMISIONES DE VENTA    $        3,142  6%  $   40,245,878   
ADMINISTRACIÓN DE CARTERA  $        1,686  3%  $   21,595,974   
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO  $        1,718  3%  $   22,005,862   
       
TOTAL EGRESOS    $      36,261  70%  $ 464,467,149   
       

UTILIDAD BRUTA      $      15,542  30%  $ 199,077,478   
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7.4.- PLAN DE OBRA ESTÁTICO Y DINÁMICO 
 
El planteamiento de un plan estratégico de producción, en donde se contemplan todas y cada uno 
de los procesos de producción ( plan estático y plan dinámico ), previo a la iniciación de nuestro 
proyecto ejecutivo. 
 
 

1. Plan de obra ( Estático y Dinámico ), aplicable a todo proyecto  
 

2. Secuenciales de obra 
 

3. Reportes integrales  ( Gráficos y numéricos ) 
 

4. Planes y programas de producción 
 

5. Elementos prefabricados 
 

6. Simplificación de procesos de producción 
 

 Plan estático y dinámico en una obra 
 

1. Organigrama de obra 
2. Estudio de indirectos 
3. Análisis del sitio  
4. Zonificación de obras y fuentes de trabajo 
5. Circulaciones 
6. Distribución de almacenes 
7. Puestos de morteros 
8. Presupuestos 
9. Análisis de precios unitarios 
10. Programación por cpm de trabajos externos o comunes 
11. Programa de terminación por frentes ( Secuencial ) 
12. Programa diario de actividades 
13. Explotado de materiales por paquetes 
14. Requisiciones con programa de suministros 
15. Precios para pago de destajos y volúmenes tope de edificación, urbanización, 

infraestructura, y equipamiento urbano 
16. Programa general de suministros de edificación 
17. Programa general de suministros de urbanización 
18. Programa general de suministros de infraestructura 
19. Programa general de suministros de equipamiento 
20. Elaboración de proforma de gastos y flujo de efectivo 
21. Programa de maquinaria 
22. Plan de higiene y seguridad, reglamento de obra 
23. Contratación de subcontratistas 
24. Convenios por paquetería con la mano de obra 
25. Contratos con sindicatos para el suministro de agregados y terreos 
26. Contrato con sindicatos de la mano de obra 
27. Conformación de cuadros técnicos capacitados 
28. Preparación de bitácoras 
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Plan estático 
 

El plan de obra estático comprende, entre otras cosas, a las instalaciones provisionales; (talleres, 
almacenes y oficinas) las cuales deben ubicarse estratégicamente al lado de la obra (no dentro de 
ella para no generar interferencias con el proceso), aprovechando las áreas de donación o terrenos 
baldíos prestados o rentados. 
 
Deberá de buscarse que el tiempo de montaje y desmontaje de las instalaciones provisionales sea 
como máximo de 25 días hábiles, tratando de prefabricar pavimentos desmontables (adocretos, 
losetas y losas). 
 
No olvidar por supuesto en este proceso la oportuna tramitación y ejecución de las conexiones de 
energía eléctrica, agua, etc. 

 
  En dicho plan se contemplan las instalaciones provisionales, tales como: 
 

• Bardas 
• Casetas de vigilancia 
• Oficinas 
• Comedores 
• Dormitorios 
• Almacenes 
• Sanitarios 
• Vestidores 
• Laboratorios 
 
Conexiones provisionales  

• Agua potable 
• Drenaje 
• Electricidad 

 
INSTALACIONES CLAVE (FIJAS) 
 

• Talleres 
• Grúas torre 
• Plantas de concreto y/o morteros 
 
 
EQUIPOS NECESARIOS 
 

• Retroexcavadoras 
• Elevadoras 
• Compactadoras 
 

MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTA  
 

• Andamios y cimbras 
• Herramienta y equipo menor 
 

DE ENTORNO 
 

• Ubicación de bancos de agregados y terreos 
• Existencia de mano de obra en la zona 
• Distancias y ubicación de los proveedores 
• Distancias y ubicación de las clínicas del  IMSS correspondientes 
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• Casas de materiales cercanas a la obra 
 
PLAN DE OBRA DINÁMICO 
 

En el plan de obra dinámico, se describe en detalle las actividades diarias y semanales de todo el 
proceso de la obra a través de los planos de secuencia que son el resultado de una programación 
de ruta crítica y con un enfoque secuencial que busca la simplificación de las obras dividiéndolas 
en fases constructivas perfectamente definidas. 
 
A la programación completa de todas las obras de vivienda se le denomina programación serial. 
 
Se le llama programación modular a la referida a un módulo de dos viviendas o a un agrupamiento 
de máximo 4 módulos así como a un claustro o espacio exterior que se repite varias veces en el 
proyecto. 
 
Se llama programación específica a la que se refiere a las obras de infraestructura separadas, tales 
como cisterna y tanque elevado, equipamientos, plantas de tratamiento, carcamo de bombeo con 
canal de llegada, etc. 
 
A la integración del programa serial y de la suma de los programas específicos se le denomina 
programación total y por tanto, comprende a toda la obra de un conjunto habitacional. 
 
El plan y el programa maestro comprende a toda la promoción inmobiliaría (incluye: la compra del 
terreno, trámites oficiales y financieros, obtención de los permisos y licencias, entregas, ventas, 
etc. además de la construcción). Esta herramienta de trabajo debe utilizarla el director general y el 
director de la promoción y por tanto, el programa total de la obra es sólo una parte del programa 
maestro. Es responsabilidad del superintendente de la obra proporcionar el programa total de la 
obra al director general, para integrarlo a su programa maestro de la promoción. 
 
El programa total de la obra se indica en diagramas de barras. 
 
La programación serial también se maneja con barras de gant. Además de la representación en 
barras de ambos programas, que se manejan como resumen. Deben de adicionarse con mayor 
detalle los planos secuenciales, cada plano secuencial indica con colores etapas constructivas 
definidas las cuales deben coincidir cada una, con una semana de trabajo; también cada etapa 
tiene asignado un paquete de insumos el cual se cuantifica en especie (materiales, mano de obra, 
medios auxiliares y equipo) y en costos 
 
Con el objeto de precisar las etapas y a manera de ejemplo se presenta a continuación el código 
de colores. 
 
Para efectos de programación, presupuestación y control, una etapa y un paquete tienen la misma 
acepción. 
 
En lo referente a la simbología de los planos de secuencia, se enlistan a continuación los colores 
unificados que debemos utilizar por cada etapa. Cabe señalar que el sistema es ilustrativo, más no 
limitativo; con esto queremos decir que podemos adoptar otro código de colores, pero con su 
correspondiente referencia a saber, ver Anexo (7). 

 
Para la edificación: 
 
Cimentación                                           Amarillo 
Muros de planta baja                             Verde 
Losa de entrepiso                                  Rojo 
Muros de planta alta                              Azul rey 
Losa de azotea                                      Naranja 
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Albañilería, cancelería y teja                 Gris 
Acabados interiores                               Verde limón 
Carpintería, cerrajería y  
acabados exteriores                               Rosa 
Instalación de muebles sanitarios y 
accesorios eléctricos                             Morado 
Limpieza final                                        Azul marino 
 

Para el caso de instalaciones urbanas, estos se indican de acuerdo con los siguientes códigos: 
 
Agua Potable                                        Azul 
Aguas Negras                                      Café 
Aguas Pluviales                                   Gris 
Electrificación                                      Amarillo 
Alumbrado exterior                              Naranja 
Teléfono (en caso de haber)               Negro 
 

Como convención, debe de dejarse enmarcado el perímetro de la obra a realizar en la semana 
correspondiente a la del plano de secuencia, y después totalmente lleno, lo que indicará la obra 
acumulada ya terminada. 
 
Para el caso de las instalaciones se marcará con línea punteada lo que se tenga como compromiso 
a ejecutar en la semana correspondiente y con línea llena, la obra realizada en las semanas 
anteriores. 

 
La sucesión de colores presupone que las etapas anteriores están ya terminadas. 
 
Los planos secuenciales son la base de control semanal de la obra llevados sistemáticamente por 
el superintendente general, como una de sus obligaciones más importantes. 
 
Estos planos son también la referencia de consulta o revisión de avance comparado para el 
director general de la empresa,  o de cualquier otro funcionario importante de la empresa. 
 
Los paquetes de urbanización y de infraestructura además de tener incluido el % del costo del 
equipo por manipulación de materiales tienen un costo directamente aplicado a las actividades 
específicas mecanizadas como (excavación de cepas, rellenos, nivelaciones, explanaciones, 
excavaciones profundas, etc.) 
 
Los planos de secuencia desglozados en etapas semanales, son el resultado o resumen de los 
planos de secuencia modulares. 
 
Los planos de secuencia modulares se representan en algunas ocasiones en perspectiva y 
muestran al detalle todos los pasos a seguir en el proceso de todas las etapas de la obra. 
Destacándose los siguientes datos: 

 
• Materiales, personal a utilizar, medios auxiliares y equipo que debe de utilizarse. 
• Ubicación más adecuada de los palets de materiales y del andamiaje buscándose el 

mínimo movimiento y estorbo para las actividades a realizarse 
• La descripción de actividades que conforman la secuencia 
• los rendimientos y la duración de la secuencia 
• Los puntos de revisión y las tolerancias máximas y mínimas aceptables 

 
Los planos de secuencia modulares se pueden agrupar por día para definir los alcances diarios: 
para el caso de las viviendas existen planos de secuencia de tres módulos agrupados o más si se 
requieren. 
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Estos planos contienen todo el detalle de actividades y tareas a realizar y se organizan siendo 
planos de proceso donde se estudian los materiales, la mano de obra y los medios auxiliares 
(herramienta y equipo) que optimizadamente deben utilizarse en las actividades que los componen 
y su secuencia se define cuando se agrupan y se les asignan tiempos. 
 
ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN 
 
Eliminación de interferencias. Las interferencias surgen cuando dos actividades se hacen al mismo 
tiempo y en el mismo lugar, cuando en el proyecto, por falta de una revisión en la estructura, 
instalaciones, acabados, puertas y ventanas se da el caso de que dos elementos ocupan el mismo 
espacio; por ejemplo (un conduit eléctrico donde va un castillo ahogado, o un castillo donde va una 
ventana, etc.) y cuando se dejan trabajos pendientes en vez de hacerlos en su momento, 
generándose con ello interferencias con los trabajos posteriores. 
 
Se establecen los siguientes criterios generales de eliminación de interferencias. 
 

• Efectuar desde el principio las actividades de explanaciones dejando las plataformas de 
vivienda y las áreas exteriores a nivel de subrasante especificado en el proyecto. El avance 
de dichas explanaciones debe de hacerse al mismo ritmo del avance de las cimentaciones 
y no hacerlas con demasiada premura para evitar repasos de nivelación y compactación 

 
• Durante estos trabajos colocar, donde indique el proyecto la estructura de pavimento 

siguiendo las especificaciones de materiales a utilizar, espesor y grado de compactación; 
la nivelación debe darse con la subrasante y no variando los espesores de las bases ni de 
los pavimentos. Durante este proceso también debe hacerse la obra para mantener 
drenado el terreno en época de lluvias. 

• Sobre el terreno drenado y explanado y con las estructuras de pavimento deben de 
construirse solamente las viviendas y los equipamientos hasta cerrar la obra gruesa u obra 
negra incluyendo la elevación de teja de cubierta, atacando primero las viviendas más 
encajonadas o con difícil acceso de entrega de material. 

 
No deben de hacerse en este lapso obras de urbanización porque se generan las siguientes 
interferencias: 
 

• La apertura de cepas para la instalación de redes obstruye la entrega de materiales y 
medios para la construcción de la obra negra. Ello genera incidentes improductivos por 
tiempos de espera que pueden desencadenarse en accidentes a veces mortales. 

• Los pavimentos, las guarniciones y redes enterradas así como los registros y pozos de 
visita pueden deteriorarse con el paso del equipo y pueden generar accidentes al pasar 
una máquina sobre un pozo de visita abierto o golpearse contra una guarnición 

• Se genera acumulación de material producto de escombro o de excavaciones y que 
estorban las operaciones de los equipos 

• Las obras de urbanización deben de hacerse mientras se hace la obra segunda, es decir 
mientras se realiza la obra blanca de edificación; ya que la duración de la urbanización es 
la misma que la de la obra blanca: Como la ruta crítica esta en la edificación, no se 
adelantaría la fecha de terminación de la obra y por lo tanto no se justifica el querer hacer 
esta obra durante el proceso de obra negra 

• Se deben realizar paralelamente a la obra negra de edificación, las obras de infraestructura 
siempre y cuando no generen interferencias. Generalmente este tipo de obras están 
aisladas y se puede trabajar sin problema. 

• Se pueden realizar también obras de urbanización que no interfieran a la edificación de 
viviendas; como por ejemplo (vialidades troncales de acceso) 

• Se reitera la necesidad de ir avanzando la obra modularmente por condominio para ir 
escriturando, ello reduce considerablemente los costos financieros, implica la ejecución 
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paralela de las obras de infraestructura y las tramitaciones necesarias para garantizar los 
servicios a las viviendas entregadas. 

 
Precisar las interfaces y crear puntos de revisión 
 
Una interface es una frontera en la que se delimita el alcance y los puntos de entrega y recepción 
entre dos etapas sucesivas 
 
Es muy importante la precisión de las interfaces entre etapas para no pagar un concepto repetido 
en dos paquetes o dejar como tierra de nadie la responsabilidad de una tarea 
 
En un check list de calidad se precisan los criterios a seguir para la definición de interfaces. 
 
Es en si la estrategía de apoyo que sirve para la definición de los diferentes frentes de trabajo, en 
urbanización, edificación, equipamiento urbano e infraestructura, tanto externos y simultáneos, así 
como la definición de secuencias generales, número de Maestros y, mano de obra que intervendrá 
en la ejecución. 

 
Es necesario contar con una programación modular, que nos sirve para definir los módulos de obra 
(prototipos o niveles ). Es muy importante hacer mención de las tareas y ciclos de producción en la 
utilización de la maquinaria, desde su utilización para la descarga en almacénes, y hasta el sitio de 
colocación en obra. Elaborar la ruta crítica de las actividades que marca el proceso de producción 
aplicada en un plano de secuencias. 

 
Análizar las circulaciones para deposito de materiales en almacén y en el sitio final de colocación, 
eliminando interferencias en la producción. 
 
La definición de interfaces permitirá elaborar actividades por paquetes y por concepto para terminar 
en tiempo y continuar con la siguiente, apoyado con la ruta crítica establecida, dándole seguimiento 
para no caer en varias actividades al mismo tiempo; con lo que se podrían generar daños a las 
actividades ya realizadas y posibles reparaciones que generan desvíos de costos. 

 
Es importante realizar la programación total de la obra, considerando los trabajos externos o 
comunes, considerando además la elaboración de los planos de secuencia de la obra en su 
totalidad, incluyendo la elaboración de paquetes semanales en serie, programas de suministros de 
materiales, programas de utilización del equipo mayor y menor, programa de utilización de medios 
auxiliares y herramienta menor, así como también los precios máximos de destajo y flujo de 
efectivo. 

 
Para el inicio de los trabajos de planeación se elabora una guía que contempla los tiempos de 
ejecución en forma detallada, a la cual se le llama “integración del plan estático y dinámico para 
inicio de obra “. 
 
La presentación de este plan de obra, es una base para apoyo de las actividades durante el 
proceso de inicio de los trabajos de las instalaciones provisionales, el cual se puede adaptar, de 
acuerdo con las necesidades de cada obra, por el espacio y/o las condiciones en que se 
encuentren. 

 
Procedimiento Para el Control de la Obra 

 
Definiciones: 
 
Se entiende por control de obra a la acción oportuna y rutinaria enfocada al seguimiento y 
cumplimiento de las bases de control elaboradas en la fase de planeación y excepcionalmente en 
el curso de la obra misma para garantizar la calidad, el costo y el tiempo previsto en dichas bases. 
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Las bases de control son el proyecto ejecutivo, las especificaciones, el presupuesto, el programa y 
las instrucciones y reglamentos aplicables para la región o zona en específico, con las que se debe 
contar antes del inicio de la obra o excepcionalmente durante el proceso de la misma. 
 
Fundamentación 
 
  La competitividad y desarrollo de las empresas constructoras de conjuntos habitacionales 
depende en gran medida del poder ofrecer a los clientes viviendas cada vez más económicas, con 
alta calidad estética, funcional y constructiva; ello implica un dominio absoluto de nuestra actividad 
que se inicia con la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías existentes descritas en las 
bases de control y sustentadas como negocio con utilidad en las corridas financieras de cada 
operación inmobiliaria y consolidadamente con los programas anuales. 

 
El no cumplimiento de las bases de control puede generar la reducción de las utilidades esperadas 
o incluso perdidas por descuido en el control de los costos, la generación de reclamaciones o 
litigios por incumplimiento en la entrega del producto en las fechas prometidas a los clientes y/o 
mala calidad con los consecuentes costos adicionales de reprocesos y reparaciones que generan a 
su vez costos ocultos por indirectos de operación y por el desprestigio. 

 
Dados los margenes tan estrechos con que se manejan estas promociones y de la continuidad y 
crecimiento que se requieren para permanecer con éxito en el mercado inmobiliario de 
construcción de vivienda, el control de la obra tiene una importancia capital, ya que a diferencia de 
otras empresas constructoras, quienes ganan más entre más cuesten las obras, nuestros 
beneficios se incrementan en la medida en que los costos sean los más bajos posibles. 

 
Criterios Generales de Economía 

 
Tanto en la planeación, como en la obra misma se proponen los principales criterios generales de 
economía; mismos que se mencionan a continuación: 

 
1. Buscar hasta donde sea posible, la adquisición de terrenos planos (4% de pendiente 

máxima) y con una resistencia del suelo mínima de 3ton/m2. y un CBR de 2. 
2. Edificar viviendas de tres niveles como máximo y reduciendo las soluciones de 

cubiertas planas o de desagüe difícil lo más posible. 
3. Considerar en el proyecto de diseño para el suministro de agua potable, sea a través 

de un sistema de cisternas y tanques elevados; evitando así la utilización de tinacos 
4. Eliminar los acarreos de materiales terreos a la obra y fuera de la misma, reduciendo al 

máximo los movimientos internos. En este caso es mejor aumentar la capacidad de 
carga del suelo o del material existente en el terreno, estabilizando el material con la 
incorporación de calhídra o cemento, en vez de sacarlo, y sustituirlo. En el estudio de 
mecánica de suelos se debe de dar la recomendación y las bases de este criterio. La 
tierra vegetal producto del despalme puede aprovecharse y separarse para ser 
utilizada posteriormente en trabajos de material de relleno para jardinería. 

5. Reducción al mínimo posible el desperdicio de insumos tales como block, concreto, 
cemento gris, paneles para losas, acero de refuerzo y morteros. 

6. Contemplar el reciclado de materiales de desperdicio, para lograr su total 
aprovechamiento, como por ejemplo recogiendo y triturando todo el material de 
vibrocomprimidos, prefabricados, concretos y morteros; reutilizar el acero de refuerzo 
recogiendolo de la obra y aprovechándolo en armados de losas pequeñas como por 
ejemplo en losas de casetas de vigilancia, como refuerzo en el colado de tapas de 
registros, etc. 

7. Para el caso de desniveles entre plataformas de viviendas, escalonar dichos 
desniveles en múltiplos de 20 cm. para uniformizar las hiladas en los muros y 
aprovechar el dimensiones de los mismos. 

8. Por norma, dejar siempre el piso exterior 15 o 20 cm. abajo del nivel de piso terminado 
de las viviendas, para evitar posibles infiltraciones. 
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9. Buscar la máxima economía en la ejecución de plataformas en caso de tener que 
hacerse a diferente nivel, equilibrando los costos por movimiento de terracerías 
mínimo, con los costos de obras de contención, drenado y escaleras exteriores, hasta 
llegar a la combinación más económica. 

10. La reducción al mínimo de los tiempos y movimientos de los equipos multifuncionales y 
de los trabajadores, tomando como base los criterios establecidos en los manuales de 
los equipos, y en los planos modulares de secuencia. 

11. Conocer y utilizar los medios auxiliares de que se dispone, para lograr el máximo 
beneficio, siguiendo las instrucciones para su empleo indicadas en los manuales de 
utilización, así como en los planos modulares y de secuencia. 

12. Conocer y emplear los equipos menores para vibración de concretos, pulidos de pisos 
y vibrocompactadores para rellenos. 

 
Criterios de calidad 
 

1. Normas de fabricación de los productos utilizados 
2. Fichas de control de laboratorio 
3. Documentación técnica unificada 
4. Cuadernos de prescripciones técnicas 
5. Guías de diseño y ejecución de trabajos específicos (pavimentos de concreto, 

adoquinados, enlosados, concretos estampados, etc.) incluyendo sus anexos y apéndices 
6. Manuales y catálogos técnicos 
7. Planos de secuencia y su información complementaría 
8. Proyecto ejecutivo y sus especificaciones constructivas 

 
Criterios de Coordinación de trabajos de obra para su Programación. 
 
Destinar por lo menos 15 o 20 días para la preparación de la obra por parte de los responsables. 
El director de la empresa, el director de proyectos, el director de comercialización, el 
superintendente, etc. deben de participar durante el primer día de preparación para definir la 
estrategia de avance de la construcción congruente con el proceso de ventas y entrega de 
viviendas terminadas con objeto de lograr ir recuperando la inversión, entregando y escriturando 
las obras por condominios terminados modularmente, en vez de esperar hasta la terminación total 
de la obra con el consecuente alto costo financiero. 
 
Debe de tenerse especial atención en la programación de obras de infraestructura, urbanización y 
equipamiento urbano, que deben irse terminando junto con el primer o los primeros condominios a 
escriturar. También se deben de asegurar los servicios oportunos de electricidad, agua potable y 
drenaje para las primeras viviendas que se entreguen, pudiendo ser estos inicialmente 
provisionales (con planta de luz, agua en pipas y/o drenaje séptico) o definitivos. 
 
El alcance de la preparación de obra queda definido el desglose del “plan de obra” proporcionado 
como documento base. Al precisar y adecuar el plan de obra a cada caso concreto de construcción 
deberá realizarse el presupuesto de costo indirecto de obra tomando como base la guía entregada 
por la dirección de la empresa. Dicho costo indirecto no deberá rebasar el 4% del costo directo de 
las obras de edificación, urbanización, equipamientos e infraestructura, que generalmente tiene 
cada conjunto de viviendas. 
 
Se entiende por edificación al conjunto de obras de construcción de vivienda, por urbanización a 
todos los trabajos exteriores de vialidades, estacionamientos, redes diversas, andadores, muros de 
contención, mobiliario urbano y jardinerías periféricas a las viviendas. Por infraestructura a las 
obras de conexión, alimentación, tratamiento y acceso, necesarias para el buen funcionamiento de 
todo un conjunto habitacional (cisternas y tanques elevados, redes de alimentación o salida de 
fluidos, plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo, vialidades de acceso al conjunto, etc.) y por 
equipamiento a las obras de servicio comunal, requerido por ley por las autoridades municipales, 
delegacionales o estatales (escuelas, comercios, áreas recreativas etc.). 



CONCLUSIONES 
 
 
Los logros que se obtienen con la aplicación de una verdadera planeación son muchos y de 
diversa índole, mencionando solo algunos de ellos, una vez más pues estos mismos han sido 
tratados con anterioridad en el capítulo 7 de esta obra. 
 
Sin duda alguna el éxito de cualquier empresa hoy y siempre va a depender de la capacidad 
organizativa que prevalezca al interior de la misma, así como también de sus valores y cultura 
organizacional, pero también de su capacidad de respuesta ante las exigencias del mercado. 
 
Es innegable que el proceso de planeación no solo es aplicable para el seguimiento y control de 
una obra; sino también en otros diversos órdenes en la vida del hombre, como por ejemplo la 
planeación de vida y carrera de un Doctor, de un Arquitecto, de un Ingeniero, de un Estudiante, etc. 
 
También es cierto sin lugar a dudas y como lo señala acertadamente Don David Casares A. el 
hecho de que no debemos fijarnos en la competencia de los demás, sino más bien en nuestro nivel 
de incompetencia, (Ref 5). 
  
Cada vez es más común encontrar clientes más exigentes de la calidad y del producto y por 
supuesto del menor precio, en los tiempos actuales de globalización, el común denominador del 
mercado inmobiliario estará determinado por la constante exigencia de “más y mejor, al menor 
precio”. 
 
En los actuales tiempos modernos de globalización y de constantes cambios en todos los ordenes 
de la vida es muy difícil poder imaginarlos sin la Planeación; y lógicamente en la materia que nos 
ocupa (“Planeación y Proyecto de Conjuntos Habitacionales”), por supuesto que no puede ser la 
excepción. 
 
Podríamos decir sin temor a equivocarnos que una obra, cualesquiera que esta sea sin una 
verdadera planeación es como un barco sin timonel (Sin un rumbo fijo y sin Dirección). 
 
En la actualidad en un mercado globalizado, la competitividad a diferencia de la competencia, 
significa una medida de satisfacción del consumidor; siendo los principales parámetros de 
medición, la calidad, el servicio, el precio, el diseño y la capacidad y oportunidad de satisfacer 
nuevas necesidades de clientes y de mercados. 
 
  Parafraseando el eslogan publicitario muy en boga hoy en día “Porque ya no se puede construir 
como antes”, diremos que efectivamente y dados los constantes avances en la ciencia, la 
tecnología, la informática, en el desarrollo y sofisticación de nuevos equipos, en general en todos 
los ordenes y ramas de la ciencia; podemos afirmar que “ya no se puede construir como antes”. 
 
Hoy con el auxilio de los equipos de computo, así como de los diferentes programas que se 
ofrecen en el mercado para la Ingeniería y la Arquitectura, tales como programas para el cálculo de 
precios unitarios, programas para dibujo asistido por computadora, programas para 
cuantificaciónes de obra y volumetrías, programas para cálculo de redes, programas para el diseño 
y el cálculo estructural, programación de obra y ruta crítica, etc. 
 
Todos estos programas y equipos modernos lógicamente que representan una valiosisima y muy 
útil herramienta de trabajo, la cual ha venido a disminuir considerablemente una gran cantidad de 
trabajo (horas/hombre) de Arquitectos e Ingenieros, además de haberse convertido en muy corto 
tiempo, en la imprescindible herramienta de trabajo de hoy y del futuro. 
 
En la industria de la construcción la aplicación del proceso productivo (Administración, Planeación, 
Organización, Dirección y Control), cíclico en el día a día, representa una importancia vital para la 



consecución y seguimiento de metas previamente planeadas estratégicamente en todas y cada 
una de las actividades en toda obra. 
 
Seguramente que omití en el presente trabajo sin ser mi intención, explicar toda la profundidad y 
repercusiones que lleva implícito el término de planeación, aparentemente tan sencillo y que todos 
los días utilizamos; sin embargo lo que si puedo expresar y resaltar con toda certidumbre es el 
hecho de que en la medida que se planeé el proyecto de construcción de cualquier obra, llámese 
esta como se llame, los resultados que se obtengan como consecuencia de haber aplicado una 
verdadera planeación previa a cualquier actividad dentro de la misma, (así como su seguimiento); 
los resultados se traducirán sin lugar a dudas en: 
 
Una gran satisfacción y agradecimiento de mucha gente, la obtención de márgenes de utilidades 
satisfactorias para los inversionistas, la satisfacción de los que colaboramos o participamos de 
alguna manera en dichas obras, (Peones, Albañiles, Dibujantes, Técnicos, Operadores de 
maquinaría, Afanadoras, Arquitectos, Ingenieros, etc..), el progreso y desarrollo económico de este 
nuestro gran País que es México, El engrandecimiento y reconocimiento a nivel Nacional e 
Internacional de la Ingeniería Mexicana y el enaltecimiento de nuestras Instituciones Educativas de 
Enseñanza Superior. 
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POZOS A CIELO ABJERTO 
PROYECTO SAN VICENTE CHICOLOAPAN 
LOCAUZACION 

ANTIGUO CAMINO A TLALMINOLAPAN I POZOS A CIELO ABIERTO Nos 3 y 4 

- - . -·~ u ,, 
OESCRIPCION GEOT(CNICA 

DEL MATERIAL 

GAP."', veec: AL: LIMO C.AFE C.LARO ,' ' 
/ 

l.lMO ARENOSO GOlaR C.AFE C.LARO 

.>,RENA C.OLOR <SRI':; C.:..ARC 

:.!!-'O .i-R::~--0 C.OLOR-C.Af1: C.L. . .>,RO 
e: ::.c~c::..;c:,;~ "4:::;1~ 

- - · ........ ·-- - -··----· 

PCA-4 

uESCÍ<IPClON CEOTECNICA 
DEL. MATERIAL 

'----------------

~R~.- -~ =::;c..c _ .... !~=.~ ~cL.;R 
~~r:: ~~: ... ~~ 

íl 

/ 

E 
...: 
o 
a:: 
o.. 

l • . o 
!" . . 

t~:~ '-

- -... 
1.0 '--- --'- --- ..... 

l 
1 
1 2.0'-

-¡:--_ -_ 
L-- -_ '-

i -
1 -
~ -- -·- 3.0 ..... 

¡ 
1 

1 
L... 

' 
! 

4.0 

E 

o 
f 
o 

!- -_ -
1 -

1.0~ 

, . -·-- - .:.. 

2.0 '-

¡ -
í - -

-·· ·· -- -·· 3.0 -

1 
1 

1 

l 
1 
! 
1 

1 

1 
1 

1 . 
i 
l 

• CONTENIDO DE AGUA " + LIMITE PlASTICO LP 
4 LIMI TE LIQUIDO LL 

'º 80 120 160 r. 

1 1 1 

1 

! 1 1 

1 i· 
1 

1 

1 

1 1 

1 

! ' ! 1 
1 

1 
1 ! i ' 1 1 

1 
1· 

1 

i r ¡ 

1 ¡ 
! 

1 l 1 i 1 ! 
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1 

1 t 
1 

1 1 1 1 1 
1 i 

1 1 1 1 

! 1 1 ¡ 1 
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' 1 
¡ 

1 i 1 ! ; ¡ 
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1 ¡ ¡ j 1 1 . 
! 2 j ' 

:i: Resistencia can penetrómelro 
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+ 
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•O 

1 

de bolsillo. kg/cm2 

CONTENIDO DE AGUA 
LIMITE PLASTICO 
LIMITE LIQUIDO 

ªº 120 

Y. 
L? 
LL 

160 ;: 
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1 
1 
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! 
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1 . . . 

-

-

-

-

-

-

-

.1 
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.J 

; 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES 

;¡: Res1slenc10 con penelrómetro 
de bolsillo. kq/ cm2 '-------------------'•.oL. ___ ..:.:...:.::..:.....:.:_.:.:.:....:__ ___ .....!.... _________ ~--

RELLENO 

ARENA ('5 ) 

l (F' 
1 \ } 

ARCILLA l 

LIMO ~=·-:: GRAVA. (G) 

\:_ -~ . RAICE5 
"-. . ": .. 

1/): ANGULO O( f ;¡ICCiON INTERNA 
1: PESO VOLUMETRICO 
,; = COHESiON 
E= MODULO DE ~OUNG 

. .,¡e: MUESTRA CUBICA 
NAf = NIVEL DE AGUAS f;¡(A flCA S 

Fig 1.6 



( RCO) 
Ase1CR!S B1 a.en'ACIOIES 

Y IECNCA ce SS.OS 

PROYECTO 

LOCAUZACION 

POZOS A C IELO AB1ERTO 

SAN VICENTE CHICOLOAP AN 

ANTIGUO CAMINO A TLALMINOLAPAN I POZOS A CIELO ABIERTO Nos S y 6 

--~ -

/ 

OESCRIPCION CEOTECNICA 
DEL MATERIAL 

C,APA Vf.:Gt:T • .>,L: L!MO GAFE C,L.~RO,. --
"-IMO ARENO;O Wt.OR C.AFe C.L."'-RO 

.. 'A~ ~~=~=e ~Ql. ~F<_ "~r= ~-ARO 
:;:;: .:..~~"º ~.:. ; ~; ',,f:::; ~ 

PCA-6 

DESCRIPCION GEOTECNICA 
DE~ MATERIAL 

- •/': .:.~~=-;:.:..J.,:¿,::\~~~~::=~ 'Á:::.:... 
:; ..... ~-li ~::= ·-~ -.. ~.:._::: ~:;-~~ 
::. ~:: :: ;=(,...,~::; 

- . .,:. ~ .:;t\ =~,:..~ ~~:: ... .:... v=,: :; ~ ~C·_Q:<. 
~.; -: ~_.;~e ~::;\ ~~ ~:; \ A - ... ~A:...:S 

. !J --·· · 

/ 

E 
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o:: 
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' . . o 

f%' . /.;¡ 
·-,,x.,; 

~ 

~;¿~ 
V: • ~ . ,...,.. 
,;,- .,., . 
l--¿/4 r,,,.~ ;, 1.0 ..... 
17///'. 
~/ L77,, 
···0~--
~~~~ ~ -

L-:-~ 
i - 2.0 '-.- -!-- - -- -- - ...... 
:- -
: - -r_ - -

3.0 1-

j 

l ~ 

1 
1 
¡ 

; 
'·º 

e 
....: 
o 
cr 
o.. 
o 

---- ,;...--- -

, .o .. 
-- - ·-·-

-
2.0 -

.. -

··- - ~ - ,.o -

• CONTENIDO OE AGUA X 
+ LIMITE PLASTICO LP OBSERVACIONES 
Á LIMITE LIQUIDO LL 

.1() 80 120 160 X 

1 1 

t 
-

1 
' ! ! ! 1 ' 1 1 

1 

1 1 l i 
1 

1 

i 1 

1 -

1 1 
1 

1 ¡ 
1 

!. 

1 

-1 

l .. ¡ -i t 
1 1 

i ; 
1 1 ' : 
[ 1 ; 1 l 1 ' 1 i 1 i j 

1 
1 -¡ 1 l 1 1 : 1 

J 1 

1 ' 
1 

1 i 
1 

1 
1 ¡ : 

1 1 1 

1 
1 ! 1 1 

1 

1 

1 

1 
1 

i 
' 

1 

1 
i 1 

1 1 
! ¡ 1 

1 1 i 1 
1 ! 

1 2 ; • * Resistencia con penelróm elro 
de bolsillo. kg/ cm2 

l • CONTENIDO DE AGUA z 
+ LIMITE PLASTICO LP OBSERVACIONES 
! LIMITE UOUIOO LL 

1 'º ºº 120 160 ~ 

1 

-

3 

* Resisfenc10 con penelrómelro 
rie ::>olsillo, kg/ cm2 \'-~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ~---- ,.ol_~~~....::::-=::.::.::::.:....~...:.:.:.:__~~ -L~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~ -' 

LIMO 
1 (" \ r ; 

ARCILLA l 

:. - - , 
...:. •

1 ·l' GRAVA (C) 
~ -~·~:? :d 

\:. \:.. RAICES 
'c.. 

0= ANGULO D( íRICC!ON INí[RNA 
1 = ?ESO VOLUM(TRICO 
e= COH(SiON 
E= MODULO OE 'IOUNC 

t,.jC : MU[STRA CUBICA 
NAF-: NIV(L DE AGUAS Fi?(A i lCAS 

Fig 1.7 



( RCO) 
A9E90RES EN OI.EHTACDES 

r t.ECNtCA ce Sl.e..OS 

PROYECTO 

POZOS A C1ELO ABIERTO 

SAN VICENTE CHICOLOAPAN 
LOCAUZ:ACION 

ANTIGUO CAMINO A Tl.ALMINOLAPAN I POZOS A CIELO ABIERTO Nos 7 y 8 

- I 

DESCRIPCION GEOTECNlCA 
DEL MATERIAL .: 

(,APA VEGETAL: LIMO C-AFc C-l.A.RO / 

1 

:.!MC c.ct.01< C-AFc C,LARO 

_.He C.CLCR C.AF:: (,._A.;«j Y MA 1=~iAL 
i''<;UAACO (C.AL:C.hO::Oi 

PCA 8 -

DESCRIPCION GEOT(CNICA 

DEL MAfERIAL 

.:. .... :; .... !::Si: - -!.~ -
1- ··. ··- . - . 

1 

-·"" - . -· . 

- .. .,~ ::.e , ==ce~ ~~: __ .l., (.~-~:'i 
,:,. ~;-~ :,_ ~:(.~ 

.. .. 
... (/ 

\ 

RELL(NO 

ARENA (S) 

E • CONT(HIOO OE ACUA Y, 

...: + LIMITE Pl,J.STICO LP OBSERVACIONES o i. UMITE UOUIOO LL o: 
Q.. 40 80 120 160 X 

1 • . o 

1 r:-:- - 1 "" .... . . -
1 - - ~ 1 1 1 1 1 1 

~~-::- 1 1 

1 

f 1 1 

' ' 
1.0t-

1 
-

1 

1 - - i ¡ 
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1 
1 

1 ¡..... 
1 ' L ,_ 1 

1 i 1 -- ; 
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1 L-:-~ 1 

. 1 1 1 i ! 

1 

1 1 1 1 i 
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1 

2.0 -.. 

1 
i ¡ i -1 

1 
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1 1 

1 

! ...... i 
1 

1 -1 1 
1 1 1 ' 1 

1 

1 i 

! 
1 

¡ 1 i ¡ ¡ 
! 3.0 - 1 -l . i 

' ¡ 1 
' ' 

: i ! 1 -- 1 2 .l 4 

! * Resistencia con penelrómelro 
1 

de bolsillo, kg/ cm2 ¡ 
4.0 

E • CONT(NIOO OE ACUA r. 
+ LIMIT( PLASflCO LP 08S(RVACION(S ..... 

o i. Llt.llE UOUIDO LL 
~ •O 80 120 160 % o : i ··• 

. 
-· --:- -- >-- .. 

1 ·- 1 : 

.1 
..... - ' ·-- - ,.o>--

-· . 
·- --·- - . ,... -· ,-

: ·- -- -. - ' ; . - ' ... - 2.0 --
··1 - . - . -; - ' -·- - ~ -· 

' - -- -. -· -__ ,. ....::::, ___ 
l.O~ . 

1 

' ¡ 

1 
1 

. 
-

2 5 ' l : 
peneirómelro :i: R~sislencio con 

de bolsillo. kg/cm2 
• .D 

-.:: -. _:: · GP.AVA-· fe_\ 
.... _ ·.::·. =-·.¡ . • -· \ ,. 

'il:: ANGULO DE rRICC:ON NTERNA 
f:: PESO VOLVME i RICO 
e = COHESiCN 
( = MODULO DE YOUNG 

MC= MUESfRA CUBICA 
:,tAf' = NIVEL DE ACiJAS f'R(A ;1CA$ 

' 

Fig 1.8 



( ACO) 
Ase9C1e181 CISfTACOES 

r t.ECN«:A ce SIS..oe 
POZOS A C~ELO ABIERTO 

PROYECTO 
SAN VICENTE CHICOLOAPAN 

LOCAUZACION 
ANTIGUO CAMINO A TLALMINOLAPAN I POZOS A CIELO ABIERTO Nos g y I O 

or. 6.- Q 

OESCRIPCION GE~ l!CNICA 
OEL MATERIAL 

. . 
¡,. . . 

C,AFA VEGETAL: LIMO ..... RGlU.050 

~75' .V..ENA GCLCR C,A i":: C,LARO / 

~~ :.:MC ARGILLOSO WN "'RE!'4A c.ot.OR 

' -: ~-F: ~'....~.~~ ,,.-,.,. ~ 
;';·'··~:% 
k?':f;,,, 

A i<GILLA POCO !~RENO~."- C.ON !.!MO ~% :'..OLOR C.AFE OSOJR.C 

~%~ ( / ., ., '/ 

! 
J,~::~A i' ,NA C,CLOR C,Ai"E C::L.J,RC r ~ .. - . / 

• /··. 
-· --- ---- r .... . 

, 

' 
~,.:. - - ~ ~R:'G-S~ ~e;_:::¡~ .:.~r= ~=~-..,~ ; 

~ -·-

PCA- 10 

OESCRIPCION crnrECNICA 
DEL M.A fERIAL 

f 
, 
, 

! 

i 

1 

' 

E • CONTENIDO DE ACUA % 
....: + LIMITE PLASTICO LP OBSERVACIONES o A LIMITE LIOUIOO Ll Q:: 
o.. '° 80 120 160 % o 

1 1 - -1 
! 

1 

! 1 
1 

' ! 1 1 ' ' ! 

1 1 j f 
¡ r 1 1 ' 1.0 ..... 

1 -
! i ' 1 

1 
l i ! 

1 
1 1 ' ' 1 

t f 1 
1 

' -..... 

1 

! 

i ¡ .. 
1 -M 1-

• 

1 

! 
1 ' 1 

l 1 
! ! 

j ..... 1 ' l 1 

~ 
' i i ! i . 

l ! 1 1 i 1 

¡ ' 
¡ l 5.0r 

. 
1 

i 
' 

1 
¡ 

' 1 

1 
' 1 1 

1 1 

1 ' l 
' i 

1 
i ! 

1 1 
j ! 1 1 1 -.... 

1 2 3 • * Resislencio con penelrómelro 

4.0 de bolsillo , kg/ cm2 

• CONTENIDO Dt AGUA Y. 

OBSERVACIONES ...._ + LIMITE PLASTICO U' 
~ ! LIMITE LIQUIDO LL 

1 

o.. 'º ªº ,,o 160 ,: 1-.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ol--~~!.__~ ~ ~ __:~~ ..:=:...::..~-t-~ ~~~~~~ ~ ~ ~~---i 

~~~\~ ?E f \: ,.!. .1 SR .. ::= .:. 
~C\ S~A. / !-~.A': 

.:.,~~ -- ~ ~0~ ::~~A .l~~\,.l, :- \ j. 

~~-.;~ ~~r:: -:;~G. .,~ 

7( . -

' 
RELLENO LIMO 

ARENA í5) ~;;C!LLA 

! (f) . 
! 

; .. . ' 

1.0 

J 
2.0 

3.0 -

•.o 
. ~ - ...:. '• ,...,. 

• .J .. '-..., lj 

-"\-. 'et 
'\: .. 

1 

:t Resislenc,o con penetrómerro 
dt bots,llo. ~g/ cm2 

,¡) :: ANGULO DE FRICC!ON 
1= PESO VOLUMEi RICO GRAVA (G) 
e= COHESION 

E= MODULO OE '\'OUNG 
RAIC[S MC : MUESTRA CUBICA 

!NWlNA 

NAÍ: NIVEL !JE AGUAS FR(AilCAS 

Fig 1.9 



( ACO) '- : 

VALOR RE[ATfV( 
DE SOPORTE 

SATURADO 

_:_ºª=R~A-=====S=A=N==V==IC=E=N==T=E;;;:;;;;;:;:C=H=-IC=O:aa=oL_O-A_P~A_N~ ~ ----SºNAE~O==~=====~ec;.~:~U::=======:--
UBICACION _ ______ SAN_VICelTE ___ a;_IC_Ol_O_Af'_AN_______ PROíUNDIOAD _____ 1_.60_-_l_90 _____ _ 

CLASlílCACION __ l.rno_· __ ar_cio_so_ caf_e_~_sar__;,.;...;.o,_, c-'-o-'-n-"-larrnla.s-"--º.;..;ºc...;;..;,...;de...;...;.ar.;;..eo~a..;.fna-.c.___ f'[CHA OE INFORME ____ 22_ DIC_98 ____ _ _ 
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./r 
, 1 
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, i' 
• , 1 

, ' ., "" 1 , ' , ! ,·-" 
, ( 

.. --r 

100 X 

o 
< o ::::; 
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(.J 

< z: ..., 
::> 
C) 

..... 
o 
...., 
V, 
< 
Q) 

80 X 

60 Y. 0 
...... 
VI 
< 
CD 

50 X ~ 
g .., 
< 
(.J 

< 
4 ...., 
~ 

, ! O X = ..... 
o 
w 
•.!> 
< 
a, 

CD 
~ .,.. 

.30 r. r-· 

MUY 
BUENA 

20 7. :::: 
z: 
< 

RECULAR ~ 
A BUENA ~ 

- - - -- :o r. 
• _ _ •• _ - •• • - - MALA A 

__ ~--~~--.-::-:-:~-:----=---:--.. --:.:-:.:-:.-:.-::-=1 S r. OUOOSA 
_. - - - . .. - • MUY MALA 

.--

· 2: 2. s~ 5.!: 1 s os 7 ~ ~ 
, OL 10 tó 

FENERAC!ON (N MILIMETROS 

P O RT ER S A TURADA 

PESO SECO gr ,____ ____ . __ .... - - - -
PESO HUMEOO : 35.18.0 gr 

AGUA AGREGADA 

ALTURA >.iOLDE 12.69 cm 
~-------

ALTURA FALTANTE 0.00 cm 
·- ---- · - - -

ALTURA DEL MAT :2.69 .:m 
·-- -·· . - . . 

AR(A 182 ' ':m· 
··--- . . . --

1/0LUt.lEN 2488.10 ' cm· 
-

p v. H . L422 t/cm3 

.. -· .. 
P. v . s. 1.229 t/cm3 

- ·-- ---·--- - -
H. O. 15.70 % 

- . 
% CE EXPANSIO_N -0.02 " ,. ., 

V R. s 40 " , . ,. 

1.27 ¡790 - - - - -- - .. 
2.54 33.20 

- . -
3.8 i 46.60 

.. -
5.08 56.50 

.. ·- . 
7 .62 71.90 - -
10 16 85.30 

--- -- - ·-· · . -. 
12.70 94.70 

--·· .. 
MOLDE No. () -- - . 
EXTENSION No. ... -- . . ·-
LECT INICIAL 2.100 

LECi. 'INAL 2.105 

Fig 2.1 

1 



( ACO) 
~ 94 CM:Nf.A.CDES 

Y t.ECAICA CE Sle..OS 
SA • C.Y. 

oa11A _____ '?I,._A_W'_,; - ~-~~-~e_e_N_T_e_· _e_H_i_c_o_L_O_A_P_A_N __ _ 

UBICACION SAN VICENTE CHICOLOAPAN 

CLASIFICACIOH Arcia poco ímosa con poca arena ma caf e OSCl.l'O 
con raicias, escasas micas y oquedades, mal aJgo gn..moso 

700 

i 
~I 

600 · 1 
! 
' 

500 . 
. i 

I :·· , , 
~oo 1 

. , 

500 

-
1, ' 

.-1 ' 
~ .. , 

11)') 

.. , ---' ' -· - ,•' • Í¡ 1 

100 _ .., i-,. - -
./ , ,, --

... . - -.. - --

/ 

,: 

VALOR RELATIVC 
DE SOPORTE 

SATURADO 

SONDEO _____ _ _ PC_A-'---"13'--------

PROFUNOIOAO _ _ ___ ...;.l.60 __ ---'-1.90..c..... _ ___ _ 

FECHA DE INFORME ____ 22_DIC_98 _ ____ _ 

100 r. 
P OR TER s A TU R A D A o 

< o 
:::¡ 
< 
u 
< PESO SECO gr 
'% ·- . --..... 
=> PESO HU MEDO 2925.00 a, gr . ..... --··- - --1 o 
..... AGUA AGREGADA 
VI - -· .. . .. < a, 

ALTURA MOLDE 12.67 80 Y. cm 
.. - ··- . - --

ALTURA f'ALTANi( 0.00 cm 
- ..... 

o ALTURA DEL MAT 12.67 cm 
< o ·· -· -· 

70 % 
:::¡ 
< u AR(A 182 cm2 

o:: ·-- - .. -----·- ·-- - . 
< VOLUMEN 2484.20 cm 3 
~ 
<.:) -. ..... 
o:: p 'I H lITT r/cm 3 

60 Y. 
..... 

~ - · o 
..... p V . s. l054 t/cm 3 
V, 
< a, ¡--.-.---·--~·-· . -- -·--· - ·- .. -

ii . O. 11.70 % 
- ------·-· ·- _____ _ ..__ 

% DE EXPANSlON -0.02 % 
50 ~: o - - - - - - · . < 

'? % V R. S. 1.3 " < u -
< z 1.27 14.40 
~ - -

.tQ ·:~ 
e:, 

.... 2.5'1 17.90 
c. . -· --· ·- -· .... 3.81 19.80 "' < a, - ·-· .. . - - .... 
m 5.08 2t30 => 
V'I - - -· -- - -· ·- - - .. . 

50 ~, . ¡-· 
7 .62 23.80 

.. 
'<IUY 10. 16 25.80 2U(NA 

12 70 29.30 
20 Y. -

!:::: 
MOLDE s z Ne. 

< 
REGüLAR VI - .. 

"' A BU(t'IA o:: (XTENSION No. 1 
o 

i-...--. - --- - - -· --- ·--H• •• .. -=> 
!O r. VI LECT INIC IAL 0.820 

MALA A - ·· - --·--- -· 
OUOOSA LECT. FINAL 0.823 .. , 

) . 
'.IU'f IA AL.-

. l.2i 2.54 3.<! 1 5.08 ió2 10.16 12.70 Fig 2.2 J 

?EN(TRACION ~N Mtll~EiROS 



<;:i SUROESTE 

~ 

Sl'T-4 

1000.00 

CAPA VEGETAL FOAMAOA POR AACUA 
COLOR CAFE COO RACllAS · 

.v: 1 11 • • • - , • 

~·.i i.. ·- ··--:.. ... -· ... .. ·~· -:· ::.:;. .. :'·._·-... ·.: -· 1p 
• • l 1 -., • • • - 7, - -,. 

. -· ... ·· · · .. íi · L - · sue"i.os oe OOIEGEN ALlMAÍ. F<lflMAOOS POR ·~ .. -

NOftESTE ~ 

····------- ·-1 
Sl'T·3 

• t t- .. + + 

·· ·:.. .. ·· · ··:.. . il r ESTRATOS"'° AACI.LOSOS <JE BAJA COOOS1fHCIA · .• 
. •· •• . .. .• . , ~ - ·· Y AAENO·Lt.lOSOS EN EST AOO SUELTO - ., . 

. -· •. •• 1 - -. ..... ··- ·- .• , - . -, -. ... . .. t. ·~ ·~ . - "? ,.,. . . ·- . 1 - - - -- - - -- - - - · - -

.. - 't'.;;~-=-;;;Jl~~~~ ~ ~ ~--:~~:~~= ~--. := ,1,J -=-=-=-=:-:-=-=-=-=-=-=-= -= . 
~ . .,_ - - - ,.... 

f.:.·-···- ---~~· . - -· T06AS'~"'-'ª""''SASY 'ª"""'·' .,,,e, s - ·- ~ - - .. ·· ··· - - - - - - - - ~ ~J l'•··· ~·-·• ··-"'·~ ·r-r, M-.• LlfVr\.J N~'I\.I ~f,v ~A 
h········_:.··-·--'.L.---: :: CE~NTÁDAS-'t COi,jpACTAOAS DE COLOA.CAFE CLARO r;;:,_ _ ... _ -- _ - _ -· 

~:·;:~:~·~=~~~==:¡:::~., ·:-... =- ._ .. _- _ -=-=-=-~~- .. ·-~-=-=·<~-=<~ - - ~m@4va~ 

1of: .. :.·-·-··-···-··· -·:J · i · 
1 

15 
O I O 20 30 40 50 

NUM(RO or COLl'(S 

( ~&;_O_) 
ASESORES EN CtMENT ACIONES 

Y MECANICA Oé SUELOS 
SA IJ• c v 

PRo,n:10 

R[f[R(NCIA 
Í'r'Oy . 98- 824 

f( CIIA 
í l f ,.,ero 99 

INC RhP 
In~ A l;:,~v11s R 

CORTE A - A' 
O 10 20 JO O 50 15L I 

NUMERO 0( GO~ (S 

NOTAS 

• SPT, ',ONDEO DE L'ETRAC.ION ESTANOAR 
• VER REFERENC.IAr~ , C..ORTE EN Fi6 1 
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PROMOCION: 
,, 

l'ICHAl(AB()AACl6N 

GENERAL ULTIMA "IVIIION 

l'IC:HA dos mu 111te 
. 

No ACTIVIDAD IUlal" 111"- TIR. % Mir Abr MlY Jun Jul • 8ep Oct 

""00 MAL AVN 05 12 19 26 02 09 16 23 01 08 15 22 29 ce 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 13 

..... 
1 C:~TERRENO 100% Dl'O, 

..... 
2 PROYECTO 100% Dl'O, .... , 
:, LICENCIAS Y TRAMIT18 100% pro . ..... ·. 
4 CREOITO PUENTE 100% pro. .... , ' ~ 

5 INTEftESES C.P. Y OT~ FUENTES 100% 111'0, , . ~ 

..... 
8 GASTOS BANCARIOS 100% pro . 

..... 
7 TRAMITES INFONAVIT 100% pro . 

'\ ..... 
8 TRAMITES FOVI 100% pro. 

..... 
9 PUBLICIDAD Y VENTAS 100'/, pro. 

..... 
10 CONSTRUCCION 100'1, pro. ,..., .. 
11 ESCftlTURACIONES INFONAVIT 100% pro. ,..., 
12 UCftlTURACIONII BANCO 100"4 . pro. 



PROMOCION 

COMPRA TERRENO FECHA REVISION 

FECHA mll nov~ntos no~ri!!, v si.i t, \ \ mllno""' 
TER ffR "lo Jun Jul ~ . " " $fp Oct Nov Die EM Fel> 

No ACTIVIDAD RESP PROG REAL AVN 09 18 23 30 07 14 21 28 t>4 11 ,.~ ~!; 'Qi be iq ~ 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 ; 

'' . . . . . 
r .. 1 

. . .. ' 

1 INTEORACION EXl'EDIENTI: PREVIO 100% pro. ; ' .. 
' ' . 

rul 
. . . 

' , l.' 
1.1 COPIA ESCRITURA O DECRETO EXPROPIADTORJO 100% pro. ' 1'. . ' 

r•• I '.' ' 
'' .... 

1.2 COPIA BOLETA PMDIAL 100% pro. '' . ' ' 

r .. 1 ' ' . ' .. 
1.3 CROQUIS LOCALIZACION 100% 

., ' . .. pro. . . ' 
, .. 1 ' . '. . .. . .... 

1.4 l'LAHO TOPOGRAFICO 100-.4 pro. . . '. 
... '' 

, .. 1 . ' '. ' ... 
1.5 APEO Y DESLINDE JUDICIAL, ADMVO Y CLAVE CATASTRAL 100% pro. 

• j • • 

' ' 
rul . ' .. 

'I' ' 

2 VISITA FISICA AL TERRENO Y ENTORNO 100% pro. . ''. 
'' 

real 
... . .. 

3 EVALUACION PREVIA 100% pro. 
. . . ; .. 

real . ' ' .. .. 
4 TRAMITE FACTIBILIDADES 100% pro. .. . . 

rul . ' .. .... 
4.1 CERT. DE LIBERTAD DE GRAVAMEN F18CAL E HIPOTcCARIO 100% pro. 

• 1 • • . ' .. 
, .. 1 ' '. 1 • •• 

4.2 FACTIBILIDAD DE USO DB. SUELO 100% pro. .. ' ' 
real 

. . .. . '' • ' . j 

4.3 CERTIFICADO DE NO ADE\JOO DE AGUA Y DRENAJE 100% pro, 
. . . . . '' . ' .. 

, .. 1 
.... . ' . .... 

4.4 ENERGIA ELECTRlCA 100% pro. 
. . 

'' ,., . ' . . ' .. 
rul 

. . . . 
' EVALUACION FINAL AVALUO 100% pro. 

.... . ' . 
rul . ' . 

7 CERTIFICADO D6 APORTACION A MEJORAS 100% pro. . ' . . ' . . 
real . ' .. ... 

• TRASLADO DE DOMINIO 100% pro. ' . 
real . ' . . . ' . .. 

7 INSCRll'CION EN EL REGISTRO l'UBLICO DE LA l'ROPtEDAD 100% pro. . . '' 
real 

.... 
- ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL TERRENO 100% pro. ' .. 

' . '' 
real 

. ' .. . ' 
7 l!LABORACION Y FIRMA DI! CONTRATO 100% pro. . ' .. 

'' 
real . . . . . . . 

8 FIRMA ESCRITURA 100% pro. 
. . . ' • j 1 • . .. . 

' . 



PROMOCION 

PROYECTO F,~CHA REVISION 

- ' FECHA mll novecientos noventa v siete mllnove, 
' TER TI!R % Jun Jul Ago sep Oct Nov Die Ene Flb 

No ACTIVIDAD RESP PROO REAL AVN 09 '1€ 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 1e, 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 '6 ; 
' 

, .. 1 

1 ESTUDK> MECANICA DE SUELOS 100% pro. 

, .. 1 

2 ANTEPROYECTO CONJUNTO 100% pro. 

, .. 1 

3 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 100% pro • 

.... 1 
4 PROVECTO EJECUTIVO PROTOTIPO 100% pro. 

real 

4.1 ARQUITECTONK:O 100% pro. 

, .. 1 

4.2 ESTRUCTURAL 100% pro. 

INI 

4.3 CONSTRUCTIVOS 100% pro. 
,' 

reel 

4.4 INSTALACION HIDROSANITARIA 100% pro. 

, .. 1 

4.5 INSTALACION ELECTRICA 100% DIO. 

, .. , 
4.8 INSTALACION DE OAS 100% l>fO, 

rffl 

4.7 HERRERIA Y CARl'tNTERIA 100% pro. 

, ... , 
4.8 ACABADOS 100% pro. 

rul 

4.t DIETAUES 100% pro. 

rul 

4.10 ESPECIALES 100% 11ro. 

DISEllo URBANO rNI 
g PROVECTO EJECUTIVO CONJUNTO 100% l>fO, ,.., 

&.1 SUBDMSION ' . 100% pro. 

'"' 
1.2 SIEMBRA Y USO DE SUELO 100% pro. 

rul 

5.3 ~AVIMENTO V MOBILIARIO 100% pro. 

, .. 1 

5.4 NOMENCLATURAS Y SEAALIZACION 100% pro. 

real 

u VARIANTES DE V&NTANAS 100% pro. 

real 
1.8 CASETA DE VIOII.AHCIA 100% pro. 

rul 

1.7 ARCO ACCESO 100% 11ro. 

rNI 

5.8 LOTIFICACION ANALITICA 100% oro. 

, .. 1 

5.9 PARAMETROS V EJES \IIALIDADES 100% pro. 

, .. 1 

5.10 TRAZO DE VIVIENDA 100% pro. 

, .. 1 

5.11 GENERALES 3PLANOS 100% l>fO, 



real 

6 INFRAESTRUCTURA INTERNA 100% pro. 

real 

e .1 RASANTES Y PERFILES 100°/o pro. 

real 

6.2 DRENAJE SANITARIO 100% pro. 

real 

8.3 DRENAJE PLUVIAL 100% pro. 

real . 
e .4 RED HIORAULICA 100% pro. 

real 

8.6 LINEA 06 CONDUCCION 100% pro. 

real 

8.8 RED DE RIEGO 100% pro. 

real 

8.7 DEl'ALLES SOBREPOSICION REDES 100% pro. 

real 

8.8 CISTERNA Y TANQUE EL.EVADO 100% pro. 

real 

e.e ALUMBRADO CONJUNTO 100% pro. 

real 

8.10 ALUMBRADO PUBLICO 100"/o pro. 

real 

8.11 PLANTA DE TRATAMIEtlTO 100"/o pro. 

real 

8.12 CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO 100% pro. 

real 

8.13 ESTUDIO HIDROLOGICO 100% pro. 

real 

7 EQUIPAMIENTO 100% pro. 

real 

7.1 ARQUITECTONICO 100% pro. 

real 

7.2 ESTRUCTURAL 100% pro. 

real 

7.3 CONSTRUCTIVOS 100"/o pro. 

real -
7.4 IHST ALA.CIOHES 100% pro. 

real 

7.6 ACABADOS 100% pro. 

real 

8 $UPERVISION PROYECTO 100% pro. 



PROMOCION 
0

LICENCIAS Y TRAMITES FECHA REVlSION 

FECHA mll nov.clentos no .. nta v siete mll nov11 

TER TER % Jun Jul Ago Sap Oc:t Nov Die Ene Ftb 
No ACnVIDAD RESP PROG REAL AVN 09 ,e 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 16 22 29 oe 13 20 27 03 10 17 24 01 os 15 22 ,9 05 12 19 26 02 09 '6 ; 

reel 
1 CERT. l.lBERTAD DE GRAVAMEN TEJUU!NO 100".4 pro. 

rul 
2 FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO 100% pro. 

reel 
3 APEO Y DESLINDE ADMVO Y CLAVE CATASTRAL TERRENO 100% pro. ... , 
4 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL DE TERRENO 100% pro. 

reel 
6 CLAVE Y VA.LOR CATASTRAL TERRENO 100% pro. 

, .. 1 

• FACTIBILIDAD DE AOUA Y DRENAJE 100% pro. 

, .. 1 

1 FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 100".4 pro. 

, .. 1 

8 FACTIBILIDAD DE INCORPORACION Y DICTAMEN DE IMPACTO VIAL 100% pro. 

, .. 1 

• O RATIFICACIONES 100% pro. 

, .. 1 

10 LICENCIA U$0 DE SUELO 100% pro. 

, .. 1 

11 SUBDMSION 100% pro. 
, .. , 

12 DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 100% pro. 

..... reel 
1:t INOIVIPUAL. CLAVECAT. TERA. SUIOIVIDIOO 100".4 pro. 

, .. 1 

14 CERTIF. L ... GRAVAMEN TERA. SUBDIVIDIDO 100% pro • ... , 
16 lc&RTIF. NO ADEUDO PREDIAL TERRENO SUIOIVIDIDO 100% pro. . 

ree.l 
18 IMPUESTO PREDIAL TERRENO 100% pro. 

, .. 1 

17 PROTOCOLIZACION E lNSCRIPCION DE LA SUIIOtVISION 100% pro. 
- reel 

18 ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL TERRENO SUBDIVIDIDO 100".4 pro. 

.... 1 
19 SALUBRIDAD INICIO DE OBRA 100".4 pro. ... , 
20 FIRMA DI l'l!RlTO CONSTI\UCCION 100% pro. ... , 
21 LICENCIA DE CONSTRUCCION 100% pro. 

, .. 1 

22 PERrrO LICENCIA DE SALUBRIDAD 100% pro. 

, .. 1 

23 SALUBRIDAD AVISO DE OCUPACIOH 100% pro. 

reel 
24 SUPERVISION DE 08RA DESARROLLO URBANO 100% pro. 

•••I 
26 INICIO DE OBRA 100% pro. 

iNI 
28 LICENCIA DE PUBLICIDAD 100% pro. 



ruJ 

27 El.ABORACION RE<JIMEN CONDOMINIO 100% pro. 

ruJ 

28 PERMISO DE 'VENTAS 100% pro. 

rul 

29 IN$CRIPCION REOIMEN DE CONDOMINIO 100% pro. 

re1.I 

30 NOTARIO AEGIMEN DE CONDOMINIO 100% pro. 

reel 

31 CotlEXÍÓN AClUA Y DRENAJE 100% pro. 

rul 

32 CONEXIÓN SUM. AOUA EN BLOQUE 100% pro. 

ree.1 

33 FIANZA POR CUMPLIMIENTO 100% pro. 

, .. 1 

34 AGIUA DURANTE LA CONSTRUCCION 100% P<O, 

real 

36 ESTABLECIMIENTO DE AGUA 100% pro. 

reel 

36 APORTACION INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES 100% pro. 

r .. 1 

37 PROYECTO Y PAGO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO CIA DE LUZ 100% P<O. 

reel 

38 CU.VE Y VALOR CATASTRAL DE CASAS 100"~ pro. 

real 

38 AVAL.UO CASAS 100% pro. 

real 

40 FORMAS TRASLAJ>O DE DOMINIO 100"~ pro. 

rul 

41 CERTIFICADO NO ADEUDO PREDIAL VIVIENDAS 100% pro. 

real 

42 CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEH CASAS 100% pro. 

rea.l 

43 CERTIFICACION DE MEJORAS 100% pro. 

rul 

44 PAGO IMPUESTO PREDIAL VMENDA 100% pro. 

reel 

46 AVISO DE TERMINACION OBRAS 100% pro. 

rNI 

48 ENTREGA Y RECEPCION MUNICIPIO 100% pro. 



ru.l 

27 El.ABORACION REGIMEN CONDOMINIO 100% pro. 

ruJ 

28 PERMISO DEVENTAS 100% pro. 

rul 

29 INSCRIPCION REOIMEN OE CONDOMINIO 100% pro. 

real 

~ NOTARIO REOIMEN DE CONDOMINIO 100% pro. 

real 

31 CotlEXÍÓN AOUA Y DRENAJE 100% pro. 

ruJ 

32 CONEXIÓN SUM. AOUA EN BLOQUE 100% pro. 

ree.l 

33 FIANZA POR COMPI.IMIENTO 100% pro. 

real 

34 AGIUA DURANTE LA CONSTRUCCION 100% pro, 

real 

315 ESTABLECIMIENTO DE AGUA 100% pro. 

reel 

38 APORTACIOH INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES 100% pro. 

re1I 

37 PROYECTO Y PAGO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO CIA DE LUZ 100% pro. 

reel 

38 CLAVE Y VALOR CATASTRAL DE CASAS 100-~ pro. 

r .. 1 

38 ~VAL.UO CASAS 100% pro. 

r .. J 

40 FORMAS TRASI.AJ)O DE DOMINIO 100-~ pro. 

ree.1 

41 CERTIFICADO NO ADEUDO PREDIAL VIVlEHOAS 100% pro. 

, .. 1 

42 CERTlFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEH CASAS 100% pro. 

real 

43 CERTIFICACION DE MEJORAS 100% pro. 

rul 

44 PAGO IMPUESTO PREDIAL VMENOA 100% pro. 

real 

45 AVISO DE TERMINACION OBRAS 100% pro. 

real 

48 ENTREGA Y RECEPCION MUNICIPIO 100% pro. 



PftOMOCION 

CREDITO PUENTE FECHA REVISION 

FECHA mll novecientos novan1a y siete mUno\18: 
1 

TER TEA % Jun Jul Ago Sep oct Ncw Die Ene F.i, 

No ACTIVIDAD RESf' PROO REAL AVH 03 1e 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 oe 15 22 29 oe 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 :;9 05 12 19 26 02 09 '6 : 

, .. 1 

1 ANALISIS CONDICIONES DE CREDITO 100% pro. 

, .. 1 

2 INTEQRACIOH EXPEDIENTE 100% pro. 

, .. 1 

2,1 IHFORMACION LEGAL 100% pro. 

ru l 

2.2 INFORMACION CONTAILE 100% pro. 

, .. 1 

2.3 INFORMAClON TECNICA 100% pro • ... , 
3 INGRESO EXPEDIENTE 100% pro. 

ru .l .. REVISION EXPEDIENTE 100% pro. 

real 

6 APROBAClON DEPARTAMENTO CREDITO HIPOTECARIO 100% pro . 

.... 1 

e !l.ABORAClON AVALUO 100% pro. 

rul 

7 APR08ACION COMITE 100% pro. 

real 

8 EUUIORACION INSTRUCTIVO NOTARIAL. 100% pro. 

real .. ELABORACION Y REVISION PREVIA 100% pro, 

rNI 

10 FIRMA UCRJTURA9 Y REGISTRO CREDITO PUENTE 100% pro. 

rNI 

11 APERTURA, SUPERVISION Y MINISTRACIONES CREDITO 100% pro, 

PROMOCIDN 

TRAMITES INFONAVIT FECHA REVISION 

- 1 

FECHA mil novecl• ntos noventa Y llffl mll no119· 
' 

TER T&R % Jun Jul Ago Sep oct Nov Die En• , ... 
No ACTIVIDAD REiSP PROO REAL AVN 09 1e 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 oe 13 20 27 03 10 17 24 01 OS 15 22 :;9 06 12 19 26 02 09 '6 : 

1 

, .. 1 

1 AAMAA EXPEDl&NT&i TECNICO 100% pro. 

real 

2 PRESENTACION OF&RTA Vlvtl!ttDA A INFONAVrt 100% pro. 

, .. 1 

3 PRESENTACION CARPETA TECNICA 100"-' pro. 

ru l 

4 ACEPT.ACION DE OFERTA (CONSEJO! 100% pro. 

, .. 1 

6 REVISION CONTRATO 100% pro • 
• ' , .. 1 

• FIRMA CONTRATO Y SUPERVISION OBRA 100% pro. 

1 



PROMOCION 

TRAMITES FOVI FECHA REVISION 

. '· 
FECHA mil novecientos noventa v slet>t . · • • IWI 

mll rnmV"t :"• 
TER Jun Jul Ago Sep Oct N<>v Ole -· .... TER % Ene flllol > ,1> 

No ACTIVIDAD RE8P PROG REAL A\IN 0$ 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 o, 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 :!9 05 12 19 26 02 09 •i : :: •1•;: .. 
, .. 1 -

1 ACTUALIZAR REOISTRO FOVl 100% -pro. 

rNI 
2 ELABORAR TABLA OE CARACTEAJSTICAS 100% pro. 

rN I 
3 INTEGRAR EXPEDIENTE 100% pro. ... 

, .. 1 ... 
.. SOLICITUD APROBACION TECNICA 100% pro. 

reo.l 
ti CARTA INTENCION BANCO 100% pro. 

, .. 1 ' - . 
• ARMAR EXPEDIENTE SUBASTA 100% oro . -. 

, .. 1 - . 
7 INGRESO PROPUESTA SUBASTA 100% pro. .. 

. . 

.... 



,, 
""°MOCION 

PUBLICIDAD Y VENTAS FEC,HA REVISION 

FECHA mil novecl-.itos no .. n1a v lliellt mllno...., 

TER TER % Jun Jul A9G Sep oct NO\' Die Ene Ftb 
No ACT1vttlAD REBP PROO REAL AVN 00 1E 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 o, 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 W 05 12 19 26 02 09 ·5 ; 

, .. 1 

1 ESTUDIO OFERTA 100% pro. 

, .. 1 

2 ESTUDIO DEMANDA 100% pro. 

rul 
3 Dl8EAO DE PUBLICIDAD 100% pro. 

rul 
3.1 LOGOTIPO 100% pro. 

rul 

3.2 FOLU!TOS 100% pro. 

rul 
3.3 lii&t L.t.ROETES 100% pro. 

real 
3.4 IIANOERIN ES 100% pro. 

rul 
3.6 CARTELERAS 100% pro. 

r .. 1 .. COLOCACION DE PUBUCIDAC 100% pro. 

real 
a CASA MUliBTAA 100% pro. 

, .. 1 

5.1 CECOIIACION DE CASA MUESTRA 100% pro. 

real 
8 CALIFICACION PROSPECTOS 100% pro. 

, .. 1 

7 111.All. COtlTRATOS COMPRA VENTA 100% pro. 
, .. 1 

8 INTEQRACION EXPEDIENTES 100% pro. 

real 

• ENTREGA CE EXPECl1!NTE$ A TITULACION 100% pro. 

, .. 1 

10 CONTROL DE COMISIONISTA.$ 100% pro. 
, .. 1 

11 CONTROL DE VISITAS 100% pro. 

, .. 1 

12 CONTROL D& VENTAS 100% pro. 

. 



~OMOCION 

ESCRITURACIONES BANCARIAS FECHA REVlSIO+I 

. 
FECHA mll novecientos noventa y sle1e mlfno1111, . 

TER TER % Jun Jul AQO Sap Oct Nc,v Die EM Feb 

Hc, ACTIVIDAD RE81' PROO REAL AVN 09 1€ 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 16 22 29 oe 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 :;g 05 12 19 26 02 09 ·e ; 
- • 

rwl 

1 REVISION EXPEDIENTE BANCAIUO 100% pro. 

rMI 

2 INV&STIGACION 100% pro. 

rul 

3 APROBACION COMITE 100% pro. 

, .. 1 

4 INTRUCCIOHES IIOTARIALES 100% pro. 

real 

6 FIRMA 100% pro. , .. , 
• CONTROL DE CAATERA 100% pro, 

, .. , 
1 CONTROL ENTREGA DE VIVIENDAS 100% pro. , .. , 
8 ASAMBLEA COHOOMINOS 100% Dro. 

. 



PROMOCION 

ESCRITURACIONES BANCARIAS FECHA REVISION 

FECHA mil novecientos noventa v siete mll nove 
TER TER % Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb 

Ha ACTIVIDAD REaP PROO REAL A\IN 09 1e 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 :¡9 05 12 19 26 02 09 ·s 

real 

1 RE\/ISIOH EXPEDIENTE BANCARIO 100% 11(0. 

tul 

2 INW$11GACION 100% 1)4'0. 

rul 

3 APR08ACION COMITE 100% 11(0. 

rul 

4 INTRUCCIONl:S NOTARIALH 100% 1)4'0. 

rul 

5 FIRMA 100% 11(0. 

, .. 1 

• CONTROL DE CARTERA 100% pro • 

, .. 1 

7 CONTAOL ENTREGA DE VMENOAS 100% PIO, 

, ... 
8 ASAMIL&A CONDOMINOS 100% pro. 
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LOSA DE H = 12 cm DE ESPESOR 
MALLAS 6x6 - 2/2 EN LECHO SUPER IOR 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 

PAQ.1 PRELIMINARES 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

E01030 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO M2 99.50 1.51 150.24 
E01032 ACARREO EN CARRETILLA 1a EST. M3 40.26 7.35 295.93 
E01280 REUENO CON MAT. PROD. DE EXC. M3 40.26 15.37 618.84 
E01418 CARGA MAT. C/MAQ. A CAMION M3 40.26 9.62 387.33 
E03560 TUBO DE CONCRETO 20CMS. ML 12.88 22.64 291.70 
E03645 REGISTRO DE 40X60X95 PZA 2.49 206.96 514.91 
E01400 POLIETILENO EN CIMENTACION M2 99.50 5.57 554.20 

SUBTOTAL 2,813.14 

PAQ.2 CORTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO EN CIMENTACION 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

E01550 ACERO DE REF N0.3 TON 2.52 4,004.00 10,095.24 
ACERO DE REF.NO 5 TON 0.77 4,005.00 3,069.36 
ACERO DE REF.NO 6 TON 1.31 3,902.91 5,115.26 

E01660 MALLA ELECTROSOWADA 6-616-6 M2 128.20 12.52 1,605.03 

SUBTOTAL 19,884.89 

PAQ.3 CONCRETO EN CIMENTACION 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

CIMBRA M2 145.28 35.65 5179.216314 
E00320 CONCRETO F'C=250 KJCM2 PREMEZCLADO M3 34.72 630.20 21880.84776 
E02060 SOBREPRECIO POR ACABADO M2 99.50 8.51 846.7152661 
E02061 CURADO DE CONCRETO M2 99.50 1.77 176.1088156 
E01419 CAJ..ZA PREF. PARA ACERO PZA 88.86 0.2 17-7712 

BOMBEO DE CONCRETO M3 42.68 88.00 3756.209688 
REVENIMIENTO M3 42.68 40.82 1742.369085 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL M3 34.72 56.92 1976.289835 
PASO PARA INSTALACIONES PZA 22.21 22.43 498.26002 
TEPETATE COMPACTADO DE 8 CMS M3 7.96 62.05 494.148764 
FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR M2 99.50 51.42 5116.110339 
COLADO Y VIBRADO M3 42.68 32.42 1383.821796 

SUBTOTAL 43,067.87 

PAQ • .f MUROS DE BLOCK P.B. 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

EOMBG4 BLOCK GRIS 15X20X40 PZA 869.28 4.67 4,059.53 
EOMBG20 BLOCK GRIS 15X20X20 PZA 161.53 2.48 400.59 
EOOOON BLOCK RUSTICO 15X20X40 PZA 620.51 5 .15 3,195.65 
EOOOOO BLOCK RUSTICO 15X20X20 PZA 70.97 2.57 182.40 
E02806 BLOCK USO COLOR 15X20X40 PZA 306.44 4.54 1,391 .25 
E02807 BLOCK LISO COLOR 15X20X20 PZA 109.02 2.54 276.90 
E02230 · ACERO DE REF.TEC 60 5132 HAB.YCOL TON 0.49 5,650.46 2,761 .43 
E01660 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 48.87 8.51 415.89 



E00235 MORTERO C.C.A.1:1/4:4 GRIS M3 5.24 355.74 1,864.97 
E00237 MORTERO C.C.A.1:1/4:4 C/COLOR M3 1.78 428.14 760.86 

SUBTOTAL 15,309.46 

PAQ.5 PRECOLADOS EN. P.B. 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 1.35 RUST.14X20 PZA 2.22 56.55 125.62 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 2.00 RUST.14X20 PZA 2.22 77.35 171 .83 
DINTEL "U"VIBROCOMP. DE 1.60 RUST.14X20 PZA 3.89 65.05 252.88 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 1.60 LISO C.14X2C PZA 0.56 55.63 30.89 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE .80 GRIS.14X20 PZA 2.22 36.48 81 .04 
DINTEL "L" VIBROCOMP. DE 1.47 GRIS.14X20 PZA 2.22 52.74 117.16 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 2.00 LISO C.14X2C PZA 1.11 64.88 72.06 
DINTEL PRECOLOL.ADO 2.17 LISO GRIS 14X20 PZA 2.22 86.79 192.80 
DINTEL PRECOLOLADO 1.05 USO GRIS 14X20 PZA 2.22 37.90 84.19 
DINTEL PRECOLOL.ADO 2.30 LISO GRIS 14X20 PZA 1.11 86.79 96.40 

E04209 REMATE VIBROCOMPRJMIDO "L" .20 PJBARDA PZA 10.05 2.53 25.43 
EOVCL2 VIBROCOMPRIMIOO "l. "1 OX20X20 PZA 208.81 3.52 735.02 

REPIZON 15X20X20 PZA 64.42 4.72 304.07 
E00235 MORTERO e .e .A. 1:1/4:4 M3 0.07 355.74 23.71 

MORTERO CON COLOR M3 0.13 428.14 57.06 

SUBTOTAL 2,370.14 

PAQ.6 LOSA P.B. 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA M2 96.82 80.36 7,780.43 
PASTILLA VIBROCOMPRIMIDA 10X10X0.03 PZA 93.30 0.6 55.98 
MORTERO CON COLOR M3 0.13 428.14 57.06 

SUBTOTAL 7,893.48 

PAQ. 7 CORTE, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO P .B. 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

ACERO DE REFUERZO NO. 2 TON. 0.03 3,980.58 106.11 
ACERO DE REFUERZO NO. 3 TON. 0.09 4,004.00 355.78 
ACERO DE REFUERZO NO. 4 TON. 0.31 4,004.00 1,245.23 
ACERO DE REFUERZO NO. 5 TON. 0.16 4,005.00 640.56 
ACERO DE REFUERZO TEC60 5132 TON. 0.49 5,650.46 2,761 .43 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 128.20 8.51 1,090.96 

SUBTOTAL 6,200.06 

PAQ.8 COLADO DE CONCRETO P.B. 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

E00352 CONCRETO FC=180KG/CM2 LOSA PREM. M3 8.69 558.90 4,854.42 
E02060 SOBREPRECIO POR ACABAOO PULIDO M2 99.45 8.51 846.34 
E02061 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 99.45 1.77 176.03 

BOMBEO DE CONCRETO M3 8.69 88.00 764.34 
. REVENIMIENTO M3 8.69 40.82 354.55 

COLADO Y VIBRADO M3 8.69 32.42 281 .59 



! SUBTOT AL ! 7,277 .27 

PAQ.9 MUROS DE BLOCK PRIMER NIVEL 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

EOMBG4 BLOCK GRIS 15X20X40 PZA 869.28 4.67 4,059.53 
EOMBG20 BLOCK GRIS 15X20X20 PZA 161.53 2.48 400.59 
EOOOON BLOCK RUSTICO 15X20X40 PZA 620.51 5.15 3,195.65 
EOOOOO BLOCK RUSTICO 15X20X20 PZA 70.97 2.57 182.40 
E02806 BLOCK LISO COLOR 1SX20X40 PZA 306.44 4.54 1,391.25 
E02807 BLOCK USO COLOR 15X20X20 PZA 109.02 2.54 276.90 
E02230 ACERO DE REF.TEC 60 5132 HAB.YCOL TON 0.49 5,650.46 2,761 .43 

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 48.87 8.51 415.89 
E00236 MORTERO C.CA 1: 1/4:4 GRIS MUROS Y APL. M3 5.24 355.74 1,864.97 
E00237 MORTERO C.C.A.1 :1/4:4 C/COLOR M3 1.78 428.14 760.86 

SUBTOTAL 15,309.46 

PAQ.10 PRECOLADOS EN PRIMER NIVEL. 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 1.35 RUST.14X20 PZA 2.22 56.55 125.62 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 2.00 RUST.14X20 PZA 2.22 n .35 171 .83 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 1.60 RUST.14X20 PZA 3.89 65.05 252.88 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 1.60 LISO C.14X2Cl PZA 0.56 55.63 30.89 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE .80 GRIS.14X20 PZA 2.22 36.48 81 .04 
DINTEL "L" VIBROCOMP. DE 1.47 GRJS.14X20 PZA 2.22 52.74 117.16 
DINTEL "U" VIBROCOMP. DE 2.00 LISO C.14X2Cl PZA 1.11 64.88 72.06 
DINTEL PRECOLOLAOO 2.17 USO GRIS 14X20 PZA 2.22 86.79 192.80 
DINTEL PRECOLOLAOO 1.05 LISO GRJS 14X20 PZA 2.22 37.90 84.19 
DINTEL PRECOLOLAOO 2.30 LISO GRIS 14X20 PZA 1.11 86.79 96.40 

EOVCL2 VIBROCOMPRIMIOO "L "10X20X20 PZA 208.81 3.52 735.02 
REPIZON 15X20X20 PZA 64.42 4.72 304.07 

E00235 MORTERO e.e.A 1 :1/4:4 M3 0.07 355.74 23.71 
MORTERO CON COLOR M3 0.13 428.14 57.06 

SUBTOTAL 2,344.71 

PAQ.11 LOSA PRIMER NIVEL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA M2 96.82 80.36 7,780.43 
PASTILLA VIBROCOMPRIMIDA 10X10X0.03 PZA 93.30 0.6 55.98 
MORTERO CON COLOR M3 0.13 428.14 57.06 

SUBTOTAL 7,893.48 

PAQ.12 CORTE, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO 1 er,. NIVEL 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

ACERO DE REFUERZO NO. 2 TON. 0.03 3,980.58 106.11 
ACERO DE REFUERZO NO. 3 TON. 0.09 4,004.00 355.78 
ACERO DE REFUERZO NO. 4 TON. 0.31 4,004.00 1,245.23 
ACERO DE REFUERZO NO. 5 TON. 0.16 4,005.00 640.56 
ACERO DE REFUERZO TEC60 5132 TON. 0.49 5,650.46 2,761 .43 
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 128.20 8.51 1,090.96 
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