
  

sa SSSA SRILA NEE RUN RNAS OA Ra 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXI@O; 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES CAMPUS ACATLAN - - 1 

    

kar tess Tan 

"SALA DE CONCIERTOS, SEDE DE LA ORQUESTA TIPICA DE MEXICO" 

__DELEGACION BENITO JUAREZ,D.F. 

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE ARQUITECTO PRESENTA EL ALUMNO: 

   

    
       

JORGE IVAN SANGUINO CERVERA 

CON LA OPCION DE: 

"CURSO TALLER DE TESIS Y TITULACION" 

TESIS CON 1998.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



SINODALES. 

ARQ. MARIA DE LOS ANGELES PUENTE GARCIA. 

ARQ. OMAR PAEZ SOSA. 

ARQ. JOSE RAYMUNDO GONZALEZ GARCIA 

ARQ. JOSE LUIS BERMUDEZ ALEJO. 

SINODAL-ASESOR. 

ARQ. CESAR FONSECA PONCE.



INDICE. Pag. 

1. 

  

            

  

  

    

          

   

                

MARCO TEORICO. 

1.1. INTRODUCCION.. wd 
1.2. OBJETIVOS.... 3 
1.3. | ALCANCES. 4 
1.4. ENFOQUE... 25 
1.5. JUSTIFICACION 6 
1.6. | ANTECEDENTES HISTORICO 7 
1.7. PERSPECTIVA ACTUAL 8 

UBICACION. 

2A. LOCALIZACION GEOGAFICA.....cssssscsssssssssssssssssssessssssssssssessususscesssnssecsssssnnsvectesssssuiesesansaesssesesseaes Mi 

MEDIO FISICO NATURAL. 

3.1. CLIMA.. 13 
3.2. TEMPERATURA MEDIA 13 
3.3. PRECIPITACION PLUVIAL 13 
3.4. VIENTOS DOMINANTES... 14 
3.5. HUMEDAD RELATIVA 14 
3.6. HIDROGRAFIA.. 
3.7. OROGRAFIA.. 
3.8. VEGETACIO 
3.9. ASOLEAMIENTO.. 

MEDIO FiSICO ARTIFICIAL. 

4.1. POBLACION. 
4.2, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.. 
43. VIVENDA 
44. | EQUIPAMIENTO URBANO... 

EL TERRENO. 

5.1. TOPOGRAFIA.... 
5.2. ESTRATIGRAFIA.. 
5.3. RESTRICCIONES.. 
5.4. FOTOS DEL TERRENO. 

 



6. ANALOGIAS. Pag. 

6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 

EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
EL AUDITORIO NACIONAL........cccsssssseee 
SALA DE CONCIERTOS PARA MUNICH. 
SALA NEZAHUALCOYOTL.wwessesesseeessseeees 

  

   

7, LA ORQUESTA TIPICA. 

71. 
7.2. 

CONFORMACION DE LA ORQUESTA TIPICA.. 
DOSIFICACION DE INSTRUMENTOS 

  

8 ANALISIS DE AREAS. 

8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4, 
8.5. 
8.6. 
8.7. 

CIRCULACIONES. 
AUDITORIO 
CAFETERIA.... 
SANITARIOS 
OFICINAS........ 
SERVICIOS...... 
ESCENARIO.... 

   

   

  

9. ESTUDIOS PRELIMINARES. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

PROGRAMA DE NECESIDADES. 
ARBOL DE SISTEMA 
MATRIZ DE INTERRELACION 
DIAGRAMA DE FLUJO 
PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

  

   

    

10. PROYECTO ARQUITECTONICO. 

10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 
10.7. 
10.8. 

PLANTA DE CONJUNTO. 

PLANTA BAJA......reeeseees 

PLANTA ALTA.. 

CORTES A YB 

FACHADABG........ 

CORTES POR FACHADA. 

PLANO DE TRAZO... 

PERSPECTIVA........00 

             



11. MEMORIA DESCRIPTIVA. Pag. 

12, 

13. 

11.1. | MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL. 86 
11.2. CALCULO DE LUMINARIAS.......cccccsseecse 
113. | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 
11.4. CALCULO DE ACUSTICA... 
11.5. SISTEMA CONTRA INCEND 
11.6. AIRE ACONDICIONADO 

        

   

      

COSTO Y FINANCIAMIENTO. 

12.1. COSTO DEL INMUEBLE.. 
12.2. FINANCIAMIENTO........... 
12.3. | RELACION COSTO-BENEFICIO. 
   

CONCLUSIONES. 

13.1. CONCLUSIONES..........ccessecessscesetssescesesesesseceesessesesnescsaesseseeassecsesseenssccassueecsessseseessiesseausnsseaseeaenenes 161 

BUEBLIOGRABIA ..c.ccscccssssssscssssscessssssecsssssesessssnssseeessenensssnensseeeesnseesvieeestanessvnuessvunsesssenseesiaseavieet 164



INDICE DE PLANOS. 

NO. NOMBRE PAG. 

...LOCALIZACION. 
.PLANO TOPOGRAFICO CON UBICACION DE ENTORNO 
PLANTA DE CONJUNTO.. 
PLANTA BAJA... 
PLANTA ALTA. 
CORTES "A" Y "B" . 
FFACHADAS....ccscscco0 ..80 
.CORTES POR FACHADA.. 
PLANO DE TRAZO. . 
..PERSPECTIVA........ 83 
PLANTA CIMENTACION. 
.PLANO DE ENTREPISO ESTRUCTURAL 

    

   

            

     

   

    

     
    

    

    

   

  

   

          

   

    

   

    

   
   

      

E-3 .DETALLES DE ESTRUCTURA... 116 
E-4, .DETALLES DE ESTRUCTURA 117 
IE-1. ..INSTALACION ELECTRICA 120 
IE-2. ..ILUMINACION EXTERIOR... 121 

IHS-1 ..INSTALACION HIDRAULICA GENERAL. 126 
IHS-2 . INSTALACION SANITARIA... 127 

RED DE AGUAS PLUVIALES.... 
..DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIA. 
SISTEMA CONTRA INCENDIO......-sssssssssscsees .130 
..ESTUDIO DE ISOPTICA Y ACUSTICA... 
..AIRE ACONDICIONADO  



“ Sabido es el significado papel que ha representado la misica en el ya largo proceso de culturacion 

del hombre, fuente inagotable de inspiracién y venero caudaloso, expresién sublime de angustias y alegrias, de victorias 

y derrotas, mece al nifio en la cuna y precede ia doliente comitiva en e) ultimo viaje rambo al arcano.” 

DR. JUAN MANUEL ORTIZ DE ZARATE. 

“ ..Habia que buscar las tradiciones mexicanas que fueran artisticamente validas; la musica mexicana culta no nos la 

proporcionaba porque sélo habia alcanzado niveles mediocres. En cambio la musica indigena y popular de México, 

aunque elemental, contenia gérmenes y condiciones artisticamente propios y validos, que podrian sefialar un camino a 

seguir si se desentrafiaban sus escénicas expresivas.” 

CARLOS CHAVEZ. 

“«’,.La mdsica popular alcanza importancia artistica sélo cuando por obra de un gran talento creador consigue 
penetrar en Ja alta musica culta y, por lo tanto, influir sobre ella. En manos de quien no tiene talento, ni la musica 

popular ni cualquier otro material musical puede adquirir importancia. Es decir: contra la falta de talento, para nada 
sirve apoyarse en la nvisica popular o en otras cosas. El resultado en uno u otro caso, seria siempre el mismo: Nada...” 

BELA BARTOK.



1.1. INTRODUCCION. 

Existen muchos motivos que me llevaron a escoger, entre muchos temas, el proyecto Sala de 

Conciertos para la realizacién de la presente tesis. Uno de los principales motivos es e] gran interés 

que siento por la musica, especialmente por el género culto, lo que me ha Ilevado a estudiarla y 

apreciarla e incluso a realizar una labor profesional como integrante del coro de la Orquesta Tipica 

de México, donde pude darme cuenta de las necesidades de espacio de ésta organizacién musical. 

Otro de los motivos tiene que ver con el hecho de que este tema es lo suficientemente completo 

para abarcar las diferentes areas que componen el todo de una obra arquitecténica, como pueden ser, 

el area técnica que se ocupa directamente de la realizacién fisica del inmueble, el area humanistica 

que nos compromete a que nuestro proyecto contribuya al desarrollo y bienestar de la comunidad a 

la que esta destinado. En este caso en particular existe mucho interés de mi parte por el area creativa 
ya que el tipo de proyecto ofrece amplias posibilidades plasticas y estéticas que hacen mas 

interesante la propuesta. 

Si observamos, a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, los edificios destinados a la 

difusién musical; nos daremos cuenta que su arquitectura los convierte en verdaderas joyas que 

reflejan los conceptos estéticos que imperaban en el lugar y momento histérico donde fueron 
concebidos. 

Gracias a la eficacia y amplia cobertura de los actuales medios de comunicaci6n, ha surgido en el 
mundo un gran interés por la musica culta, que en épocas anteriores tenia un mercado que sdlo 
incluia un reducido grupo de conocedores. El cine y la televisién recurren a la musica de los 

grandes autores para dar sonido a sus historias lo que ha despertado el interés del publico en general 

por conocer mas acerca de este tipo de musica. Las orquestas de México aumentan su nimero de 
conciertos que cada vez cuentan con mayor audiencia. Incluso las casas disqueras han aumentado su 
seccién de musica clasica. Por lo anterior considero que las salas de concierto tienen un gran futuro 
en nuestro pais como un negocio rentable y cada vez mas lucrativo.



1.2. OBJETIVOS. 

OBJETIVOS GENERALES. 

El edificio debera incluir en sus objetivos generales, contribuir directamente al rescate de nuestro 

patrimonio musical que esta contenido en el archivo de la Orquesta Tipica de México, haciendo que 

funcione como plataforma de impulso de la orquesta a un plano internacional, de manera que 

proporcione el espacio ideal para acercar al pueblo mexicano y a nuestros visitantes extranjeros a 
nuestra musica tipica en su versién de concierto. Como parte de la soluciOn se buscara que el 
edificio sea econdémico en su funcionamiento, de manera que con su utilizacion se obtengan recursos 
econémicos que contribuyan al mejoramiento y desarrollo de ésta instituci6n. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

Los objetivos particulares de la presente tesis tienen que ver directamente con la solucién 
arquitecténica. Se busca dar un espacio perfectamente funcional, que cubra ampliamente las 

necesidades de la Orquesta Tipica, desde proporcionar los espacios necesarios para sus actividades 

de ensayo, asi como los de concierto, administracion y servicios; buscando dar una arquitectura 

agradable y cémoda tanto al publico que asistira a los conciertos como al personal que labore en el 
edificio. 

Dentro de estos mismos objetivos se propondra el mejor sistema constructivo de manera que 

los materiales resulten econédmicos y faciles de conseguir. Ademas deberan cumplir con las 

cualidades de resistencia y durabilidad y que proporcionan al edificio una estructura sdélida que 
ofrezca seguridad a sus usuarios y al mismo tiempo ser estéticos y plasticos.



1.3. ALCANCES. 

Para el Curso Taller de Tesis y Titilacién se han predeterminado un minimo de alcances. Estos 

estan enfocados a que el alumno demuestre su capacidad para resolver un proyecto arquitecténico 

partiendo de un proceso de investigacién de alguna necesidad social de espacio. 

Dentro de los alcances que yo me propongo abarcar se encuentra desde luego la realizacién de un 

estudio preliminar del problema social de la Orquesta Tipica, para determinar los puntos a 
desarrollar. También incluir en la investigacién los aspectos naturales del terreno propuesto asi 

como investigacién de su infra y supra estructura, incluyendo datos estadisticos, de poblacién y 

socioeconémicos. Como parte de ia investigacién se incluiran modelos de edificios andlogos y 

estudios de areas para las necesidades de la orquesta. No quedaran sin mencionarse los aspectos 
historicos y legales del tema y se enlistaran los articulos mas importantes del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal que afecten el disefio del edificio. Como datos 

complementarios se incluiré un estudio de areas segtin cada actividad a desarrollarse y los analisis 
de funcionamiento y relacién entre espacios. 

Con base a la investigacién antes descrita se desarro!lara un proyecto arquitecténico que incluya 

las plantas arquitecténicas necesarias, asi como cortes, fachadas, perspectiva y detalles. 

Se desarrollara el calculo estructural a detalle de el eje mas critico del edificio y se elaboraran los 
planos estructurales necesarios, proponiendo a criterio la estructura no calculada. 

En el area de las instalaciones, se desarrollaran de acuerdo a los criterios del Taller, las 

instalaciones hidraulica y sanitaria de todo el edificio con al menos un plano de detalles. Se 

propondra la instalacién eléctrica que incluira el calculo de iluminacién de al menos un drea 
importante con su respectivo cuadro de cargas y diagrama unifilar. La instalacién de sistema de 
proteccién contra incendio y como instalaciones especiales se contemplaran los criterios graficos de 

is6ptica y acustica, indispensables en una sala de conciertos. Se elaborara un estimado de costos y la 
relacién costo-beneficio del inmueble y como conclusion una memoria descriptiva de la tesis.



1.4. ENFOQUE. 

EI proyecto “Sala de Conciertos, Sede de la Orquesta Tipica de México”, en su propuesta leva 

un enfoque muy particular: El rescate de nuestra herencia musical. Esta tarea es al mismo tiempo la 

justificacién de la presente tesis que se explica mas adelante. Se trata de darle un caracter popular y 
al mismo tiempo serio. Como un templo que invita a entrar a las personas de cualquier clase social 
para llevar a cabo un acto solemne. Donde se pueda conjuntar gente de muy distintas procedencias 
con un mismo fin: dar vida a la musica. Su enfoque es hacia la musica tipica de México. 

Hablando de misica; es mas facil que un mexicano conozca alguna obra importante de los 

grandes autores europeos, como Mozart, Beethoven o Bach; a que conozca algo de Silvestre 
Revueltas, Carlos Chavez 6 Manuel Maria Ponce. Con las sabidas excepciones del celebérrimo 

“Huapango” de José Pablo Moncayo o el trilladisimo vals “Sobre las Olas” del maestro Juventino 
Rosas, no existe otra obra sinfoénica que pueda considerarse conocida por los mexicanos. Resulta 

que lo mejor del repertorio mexicano es mas conocido y apreciado en el extranjero que en nuestro 

pais. Y no es que seamos demasiado malinchistas como para preferir la musica de corte extranjero y 

rechazar sonidos verndculos, sino a que simplemente desconocemos que esta musica existe. Los 

medios de comunicacién usan con frecuencia musica extranjera y rara vez temas mexicanos. Los 

espacios para concierto proponen en su programacioén un 90% o mas de repertorio europeo. Seria 

este auditorio el primero y tmico en su clase, ya que se enfocaria, al menos en un 90% a la 

promocién de la musica tipica mexicana; al acercamiento de nuestro pueblo con nuestra cultura tan 

rica y propia y, gpor que no?, ofrecer al turismo internacional una opcién musical.



1.5. JUSTIFICACION. 

Desde hace mas de 100 afios existe en México una orquesta dedicada sdlo a promover la misica 

tipica de México. Habiendo contado con un buen apoyo financiero se consolidéd como una de las 

mejores 
orquestas de México. Gozaba de mucha popularidad y prestigio, y era muy normal, en épocas 

anteriores, que en cualquier evento popular participara como mimero principal. Sin embargo en los 

ultimos afios a caido en el olvido del pueblo y sobre todo de las autoridades que apoyaban su labor. 
Otros aspectos de caracter laboral y politico han contribuido atin mas a su deterioro hasta casi causar 

su desintegracién. Por parte del Departamento del Distrito Federal a través de Socicultur y con el fin 
de que no desaparezca se le ha asignado un subsidio que resulta insuficiente. No es posible siquiera 

conservar o renovar las deterioradas partituras de su archivo, mucho menos dar un salario digno a 
sus integrantes o aportar recursos para la conservacion de los instrumentos. 

Desde hace muchos afios no cuenta la orquesta con la debida promocién. Sus conciertos se 

programan cada vez mas espaciados. Los ensayos tienen que esperar meses a que les sea asignado 

algiin foro de alguna delegacién que resulta siempre inadecuado. Los archivos van y vienen asi 

como los instrumentos musicales, deteriorandose mas rapido con la ayuda de malos manejos. 

En resumen; nuestra mas representativa institucién musical se encuentra en este momento 

pasando por la peor situaci6n econdédmica de su existencia. Su principal problema radica en no 

contar con una sala de conciertos que sea su sede donde pueda desarrollar todas sus actividades y 

que le sirva de infraestructura para obtener beneficios econdmicos generados por los mismos 
conciertos. El Departamento del Distrito Federal tiene, dentro de sus compromisos a corto plazo, el 

proporcionar a la Orquesta Tipica una sala de conciertos con los espacios necesarios para ensayos, 

archivo, conciertos, servicios, renovacién, etc. ya que actualmente es la inica orquesta en el Distrito 

Federal que no cuenta con casa propia. Se justifica la presente tesis con la proposicién de que el 

edificio a proponer contribuya directamente al pleno desarrollo y conservacién de la Orquesta Tipica 

como institucién cultural.



  

1.6. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La Orquesta Tipica de México se remonta, en sus origenes de una musica nacional, a las 

diferentes corrientes musicales dieciochescas, donde convergen la produccién copiosisima, surgidas 

de las formas espafiolas de la época y las diversas fuentes prehispanicas. Dicen muchos 

historiadores, que la musica popular mexicana comienza en el siglo XVII, alrededor de 1875, 

durante el virreinato de la Nueva Espafia con Don Fernando de Galvez. Las arpas, los bandolones, 

salterios, violines y guitarras provenientes de la peninsula Ibérica como punto de salida del viejo 

mundo, se convirtieron en el siglo XVIII en los instrumentos acompaiiantes del popularismo 

musical. Nace lentamente una forma de identidad, desde el punto de vista musical, muy propia de 

esta tierra, que marca un hito en la historia del arte: el nacimiento o surgimiento de los sones. Las 

seguidillas, los fandangos y los zapateados se transforman en jarabes, jaranas y huapangos. En 1810, 

el jarabe y la virgen de Guadalupe son los simbolos nacionales por excelencia, llegando a ser 

estandartes de todo combatiente independentista. 

Con la aparicion y aceptacién real de nuestra musica en los pueblos, los salones, las vecindades y 

los mercados, Ilega por fin, después de tanta espera a los conciertos y grandes salas de muy altas 

galas. Es en el afio de 1884, 20 de septiembre que se desarrolla oficialmente un concierto en el teatro 

del conservatorio para presentar a la Orquesta Tipica Mexicana, dirigida por el xilofonista, 

compositor y director Carlos Curti. 

“La orquesta mas antigua del pais”, se ha dicho y con toda razon, porque todavia existe en el 

Ambito musical de México a punto del fin de un milenio. Es un hecho sin precedentes el que haya 

subsistido desde su fundacién en el siglo pasado. 

Orquesta Tipica Mexicana, Orquesta Tipica Lerdo de Tejada, Orquesta Tipica Presidencial, 

Orquesta Tipica de Policia, Orquesta Tipica de México, son los nombres con los que se ha conocido 

esta agrupacién durante los 110 afios que tiene de vida y que ha mantenido sus caracteristicas muy 

peculiares e inigualables en cuanto a su formacion. Esta orquesta se ha convertido en un elemento 

importante de la ciudad por lo que no debe permitirse su desintegracién, para ello se necesita el 

apoyo de las autoridades del Departamento del Distrito Federal. La orquesta tiene la misién de 

salvaguardar el gran repertorio que para ella fue escrito y que cada ejecucién sea una resurreccién 

arménica.



1.7. PERSPECTIVA ACTUAL, 

La Orquesta Tipica de México es una agrupacién musical apoyada por el Departamento del 

Distrito Federal a través de Socicultur. Su mision es difundir la musica mexicana de concierto 

organizando eventos populares en escenarios publicos en todo el Distrito Federal y en el interior de 

la republica. Esta orquesta también realiza conciertos privados acompafiando cantantes de musica 

vernacula y popular, asi como interpretes belcantistas. 

Este tipo de eventos da una aportacién de dinero extra a la orquesta, sin embargo no se realizan 

muy a menudo debido a que se enfrentan serios problemas para encontrar foros para ensayos ya que 

los teatros del DDF tienen sus agendas apretadas y no permiten esta actividad. También esta el 
problema de la antigtiedad y bajos sueldos. Existen integrantes de la orquesta que son gente de edad 

avanzada y no han sido debidamente pensionados haciendo que permanezcan en sus funciones 

cuando sus fuerzas y su capacidad han decrecido, poco a poco se ha ido convirtiendo en una 

orquesta de viejitos. A esto a contribuido mucho el DDF, ya que no sdlo no jubila a sus integrantes 

mayores sino que no ofrece atractivas condiciones para la gente nueva. Por esta razon su calidad se 

ha ido deteriorando haciendo que sus integrantes de buena calidad vayan perdiendo las ganas de 

realizar buenos conciertos. 

Es obvio que esto no sucede cuando hay de por medio un estimulo econémico extra. Entonces 

cambia la calidad, los rostros y las actitudes. Es cuando se muestra la gran calidad que esta orquesta 

tiene y se pone de manifiesto la belleza del repertorio mexicano. 

Actualmente han opinado algunos funcionarios, que la orquesta deberia desaparecer. Es obvio 

que no conocen y no aprecian nuestros valores culturales y ademas no tiene ojos para ver las 

posibilidades comerciales que se pueden explotar con esta orquesta. También hay funcionarios que 

defienden su existencia, por lo que se sigue autorizando su subsidio. La propuesta que yo hago con 
mi proyecto de tesis es crear un espacio que ayude a su rescate econdmico y a su desarrollo futuro.
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2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El Distrito Federal se encuentra ubicado geograficamente entre los paralelos 1° 00° y 

49° 35’ de latitud Norte y entre los meridianos 98° SY’ y 99° 20’ de longitud Oeste. 

La Delegacién Benito Juarez se ubica casi en el centro del Distrito Federal. Colinda al 

“Norte con las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, al Este con Iztacalco e 

| Iztapalapa, al Sur con Coyoacan y Alvaro Obregon y al oeste con Alvaro Obregén. 

Sus coordenadas geograficas extremas son: 

Al Norte 19° 24’ 
AlSur —. 19° 21’ de latitud Norte 

Al Este 99° 08’ 
Al] Oeste 99° 11’ de longitud Oeste. 

La delegacién Benito Juarez representa el 1.78% del drea total del Distrito Federal. 

Su altitud generales de 2240 metros sobre el nivel del mar. 

2.2, VIAS DE ACCESO PRINCIPALES. 

1. Calzada de Tlalpan. 

Phe 2. Eje 5 Sur Ramos Millan. J ' 

 (H2B Las : . a / 

siding s | 3. Eje 4 Sur Xola. 
of - 2 

4, Eje Central Lazaro Cardenas. 

5. Av. Presidente Plutarco Elias Calles.



TEMPERATURA 

3.1. CLIMA. 
  

  Elclima es templado subhimedo con Iluvias en verano C(w) en toda la delegacién. 

3.2. TEMPERATURA MEDIA. (°C). 

mB MIN. MENSUAL. 

@ MAX. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

B30 «148 ~=«17.0 18.2 190 190 181 181 17.7 166 148 13.5   

  

  1 me 2 a ANUAL: 16.7 
fe} 9 9 2 9° Qo ° ° w wo ow uw 

| 2 - 8 & & 
wu 

o = 

3 2 ° 3.3. PRECIPITACION PLUVIAL PROMEDIO (mm). 

. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PRECIPITACION PLUVIAL 71 37 94 223 558 1123 138 1345 111 44 145 5.6 

ANUAL: 659.7 

Se observa una temperatura minima en el mes de febrero de 2.2°C y una temperatura 

maxima de 26°C en el mes de abril. Se obtiene una media de 16.7°C. Con ese dato nos 

* damos cuenta que no es necesario el uso de calefaccién ni de aire acondicionado. Si resulta 

i : necesario el uso de aire lavado en Areas de publico. 
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VIENTOS DOMINANTES D.F. 

  

HUMEDAD RELATIVA 
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3.4. VIENTOS DOMINANTES. 

Los vientos dominantes en el Distrito Federal son: NE-SO. 

Velocidad media: 2 metros/seg. 

3.5. HUMEDAD RELATIVA. 

La humedad relativa promedio es de 17.88 mm. teniéndose a abril como punto mayor con 

32 mm. y a octubre como punto menor con 10 mm.



3.6. HIDROGRAFIA. 

Existen varios rios que pasan por {a delegacién Benito Juérez, actualmente todos 

  

      
   
   
  

  

    

  

  

entubados. 

Rio Becerra 
Rio de la Piedad 
Rio Barranca del Muerto Hidrogratia 

Rio Mixcoac - > , e910" mor 

Rio Churubusco. a 
! 
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SIMBOLOGIA 

a Rio 

RH26 REGION HIDROLOGICA 

D CVENCA HIDROLOGICA 

> SUBCUENCA £ Stitow ere5s* 
° Loeatipap os ise as 

LIMITE OELEGACIONAL 

a tear’ / 
      
  

  
Ne 
FUENTE: INEGI, Carta Hidrologeea Aguas Superteiales. 1: 250 000.



3.7. O(ROGRAFIA. 

  

  

    
  

      
  

Caracteristicas del relieve: Lo constituye la corriente de lava voicanica originado por el 

Orogratia volcan Xitle al sudeste de la delegacién Coyoacan. El resto se constituye por el suelo 

arcilloso. 
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i . ; La vegetacién es variada, existen diversos tipos como. palma, pirul, eucalipto, capulin, 

atyane | a“ i laurel, trueno, etc. 
. i - 

{ Omsene 
i 
\ ‘san 

IZTAPAL APA 

f ent an ae 

‘ COYOACAN 

2 . . + weet 

SIMBOLOGIA 
ae CURVAS DE NIVEL 

° LOCALIOAD © 

om LIMITE DELEGACIONAL ESCAUA Sraos|    



3.9. ASOLEAMIENTO. 

Duraci6n de la insolacién promedio (anual) : 7.3 hrs. 

Angulo m4ximo de elevacién solar en verano: 90° 24’ 

Angulo m4ximo de elevacign solar en invierno: 48°00:      
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POBLACION TOTAL POR SEXO SEGUN GRUPO 
QUINQUENAL DE EDAD 
1980-1990 . 

soy Mae 

QRAFICA 2.b 

ARES 

  

ve-re CJ 1990 
r0-74 

8 oe-08 

UU B0-6e 

PP ss-es 

© soe 

46-48 
D 40-44 HOMBRES MUJERES 

E ae-se 
Boras 

E 28-28 

A 20-24 

Dste-10 

10-14 

o-8 

On4 

  

“u ao ae 20 w 10 a t 10 20 30 40 +0 

Miles 

FUENTE; ‘Distrito Federat, Reauttados Detinitivos. X y Xi Censos Generates de Poblacion y Vivienda 

1980 y 1900°. INEGI.   
  

4.1 POBLACION. 

La superficie de la delegacién Benito Juarez junto con las de Miguel Hidalgo, Venustiano 

Carranza, Cuauhtémoc y pequefias areas de Gustavo A. Madero y Alvaro Obregén 

constituian la ciudad de México en 1950 y 1970 por lo que se tuvo que reconstruir ‘la 

informaci6n para hacerla comparable con 1990. 

Por la misma razon, a la poblacién total del DF se le sumé la colonia El Arenal que 

pertenecia al municipio de Nezahualcéyoll. 

  

  

  

  

        

POBLACION 1990. 

TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

DF 8 235, 744 3939, 911 478 4.295, 833 522. 

B. JUAREZ 407, 811 179, 713 44.1 228, 098 55.9   
  

  

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1990. 

  

  

          

TOTAL HOMBRES MUJERES 

DF 2961, 270 1949, 697 1011,573 

B. JUAREZ 172, 188 95, 678 76, 510   
 



4.2. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

                
  

: ee ; POBLACION DE 12 ANOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD SEGUN 
Poblacién ocupada segun nivel de ingreso mensual. al 12 de marzo . SEXO 1990. 

de 1990. En porciento. . 

SEXO TOTAL PEA INACTIVA 
TOTAL OCUPADOS | *DESOCUPADOS 

DE 6127, 435 2961,270 | 2884, 807 76, 463 3167, 318 

HOMBRES 2918, 224 1949, 6971 1894, 371 . 55,326 ” 928, 077 

aOF . 3.299, 211 , : , , , aD MUJERES 1011, 573 990, 436 21,137 2.239, 241 

B. JUAREZ 331, 225 172,188] 168, 898 3,290 155,314 

HOMBRES _ 141,541 95, 678 93, 675 20038 | 44, 336 
mam 

a3 sé £3 2. wf g MUJERES 189, 684 “76,519 75,223 1, 287 110, 978 
ce Se 32 $28 32 $2 § : ef gs ff gf G2 22 3 

2e St Ee St ¢€ 5 8 
g 8 g &   
  

* Comprende la poblacién de 12 afios y mas durante la semana del 5 al 11 de marzo no 
tenia trabajo pero lo buscé activamente. 

Fuente: DF, resultados definitivos. X y XI censos de poblacién y vivienda, 1980 y 1990. 
INEGI. 

DENSIDAD BRUTA DE POBLACION: Promedio 303.6 hab/ha.



POBLACION OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD SEGUN 

  

  

  

  

  

  

    

SITUACION EN EL TRABAJO. 

POSICION EN TOTAL PRIMARIO SECUNDARIO] TERCIARIO |NO ESPECIF. 
EL TRABAJO A/ By qY 

TOTAL 168, 898 366 30, 393 130,515 | 7,624 

PATRON O 
EMPRESARIO 10, 973 83 2, 986 7,513 391 

EMPLEADO 
PEON 
OBRERO 131, 180 180 2, 835 101,367 | 5,798 

TRABAJADOR 
POR SU 
CUENTA 22, 682 92 3,115 18, 994 481 

TRABAJADOR NO . 
REMUNERADO 745 3 95 623 24 

NO 
ESPECIFICADO 3,318 8 362 2, 018 930             
  

A/. Comprende: Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca. 

B/. Comprende: Minerfa, extracci6n de petréleo y gas, industria manufacturera, 
generacion de energia eléctrica y construcci6n. 

C/. Comprende: Comercio y servicios. 

D/. Comprende: Trabajadores miembros de una cooperativa de produccién. 

2i



4.3. VIVIENDA. 

Al 12 de marzo de 1990, la delegacién Benito Juarez tiene un total de viviendas de 115, 

433 con un total de ocupantes de 407, 811. 

  
  

      
    

  

                  

| i. 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, OCUPANTES Y GRAFICA 3.a VIVIENDA PROPIA Y NO PROPIA GRAFICA 3.b 

PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA 1950-1990 

4970-1990 (En porciento) 

100 

3000 

5.1 Pp 80 

M 2500 t R 

! 2000+ 
° 60 

M 

* 4800+ 
40 

E D ‘ 

s 1000 1 20 

° 

§00 
\ 0 

1250 1960 1870 1980 (1990 af 49650 b/ 1960 5/1970 bf 1880 81990 af 

0 
DISTRITO FEDERAL OELEGACION 

1980 propia {y NO PROPIA 

QW vivienpas OCUPANTES —g_PAOM. OCUP. POR VIVIENDA 

a/ La informacién comprende a las delegaciones Benito Juarez, Cuauhtémoc, ; 
i 

Miguel Hidaigo y Venustiano Carranza, que en esa fecha contormaban la denominada t a/No incluye las viviendas de tenencia ‘no sapeciticada’. | 

Cludad de México como parte del Distrito Federal. 1 D/ Incluye intormacion sobre ta Ciudad de México; fo que actualmente aon las Celegaciones, 

FUENTE: ‘Distrito Federal, Resultados Definitivos. IX, X y XI Censos Generales de | Benito Juarez, Cuauhtemoc, Miguel Hidaigo y Venustiano Carranza. 

Poblacién y Vivienda, 1970, 1980 y 1990”. INEGI. ' FUENTE: ‘Oletrito Federal, Resultados Oefinitivaa.vil, VitIIX, X y XI Cenaos Generales de Poblacién 

- ! y Vivienda, 1980, 1960, 1976, 1980 y 1900". INEG!. 

 



4.4. EQUIPAMIENTO URBANO. 

La delegacién Benito Juarez cuenta con un equipamiento urbano excelente que incluye: 

  

  

193 Escuelas preescolar 187 Escuelas primarias 

62 Primarias para adultos 86 Escuelas secundarias 

13. Secundarias técnicas 23 Iglesias 

67 Escuelas medio superior/bachillerato 2  Panteones 

1 Estadio olimpico 1 ‘Plaza de toros 

10 Centros deportivos 25  Supermercados 

8  Unidades de medicina familiar IMSS 2 Hospitales generales de zona 

8 | Unidades auxiliares de medicina familiar 1 Hospital general ISSSTE 

4 Clinicas de medicina familiar ISSSTE 1. Unidad de medicina fam. ISSSTE 

2  Consultorios auxiliares ISSSTE 7  Unidades de consulta externa DDF 

1. _ Unidad de hospitalizacion general DDF 4 Juzgados de lo civil 

38 Médulos de inform. y protec. ciudadana 5  Agencias invest. Ministerio Pub. 

4  Juzgados del Registro Civil 2 Hoteles de 5 estrellas 

4 Hoteles de 4 estrellas , 10 Hoteles de 2 estrellas 

74 Restaurantes 5 Discotecas 

16 Bares 6 Centros nocturnos 

INFRAESTRUCTURA 

100% 
100% 

3 99% 
& 99% 
Econ 
3 son 

2 omde 
a 

porcentaje 6% 

Agua potable 100% 96% 2 z - “ 

Drenaje y alc 99% ‘ z 3 3 : g 

Electricidad 97% ze Og z g 
Alumbrado 100% 8 43 & < é 
Pavimentos 100%   
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MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Sistema de transporte colectivo Metro. Estacién Villa de Cortés. Linea 2. Cuatro caminos- 

Tasquefia. 

Microbuses, Autobuses urbanos, Taxis. 

infraestructura para el Transporte 
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| La topografia del terreno podria considerarse plana, tiene una diferencia de nivel de 40 

| cm. aprox. que baja de la parte posterior hacia el frente de Calzada de Tlalpan. Las 

i . pendientes en el 4rea destinada al proyecto no se aprecian a simple vista (0% a 0.1%). 

= > i — > ras 

) | El terreno tiene un valor aproximado de $500.00 pesos/m2. 

Lk Unos $ 6’077,250.00 en total. n to ; 
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CE stat Te COSTRA SUPERFICIAL: Wot ety Fe 
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MARCADORES 

ARENA BASALTICA NEGRA 

SECADO SOLAR 
FRAGMENTOS DE CONCHA 
SECADO SOLAR 
VIDRIO  VOLCANICO 
MICROFOSILES 
VIDRIO VOLCANICO 

5.2. ESTRATIGRAFIA. 

INTERPRETACION ESTRATIGRAFICA Y PROPIEDADES MECANICAS. 

Con base en la informaci6n obtenida de la exploracién y de los ensayes de laboratorio, se 
define la siguiente estratigrafia del sitio: 

De 0.0 a 5.0 m. COSTRA SUPERFICIAL asociada con rellenos, limos arenosos y arcillas 

arenosas; la resistencia es variable teniéndose valores entre 5 y 100 kg./cm2. 

De 5.0 a 33.0 m. SERIE ARCILLOSA SUPERIOR conformada por suelos arcillosos y 
limosos de alta plasticidad ( ch y mh ), cuya consistencia varia de suave a dura conforme 
aumenta su profundidad y se encuentran intercalados con estratos limoarenosos y 
arenosos. La resistencia de punta de cono para los suelos oscila entre 3.5 y 8 kg/cm2. 

A los 33.0 m. se detect6 la PRIMERA CAPA DURA, asociada con depésitos limoarenosos 
fluviolacustres con resistencias mayores que la capacidad del cono eléctrico ( 220 kg/ cm2) 

NIVEL FREATICO. EI nivel freatico detectado en los sondeos localizados en el sitio del 

estudio indican que este se encuentra a 2.4 m. 

HUNDIMENTO REGIONAL. Con base en la ubicacién y condiciones estratigraficas del 
sitio, el hundimiento regional registrado en la zona es de 7 cm. por afio. 
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USO DE SUELO PROPUESTO EN EL AREA 
URBANIZADA 

Espacios 
abiertos Industria 

Equipamiento 
13% 

  

    

5.3. RESTRICCIONES. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES A TODO EL DE. 

NO.13. AREAS LIBRES DE CONSTRUCCION. 

Con el objeto de restaurar la estabilidad del subsuelo ayudando asi a la 

superestructura de las edificaciones en caso de sismo, ademas de mejorar el ambiente e 

imagen urbana, todos los predios exceptuando los ubicados en el perimetro “A” del centro 

hist6rico, deberan dejar un porcentaje de su 4rea total sin construir, preferentemente para 

uso de Areas verdes; en el caso de usar pavimentos estos deberdn ser permeables, 

permitiendo la filtracién de aguas de lluvia al subsuelo o drenarlos debidamente a este 

mismo, dicho porcentaje de area libre ser segxin se especifica en la tabla siguiente: 

SUPERFICIE DEL PREDIO M2. AREA LIBRE % 

Menor de 500 20 

de 501 a 2000 : 22.5 

de 2001 a 3500 25 

de 3501 a 5500 27.5 

de 5501 6 mayor 30 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

TITULO QUINTO : PROYECTO ARQUITECTONICO. 

CAP{TULO 1: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. 

ART.72. Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, 

acondicionamiento ambiental, comunicacién, seguridad en emergencias, seguridad 

estructural, integracién al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el DF, los 

proyectos arquitecténicos deber4n cumplir con los requerimientos establecidos en este 

capitulo para cada tipo de edificacién y las dems disposiciones legales aplicables. 

2



ART. 73. Los elementos arquitecténicos que constituyen el perfil de una fachada, tales 

como pilastras; sardineles y marcos de puertas y ventanas situados a una altura menor de 

dos metros cincuenta centimetros sobre el nivel de banqueta, podran sobresalir del 

alineamiento hasta diez centimetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor, 

podran sobresalir hasta veinte centimetros. 

Los balcones situados a una altura mayor a la mencionada podran sobresalir del 

alineamiento hasta un metro , pero al igual que todos los elementos arquitecténicos 

deber4n ajustarse a las restricciones sobre distancias a lineas de transmisién que sefialen 

las normas sobre obras e instalaciones eléctricas aplicables. 

Cuando la banqueta tenga una anchura menor de un metro cincuenta centimetros, el 

  

REGLAMENTO'SEDESOL *.<": 

  

  

  

    
  

  

    

  

                      
    

departamento fijar4 las dimensiones y niveles permitidos para los balcones. 

Equipamiento | Localizacién} Numero Minimo Intermedio Maximo 

Habitantes | Terrena | Const Hab, |Terreno| Const) Hab. Terreno |Const. Hab. Las marquesinas podrdn sobresalir del alineamiento el ancho de la banqueta 

- - disminuido en un metro pero sin exceder de un metro cincuenta centimetros y no deberan 

Biblioteca Concentracién| + de 500.000] 2250 90 } 250000 4500| 1800] 500000 9000] 3 600)1 (G00 . ; oid 

regional usarse como balcén cuando su construccién se proyecte sobre la via piiblica. 

Museos Concentracién | + de 500 000 1200 600 100 800 3000) 1500/250000} 6000} 3000 | 500.000 
. 

regional Todos los elementos de la marquesina deber4n estar situados a un altura mayor de 

Teatros conceal + de 500 000 1 700 680 76 500 2500| 1000} 125000 8000] 3200/ 360000 dos metros cincuenta centimetros sobre el nivel de banqueta. 

Eccueia do | Coneentracian| + de 800 000| 10.560 | 2280 | 76500 | 33.400| 4560] 99.960] 102000] 9 280 | 499 700 — ae . . 

artes plasticas | regional ye PE _| ART. 74. Ningiin punto del edificio podré estar a mayor altura que dos veces su distancia 

Sala de concior- | Concentracién : +de 500000} 1700 6ao | 7 2500| 1 000| 112500] 8000] 3200 /360000 [minima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle. 

tosregiona | Ire shins a aso aoe Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los 
5 ‘de 500 0: 1000 500 g 250 50 5600] 5 000 . * * . : ‘ + 

Gasa de ta concen | 09 if | I fines de este articulo, se localizar4 cinco metros hacia adentro del alineamiento de la acera 

Centro Gutural OO Tae 500 000 Depende de los edificios que vaya a agrupar. ~~ —— opuesta.   
  

La altura de la edificacién podra medirse a partir de la cota media de la guarnicién de 

la acera en el tramo de la calle correspondiente al frente de | predio. 

El departamento podré fijar las limitaciones a la altura de los edificios en 

determinadas zonas de acuerdo con los articulos 34, 35 y 36 de este reglamento. 

ART.75. Cuando una edificacién se encuentra ubicada en una esquina de dos calles de 

anchos diferentes, la altura m4xima de la edificacién con frente a la calle angosta podra ser 

igual a la correspondiente a la calle més ancha, hasta una distancia equivalente a dos veces 

el ancho de la calle angosta, medida a partir de la esquina; el resto de la edificacién sobre 

la calle angosta tendra como limite de altura el sefialado en el articulo anterior.



ART. 76. La superficie construida maxima permitida en los predios sera la que se 

determine, de acuerdo con las intensidades de uso de suelo y densidades m4ximas 

establecidas en los programas parciales en funcién de los siguientes rangos: 

  

  

  

INTENSIDAD DE DENSIDAD MAXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
USO DE SUELO PERMITIDA ( HAB/HA) MAXIMA (RESPECTO AL 

AREA DEL TERRENO ) 

0.05 ( MUY BAJA ) 10 0.05 

1.0 (BAJA) 50 1.0 

1.5 (BAJA) 100 A 200 15 

3.5 (MEDIA ) 400 3.5 

7.5( ALTA) 800 75       
  

Para efectos de este articulo las reas de estacionamiento no contaran como superficie 

construida. 

ART. 77. Sin perjuicio de las superficies construidas maximas permitidas en los predios, 

establecidos en el articulo anterior, los predios con 4rea menor de 500 m2 deberan dejar 

sin construir como minimo el 20 % de su Area; y los predios con 4rea mayor de 500, los 

siguientes porcentajes: 
SUPERFICIE DEL PREDIO M2 AREA LIBRE % 

DE 500 A 2000 22.5 

DE 2000 A 3500 25.0 

DE 3500 A 5500 27.5 

DE 5500 A MAS 30.0 

Estas dreas sin construir podrén pavimentarse solamente con materiales permeables. 

ART. 80. Las edificaciones deberan contar con los espacios para estacionamientos de 

vehiculos que se establecen a continuacién, de acuerdo a su tipologia y a su ubicacién 

conforme a lo siguiente: 

TIPOLOGIA NO. MINIMO DE CAJONES 

I. 5.2. ENTRETENIMIENTO: 

Auditorios, centros de convenciones, 

salas de conciertos, teatros al aire libre, 
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circos, ferias... 1 por 10 m2 construidos. 

Frac. VII. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches seran de 5.0 m. por 2.40 m., 

se podra permitir hasta el 50 % de los cajones para coches chicos de 4.20 m. por 2.20 m. 

Frac. VIII. Se podra aceptar el estacionamiento en cordén, en cuyo caso el espacio para el acomodo 

de vehiculos sera de 6.00 m. por 2.40 m. para coches grandes pudiendo en un 50 % ser de 4.80 m. 

por 2.00 m. para coches chicos. Estas medidas no comprenden las areas de circulacién necesarias. 

CAPITULO IL REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO. 

ART. 81. Los locales de las edificaciones, segtin su tipo, deberan tener como minimo las 

dimensiones y caracteristicas que se establecen en la siguiente tabla y las que sefialan en las normas 

técnicas complementarias correspondientes: 

TIPOLOGIA LOCAL DIMENSIONES LIBRES MIiNIMAS OBSERVACIONES 
AREA O INDICE LADO ALTURA 

M. M. 

Entretenimiento 
Sala de conciertos 

0.5 m2/persona 

45 asiento 

3.00 1.75 m3/pers. 

(g.h) 

Observaciones: ( pag. siguiente...) 

g) Determinada la capacidad del templo o centro de entretenimiento aplicando el indice de m2 por 
persona, la altura promedio se determinara aplicando el indice de m3 por persona sin perjuicio de 
observar la altura minima aceptable. 

h ) E) indice de m2 por persona incluye areas de escena 6 representaciones, areas de espectadores 

sentados y circulaciones dentro de las salas. 

CAPITULO if. REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 
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ART. 82. Las edificaciones deberan estar provistas de servicios de agua potable capaz de cubrir las 

demandas minimas de acuerdo a la siguiente tabla: 

TIPOLOGIA SUBGENERO DOTACION MINIMA OBSERVACIONES 

11.5 Recreacién Entretenimiento 6 Its. asiento/dia A,B 

A) Las necesidades de riego se consideraran por separado a razén de 5 I/m2/dia. 

B) Las necesidades generadas por empleados se consideraran por separado a razon de 100 

Vtrabajador/ dia. 

ART. 83. Las edificaciones estaran previstas de servicios sanitarios con el numero minimo, tipo de 

muebles y sus caracteristicas que se establecen a continuacién: 

Frac. IV. En los demas casos se proveeran los muebles que se enumeran en la siguiente tabla: 

TIPOLOGIA MAGNITUD EXCUSADOS LAVABOS REGADERAS 

Entretenimiento Hasta 100 pers. 2 2 - 

de 101 a 200 4 4 - 

cada 200 adic. 

6 fraccién 2 2 . 

Frac. V. Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la fraccién anterior, se 

distribuiran por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos en los que 
se demuestre el predominio de un sexo sobre otro entre los usuarios, podra hacerse la proporcién 
equivalente, sefialandolo asi en el proyecto. 

Frac. VIL. En el caso de locales sanitarios para hombres sera obligatorio agregar un mingitorio para 
locales con un maximo de dos excusados. A partir de locales con tres excusados podra sustituirse 

uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad de recalcular el numero de excusados. El 

procedimiento de sustitucién podra aplicarse a locales con mayor nimero de excusados, pero la 
proporcidn entre estos y los mingitorios no excedera de uno a tres. 
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Frac. VII. Todas las edificaciones excepto de habitacién y alojamiento, deberan contar con 

bebederos 6 depdsitos de agua potable en proporcién de uno por cada treinta trabajadores o fraccion 

que exceda de 15 a uno por cada 100 alumnos segun sea el caso. 

Frac. [X. En los espacios para muebles sanitarios se observardn las siguientes dimensiones minimas 

libres: 

FRENTE FONDO 

Bafios publicos excusado 0.75 m. 1.10 m. 

lavabo 0.75 0.90 
regadera 0.80 0.80 

regadera de presién 1.20 1.20 

Frac. X. En los sanitarios de uso publico indicados en la tabla de la fraccién IV se debera destinar 

por lo menos un espacio para excusado de cada diez o fraccién a partir de cinco, para uso exclusivo 

de personas impedidas. En estos casos las medidas del espacio para excusado seran de 1.70 por 1.70 

m., y deberan colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezcan las normas técnicas 

complementarias correspondientes. 

Frac. XI. Los sanitarios deberan ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier usuario 

subir o bajar mas de un nivel o recorrer mas de 50 metros para acceder a ellos. 

Frac. XIII. El acceso a cualquier sanitario de uso publico se hara de tal manera que al abrir la puerta 

no se tenga a la vista a regaderas, excusados y mingitorios. 

ART.90. Los locales en las edificaciones contaraén con medios de ventilacién que aseguren la 
provisién de aire exterior a sus ocupantes. Para cumplir con esta disposicién, deberan observarse los 
siguientes requisitos: 

Frac. II. 

Vestibulos 1 cambio por hora 

Locales de trabajo y reunién 6 cambios por hora 
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Los sistemas de aire proveerdn aire a una temperatura de 24 °C + 6 - 2 °C, medida en bulbo 

seco, y una humedad relativa de 50 % + 6 - 5 %. Los sistemas tendran filtros mecanicos y de fibra 

de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire. 

Frac. If. en los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera de 

condiciones herméticas, se instalaran ventilas de emergencia hacia areas exteriores con un area 

cuando menos del 10 % de lo indicado en Ia Frac. Y del presente articulo y, 

Frac. LV. Las circulaciones horizontales clasificadas en el articulo 99 de este reglamento, se podran 

ventilar a través de otros locales o dreas exteriores a razén de un cambio de volumen de aire por 

hora. Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones para habitacidn, plurifamiliar, oficinas, salud, 

educacién y cultura, recreacién, alojamiento y servicios mortuorios deberan estar ventiladas 

permanentemente en cada nivel, hacia la via publica, patios de iluminacién y ventilacién o espacios 

descubiertos por medio de vanos cuya superficie no sera menor del 10 % de la planta del cubo de la 

escalera, o mediante ductos adosados de extraccién de humos, cuya drea en planta debera responder 

a la siguiente funcién: A = hs/200. 
En donde A = area en planta del ducto de extraccién de humo en metros cuadrados. 

h= altura del edificio en metros lineales. 

s = area en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados. 

En estos casos el cubo de Ja escalera no estara ventilado al exterior en su parte superior, para 

evitar que funcione como chimenea, la puerta para azotea debera cerrar herméticamente; y las 

aberturas de los cubos de escaleras a los ductos de extraccion de humos, deberan tener un area del 5 

% y el 8 % de la planta del cubo de la escalera en cada nivel. 

ART. 93. Todas las edificaciones deberan contar con buzones para recibir por correo, accesibles 

desde el exterior. 

ART. 94. En las edificaciones de riesgo mayor, clasificadas en el articulo 117 de este reglamento, 

las circulaciones que funcionen como salidas a la via publica 6 conduzcan directa 6 indirectamente a 
estas, estaran sefialadas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita 

“salida de emergencia” , segun sea el caso. 

ART. 95. La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificacién a una puerta, 

circulacién horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la via publica, dreas 
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exteriores 0 al vestibulo de acceso de la edificacion medidas a Jo largo de la linea de recorrido sera 

de treinta metros como maximo, excepto en edificaciones de habitacién, oficinas, comercio ¢ 

industrias, que podra ser de cuarenta metros como maximo. 

Estas distancias podran ser incrementadas hasta en un cincuenta por ciento si la edificacién o 

local cuenta con un sistema de extincién de fuego segiin lo establecido en el articulo 122 de este 

reglamento. 

ART. 98. Las puertas de acceso, intercomunicacién y salida deberan tener una altura de 2.10 m. 

cuando menos y una anchura que cumpla con la medida de 0.60 m. por cada 100 usuarios o fraccién 

pero sin reducir los valores minimos que se establezcan en las normas técnicas complementarias 

para cada tipo de edificacién. 

ART. 99. Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y tuneles deberan cumplir con 

una altura minima de 2.10 m. y con una anchura adicional no menor de 0.60 m. por cada 100 

usuarios o fraccién, ni menor de los valores minimos que establezcan las normas técnicas 

complementarias para cada tipo de edificacién. 

ART. 100. Las edificaciones tendran escaleras 0 rampas peatonales que comuniquen todos sus 

niveles, atin cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas con un ancho minimo de 

0.75 m. y las condiciones de disefio que establezcan las normas técnicas complementarias para cada 

tipo de edificacién. 

ART. 101. Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificacién deberan tener una 
pendiente de 10 %, con pavimentos antiderrapantes, barandales en uno de sus lados por lo menos y 

con las anchuras minimas que se establecen para las escaleras en el articulo anterior. 

ART.102. Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y 

rampas que conducen a la via publica o areas exteriores comunicadas directamente con esta, 
adicional a los accesos de uso normal, que se requeriré cuando la edificacion sea de riesgo mayor 
segtin la clasificacién del articulo 117 de este reglamento y de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

I. Las salidas de emergencia seran en igual numero y dimensiones que las puertas, circulaciones 

horizontales y escaleras a que se refieren los articulos 98 a 100 de este reglamento y deberan 

cumplir con las demas disposiciones establecidas en esta secciOn para circulaciones de uso normal. 
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Il. Las salidas de emergencia deberan permitir el desalojo de cada nivel de la edificacién sin 

atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas. 

ART. 103. En las edificaciones de entretenimiento se deberan instalar butacas, de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

I. Tendran una anchura minimo de 50 cm. 

IL. El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante sera cuando menos de 40 cm. 

II. Las filas podran tener un maximo de 24 butacas cuando desemboque a dos pasillos laterales y de 

doce cuando desemboque a uno solo, si el pasillo a que se refiere la fraccién JI tiene cuando menos 

75 cm. el ancho minimo de dicho pasillo para filas de menos butacas se determinara interpolando las 

cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir el minimo establecido en la fraccién II de este 

articulo. 

IV. Las butacas deberan estar fijas al piso con excepcidn de las que se encuentren en pisos y plateas. 

V. Los asientos de las butacas seran plegadizos, a menos que el pasillo a que se refiere la fraccién II 

sea cuando menos de 75 cm. 

VII. En el caso de cines, auditorios, teatros, salas de conciertos y teatros al aire libre, debera 

destinarse un espacio por cada cien asistentes o fraccién a partir de sesenta, para uso exclusivo de 
personas impedidas. Este espacio tendra 1.25 m. de fondo y 0.80 m. de frente y quedara libre de 

butacas y fuera del area de circulaciones. 

ART. 106. Los locales destinados a cines, teatros, auditorios, salas de conciertos, aulas escolares o 

espectaculos deportivos deberan garantizar la visibilidad de todos los espectadores al area en que se 
desarrolla la funcién 6 espectaculo bajo las siguientes normas: 

I. La iséptica o condicién de igual visibilidad debera calcularse con una constante de 12 cm. medida 
equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del 

espectador que se encuentra en la fila inmediata inferior. 
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ART. 109. Los estacionamientos publicos tendran carriles debidamente separados, debidamente 

sefialados, para la entrada y salida de los vehiculos con una anchura minima de arroyo de dos metros 

cincuenta centimetros cada uno. 

ART. 112. En los estacionamientos deberan existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, 

fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los 

automoviles. 

ART. 113. Las circulaciones para vehiculos en estacionamientos deberan estar separadas de las de 

peatones . 

Las rampas tendrén una pendiente maxima de quince por ciento con una anchura minima, en 

rectas, de 2.50 m. y en curvas de 3.50 m. El radio minimo en curvas, medido al eje de la rampa sera 

de 7.50 m. 

Las rampas estaran delimitadas por una guamicion con una altura de 15 cm. y una banqueta de 

proteccién con anchura minima de 30 cm. en rectas y 50 cm. en curvas. En este ultimo caso, debera 

existir un pretil de 60 cm. de altura por lo menos. 

ART. 114. Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos 

publicos estaran separadas entre si y de las destinadas a los vehiculos, deberan ubicarse en lugares 

independientes de la zona de recepcién y de entrega de vehiculos y cumpliran lo dispuesto para 

escaleras en este reglamento. 
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5.4. FOTOS DEL TERRENO. 

              

  

VISTA DE SUR A NORTE SOBRE CALAZADA DE TLALPAN.
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VISTA SOBRE LA CALLE DE CERTIFICADOS 

FOTOS DEL TERRENO. 
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FOTOS DEL TERRENO. 

  

VISTA SOBRE LA CALLE AHORRO POSTAL VISTA SOBRE LA CALLE GIROS POSTALES
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VISTA DEL INTERIOR VISTA GENERAL DESDE EL ANDEN DEL METRO 

VILLA DE CORTES. 
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' 6.1. EL PALACIO DE BELLAS ARTES. 

a 

Este teatro representa la clspide de las grandes construcciones dedicadas al arte 

escénico. 

Proyectado por el arquitecto italiano Adamo Boari, el afio de 1904, habrian de pasar 

treinta afios para dar término a su construccién, a cargo de Federico Mariscal respetando 

en gran medida el disefio original. El programa arquitectonico propuesto consideraba el 

edificio dividido en dos partes, la primera como un verdadero teatro de dpera, y la otra 

formada por un gran salén para fiestas, (que pudiera servir para conciertos, reuniones 

académicas etc.), un gran restaurante y un suntuoso hall ( término usado por Boari), 

pudiendo esta parte de! edificio funcionar independientemente del teatro y permanecer 

siempte abierta. 

Al tanto de lo que estaba sucediendo en la arquitectura europea, para las lineas de su 

obra quiso seguir "la caprichosa curva creada por el humo de un cigartillo”, distintiva del 

llamado Art Nouveau, movimiento cosmopolita y moderno que tenia aceptacion en 

Europa; la interpretacin de éste en su edificio exigia conservar las proporciones clasicas 

bajo una nueva apariencia. 

Asi los diversos elementos arquitecténicos, escultéricos y ornamentales, 

corresponden a diversas tendencias que van del art nouveau al art decd, lo cual hace de 

su estilo arquitecténico una expresion ecléctica finamente lograda. 

La capacidad de la sala, pequefia en comparacién de la superficie total construida, es 

de 1, 808 asientos numerados, palco presidencial y 200 personas mas de pié en la 

segunda galeria 
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6.2. EL AUDITORIO NACIONAL. | 

Notable proyecto de los reconocidos arquitectos mexicanos Teodoro 

Gonzélez de Leén y Abraham Zabludovsky. Tiene en su interior como motivo 

del gran telén, la imagen de las sandias de Rufino Tamayo. 

Est dividido en dos secciones: la preferente que tiene mas 0 menos cinco 

mil lugares con los dos baicones laterales que le dan intimidad y una ubicacién 

muy buena; y la parte superior que tiene otros cinco mil. En cifras redondas 

cuenta con diez mil lugares. 

Es uno de los auditorios mas grandes del mundo, con una visién frontal, 

porque jas salas con esas dimensiones, para ese numero de espectadores, 

generalmente se vuelven estadios; es decir, son salas de “visién alrededor de”. 

Los muros del Auditorio Nacional estan rodeados por una serie de taludes 

que lo hacen un edificio amable. Muchas partes del muro tienen funciones 

estructurales y cargan parte de la techumbre. 
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PROYECTO: Wettbewerbsgruppe ensigner, Groethuysen, Mauder, Maurer, 
Richter, Schreiber y colaborador, Munich; 1969. 

CONCEPTO: Sala-de conciertos con galerfas fijas, una platea que puede 
elevarse por segmentos y con reflectores variables. El suelo variable permite 
varias formas de escenario y contratribuna, por lo tanto pueden realizarse 
representaciones en escenarios centrales o bien laterales. Un foyer circulatorio 
da accesos plurilaterales a la sala grande y una sala pequefia ( actos 
simult4neos) . Construcci6n de concreto, en parte con tabique de dos laminas; 
cubiertas de vigas de celosia. 

DATOS: Superficie edificada ( sin locales secundarios) 5400 m2 de los cuales 
corresponden a la sala 2100 m2; volumen edificado 105, 000 m3, de los cuales 

corresponden a la sala 18,500 m3, 2,892 plazas como maximo. 

4 Planta + 0.00 
1 Foyer . “97 Orquesta” 
2 Espacio libre - 18 Director coro : 
3. Guardarropa 19 Director orquesta i 
4 we 20 Maestre we concierto ‘ 
5 “Cajas centrales 21 Dirigente 
6 Cambio de dinero 22 ~~ Solista 

7 ~.Prensa : 23° ~Planche 

8 Correo 24 = Peluquero 

9 Entregas, entrada artistas 25 Camerinos misicos, ' 
10 Escenario de elevacién sala de ensayo : 

11 Portero 26 = Foyer artistas, escenario 
12. Sala de entrevistas 27? Coro, visitantes 

13. Médico 28 = Estrado 
14 Reserva 29 Acceso cubierto : 
15 -Traspunte . 30 = ©6Tiendas ; 

16 Coro 4 31 Salida de aire i 
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6.4. LA SALA NEZAHUALCOYOTL. 

Lo primero que se pensé al elaborar los proyectos para construir la sala, fue , 

en la actstica 

El especialista estadounidense Christopher Jaffe fue el comisionado para 
disefiar la actistica de la sala de conciertos de América Latina. 

De la construccién y elaboracién de los proyectos para construir la nave 

poligona, se encargaron los técnicos y los arquitectos e ingenieros de la 

Direccién General de Obras de la Universidad. Se trata de un proyecto 
colectivo, de una sola obra realizada en la Universidad por universitarios. 

El presupuesto para la construccién de la gran Sala de Conciertos 
Nezahualcéyotl, salié de la Direcci6n General de Obras que manejé en la actual 

administracion un presupuesto de 1600 millones de pesos. La sala costara ya 

terminada 30 millones o sea 0.5 % del total de la inversién de fa Universidad en 

obras. 

Una de las principales caracteristicas distintivas de esta'sala de conciertos es 
que sélo serviré para funciones musicales. Si se le hubieran puesto otros 
elementos, por ejemplo un telar para representaciones de épera, 0 si se hubiera 

puesto un foso para que ahi funcionara una orquesta en caso de que se llevaran 

a cabo algunas interpretaciones de danza o de dpera, también se habrian 
modificado radicalmente las caracteristicas actisticas de la sala. 

Lo mas importante es que se conservé lo estrictamente necesario para que la 

musica se pudiera escuchar con la mayor fidelidad. Toda la parte baja del foro 

constituye una gran caja acustica que permitira magnificar considerablemente el 
efecto sonoro de las orquestas o de los solistas.



Del techo pende una serie de elementos actisticos, que permitiran también establecer 

las mejores condiciones para el volumen, de manera que las condiciones de sonoridad en 

toda la sala sean muy homogéneas. La sala es poligonal y se aproxima a un circulo, pero 

de todas maneras se conservan lineas rectas. Esto permite que cada uno de los muros 

refleje las ondas sonoras en el sentido que se desea, de manera que se cree un espacio 

envolvente de ondas sonoras dentro de Ja propia sala, lo cual garantiza que todos los 

miembros del auditorio tendran la posibilidad de escuchar de manera muy homogénea. 

Finalmente los muros estan recubiertos de madera, lo cual formaré un relieve destinado 

igualmente a que las ondas sonoras tengan una adecuada repercusién. Como una 

previsién mas se ha colocado en las butacas una pequefia cresta de madera que 

funcionara como la caja actistica o la caja de resonancia de cada uno de los espectadores. 

Desde principios de 1975 se iniciaron los trabajos de construccién y en la parte 
principal, la acustica, el doctor Christopher Jaffe, experto estadounidense, trabajé en las 
pruebas acusticas, simulaciones en computadora y pruebas reales, una vez terminada la 

construccién. 

“La Sala de Conciertos Nezahualcéyotl es un instrumento musical”, afirmo 

Christopher Jaffe. Durante los afios setentas practicamente todos los disefiadores de salas 

de concierto en e] mundo estaban construyendo salas rectangulares, cuya razén de ser 

estriba en la relacién simbidtica que establecian por igual el compositor que los 
constructores de instrumentos con los grandes salones de los palacios: salones largos y 

angostos con techos muy altos por donde salfa el calor por conveccién y a través de 

ventanales situados hasta lo alto. Algunos especialistas en acustica determinaron que la 
calidad de estos salones era buena porque alli se desarrollé la orquesta sinfénica y los 

compositores conocian muy bien esos lugares: sabian que su musica iba a tener ese 

destino. El principio basico es que la musica llegaba a esa audiencia mediante los 

patrones de reflexién acustica, lo cual otorga calidad al sonido. 
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Numeralia: 

Superficie total constrmida..........cseeeeseeteeeeteneeees 9,500 m2 

Volumen de la sala... eee ee cscceessseereeeeneeneeneenes 40,000 m2 

Superficie del escenario..........cececscccssesessssseeeeneeeaeneeee 240 m2 

Volumen de la cérmara actstica..........ceecseeseeneceeeees 1,100 m2 

Altura del escenario al punto 

mas alto de la EStructura...... cee eeetcsecseeeeeeesanee nee eeeeee 25 metros 

Distancia de escenario a la fila 

mas alejada (planta alta)... .cceesessseceseeetsteeneteeeeaeee 35 metros 

Capacidad total de espectadores.........ccccecscceeeeee 2,299 personas 

Planta baja... cece eee eecseeseneeeeneseeseceecsentenseneesserenes 825 

Planta alta... sescsseectesessesssacssevscneresssereessceneaeaes 905 

Orquesta y COLO... ee eeseeeeesseeeseeeecseneeneenensrenenes 477 

Palo Ann. cccsesecsessceesseeseeeeseeetescnteceseersersestenseesensseensnee 45 

Palco Buie.eececcceceecceeeeeeecsesessstecssaecresarseseaeseneesseasseseaees 47 
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BAJO SEXTO 

    
BANDOLON 

7.1. CONFORMACION DE LA ORQUESTA TIPICA. 

Los instrumentos musicales que se conocen como “Tipicos” son de origen europeo, a 

excepcién de unos cuantos; digamos que algunos de percusién y uno que otro de aliento 

como el caracol marino: Atacocolli. 

De esos instrumentos procedentes del otro mundo, algunos su evolucién fue casi nula 

en América con respecto a las circunstancias europeas, como el arpa. En cambio la vihuela 

6 guitarra séptima considerada “tipicamente mexicana” por el hecho de habérsele 

agregado una cuerda mas, fue traida por los espafioles y es aqui donde tuvo esa evolucién 

con respecto a la guitarra de seis cuerdas la cual ha permanecido asi desde tiempos 

remotos hasta nuestros dias con uno que otro intento que ha tratado de modificarla con 

siete, ocho o diez cuerdas. Como curiosidad diremos que este instrumento de séptima, no 

esta considerado en los conjuntos tipicos, a pesar de ser tipicamente mexicano, segin lo 

que se dice. 

Una orquesta tipica esta conformada y agrupada en una serie de familias como las 

orquestas sinfonicas, bandas, cameratas, sinfonietas, etc. La familia tipica es de 

instrumentos arraigados en las costumbres populares aunque la mayorfa de éstos 

procedan de otras naciones: el bandolén, el salterio, el bajo sexto, el arpa folklérica, la 

marimba. 

EL BAJO SEXTO. Es un guitarrén enorme de seis cuerdas que se toca con plectro entre el 

dedo indice y el pulgar. Es un instrumento Ileno de vigor e ideal para bajo arménico. El 

bajo de armonia es vital para algunas orquestas que carecen pro el momento de un 

contrabajo de arco. Los misicos que acompaiian con éste todo tipo de canciones son 

imprescindibles, ya que su oido musical, intuicién y sobre todo el manejo del contrapunto, 

que les permite sostener un ritmo especifico, los hace absolutamente necesarios. 

EL BANDOLON. Su caracteristica es la extensién: tres octavas més una cuarta. Es un 

instrumento que puede ser melédico y arménico. Su origen no se ha determinado por no 

decir que es desconocido. Puede facilmente combinarse con otros instrumentos. El 

bandolén tiene diecinueve puntos y seis érdenes. Cada orden es de tres cuerdas y se afina 

por cuartas ascendentes. — , 
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SALTERIO 

  

EL SALTERIO. Su extensién es de cuatro octavas mas una tercera. Es una caja acistica en 

forma de trapecio. Cada orden que conforman las cuerdas consta de tres que son unisonas. 

Se tafien con plectfos o ufias metalicas. 

EL ARPA FOLKLORICA Y LA DE CONCIERTO O DE PEDALES. Es un instrumento 
que junto a la vihuela fueron los mas aceptados desde su introduccién. En el pais cada 
region le ha dado caracteristicas diferentes, por muy cercanas que se encuentren. Tal es el 
caso de las siguientes: Arpa de Sureste, arpa Guerrerense, arpa Jarocha, arpa de Tierra 
Caliente, arpa Grande y arpa Chica de la Huasteca, arpa Jaliscience, arpa Michoacana, 
arpa de Mariachi, arpa Zacatecana, arpa de Sonora, arpa de Guanajuato y otras mas. En el 
primer tercio del siglo XX se introduce, en el 4mbito tipico, el Arpa de Pedales o de 
Concierto, Hegada a México a mediados del siglo XIX durante el periodo de 

afrancesamiento. 

LA MARIMBA. Dos series de tubos cuadrados de mayor a menor tamafio que 
representan del sonido mas grave al agudo; organizados a similitud del teclado, hacen a la 
marimba un instrumento cromatico. Las teclas son golpeadas con dos varillas de madera 
que tienen una bolita en un extremo. Varia la cantidad de ejecutantes de acuerdo a la 
extensién y al tamajio del instrumento. La marimba tiene tres registros: Grave medio 
agudo; de acuerdo a los requerimientos son dos o tres musicos los que intervienen en su 
ejecucién. El xiléfono es un instrumento casi igual a la marimba, el principio basico es el 
mismo y generalmente es un sélo musico el que lo ejecuta. 

Los instrumentos fuera de los Hamados tipicos son de origen europeo: cuerdas, 
maderas, metales, percusiones. 

La familia de las cuerdas o arcos: son instrumentos de cuerda que se frota con un arco con 
pelo de cola de caballo 0 su equivalente sintético. 

EL VIOLIN. Es el mas pequeiio de los instrumento de cuerda frotada con arco su sonido 
es agudo y por lo general lleva la melodia de la misica. 

LA VIOLA. De dimensiones apenas mayores a las del violin, su sonido es menos agudo y 
tiene mds arménicos que el violin. 
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‘FUAUTA T RAVERSA 

CLARINETE       CONTRAFAGOT 

EL VIOLONCELLO. De la misma familia de las cuerdas frotadas es el que posee un 

registro mas amplio que sus instrumentos hermanos. Se dice que su sonido es el més 

parecido a la voz humana. Es un instrumento muy versatil ya que tanto Heva partes 

melédicas como sirve también de apoyo arménico a la orquesta. 

EL CONTRABAJO. Sus dimensiones son tan grandes que sus ejecutantes generalmente 

tocan de pié, Su sonido es el m4s grave de todos los instrumentos de su familia. Es raro 

que lleve partes melédicas pero su apoyo arménico es fundamental para la orquesta. 

Muchas veces aparece doblando la parte de los violoncellos. 

La familia de las maderas o alientos: Instrumentos tubulares de sonido suave. El nombre 

de “maderas” se debe al material del que originalmente se fabricaban aunque en la 

actualidad se elaboran con otros materiales y la madera aparece menos o no aparece. 

FLAUTA TRAVERSA. En la actualidad se fabrica de metal. Su sonido es agudo y de 

caracter dulce. 

FLAUTA PICCOLO. También se le conoce como flautin. De sonido mds agudo que la 

flauta. Sélo se ocupa para dar algunos efectos especiales a la orquestacién de algunas 

obras. Muchas veces aparece doblando a las flautas. 

OBOE. Su sonido es menos agudo que el de la flauta y tiene caracter melancélico. Sus 

partes solistas son generalmente breves. Aparece generalmente en armonia con las flautas 

o clarinetes. 

CLARINETE. Es un instrumento de sonido muy elegante. Su registro de voz es medio. Es 

frecuente escucharlo llevando la melodia. 

FAGOT. De registro grave. Es un instrumento de considerable tamajfio. Su participacién 

en la orquesta es armonica. 

CONTRAFAGOT, De registro muy grave. Aparece en algunas obras para apoyar las 

voces bajas. 
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CASTAANELAS 

    
   

” XILOFONO- 

    
, PANDERO 

CAMPANAS. Instrumento en forma de tubos que suenan como campanas. Como muchas _ 

de las percusiones s6lo aparece en algunas obras. 

TRIANGULO. Es uno de los instrumentos mds pequenos y sencillos. Consiste en un 

pequefio triangulo de alambrén que se percute con una varilla metalica. Su sonido da 

car&cter de fiesta o marcha. 

XILOFONO. Es un instrumento parecido a la marimba pero hecho de placas metalicas. Su 

sonido se semeja a campanitas y da muchas veces un carécter magico al pasaje musical 

que se ejecuta. : 

CASTANUELAS. También Mamadas crétalos. Son pequefias conchas de madera. Su 

sonido nos mete en un ambiente espafiol. 

GONG. Su nombre es la onomatopeya de su sonido. Su gran sonoridad acentia los finales 

rimbombantes. 

PANDERO. Aro de madera con pequefios discos metalicos. Aparece marcando ritmos 

vivos. : 

Fuera de todas las familias de instrumentos de una orquesta el PLANO es un instrumento 

que se usa de manera ocasional. No puede considerarse entre los instruments fijos. 

CORO. No todas las orquesias tienen incluido un coro como parte indispensable. Por el 

hecho de que esta orquesta interpreta canciones folkléricas y verndculas la participacién 

del coro se convierte en fundamental. Este coro tiene seis tipos de voces; tres masculinas y 

tres femeninas que corresponden a la altura de su registro; esto es, voz aguda, media y 

baja. 
Voces masculinas: Tenor, Baritono y Bajo 

Voces femeninas: Soprano, Mezzosoprano y Contralto. 
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PLATILLOS 

La familia de los metales: se les llama también instrumentos de boquilla redonda. Hechos 

‘\completamente de metal. Son instrumentos derivados de los cuernos de animales que se 

hacian sonar al soplar en ellos. 

TROMPETA. De sonido agudo y muy brillante. Es un instrumento esencial para dar 

car4cter marcial 6 militar a las obras que lo requieren. Es frecuente escucharla con partes 

solistas muy virtuosisticas. 

TROMBON. De mayor tamajfio que la trompeta, es el tnico instrumento de la familia de 

-los metales que no tiene vélvulas que controlan el paso del aire sino que posee un brazo 

mévil que se alarga y se acorta para cubrir el registro del instrumento. 

‘CORNO. Instrumento de bello sonido metélico de cardcter melancélico. Su nombre 

significa “cuerno” en italiano ya que su disefio proviene de los antiguos instrumentos 

hechos con cuernos de animales. 

JUBA. Tiene registro bajo. Se emplea casi siempre como apoyo arménico. Exige del 

ejecutante una buena condicién pulmonar ya que ocupa mayor volumen de aire para ser 

sonado. 

La familia de las percusiones: En las familias de instrumentos anteriores, los instrumentos 

que la forman guardan semejanzas entre ellos. Esta familia es la excepci6n ya que sus 

elementos son muy distintos, Sélo se semejan en la manera de ser ejecutados que es 
golpedndolos. 

TIMBALES O TIMPANOS. Son grandes tambores con distinta afinacién. Se escuchan 

enfatizando los momentos cumbre de la misica. 

TAROLA. Es un tambor militar. Aparece en redobles dando caracter marcial a la masica. 

BOMBO O CASA. Es un tambor de gran tamafio. Cominmente se la ve en las bandas de 

los desfiles marcando el paso de la marcha. Aparece en las obras de cardcter festivo. 

PLATILLOS. Son grandes platos de metal. Dan énfasis a las obras de cardcter festivo. Su , 
uso es muy dosificado.



7.2. DOSIFICACION DE INSTRUMENTOS. 

La dosificacion de instrumentos ideal para la orquesta debe ser de la siguiente manera : 

CUERDAS: 

8 Violines primeros 
8 Violines Segundos 

8 Violas 

8 Violoncellos 

8 Contrabajos 

MADERAS: 

1 Flauta piccolo 

2 Flautas traversas 

3 Oboes 

3 Clarinetes 

2 Fagot 

1 Contrafagot 

METALES: 

4 Trompetas 

3 Trombones 

3 Cornos 

1 Tuba 

PERCUSIONES: 

1 Tarola 

1 Xiléfono 

1 Castafiuelas, pandero, triangulo 

1 Timbales 

1 Casa, gong, platillos



TIPICOS: 

10 Salterios 

8 Bandolones 

8 Bajos sextos 

1 Arpa 

1 Marimba 

CORO: 

4 Sopranos primeras 

4 Sopranos segundas 

4 Mezzosopranos 

4 Contraltos 

4 Tenores primeros 
4 Tenores segundos 

4 Baritonos 

4 Bajos 

Ademas de un pianista y un director. 

Esto nos da un total de 130 personas en el escenario. Con la participacién eventual de solistas.
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8.1. CIRCULACIONES. 

Los espacios de circulacién engloban los pasillos de edificios publicos, con anchuras 
entre 152.4 y 365.8 cm, vestibulos, pasos peatonales, plazas en centros comerciales 
cerrados, y extensas 4reas de circulacién y reunién. La planificacién de estos espacios es 
una tarea ardua debido al cimulo de factores en juego, volumen de flujo, intervalo de 
tiempo y distancia, velocidad y longitud de las colas. 
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CIRCULACION EN SILLA DE RUEDAS/PASILLOS Y PASOS 
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8.2. AUDITORIO. 

La distribucién general de los asientos y la forma de estos se planificara para obtener la 

mejor visibilidad para el mayor numero de personas. De igual modo, en la ordenacién 

interior se estudiard a que distancia debe estar el escenario de la primera fila de asientos 

para que los espectadores tengan una vision correcta garantizada. Los asientos deben 

colocarse de modo que la linea visual de un observador pase por encima y entre el 

observador de adelante. La separacién entre filas tendr4 la holgura necesaria para la 

circulacién y el movimiento de las personas. También se tendran en cuenta las 

correspondientes previsiones para personas imposibilitadas y en sillas de ruedas. 
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8.3. CAFETERIA. 

El plantearniento basico que asegura la apropiada interfase cliente-barra para 

consumision de alimento es similar a la del bar. Las holguras de espacio de trabajo tras la 

barra salen a partir de la méxima anchura y profundidad del cuerpo. 
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8.4. SANITARIOS. 

En la practica se acostumbra colocar en los sanitarios el mayor numero de elementos en 

el menor espacio posible. La realidad es que la separacién, especialmente de los urinarios 

(por lo general entre 48.3 y 53.6 cm ), no es apta para la mayoria de los usuarios. Los datos 

antropométricos disponibles indican, por ejemplo, que el 5% de la poblacién de muestreo 

tiene una anchura corporal de 47.8cm 0 menor; si a esta medida se le aftade la tolerancia 

en concepto de vestimenta, es evidente que la anterior separacion no basta para hacer uso 

de dichos servicios sin que se produzca contacto corporal. Otro tanto puede decirse 

respecto a los lavabos. Este es el motivo de que en los aseos ptblicos veamos momentos de 

auténtica aglomeracién, con formacién de colas de gente que espera para utilizar los 

servicios, cuando simultaneamente, otros estan desocupados. 
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8.5. OFICINAS. 

En oficinas y“despachos es de importancia capital la interfase entre el usuario en 

posicién sedente y la mesa. La calidad de la interfase usuario-modelo de trabajo 

determinaré el confort y bienestar general del personal y, consecuentemente, la eficiencia 

laboral del espacio de oficina. 
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“ELEFGNO PUBLICO/USUARIO DCISMINUICO FISICS 

8.6. SERVICIOS. 

Corresponde al disefio de los espacios ptiblicos suministrar esta clase de servicios. 

Seran el tamaiio y caracteristicas de estos espacios los que determinaran el tipo y cantidad 

de los mismos. 
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8.7. ESCENARIO. 

Es importanté considerar varios factores al disefiar un escenario para orquesta. Lo 

primero es que cada ejecutante tenga una perfecta visién del director, ademas debe poder 

hacer con comodidad los movimientos que se instrumento le requiere, también se debe 

considerar una buena iluminacién que permita una clara lectura de sus partituras y ofrecer 

la posibilidad de que el mismo escenario sirva para grupos grandes o pequefios. 
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9.1. PROGRAMA DE NECESIDADES. 

  

  

  

ACTIVIDAD ESPACIO MOBILIARIO 

Concierto de la orquesta Gran sala Foro, butacas 

Ensayos generales Gran sala Foro, butacas 

  

Ensayos por secciones Salén p. cuerdas Piano, sillas 
  

Salén p. metales Piano, sillas 
  

Sal6n p. coro Piano, sillas 
  

Salén p. maderas Piano, sillas 
  

Salén p. percusiones Piano, sillas 

  

Cajones, circulacién 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Estacionar automéviles Estacionamiento 

Venta de boletos Taquilla Mostrador, caja, sillas 

Venta de alimentos Cafeteria Mostrador, alacena 

Venta de varios Boutique Mostradores, caja 

Administrar Oficina Escritorio, sillas 

Recursos y personal Oficina Escritorios, sillas 

Contabilidad Oficina Escritorio, sillas 

Guardar instrumentos Bodega Entrepano 

Guardar partituras Archivo Archiveros, mostrador 

Exposiciones Vestibulo Display       
 



PROGRAMA DE NECESIDADES. (CONTINUACION). 

  

ACTIVIDAD - ESPACIO MOBILIARIO 

  

Necesidades sanitarias Sanitarios publicos Lavabos, ming., w.c. 
  

Sanitarios personal Lavabos, ming., w.c. 

  

  

  

  

  

Guardar abrigos y paquetes Guardarropa Coigadores, mostrador 

Reparar instrurmentos Lauderia Mesa, entrepafios 

Reuniones de personal 6 
externas Sala de juntas Mesa, sillas 

Guardar tarimas y mobiliario 
de escenografia Bodega Anaqueles 

Control de méquinas Subestacién Maquinas 
  

Ultima espera director Camerino director Tocador, sanitario 

  

Ultima espera mtisicos hombres Camerino hombres Tocador, sanitario 
  

Ultima espera solista Camerino solista Tocador, sanitario 
  

Guardar triques de limpieza Cuarto de aseo Tarja 
  

Relaciones director Oficina director Escritorio, sanitario 
  

Llamadas telefénicas Teléfonos publicos Mostrador 
         



  

  

9.2. ARBOL DE SISTEMA. 

  

    
  

  
  

    
      

  
  

  

  

        

    

      
  

  

    
  

    
  

  

SERVICIOS 
      

    

  
  

  

SALA DE CONCIERTOS 

AREA PUBLICA AREA MUSICOS ADMINISTRACION AREA TECNICA 

ESCENARIO) GRADAS| VESTIBLLO CAMERINOS ENSAYOS CONTAB| |) PERSONAL! | ADMON]|DIRECTOR) BODEGA| |LAUDERIA|IMANTENID [PcBuicos PERSON ALI 

                                      
        

  

  

                    
  

  

      
  

  
{coro| |puracas| CIRC] feourraue| EXPO: ray fore PERCU TIPICOS coro} 

      
| SALA DEJUNTAS| 

    

    
|     

CTO MAQ| |SUBEST| 

  

              
  

[raquaal {caF] [sanrraios} [cuarparsoral [estacionan} [sanrranios} 
i 

=~
]



  

       

    
    

      

     
      
    
      
     

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SALA DE CONCIER LOS 

VESTIBULO 

-ACCESO PRINCIPAL 

VAQUILLA 

ESTACIONAMNEN TO 

GUARDARROPA 

CAFETERLA 

BOUTIQUE 

EXPOSICIONES 

SANITARIOS PUBLICOS 

IELEFONOS PUBLICOS 

CAMERINO HOMBRES 

CAMERINO MUJERES 

CAMERINO SOLISTA 

CAMERINO DIRECTOR 

OFICINAS 

SALA DEJUNTAS 

PRIVADO DIRECTOR 

SANITARIOS PERSONAL 

ENSAYO CUERDAS 

ENSAYO METALES 

ENSAYO MADERAS 

ENSAYO PERCUSIONES 

ENSAYO TIPICOS 

ENSAYO CORO 

BODEGA DE INSTRUMENTOS 

BODEGA FORO 

LAUDERLA 

ARCHIVO 

SUBESTACION 

ASEO 

9.3. MATRIZ DE INTERRELACION. 

"TIPO DE RELACION: 

DIRECTA Sa 10 PUNTOS 

INDIRECTA ? 5 PUNTOS 

NULA © 0 PUNTOS 

Estacionamiento 130 pts Aseo 

Sala de conciertos 115 Ensayo coro 

Vestibulo 90 Camerino hombres 

Sanitarios ptiblicos : 75 Camerino mujeres 

Acceso principal 65 Camerino solista 

Privado director 65 Camerino director 

Teléfonos puiblicos 60 Lauderia 

Sanitarios personal 60 Subestacién 

Bodega de instrumentos 55 
‘Cafeteria 50 
‘Archivo 50 
Exposiciones 40 
Boutique 35 
Oficinas 35 
Sala de juntas 35 
Guardarropa 30 
Taquilla 25 
Ensayo cuerdas 20 
Ensayo metales 20 
Ensayo maderas 20 
Ensayo percusiones 20 
Ensayo tipicos 20 
Bodega foro 20 

20 

15 
10 
10 
10 
10 
10 
10
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9.4. DIAGRAMA DE FLUJO. 

GENERAL 

  

Acceso Acceso Aczeso 
y salda y sahca y sala 

> ot <7 
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9.5, PROGRAMA ARQUITECTONICO. 

1. AREA PUBLICA. 

    

BUTACAS.... 
VESTIBULO......sccscscecssesssssesssessesesseessssecsseceavecssssensassevseaneceneceseessseesuesasessies 
TAQUILLAS (2).. we 
CAFETERIA...ccscssccsscscccsecscssecssvessecssssessssesssecsssessaseeasessssenssesnsseasiensnssssesanessens 
SANITARIOS HOMBRES... sessesssesssssessstessseeessesssssessecsseseaneenseessrens * veeaeeesaee 75 m2 
SANITARIOS MUJERES. 

  

   

   

   

GUARDARROPA, 
BOUTIQUE. .uu.ssssscssssssssssssssseccssssseecsccesssnviseeecenessnnsesseesessnnnssesesnsmanseeessuuseeees 
EXPOSICIONES. . 

TELEFONOS..o.ccccesscscssccseesesvesecsssccsssecsussecssssessessssssssesessascesnscsgareeceseeesesreceens 

2. AREA MUSICOS. 

CAMERINO HOMBRES. ..0.-ssccssessssesssssssseccsvecssessssecesseesuscesscesnesenerennesesesees 100 m2 

CAMERINO MUJERES. ....scsssssscsescsssssstsssstessseeesee 100 m2 

CAMERINO SOLISTA.....cssssesssesssssesssesssseccssecenees 30 m2 

CAMERINO DIRECTOR... ....30 m2 

ENSAYOS CUERDAS......cecsscssssesseees vie ...70 m2 

ENSAYOS METALES...o.cesessesesseseene be ...70 m2 
ENSAYOS MADERAS. ....40 m2 

ENSAYOS TIPICOS....sessesssssssssssessssssscsssesseesssssusssessssceseessecsnsaneteasennessseeseesss 40 m2 

ENSAYOS PERCUSIONES....ssessssssssssssssssssssssesssesssssecersecseseessesseessnuessanecsiees 70 m2 

ENSAYOS CORO..u.sescssesssssssesssscsssssssssessssecsssccusscsnsescanecensceuscsnanecsscesarennaceeas 70 m2 
VESTIBULO..nccccssecssessecseccssssvecsscssvsesssssecsesessvessessssssssssnsseessesssusasnesseeseeeseessnes 70 m2 

73



  

3. AREA ADMINISTRATIVA. 

   

        

   

    

OFICINAS ADMINISTRATIVAS. ...ccscssssssssssssesseseseesecssessneeseescecansuteenseneees 30 m2 

OFICINAS PERSONAL........0:-+ ..30 m2 

OFICINAS CONTABILIDAD. ...30 m2 

PRIVADO DIRECTOR. ..cessssssssesssseesssssssecssestsssesssecesseessessasecsaeesseesneesaeesseees 40 m2 

SALA DE JUNTAS .vcsecsssessessssesssseesssecssvscsusesssssssecssseceuneessscennessnecnecenssenaseess 60 m2 

SANITARIOS HOMBRES... ...30 m2 

SANITARIO MUJERES. .vesssscsssossssessevessecssesssssessssecssccssasennscesneennessaeecseeenece 30 m2 

4, AREA TECNICA. 

TALLER GRAFICO\..cscsscsecscsstssessssessssussessessssesessnessesessseeseencansencencesense 35 m2 

TALLER LAUDERIA......ccsssseses 35 m2 

BODEGA DE INSTRUMENTOS... ....30 m2 

BODEGA FORO). essesscssstssseesesese ....20 m2 

ARCHIVO). ccscccssssescecscecsssersvesssssssssucssucsessevcsssesssesuecesecsseccsceassssesnseeaceaeeasees 30 m2 
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PERSPECTIVA   g3



  

Una sala de conciertos es un edificio de gran capacidad, disefiado expresamente para la 

interpretacién de obras musicales, con todo rigor escénico y con las condiciones de actstica que el 

arte musical exige. Se diferencia del Auditorio, en que éste ultimo puede ser usado para otros fines, 

como teatro, cine, conferencias, etc. 

El trazo de la sala se realizé tomando como elemento rector a la misma sala, que estuvo 

determinada por la posicién det escenario dentro de ella, que se emplaza en forma simétrica, dentro 

del perimetro de la audiencia, tratando de conseguir un gran aforo, sin que las distancias del 

escenario a las filas posteriores lleguen a ser largas, ademas que no se pierden caracteristicas de 

emisién radial, que es la mds deseable por permitir que la propagacién sonora conserve su caracter 

esférico. El disefio de las areas de audiencia se determinéd de acuerdo a las condiciones isdpticas 

requeridas, para el disefio de cada seccién de butacas se Hegé al maximo permitido por el 

reglamento (24), al separarlas ‘por pasillos. Las butacas tendran una anchura de 0.50 m. y una 

separacién entre butacas de 0.50 m., logrando asi un espacio cémodo para cada espectador. 

Dado el gran uso del automévil, se proyecté un estacionamiento acorde a la magnitud del 

edificio, tomando como parametro el articulo 80 del Reglamento de Construcciones para e] Distrito 

Federal y las Normas para Proyectos de Estacionamientos del Departamento del Distrito Federal. 

A continuacién se detallan las memorias descriptivas y de calculo de las partes m4s importantes 

del proyecto. 
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11.1. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL. 

Se tomara como modelo un marco tipo que aparece en cualquiera de los ejes radiales I, I, IIL, IV, 

Vy Vi. 

Determinacion de las cargas que soportan las columnas. 

ANALISIS DE CARGA DE SISTEMA DE CUBIERTA. 

Sistema espacial de cubierta. Lamina de concreto LAMICRET. 

Concreto Higero..... te eeseesesseseeeecseseneseseeteeseneecereeseseeenenes 
con espesor de 0.05m X 1600 = 

  

Peso de instalaciones........:::ccscscscceecesessseeseeseesensansseeseesaeee 

  

Peso de nervios auxiliares de refUerZ0...........scccssscessneerees 70 kg/ml 

Carga UCT sssssessvrenevenisstnnnnnneeenennnan 222 kgm _ 

CALA VIVA... esse tessssesesesesesesesnenesenssnessceneccesscneeseeneeseetenes 100 kg/m2 

"322 kg/m? 

Factor de carga por reglamento (1.4) (822)—......cceee 450.8 kg/m2 

Determinacién del peso sobre las columnas de soporte. 

Area tributaria correspondiente a cubierta: 

r= 28 = (205.25 m2) (450.8 kg/m2) = 92,526.7 kg carga axial. 
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Determinacién de la carga que recibe el marco en estudio. ( Zona de gradas). 

ANALISIS DE CARGA POR M2 DE SISTEMA DE GRADAS. (Analisis gravitacional). 

Peso de butacas.........cccsccssccsssceecsesecessseceececeesersvacneeseseseessenetessnreeseaseeseg® 35 kg/m2 

Peso de alfOmbra..........cccscescssseeresceecesecseseesesssessseseeseeeneesseeesesanssenenecaeets 7 kg/m2 

Peso de firme de cemento-arena......... ee sceesssceneserreeseeretecenseesesetseseneenes 30 kg/m2 

Peso de sistema de piso (prefabricado)..........cccsseseseeseseeseeeeeseseneeensses 583 kg/ml 

(Viga T de 150/60) 

Peso de falso plafoni.......cceccccssetssssescssseeesssencasesneasseneasseeseserereseesneeensees 12 kg/m2 

Peso de instalaciones.............cccceccseeseseceeeseeseeeeeeserecerersneeseraenressesssasseneeee AO kg/m2 

Carga Mmuerta..........ecseeceereeessesesesessesesessseasesssssnesaseenensconesneenensecesenenies 707 kg/m2 

Carga Viva (WI).......ccccccsssesseesssseseeseesseessscensnreseesesereeensnneesseressessannees 450 kg/m2 

(Lugares de reunién, teatros, etc.) meeneernnnnncnnnnnnnnn 

1157 kg/m2 

Factor de carga por reglamento. (1.4) 

Peso total de andlisis (1157) (1.4)... esessessessseuseseeseescseeeteenseasees 1619.8 kg/m2 

ANALISIS SISMICO DE CARGA POR M2 DE SISTEMA DE GRADAS. 

Carga MmUcrta........eseececscseeeecsesseseseeceseacansessesensaseseansaseasneseensncacseeececeneasas 707 kg/m2 

Carga Viva (Wa)... ccccsecccsessessneseseeansasseasesesssnsessneerenenssecnsseneenraenesreyy 350 kg/m2 

1,057 kein? 
Factor de carga por reglamento (1.1) (1,057) =... csecesesseeeneerenes 1,162 kg/m2 
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  ©   8.00 

  

Area tributaria correspondiente al marco en estudio 

AT = 13m+9m (8m) = 88m2 
2 

Carga uniforme sobre trabe en estudio 

(Ws) (AT) = 142,542.4 kg peso por unidad de area. 

Peso por unidad de longitud: 

142, 542.4 kg : 8m=17,817 .8kg/ml = 17.8 ton/ml 

ANALISIS DE MARCO POR EL METODO INDIRECTO DE H. CROSS. 

Obtencién de los momentos de inercia de las secciones. 

3 

I = bh 
12 

I Columnas 

3 

I (1-2) = 100 (200) 
12 

3 

1(3-4) = 100 (100) 
12 

3 

1(2-3) = 40 (80) 
12 

66’ 666, 666 cm4 

8 333, 333 cm4 

TV’ 706, 666 cm4



  

RIGIDECES DE LAS SECCIONES. 

66’ 666, 666 cm4 

K (1-2) = -nennennnnnnnnnnnn ee = 83, 333 cm3 

8 333,333cm4 
K (3-4) = nance ennnnn nce = 27 777 cm3 

300 cm 

1” 706, 666 cm4 
K (2-3) = wn---------ana eee = 2 133 cm3 

800 cm 

FACTORES DE DISTRIBUCION. 

K 
FD meee een 

DK 

NODO 2 
83, 333 

FD (2-1) = wnnceenececnecccee cece ece = 0.97 

FD (2-3) 0S wceceeeseseenseeeeeeeeneee = 0.03 
2, 133 + 83, 333 
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=M= + 95.35 

2aD= —- 0.101 

leT= + 3372 

: ta0= - 2.847 

BM =-95.35 . ME = +94.93 

     

  

faD = —92.08 
2a0=~— 3.27 

  

teT= -46.04 

20oT=— 1.635 wy 

=M: —47.67 

  

NODO 3 

  
  

27,777 
FD G4) = anus = 0,93 

27,777 + 2, 133 

2, 133 
FD (3-2) = -—-———--— = 0.07 

2. 133 + 27, 777 

MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 

  

2 2 
wl (17.8 ton/ ml) (8) 

Me (2-3) eee ee «6 = 94. ton-m 

12 12 

= - 89.65 

+ 0.003 
—- 0,050 
+ 6.744 
- 1.423 

w
o
e
 

SM = +89.64 

laD = +89.60 
2ad = + 0.047 

teT = +44.80 

2oT=+ 0.023   \y ir
 

SM = + 44.82



  

DETERMINACION DE DESPLAZAMIENTO EN EL MARCO 

CORTANTES HIPERESTATICOS EN COLUMNAS 

  

  

=M 
Vh = 

1 

- 95.35 - 47.67 
Vi (1-2) ann = - 17.87 ton 

8 

+ 89.64 + 44.82 
Vh (3-4) were = + 44.82 ton 

3 

FI = coescesesessssterecretsecsscsssorsseateesssecseneneacnseseaesenassesoes + 26.95 ton 

Wh 2-17.87 
es 

\ 

    4. Vh 2-17.87 “\ Vh= 44.82 
———}> _-—  



  

MAGNITUD DE LA DEFORMACION PARA ELEMENTOS DOBLEMENTE EMPOTRADOS. 

2 

(M) @) 

Poniendo el momento uno en funcién del momento dos, tenemos: 

2 2 
(M1) (11) (M2) (12) 

(AL = AQ) wrercnnncnnennen = FE wes ec en cnn ennnne 

6EI 6 EI 

2 
+6-EH) (M2 X 12) 

IN, 

(ll) 6 BR} 

Sustituyendo valores 

2 
66’ 666, 666 M2 X (300) 

Mi ae = 1.125 m2 
2 

(800) X 8’ 333, 333 

Asignando un valor arbitrario a M2 tendremos: 

Si M2=10aton :. Ml = 1.125(10a) = 11.25aton 

92



  

SM:— 0.6714 

Miz— If. 250 

laD= + 10,912 

2aD=— 0.333 

ANALISIS DEL MARCO 2a. ETAPA. 

SMe t+ 0.671 a 

2aD= — 0.010 

feT= + 0.344 

laD= + 0.3370 
   

   

    

   

=M: + 0.8Sla 

2aD=+ 0.0003 
20T=- 0.005 
laD=+ 0,688 

leT= + 0.1680 
0.97 

2apz=+ 0.004     
Mis— (1.25 

Miz -10.0 a 

leT=+ 5.456. fy, GLE leT=+ 4.571 
20Ts— 0.166 

BM=- 5.96 a 

2oT=+ 0.002 

. =M=— 9.427 
Desplazamiento del marco 2a. etapa. ° 

-0.671a -5.96a 
Vi (1-2) een = - 0.8288 

- 0.853a -5.427a 

SM: ~— 0.8530 

MI = —-!0.0 a 

laD= + 9.143 
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Obtencién del factor de correccién igualando las fuerzas horizontales de ambas etapas. 

FH = FH’ + 26.95 = -2.92la despejando “a” 

26.95 
a = = 9.226 

2.921 BM:+6.19 
=M=-6.194 

Momentos de la 2a. etapa. 

    

=M + 7.854 

=M =~ 7.869 

=M=-54.98 2M: - 50.06 

WLTTS Yo 
  

Obtencién de los momentos finales mediante la suma algebraica de los momentos de 

ambas etapas. Sy 2+ 101.54 

=M=~101.54 ( 

=M=- 81.79 

ye 2+81.77 

SM=—102.6 Wan -5.24 

     



  

S(
) 

  

  

  

Vhs 

  

  

iy 

{471.2 +71.2 

+ 2.46 —-2.46 

73.66 68.74 

  

M( +}   +50,56   
  

DESPLAZAMIENTO FINAL DEL MARCO. 

  

  

- 101.54 - 102.6 
Vh (1-2) = me = - 2551 

8.00 

+8177 -5.24 
Vh 3-4) = ——— a = +25.51 

3,00 

EHS ecccccsssssssssesesssssssnseeeessnsseesnersnsn 0.00 
f 

VALORES DE DISENO EN LA TRABE. 

  

  

wl 17.8 (8) 
Vi = eee = 71.2 ton 

2 2 

EM + 101.54 -81.79 

Vh = = = + 2,46 ton 

1 8.00 

IV = Vi+ Vh 

=v 73.66 

Ke ee = A 

Ww 17.8 

i‘
?



  

73.66 X 4.13 
M(+) = —————-——— - 101.54 = +50.56 ton.m 

+2 

73.6 —§ DIAGRAMAS DE DISENO GRAVITACIONAL. 
tOLs 

25.5     

  

  

WZ 

  

( ESFUERZOS CORTANTES) ( MOMENTOS FLEXIONANTES) 

ANALISIS SISMICO. REVISION DEL MARCO ANTE CARGAS ACCIDENTALES. 

Peso total del marco en el eje considerado. 

Peso de gradas = (ws) (AT) = (1162.7) (88.0) =......-csssesssessessoteetesensene 102, 317.6 kg 

Peso de columnas = columna1-2 = 2X 1X13 X 2400 kg/m3 -........-. 62,400 kg 

columna 3-4 = 1X1X 3X 2400 kg/m3 = ......... 7,200 kg 

Peso de cublerta =... ee ssssusssssscsesrareanscrsessnssnsersssesotscesscenseearessseeseseesnnees 83, 906.2 kg 

Peso total del marco = WT A ccsccssssesesssstsssssecessessesasesessecesssssscsseseesacssscesss 255, 823.8kg 

WT =. cecessccsssssescsecssnssccssecesssseesseesaceesserasseneeneaees 255.8 ton



DETERMINACION DEL COEFICIENTE SISMICO. 

La estructura se clasifica dentro del grupo (A) art. 174 dei reglamento de construcciones para el 

Distrito Federal. 

El edificio se encuentra ubicado dentro de la zona II (transicién) art. 219 del reglamento de 

construcciones para el Distrito Federal. 

El tipo de estructuracién es a base de marcos rigidos de acuerdo a las normas técnicas 

complementarias para disefio por sismo. 

El coeficiente sfsmico para estructuras del grupo “A” zona II es : 0.32 X 1.5=C = 0.48 

De acuerdo a las caracteristicas de estructuracién se considera un factor de comportamiento sismico 

de Q = 3 (5. factor de comportamiento sismico. Normas técnicas complementarias para disefio por 

sismo). 
Cc 

El coeficiente sismico definitivo sera: C1 = — ------- 

Q 

0.48 

C1 = wnneenannnne = 0.16 Peso del marco a considerar como carga accidental 

3 

(WT) (C1) = (255, 823.2) (0.16) = 40, 931.7 = 40.9 ton 

El empuje se repartira proporcionalmente a la rigidez de los nodos. 

Rigidez de nado Knodo = Kcol —-------------- 

Knodo 2 = 83,3330 --ceeenvnveeeeeeeeneenees = 2079 
2133 + 83, 333 
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Knodo 3 = 27, 777 ---w-necennennnennene enn = 1980 

SUMMA... cece esecsseseereeceereeeneeeneeeereneeneseneeneoeee XKnodos 4059 

Esfuerzo cortante basal en el marco. 

Peso de andlisis 40, 931.7 kg 

Ve= = = 10.08 kg 

Lknodos 4059 

  

Obtencién de esfuerzos cortantes y momentos flexionantes en columnas y trabes. 

1. Esfuerzo cortante en columnas = V X Knodo. 

2. Momento flexionante en columnas = Esf. cortante X h/z 

3. Momento flexionante en viga = Mom. encolumna X FD 

4. Esfuerzo cortante en viga = =M : Claro. 

COLUMNAS CORTANTES MOMENTOS 
8 

Nodo 2 (10.08) (2079) = 20, 956.3 X ----------- = 83, 825.4 kg-m 
2 

3 
Nodo 3 (10.08) (1980) = 19, 958.4. X nase = 29, 937.6 kg-m 

2 
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VIGA 

Nodo2 83, 825.4 X 1 

Nodo3 29, 937.6 X 1 

DIAGRAMAS DE DISENO'SISMICO 

yy 
  

209 Uy 

    
G 

]   
WL 

14.2 

(ESFUERZOS CORTANTES) WY 

MOMENTOS CORTANTE 

= 83,8254 83, 825.4 + 29, 937.6 
V (223) = ee = 2, 208 

= 29,9376 8.0 

83 

  

      

83, 

  

      Dx comer FLEXIONANTE } a3 

7 C1 

DISENO DE LA TRABE PORTANTE (Teoria plastica). 

Constantes de disefio 

Po = 250 kg/cm2..n. eee qictcssssesersasecseanaeneees esfuerzo a la compresién del concreto 

Po = 4200 kg /CIM2...ccsecercecserreseerereeseerseneennnes Limite de fluencia del acero. 

donde f*c = 0.8 fc



PORCENTAJE DE ACERO PARA FALLA BALANCEADA. 

fy fy + 6, 000 

Donde: pb = porcentaje de acero 

0.75 = reduccién para lograr ja suficiente ductilidad en 1a seccién. 

4,200 4,200+6, 000 

Relacién de esfuerzo de trabajo del acero y del concreto. 

  

     

fy 4, 200 
y= pb ---------------- = 0.0168 — -------------- = 0.282 

fc 250 

PERALTE DE LA TRABE. Donde: 

b = Base delaseccidn (propuesta) 

da) | nnnnnwneenennneeeeeneee eee d = Peralte de la seccién 

Frb fc Y (1-0.59 Y) 
Mmax = Momento de disefio 

gravitacional + sismico = 
18’ 450, 000 kg‘-em 

Fr = Factor de resistencia = 0.9 para flexién 
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Proponiendo una base de b = 40 cm. 

i 
18°450, 000 

d = = 93.4 em (sin recubrimiento) 

0.9 X 40 X 250 X 0.282 ( 1- (0.59 X 0.282)) 

  

  

DETERMINACION DE LAS AREAS DE ACERO Y NUMERO DE VARILLAS. 

Apoyo2 Ay = pb bd = 0.0168 (40) (93.4) = 62.76 cm2 

Proponiendo varilla 11/4” Area = 7.94 cm2 

No. de varillas = 62.76cm2 :-—7.94 cm2 = 7.9 = 8 varillas 1%“ 

M1 M2 

Apoyo 20 = werssnn-neee aes eeennnnnnne despejando pb2 tendremos 

pbl pb2 

M2- pbl 11’ 070, 000 (0.0168) 

pb2 wenn nn nnnnnnnencnnns FE mete ene nn nnn en snes enna nnn nnn nae = 0.010 

Ml 18’ 450, 000 

Ag3 = 0.010 (40) (93.4) = 37.65 cm2 

No. de varillas = 37.65cm2 = 7.94em2 = 5 6 11/4” 
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CENTRO DEL CLARO (2-3) 

Ml M (2-3) 

a FS weeeeeeeeeeeeeee= — despejando pb (2-3) tenemos: 

pbl pb (2-3) 

M (2-3) pbl 5° 050, 000 (0.0168) 

pb (2-3) = nn---nnne----------- FE meter nnn nn nemesis = 0.004 

M1 18’ 450, 000 

Ag (2-3) = 0.004 (40) (93.4) = 17.17 cm2 ; proponiendo varilla & 1” area = 5.07 cm2 

No. de varillas = 17.17 cm2 ~— 5.07cm2 = 4 gs 1” 

DETERMINACION DEL ESFUERZO CORTANTE ACTUANTE Y PERMISIBLE. 

Cortante que absorbe el concreto. ( 2.1.5 Fuerza cortante. Normas técnicas complementarias para 

disefio y construccién de estructuras de concreto). 

Si p> 0.01 Ver = 0.5 FR bd \/ fe 

Donde: Vcr = cortante que absorbe el concreto. 

FR = Factor de resistencia = 0.8 (para cortante). 

En ningun caso se permitira que el cortante actuante sea superior a: 

2 FR bd \/ fre = 2 (0.8) (40) (93.4)\/200 = 84,536 kg 

84,536 kg < 87,800 kg La viga se redisefiard a 45 cm de base X 93.4 cm peralte. 

:. 2 (0.8) (45) (93.4)\/ 200 = 95,103kg > 87,800 kg. 
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CORTANTE QUE ABSORBE EL CONCRETO. 

Ver = 0.5 (0.8) (45) (93.4) 200 = 23,775 kg. 

Ver = 23,775kg < 87, 800 kg (cortante gravitacional + sismico). 

El esfuerzo cortante excedente se absorber con estribos 

  

  

FR Av fy d (sen + cos 8) FR Av fy 
S = < - 

Vu - Ver 3.5b 

Donde: S$ = Separacién de estribos 

FR = Factor de resistencia = 0.8 

Av = Area de varilla de estribo 

sen 6 + cos 8 = Angulo de inclinacién de los estribos con respecto 

al eje normal de la viga. 

Vu = Cortante actuante. 

0.8 (0.71 X 4) (4, 200) (93.4) 0.8 (0.71 X 4) (4, 200) 

S = s 
87, 800 - 23,775 3.5 (45) 

S 13.92cm < 60.58 cm. HI 
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56 11/4" BASTON 

3 @ 11/4" CORRIDAS 

/ 40" CORRIDAS [ 

LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS. 

> 0.006 db fy 
Ag fy 

Ldb = 0.06 --—-----—--—- 
V fc 

Donde: db = Didmetro de la barra 
Ldb= Longitud bdsica de desarrollo 
Ag = Area transversal 

7.94 (4, 200) 
Ldb = 0.06 — 

\Y 250 

Ldb = 126.5cm > 80.13cm 

DISENO DE LA TRABE. 

J 20 11/4" BASTON 

  

  

  

  

  

  

£ Z co x & 

1 
3 

{ 

| | 
| 

Vat \ V/2L 1/4 
ESTRIBOS @ 60cm: | ESTRIBOS @ 20cm 

ESTRIBOS @ 30cm 
  

> 0.006 (3.18) (4, 200) 

  

1.00 

    

  

        

4g 1174" 

7—— ESTR.@ 3/8" 
4 RAMAS (@ [4cm. 

p—~ 46 5/8" 

ra gt" 

45 l 

SECCION 
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DISENO DE COLUMNA. 

Para la obtencién de la carga resistente de disefio se utilizara la siguiente expresion. 

Datos de disefio: Pu = carga que recibe la columna en estudio = 96.12 ton 

incluye carga en el sentido transversal. 

  

  

1 

Pr = 
1 1 1 

+ _ 

Prx Pry Pro 

Donde: Pr = Carga resistente al disefio 

Prx = Carga resistente al disefio aplicada en el eje X 

Pry = Carga resistente al disefio aplicada en el eje Y 

Pro= carga axial de disefio sin considerar los ejes de flexion. 

Suponemos inicialmente un porcentaje de acero minimo por reglamento conforme a: 

ne FE eteeeeeee = 0.0048 (minimo por reglamento) 

» As = p Ag = 0.0048 X 90 X 180 = 77.7cm2 

Obtencidn del valor de Prx 

fy 4, 200 20.16 
Ptm =P wrerneeeeeeeee = 0.0048 -eeneeeeenenene Se = 0,118 

(0.85fc) (0.8) 0.85 X 250 X 0.8 170 
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Exentricidad en el eje en estudio. 

Mcy 22.98 

Cy = rennennnnnnn-- Frente cnece nee e nee = 0,239 

Pu 96.12 

Cx 1.919 d 173.5 

ween Be = 1.066 wens cee = (0.96 
h 1.8 h 180 

Recurriendo a las graficas de disefio de columnas de concreto reforzado del instituto de ingenieria de 

la UNAM tenemos: 

Valor deK = 0.1 

La carga resistente en el eje X 

Prx = Fr(0.85 fc K bh) = 0.85 (0.85 X 250 X 0.1 X 90 X 180) = 292, 612.5 = 292.6 ton 
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6011/78" 

  

1.80 

  

  

  

  

  

                  
4g" 

/ @ 11/8" 

    
    -90 

SECCION 

  

Recurrimos a las tablas para ver el valor de K 

K = 05 - 

La carga resistente en el eje y. 

Pry = Fr (0.85 fc K bh) = 0.85 (0.85 X 250 X 0.5 X 90 X 180) = 1’ 463, 062.5 k = 1, 463 ton 

Valor.de la carga resistente de la columna sin considerar flexion en los dos sentidos. 

Pro = Fr (0.85 fc Ag + As fy) 

Donde: Ag = Seccién transversal de la columna 

As = Area de acero de la columna 

Pro = 0.85 (0.85 X 250 X 16, 200 + 77.7 X 4, 200) = 3’ 203, 514 kg = 3, 203.5 ton 

Valor de la carga resistente de la columna en el eje analizado 

Pr = 263.9 ton > 96.12 ton   

1 1 1 
  

292.6 1, 463 3, 203.5 

Determinacién del numero de varillas. 

Proponiendo varillas x 11/8” = 6.42 cm2 area por varilla 

No. de varillas = 77.7cm2+ 642cm2 = 12 varillasde 11/8” 

Separacion de estribos. Para el esfuerzo transversal. Consideraremos estribos de 3/8”



DISENO DE ZAPATA CORRIDA BAJO COLUMNA. 

Sometida a cargas mas desfavorables (eje tipo) 

Carga axial actuante en Zapata. 

Peso de losa en gradas ( ver diagramas de disefio gravitacional). 

307.9 COM. ssecereeessseeeescsesnsensnveressseeees gradas 

50.5 COD... sescsseceseesseeseeesnsseneeenenees peso propio de la columna 
1.8 X 0.9 X 13 X 2400 kg/cm3 

92.5 COD... scssesssssssssscesseenseesesesenees peso cubierta 

Pt = 450.9 ton. cscssceserereeesreresseneeesenenend carga total actuante 

Determinacién de las dimensiones de la zapata. 
Considerando una resistencia del terreno RT = 10 ton-m2 

  

  
  

    
        

  

Determinacién del peso de la zapata. - 

1.00 

£0 

a of L20 
30 

SECCION 30 
| | 

| 3.68 | 

Se considera el peso del cimiento como un 7% de la resistencia del terreno. 
‘PT 450, 900 kg 

Ancho de zapata = = = 47.96 m2 
RT - (6% de RT) 10, 000 - (0.06 X 10, 000) 

47.96 m2 ——13 m (area de contacto a ejes) = 3.68 ancho de zapata. 
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50 -50 
  

  

  
  

  
  

  
    
  3.68 

      x= 1.59 

Considerando un ‘porcentaje de acero ligeramente superior al minimo requerido por 

reglamento tenemos: 

  

4 4 

Pmin = ———~- = ————— = 0.0033 tomamos 0.006 

fy 4, 200 

Obtencién del momento flexionante en una franja de un metro. 

3.68 - 1.0 1.0 

5 Q 159m 

2 4 

Momento flexionante. . 

Rn - x2: 1.0 
m= ————--—- 

2 

Donde: Rn Reaccién neta del terreno 

x2 = Brazo de palanca 

Sustituyendo valores: 
2 

9,400 - (1.59) - 1 
= 1’ 188, 200 kg-cm 

2 

  

Determinacién del peralte por flexion. 

fy 4, 200 
= 0.006 ——————- = 0.10 

250 
  

fc



  

PERALTE. 

  

FRXbXfcX YC - (0.59 Y) 

Sustituyendo valores: 

  

1’ 188, 200 
d= _ = 23.68 

(0.9) (100) (250) (0.10) (1 - (0.59) (0.10) ) 
  

Donde: FR = Factorderesistencia = 0.9 (para flexidn). 

b = Ancho de zapata = 100cm 

Y =  Relacién de esfuerzos de trabajo del concreto y del acero. 

fe = 250kg/cem2 

DISENO DE CIMENTACION. 

Determinacién del peralte de la zapata por esfuerzo cortante 

v 
Vu wenn ne nw cence nee 

FR: bs d 

Donde: Vu = Cortante unitario en la zapata 
FR = Factor de resistencia por esfuerzo cortante 

21, 432 
VU wanna nnn nanan nnn nn nnn nnnnee = 8.50 kg/cem2........... esfuerzo cortante actuante. 

0.8 X 210 15 
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.90 
  

  

    
L80 / 

      
3.68 

    

  

ZAPATA EN PLANTA, 

  

  

Vadm < A a S oo
 ~ " a acesegeaseesncneansacere Esfuerzo cortante permisible por reglamento. 

Vadm < FR \V/ 0.8X200 = 10.12kg/cm2 > 8.50 kg/cm2 

NO HAY FALLA POR CORTANTE EN LA ZAPATA. 

OBTENCION DEL PERALTE POR PENETRACION. 

Obtencién del perimetro de la seccién critica. 

  

S = 2(180+d) + 2(90+d) 

S = 360 + 2d + 180 + 2d 

S = Ad + SAO. ecceeeseceeeeeees ...multiplicando la expresion por “d”, tendremos: 

Sd = 4d2 + S40 da... secserssoeeees determinacién del perimetro de la seccién critica por 

reglamento. 

peso total 450, 900 kg 

Sd = = = 44, 555.3 

cortante admisible 10.12 kg/cm2 

Sustituyendo el perimetro de Ja secci6n critica por reglamento en la expresién anterior. 

44,555 cm2 = d2 + 280 direcererssecseserseseens igualando la expresién a cero 

Ad2 + 540d - 44,555 = O rrccsssecssscsseneenrense ecuacion cuadratica del segundo grado 

-bt b2 - 4ac 

mlmcc reer nee sustituyendo valores 

2a
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POSIBLE FRANJA DE FRACTURA 
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3.68 

Vee 
  

  LO).   

60 1.80 
  

  

  
          

  
    

424. 

PLANTA 

  

    

CONTRATRASE PROPUESTA 

60 PARA EL EJE CALCULADO 

  

SECCION 

  

~ (+540) +\/ (+ 540) -4 (16) (- 44, 555) 
  

  

d= 

2(4) 

540 +\ (291, 600) - (16) (- 44, 555) 540 + 1002.23 
d = = = +1927 

8 8 

540 - 1002.23 

= = -57.77 
8 

DETERMINACION DEL PERALTE POR ESFUERZO CORTANTE 

23.68 
X = 154 = 142.16 

2 

  

El 4rea sombreada es igual a: 1.42 X 1.00 = 1.42 m2 

Cortante m4ximo Vmax = Rn - A = (9,400) (1.42) = 13, 348 kg 

Cortante permisible por reglamento. 

Vu <Vfe = 08 0.8X 250 = 11.31 

  

Peralte por esfuerzo cortante: 

Va 13, 348 

dv = = = 14.75cm < 23.68 

FR-100- Vu (0.8) (100) (11.31) 

EL PERALTE QUE RIGE ES EL DEL MOMENTO FLEXIONANTE.



  

DETERMINACION DEL AREA DE ACERO Y NO. DE VARILLAS. 

As = P-b-d = 0,006. 100 - 23.68 = 14.20cm2. 

Proponiendo varilla,& 5/8” area = 1.99 cm2 

No. de varillas y separacion 14.20cm2 + 1.99cm2 = 7.1 

Separaci6n 100-7 = 14.3.cm. 

Armado por temperatura o contracci6n volumétrica. 

Ast = (0.002) (368) (23.68) = 17.42 cm2 

Proponiendo varilla P 1/2” area = 1.27 cm2 

No. de varillas y separatién 17.42 +-1.27 = 13.7 = 14 

3.68—+ 14 = .25cm 

Armado por temperatura 1/2” @ 25cm 
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descanta de 100 a 150 warts, 2400 Lm. 

Luminario ds smpotrar con Controlente No. 
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joas: Baia briltantez, alta 

          

siancia, uttiza mparas incandascentes de 190 4 

.g8: Cficinas, corredores, pasilios, vestiaules. 

entre lurminerias: 1 x altura da montzje.   

11.2. CALCULO DE LUMINARIAS. 

Para muestra de calculo tomamos como modelo el auditorio ya que es el espacio que 

ofrece una proposicién mas interesante y complicada. 

De la grafica tomamos los siguientes datos: 

r= 27m h=9m Para el cAlculo del area 

Tipo de luminaria a usar : Luminaria de empotrar con Controlente No. 746_M y marco 

ordinario con lampara incandescente de 100 a 150 watts, 2400 Lm. 

Calcular: 

NIX5 

CLE =   

CU X FM 

CLE = Cantidad de limenes a emitir 

  

NI = Nivel de iluminacién = 50 durante los intermedios 1 durante la funcién 

S = Superficie 2, 290 m2 

CU = Coeficiente de utilizacién 

FM = Factor de mantenimiento 

2 
3(tX27 ) 6, 870 

Ic = = = 0.166 = F 

2 42, 220 

2 (9) (#+27 ) 

ug



En la tabla de IC (indice de Cuarto) el valor 0.166 corresponde a la letra “F” 

En la tabla de coeficientes de utilizacién obtenemos el valor CU = 0.44 

El factor de mantenimiento se considera 0.60 por llevar difusor “controlente” en la luminaria y 

sedimenta polvo. 

La cantidad de lumenes a emitir es: 

50 X 2, 290 114, 500 
  

  

CLE = = = 433, 712 himenes 

0.44 X 0.60 .264 

CLE 433, 712 

No. de luminarias = - = = 180.7 

himenes/luminaria 2400 

Se requieren 181 luminarias de 100 watts y 2, 400 limenes c/u 

119
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11.3. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA. 

Dotacién de agua para cines, teatros, etc. = 5 Vespectador/funcion. 

con 1714 espectadores X 2 funciones X 5 litros = oo... eee eect 17, 140 litros 

Riego de jardines 5 W/m2/dia X 900 m2 de jardin =o eee 4, 500 

Oficinas 20 V/persona/dia X 25 personas =... cece seseseeeenseeeaeeees 500 

Camerinos 150 \/persona/funcion X 130 personas X2 funciones =....39, 000 

Dotacion contra incendio 5 I/m2 construccion X10, 000 m2. =.............. 50, 000 

Capacidad total de la cisterna Fo... cscs ceccerseeceescesetecensneerereans 111, 140 litros 

  122



CALCULO DE INSTALACION HIDRAULICA. 

Para determinar el criterio de instalacion hidrdulica se utiliza la tabla de unidades de consumo para 

muebles sanitarios. Tomando como modelo de ejemplo los sanitarios publicos de la sala de 

conciertos debido a que tiene mayor numero de muebles y consideraremos fluxémetro para 

excusados y mingitorios debido a que estos sanitarios tendrén un uso saturado durante los 

intermedios de las funciones y deben garantizar descargas continuas para lograr una buena calidad 

de higiene. 

Sanitarios hombres Sanitarios mujeres 

12 lavabos 12 lavabos 

7Twe 13 we 

6 mingitorios 

Se usara el método de unidad de desagtie (UD) con valores. 

Lavabo 2UD 

Mingitorio 4UD 

wc 8UD 

Sustituyendo valores tenemos: 
  

  

  

      
  

      
    

SANITARIO HOMBRES SANITARIO MUJERES 

cant. | mueble uc. total cant. mueble we. total 

7 we 10 70 13 we 10 130 

6 mingitorios 4 24 12 lavabos 2 24 

12 lavabos 2 24 suma 154 

suma 118           
  123



TABLA DE DIAMETROS HIDRAULICOS (METODO DE HUNTER). 
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

    

tramo | cant. mueble uc. total u.c. @ ‘tuberia de cobre 

E-F 1 wc 10 10 25 mm 

EJ | 6 wc 10 60 25 mm 

Suma 

D-E 70 32 mm 

D-I 6 MING 4 24 25 mm 

Suma 

C-D 94 32 mm 

C-H 6 LAV 2 12 25 mm 

Suma 

B-C 106 32 mm 

BG | 6 “LAV 12 25 mm 

Suma 

A-B 112 38 mm             
  

124



CALCULO DE INSTALACION SANITARIA. 

Para el criterio tomamos como ejemplo Jos sanitarios publicos. Nos basamos en las unidades de 

descarga (UD) del método de Hunter. 

  

Sanitario Hombres Sanitario Mujeres 

  

  

  

    

cant. | mueble UD | total PVC Q cant. | mueble UD | total |; PVC Z 

7 we 10 70 100 13 wc 10 130 100 

6 | mingitorio 4 24 51 12 lavabos 2 24 51 

12 | lavabos 2 24 51                     
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Formas de sala trapecial y en censha. 

  

Secvion longitudinal de un uefueatro upo. 

11.4. CALCULO DE ACUSTICA. 

Todo local en ef que los auditores deben percibir palabra, canto o musica debe presentar 

caracteristicas acusticas apropiadas. En locales grandes, como to es una sala de conciertos la misma 

forma de la sala tiene una gran importancia. 

Cuando se encuentra en una sala de conciertos, el oyente formula exigencias distintas a las que 

exige cuando se halla en un auditorio de conferencias. Si se le pregunta, no siempre saben exponer 

las razones por las que una sala de conciertos les parece buena o mala. Si llega a expresar sus ideas 

sobre el particular, no es seguro que llegue a ser bien comprendido por sus interlocutores, ya que 

siempre resulta dificil describir las sensaciones personales a menos que correspondan a conceptos 

fisicos simples como eco, ruido de fondo, etc. Términos distintos pueden expresar la misma 

sensacion, y términos idénticos pueden corresponder a sensaciones distintas segtin sean utilizados por 

una persona o por otra. 

L. Beranek ha intentado, partiendo del estudio de 54 salas de concierto y preguntando a oyentes, 

musicos y directores de orquesta, hacer una lista de efectos subjetivos que deben o no deben 

percibirse en una sala para que ésta parezca buena. Ha probado ademas relacionarlos con variables 

fisicas. De esta manera ha Iegado a la conclusion de que hay que tomar en consideracion 18 efectos. 

La mayoria de ellos no son independientes. Los principales son: 

INTLIMIDAD. 

Es la impresion necesaria de que la musica se interpreta en una sala pequefia. Esta sensacion esta 

relacionada con el tiempo que separa la llegada del sonido reflejada por las paredes de la sala. 

Se considera buena la intimidad si esta tiempo no sobrepasa 20 milisegundos, para salas de 

concierto, y 25 milisegundos, para salas de opera. 

Sabiendo que en 20 milisegundos ef sonido sdlo recorre 7 m, se ve enseguida la dificultad que 

existe para dar esta impresiOn de intimidad en una gran sala. Esta es una de las razones por las que 

una sala grande nunca puede ser la copia pura y simple, por homotecia, de una sala pequefia. 

Uno de los acondicionamientos que permiten dar una buena’sensacion de intimidad a una gran 

sala consiste en suspender, entre el techo y el suelo del local, especialmente encima de la platea, 

paneles reflectores inclinados de tal modo que reflejen los sonidos hacia el auditorio.



VIVACIDAD. 

Por oposicién a una sala "sorda”, llamada también muerta, una sala reverberante se ilama "viva", 

ya que refuerza los sonidos y modifica su duracion. La vivacidad de una sala es necesaria, ya que las 

principales obras musicales han sido compuestas teniéndola en cuenta. Est4 esencialmente vinculada 

al tiempo de reverberacién de la sala a frecuencias medias y agudas (> 500 Hz). 

Los tiempos de reverberacién dptimos, a las frecuencias altas y con la sala ocupada son: 

  

Musica romantica... cee eecesessssseeeeseeeeeeecnesenerereeeenennanessoarensens 2.28 

Muisica ClaSICA........cceccetcceceereee ces sseteseasaeeenstsaesenerasennerseneereaseaeens 17s 

Miisica barroca......c.cecssecceeccssceenereesessesceeeeesesescnnenereesesseateetsnesees 15s 

Opera italiana... esseesssescsesssecessesceneeceneeesnnercsecssneesaneesnnne 15s 

Opera wagmeriana..... ei eecseesssscsssssesessennesceseeeennnnnnenreneteceenses L7s 

Siendo estos tiempos relativamente largos, se comprende que, si no se quieren utilizar volumenes 

demasiado grandes, resulta indispensable reducir la absorcién a su valor minimo, es decir, a la que 

constituye el propio publico. 

CALOR. 

El calor de una sala es el complemento, a las frecuencias bajas, de su vivacidad a las frecuencias 

medias y agudas. Dicho de otra manera, gracias a él la sala debe reforzar los sonidos graves ( 250 

Hz y menos) de forma que haga la musica mas "calida”. 

Si la sala reproduce mal los sonidos graves, la musica parece fragil, carente de fuerza. 

Para que un sonido se perciba "cdlido", es preciso que el tiempo de reverberacidn de la sala a las 

frecuencias bajas sea unas 1.2 veces mayor que a las frecuencias medias. 

La falta de bajos es por lo general atribuible a un exceso de paneles ligeros ( madera 0 yeso) 

situados a distancia de la mamposteria. La presencia de un entarimado sobre risteles o un exceso de 

paneles decorativos puede por consiguiente perjudicar la reproduccién de los sonidos bajos. 
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CLARIDAD. 

Una sala suena de forma clara cuando sonidos sucesivos (definicién horizontal) y sonidos 

simultaneos (definicién vertical) se perciben distintamente. La claridad es funcién de la intensidad 

del sonido directo, del tiempo que media entre el instante de llegada de} sonido directo y el primer 

sonido reflejado y del tiempo de reverberacion. Se halla, pues, intimamente vinculada a varios de los 

efectos que acabamos de describir. Una sala sonar4 de forma mas o menos clara segun la naturaleza 

de la musica que se ejecuta en ella. 

DIFUSION. 

Una sala de conciertos parece ser tanto mejor cuando mayor es la sensacién de que el sonido 

reverberado proviene de todas las direcciones con igual intensidad. Esta difusiébn del campo 

reverberado se consigue mediante un relieve acentuado de las paredes. Si el techo y los muros 

jaterales son planos y desnudos, es decir, sin cofres, alvéolos, balcones, etc., la difusi6n es en 

general deficiente. 

EQUILIBRIO. 

La sensacién de equilibrio corresponde al hecho de percibir los distintos instrumentos de la 

orquesta con sonias relativamente correctas. Esta cualidad depende en gran medida, de las distintas 

superficies reflectoras situadas en las proximidades de la orquesta. 

AUSENCIA DE ECO. 

Pueden producirse ecos cuando las superficies reflectoras de gran tamafio son de tal naturaleza, 

que los rayos reflejados por las mismas Iegan con demasiado retraso con respecto al sonido directo. 

La sensacién de eco esta vinculada a la vez al citado retardo y a la intensidad del sonido 

reflejado. Cuanto mas débil es ésta, comparativamente a la del sonido directo tanto mas admisible es 

el retraso. 

AUSENCIA DE RUIDO DE FONDO. 

Cuanto mayores son las dimensiones de la sala, es decir, cuanto mas débil es la sonia de los 

sonidos utiles, mas exigente se debe ser sobre el valor limite que e] nivel del ruido de fondo no debe 

sobrepasar. 
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A las cualidades precedentes cabe afiadir una particularmente sensible a los musicos y al director 

de orquesta: los musicos tiene que oirse bien unos a otros, de modo que puedan tocar al unisono. 

Esta cualidad esta vinculada a la presencia de superficies reflectoras cerca de la orquesta. 

El arquitecto que proyecta una sala de concierto dispone de un dato técnico fundamental: el 

mimero de localidades. 

De este elemento principal, deduce el volumen que ha de tener la sala. En efecto, tomando por 

base las salas principales existentes se ve que el tiempo de reverberacién para cualquier frecuencia 

puede predecirse con muy buena precisién empleando la formula de Sabine: 

Vv 

T=0.16 

A 

Donde A = acq X SA, 

SA representa la superficie total del suelo ocupada por las butacas (comprendidos los 

espacios entre filas y pasillos de circulacién) y la ocupada por la orquesta, 

acq es una constante que depende de la frecuencia; puede exceder de 1 y tiene como 

valor medio (promedio entre numerosas salas) 

f acq 

sala ocupada sala vacia 

63 0.85 0.68 
125 0.96 0.76 
250 1 0.81 

500 1.05 0.81 
1 000 1.09 0.82 

2 000 1.15 0.86 
4 000 1.29 1.01 
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Los valores correspondientes a la sala ocupada son validos tanto si la sala se halla 

completamente Ilena como si simplemente esta medio llena. Esto significa que, 

contrariamente a lo que Sabine suponia (proporcionalidad de la absorcién al namero de 

oyentes), el poder absorbente de un oyente es, en una sala medio llena, el doble del que 

es en una sala completamente llena. 

Ahora bien, para un grado de confort determinado (superficie ocupada por cada 

asiento) Sa queda fijada por el numero de localidades que debe tener la sala en cuestion, 

y T por la clase de musica que se escuchara y las costumbres del publico local. Si, por 

ejemplo, T queda fijado en 1.7 s, valor medio a las frecuencias medias, y la densidad de 

ocupacién prevista es de dos asientos por metro cuadrado, se ve que para nuestra sala 

de conciertos que es de 1714 localidades el volumen es de unos 15 000 m3. 

Para determinar V se puede proceder de una forma algo distinta, utilizando el método 

clasico (tener en cuenta la absorcién del mobiliario, de las paredes y del aire), no siendo 

el area de absorcién suplementaria debida a la presencia del auditorio funcién del 

niimero de oyentes, sino de la superficie total de las localidades (ocupadas o no) sobre 

las que éstos se hallan repartidos. 

Segun Beranek, el coeficiente de absorcion aA que se debe utilizar es entonces: 

f OA 

63 0.25 
125 0.39 

500 0.80 
1 000 0.94 

2 000 0.92 
4 000 0.80 
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Con este método se tiene: 

0.16 V 
T= 

aA SATA 

Siendo A el area de absorcién equivalente de las sala vacia (comprendido el 

mobiliario) y SA la superficie definida anteriormente. 

CALCULO DE TIEMPO DE REVERVERACION. 

Donde: T = Tiempo de reverberacién en segundos 

V = Volumen de la sala. 1, 760 m2 X 10 m de altura promedio = 17,600 m3 

at st = Absorcién total de las superficies del local 
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Concepto dei material A Coef. de absorcién para Absorcion 

frecuencia Hz ciclos/seg. ciclos/seg. 

  

125 250 1000 250 1000 

  

Falso plafén 0.04 0.04 0.06 ; 70.4 105.6 

  

Butacas 0.25 0.3 0.4. 514.2 | 685.6 

  

Personas 0.07 102.8 | 222.8 
  

Pasillo alfombra 0.25 5 . 251.5 | 402 

  

Piso alfombra 0.25 . . 410.4 | 547.2 

  

Pared alfombra 0.25 . , . 97.5 1 156 

1, 356.8 | 2, 119.2 
        
        

  

SALA LLENA 

TIEMPO DE REVERBERACION 

Vv 

T = 0.164 

A 
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17, 600 

125 e/s T = 0.164 — = 2.20 

1, 309.8 

17, 600 

250 c/s T = 0164 UU = 2.12 

1, 356.8 

17, 600 

1,000c¢s T = 0164 —— = 1.36 

2, 119.2 

TIEMPO OPTIMO SEGUN TABLA ENTRE 1.4 Y 2.0 
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11.5. SISTEMA CONTRA INCENDIO. 

Desde el punto de vista de la seguridad, el problema que con mas frecuencia se 

presenta es la eleccién cualitativa y cuantitativa de los extintores precisos para luchar 

contra un incendio previsible. 

Por ello, debe analizar las condiciones del incendio con el que, posiblemente ha de 

enfrentarse, y proceder a la eleccién del tipo de extintor, su tamafio, su numero y su 

distribucién. 

El agente extintor debe ser apropiado a la clase de fuego que se vaya a combatir, es 

decir, a los combustibles existentes y las operaciones que se realizan en el riesgo, con el 

fin de que su accién se manifieste como mas eficaz. 

Ademas, hay que tener en cuenta, en el momento de la eleccion del agente extintor, la 

posible toxicidad de los gases producidos en la descomposicién por calor, de algunos 

agentes extintores cuando se emplean en locales pequefios o mal ventilados. 

TIPOS DE FUEGO. 

Existen varios tipos de fuego en un incendio. Se denominan en funcién al tipo de 

combustible al que afecte, seguin las siglas: 

Fuegos tipo A: Sdlidos 
Fuegos tipo B: Liquidos 
Fuegos tipo C: Gases 
Fuegos tipoD:  Especiales 

Los fuegos tipo D son aquellos que afectan a metales combustibles y a compuestos 

quimicos reactivos. 

Antiguamente se incorporaba el grupo E, correspondiente a fuegos eléctricos, pero en 

esos fuegos el combustible es sélido por lo que seria un fuego tipo A. 
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SLID SMS 7 

  

Fig. 19-10. Identificacién de extintor. Debe colocarse de forma que resulte 

claramente visible desde una cierta distancia 

  
(Tre Badger Company). 

EXTINTORES. 

Para elegir el sistema contra incendio de una sala de conciertos tomamos como 

referencia el fuego tipo A. Como agentes extintores para este tipo de fuego tenemos: 

Agua a chorro. 

Agua pulverizada 

Polvo polivalente 

Espuma fisica 

La distancia a recorrer desde cualquier punto del local hasta alcanzar el extintor mas 

proximo no excedera de 25 m. 

La verificacion y mantenimiento de los extintores seran necesarios para asegurar en 

todo momento que se encuentran completamente cargados, sin deterioro alguno, 

boquillas no obstruidas, en su lugar adecuado y sin obstaculos que dificulten su 

visibilidad y acceso, con el fin de conseguir la mayor eficacia en su utilizacion. 

Se verificara cada mes, por el personal del establecimiento, la situaci6n, accesibilidad 

y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. 

Cada seis meses, se realizaran las operaciones previstas en las instrucciones del 

fabricante o instalador. Particularmente se verificara el peso del extintor, su presion en 

caso de ser necesario, asi como el peso minimo previsto para los botellines que contengan 

agente impulsor. 

Cada 12 meses se realizara una verificacién de los extintores por personal 

especializado y ajeno al propio establecimiento. 

Combustbies Liquidos Equipo Metaies 

ordinanos intlamapies electrico combustibles 

Fig. 19-1C. Simbolos exhibidos en ios extintores para indicar los tipos ae 

tyuego contra los que Son aptos. Tambien forma parte del sistema de identifi- 

cacion una clave de color, segin la cual el triangulo ({Ciase A) es verde. ¢ 

cuadrado (Clase 8) es rojo, et circulo (Clase C) es azul y ia estrella de cince 

puntas (Ciase D) es amanriila. 
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Fig. 153A. Detectores de humo ‘otoeléctriogs de estacién simple (Chion- 
de Pyrotector {izaal y Electro Signal Lab, Inc [derecna]} 

= 

(CT) 

Fig. 15-38. Cetectores de humo por ionizacion de estacion simote {Statitrol 
Division Emerson Electric [arriba] y SRK Electronics jabajo]) 

DETECCION AUTOMATICA. ' 

Estas instalaciones son particularmente imprescindibles cuando se trata de proteger 

riesgos de concentracién de capital elevado, como son salas de ordenadores, 

almacenamientos en altura, almacenes de productos de gran valor, locales cuya 

destruccién pueda causar graves dafios a la empresa, como galerias de cables, archivos 

de planos y documentos, salas de control, obras de arte, bibliotecas, etc. Ademas de 

evitar dafios materiales se puede reducir sensiblemente el numero de victimas humanas. 

Los fenémenos que preceden y acompafian al fuego, mas importantes son: 

A) Desprendimiento de gases y vapores invisibles. 

B) Desprendimiento de humos visibles. 

C) Formacion de llamas. 

D} Aumento de temperatura. 

Los detectores reaccionan a algunos de éstos fendmenos, por lo que existen los 

siguientes tipos: 

A) Iénicos. Detectan gases y vapores 

B) Opticos. De humos. 

C) De llamas. 

D) Térmicos. 

Es necesario tener en cuenta que una instalacién fija de detecci6n automatica debe 

formar parte de un plan de alarma general, en el que se tenga en cuenta la adecuacion de 

los medios de extincién que existan, asi como la actuacién del personal, sin el cual todas 

las medidas que se adopten serian insuficientes. 
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RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS. 

La red de agua constituye una instalacién basica en la proteccién contra incendio. 

Esquematicamente esta compuesta de los siguientes elementos 

Fuentes de abastecimiento de agua. 

Red de distribuci6n de tuberias y valvuleria. 

Equipos de bombeo. 

Equipos (mangueras, lanzas, etc.). 

Como sistema de proteccién esta basado en el agua como agente extintor. 

HIDRANTES. 

Son tomas de agua del sistema contra incendio y a ellas se conectan mangueras para 

lanzar agua por distintos aparatos de muy diversas maneras. 

Se distribuyen por la planta bajo el criterio de que no disten entre si mas de 70 

metros. 

RIESGO DE INCENDIO DE MATERIALES. 

Madera. 

La madera es uno de los materiales mds usados en la construccién de edificios. Se 

utiliza para estructuras y armazones, revestimientos, cerramientos, recubrimientos y 

acabados asi como la fabricacién de muebles. 

La madera y sus derivados son combustibles; pueden entrar en ignicién, 

carbonizarse, quemarse y arder en forma de rescoldos. Para que entren en ignicién se 

requiere normalmente la accién de una chispa o una llama, el contacto con superficies 

calientes o la exposicién a la radiacién térmica. 
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Tratamiento retardante. 

Frecuentemente se aplican productos quimicos ignifugantes a la madera, sus 

productos y derivados. Si se aplica la formula adecuada y se emplean correctamente, 

reducen la inflamabilidad de la madera y sus derivados. Segin la formula que se emplee 

también es posible reducir la ama y la formacion de brasas, una vez eliminado el foco 

externo de calor. 

La madera y sus derivados pueden emplearse asimismo en combinacién con otros 

materiales que les proporcionan un mayor grado de proteccion. Asi, por ejemplo, un 

tabique con armazon de madera, revestido con tableros contrachapados y con 

aislamiento térmico poseera un mayor grado de resistencia al fuego que otro desprovisto 

de tal aislamiento. También es posible construir compartimientos interiores utilizando 

planchas de yeso y marcos de madera. Los indices de combustién y carbonizacién 

relativamente lentos de los maderos de mayor seccién también proporcionan un cierto 

grado de proteccién, debido al efecto aislante de la carbonizacién superficial. 

Fibras y textiles. 

Los productos textiles forman parte muy importante de los bienes con los que 

estamos en contacto cotidianamente. Los vestidos que nos ponemos, las sillas en que nos 

sentamos, las alfombras sobre las que andamos, las camas en que dormimos, son 

algunos ejemplos de la presencia de textiles a nuestro alrededor. Casi todas las fibras 

textiles son combustibles, lo que unido al hecho de la acusada presencia de estos 

productos en la vida humana, explica la frecuencia de los fuegos en cuyo origen aparecen 

los materiales textiles y las numerosas muertes y lesiones que de ellos resultan. 

Hay muchas variables que afectan a la forma de combustién de los productos textiles, 

figurando entre las mas importantes la composicion quimica de la fibra textil, el acabado 

y apresto de la tela, su peso, la compacidad del tejido y el tratamiento ignifugante que se 

le haya aplicado. El algodén y demas fibras vegetales son combustibles y al quemarse 

producen calor, humo, didxido de carbono y agua. Las fibras vegetales no funden ni se 

derriten. La facilidad de ignicién, la velocidad de propagacién de las llamas y la cantidad 

de calor originado en productos textiles de algodén dependen de la estructura y acabado 

del material textil y del disefio del producto terminado. Esto mismo es aplicable a los 

productos textiles obtenidos de fibras animales o sintéticas. Los productos textiles que no 

han pasado por el proceso de tejido suelen ser tratados con productos ignifugos. 
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Las fibras de origen animal son quimicamente diferentes del algodon en el sentido de 

que estan compuestas por complejas moléculas de proteinas que contienen altos 

porcentajes de nitrégeno, asi como carbono, hidrégeno, oxigeno y pequefias cantidades 

de azufre. La lana, por ejemplo, es basicamente una proteina, no mantiene la combusti6n 

facilmente y, en igualdad de condiciones que el algod6n, su ignicién es mas dificil, se 

quema mas lentamente y es mas facil de extinguir. Uno de los productos de la 

combustién de la lana es el cianuro de hidrégeno, el cual, aunque extremadamente 

t6xico, no suele ser la causa principal de un siniestro de incendio. 

El rayon y el acetato tienen similitudes quimicas con las fibras vegetales, que las 

demas fibras sintéticas no tienen. 

Bajo el amplio titulo de sintéticas se agrupan las telas compuestas total o 

mayoritariamente de fibras sintéticas. El advenimiento y proliferacion de estas fibras ha 

creado problemas nuevos y dificiles en relacién con el peligro de incendio, debido a la 

tendencia que tienen algunas de ellas a encogerse, fundirse y derretirse o gotear cuando 

se calientan. Al mismo tiempo, las fibras sintéticas ofrecen grandes esperanzas de que se 

Weguen a eliminar, virtualmente, todos los problemas de incendio de tejidos. 

Entre las telas no combustibles se incluyen aquellas que estén totalmente 

confeccionadas con materiales inorganicos. Los tejidos de fibra de vidrio recomendados 

por los laboratorios de ensayos para cortinajes, estan tejidos con hebras de cristal, que 

no arden ni propagan las llamas. Sin embargo si se les agrega una cantidad suficiente de 

recubrimiento combustible, o de materiales decorativos, éstas u otras telas pueden 

mantener una combusti6n continuada. 

Tratamientos ignifugantes. 

Por lo general, las leyes exigen el tratamiento ignifugante de los escenarios de los 

teatros, cortinas y ropajes de los lugares publicos. También se utilizan telas tratadas en 

hoteles, hospitales y otras dependencias, con objeto de proteger vidas y propiedades. 

Los efectos de los tratamientos quimicos que se aplican a las telas combustibles para 

reducir su inflamabilidad son varios y muy complejos, no estando atin perfectamente 

estudiados en todas sus fases. Generalmente un producto quimico o una mezcla de 

productos quimicos ignifugantes limita la inflamabilidad en mas de una de estas formas, 

simultaneamente. 
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El valor y eficacia de los tratamientos igniufugantes para la proteccién contra los 

fuegos originados por cigarrillos son generalmente mal comprendidos por el publico. 

Puesto que no existen hoy dia tratamientos que puedan inmunizar los materiales 

combustibles de los efectos del fuego o de la exposicién al calor, cualquier tela se 

chamuscara y sufrira dafos, aunque esté tratada, si se le somete a un contacto 

suficientemente intenso con un cigarrillo encendido 

Acabados interiores. 

Son tres los factores principales que determinan el peligro de incendio de un edificio: 

La resistencia al fuego de la estructura, el contenido 0 la actividad que se desarrolle en 

su interior y las caracteristicas de los acabados interiores. 

Los materiales utilizados en los acabados interiores son numerosos e€ incluyen 

algunos de uso tan general como el mortero, el yeso, las mamparas de escayola, la 

madera y los contrachapados, los paneles de contrachapado, las losetas de fibra para el 

techo, los plasticos y una lista muy amplia de materiales para recubrir paredes. 

La mayor parte de los incendios de edificios comienza con la ignicién de los materiales 

decorativos o de mobiliario, por fallo del sistema eléctrico o del equipo mecanico o en las 

acumulaciones de basuras y desperdicios. Generalmente los acabados interiores no son 

los primeros en incendiarse excepto cuando la ignicién ocurre a causa de circuitos 

eléctricos sobrecalentados, uso descuidado de sopletes de fontaneros o ataque directo de 

llamas abiertas de otro origen como por ejemplo una vela o una cerilla. Una vez que el 

fuego se ha declarado y ha evolucionado, los acabados interiores entran a participar y 

pueden contribuir en gran medida a la propagacién del incendio. 

Humo y gases téxicos. 

Las estadisticas de incendios demuestran que los productos de descomposicién 

térmica (humos y gases téxicos) causan la mayoria de las muertes. Muchos de los 

materiales modernos desprenden productos nocivos al descomponerse con gran rapidez y 

algunos producen mds humo o son mucho mas tdxicos que los utilizados 

tradicionalmente en edificios. 
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Fig. 19-18. Los nuevos ratules se disefian de forma que el uso aoropiaco, 

del extintcr se determine a primera vista. Cuando una apiicacion este prom 

bida. el fondo es negro y la raya cruzada rojo britante. En caso contrario, el 

fondo es celeste. La fila supenor identifica un extintor dara fueges clase 

A:3:C, la segunaa fita para clase B:C, la tercera para clase A:B y la infenor 

para ciase A. 

Medios de veutilacién. 

Los sistemas de ventilacion son mas indicados para instalarlos en los edificios de una 

planta y gran superficie que carezcan de tabiques o subdivisiones adecuadas. También 

resultan utiles en edificios sin ventanas o subterraneos. 

Al utilizar conductos de ventilacién en edificios y ventanas, hay que preparar una 

serie de aberturas cerca del suelo, cuya area sea por lo menos igual a Ia de los conductos 

de ventilacién; en caso contrario, los dispositivos de ventilacion no funcionaran 

debidamente. 

Seguridad en edificios de reunién publica. 

Los muy diversos usos de los edificios de reunion presentan un peligro comun para la 

seguridad de las personas: una carga de poblacién muy densa. Por ello se exigen 

minimos de 0.28 m2 por persona en las zonas de espera; 0.65 m2 por persona en los 

salones de baile y 1.40 m2 por persona en los comedores. Mas aun, a diario, algunos de 

éstos edificios, como por ejemplo, nuestra sala de conciertos, estan totalmente ocupados, 

con ambientes de oscuridad total o muy acusada. Esta condicion de alta densidad, unida 

a situaciones poco comunes, ademas de la falta de conocimiento general de la 

distribucién del edificio, producen facilmente panico colectivo cuando se presentan 

circunstancias de emergencia. 

El Cédigo de Seguridad Humana prescribe medidas compensatorias para reducir al 

minimo el peligro de panico colectivo. Estas disponen ciertas disposiciones del aforo de 

asientos, anchuras de pasillos y mantenimiento de ciertas distancias, ademas de las 

referidas al acceso a las vias de salida y a las propias vias de salida. Ademas la 

separacién de las zonas que se consideran mas expuestas a ser el origen de un incendio, 

respecto a los demas espacios dedicados al publico se describen en el Codigo. Asimismo, 

se establecen provisiones para la iluminacién de emergencia en caso de fallo de la fuente 

normal de aprovisionamiento de energia del edificio.
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reuntones, Cada fila puede tener hasta 100 asientes 

Instalaciones con asientos fijos. 

Se permiten dos formas de distribucién de los asientos fijos: las llamadas 

convencional y continental. La convencional consiste en disponer los asientos en hileras 

con poco espacio entre las mismas, estando limitada la ocupacién maxima de las hileras 

a 14 asientos. La disposicién continental, conlleva mayor distancia entre las hileras, lo 

que permita que existan espacios suficientes entre unas y otras, para que los ocupantes 

puedan pasar por ellas sin demasiadas dificultades, lo que facilita el acceso a las vias de 

salida mejor que en el tipo convencional. También se pueden colocar de este modo mas 

asientos en los puntos de mejor visibilidad (hasta 100 asientos por fila} y mayor 

comodidad para los ocupantes, especialmente para llegar a sus localidades y salir de 

ellas. Este sistema debe favorecerse siempre que sea posible. 

Alarmas. 

En ciertas zonas se requieren medios automaticos de alarma y de extincién. Debido al 

peligro de que se produzca panico si sonara la alarma en un teatro o auditorio oscuro, el 

Cédigo especifica que la alarma debe sonar solamente en la oficina del director o en algun 

emplazamiento similar. En los auditorios que tengan escenario, la alarma debe sonar 

también en todas las zonas auxiliares y camerinos del teatro. Se recomienda el empleo de 

un sistema de megafonia para anunciar a los ocupantes la necesidad de efectuar la 

evacuacion.



11.6, AIRE ACONDICIONADO. 

Actualmente esta plenamente establecido que el acondicionamiento de aire es una 

necesidad para el confort ambiental y para la eficiencia del trabajo, para que los 

hospitales, hoteles, oficinas, comercios, teatros y viviendas ofrezcan un ambiente 

apropiado y para asegurar el éxito en las actividades que ahi se realicen. 

Por razon del gran namero de espectadores con relacién al area del local, se ha 

aplicado mas intensamente el aire acondicionado a teatros, cines, auditorios y salas de 

concierto que a cualquier otra clase de edificios, y hoy se considera indispensable. 

Las entradas de aire estan generalmente cerca del suelo y las salidas en el techo. Se 

usa con frecuencia la combinacién de dos sistemas distintos, uno para inducir aire 

acondicionado al local y el otro para la extraccién general del aire viciado. 

Las instalaciones con distribucién superior resultan mas agradables para los 

espectadores. El aire penetra por aberturas del plafon principal. Los orificios de 

evacuacién consisten en discretas rejillas o aberturas que pueden estar en la parte 

inferior de los muros. 

Si el techo es elevado y la sala espaciosa, el aire refrigerado puede administrarse, sin 

producir corrientes, de 8 a 11 °C por debajo de la temperatura que se desee para la sala. 

El calor del cuerpo de los espectadores es una parte importante del calor excedente y es 

tomado en cuenta por los fabricantes de equipo al momento de hacer sus calculos de 

refrigeracién. 

Para tener un criterio al momento de hacer nuestro andlisis de aire acondicionado 

tomaremos en cuenta varios factores. Como ejemplo tomaremos el local mas importante 

del edificio que es el interior de la sala de espectadores con capacidad para 1 714 

localidades. 

Tomaremos en cuenta el capitulo III, art. 90, fracciones II y III del reglamento de 

construcciones para el Distrito Federal citado en el capitulo 5 de esta tesis que nos dice 

que dentro de los lugares de reunion debemos manejar seis cambios de volumen de aire 

por hora. 

La temperatura debera mantenerse a 24 °C mas o menos 2 °C, medida en bulbo seco 

y una humedad relativa del 50 % mas o menos 5 %. 
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Ademas debemos considerar, para este caso, que nuestro auditorio trabaja 

practicamente en condiciones herméticas y deberan instalarse ventilas para extraccion de 

emergencia. 

Lo primero que debemos hacer entonces es determinar el volumen total de aire en el 

interior de la sala. 

El area es igual a: 

Calculamos primero el area circular con radio de 27 m. (lo dividimos entre 12 partes 

iguales y lo multiplicamos por 7 partes). 

2 2 2 

aXr = (3.1416)(27) = 2290.22: 12 = 1905 X 7 = 1335.96m 

Ahora calculemos el area circular con radio de 19 m. (lo dividimos entre 12 partes 

iguales y lo multiplicamos por 5 partes). 

2 2 2 

uXr = (3.1416) (19) = 1334.11 : 12 = 94.50 X 5 = 472.54 m 

Sumamos las dos areas para obtener la superficie total: 
2 

1335.96 + 472.54 = 1808.5 m 

Esto lo multiplicamos por una altura promedio de 8 m : 

1808.5 X 8 = 14468m3 volumen dela sala. 

Este numero lo multiplicamos por seis que es el nimero de cambios por hora que nos 

pide el reglamento: 

14468 X 6 = 86,808 m3 

Para este volumen de aire debemos utilizar tres maquinas centrales con capacidad de 

inyeccién de un volumen de 30 000 m3 por hora, potencia de 600 toneladas cada una y 

distribuidas de tal forma que los ductos hagan un recorrido lo menos largo posible. 
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Las unidades centrales estaran ubicadas en las azoteas en el exterior del edificio. 

Las paredes de la sala tienen un espacio vacio entre muros los que permite un efectivo 

aislamiento térmico y acustico entre el interior de la sala y el exterior del edificio. Esto 

resulta muy beneficioso sobre todo en los meses calurosos del afio cuando es importante 

no sobrecargar la capacidad del sistema de aire acondicionado. 
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12.1. COSTO DEL INMUEBLE. 

Para poder dar un costo estimado se ha tomado como base el Tabulador General de Precios 

Unitarios, editado por el Departamento del Distrito Federal, este tabulador se edita afio con afio 

actualizando los precios de las distintas partidas constructivas. Los precios que aparecen 

corresponden a la edicién 1997. Para no hacer un desglose excesivo de partidas a cuantificar se 

enumeran conceptos de cada tipo de edificio segtin su caso y se cuantifican por metro cuadrado que 

incluyen desde su limpieza y nivelacién hasta sus acabados finales, con las instalaciones necesarias 

ya consideradas. 

Concepto 2 M2 Precio Unitario (M2) Importe 

Foro 1775 5,100 9'052 500.00 

Area Publica 1,050 3,500 3'675 000.00 

Camerinos 260 3,500 910 000.00 

Ensayos 430 3,100 1'333 000.00 

Oficinas 250 2,300 575 000.00 

Talleres 70 2,200 154 000.00 

Bodegas y Archivo 80 2,200 176 000.00 

Subestacién 80 2,450 196,000.00 

Estacionamiento 6,000 1,200 7200 000.00 

Plazas y Andadores 5,000 550 2,750,000.00 

Area Jardinada 900 220 198,000.00 

Costo total del edificio $ 26'219 500.00 
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Debemos tomar en cuenta en cémo es que se manejan los precios unitarios del tabulador, para 

poder tener una idea mds acercada a la realidad en cuanto al importante concepto de costos. 

La construccién de las obras de la magnitud de una sala de conciertos es sometida a concurso 

abierto en el que se toman como base los precios que han sido publicados en el Tabulador General 

de Precios Unitarios. Sin embargo cada compafiia concursante hace su propuesta de costos segin 

sus propios criterios, tratando de acercarse lo mas posible a los precios del tabulador. Es de 

suponerse que la propuesta ganadora deberia estar dentro de los precios marcados. Sin embargo esta 

situacién no siempre es real teniendo como resultado que las constructoras presenten sus propuestas 

con sus costos por encima de los tabuladores. 

Queda entonces a criterio de las autoridades otorgar el contrato a la propuesta que mejor se 

aproxime a los precios fijados o podra considerar que ninguna compafiia cumple con los requisitos y 

declarar desierto el ganador. 
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12.2. FINANCIAMIENTO. 

Existe un compromiso pactado por el Departamento del Distrito Federal con la Orquesta Tipica 

de México de proveerle de un auditorio sede. Este Departamento a través de Socicultur y el Consejo 

Nacional Para 1a Cultura y las Artes ha adquirido el compromiso de aportar todos los recursos 

economicos necesarios para la realizacién de ésta empresa. 

Sin embargo, es posible que una parte del costo pueda ser aportado por la propia orquesta, ya 

que ésta puede generar recursos promoviendo eventos privados donde pueden poner precio a sus 

presentaciones. De ésta manera con el apoyo del D.D.F. y una buena agenda de eventos producto de 

una excelente campafia de promocién la orquesta podria financiar posiblemente un 10% del costo 

del edificio. 

También se ha considerado la posibilidad de organizar eventos con el fin de solicitar donativos 

deducibles de impuesto a grandes compafiias particulares de manera que se pueda contar con la 

liquidez suficiente para poder realizar la obra en un tiempo dptimo lo que repercutiria en un proceso 

mas econémico en la construccién del edificio. 

Actualmente por razones de recortes en el presupuesto de las instituciones gubernamentales se ha 

retrasado la realizacién de la sala de conciertos para la Orquesta Tipica y es muy probable que si se 

sigue esperando a que se autorice un presupuesto de esta magnitud, la orquesta tenga que esperar 

mucho mas tiempo o no vea nunca la realizacién de su sede. Por esta razén el Sr. Director de la 

Orquesta Mtro. Armando Zayas junto con lideres de trabajadores de la orquesta han decidido hacer 

un estudio econdmico donde se plantea la construccién del edificio como una buena inversi6n. De la 

misma manera como decidié la Secretaria de Hacienda aportar los recursos para rescatar del 

deterioro en que se encontraba el Auditorio Nacional y convertirlo en un atractivo centro de 

espectaculos que ahora resulta ser muy rentable, ya que cuenta con el apoyo de excelentes equipos 

de mantenimiento y publicidad manteniendo su agenda de trabajo y de presentaciones practicamente 

saturada. Se pretende entonces que el estudio econdmico logre colocar este proyecto en el interés de 

las instituciones de crédito mas importantes del pais comenzando con la propia Secretaria de 

Hacienda debido a que la naturaleza del edificio es de caracter cultural y dirigido a prestar servicio 

directamente al pueblo de México asi como dar a los visitantes extranjeros un espacio para conocer 

nuestra historia musical. 
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12.3. RELACION COSTO-BENEFICIO. 

Este es un importante andlisis de recuperacién de la inversién, ya que desde el principio de esta 

tesis y como parte de la justificacién, se ha manejado el criterio de que este edificio debe servir 

como plataforma de rescate e impulso a la Orquesta Tipica hacia su pleno desarrollo. 

El punto de apoyo mas importante que puede recibir esta institucién es factor econémico ya que 

mientras mejor aportacién de dinero reciba por parte del mismo inmueble mejor sera su beneficio en 

cuanto a mantenimiento del mismo, también pueden destinarse algunos recursos para bienestar de 

sus trabajadores y destinar otros para promocién y ventas de sus espacios para conciertos. De 

manera que la rentabilidad del edificio es un concepto de suma importancia para el éxito del 

proyecto. 

Deberé amortizare su costo en el menor tiempo posible para poder generar recursos que ayuden a 

su buen funcionamiento. 

Presento a continuacién un estudio de recuperacién econdémica. 

1. Como primer concepte de ingresos tenemos el estacionamiento que cuenta con espacio para 300 

automéviles y se encuentra ubicado en una zona con mucha demanda de estacionamiento ya que 

es una zona con alta densidad de poblacién, ademas de que durante las horas habiles se ve saturado 

por el gran numero de oficinas cercanas que no cuentan con aparcamientos para los automéviles de 

sus empleados. A un precio de $ 7.00 por hora y suponiéndolo ocupado en un medio de su 

capacidad total tendremos unos $ 1 050.00 pesos por hora, durante unas 8 horas utiles al dia 

tendremos una aportacién de $ 8 400.00 diarios por estacionamiento en horas habiles. 

2. Tendremos que considerar también que cuando menos dos dias por semana tendremos una 

ocupacién de cuando menos dos tercios de la capacidad total de estacionamiento durante unas tres 

horas aparte de las horas habiles debido a las actuaciones de la Orquesta. Serian entonces, unos 200 

automéviles por 3 horas. A $ 7.00 la hora tendremos $ 4 200.00 esto multiplicado por las dos 

funciones nos da una aportacién de $ 8 400.00 pesos a la semana. 
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3. Considerando el concepto de autos pensionados para ser guardados durante la noche. Suponiendo 

una ocupacion de dos tercios de su capacidad y una tarifa de $ 150.00 pesos mensuales, podemos 

contar con una aportacién de $ 30 000.00 pesos al mes. 

4. Por concepto de uso de la sala para los conciertos de la Orquesta debemos considerar, por el 

tamajfio de la sala, un solo precio para cualquier localidad del auditorio ya que sélo tiene luneta de 

17 filas y coro con 5 filas. Entonces estimaremos el precio de las entradas en unos $ 30.00 por 

persona. Considerando un promedio de asistencia del 50 % tendremos un monto de $ 25 710.00 de 

ingresos por funcién, asi, que si estamos hablando de dos funciones a la semana tendremos unos 

$ 51 420.00 pesos a la semana por concepto de conciertos de la misma Orquesta Tipica. 

5. Debemos considerar la renta de la sala para eventos particulares a razon de cuando menos una vez 

por semana y con una renta de $ 25 000.00 por evento. Tendriamos una aportacién de $ 100 000.00 

pesos mensuales. 

6. Ademas por el concepto anterior debemos afiadir e] hecho de la ocupacién de cuando menos dos 

tercios de la capacidad del estacionamiento durante tres horas por lo menos no incluidas en los 

anteriores conceptos de estacionamiento. Asi serian unos 200 automsviles a $ 7.00 pesos que pagan 

por hora por tres horas que permanece cada automévil nos da un total de $ 4 200.00 por lo menos un 

dia de la semana. 

7. Existe otro concepto de ingresos en el edificio: la renta 0 explotacién de sus espacios comerciales 

como lo son el area de dulceria, el 4rea de boutique y el sevicio de guardarropa. Para nuestro calculo 

nos sera mas facil considerar la posibilidad de que sean concesionados, pudiendo pedir una renta 

mensual de $2500.00 pesos por cada uno de éstos espacios al mes. 
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Para una mejor apreciacién de los ingresos generados por la sala de conciertos observemos la 

siguiente tabla: 

No. Concepto Ingresos por 

Dia Semana Mes Afio 

1 Estacionam. Horas habiles 8 400.00 33 600.00 134 400.00 1612 800.00 

2 Estacionam. Espectaculos 8 400.00 33 600.00 403 200.00 

3 Estacionam. Pensionados 30 000.00 360 000.00 

4  Conciertos Orquesta Tipica 51 420.00 102 840.00 = 1'234 080.00 

5 Eventos extra 25 000.00 100 000.00 —_1'200 000.00 

6 Est. Evento extra 4 200.00 16 800.00 201 600.00 

7 ~~ Dulceria 2 500.00 30 000.00 

8 Boutique 2 500.00 30 000.00 

9  Guardarropa 2 500.00 30 000.00 

Total de ingresos alafio $ 5101 680.00 

Por seis aiios 30'610 080.00 

Notamos entonces que el costo del edificio queda amortizado en unos seis afios, tomando en 

cuenta que necesitaremos un margen de ingresos que se destinaran al mantenimiento del edificio io 

cual puede tomarse de la diferencia de $ 4'390 580.00 pesos entre el costo del edificio y el importe 

de seis afios de ingresos. 
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13.1.CONCLUSIONES. 

Lo primero que puedo hacer notar, al llegar al término de la presente tesis, es que, en toda la 

experiencia obtenida durante mi carrera, es esta la primera vez que tengo la oportunidad de abordar 

un tema complejo, como lo es, una Sala de Conciertos; pasando por todos y cada uno de sus 

aspectos, desde la busqueda del tema de tesis idéneo para un examen profesional, continuando con 

la investigacién del terreno desde los puntos de vista natural, econdémico, social, cultural, legal, 

urbano y humano. Ademas de investigar el mismo tema propuesto desde sus objetivos, enfoque, 

perspectiva y la justificacién del proyecto como un edificio que cumple con una mision social y que 

aporta cultura a la comunidad. De hecho no se propone el edificio para crear una empresa nueva sino 

que el mismo trabajo realizado por la orquesta ha creado miiltiples necesidades las cuales demandan 

ahora la urgente creacién de un espacio que las satisfaga ampliamente. El proyecto ha sido realizado 

tomando en cuenta todos los factores investigados, pero sobre todo tomando muy en cuenta el factor 

humano. O sea, que se pensé en dar bienestar a las personas que ahi trabajen ya sean muiuisicos, 

administradores, directivos 0 afanadores asi como también para el publico que hara uso de las 

instalaciones al momento de asistir a un concierto. Por esto mismo se planted el terreno con 

ubicacién céntrica ya que cuenta con vias de acceso raépidas y accesibles para la mayoria de los 

habitantes de la ciudad, y cuenta también con servicios de transporte colectivo eficientes y 

econémicos como el sistema Metro, los autobuses de ruta, los microbuses y los taxis. 

El factor humano ha sido uno de los principales factores a considerar, desde el momento de hacer 

los primeros trazos, hasta llegar al proyecto terminado, ya que considero importante que un usuario 

deba percibir estar en un espacio agradable en cualquier lugar o uso que le esta dando al edificio, ya 

sea en sus espacios interiores o en sus areas exteriores. Se debe tener sensacion de bienestar y 

tranquilidad al usar el inmueble, asi como lograr, en la medida de lo posible, que al voltear la mirada 

hacia cualquier direccion, nos resulte agradable cualquier vista que nos presente el edificio. 

Un buen complemento del proyecto es, desarrollar el criterio de instalaciones ya que nos ayuda a 

preparar, desde el anteproyecto, los elementos necesarios para recibir todos los equipos e 

instalaciones necesarias para el perfecto funcionamiento de los espacios arquitecténicos. El criterio 

estructural nos ubica en la realidad y la factibilidad de nuestra construccién, haciendo una propuesta 

basada en la investigacién de elementos estructurales que se realizan, actualmente, en los sistemas 

constructivos modernos. 
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Uno de los aspectos que resultan de fundamental importancia es el econémico, ya que representa 

la materia de la cual podra realizarse el proyecto. Este factor es importante de considerar desde el 

momento de realizar el proyecto ya que, su estudio nos ayuda a definir el nimero de espectadores y 

el tamafio mismo del edificio. El estudio costo-beneficio nos ubica dentro de un parametro justo, su 

importancia radica en evitarnos la pena de proponer un incosteable elefante blanco mas grande de lo 

necesario 6, por el contrario, quedarnos cortos en nuestra propuesta al querer economizar en exceso 

y terminar proponiendo un espacio insuficiente e igualmente inttil. 

Al realizarse un proyecto arquitecténico debe presentarse una importante relacion de cada una de 

sus partes con el todo de manera que se presenta un completo universo es un solo proyecto. Al echar 

un vistazo al proyecto ejecutivo completo nos podriamos percatar de que no podemos omitir o 

afiadir un solo espacio sin romper con el concepto general. Tendriamos entonces que replantear 

nuestro disefio para lograr un todo arménico, con un disefio equilibrado y de belleza integral, donde 

los vohimenes se integran en un concepto de disefio definido, evitando al mismo tiempo, 

encontrarmos con algun elemento saliente o remetido en los lugares menos indicados y que pueden 

romper con la continuidad de los espacios. Cuando haya que encontrarnos con un elemento saliente, 

deberA notarse de alguna manera que esa es la intencién de disefio del arquitecto para afiadir mas 

belleza al disefio y no que nos parezca que pudo haber quedado mejor ubicado. 

Cuando hablamos de disefiar una Sala de Conciertos resulta que tenemos un protagonista 

principal: el sonido. Esta sala es propuesta para la audicién de conciertos musicales donde no cabe 

ningun tipo de representaciones escénicas. Por lo mismo, la solucion acistica de la sala es la pieza 

clave de esta empresa. De ahi resulta que el publico juzga una sala como buena o mala, sin saber 

porqué exactamente. Sdlo lo intuyen. También existen personas que prefieren algun lugar en 

especial porque sienten que estar demasiado cerca de la orquesta o demasiado lejos cambia la 

percepcién del sonido. Otros no cambian su lugar de coro por nada. Y no creo que nos puedan 

explicar la razén. La verdad es que, con las dimensiones que se proponen en este proyecto, las 

diferencias de apreciacién en los distintos lugares de la sala serian tan sutiles que solo las podriamos 

medir con aparatos muy sofisticados. El estudio a fondo de la acustica de los locales para concierto 

es un tema relativamente nuevo y se a empezado a fundamentar a partir de que se tuvo la idea de 

hacer grandes locales exclusivamente para conciertos, ya que anteriormente estos se realizaban en 

pequefios salones rectangulares donde por su tamajfio la actstica era buena para cada uno de los 

pocos oyentes que ahi se encontraban ya que el sonido les Ilegaba directamente. Cuando se 

consideré la posibilidad de hacer una sala para un gran nlimero de oyentes fue entonces cuando se 

tuvo que resolver por primera vez el problema de la acistica. Esto sucedié a mediados del presente 

siglo y por lo mismo el estudio de la acustica para las salas de concierto es un tema relativamente 
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nuevo. Hoy dia se realizan investigaciones para mejorar en lo posible la percepcién del sonido. El 

ingeniero en actstica Christopher Jaffe es quien actualmente lleva la vanguardia en cuanto a 

investigacién de la acistica para locales de concierto. Fue él, quien realizé el disefio de la Actstica 

de la sala Netzahualcéyot! del Centro Cultural Universitario habiendo tenido ya experiencia con 

proyectos similares anteriores. Primero realiza los calculos necesarios y después de terminada la 

obra todavia realiza una cuidadosa medicién con aparatos sofisticados, alguno ideados o adaptados 

por él mismo, y procede a realizar minimos ajustes hasta obtener una lectura satisfactoria en sus 

instrumentos. Su punto de vista en que una sala de conciertos es el instrumento musical mas grande 

que existe, y como tal, debe ser afinado cuidadosamente antes de ser utilizado. 

Considero que haber realizado esta tesis ha sido el paso mas enriquecedor de mi carrera ya que 

durante su elaboracién tuve la suerte de contar con la valiosa critica y asesoria de los arquitectos 

sinodales, los cuales, al aportar cada uno sus diferentes opiniones, van abriendo nuestro panorama 

de posibilidades, recursos y lineamientos que debemos considerar y que de alguna manera no 

tenfamos en cuenta por no tener la suficiente experiencia como profesionales. Aun las opiniones 

opuestas a mi criterio se convierten en un reto, que debemos aprender a manejar y a resolver, tal vez 

como un antecedente de una proxima realidad profesional. He aprendido a trabajar de manera 

profesional atin en situaciones adversas. He asimilado el universo de conceptos que se incluyen en 

esta disciplina y he puesto lo mejor de mi mismo en la realizacién de este trabajo que queda como 

muestra de mi capacidad y sujeto a las opiniones de quien me favorezca con su interés en el mismo. 

No me resta m4s que agradecer infinitamente a todas las personas que de alguna manera 

participaron directa o indirectamente en la elaboracién del mismo. Gracias a los arquitectos que 

intervinieron con sus valiosas opiniones y ensefianzas. Todos y cada uno, a su manera, me aportaron 

muchos conocimientos y enriquecieron mi universo. Creo que mi verdadera conclusion es el 

proyecto mismo. 

Gracias. 

Jorge Sanguino. 

163



BIBLIOGRAFIA. 

Becerril L., Diego Onésimo. 

Datos Practicos de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Eléctricas. 

7ma. Edicion México D.F. 1988. 

Banamex A.C., Fomento Cultural. 

Teatros de México. 

Banamex ediciones. 

Departamento del Distrito Federal. 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

Editorial Trillas. 

Departamento del Distrito Federal. 

Normas Técnicas Complementarias. 
Ed. D.D.F. 

Departamento del Distrito Federal. 

Tabulador de Precios Unitarios Para Construccidn. 

Ed. D.D.F. 

Gay, Charles Merrick. Fawcet, Charles de Van. McGuiness, William. Stein, B. 

Instalaciones en los Edificios. 

Ed. Gustavo Gili. 

164  



Gonzales de Leén, Teodoro. 

El Nuevo Auditorio Nacional. 

Editor Grupo Azabache. 

INEGI. 
Cuadernos Estadisticos Delegacionales. Delegacién Benito Juarez. Distrito Federal. Edicién 1996. 

Instituto de Estadistica, Geografia e Informatica 

Instituto Nacional de Bellas Artes 

La Construccién del Palacio de Bellas Artes. 

Siglo XXI Editores. 

ITSEMAP. 
Seminario: La ingenieria en la inspeccién y Evaluacién de Riesgos de Incendio. 

ITSEMAP. 

Medina Burgos, Rogelio. 

Orquesta Tipica: Concierto de Orquesta. 

Copias de original 1994. 

Microsoft. 

Enciclopedia Encarta 1997. 

Microsoft, Disco Compacto. 

National Fire Protection Association. 

Manual de Proteccién Contra Incendios. 

Ed. MAPFRE. 

165



Neil, Ardlex. 

EI Libro de la Musica. 

Instituto Parramon, Ediciones. 

Nuefert, Ernest. 

El Arte de Proyectar en Arquitectura. 
Ed. Gustavo Gili. 

Orozco, Julio César. 
Historia de 1a Orquesta Tipica de la Ciudad de México. 

Copia de Manuscrito 1989. 

Orta Velazquez, Guillermo. 

Breve Historia de la Musica en México. 

Ed. Porrtia. 

Panero, Julius. 

Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. 

Ed. Gustavo Gili. 

Paya, Miguel. 
Aislamiento Térmico y Acustico de los Edificios. 

Ediciones CEAC. 

Pérez Alama, Vicente. 

Disefio y célculo de Estructuras de Concreto Reforzado. 

Ed. Trillas. 

166



Plazola Cisneros, Alfredo. 

Enciclopedia de Arquitectura. 

Plazola editores, Noriega editores. 

Plazola Cisneros, Alfredo. 

Normas y Costos de Construccion. 

Ed. Limusa. 

Sachs, Curt. 

Historia Universal de los Instrumentos Musicales. 

Ediciones Centurién, Buenos Aires. 

Sage, Conrad. 
Instalaciones Técnicas en los Edificios. 

Ed. Gustavo Gili. 

Suarez Salazar, Carlos. 

Costo y Tiempo en Edificacion. 

Ed. Limusa. 

Tricomi, Ernest. 

El A,B,C del Aire Acondicionado. 

Boixareu editores. 

Universidad Nacional Autonoma de México. 

Sala Netzahualcdyotl, Una Vida de Conciertos. 

Ed. U.N.A.M. 

167



  

TESIS: 

Anaya Amor, Oscar. 

Sala de Conciertos. México D.F. 

U.N.A.M. 

Boisca Azamar, Antonio. 

Sala de Conciertos. 

UNAM. 

Palomares Hofmann, Hugo. 
Sala de Conciertos. 

U.N.A.M. 

Reyes Bolio, Luis E. 

Sala de Conciertos y Escuela de Musica. 

U.N.AM. 

Reyes Gonzaga, Samuel. 

Teatro de Opera en la Ciudad de México. 

U.N.A.M. 

Ruiz Martinez, Rubén. 

Salas para Conciertos. 
E.N.E.P. Acatlan, U.N.A.M. 

Villarino Campa, Jorge. 

Sala de Opera en la Ciudad de México. 

U.N.A.M. 

168 

 


	Portada 
	Índice
	Introducción 
	2. Ubicación
	3. Medio Físico Natural
	4. Medio Físico Artificial
	5. El Terreno
	6. Analogías
	7. La Orquesta Típica
	8. Análisis de Áreas
	9. Estudios Preliminares
	10. Proyecto Arquitectónico
	11. Memoria Descriptiva
	12. Costo y Financiamiento
	13. Conclusiones
	Bibliografía



