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INTRODUCCION  
  

 
La presente Tesis propone una solución a la 

problemática que afronta en lo particular la 
delegación política Benito Juárez, D. F. al carecer  
de espacios arquitectónicos adecuados y 
suficientes para realizar la prestación de los 
servicios públicos tocantes a la prevención y 
resolución de siniestros. 

 
Dicha solución cubriría  no solo el territorio 

delegacional, sino que por extensión, todo el 
territorio del Distrito Federal y área conurbada, 
cumpliendo las labores de protección civil, cuerpo 
de bomberos y atención prehospitalaria,  siendo así 
una unidad logística y de acción capaz de prevenir y 
manejar todo tipo de siniestro, así como coordinar y 
dirigir las acciones conducentes para restablecer 
las condiciones de seguridad y funcionamiento 
armónico de la ciudad. 

 
Los alcances de este proyecto exceden todo 

precedente en Latinoamérica, ajustándose a normas 
internacionales que incluso en países así llamados  
desarrollados no llegan a cubrirse del todo, por 
lo que sus planteamientos y soluciones podrán ser 
base para futuros centros similares en diferentes 
ciudades del territorio nacional.  
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PROLOGO  
 

La ciudad de México con sus a la fecha 
17’750,000 habitantes, ocupa el cuarto lugar a 
nivel mundial en la lista de las más pobladas del 
planeta, superada solamente por las urbes de 
Tokyo, Mumbay y Sao Paulo;  presenta, al igual que 
toda megapolis, graves deficiencias en cuanto a 
servicios públicos se refiere, una de las más 
importantes es la insuficiencia en la seguridad 
pública, mas allá de la violencia y el crimen 
encontramos situaciones emergentes masivas que: 
Debido a la gran cantidad de personas y bienes 
materiales que pueden afectar en tan solo unos 
instantes, resultan aun más peligrosos para la 
población; la carencia de equipamiento capaz de 
prevenir y dar respuesta a estas situaciones es a tal 
grado alarmante que es prioritario solucionarla. 

 
Es indispensable para una ciudad tan 

conflictiva  el contar con equipos coordinados 
que puedan hacer frente a desastres y situaciones 
de riesgo,  auxiliando a la población ante cualquier 
emergencia  y más aún actuar en prevención de 
estas. 

 
El Heroico cuerpo de Bomberos  se encarga a 

la fecha de tales labores, sin embargo, al ser su 
tarea principal el combatir incendios: los 
inmuebles, equipo y entrenamiento con que cuentan 
están diseñados para esa labor exclusiva, y deben 
ser adaptados, la mayoría de las veces con más 

empeño que efectividad, para el resto de las 
emergencias, situación que resulta aún más grave en 
cuanto a prevención se refiere.  

 
Por otra parte, el organismo “protección 

civil” se encarga de la planeación y prevención de 
las ya mencionadas situaciones emergentes masivas, 
de ahí que surja la idea de fusionar la logística 
constituida por este organismo y la acción de 
respuesta ante tales emergencias a cargo de un 
equipo altamente capacitado y equipado en 
disposición permanente, de esta manera  la  atención 
a  emergencias masivas quedaría cubierta desde su 
prevención hasta su atención y solución. 

 
Una de las delegaciones más importantes 

tanto  por su ubicación céntrica dentro de la 
ciudad de México como por la gran concentración 
poblacional que presenta, es la Benito Juárez, El 
tema para la realización de la presente tesis es 
proponer una solución optima a la problemática  
que en la actualidad afronta esta delegación en 
materia de protección civil, prevención, respuesta y 
control de siniestros; problemática que consiste 
en que dicha  demarcación carece absolutamente de 
los espacios arquitectónicos necesarios para la 
realización de  las ya mencionadas actividades, 
dependiendo para ello de instalaciones lejanas 
ubicadas en otras delegaciones lo cual merma su 
efectividad en atención de emergencias.  
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OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
 
 Proyectar un edificio optimo para el 
cumplimiento de las funciones de prevenir, dar 
respuesta y solucionar situaciones de riesgo para 
la población y bienes materiales, siniestros tales 
como son: incendios, inundaciones, accidentes 
múltiples y rescate; dicho edificio estará ubicado en 
la delegación política Benito Juárez, Distrito 
Federal. La cual cuenta con  una población actual 
de 369,956* habitantes; y que hasta la fecha carece 
de una edificación para tales fines. Para la 
proyección de este inmueble será necesario hacer 
uso de los conocimientos adquiridos durante la 
formación correspondiente al plan de estudios de 
la carrera profesional de licenciado en 
Arquitectura, conocimientos en materia de 
urbanismo, análisis y diseño arquitectónico, 
estructural y de instalaciones, materiales y 
procedimientos constructivos, así como diseño 
estético, estimación económica y de planeación.  

 

OBJETIVO PARTICULAR 
 

 Elaborar y presentar el proyecto ejecutivo 
correspondiente a un centro que permita el 
desarrollo óptimo de labores de prevención, así 
también, albergar el equipo y personal necesarios 
para dar respuesta y controlar situaciones de 
riesgo para la población y sus bienes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 presentar como resultado final los planos 
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones 
junto con sus respectivas especificaciones, 
detalles, memoria descriptiva y presupuesto 
estimado; incluyendo así mismo las memorias de 
calculo, razonamientos, soluciones y acatamientos 
a la normatividad que se aplique al proyecto 
mencionado con el fin de sustentar tales 
resultados.  
 

 
 
 
 
 
 
 

*Fuente:  NEGI. Cuadernos Estadísticos Delegacionales, 1998  
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ARGUMENTACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este capitulo se presentan premisas que 

respaldan la viabilidad y justificación del proyecto 
que esta Tesis Propone,  argumentando definiciones 
tipológicas y laborales de aquellos organismos a 
cargo del resguardo de la población y sus bienes 
contra siniestros. Así mismo se presentan 
estadísticas de estos acontecimientos y las 
perdidas humanas y materiales que han arrojado 
tanto en El Distrito Federal como en la Delegación 
elegida para el desarrollo de este proyecto. 
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Protección Civil y  Bomberos
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

La ley de protección civil para el distrito 
federal publicada en la Gaceta Oficial del mismo, el 
día 10 de enero de 1996 y en el Diario Oficial de la 
Federación el día 2 de febrero del mismo año, en su 
articulo tercero, apartado XXIV, define el término 
“protección civil “ como: 

 
“Conjunto de principios, normas, 

procedimientos, acciones y conductas incluyentes, 
solidarias, participativas y corresponsables que 
efectúan coordinada y concertadamente la 
sociedad y autoridades, que se llevan a cabo para la 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, 
tendientes a salvaguardar la integridad física de 
las personas, sus bienes y entorno frente a la  
eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o 
desastre”. 

 
Según las Bases del Sistema Nacional de 

Protección Civil, se define como: “El conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos que 
establecen las dependencias y entidades del sector 
público entre sí, con las organizaciones de los 
diversos grupos sociales y privados y con las 
autoridades de los Estados y Municipios a fin de  

 
 
 

 

 
 
 
efectuar acciones de común acuerdo destinadas a 
la protección de los ciudadanos contra los 
peligros y los riesgos que se presentan en la 
eventualidad de un desastre”. 

 
Según el glosario de términos se define como: 

“Acción solidaria y participativa de los diversos 
sectores que integran la sociedad, junto y bajo la 
dirección de la administración pública, en busca de 
la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de 
población, en donde éstos son destinatarios y 
actores principales de esa acción, ante la 
ocurrencia de un desastre”. 
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BOMBEROS 
La ley del heroico cuerpo de bomberos del 

distrito federal en su articulo 6º señala: 

 

 Corresponde primordialmente al Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el 
combate y extinción de incendios que se susciten en 
el Distrito Federal, así como la atención de las 
emergencias cotidianas a que se refiere la presente 
Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos 
o privados encargados de la Protección Civil y la 
Seguridad Pública de la Ciudad. 

 

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal a través de su Estación Central, 
Subestaciones, Estaciones Piloto y demás 
instalaciones, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Control y extinción de todo tipo de 
conflagraciones e incendios que por 
cualquier motivo se susciten en el Distrito 
Federal; 

 

II. Desarrollar todo tipo de labores de 
prevención a través de dictámenes de 
aquellos establecimientos contemplados en 
la presente Ley; 

 

III. Coadyuvar en el control y extinción de 
incendios en aquellas áreas forestales, así 
determinadas por los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

 

IV. Control y extinción de fugas de gas y 
derrames de gasolina y cualquier tipo de 
substancia peligrosa que ponga en riesgo la 
integridad de las personas; 

 

V. Atención a explosiones; 
 

VI. Atención y control de derrames de 
substancias peligrosas; 

 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de 
personas atrapadas; 

 

VIII. Retiro de cables de alta tensión caídos, así 
como atención de posibles cortos circuitos 
derivados de ello; 

 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando 
provoquen situaciones de riesgo o interfiera 
la labor del Cuerpo de Bomberos; 

 

 
X. Realizar acciones tendientes a proteger a la 

ciudadanía de los peligros de la abeja 
africana, así como el retiro de enjambres; 

 

XI. Captura de animales que representen riesgo 
para la ciudadanía; 

 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o 
que pongan en peligro la vida de la ciudadanía; 
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XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea 
inminente la explosión o derrame de 
combustibles o substancias volátiles o 
tóxicas; 

 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de 
cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio 
Público o la autoridad judicial; 

 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e 
inmuebles necesarios para la prestación de  
sus servicios de acuerdo con sus programas 
de operación, debidamente aprobados, de 
conformidad con la legislación aplicable; 

 

XVI. Establecer instalaciones para el 
mantenimiento y reparación del equipo que se 
utiliza en la prestación de sus servicios, así 
como la adquisición de refacciones;  

 
XVII. Suscribir convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados a efecto de 
generar o adquirir tecnología moderna para 
aplicarlos al servicio y para capacitar al 
personal; 

 

XVIII. Cubrir los gastos de administración, 
operación y mantenimiento que genere su 
funcionamiento, y 

 
XIX. Las demás que esta ley, el reglamento o 

convenios le confieran de manera expresa. 
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ANÁLISIS 
 

De acuerdo a las definiciones anteriores, las 
labores de Protección Civil  y  Bomberos aunque se 
relacionan directamente entre si en la salvaguarda 
de vidas humanas y bienes materiales, guardan 
marcadas diferencias, Protección Civil se enfoca a 
la prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción, 
esto en base a la cooperación de organismos 
civiles, organizaciones privadas y las autoridades, 
es decir, que establece una red de prevención así 
como un sistema de infraestructura de emergencia 
para garantizar el flujo de la ayuda durante y 
después de un desastre. Mientras que Bomberos 
cumple labor de prevención exclusivamente ante 
incendios, siendo su principal labor el actuar 
inmediatamente en respuesta a una emergencia que 
ponga en peligro la vida o bienes de la población 
(excluyendo por supuesto situaciones de índole 
policíaca). 

 

En conclusión ambos organismos persiguen el 
mismo fin, la salvaguarda de la población y sus 
propiedades materiales, la primera de manera 
precautoria y de soporte, mientras que la segunda 
tiene una participación activa y cotidiana.  Es por 
ello que surge esta propuesta de concentrar en un 
solo inmueble a ambos en cooperación sin mermar ni 
interferir la labor de ninguno de ellos, sino por el 
contrario optimizándola en beneficio de la 
población. 
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Clasificación de Edificios Protección Civil y Bomberos 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
 Las edificaciones destinadas a la protección 
civil  no cuentan con una tipología  establecida, 
 

La ley de protección civil para el distrito 
federal, artículo tercero, apartado XXXIV define las 
Unidades de Protección Civil como:  

 
Son las unidades dependientes de la 

Administración Pública Delegacional responsables de 
elaborar, desarrollar y operar los programas de la 
materia en el ámbito de su competencia. 

Por lo cual los espacios que requiere son los 
propios para la recepción, evaluación, gestión y 
archivo de proyectos, licencias y permisos inherentes 
al ramo de la  Protección Civil, así como la planeación 
coordinación y logística tanto preventiva como de 
respuesta ante emergencias. 
 

BOMBEROS 
 

 Las edificaciones para el servicio de 
bomberos se clasifican en: 

 
1.- Central de Bomberos. Lleva a cabo el 

control operativo y administrativo de todo el 
personal, la capacitación entrenamiento de 
nuevo personal y mantenimiento del equipo 
existente.  

 
2.- Estación o Subcentral. Es una 

organización media que se encarga del servicio de 
determinada región. Alberga un total de 167 
elementos. 

 
 3.- Subestación. Es una edificación pequeña 
que comprende un máximo de 60 elementos, 20 en 
cada guardia y las siguientes unidades: una 
máquina, un transporte, un tanque, una escala y 
una camioneta. El espacio que recorren las 
unidades móviles desde la subestación es corta y 
el tiempo de respuesta a un llamado de urgencia 
será menor. 
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ANÁLISIS 
 

Basándose en las tipologías establecidas para 
los edificios pertinentes a este estudio, así como el 
funcionamiento de cada uno de ellos, se llega a la 
conclusión de que: si bien, idealmente un edificio 
sede de protección civil debe contener en si mismo 
la coordinación de funciones  con una corporación 
de bomberos, es una situación que en definitiva  no 
sucede en la realidad, por lo que, con base en la 
estrecha  y necesaria relación que guardan entre si, 
se  propone un inmueble capaz en su conjunto de 
reunir ambas  instituciones  haciéndolas una de 
manera que las funciones administrativas, 
burocráticas y en especial logísticas queden a 
cargo de la sección definida como protección civil, 
y las actividades de capacitación, entrenamiento, 
equipo así como respuesta  inmediata y solución de 
emergencias queden a cargo de un destacamento de 
bomberos tal como se define en el concepto de 
central ó en su caso, estación. 
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JUSTIFICACIÓN

En el D.F. y sus municipios conurbados viven 18 
millones de personas, circulan más de 3 millones de 
vehículos y operan cerca de 30,000 industrias y 
12,500 establecimientos de servicio relacionados 
con sustancias peligrosas como Estaciones de 
Servicio, Plantas de gas L.P. y diferentes 
hidrocarburos, algunos de ellos son de 
características tóxicas, inflamables, explosivas, 
corrosivas e infecciosas. Las áreas con mayor 
ocurrencia de éste tipo de problemas se localizan 
al norte y oriente del área metropolitana. Aunado a 
esto y en un Índice de riesgo latente mayor  está los 
factores naturales: la ubicación en zona sísmica, la 
cercanía del eje volcánico, en especial del 
actualmente activo Popocatepetl, la pésima calidad 
del subsuelo con su consecuente baja resistencia e 
incluso amplificación de ondas sísmicas así como el 
constante hundimiento del mismo que trae como 
consecuencia  daños estructurales a inmuebles  e 
inundaciones, estos aunados a muchos otros 
factores (minas, barrancas, bosques etc) 
establecen un estado de riesgo continuo y elevado 
para la población del Distrito Federal y sus bienes. 

 
 

La delegación política Benito Juárez tiene una 
ubicación céntrica dentro del Distrito Federal, 
junto con las Delegaciones Cuauhtemoc y 
Coyoacan, todas ellas contiguas y que al igual a 
como ocurre con  las delegaciones Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, 
carece de estación de bomberos, e incluso de unidad 
de Protección Civil delegacional. Lo cual 
considerando que las primeras cuatro 
Delegaciones mencionadas (Benito Juárez, 
Cuauhtemoc, Coyoacan e Iztacalco)  contiguas y 
que reúnen en conjunto a casi un cuarto de la 
población del Distrito Federal; lo cual constituye 
un cúmulo de razones más que suficientes para 
justificar en todas y cada una de ellas la 
construcción de, como mínimo, una Estación de 
Bomberos que brinde sus servicios a esta zona 
nucleica tan importante dentro del Distrito  
Federal. 
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A continuación se muestra la información 
estadística correspondiente a siniestros 
registrados tanto en el distrito federal como en la 
delegación Benito Juárez durante los últimos años 
información decisiva para la justificación  del 
proyecto que esta Tesis plantea. 
 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, 
MUERTOS, HERIDOS EN ZONAS URBANAS DEL 

D.F. SEGÚN AGENTE DIRECTO 1998 
Accidentes 

T i p o Total    Fatal
 

a 

No 
Fatal 

aa 

Sólo 
Daños 

aaa 

Muertos Heridos

Conductor 13,946      583 4,537 8,826 670 6,550

Pasajero o 
Peatón 

153      18 111 24 19 129

Falla de 
Vehículo 

50      3 23 24 7 37

Condiciones 
del Camino 

27      2 8 17 2 17

Otros 77      6 18 53 8 31

Total 14,253      612 4,697 8,944 706 6,764

 

ESTADÍSTICAS 
 

1996
1998a

7,141

14253

551 1,771

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

AÑO

ACCIDENTES DE TRANSITO

Benito Juárez Distrito Federal

 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Publica; Dirección ejecutiva de normatividad informática y 
sistemas 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del D.F., 1999. 
ª     Se refiere a todo accidente de tránsito en el cual una o más personas fallecen en el lugar del evento. 
ªª   Se refiere a todo accidente de tránsito en el cual una o más personas resultan con lesiones sin o consecuencias de muerte. 
ªª   Se refiere a todo accidente de tránsito en el que solamente se ocasionaron daños a la propiedad. 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, MUERTOS, 
HERIDOS Y VALOR DE LOS DAÑOS MATERIALES EN ZONA 

URBANA, REGISTRADOS ANTE LAS AGENCIAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 

accidentes   Muertos heridos
Valor de 

los daños delegacion 

1996    1998a 1996 1998a 1996 1998a 1996 1998a

Azcapotzalc
o 627        705 10 13 142 281 1,833 Nd

Coyoacán 976        1,040 26 17 230 204 3,796 Nd
Cuajimalpa 307        332 20 38 274 322 2,135 Nd

Gustavo A. 
Madero 477        800 16 21 196 369 2,128 Nd

Iztacalco 44        906 3 36 12 566 196 Nd
Iztapalapa 364        585 40 38 211 394 1,459 Nd

M. Contreras 171        220 6 3 65 117 835 Nd

Milpa Alta 1        148 - 12 2 115 - Nd

Álvaro 
Obregón 346       1,295 1 16 18 210 44 Nd

Tláhuac 330        288 20 10 158 174 1,105 Nd
Tlalpan 433        864 24 17 278 305 3,432 Nd

Xochimilco 51        206 3 8 27 127 186 Nd

Benito Juárez 551 1,771 10 14 184 999 1,614 Nd 

Cuauhtémoc 679        2,311 11 371 66 1,204 1,620 Nd

Miguel 
Hidalgo 1,347        1,679 53 39 677 980 4,945 Nd

Venustiano 
Carranza 437        1,103 15 53 211 402 1,324 Nd

Distrito 
Federal 7,141 14 253 258 706 2,751 6,769 26,650 Nd 

 
SEDECO. Agenda Estadística del Distrito Federal, 1998. 
nd: No disponible. 
Fuente:  NEGI. Cuadernos Estadísticos Delegacionales, 1998  
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INCENDIOS REGISTRADOS 1992 – 1998 

 1992       1993 1994 1995 1996 1997 1998

DELEGACIÓN  
BENITO 
JUAREZ 

149       172 160 180 150 155 156

DISTRITO 
FEDERAL 2866       4470 4684 4543 5212 5106 6504

 
 
 

INCENDIOS REGISTRADOS SEGÚN CAUSAS DEL 
INCENDIO 

INCENDIOS 
CAUSAS 

1997  1998

Fuentes Ígneas y Cigarrillos 132 18 
Corto Circuito 13 8 
Utilización de Equipos de Soldadura - 2 
Fugas de Gas Inflamable 6 17 
Sobrecalentamiento de Materiales 2 49 
Descargas Electromagnéticas 1 - 
Otras Causasª 34 8 
No Especificada 4,918 6,402 
Total 5,106 6,504 

 
SEDECO. Agenda Estadística del Distrito Federal, 1998. 
nd: No disponible. 
Fuente:  NEGI. Cuadernos Estadísticos Delegacionales, 1998 
ª Comprende cochambre, thiner, anafres, fulminetas y provocados 
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Distrito Federal, 1998 y 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2866

4470 4684 4543
5212 5106

6504

149 172 160 180 150 155 156

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

INCENDIOS REGISTRADOS 
1992 -  1998

Delegación Distrito Federal
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INCENDIOS REGISTRADOS Y VALOR DE LOS 
DAÑOSMATERIALES SEGÚN LUGAR DONDE OCURRIÓ EL 

INCENDIO 

Valor daños 
materiales Incendios 

(miles de pesos) 
L u g a r 

1992      1996 1997 1998ª
ª 1992 1996 1998

Predio Baldío 500       1,767 1,784 2,350 492 nd 20

Vía Pública 505       943 1,134 1,895 3 nd 1

Casa 
Habitación 829       1,053 1,116 1,139 668 2,219 1,169

Establecimient
o de Servicios 335       351 346 228 803 98 7,547

Vehículo 
Particular 317       352 387 365 30 3 10

Establecimient
o Comercial 150       165 168 261 407 415 1,583

Establecimient
o Industrial 81       62 74 61 836 nd -

Transporte 
Colectivo 48        116 45 59 - nd 212

Otrosª 101        404 52 146 - nd -

Total 2,866       5,213 5,106 6,504 3,238 2,735 10,542

 
ª Comprende barrancas, casas, instituciones religiosas, panteones, deportivos, autos y edificaciones deshabitadas. 
ªª INEGI. Anuario Estadístico del Distrito Federal, 1999. 
nd: No disponible 
Fuente: D.D.F, Secretaría General de Protección y Vialidad 
             INEGI. Anuario Estadístico del Distrito Federal, 1997 y 1998 
             SEDECO. Agenda Estadística del Distrito Federal, 1998 . 
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INCENDIOS REGISTRADOS MUERTOS Y HERIDOS SEGÚN 
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL INCENDIO 

muertos  Heridos
L u g a r 

1997 1998 1997 1998 
Predio Baldío - - 6 5 
Vía Pública 1 - 6 5 
Casa Habitación 4 10 60 76 
Establecimiento 
de Servicios - 5 12 8 

Vehículo 
Particular 2 8 2 20 
Establecimiento 
Comercial 1 2 9 2 

Establecimiento 
Industrial - - 10 - 

Transporte 
Colectivo - 1 4 - 

Otrosª - - 3 - 
Total 8 26 112 116 

 
 
ª Comprende barrancas, casas, instituciones religiosas, panteones, deportivos, autos y edificaciones deshabitadas. 
Fuente: D.D.F, Secretaría General de Protección y Vialidad 
             INEGI. Anuario Estadístico del Distrito Federal, 1997 y 1998. 
             SEDECO. Agenda Estadística del Distrito Federal, 1998 . 
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SERVICIOS

12%

20%

25%

43%

Incendios Fugas de Gas Retiro de enjambres Varios*

SERVICIOS PRESTADOS POR EL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DURANTE EL AÑO 2000 

SERVICIOS NUMERO PORCENTAJ
E 

Incendios 5,139  11.8%
Fugas de Gas 8,914  20.4%
Retiro de enjambres 10,875  24.9%
Varios* 18,697  45.9%
Total 43,625  100%
ª Choques, volcaduras, explosiones, rescates, cables caídos, derrame de fluidos, mezclas 
inflamables, falsos avisos, etc. 
 

 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE PROBABILIDADES DE ACCIDENTES POR USO DEL SUELO 
 HABITACION  INDUSTRIA  COMERCIO

Suelo Residencial     Media Popular Tugurios Autorizada No 
Autorizada  

Construcción Optima    Adecuada Deficiente Peligrosa Optima Mal estado Adecuada 
Infraestructura Optima   Adecuada Adecuada Deficiente Optima Deficiente Adecuada 

Actividad Sin peligro Sin peligro Sin peligro Sin peligro Peligrosa  Peligrosa Semi 
peligrosa 

Probabilidad de 
accidente        

 
BAJA  
MEDIA  
ALTA  
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. ANÁLISIS 
 
 Como se puede apreciar claramente en los 
gráficos y tablas anteriores, el número de 
siniestros con su consecuente pérdida de vidas 
humanas y daños materiales a ido invariablemente en 
aumento. Para revertir esta escalada sería 
necesario incrementar las medidas de prevención, 
así como un mayor equipo de  respuesta inmediata y 
especializada, misma que propongo en esta tesis. 
 
 En  el capítulo dedicado a normatividad se 
abundara convenientemente sobre las leyes y 
normas que guardan relación con este proyecto,  
sin embargo, por constituir soportes legítimos  a la 
propuesta del mismo, citaré algunos: 
 

Norma  internacional, por número y densidad 
de población, por ubicación en la mancha urbana, 
por tiempo óptimo de respuesta, (que se dispara 
desde los 12 a los 17 minutos en colonias 
céntricas de la delegación, siendo 3 minutos el 
reglamentado) 
 
 Ley del heroico cuerpo de bomberos para el 
D.F., especifica que cada delegación debe contar 
con su propia estación de bomberos. 
 
 Ley de Protección Civil para el D.F., se 
especifica que cada delegación debe contar con su 
propia dirección de Protección Civil. 
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NORMATIVIDAD 
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NORMATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez definidos los tópicos a cubrir por el 
proyecto que será presentado a nivel ejecutivo al 
final de esta tesis, es indispensable conocer las 
leyes y reglas inherentes a los organismos y 
métodos implicados en el procedimiento de análisis, 
diseño y construcción de un inmueble capaz de 
permitir en y a través de el la cabal ejecución de las 
actividades relacionadas a un centro de 
prevención, respuesta y control de siniestros. 

 
Conociendo los requisitos legalmente 

establecidos al respecto, las directrices de los 
organismos implicados, su estructura interna y 
alcances, será posible gestar un proyecto viable y 
acorde a las exigencias que las leyes establecen. 
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DISTRITO FEDERAL 
 

NORMAS DE PLANIFICACIÓN  PARA PREDIOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 

LOCALIZACION RADIO POBLACIÓN A SERVIR TIEMPO DE 
RESPUESTA 

POSICIÓN EN LA 
MANZANA Y 
VIALUDAD 

m2 DE 
TERRENO 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 • LOCALIZADA EN LA 

ESTRUCTURA 
URBANA. 

• PROXIMA A ZONAS 
INDUSTRIALES, ZONAS 
DE ALTA DENSIDAD 
POBLACIONAL . 

• CON SALIDA A 
VIALIDAD PRIMARIA 

 

• INTRAURBANA 
                3 km. 
• REGIONAL 
         60 km Ó 1 HORA 

• NIVEL DE POBLACIÓN 
EN LA LOCALIDAD 
RECEPTORA 

 
 DE 100,000 A 500,000  
       HABITANTES. 
 
• MINIMO INTERMEDIO 
 
DE 50,000 A 100,000  
        HABITANTES 

• OPTIMO: 
             10 MINUTOS 
 
• ACEPTABLE: 
             15 MINUTOS 

• ESQUINA O 
CABECERA DE 
MANZANA CON 
SALIDA A CALLE 
PRINCIPAL 

• 0.06 m2 
 

• CONDOMINIO
SE

D
U

E
 

• LOCALIZADA EN LA 
ESTRUCTURA 
URBANA, EN EL 
CENTRO DE ESTAS 

• CORREDORES 
URBANOS CERCANOS 
A ZONAS DE ALTO 
RIESGO DE SINIESTRO 

IDEM 

• NIVEL DE POBLACIÓN 
DE LA LOCALIDAD 
RECEPTORA 
500,000 HABITANTES 

• DE 10 A 15 MINUTOS
• ESQUINA O CALLE 

PRIMARIA 
 

• 0.003 m2 
 
• -0.01 m2 
 

SE
D

E
SO

L
 C

V
E

 
11

:0
2 

IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 
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A
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O
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 DOTACIÓN DIMENSIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
URBANA VIALIDAD EQUIPAMIENTO 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

• UNIDAD BASICA DE 
SERVICIO: 
CAJON 
P/AUTOBOMBA. 
 

• CAPACIDAD DE 
DISEÑO: 
       1 AUTOBOMBA. 

 
• TURNOS DE 

OPERACIÓN 
                    1 
 
• CAPACIDAD DEL 

SERVICIO: 
SEGÚN LA MAGNITUD 
POR ATENDER. 

       

• m2 CONSTRUIDOS: 
      150 POR CADA CAJON   
      DE  AUTOBOMBA. 
 
• m2 TERRENO: 

450 POR CADA CAJON 
DE   AUTOBOMBA. 

 
• REQUISITOS DE 

ESTACIONAMIENTO: 
1 CAJON POR CADA 50 
m2   
DE CONSTRUCCIÓN. 

 
• DIMENSION 

TRANSVERSAL 
MINIMA: 

                       50 m. 
           

• AGUA 
 
• ENERGIA ELECTRICA 
 
• ALUMBRADO PUBLICO 
 
• TELEFONO 
 
• PAVIMENTACIÓN 
 
• RECOLECCION DE 

BASURA 
 
• TRANSPORTE PUBLICO

• ACCESO 
CONTROLADO. 

 
• CALLE LATERAL O 

SEMILATERAL. 
 
• EJE VIAL PRIMARIO. 
 
• VIALIDAD PRIMARIA 

Y SECUNDARIA. 
 
• VIALIDADES CON 

PENDIENTE DEL 10% 
AL 20% MÁXIMO. 

• GASOLINERIA. 
 
• TALLER 

AUTOMOTRIZ. 
 
• PUESTO DE 

SOCORRO. 
 
• HELIPUERTO. 

SE
D

U
E

 

IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 

SE
D

E
SO

L
 C

V
E

 1
1:

02
 

IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL
  
 Debido al gran número de títulos, capítulos y 
específicamente artículos del reglamento de 
construcción para el distrito federal, transitorios 
y normas técnicas complementarias, que tienen 
ingerencia directa en el proyecto a desarrollar en 
la presente Tesis, y teniendo en cuenta que dichos 
lineamientos son conocidos tanto por el autor al 
momento de realizar este trabajo profesional 
titular, como por aquellos que someterán a análisis 
y evaluación la misma, es presentado a continuación 
un listado selectivo y sintético de los artículos 
más sobresalientes y específicos que guardan 
relación directa con los objetivos de este 
proyecto.  
 Por  otro lado, cada que un Artículo o norma 
sea considerado de manera específica para 
justificación o apoyo de soluciones, este será 
citado en su momento con referencia bibliográfica.  
 
 Artículo 5: clasificación de genero y rangos 
de magnitud.  
Sección II: Servicios, Apartado 7: seguridad, 
Especificos 3 y 5: bomberos y emergencias 
respectivamente. En ambos casos no se especifica 
magnitud ni intensidad de ocupación. 
   
 Artículo 80: Estacionamientos transitorio*  

Artículo 81: requerimientos de habitabilidad y  
funcionamiento transitorio* 

Artículo 82:  requerimientos de agua potable 
transitorio* 

Artículo 83:  requerimientos de servicios 
sanitarios transitorio* 

Artículo 86:  requerimientos de almacenaje de 
basura. 

Sección II: No habitacional con más de 500 m2 sin 
incluir estacionamiento. 
 Uno o varios locales a prueba de roedores a razón 
de 0.01m2/m2 construido. 
 
 Artículo 90:  requerimientos de ventilación e 
iluminación transitorio* 
 
 Artículo 98:  requerimientos de dimensiones en 
puertas. transitorio* 
 
 Artículo 99:  requerimientos de dimensiones en 
circulaciones horizontales. transitorio* 
 
 Artículo 100:  requerimientos de dimensiones 
en escaleras. transitorio* 
 
 Artículo 101:  requerimientos de rampas 
peatonales. 
Pendiente máxima del 10%, con pavimentos 
antiderrapantes con las dimensiones establecidas 
para escaleras. 
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PREVISIONES CONTRA INCENDIO 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
   Artículo 116.  Las edificaciones deberán 
contar con las instalaciones y los equipos 
necesarios para prevenir y combatir los incendios.  
Los equipos y sistemas contra incendios deberán 
mantenerse en condiciones de funcionar en 
cualquier momento por lo cual deberán ser 
revisados y probados periódicamente.  El 
propietario o el Director Responsable de Obra 
designado para la etapa de operación y 
mantenimiento, llevará un libro donde registrará 
resultados de estas pruebas y los exhibirá a las 
autoridades competentes a solicitud de éstas. 
El Departamento tendrá la facultad de exigir en 
cualquier construcción las instalaciones 
especiales que establezcan las Normas Técnicas 
Complementarias, además de los señalados en esta 
sección. 
 
   Artículo 117.  Para efectos de esta sección, 
la tipología de las edificaciones se agrupa de la, 
siguiente manera: 
  De riesgo menor son las edificaciones de hasta 25 
m de altura, hasta 250 ocupantes y hasta 3000 m2 y 
  De riesgo mayor son las edificaciones de más de 25 
m de altura o más de 250 ocupantes o más de 3000 
m² y, además, las bodegas, depósitos e industrias de 
cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas, 
plásticos, algodón y combustibles o explosivos de 
cualquier tipo. 
 
  

 
 
 
Artículo 118. La resistencia del fuego es el tiempo 
que resiste un material al fuego directo sin 
producir llama o gases tóxicos, y que deberán 
cumplir los elementos constructivos de las 
edificaciones según la tabla de "Resistencia de los 
fuegos". 
 

RESISTENCIA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A LOS 
FUEGOS 

Elementos 
constructivos 

Resistencia mínima al fuego 
en horas 

 

 Edificaciones de 
riesgo mayor 

Edificaciones de 
riesgo mayor 

Elementos estructurales 
(columnas, vi gas, trabes, 
entrepisos, techos, 
muros de carga) y muros 
en escaleras, rampas y 
elevadores 

3 1 

Escaleras y rampas 2 1 

Puertas de comunicación 
a escaleras, rampas y 
elevado-res. 

2 1 

Muros interiores 
divisorios. 1 1 

Muros exteriores en 
colindancias y muros en 
circulaciones 
horizontales 

1 1 

Muros en fachadas 

 

Material 
incombustible 

 
 

a) Para los efectos de este Reglamento, se, consideran materiales 
incombustibles los siguientes: adobe, tabique, ladrillo, bloque de cemento, 
yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales. 
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            Artículo 119.  Los elementos Estructurales 
de acero de las edificaciones de riesgo mayor, 
deberán  protegerse con los elementos o 
recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, 
cemento portland con arena ligera, perlita o 
vermiculita, aplicaciones a base de fibras minerales, 
pinturas retardantes al fuego u otros materiales 
aislantes que apruebe el Departamento, en los 
espesores necesarios para obtener los tiempos 
mínimos de resistencia al fuego. 
 
   Artículo 120.  Los elementos estructurales 
de madera de las edificaciones de riego mayor, 
deberán protegerse por medio de aislantes o 
retardantes al fuego que sean capaces de 
garantizar los tiempos mínimos de resistencia al 
fuego, según la edificación. 
Los elementos sujetos a altas temperaturas, como 
tiros de chimeneas, campanas de extracción o 
ductos que puedan conducir gases a mas de 80°C, 
deberán distar de los elementos estructurales de 
madera un mínimo de 60 cm.  En el espacio 
comprendido en dichas separación deberá permitirse 
la circulación del aire. 
 
   Artículo 121.  Las edificaciones de riesgo 
menor, con excepción de los edificios destinados a 
habitación, de hasta cinco niveles, deberán contar 
en cada piso con extintores contra incendio 
adecuados al tipo de incendio que pueda producirse 
en la construcción, colocados en lugares 
fácilmente accesibles con señalamientos que 
indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, 
desde cualquier punto del edificio, no se encuentre 
a mayor distancia de 30 m. 
 

   Artículo 122.  Las edificaciones de riesgo 
mayor deberán disponer, además de lo requerido 
para las de riesgo menor a que se refiere el 
artículo anterior, de las siguientes instalaciones, 
equipos y medidas preventivas: 
 
1. Redes de hidrantes con las siguientes 
características: 
 

a) Tanques o cisternas para almacenar agua en 
proporción a cinco litros por metro cuadrado 
construido, reservada exclusivamente a surtir a 
la red interna para combatir incendios.  La 
capacidad mínima para este efecto será de veinte 
mil litros. 

b) Dos bombas automáticas autocebantes 
cuando menos, una eléctrica y otra con motor de 
combustión interna, con succiones 
independientes para surtir a la red con una 
presión constante entre 2.5 y 4.2 kg/cm² 

c) Una red Hidráulica para alimentar directa y 
exclusivamente las mangueras contra incendio, 
dotadas de toma siamesa de 64 mm de diámetro 
con válvulas de no retorno en ambas entradas, 
7.5 cuerdas por cada 25 mm, cople movible y 
tapón macho.  Se colocará por lo menos una 
toma de este tipo en cada fachada y, en su caso, 
una a cada 90 m lineales de fachada, y se ubicará 
al paño del alineamiento a un metro de altura 
sobre el nivel de la banqueta.  Estará equipada 
con válvula de no retorno, de manera que el agua 
que se inyecte por la toma no penetre a la 
cisterna; la tubería de la red hidráulica contra 
incendio deberá ser de acero soldable o fierro 
galvanizado C-40, y estar pintadas con pintura de 
esmalte color rojo. 
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d) En cada piso, gabinetes con salidas contra 
incendios dotados con conexiones para 
mangueras, las que deberán ser en número tal 
que cada manguera cubra un área de 30 m de radio 
y su separación no sea mayor de 60 m. Uno de los 
gabinetes estará lo más cercano posible a los 
cubos de las escaleras. 

e) Las mangueras deberán ser de 38 mm de 
diámetro, de material sintético, conectadas 
permanente y adecuadamente a la toma y 
colocarse plegadas para facilitar su uso.  
Estarán provistas de chiflones de neblina. 

f) Deberán instalarse los reductores de presión 
necesarios para evitar que en cualquier toma de 
salida para manguera de 38 mm, se exceda la 
presión de 4.2 kg/cm2 

 
   Simulacros de incendios, cada seis meses, por 
lo menos, en los que participen los empleados y, en 
los casos que señalen las Normas Técnicas 
Complementarias, los usuarios o concurrentes.  
Los simulacros consistirán en prácticas de salida 
de emergencia, utilización de los equipos de 
extinción y formación de brigadas contra incendio, 
de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 El Departamento podrá autorizar otros sistemas de 
control de incendio, como rociadores automáticos 
de agua, así como exigir depósitos de agua 
adicionales para las redes hidráulicas contra 
incendios en los casos que lo considere necesario. 
 
   Artículo 123.  Los materiales utilizados en 
recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y 
falsos plafones deberán cumplir con los índices de 
velocidad de propagación del fuego que 
establezcan las Normas Técnicas Complementarias. 

   Artículo 124.  Las edificaciones de más de diez 
niveles deberán contar, además de las 
instalaciones y dispositivos señalados, con 
sistemas de alarma contra incendios, visuales y 
sonoros independientes entre sí. 
Los tableros de control de estos sistemas deberán 
localizarse en lugares visibles desde las áreas de 
trabajo del edificio, y su número, al igual que el de 
los dispositivos de alarma, será fijado por el 
Departamento. 
El funciona-miento de los sistemas de alarma 
contra incendio, deberá ser probado, por lo menos, 
cada 60 días naturales. 
 
  Artículo 125.  Durante las diferentes etapas 
de la construcción de cualquier obra, deberán 
tomarse las precauciones para evitar los incendios 
y en su caso, para combatirlo mediante equipo de 
extinción adecuado. 
Esta protección deberá proporcionarse tanto al 
área ocupada por la obra en sí como a las 
colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. 
El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares 
de fácil acceso, y se identificará mediante señales, 
letreros o símbolos claramente visibles. 
 

Artículo 126.  Los elevadores para público en 
las edificaciones deberán contar con letreros 
visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador, 
con la leyenda escrita: 

   "En caso de incendio, utilice la escalera" 
Las puertas de los cubos de escaleras 

deberán contar con letreros en ambos lados, con 
la leyenda escrita: 

" Esta puerta debe permanecer cerrada". 
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Artículo 128.  Los tiros o tolvas para 
conducción de materiales diversos, ropa, 
desperdicios o basura, se prolongarán por arriba 
de las azoteas.  Sus compuertas o buzones deberán 
ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo 
de un piso a otro del edificio y se construirán con 
materiales a prueba de fuego. 

 
  Artículo 129.  Se requerirá el visto bueno del 
Departamento para emplear recubrimientos y 
decorados inflamables en las circulaciones 
generales y en las zonas de concentración de 
personas dentro de las edificaciones de riesgo 
mayor. 
'En los locales de los edificios destinados a 
estacionamiento de vehículos, quedarán prohibidos 
los acabados o decoraciones a base de materiales 
inflamables, así como el almacenamiento de líquidos 
o materias inflamables o explosivas. 
 
   Artículo 130.  Los plafones y sus elementos 
de suspensión y sustentación se construirán 
exclusivamente con materiales cuya resistencia al 
fuego sea de una hora por lo menos. 
En caso de plafones falsos, ningún espacio 
comprendido entre el plafón y la losa se 
comunicará directamente con cubos de escaleras o 
elevadores. 
Los canceles que dividan áreas de un mismo 
departamento o local podrán tener una resistencia 
al fuego menor a la indicada para muros interiores 
divisorios, siempre y cuando no produzcan gases 
tóxicos o explosivos bajo la acción de¡ fuego. 
 
   Artículo 131. Las chimeneas deberán 
proyectarse de tal manera que los humos y gases 
sean conducidos por medio de un tiro directamente 

al exterior en la parte superior de la edificación, 
debiendo instalarse la salida a una altura de 1.50 m 
sobre el nivel de la azotea; se diseñarán para que en 
una forma periódica puedan ser deshollinadas y 
limpiadas. 
Los materiales inflamables que se utilicen en la 
construcción y los elementos decorativos, estarán 
a no menos de 60 cm de las chimeneas y en todo 
caso, dichos materiales se aislarán por elementos 
equivalentes en cuanto a resistencia al fuego, 
    
   Artículo 132.  Las campanas o estufas o 
fogones, excepto de viviendas unifamiliares, estarán 
protegidas por medio de filtros d e grasa entre la 
boca de la campana y su unión con la chimenea, y por 
sistemas contra incendio de operación automática o 
manual. 
 
   Artículo 133.  En los pavimentos de las áreas 
de circulaciones generales de edificios, se 
emplearán únicamente materiales a prueba de fuego, 
y se deberán instalar letreros prohibiendo la 
acumulación de elementos combustibles y cuerpos 
extraños a éstas. 
 
   Artículo 134. Los edificios e inmuebles 
destinados a estacionamiento de vehículos deberán 
contar, además de las protecciones señaladas en 
esta sección, con areneros de 200 litros de 
capacidad colocados a cada 10 m, en lugares 
accesibles y con señalamientos que indiquen su 
ubicación.  Cada arenero deberá estar equipado con 
una pala. 
No se permitirá el uso de materiales combustibles o 
inflamables en ninguna construcción o instalación 
de los estacionamientos. 
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   Artículo 135.  Las casetas de proyección en 
edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso 
y salida independientes de la sala de función; no 
tendrán comunicación con ésta; se ventilarán por 
medios artificiales y se construirán con materiales 
incombustibles. 
Artículo 136.  El diseño, selección, ubicación e 
instalación de los sistemas contra incendio en 
edificaciones de riesgo mayor, según la 
clasificación del artículo 117, deberá estar 
avalada por un corresponsable en instalaciones en 
el área de seguridad contra incendios. 
 
   Artículo 137.  Los casos no provistos en esta 
sección quedarán sujetos a las disposiciones que al 
efecto dicte el Departamento. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAS 
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 
 
   I. Las instalaciones de gas en las edificaciones 
deberán sujetarse a las bases que se mencionan a 
continuación: 
 

a) Los recipientes de gas deberán colocarse a la 
intemperie, en lugares ventilados, patios, 
jardines o azoteas y protegidos del acceso de 
personas y vehículos. En edificaciones para 
habitación plurifamiliar, los recipientes de gas 
deberán estar protegidos por medio de jaulas 
que impidan el acceso de niños y personas 
ajenas al manejo, mantenimiento y conservación 
del equipo. Los recipientes se colocarán sobre 
un piso firme y consolidado, donde no existan 
flamas o materias flamables, pasto o hierba. 

 
 

b) Las tuberías de conducción de gas deberán ser 
de cobre tipo "L" o de fierro galvanizado C-40 y 
se podrán instalar ocultas en el subsuelo de 
los patios o jardines a una profundidad de 
cuando menos 0.60 m, o visibles adosados a los 
muros, a una altura de cuando menos 1.80 m 
sobre el piso.  Deberán estar pintadas con 
esmalte color amarillo.  La presión máxima 
permitida en las tuberías será de 4.2 kg/cm2 , y la 
mínima de 0.07 kg/cm2. Queda prohibido el paso de 
tuberías conductoras de gas por el interior de 
locales habitables, a menos que estén alojados 
dentro de otro tubo, cuyos extremos estén 
abiertos al aire exterior Las tuberías de 
conducción de gas deberán colocarse  20 cm, 
cuando menos, de cualquier conductor 
eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de 
alta presión..   

  
c) Los calentadores de gas para agua deberán 

colocarse en patios o azoteas o en locales con 
una ventilación mínima de 25 cambios por hora 
del volumen de aire del local.  Quedará 
prohibida su ubicación en el interior de los 
baños. Para edificaciones construidas con 
anterioridad a este Reglamento y con 
calentadores de gas dentro de baños, se exigirá 
que cuenten con ventilación natural o 
artificial con 25 cambios por hora, por lo 
menos, del volumen del aire del baño.  

 
d) Los medidores de gas en edificaciones de 

habitación se colocarán En lugares secos, 
iluminados y protegidos de deterioro, choques y 
altas temperaturas.  No se colocarán sobre la 
tierra y aquellos de alto consumo deberán 
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apoyarse sobre asientos resistentes a su peso y 
en posición nivelada.  

 
Para las edificaciones de comercio y de 

industrias deberán construirse casetas de 
regulación y medición de gas, hechas con materiales 
incombustibles, permanentemente ventiladas y 
colocadas a una distancia mínima de 25 m a locales 
con equipos de ignición como calderas, hornos o 
quemadores; de 20 m a motores eléctricos o de 
combustión interna que no sean a prueba de 
explosión; de 35 m a subestaciones eléctricas; de 30 
m a estaciones de alta tensión y de 20 a 50 m a 
almacenes de materiales combustibles, según lo 
determino el Departamento. 

 
   Las instalaciones de gas para calefacción 
deberán tener tiros y chimeneas que conduzcan los 
gases producto de la combustión hacia el exterior.  
Para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se 
deberá solicitar autorización del Departamento 
antes de su instalación. 
 

 Las tuberías de conducción de combustibles 
líquidos deberán ser de acero soldable o fierro 
negro     C-40 y deberán estar pintadas con esmalte 
color blanco y señaladas con las letras "D" o "P".  
Las conexiones deberán se de acero soldable o 
fierro roscable. 

 
 Art. 174.  Para los efectos de este Título las 

construcciones se clasifican en los siguientes 
grupos: 
 
 I.- Grupo A. Edificaciones cuya falla 
estructural podría causar la pérdida de un número 
elevado de vidas o pérdidas económicas o 

culturales excepcionalmente altas, o que 
constituyan un peligro significativo por contener 
sustancias tóxicas o explosivas, así como 
edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz 
de una emergencia urbana, como hospitales y 
escuelas, terminales de transporte, estaciones de 
bomberos, centrales eléctricas y de 
telecomunicaciones; estadios, depósitos de 
sustancias inflamables o tóxicas; museos y edificios 
que alojen archivos y registros públicos de 
particular importancia, a juicio del Departamento; y 
  
 II. Grupo B. Edificaciones comunes destinadas 
a vivienda, oficinas y locales comerciales, hoteles y 
construcciones comerciales e industriales no 
incluidas en el grupo B, las que se subdividen en: 
 

a) Subgrupo B1. Edificaciones de más de 30 m de 
altura o con más de 6,000 m2 de área total 
construida, ubicada en las zonas I y II a que se 
aluden en el artículo 175, y construcciones de 
más de 15 m de altura o 3000 m2 de área total 
construida, en zona III en ambos casos las áreas 
se refieren a un solo cuerpo de edificio que 
cuente con medios propios de desalojo (acceso 
y escaleras), incluyen las áreas de anexos, 
como pueden ser los propios cuerpos de 
escaleras de área de un cuerpo que no cuente 
con medios propios de desalojo se adicionará a 
la de aquél o a través del cual se desaloje, 
Además templos, salas de espectáculos  

 y edificios que tengan sala de reunión que 
puedan alojar más de 200 personas. 

 
b) Subgrupo B2.  Las demás de, este grupo. 
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 Los metros cuadrados de área construida, se 
consideran cuando cuenten con los medios propios 
de desalojo, si existen juntas constructivas con 
otro cuerpo similar no se adicionarán las áreas 
para efecto de este Artículo, aunque se deberán 
contemplar las juntas constructivas que se indican 
en el artículo 211, cuando haya anexos o áreas de 
un cuerpo que no cuente con escaleras o 
elevadores, estas áreas se adicionarán a aquellas 
por las que se desaloje a las personas. Este 
Artículo además establece una clasificación de los 
edificios para efectos estructurales, quizá se 
podría definir una sola clasificación en el futuro, 
ya que actualmente existe una para riesgos de 
incendios, otra diferente para la suscripción de 
corresponsables y ésta de tipo estructural. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
    
   El reglamento de construcciones para el 
Distrito Federal es el precepto fundamental para 
la realización de todo proyecto arquitectónico no 
solo en dicho territorio sino a nivel nacional. 
 
 Siendo de entre los documentos normativos  
citados categóricamente el mejor conocido tanto 
por el realizador como por los sinodales que 
someterán a juicio la presente Tesis y dado que la  
relevancia de su contenido resulta indiscutible 
para el cumplimiento de todos y cada uno de los 
objetivos de la misma, el proyecto ejecutivo 
resultante estará ceñido a el en todo momento.
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PROTECCION CIVIL  
 
NORMATIVIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
  

Atribuciones de la Dirección General de 
protección Civil del Gobierno del distrito Federal 
Están dadas por medio de diversos instrumentos 
legales que son:  

 
Reglamento Interior De La Administración Pública 
Del D.F. 
 

Artículo 19.- Corresponde a la Dirección 
General de Protección Civil: 

 
I.- Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución 

de los programas de protección civil en el D.F.;  
II.- Elaborar modelos matemáticos de medición, 

simulación y respuesta ante emergencias enel D.F.;  
III.- Implantar, operar, desarrollar, supervisar 

y evaluar el Sistema de Protección Civil del D.F.;  
IV.- Coordinar los dispositivos de apoyo para 

atender las situaciones de emergencia;  
V.- Elaborar, operar, evaluar y actualizar el 

Registro Estadístico Único de Situaciones de 
Emergencia del D.F.;  

VI.- Recabar, captar y sistematizar la 
información, para conocer la situación del D.F., en 
condiciones normales y de emergencia;  

VII.- Coadyuvar en la coordinación de acciones 
con las instituciones públicas y privadas 
responsables de la operación de los sistemas 
vitales y estratégicos en el D.F., a fin de prevenir, 
mitigar, preparar, auxiliar, rehabilitar, restablecer y 
reconstruir, antes, durante y después de 
situaciones de emergencia;  

VIII.- Proponer el establecimiento y 
modificación de normas en materia de protección 
civil;  

IX.- Realizar y difundir programas de 
orientación y capacitación a los habitantes del D.F. 
antes, durante y después de una emergencia;  

X.- Coadyuvar con instituciones públicas y 
privadas en el diseño e implementación de 
estrategias y procedimientos, para la prestación 
del auxilio a los habitantes del D.F., que resulten 
afectados por situaciones de emergencia;  

XI.- Coordinar y ejecutar los planes, 
programas y lineamientos que establece el Sistema 
Nacional de Protección civil en el ámbito del D.F.;  

XII.- Establecer mecanismos de coordinación 
con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en materia de 
protección civil;  

XIII.- Elaborar, operar, evaluar y actualizar al 
Atlas de Riesgo, en materia de protección civil;  

XIV.- Representar al D.F. ante toda clase de 
autoridades e instituciones nacionales e 
internacionales, en materia de protección civil;  

XV.- Normar y coordinar los establecimientos 
temporales para el auxilio de los habitantes del 
D.F., en situaciones de emergencia, y  

XVI.- Registrar, evaluar, coordinar y vigilar a 
las organizaciones civiles, que altruistamente se 
vinculen a las actividades de protección civil. 
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 

La ley de protección civil para el Distrito Federal  
vigente  fue publicada en el diario oficial del  Distrito Federal  
el 23 de Julio del 2002, De ella citaré solo algunos de los 
artículos mas relevantes al desarrollo de este proyecto. 

 
Artículo 3° conceptos: 
 

 I.- Atlas de Riesgo: Sistema de información 
geográfica, actualizado, que permite 
identificar el tipo de riesgo a que están 
expuestos los servicios vitales, sistemas 
estratégicos, las personas, sus bienes y 
entorno; 

II.- Auxilio: Acciones destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes, servicios vitales y 
estratégicos, la planta productiva y el medio 
ambiente; 

III.- Brigadas Vecinales: Organizaciones de 
vecinos, coordinadas por las autoridades, que 
se integran a las acciones de protección civil 
y que colabora en los programas y acciones 
respectivas en función a su ámbito territorial; 

IV.- Calamidad: Acontecimiento o fenómeno 
destructivo que ocasiona daños a la 
comunidad, sus bienes y entorno, 
transformando su estado normal en un 
estado de desastre; 

V.- Carta de Corresponsabilidad: Documento 
expedido por las empresas capacitadoras, de 
consultoría y estudio de 
riesgo/vulnerabilidad, e instructores 

profesionales independientes, registrados 
por la Secretaría, para solicitar la 
aprobación de los programas internos o 
especiales de protección civil elaborados por 
dichas empresas. Este documento deberá ir 
anexo a los Programas antes mencionados; 

VI.- Consejo Delegacional: Consejo 
Delegacional de Protección Civil, un órgano 
de carácter consultivo, de opinión y de 
coordinación de las acciones en la materia. 

VII.- Consejo de Protección Civil: Órgano 
superior de consulta, opinión, decisión y 
coordinación interinstitucional de los 
órganos de Gobierno del D.F. 

VIII.- Delegaciones: se refiere a los Órganos 
Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial; 

IX.- Desastre: Evento súbito y nocivo que 
rebasa la capacidad de respuesta del sistema; 

X.- Emergencia: Evento súbito e imprevisto que 
resulta en un daño, sin rebasar la capacidad 
de respuesta del sistema en cuestión; 

XI.- Evacuación: Medida de seguridad por 
alejamiento de la población de la zona de 
peligro, en la cual debe preverse la 
colaboración de la población civil, de manera 
individual o en grupos. 
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En su programación, el procedimiento de 
evacuación debe considerar, entre otros 
aspectos, el desarrollo de las misiones de 
salvamento, socorro y asistencia social; los 
medios, los itinerarios y las zonas de 
concentración y destino, la documentación 
del transporte para los niños; las 
instrucciones sobre el equipo familiar; además 
del esquema de regreso a sus hogares una vez 
superada la situación de emergencia; 

XII.- Instrumentos de la Protección Civil: Se 
refiere a toda aquella información contenida 
en materiales empleados para la planeación y 
operación de la protección civil en el Distrito 
Federal; 

XIII.- Jefe de Gobierno: Se refiere al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; 

XIV.- Ley: Ley de Protección Civil para el 
Distrito Federal; 

XV.- Mitigación: Son las medidas tomadas con 
anticipación al desastre y durante la 
emergencia, para reducir su impacto en la 
población, bienes y entorno; 

XVI.- Norma Técnica: Conjunto de reglas 
científicas o tecnológicas de carácter 
obligatorio para el Distrito Federal, en las 
que se establecen los requisitos, 
especificaciones, parámetros y límites 
permisibles que deberán observarse en el 
desarrollo de actividades o en el uso y 
destino de bienes que incrementen o puedan 

incrementar los niveles de riesgo. Son 
complemento de los reglamentos; 

XVII.- Organizaciones Civiles: Asociaciones de 
personas, legalmente constituidas y 
registradas, cuyo objeto social se vincula a la 
protección civil en sus diferentes fases; 

XVIII.- Peligro: Es una condición subjetiva, 
absoluta e inespecífica de daño, inherente al 
medio, una posibilidad del mismo; 

XIX.- Prevención: Acciones dirigidas a mitigar 
los peligros, evitando o disminuyendo el 
impacto destructivo de los fenómenos 
perturbadores sobre la vida y bienes de la 
población, los servicios vitales y 
estratégicos, la planta productiva y el medio 
ambiente; 

XX.- Programa Delegacional de Protección 
Civil: Es el instrumento de planeación, para 
definir el curso de las acciones destinadas a 
la atención de las situaciones generadas por 
el impacto de fenómenos destructivos en la 
población, sus bienes y entorno en su ámbito 
territorial y forma parte del programa 
General; 

XXI.- Programa Especial de Protección Civil: Es 
aquél cuyo contenido se concreta a la 
prevención de problemas específicos 
derivados de un evento o actividad especial en 
un área determinada, que conllevan un nivel 
elevado de riesgo, y que es implementado por 
los particulares y las áreas sustantivas y 
estratégicas de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 
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XXII.- Programa General de Protección Civil 
del Distrito Federal: Instrumento de 
planeación para definir el curso de las 
acciones destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el impacto de 
fenómenos destructivos en la población, sus 
bienes y entorno. A través de éste se 
determinan los participantes, sus 
responsabilidades, relaciones y facultades, se 
establecen los objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un 
diagnóstico en función de las 
particularidades urbanas, económicas y 
sociales del Distrito Federal. Este deberá 
contemplar las fases de prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, 
restablecimiento y reconstrucción, 
agrupadas en programas de trabajo. Este 
programa forma parte del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal. 

XXIII.- Programa Interno de Protección Civil: 
Aquél que se circunscribe al ámbito de una 
dependencia, entidad, institución y organismo, 
pertenecientes al sector público del Distrito 
Federal, al privado y al social; se aplica en los 
inmuebles correspondientes, con el fin de 
salvaguardar la integridad física de los 
empleados y de las personas que concurren a 
ellos, así como de proteger las instalaciones, 
bienes e información vital, ante la ocurrencia 
de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

XXIV.- Protección Civil: Conjunto de recursos 
humanos, materiales y de sistema que permiten 

la salvaguarda de la vida, la salud y el 
entorno de una población ante situaciones de 
emergencia o desastre; 

XXV.- Queja Civil: Se denomina al derecho de 
toda persona para hacer del conocimiento de 
la autoridad competente, hechos o acatos que 
puedan producir riesgo o perjuicio en su 
persona o la de terceros, sus bienes y su 
entorno; 

XXVI.- Recuperación: Proceso orientado a la 
reconstrucción y mejoramiento del sistema 
afectado (población y entorno),  así como a la 
reducción del riesgo de ocurrencia y la 
magnitud de los desastres futuros; 

XXVII.- Riesgo: Es una condición relativa, 
objetiva y específica de daño, inherente al 
medio, una probabilidad del mismo;  

XXVIII.- Secretaría: Secretaría de Gobierno; 

XXIX.- Servicios vitales: Los que en su 
conjunto proporcionan las condiciones 
mínimas de vida y bienestar social, a través de 
los servicios públicos de la ciudad, tales 
como energía eléctrica, agua potable, salud, 
abasto, alcantarillado, limpia, transporte, 
comunicaciones, energéticos y el sistema 
administrativo; 

 
XXX.- Simulacro: Ejercicio para la toma de 
decisiones y adiestramiento en protección 
civil, en una comunidad o área preestablecida 
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mediante la simulación de una emergencia o 
desastre, para promover una coordinación 
más efectiva de respuesta, por parte de las 
autoridades y la población. Estos ejercicios 
deberán ser evaluados para su mejoramiento;  

XXXI.- Siniestro: Al hecho funesto, daño grave, 
destrucción fortuita o pérdida importante que 
sufren los seres humanos en su persona o en 
sus bienes, causados por la presencia de un 
riesgo, emergencia o desastre; 

XXXII.- Sistema de Protección Civil: conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, 
procedimientos y programas, que establece 
concertadamente el Gobierno del Distrito 
Federal, con las organizaciones de los 
diversos grupos sociales y privados a fin de 
efectuar acciones correspondientes en 
cuanto a la prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, reestablecimiento, 
rehabilitación y reconstrucción en caso de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

XXXIII.- Sistemas estratégicos: Se refiere a los 
sistemas cuya afectación es factor generador 
de siniestros o desastres; 

XXXIV.- Términos de referencia: Guía técnica 
para la elaboración de los programas 
internos y especiales de protección civil;  

XXXV.- Unidad de Protección Civil: Son las 
unidades dependientes de los Órganos 
Político-Administrativos, responsables de 
elaborar, desarrollar y operar los 

programas de la materia en el ámbito de su 
competencia; 

XXXVI.- Vulnerabilidad: Característica de una 
persona o grupo desde el punto de vista de su 
capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y 
recuperarse del impacto de calamidades 
ocasionadas por un riesgo; y, 

XXXVII.- Zona de Desastre: Espacio territorial 
determinado en el tiempo por la declaración 
formal del Jefe de Gobierno. 

Artículo 12.- El Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal está integrado por: 

I.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
quien será el Coordinador General;  

II.- El Consejo de Protección Civil del Distrito 
Federal;  

III.- La Dirección General de Protección Civil; 

IV.- Los Consejos Delegacionales de 
Protección Civil; 

V.- Las instituciones públicas y organizaciones 
privadas, civiles y académicas cuyo objeto se 
vincule a la materia de protección civil; y,  

VI.- En general, las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Distrito Federal, 
así como la participación que corresponda a 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
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Artículo 16.- Toda persona tiene derecho a 
presentar queja por escrito o verbalmente ante la 
Dirección General o las Delegaciones, por hechos 
o actos que puedan producir riesgo o perjuicio en 
su persona o la de terceros, bienes o entorno, por 
la omisión de medidas preventivas que generen 
riesgo en lugares públicos. 

 
Artículo 33.- El Consejo Delegacional es un 

órgano dentro de cada demarcación territorial de 
coordinación de las acciones de los sectores 
público, social y privado que tiene por objeto: 
sentar las bases para prevenir los problemas que 
puedan ser causados por desastres; proteger y 
auxiliar a la población ante la ocurrencia de dichos 
fenómenos y dictar las medidas necesarias para el 
restablecimiento de la normalidad en la comunidad. 

 

  Artículo 34.- Los Consejos Delegacionales de 
Protección Civil, estarán integrados por: 

I.- El Jefe Delegacional, quién lo presidirá;  

II.- El Director General Jurídico y de Gobierno, 
quién será el Secretario Ejecutivo; 

III.- Los titulares de las Direcciones 
Administrativas de la Delegación; 

IV.- Un Representante de la Dirección General: 

V.- Los servidores públicos designados por las 
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Transportes y Vialidad y Seguridad Pública, en 
cada demarcación; 

VI.- El titular de la Unidad de Protección Civil 
de la Delegación, quién será el Secretario 
Técnico. 

VII.- Cinco representantes de Organizaciones 
Civiles Especializadas. 

El Presidente del Consejo Delegacional 
deberá invitar como miembro del mismo y de los 
Subconsejos, al Delegado Regional de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal; los representantes de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y de las demás unidades 
administrativas del Distrito Federal, así como 
a los representantes de los sectores privado, 
social, académico y especialistas que 
determine. 

  Artículo 35.- Los Consejos Delegacionales, 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Fomentar la participación corresponsable 
de los sectores y los habitantes de la 
Delegación, en las acciones de protección 
civil así como crear mecanismos que 
promuevan la Cultura y aseguren la 
capacitación de la comunidad, así como la 
participación de los Grupos Voluntarios en 
materia de Protección Civil en coordinación 
con las autoridades de la materia; 

II.- Colaborar en la elaboración y 
actualización del Programa Delegacional de 
Protección Civil y evaluar su cumplimiento;  
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III.- Identificar la problemática de protección 
civil en la demarcación y proponer las 
acciones prioritarias para su atención; 

IV.- Sugerir la elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil que considere 
convenientes, así como evaluar sus avances y 
proponer las modificaciones necesarias; 

V.- En situación de emergencia constituirse en 
sesión permanente, a fin de determinar las 
acciones que procedan para garantizar el 
auxilio de la población afectada de las 
delegaciones respectivas y su adecuada 
recuperación; 

VI.- Establecer en el ámbito de su competencia, 
las medidas necesarias para imponer las 
sanciones a que se refiere esta Ley; 

VII.- Coordinar sus acciones con el sistema de 
Protección Civil nacional y del Distrito 
Federal; 

VIII.- Constituir los Subconsejos 
Delegacionales que se requieran; 

IX.- Coadyuvar en la capacitación en materia de 
protección civil; y 

X.- Las demás que le encomiende el Presidente 
del Consejo, siempre y cuando no 
contravenga lo dispuesto en la presente Ley y 
su Reglamento. 

 

Artículo 59.- Las acciones inmediatas de 
operación de protección civil en alto riesgo, 
emergencia, o desastre en la población, son: 

I.- La identificación del tipo de riesgo;  

II.- La delimitación de la zona afectada; 

III.- El acordonamiento de los perímetros de 
alto, mediano y bajo riesgo; 

IV.- El control de rutas de acceso y 
evacuación;  

V.- El aviso y orientación a la población; 

VI.- La evacuación, concentración o dispersión 
de la población; 

VII.- La apertura o cierre de refugios 
temporales; 

VIII.- La coordinación de los servicios 
asistenciales, y 

IX.- La determinación de las acciones que 
deberán ejecutar las diferentes áreas de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 
las instituciones privadas, sociales y 
académicas.  

 
Artículo 65.- Es responsabilidad de las 

Delegaciones coordinar en una primera instancia 
las acciones para la atención de emergencias en su 
demarcación, siempre y cuando no se afecten 
servicios vitales y estratégicos del Distrito 
Federal o se prevea un encadenamiento de 
calamidades que pueda afectar a otra Delegación o 
Entidad Federativa, en cuyo caso, la coordinación 
será establecida por la Dirección sin menoscabo de 
la responsabilidad de éstas. 
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Artículo 69.- En cada Delegación, se 
establecerá una Unidad de Protección Civil 
Delegacional, misma que dependerá de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno. 

 
Artículo 70.- Las unidades de protección civil 

de cada demarcación territorial, tendrán a su 
cargo la organización, coordinación y operación de 
los sistemas delegacionales de protección civil y 
sus acciones se apoyarán en el Consejo 
Delegacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
 La Ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal  establece la terminología pertinente al 
proyecto en cuanto a función se refiere, misma que 
será utilizada en esta Tesis. 
 En base a los artículos antes citados 
concluyo: el organismo requerido ideal para el 
proyecto sería la sede de la unidad delegacional de 
protección civil así como  del consejo 
Delegacional; las funciones de cada uno de ellos y 
sus requerimientos humanos y espaciales serán 
analizados a fondo al definir el programa 
arquitectónico. 
 Analizando el Artículo 59 del documento 
citado, es evidente que las acciones de rescate y/o 
acción directa sobre un siniestro no están 
contempladas dentro las funciones de Protección 
Civil, por lo que estas tareas recaerán en el 
segundo componente del centro propuesto en esta 
Tesis,
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL  DISTRITO FEDERAL 
 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de octubre de 1996. 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las disposiciones de la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal. 

 
Artículo 4.- Corresponde a la Dirección 

General de Protección Civil del D.F. 
 
I.- Establecer los procedimientos operativos 
de apoyo para atender las situaciones de alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
 
II.- Coordinar a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del D.F. y de la 
Administración Pública Federal, así como a las 
instituciones privadas responsables de la 
operación de los diversos servicios vitales y 
sistemas estratégicos en el D.F., a fin de 
prevenir, mitigar, preparar, auxiliar, 
rehabilitar, restablecer y reconstruir, antes, 
durante y después de situaciones de alto 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
 
III.- Compilar y analizar la información que deba 
incorporarse al Atlas de Riesgo del D.F.  
 
IV.- Coordinar las acciones de las 
instituciones públicas, privadas y sociales 
para el buen funcionamiento del Sistema de 
Protección Civil para el D.F. 
 

 
 
 
 
V.- Opinar sobre los Programas 
Delegacionales de Protección Civil y los 
procedimientos operativos de las Unidades 
Delegacionales de protección Civil. 
  
VI.- Proponer mecanismos de comunicación 
social en situaciones de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. 
  
VII.- Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los 
programas Internos y Especiales de 
Protección Civil que presenten los 
respectivos obligados.  

  
VIII.- Desarrollar modelos, técnicas y 
procedimientos para evaluar los ejercicios de 
respuesta ante situaciones de alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre. 
  
IX.- Elaborar, proponer y aplicar las Normas 
Técnicas que en materia de protección civil 
deba expedir la Secretaría de Gobierno. 
 
X.- Establecer los lineamientos que deban 
observarse en la presentación de los 
Programas Internos de conformidad con lo 
que establecen la Ley, este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
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XI.- Promover ante las autoridades educativas, 
la integración de contenidos temáticos 
referentes a la protección civil en los 
programas de educación básica y media 
superior. 
 
XII.- Las demás que este ordenamiento y otras 
disposiciones le otorguen. 

 
 Artículo 13.- El Programa General de 
Protección Civil para el Distrito Federal tomará en 
cuenta, además de lo señalado en el Programa 
Nacional de Protección Civil y en el artículo 32 de 
la Ley: 

I. Las modificaciones del entorno; 
II. Los índices de crecimiento y densidad de 
población; 
III. La configuración geográfica, geológica 
y ambiental; 
IV. Las condiciones socioeconómicas e 
infraestructura y el equipamiento de la ciudad; 
V. El número y extensión de colonias, 
barrios, pueblos y unidades habitacionales; 
VI. La conformación y reclasificación de 
los asentamientos humanos; 
VII. Los lugares de afluencia masiva, y 
VIII. La ubicación de los sistemas vitales y 
servicios estratégicos. 

 
Artículo 14.- Los Programas General de 

Protección Civil y los relativos de carácter 
Delegacional, se revisarán cuando así lo considere 
el Consejo de Protección Civil o el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con los 
estudios técnicos que se realicen al efecto. 
 
 

Artículo 23.- Los Programas Delegacionales 
de Protección Civil fijarán las políticas, 
estrategias y lineamientos que regulen las acciones 
de los sectores público, social y privado en materia 
de protección civil en su respectiva demarcación y 
serán obligatorios para todas las áreas de los 
sectores mencionados, así como para las personas 
físicas o morales que habiten, actúen o estén 
establecidas en la correspondiente Delegación. 
Estos programas contendrán: 

  
I.- Los procedimientos operativos a realizar 
con organizaciones civiles y brigadas 
vecinales dentro de su respectivo ámbito de 
influencia y demarcación. 
 
II.- Los lineamientos relativos a la formulación 
y actualización del inventario de equipo, 
herramientas y materiales útiles en tareas de 
protección civil, el cual deberá mantenerse 
permanentemente actualizado, clasificado y 
ubicado. 
 
III.- Los lineamientos relativos a la 
cuantificación, clasificación y ubicación de 
los recursos humanos de la Delegación 
atendiendo a su especialidad y disponibilidad, 
para intervenir en acciones de protección 
civil.  
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Principios Éticos Fundamentales de 
Protección Civil  

 
Humanidad: es preocuparse por el sufrimiento  
           ajeno. 
Imparcialidad: es el principio de ayuda sin  
           discriminación.  
Neutralidad: es la distancia que es condición  
           indispensable para toda acción humanitaria  
           eficaz.  
Corresponsabilidad: Es  el compartir y distribuir la  
           responsabilidad de proteger  a la población  
           civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
 
 En general el Reglamento de Protección Civil  
amplía  y especifica las actividades que son 
mencionadas  en forma general  en la Ley de 
Protección Civil ya citada y analizada, siendo quizá 
lo mas relevante la  definición de los alcances de 
un Programa Delegacional de Protección Civil y en 
base a ellos integrar más adelante el programa de 
requerimientos arquitectónicos para la realización 
satisfactoria de tales actividades. 
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HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 
 
NORMAS ARCHIVO GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS  

 
ESTRUCTURA ORGANICA 

 

Dirección de 
la academia 

de bomberos

Dirección 

Administrativ

Dirección 

Técnica

Dirección 

Operativa

Dirección 
general del 

heroico cuerpo 

Subdirección 
Operativa
Región 1

Subdirección 
de planeación 
y evaluación

Subdirección 
de Recursos 
Financieros

J.U.D. De la 
estación 

Azcapotzalco

J.U.D. De

 Planeació

J.U.D. De

 Presupues-

J.U.D. De la 
estación 

Gustavo A. 

J.U.D. De
 

Evaluación

J.U.D. De
 

Finanzas

J.U.D. De
 

Contabilidad

J.U.D. De la 
estación 

Miguel 

J.U.D. De la 
estación 

Miguel 
Hidalgo 

J.U.D. De la 
estación 

Venustiano 
Carr anza

J.U.D. De la 
estación 

Cuauhtemoc

Subdirección 
Operativa
Región III

Subdirección 
De 

Informatica 

Subdirección 
De Recursos 
Materiales y 

Servicios 

Subdirección 
De Servicios 

escolares

J.U.D. De la 
estación 

Iztapalapa

J.U.D. De 
Comunica-

ciones

J.U.D. De 
Servicios 

Gener ales

J.U.D. De 
Formación 

básica y 

J.U.D. De 
Eduacación 
Continua y 
extención a 

la comunidad

J.U.D. De 
Investigación 
y Estudios de 

J.U.D. De 
Servicios 

Escolares

J.U.D. De 
Evaluación y 
Promoción

J.U.D. De 
Documenta

ción y 
Audiovisuales

-

J.U.D. De la 
estación 
Tlahuac

J.U.D. De 
Soporte 

Informático y 

J.U.D. De 

Almacenes

J.U.D. De 

Adquisiciones

J.U.D. De la 
estación 

Iztacalco

J.U.D. De la 
estación 

Xochimilco

J.U.D. De la 
estación 

Milpa Alta

Subdirección 
Operativa
Región II

Subdirección 
De 

Prevención

Subdirección 
De Recursos 

Humanos

Subdirección 

Academica

J.U.D. De la 
estación 

Álvaro 

J.U.D. De 
Servicios 

Preventivos

J.U.D. De 
Control de 

Personal

J.U.D. De la 
estación 

Cuajimalpa de 

J.U.D. De 

Dictaminació n

J.U.D. De 

Nominas

J.U.D. De la 
estación 
Tlalpan 

J.U.D. De la 
estación 

Coyoacán 

J.U.D. De la 
estación La 
Magdalena 
Contreras

J.U.D. De la 
estación 

Benito Juárez   
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LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de 
diciembre de 1998. 
 
 Artículo 1o. (fragmento) Las disposiciones de 
esta Ley son de orden público e interés general, y 
tienen por objeto: 
 

I.- Crear el Organismo Descentralizado de 
la Administración Pública del Distrito Federal 
denominado Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal, el cual para los efectos del 
artículo 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, conducirá su relación con el Jefe de 
Gobierno a través de la Secretaría de Gobierno la 
que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

 
II.- Definir y regular el ámbito de las 

competencias, de las funciones y responsabilidades 
del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal en las materias de prevención, 
inundaciones, desastres, emergencias, y demás 
establecidas en esta Ley. 

 
III.- Coordinar las tareas del Heroico 

Cuerpo de Bomberos del  Distrito Federal con el 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

 
IV.- Crear la Academia de Bomberos que se 

encargará de profesionalizar a los miembros de ese 
organismo, evaluar las propuestas para ascensos 
del personal y buscar la superación del personal 
de la corporación. 

 
 
 

 
Artículo 2o. En los términos del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones 
legales aplicables, la actividad del organismo 
descentralizado constituye un servicio público de 
alta especialización. 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal, contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y 
financiera con el propósito de realizar y 
coordinarse de manera eficiente en el desempeño de 
las funciones y ejercicio de atribuciones que esta 
Ley le confiera, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 3o. Toda actividad que realiza el 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
tendrá como criterios rectores la lealtad a la 
institución y su eficacia así como tener la más amplia 
participación con el Consejo de Protección Civil 
del Distrito Federal, y con todos aquellos 
organismos públicos o privados con los que sea 
necesaria su relación. 
 

Artículo 4o. Toda persona podrá solicitar la 
actuación del servicio de extinción de incendios, 
control de fugas, rescate de personas, y aquellas 
actividades encargadas al Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal, en las situaciones 
de siniestro u otras a que se refiere esta Ley, y en 
ningún caso podrá serle negado el servicio. 
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Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

  
Bombero.- Servidor público encargado de la 
prevención, control y ataque de las 
contingencias que se encuentran reguladas 
en la presente Ley. 
 
Junta de Gobierno.- Es la máxima autoridad de 
este Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
instancia encargada de definir las políticas y 
estrategias del organismo. 
 
Director General.- Encargado de ejecutar las 
políticas, estrategias y lineamientos que la 
Junta de Gobierno determine, asimismo, será el 
representante jurídico de este organismo, de 
conformidad con lo establecido por el 
artículo 47 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal.- Es el órgano asesor, de 
consulta y análisis que busca el constante 
mejoramiento y profesionalización del 
organismo con la facultad de emitir opiniones 
y recomendaciones a la junta de gobierno, así 
como de transmitirle ideas y propuestas que la 
población. 
 
Desastre.- Interrupción seria en el 
funcionamiento de una sociedad causando 
grandes pérdidas humanas, materiales o 
ambientales, suficientes para que la sociedad 
afectada no pueda salir adelante por sus 
propios medios. 

Emergencia Cotidiana.- Evento repentino e 
imprevisto, que hace tomar medidas de 
prevención, protección y control inmediatas 
por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal, para minimizar sus 
consecuencias y acabarlas. 
 
Extinción.- Terminación de la conflagración 
por parte de la corporación que implica la no 
existencia de riesgo o peligro alguno para la 
población. 
 
Equipo.- Son todos aquellos instrumentos de 
seguridad, protección, o extinción de 
incendios o conflagraciones, así como los 
medios de transporte y demás herramientas 
necesarias para el ataque y extinción de éstos. 
 
Mitigación.- Las medidas tomadas con 
anticipación al desastre y durante la 
emergencia para reducir el impacto en la 
población, bienes y entorno. 
 
Prevención.- Conjunto de disposiciones y 
medidas anticipadas cuya finalidad estriba en 
impedir o disminuir los efectos que se 
producen con motivo de la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre. 
 
Riesgo.- Grado de probabilidad de pérdida de 
vidas, personas heridas, propiedades dañadas y 
actividad económica detenida durante un 
periodo de referencia en una región dada, para 
un peligro en particular producto de la 
amenaza y vulnerabilidad. 
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Siniestro.- Hecho funesto, daño grave, 
destrucción fortuita o pérdida importante que 
sufren los seres humanos en su persona o en 
sus bienes, causados por la presencia de un 
riesgo, emergencia o desastre. 
 
Falsa Alarma.- Hecho repentino que pone a la 
población en una situación de peligro, pero 
que es controlada inmediatamente por la 
propia sociedad resultando innecesaria la 
intervención de la corporación. 
 
Falsa llamada.- Llamada de auxilio que realiza 
la población sobre una contingencia falsa 
que causa la movilización del Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Federal. 
 
Reglamento.- Reglamento de la Ley del 
Heroico Cuerpo de Bomberos para el Distrito 
Federal. 
 
Estación Central.- Estación sede de los 
Organos de Administración del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
 
Subestación.- Instalaciones ubicadas en las 
Delegaciones Políticas deberán contar con el 
equipo necesario para prestar los servicios de 
la corporación. 
 
Estación piloto.- Instalaciones ubicadas en 
zonas conflictivas y de difícil acceso que 
deberán contar con el equipo más 
indispensable para hacer un primer frente a 
las emergencias. 
 
 

Industria.- Establecimiento en el que se 
desarrollan actividades económicas de 
producción de bienes mediante la 
transformación de materias primas. 
 
Establecimiento mercantil.- Inmueble en el que 
una persona física o moral, desarrolla 
actividades relativas a la intermediación, 
compraventa,  alquiler o prestación de 
servicios en forma permanente. 
 
Transporte de substancias.- Compuestos o 
desechos y sus mezclas, que por sus 
características corrosivas, tóxicas, 
reactivas, explosivas inflamable o biológicas 
infecciosas, representen un riesgo para los 
habitantes del Distrito Federal y su medio 
ambiente, independiente del medio de 
transporte en que se conduzcan. 

 
Artículo 6°. Corresponde primordialmente al 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
el combate y extinción de incendios que se susciten 
en el Distrito Federal, así como la atención de las 
emergencias cotidianas a que se refiere la presente 
Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos 
o privados encargados de la Protección Civil y la 
Seguridad Pública de la Ciudad. 
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal a través de su Estación Central, 
Subestaciones, Estaciones Piloto y demás 
instalaciones, tendrá las siguientes funciones: 
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 I.- Control y extinción de todo tipo de 
conflagraciones e incendios que por 
cualquier motivo se susciten en el Distrito 
Federal; 

 

 II.- Desarrollar todo tipo de labores de 
prevención a través de dictámenes de 
aquellos establecimientos contemplados en 
la presente Ley; 

 
 III.- Coadyuvar en el control y extinción de 

incendios en aquellas áreas forestales, así 
determinadas por los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

 
 IV.- Control y extinción de fugas de gas y 

derrames de gasolina y cualquier tipo de 
sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 
integridad de las personas; 

 
 V.- Atención a explosiones; 
 
 VI.- Atención y control de derrames de 

substancias peligrosas; 
 
 VII.- Realizar labores de salvamento y rescate 

de personas atrapadas; 
 
 VIII.-  Retiro de cables de alta tensión caídos, así 

como atención de posibles cortos circuitos 
derivados de ello; 

 
 IX.-  Seccionamiento y retiro de árboles cuando 

provoquen situaciones de riesgo o interfiera 
la labor del Cuerpo de Bomberos; 

 
 X.-  Realizar acciones tendientes a proteger a 

la ciudadanía de los peligros de la abeja 
africana, así como el retiro de enjambres; 

 
 XI.-  Captura de animales que representen 

riesgo para la ciudadanía; 
 
 XII.- Retiro de anuncios espectaculares caídos 

o que pongan en peligro la vida de la 
ciudadanía; 

 
 XIII.-  Atención a colisiones de vehículos cuando 

sea inminente la explosión o derrame de 
combustibles o substancias volátiles o 
tóxicas; 

 
 XIV.- Auxiliar en el rescate o exhumación de 

cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio 
Público o la autoridad judicial; 

 
 XV.-  Adquirir, arrendar y enajenar muebles e 

inmuebles necesarios para la prestación de 
sus servicios de acuerdo con sus programas 
de operación, debidamente aprobados, de 
conformidad con la legislación aplicable; 

 XVI.- Establecer instalaciones para el 
mantenimiento y reparación del equipo que se 
utiliza en la prestación de sus servicios, así 
como la adquisición de refacciones; 

 
 XVII.- Suscribir convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados a efecto de 
generar o adquirir tecnología moderna para 
aplicarlos al servicio y para capacitar al 
personal; 
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 XVIII.- Cubrir los gastos de administración, 
operación y mantenimiento que genere su 
funcionamiento, y 

 
 XIX.- Las demás que esta ley, el reglamento o 

convenios le confieran de manera expresa. 
 

Artículo 7o. El Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal estará estructurado para su 
funcionamiento por las siguientes instancias 
administrativas: 
 
I.- JUNTA DE GOBIERNO. Es la máxima autoridad 

del Organismo, encargada de definir las 
políticas y estrategias del organismo. 

 
II.- DIRECTOR GENERAL. Es el encargado de 

ejecutar las políticas, estrategias y 
lineamientos que la Junta de Gobierno 
determine. Lleva consigo la representación 
jurídica del organismo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 47 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 
III.- JEFE DE ESTACION. Se encargará del buen 

funcionamiento de una estación de bomberos, 
para lo cual tendrá bajo su mando la guardia 
en turno y encabezará los servicios que le 
competan bajo su jurisdicción. 

 
IV.- DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. 

Se encargará del funcionamiento de la 
Academia y de la calidad de los cursos que en 
ella se impartan, de calificar a los 
instructores, así como de darle permanencia y 
versatilidad a la misma. 

V.- CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL. Es el 
órgano asesor, de consulta y análisis que 
busca el constante mejoramiento y 
profesionalización del organismo con la 
facultad de emitir opiniones y 
recomendaciones a la junta de gobierno, así 
como de transmitirle ideas y propuestas que 
haga la población. 

 
 Artículo 11. (fragmento) Las decisiones 
técnicas logísticas y de auxilio competen 
únicamente al Director General y a sus inferiores 
jerárquicos. 
 
 Artículo 21. En cada Delegación Política se 
instalará una Subestación de Bomberos y solo por 
razones económicas se podrán instalar Estaciones 
Piloto en su lugar. 
 
 Las Subestaciones y Estaciones Piloto, 
tendrán como objetivo ayudar como primer ataque 
en los siniestros que combate la corporación, de 
acuerdo con el equipo con que cada una de ellas 
cuente para su funcionamiento. 
 
 Artículo 39. Bombero es el servidor público 
encargado de la prevención, control, mitigación y 
extinción de las emergencias y siniestros previstos 
por esta Ley. 
 

Artículo 40. Para tener la calidad de bombero, 
es necesario aprobar los cursos teórico-prácticos 
establecidos por la Academia de bomberos y contar 
con el nombramiento que le expida el Director 
General. 
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Artículo 48. La Jerarquía del Heroico Cuerpo 
de Bomberos será la siguiente: 
 
 i.- Primer Superintendente; 
 
 II.- Segundo Superintendente; 
 
 III.- Primer Inspector; 
 
 IV.- Segundo Inspector; 
 
 V.- Subinspector; 
 
 VI.- Primer Oficial; 
 
 VII.- Segundo Oficial; 
 
 VIII.- Suboficial; 
 
 IX.- Bombero Primero; 
 
 X.- Bombero Segundo; 
 
 XI.- Bombero Tercero; y 
 
 XII.- Bombero. 
 
 Artículo 49. Para prestar un servicio óptimo 
en cada Subestación de Bomberos existirá la 
siguiente jerarquía de mando: 
 
 I.- Jefe de Estación de Bomberos; 
 
 II.- Primer Inspector (el de mayor 

antigüedad);  
 
 III.- Primer Oficial (el de mayor antigüedad). 

 
Artículo  52. El Gobierno del Distrito 

Federal, podrá desincorporar a favor del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
inmuebles en los que puedan ser instaladas 
Subestaciones o Estaciones piloto de este 
organismo, cuyas características físicas y 
requerimientos se describen en el reglamento de 
esta Ley. 
 

Artículo 53. Los inmuebles del Organismo, 
deberán estar ubicados en lugares estratégicos 
que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 
Cada Delegación Política del Distrito Federal 
deberá contar con una Subestación y con aquellas 
estaciones piloto que sean necesarias para 
afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 
 

Artículo 54. Estación Central es la única sede 
que alberga los Órganos de Administración del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 
Artículo 55. La Subestación contará con el 

equipo suficiente para controlar una emergencia y 
prestar apoyos a otras subestaciones. 

 
Artículo 56. Estaciones piloto son las que 

cuentan con el equipo mínimo que permite hacer un 
primer frente a las emergencias en tanto llegan los 
servicios de alguna Subestación, ubicadas en 
lugares cercanos a zonas de alto riesgo y de difícil 
acceso. 

El equipo que deberá tener cada una de las 
instalaciones, se encontrará regulado en el 
Reglamento a la presente Ley. 
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Artículo 59. Los establecimientos o industrias 
antes mencionados, deberán contar con el 
dictamen de prevención de incendios por parte del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, mismo que deberá 
renovarse cada año. 

 
Artículo 60. Para obtener el dictamen a que se 

refiere el artículo anterior, deberán cumplirse los 
requisitos establecidos en las disposiciones 
aplicables previo pago de los derechos 
correspondientes. 

 
Artículo 61. Una vez hecha la solicitud por la 

parte interesada, un inspector de bomberos 
realizará la visita a las instalaciones, a efecto de 
verificar que éstas cumplan con los requisitos de 
seguridad y el equipo necesario para enfrentar un 
posible siniestro. 

 
Artículo 68. Las intervenciones de los 

servicios que presta el Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal, se entenderán 
justificadas en todo caso, cuando existieren 
situaciones de siniestro o de calamidad colectiva 
susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la 
integridad o tranquilidad de las personas, o daños 
graves en los bienes de dominio público o privado y 
aunque, con motivo u ocasión de tales 
intervenciones, se consideren lesionados derechos 
individuales o hubiere que producir perjuicios 
patrimoniales a ciudadanos. 

 

ANALISIS 
La Ley del  H. Cuerpo de Bomberos del  D. F. 

establece entre otras relevancias, el carácter  
descentralizado de dicho organismo; su estructura 
interna, así como la competencia, labor y 
responsabilidad del mismo, todos ellos factores 
imprescindibles en el análisis de requerimientos 
arquitectónicos y por ende de la generación del 
proyecto que constituye el producto final de la  
presente Tesis. 

 
La definición de términos manejados por esta 

corporación, se suma a los ya citados en la Ley de 
Protección Civil y como tales serán manejados a lo 
largo de esta Tesis. 

 
A favor  a la justificación de este proyecto,, 

dicha Ley establece la importancia de la interacción 
del organismo en cuestión con Protección civil, así 
como la necesidad imperiosa de que cada 
Delegación Política en el D. F. cuente con su propia 
estación de bomberos; ambas propuestas medulares 
en la presente Tesis. 

 
Por último y no menos importante, establece 

fundamentos que avalan la viabilidad del terreno 
seleccionado del cual se ampliara la información 
en el capitulo  correspondiente al mismo. 
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REGLAMENTO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
  
Reglamento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el día 13 de abril del 2000. 

 Artículo 12.- La Estación Central albergará 
los Órganos de Administración del Organismo, 
incluyendo al alto mando del Organismo, pero en la 
organización interna del servicio funcionará como 
Estación. 

Artículo 13.- La Estación Central deberá 
contar con el equipo suficiente para controlar 
emergencias, prestar servicios de prevención, 
apoyar a las Estaciones en emergencias mayores y 
para servicios especializados. 

La Estación Central contará en su estructura 
interna de operación con: 

I. El Jefe de Estación con grado de Primer 
Inspector; 

II. Los Jefes de Servicio con grado de Segundo 
Inspector; y 

III. La demás estructura operativa necesaria 
para la prestación del Servicio. 

Artículo 14.- Las Estaciones estarán 
subordinadas en lo operativo y administrativo al 
Director General, a través de la Estación Central. 

Artículo 15.- Las Estaciones contarán con el 
equipo suficiente para controlar emergencias, 
prestar servicios de prevención y apoyo a otras 
Estaciones. 

Las Estaciones contarán en su estructura 
interna de operación con: 

I. El Jefe de Estación con grado de Primer 
Inspector: 

II. Los Jefes de Servicio con grado de Segundo 
Inspector; y 

III. La demás estructura operativa necesaria 
para la prestación del Servicio. 

Artículo 16.- Las Estaciones deberán contar 
con Subestaciones, localizada estratégicamente 
para reducir el tiempo de respuesta y brincar una 
adecuada cobertura en la atención de emergencias. 

Artículo 17.- Las Subestaciones estarán 
supeditadas a las Estaciones correspondientes, y 
deberán contar con instalaciones y equipo 
suficientes para atender y controlar las 
emergencias de la zona que les corresponda. 

Artículo 18.- Las Estaciones Piloto contarán 
con un responsable por turno, con una unidad de 
emergencia ligera y el personal necesario para 
atender y controlar emergencias de la zona que se 
le asigne. Sólo existirán dichas estaciones en casos 
especiales y de manera temporal. 

Artículo 19.- Las Estaciones y Subestaciones 
deberán contar con instalaciones, equipo y 
personal, que les permitan su buen funcionamiento, 
situación que será determinada en los manuales de 
operación del Organismo. 
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Artículo 20.- El Organismo contará con 
talleres mecánicos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, su organización y funcionamiento 
estará determinado por los manuales de operación 
del Organismo. 

Artículo 43.- El mando supremo del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
corresponde al Jefe de Gobierno, quien lo ejercerá 
a través del Director General. 

Artículo 44.- El Organismo contará con una 
pirámide de mando que jerárquicamente estará 
integrada por los niveles señalados en la Ley y que 
serán detallados por el manual de operación. 

Artículo 45.- El alto mando de decisiones 
técnicas y logísticas en la atención de emergencias 
y servicios compete únicamente al Director general 
y sus inferiores jerárquicos de acuerdo a la 
pirámide de mando que establece la Ley. 

Artículo 48.- El Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal tiene la obligación de brindar a 
los habitantes de la Ciudad de México, un servicio 
público de alta especialización, situación por la 
cual estará en alerta permanente las 24 horas del 
día, los trescientos sesenta y cinco días del año, 
por lo que todo el personal del Organismo deberá 
estar en disposición para presentar a la brevedad si 
así le requiere el mando, por necesidades del 
servicio. 

Artículo 49.- Cuando el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, haya declarado el estado de 

emergencia, o en situaciones que así determine el 
Director General, todo el personal operativo y 
administrativo del Organismo deberá presentarse 
de manera obligada e inmediata a la estación más 
cercana al lugar donde se encuentra, para recibir 
instrucciones. 

 Artículo 51.- Sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley, se deberán entender como funciones 
sustantivas del Organismo las siguientes: 

I.  Desarrollar todo tipo de acciones de 
prevención de incendios, a través de 
programas de vinculación y divulgación a la 
comunidad; y 

II. Atender las emergencias cotidianas o 
derivados de un desastre donde se necesite 
su intervención. 

 Artículo 59.- El bombero es un servidor 
público cuyas funciones son la prevención, 
control y ataque de las contingencias que se 
encuentran reguladas y definidas en la Ley y en el 
presente Reglamento. 

Artículo 60.- Se considera personal operativo 
del Organismo a aquellos trabajadores de 
confianza a quienes se les atribuya el carácter de 
bombero mediante nombramiento o instrumento 
jurídico equivalente. 

Artículo 61.- El elemento con plaza operativa 
que por necesidades de la propia corporación deba 
desempeñar un cargo administrativo, conservará su 

condición, derechos y obligaciones, sin 
cambiar su tipo de plaza. 
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Artículo 96.- Se considerará como personal 
administrativo a aquellos trabajadores de 
confianza del Organismo a quienes se les designe en 
un puesto administrativo, mediante nombramiento o 
instrumento jurídico equivalente. 

Artículo 97.- El personal con plaza 
administrativa no podrá intervenir o desempeñar 
funciones operativas, sus labores son el 
desarrollo de los procesos administrativos y de 
apoyo necesario para dar soporte y coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones sustantivas del 
Organismo. 

 

JERARQUIAS E INSIGNIAS DEL HEROICO CUERPO 
DE BOMBEROS DE LACIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
EQUIVALENCIAS CON EL EJERCITO MEXICANO 
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ANÁLISIS 
 
 El reglamento del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal constituye una 
ampliación y especificación de la Ley  del mismo 
Organismo citada  en paginas anteriores,  
abundando principalmente en las funciones, 
requerimientos y estructura interna inherentes a la 
estación central y estaciones Delegacionales, 
aspectos medulares  en el conocimiento  necesario 
para la elaboración de  una relación de necesidades 
y su optima respuesta arquitectónica. 
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MEDIO FISICO 
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MEDIO FISICO 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta aquí un resumen de los factores 
políticos, geográficos, climáticos y naturales en 
general que prevalecen en el entorno donde se 
desarrolla el presente proyecto, su conocimiento y 
análisis permitirán  que el resultado  cumpla con 
las exigencias del entorno, aprovechando los 
factores favorables,   contrarrestando los  
adversos, siempre en cumplimiento de factores 
políticos y  legales. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
La Ciudad de México se ubica a sureste de la 

Cuenca del Valle de México, a 2,240 metros sobre 
el nivel del mar, limitada al sur por la Sierra del 
Ajusco; al noreste, por la Sierra de Pachuca y a 
sureste, por la Sierra de las Cruces, cubriendo una 
superficie total de 1,547 kilómetros cuadrados y 
una población de 8 millones 591 mil 309 de 
habitantes. La Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCM) comprende además, de 27 municipios 
conurbados del vecino Estado de México, por lo 
que su población se calcula, aproximadamente, en 
20 millones de habitantes. 

 
 
 

 

 

En 1972, El actual territorio  Distrito 
Federal se Fraccionó administrativamente en 16 
Delegaciones Políticas, con el propósito de hacer 
más expeditas las demandas de vivienda y servicios. 
Organización político-administrativa que hasta la 
fecha se mantiene: un gobierno central y 16 
delegaciones políticas que son: 

 
Alvaro Obregón  
Azcapotzalco  
Benito Juárez  
Coyoacán  
Cuajimalpa de Morelos  
Cuauhtémoc  
Gustavo A. Madero  
Iztacalco  
Iztapalapa  
Magdalena Contreras  
Miguel Hidalgo  
Milpa alta  
Tláhuac  
Tlalpan  
Venustiano Carranza  
Xochimilco 
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DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 
Limites políticos 

 
La delegación benito juárez fue creada por la 

nueva ley orgánica del df. Del 29 de diciembre de 
1970. Tiene una superficie de 26.63 km2 , totalmente 
urbanizada y carece de reservas territoriales. 
Colinda con 6 de las delegaciones más importantes 
del Distrito Federal: al norte las delegaciones 
Miguel Hidalgo y Cuahutemoc; al este Iztacalco e 
Iztapalapa; al sur  álvaro obregon y coyoacán; y al 
oeste álvaro obregon y miguel hidalgo. la ley 
orgánica de la administración pública del distrito 
federal Titulo Primero, capitulo I, establece como 
limites territoriales de la delegación física y 
específicamente: 

 
Benito Juárez.- A partir del cruce de los ejes 

del Viaducto Presidente Miguel Alemán y Calzada de 
Tlalpan, va hacia el Sur, por el eje de esta última 
hasta su cruce con el eje de la Calzada Santa Anita, 
por el que continúa hacia el Oriente hasta el cruce 
con el eje de la calle Atzayácatl; cambia de 
dirección al Sur, por el eje de ésta, hasta el eje de 
la Avenida Presidente Plutarco Elías Calles; 
continúa por el eje de dicha Avenida con rumbo 
Suroeste, hasta la Avenida Río Churubusco; por el 
eje de ésta sigue hacia el Poniente, hasta su cruce 
con la Avenida Universidad, continúa por el eje de 
la Avenida Río Mixcoac hacia el Noroeste, hasta la 
intersección con la Avenida Barranca del Muerto; y 
por el eje de ésta va con rumbo Suroeste y 
Noroeste, siguiendo sus diversas inflexiones, hasta 
su confluencia con el eje del Anillo Periférico en 
el tramo denominado Presidente Adolfo López 
Mateos,  

 
 
 
 

sobre el que continúa hacia el Norte hasta la calle 
11 de Abril; por el eje de ésta va hacia el Noreste,    
cruzando las Avenidas Revolución, Puente de la 
Morena y Patriotismo, hasta su intersección con el 
eje de Viaducto Presidente Miguel Alemán, el que 
sigue en todas sus inflexiones hacia el Noreste y 
Oriente, hasta su cruce con el eje de la Calzada de 
Tlalpan, 
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Ubicación geográfica 
 
Geográficamente, la Delegación Benito Juárez 

es el centro de la Ciudad de México. Con una 
superficie territorial de 26.63 Kilómetros 
cuadrados ( 2,663 hectáreas), colinda al norte con 
las delegaciones políticas de Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, cuyos límites se expresan físicamente 
por el Viaducto Miguel Alemán o Río de la Piedad; al 
sur, con Coyoacán, mediante el circuito Interior Río 
Churubusco; al oriente, con las delegaciones 
Iztacalco e Iztapalapa, cuyo límite es marcado por la 
Av. Presidente Plutarco Elías Calles; y al poniente, 
con Alvaro Obregón, limitada por el Bulevar 
Presidente Adolfo López Mateos. 

 
En su territorio se constituyen 56 colonias y 

3 centros urbanos (unidades habitacionales) 
totalmente dotados de los servicios e 
infraestructura urbana, a lo largo y ancho de 2 mil 
210 manzanas, en las que confluyen las vialidades 
más importantes de la capital. Cotidianamente, su 
población convive con más de 1.5 millones de 
visitantes, trabajadores y prestadores de servicios 
establecidos en la demarcación, considerados 
como población flotante, haciendo uso de la 
infraestructura y mobiliario urbano de la zona, 
beneficiándose indirectamente de los servicios de 
mayor demanda en la delegación: agua potable, 
recolección de basura, vigilancia y seguridad 
pública, luminarias, establecimientos, mantenimiento 
y conservación de áreas verdes, bacheo y asfalto 
de vialidades, entre otros muchos. 

 
 
 
 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Coordenadas extremas 
máximas 

Al norte 19°24´, al sur 19°21´ de 
latitud norte; al este 99°08´, al 
oeste 99°12´de longitud oeste 

Porcentaje territorial La delegación Benito Juárez 
representa el 1.8% de la superficie 
del Distrito Federal. 

Colindancias La delegación Benito Juárez 
colinda al norte con las 
delegaciones Miguel Hidalgo y 
Cuauhtemoc; al este con las 
Delegaciones Iztacalco e 
Iztapalapa; al sur con las 
Delegaciones Coyoacán y Alvaro 
Obregon, al oeste con la 
Delegación Alvaro Obregon. 
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Antecedentes históricos  
 
 Diversos estudios arqueológicos 
desarrollados en la Ciudad de México han 
encontrado hallazgos evidentes de un origen 
Teotihuacano y Mexica. Las aldeas, villas, barrios y 
pueblos asentados en su territorio a sí lo 
demuestran. Durante varios siglos el territorio 
estuvo cubierto por aguas y fueron asiento de 
pequeñas poblaciones agricolas, haciendas, ejidos y 
ranchos. 
 

Entre los primeros pueblos y barrios, 
encontramos el de Mixcoac, Ticomán, Xoco, Atoyac, 
Actipan, Tlacoquemécatl, Zacahuitzco y Nonoalco; 
todos ellos caracterizados por ser terrenos con 
grandes cantidades de agua (semipantanosos) donde 
crecían zacates, magueyes, nopales y diversos 
matorrales cuando no se encontraban inundados 
por las aguas del lago Texcoco, razón por la cual 
los antiguos pobladores desarrollaron las 
técnicas de explotación agrícola en zonas 
acuáticas; asiento de haciendas, ejidos y ranchos 
campestres, donde abundaban especies de aves 
acuáticas como los patos y los chichihuilotes. 

 
Los ríos y lagos existentes, que además de 

constituirse en líneas limítrofes naturales e 
importantes vías de comunicación, resultaban 
Indispensables en su desarrollo económico, y que 
en conexión con la cosmogonía religiosa, dio 
origen a la particular denominación y simbolismo, 
aun prevaleciente, de los poblados establecidos. 
Así por ejemplo Mixcoatl (culebra de agua), 
Zacahuitzco (zacate espinoso), Atoyac (lugar de 
manantial o río), Atlacuihuayán - léase Tacubaya - 
(lugar en que se toma el agua), etc., etc. 

 
Durante la época prehispánica se asentó el 

pueblo de mixcoac, que significa “culebra de nube” o 
lugar don se adora a mixcoatl, padre de los pueblos 
de anahuac. Tras la conquista, siendo parte del 
señorío de coyoacán pasa al dominio de hernán 
cortéz. Durante el primer siglo de colonia, en los 
territorios ganados al lago de texcoco se 
fundaron los pueblos de sto. Domingo mixcoac, la 
piedad, sta. Cruz atoyac, actipan y xoco, entre 
otros. Hacia finales del siglo xix, tranvías y 
“mulitas” circulaban entre mixcoac y la capital. En 
la década de los 50s la ciudad se funde con 
mixcoac. En 1970 se erige como delegación. 

 
A principios de la década de los años 

cuarentas, el territorio del Distrito Federal se 
encontraba dividido en cuatro zonas urbanas o 
delegaciones administrativas: Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez. En el caso de la Delegación Benito Juárez, 
se limitaba al norte con el río de la Piedad, formado 
por el río Tacubaya y Becerra; al surponiente, el río 
Churubusco, cuyos influentes son los ríos 
Mixcoac, San Angel, Magdalena y Eslava; mientras 
que el oriente, aún se ubica la avenida Plutarco 
Elías Calles, prolongación del trazo original del 
antiguo Canal de Miramontes. 

 
En 1972, la división administrativa de la Ciudad 

de México en 16 Delegaciones Políticas ya 
mencionadas situación que permanece hasta la 
fecha. 
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FISIOGRAFIA 
PROVINCIA SUBPROVINCIA SISTEMA DE 

TOPOFORMAS 
% DE LA 

SUPERFICIE 
DELEGACIONAL CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE CLAVE NOMBRE 

X Eje 
Neovolcánico 

57 Lagos y 
volcanes de 

Anáhuac 

502 Llanura 
Aluvial 

28 

503 Llanura 
Lacustre 

72 
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GEOLOGIA
Era Periodo Roca o 

suelo 
Unidad litológica % de la 

superficie 
delegacional 

Clave Nombre  clave Nombre  clave Nombre  

C cenozoico Q Cuaterna- 
rio 

suelo Al Aluvial 5.26 
la lacustre 94.74 
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ELEMENTOS GEOLOGICOS 
 
Fallas 
 En la delegación no se registra ninguna falla 
geológica. 
 
Fracturas 
 No aparecen fracturas en la superficie de 
terreno que comprende la delegación benito 
Juárez. 
 
Zona sísmica 
 Toda la delegación se encuentra en zona 
altamente sísmica. 
 
Deslizamientos 
 Debido a que en la delegación  no se 
encuentran montañas que pudieran causar 
deslizamientos estos son inexistentes. 
 
Bancos de material 
 No se encontró ninguna referencia a la 
existencia de bancos de material en la delegación, 
mas, esto no implica que no existan. 

SUELO 
 
 La totalidad de la superficie de la delegación 
benito Juárez  esta constituida por  un suelo que en 
otros tiempos fue el fondo del lago de Texcoco, a 
este tipo de suelos se les conoce con el nombre de 
solonetz o tequesquitosos conocidos también 
como suelos alcalinos o de álcali negro. En el 
predomina el carbonato de sodio, típico en lagunas 
desecadas. 
 
Fértiles 
 El tipo de suelo de la delegación no es apto 
para cultivo y aun si lo fuera,  esta se encuentra 
totalmente urbanizada restando tan solo unas 
pocas áreas verdes a modo de parques. 
  
Que dificultan el uso urbano 
 El suelo no es lo más apto para ser 
urbanizado, su alta compresibilidad, lo elevado del 
nivel freático y su peculiar comportamiento ante 
movimientos sísmicos son algunos de sus defectos 
más importantes. 
 
Erosionables 
 Debido a las características ya mencionadas, 
(fondo de lago) el suelo es especialmente 
erosionable, pero, dado que se encuentra 
urbanizado en su totalidad y la poca o nula 
pendiente, la erosión es impedida.
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Hidrografía 
 
Aguas superficiales de escurrimiento 
 En el pasado la zona noroeste de la 
delegación estaba delimitada por el río Tacubaya 
que se transformaba en el río de la piedad; por el 
sur contaba con el río Mixcoac, ambos se 
encuentran hoy en ida entubados,  el primero es en 
la actualidad el viaducto miguel alemán. 
  
Cuerpos de agua superficiales 
 Inexistentes en la actualidad, anteriormente 
todo el territorio de la delegación se encontraba 
cubierto por las aguas del lago de Texcoco. 
 
Zona de recarga acuífera 
 La delegación cuenta con solo un 10% de su 
territorio aprovechable par el recargo de mantos 
acuíferos, estas zonas son parques en su totalidad. 
 
Mantos acuíferos 
 El suelo de la delegación, debido a su origen 
lacustre tiene un nivel freático muy cercano a la 
superficie,  al igual que en todas las delegaciones 
céntricas, la explotación de estos provoca graves 
problemas de desecación y hundimiento debido a la 
inexistencia de superficies que permitan la recarga 
de estos mantos. 
 

Zonas inundables 
 Debido a que el terreno de la delegación 
benito Juárez  fue en casi su totalidad ganado al 
lago de Texcoco, es común que en tiempos de lluvia 
presente inundaciones en prácticamente toda su 
superficie, aún a pesar del sistema de 
alcantarillado y drenaje. 
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Clima 
   

El clima que encontramos en la delegación 
benito Juárez, esta clasificado por el observatorio 
astronómico nacional como cw, es decir templado 
con lluvias en verano. 

 

CLIMAS 

Tipo O Subtipo Símbolo % De La 
Superficie 

Delegacional 

Templado SubhÚmedo con 
lluvias en verano, de 

humedad media 

C(w1) 20.87 

Templado SubhÚmedo con 
lluvias en verano, de  

menor humedad 

C(w0) 79.13 

 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

clave Estación Latitud 
norte 

Longitud 
oeste altitud 

09-011 Col. Del 
valle 

19°23´00´
´ 

99°10´00´
´ 2240 

09-043 
La 

reposader
a mixcoac 

19°22´00´
´ 

99°11´00´
´ 2250 
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TEMPERATURA PROMEDIO (°C) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
colonia del valle 13.3 14.8 17.1 18.2 19 19 18.1 18.1 17.7 16.6 14.8 13.5

la reposadera 13.5 15.3 16.8 18.1 18.8 18.8 18.1 18 17.7 16.6 15.1 14.2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Colonia Del Valle 7.1 3.7 9.4 22.3 55.8 112.3 138.5 134.4 111.9 44 14.5 5.6 

La Reposadera 5.3 4.9 8.4 27.1 64.2 119.5 161.9 167.8 132.8 53.4 17.7 6.5 
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VIENTOS 
 

los vientos en la delegación Benito Juárez 
son regulares, soplan invariablemente del NNE, 
su velocidad varia, su temperatura oscila entre 
los 12°c y los 18°c dependiendo de la estación. 
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Asoleamiento 
 La delegación Benito Juárez tiene un promedio 
de 100 días nublados al año. 
   
Humedad  

Los datos obtenidos reportan simplemente un 
bajo grado de humedad, oscilante entre el 55% y el 
50%. 
 
 
Relieve 
 
Pendientes  
 Por la naturaleza y origen del suelo de esta 
delegación, las pendientes encontradas en ella son 
inferiores a 5º, es decir aproximadamente del 3%. 
 
 
Vegetación 
 
Árboles 
 En otro tiempo fueron abundantes en la 
región  pinos, encinos, chopos, nogal, ahuehuete, 
roble, etc. Hoy  reducidos a pequeñas zonas como 
son parques y camellones. 
 
Arbustos 
 Antiguamente se encontraban en la región: 
espadaña, carrizo, zacatón, caña, otate y otras, hoy 
en día prácticamente extintas en la delegación. 
 
Cubrepisos 
 En su totalidad pastos duros, que igual que 
los casos anteriores se han reducido a pequeñas 
áreas o han desaparecido por completo. 

Fauna 
 
Mamíferos 
 En al delegación benito Juárez la fauna 
mamífero natural del lugar esta extinta,  sustituida 
por las mascotas y al población de ratas típica de la 
ciudad de México. 
 
Acuática 
 Mientras el territorio de la actual delegación 
estuvo cubierto por las aguas, habitó en el la fauna 
acuática típica del lago de Texcoco, como son: 
ajolote, trucha, carpa, etc, especies que 
actualmente se encuentran extintas al haber 
desaparecido su hábitat. 
 
Aves 
 Al igual que el caso anterior, durante la 
existencia del lago de Texcoco existieron 
numerosas especies de aves acuáticas, las cuales 
hoy se han extinto, siendo sustituidas por aves 
adaptadas a el crecimiento urbano, como son 
gorriones, urracas, tórtolas, etc. Que habitan 
principalmente en  los parques de la delegación ( 
hundido y de los venados). 
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INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y DE SERVICIOS 
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INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS 
  

 
 
 
 
 
 
 

Otro   de los factores determinantes para  
la realización de un proyecto viable y 
coherente con su entorno, es el nivel de 
desarrollo urbano y servicios con que cuenta 
el lugar donde se plantea dicha realización. 
Especialmente cuando el proyecto mismo 
formará parte de la infraestructura urbana y 
de servicios de la localidad y extensivamente de 
la ciudad y área metropolitana. 
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HabitacionalH

Habitacional con comercioHC

Habitacional con oficinasHO

Habitacional mixtoHM

Centro de barrioCN

EquipamientoE

IndustriaI

Espacios abiertosEA

Areas VerdesAV

Deportivos, Parques, Espacios y Jardines

Bosques, Barrancas y Zonas verdes

Terreno seleccionado 

USO DELEGACIONAL DE SUELO 
 

 

 
La delegación Benito Juárez comprende un  

territorio de 26.63 Km2 de superficie, 1.78% del 
territorio abarcado por el Distrito Federal. (1,547 
Km2). De estos 26.63 Km2 el 85% de los predios 
corresponden al uso de suelo habitacional y 
comercial; el 1.8% es del uso industrial y 
comercial; el 1.8% es del uso industrial  

y el 12.6% restante, corresponde a 
equipamiento urbano. En las 2 mil 663 hectáreas 
que comprenden el territorio de la Delegación 
Benito Juárez, se conforman 57 colonias, con 2 mil 
210 manzanas y un millón 511 mil 486 metros 
cuadrados de áreas verdes. 
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VIALIDADES 
 
La delegación Benito Juárez ocupa el primer 

lugar en superficie de carpeta en el Distrito 
Federal, Representa el 18% del total para el mismo. 

 

SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFÁLTICA  
POR DELEGACIÓN 

DELEGACIÓN 
2000 

m2 

Azcapotzalco 5,762,672

Coyoacán 8,200,947

Cuajimalpa 2,268,005

Gustavo A. Madero 10,780,633

Iztacalco 6,082,261

Iztapalapa 11,100,491

M. Contreras 3,494,067

Milpa Alta 1,054,007

Álvaro Obregón 5,388,106

Tláhuac 2,551,005

Tlalpan 6,423,013

Xochimilco 4,284,733

Benito Juárez 14,977,023

Cuauhtémoc 14,026,405

Miguel Hidalgo 9,278,613

Venustiano Carranza 9,828,019

Distrito Federal 115,500,000
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996,1997 y 1999. 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

 
 

 
 
La delegación Benito Juárez ocupa el segundo 

lugar en la concentración de vialidades primarias 
en el Distrito Federal. Representa el 15% del total 
para el mismo. 

 

VIALIDADES PRIMARIAS  
POR DELEGACIÓN 

DELEGACIÓN 
2000 

km 

Azcapotzalco 36.77 
Coyoacán 47.14 
Cuajimalpa - 
Gustavo A. Madero 73.10 
Iztacalco 36.59 
Iztapalapa 45.44 
M. Contreras 6.70 
Milpa Alta - 
Álvaro Obregón 28.81 
Tláhuac - 
Tlalpan 30.92 
Xochimilco 3.78 
Benito Juárez 89.52 
Cuauhtémoc 90.64 
Miguel Hidalgo 50.31 
Venustiano Carranza 62.28 
Distrito Federal 602.00 

INEGI. Cuadernos Estadísticos Delegacionales, (INEGI) 1999 
Incluye 9 vías rápidas, 23 ejes viales y 9 avenidas principales. 
GDF. Secretaría de Obras y Servicios; Plan Hidráulico Delegacional 1999 (Datos Preliminares). 

GDF. Secretaría de Obras y Servicios, Direccción General de Servicios Urbanos. 
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Vialidades primarias tales como Insurgentes 
Sur,  Periférico Sur, Calzada de Tlalpan, Eje 
Central Lázaro Cárdenas, Av. Revolución la cruzan  
el territorio Delegacional en sentido Norte-Sur, en 
sentido Este-Oeste menos abundantes encontramos 
Viaducto Miguel Alemán y,  Av. Río Churubusco, así 
como los ejes 4 al 8 sur, de menor relevancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000. 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Vialidad y Transporte 
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AGUA POTABLE 
 
 La delegación Benito Juárez  cuenta con una 
red de agua potable que se extiende al 98.9% del 
total de su territorio. 

EXTENCIÓN DE  LA RED SECUNDARIA DE AGUA 
POTABLE POR DELEGACIÓN 

DELEGACIÓN 
1997 

km 
1998 

km 

Azcapotzalco 580.1  570.3 
Coyoacán 876.8 981.3 
Cuajimalpa 290.5 290.5 
Gustavo A. 
Madero 1,686.3 1,687.5 

Iztacalco 524.9 524.9 
Iztapalapa 2,060.9 2,060.9 
M. Contreras 288.0 288.0 
Milpa Alta 256.0 256.0 
Álvaro 
Obregón 834.9 834.9 

Tláhuac 478.8 478.8 
Tlalpan 796.8 796.8 
Xochimilco 617.7 617.7 
Benito Juárez 600.4 822.2 
Cuauhtémoc 780.9 699.6 
Miguel Hidalgo 726.3 726.3 
Venustiano 
Carranza 643.5 643.5 

Distrito 
Federal 12,042.7  12,279.2  

INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996,1997, 1998 y  2000. 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

 
 

CONSUMO DE AGUA POTABLE POR DELEGACIÓN 

DELEGACIÓN 
DOMESTICO 

m3/seg 

INDUSTRIAL 
COMERCIAL 

m3/seg 

TOTAL 
m3/seg 

Azcapotzalco 1.56 0.74 2.30

Coyoacán 3.18 0.54 3.71 
Cuajimalpa 0.44 0.06 0.49 
Gustavo A. 
Madero 2.91 0.94 3.85 

Iztacalco 0.65 0.31 0.96 
Iztapalapa 3.60 1.03 4.63 
M. Contreras 0.88 0.79 1.68 
Milpa Alta 0.36 0.09 0.46 
Álvaro 
Obregón 2.34 0.38 2.72 

Tláhuac 0.59 0.15 0.74 
Tlalpan 1.74 2.33 4.07

Xochimilco 1.93 0.38 2.31

Benito Juárez 1.18 0.82 2.00

Cuauhtémoc 0.92 1.21 2.13

Miguel 
Hidalgo 

2.21 0.08 2.29 

Venustiano 
Carranza 

0.68 0.40 1.08 

Distrito 
Federal 

25.17 10.25 35.41 

INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000. 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
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DRENAJE 
 
 Casi igualando el caso de la red de agua 
potable, el drenaje se extiende al 98.6% del 
territorio delegacional 
 

EXTENCIÓN DE  LA RED SECUNDARIA DE 
DRENAJE 

 POR DELEGACIÓN 

DELEGACIÓN 
1997 

km 
1998 

km 

Azcapotzalco 520.3 522.4 

Coyoacán 698.1 698.1 

Cuajimalpa 227.0 226.9 

Gustavo A. 
Madero 

1,490.8 1,490.8 

Iztacalco 440.5 440.5 

Iztapalapa 1,800.0 1,799.3 

M. Contreras 277.8 277.8 

Milpa Alta 184.5 184.5 

Álvaro Obregón 726.1 726.1 

Tláhuac 410.1 424.5 

Tlalpan 555.9 555.9 

Xochimilco 433.7 433.7 

Benito Juárez 556.8 556.8 

Cuauhtémoc 614.0 596.4 

Miguel Hidalgo 721.1 721.1 

Venustiano 
Carranza 

566.9 566.9 

Distrito Federal 10,223.6  10,221.65  
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA 
 

La delegación  Benito Juárez cuenta con una 
red de distribución de energía eléctrica que cubre 
el  99.9%  de  su territorio. 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 En el rubro de alumbrado publico, la 
delegación cuenta con una cobertura del 99.2% de 
su territorio adecuadamente iluminado, 
promediando 807 luminarias por km2 de territorio 
delegacional.

 
 
 
 

INFRAESTUCTURA DE ALUMBRADO  
LUMINARIAS 

DELEGACIÓN 1999 

Azcapotzalco 18,648 

Coyoacán 24,941 

Cuajimalpa 7,076 

Gustavo A. Madero 44,125 

Iztacalco 13,924 

Iztapalapa 47,499 

M. Contreras 6,074 

Milpa Alta 4,453 

Álvaro Obregón 24,117 

Tláhuac 9,616 

Tlalpan 24,917 

Xochimilco 11,837 

Benito Juárez 21,484

Cuauhtémoc 32,334

Miguel Hidalgo 27,784

Venustiano Carranza 21,319

Distrito Federal 340,148 
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
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COMUNICACIONES 
 
VOZ Y DATOS 
 
 La delegación Benito Juárez se encuentra 
completamente cubierta por la red telefónica 
alámbrica,  igualmente  por  todos los sistemas de 
telefonía celular,  y radiolocalización. 
 

Así mismo ofrece  en la totalidad de su 
territorio la opción de conexión a  sistemas 
alámbricos y satelitales de comunicación de banda 
ancha (internet  de alta capacidad y velocidad). 
 
 
CORREO 
  

El territorio delegacional es cubierto en su 
totalidad por servicio de cartero a domicilio, 
respecto a envío postal cuenta con 263 buzones de 
correo expreso nacional e internacional, así como 
12 oficinas postales. 

 
 

TELÉGRAFO 
 
 En la delegación se encuentran 7 oficinas 
telegráficas.
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EQUIPAMIENTO URBANO 
 

El equipamiento, conjuntamente con el suelo, 
la infraestructura y la vivienda, constituyen los 
componentes físicos básicos para la existencia de 
los asentamientos humanos.  

La existencia de equipamiento urbano es 
considerada como un factor importante de 
bienestar social y de apoyo al desarrollo 
económico, así como de ordenación territorial y de 
estructuración interna de los asentamientos 
humanos. Así, la carencia del mismo muestra las 
desigualdades sociales intraurbanas.  

La delegación Benito Juárez cuenta con uno 
de los equipamientos urbanos más completos tanto 
a nivel D.F. como nacional. 

 
EDUCACIÓN 
 

Se ubican 86 escuelas primarias públicas y 102 
privadas; el número de aulas es de 998 y 948, 
respectivamente. En cuanto a escuelas secundarias 
existen 23 escuelas diurnas federales; 10 para 
trabajadores federales y 46 particulares 
incorporadas y 15 secundarias técnicas.  

A nivel medio superior se cuenta con 67 
bachilleratos; 2 públicos federales; 2 autónomos y 
63 privados; además existen 3 escuelas Normales y 
una de las preparatorias de la Universidad Ciudad 
de México.  

En educación superior (profesional) existen 
13 escuelas, entre las que destacan en el sector 
privado la Universidad Panamericana; Universidad 
Simón Bolívar; Universidad Latinoamericana; 
Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.  

 
 
 
y Centro de Enseñanza de Mecánica Dental A.C.  

en el público, instalaciones de la Universidad 
de la Ciudad de México;. En cuanto a educación 
especial reúne 17 elementos del sector público y 1 
privado, que representa el 8.22% del Distrito 
Federal. 
 
SALUD 
 

Cuenta con 3 unidades médicas de primer nivel, 
7 de segundo y 16 de tercero, con un total de 1,059 
camas censables y 535 consultorios. Este 
subsistema se divide en dos grupos, el público: 
Hospital General y de Urgencias de Xoco; dos 
Unidades de Servicios Médicos de la Delegación; 
dos Clínicas; una Clínica-Hospital; tres Hospitales 
Generales y un Hospital de Especialidad (IMSS); se 
cuenta con el Centro Médico 20 de Noviembre 
(ISSSTE); cuatro Clínicas; un Hospital “General 
Darío Fernández” (ISSSTE) y un Centro de Salud.  

En relación con los hospitales privados se 
ubican los siguientes: Hospital Infantil Privado de 
México; Hospital de Urgencias Traumatológicas; 
tres Centros Médicos; una Clínica y tres 
Sanatorios entre otros. 

 
DEPORTE 
 

Existen 8 unidades deportivas, una a nivel 
olímpico que es la Alberca y Gimnasio Olímpico Juan 
de la Barrera; 3 de primer nivel: Deportivo Benito 
Juárez; Estadio de Fútbol del Cruz Azul y Plaza de 
Toros México y 4 de nivel vecinal: Deportivo 
Gumersindo Romero (Letrán Valle); Deportivo 
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Joaquín Capilla (Col. Mixcoac); Deportivo Tirso 
Hernández (Col 8 de Agosto) y Deportivo Vicente 
Saldívar (Col. San Simón Ticumac). 
 
COMERCIO Y ABASTO 
 

Dentro de este subsistema, la población 
delegacional se abastece en los 16 mercados 
públicos existentes en las colonias: 
Álamos; Del Lago; 2 en la Colonia San Simón 
Ticumac; Nativitas; 2 en la Colonia. Narvarte 
Poniente; Moderna;; Mixcoac; Del Valle Norte; San 
Pedro de los Pinos; 2 en la Colonia Postal; 
Independencia; Narvarte Oriente; Tlacoquemécatl 
del Valle y Santa Cruz Atoyac, que concentran un 
total de 3,733 locales.  

En el sector privado destacan por su magnitud 
los Centros Comerciales y tiendas de autoservicio 
tales como: Plaza Universidad; Plaza Coyoacán; 
Galerías Insurgentes; Conjunto Insurgentes y 
World Trade Center. 

Dentro de la economía informal, de acuerdo 
con datos proporcionados por la Delegación, en 
ésta se encuentran 16 organizaciones de 
Tianguistas los cuales operan a través de un 
Consejo Delegacional de Mercados. Tienen un 
total de 67 ubicaciones que operan durante 4 días 
con un total de 8,000 tianguistas con 500 
oferentes por tianguis. 
Cabe destacar que estos mercados sobre ruedas o 
“Tianguis”, originan conflictos vecinales y de 
contaminación por desechos sólidos. 
 
 

CULTURA Y RECREACIÓN 
 

Cuenta con 14 casas de cultura, que atienden 
principalmente a nivel de barrio; 10 teatros; 27 
cines y 6 bibliotecas. No existen museos en toda el 
área, pero destacan los equipamientos para 
entretenimiento: Cineteca Nacional; Teatro 
Insurgentes; Teatro Julio Prieto; Teatro 11 de 
Julio; Polyforum Cultural Siqueiros; Zona 
Arqueológica y Casa de Cultura La Pirámide. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 
 

Tipo de Elemento Establecimientos Población 
Atendida 

Casa Hogar 10 471 
 

Centro Cultural y 
Recreativo 

4 45,963 
 

Centro de Bienestar Social y 
Urbano 

2 4,654 
 

Albergue Temporal 1 14,045 
 

Centro de Desarrollo 
Infantil 

7 862 
 

Centro de Integración 
Juvenil 

1 19,233 
 

Centros Deportivos  1 88,000 
 

Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia 

5 183,664 
 

Unidades de Rehabilitación 2 7,506 
 

Total 33 364,398 
 

Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 2000. /1 Comprende 
unidades del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, Gobierno del Distrito Federal y otros. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

En el sector privado destacan el World Trade 
Center y el conjunto financiero comercial Centro 
Insurgentes.  

En el sector público a nivel federal 
sobresalen: la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; Contaduría Mayor de Hacienda; 
Oficinas Nacionales del DIF; Oficinas del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); 
Procuraduría General de Justicia (PGJ); Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA); 
Secretaría de Energía; Dirección General de 
Carreteras Federales (SCT) y Módulo de expedición 
de Pasaportes dependiente de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

A nivel Distrito Federal sobresalen: el 
Consejo Tutelar de Menores; la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO); Juzgados del 
Registro Civil; Tribunal Electoral del D.F.; 
Agencias Investigadoras del Ministerio Público y  

a nivel delegacional se encuentran: el edificio 
de gobierno de la Delegación Benito Juárez; 
Módulos de Información y Protección Ciudadana y 
Módulos de seguridad. 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
COLECTIVOS 
 
 La delegación Benito Juárez  es franqueada en 
todas direcciones por derroteros de transporte 
colectivo de los tipos autobús, microbús y trolebús 
que cubren  todas sus vías principales, primarias y 
secundarias.  así también por su trazo vial es  
cubierto en su totalidad por taxis ecológicos. 
 
METRO 
 
 Tres líneas del sistema de transporte 
colectivo metro cruzan el territorio Delegacional  
todas en sentido Norte-Sur. 

 
La línea 7 que corre del Rosario hasta 

Barranca del muerto, con 3 estaciones dentro de 
los limites delegacionales: San pedro de los Pinos, 
San Antonio y Mixcoac con ubicación paralela a 
Avenida Patriotismo y Boulevard Adolfo López 
Mateos. 

 
 La línea 3 que corre de Indios Verdes hasta 

Universidad con 5 estaciones en la delegación: 
Etiopía, Eugenia, División del Norte, Zapata y 
Coyoacán, las primeras tres sobre Avenida 
Cuahutemoc  y las últimas sobre Avenida 
Universidad. 

 
La línea 2 que corre de Cuatro Caminos hasta 

Taxqueña con 6 estaciones en la delegación:: 
Viaducto, Xola, Villa de Cortés, Nativitas, Portales 
y Ermita, todas ubicadas sobre la Calzada de 
Tlalpan. 
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ANÁLISIS 
 
En Base a los datos anteriormente 

presentados  se llega a la conclusión que la 
delegación Benito Juárez cuenta con una 
infraestructura urbana y de servicios 
extremadamente completa, y favorable por lo tanto 
para el desarrollo del proyecto planteado a 
desarrollarse en su territorio, 

 
La planeación interna de la delegación (uso de 

suelo y plan de desarrollo) justifica y demanda el 
desarrollo del inmueble que esta Tesis propone. 

 
Al contar con todos los servicios en 

prácticamente la totalidad de su territorio, permite 
que el proyecto sugerido no encuentre obstáculos 
en cuanto a procuración de los mismos,  

 
Las vías y sistemas de transporte, que cruzan 

el territorio delegacional  facilitan el 
desplazamiento a lo largo y ancho del mismo.  

 
La situación específica del terreno con 

respecto a los factores referidos en este capitulo 
será analizada en el capitulo correspondiente. 
 

El nivel de desarrollo urbano de la 
delegación objeto de estudio es propicio y 
Apremiante al desarrollo de un centro que sea 
capaz de hacerse cargo de la prevención de 
siniestros, así como la respuesta inmediata y 
eficiente a aquellos fenómenos que escapen a la 
capacidad provisora del mismo. 

 
  

 
 
La cantidad y calidad de las vías de comunicación 
que cruzan la superficie delegacional y la cantidad 
de personas e insumos que por ellas circulan son 
ya una exigencia en si mismas para su custodia en los 
términos que este proyecto despliega. 
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MARCO SOCIAL 

 
 
 
POBLACIÓN 
 
Desde la  introducción a esta Tesis se ha hecho 
hincapié en el gran número de habitantes asentados 
en la megalópolis constituida por el Distrito 
Federal y municipios conurbados del Estado de 
México, conocida como Ciudad de México. Es a raíz 
de esta descomunal concentración humana  que 
surgen o bien se recrudecen la totalidad de los 
problemas que padecen tanto la población misma, 
como la ciudad en su conjunto. 
 
 El factor humano es también la máxima 
prioridad de todo proyecto de prevención, en 
ningún caso factores como intereses económicos,  
ecológicos, políticos, culturales e incluso 
artísticos pueden ni deben anteponerse bajo ningún 
criterio a la protección y salvaguarda de vidas 
humanas. 
 
 Conociendo lo anterior es inexcusable el 
aportar datos  directos y reales sobre la población 
que reside, trabaja o simplemente transita, Tanto en 
el distrito federal a nivel general, como en la 
delegación política Benito Juárez particularmente
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN MEDIA, SEGÚN 

SEXO 1996 - 2010 EN EL DISTRITO FEDERAL  

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

1996 8,499,917 4,080,003 4,419,914

1997 8,519,305 4,086,422 4,432,883

1998 8,537,780 4,093,776 4,444,004

1999 8,554,942 4,101,223 4,453,719

2000 8,570,491 4,107,954 4,462,537

2001 8,584,479 4,113,926 4,470,553

2002 8,596,983 4,119,158 4,477,825

2003 8,608,187 4,123,830 4,484,357

2004 8,618,309 4,128,000 4,490,309

2005 8,627,644 4,131,798 4,495,846

2006 8,636,428 4,135,311 4,501,117

2007 8,644,876 4,138,648 4,506,228

2008 8,653,141 4,141,892 4,511,249

2009 8,661,456 4,145,151 4,516,305

2010 8,670,029 4,148,518 4,521,511

a /          Dado que los datos constituyen proyecciones, no necesariamente coinciden con los datos censales publicados por el 
INEGI. 
 
Fuente: CONAPO. Situación Demográfica del Distrito Federal, 1996. 

 
La representación grafica de los datos 

mostrados por la tabla  anterior resulta poco 
ilustrativa, ya que un incremento poblacional 
estimado de tan solo170,162 habitantes en un 
lapso de 14 años, resulta insignificante 
visualmente, en especial si se toma en cuenta que 
estamos tratando con cifras que apenas oscilan en 
torno a los 8 millones y medio, razones por las 
cuales se omite dicha grafica sustituyéndola por la 
presente aclaración. 
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POBLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL POR DELEGACIÓN 
delegación 1960 1970 1980 1990 2000 

Azcapotzalco 370,724 534,554 557,427 474,688 441,008 

Coyoacán 169,811 339,446 541,328 640,066 640,423 

Cuajimalpa 19,199 36,200 84,665 119,669 151,222 

Gustavo A. Madero 753,966 1,234,376 1,384,431 1,268,068 1,235,542 

Iztacalco 198,904 477,331 523,971 448,322 411,321 

Iztapalapa 254,355 522,095 1,149,411 1,490,499 1,773,343 

Magdalena Contreras 40,724 75,429 159,564 195,041 222,050 

Milpa Alta 24,379 33,694 47,417 63,654 96,773 

Álvaro Obregón 220,011 456,709 570,384 642,753 687,020 

Tláhuac 29,880 62,419 133,589 206,700 302,790 

Tlalpan 61,195 130,719 328,800 484,866 581,781 

Xochimilco 70,381 116,493 197,819 271,151 369,787 

Benito Juárez 507,215 576,475 480,741 407,811 360,478 

Cuauhtémoc 956,582 923,182 734,277 595,960 516,255 

Miguel Hidalgo 611,921 605,560 501,334 406,868 352,640 

Venustiano Carranza 581,629 749,483 634,340 519,628 462,806 

Distrito Federal 4,870,876 6,874,165 8,029,498 8,235,744 8,605,239 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda,1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. 
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
          85 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
POR DELEGACIÓN

Delegación 1960 1970 1980 1990 2000 
Azcapotzalco 7.6 7.8 6.9 5.8 5.4

Coyoacán 3.5 4.9 6.7 7.8 7.7

Cuajimalpa 0.4 0.5 1.1 1.5 1.6
Gustavo A. 
Madero 15.5 18.0 17.2 15.4 14.8 

Iztacalco 4.1 6.9 6.5 5.4 4.9

Iztapalapa 5.2 7.6 14.3 18.1 20.0
Magdalena 
Contreras 0.8 1.1 2.0 2.4 2.5 

Milpa Alta 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0
Álvaro 
Obregón 4.5 6.6 7.1 7.8 8.0 

Tláhuac 0.6 0.9 1.7 2.5 3.0

Tlalpan 1.3 1.9 4.1 5.9 6.5

Xochimilco 1.4 1.7 2.5 3.3 3.9

Benito Juárez 10.4 8.4 6.0 5.0 4.4

Cuauhtémoc 19.6 13.4 9.1 7.2 6.4
Miguel 
Hidalgo 12.6 8.8 6.2 4.9 4.3 

Venustiano 
Carranza 11.9 10.9 7.9 6.3 5.7 

Distrito 
Federal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda,1960, 1970, 1980,1990 y2000. 
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DENSIDAD DE POBLACIÓN POR DELEGACIÓN 

DELEGACION 
SUPER- 

FICIE 
DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

Hasa 1970 1990 2000 

Azcapotzalco 3,330 161 143 136 

Coyoacán 5,389 63 119 121 

Cuajimalpa 8,095 4 15 16 

Gustavo A. Madero 8,662 143 146 145 

Iztacalco 2,290 208 196 183 

Iztapalapa 11,506 45 130 147 

Magdalena 
Contreras 7,536 10 26 28 

Milpa Alta 28,375 1 2 2 

Álvaro Obregón 7,720 59 83 87 

Tláhuac 9,178 7 23 27 

Tlalpan 30,499 4 16 18 

Xochimilco 12,517 9 22 26 

Benito Juárez 2,663 216 153 138 

Cuauhtémoc 3,244 285 184 166 

Miguel Hidalgo 4,640 131 88 78 

Venustiano 
Carranza 3,342 224 155 145 

Distrito Federal 148,986 46 55 57 

ª INEGI. Anuario Estadístico del D.F. 1993. 
Fuente:INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1990. y 2000
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Pirámide de edades en la delegación Benito Juárez 
 
 
 
 

 
 

INEGI. Anuario Estadístico del D.F. 1993. 
Fuente:INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1990 y 2000.
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VIVIENDA 
 

En un territorio de 26.63 Km2 de superficie 
(1.78% del D.F.) el 85% de los predios 
corresponden al uso de suelo habitacional y 
comercial; el 1.8% es del uso industrial y el 12.6% 
restante, corresponde a equipamiento urbano. En 
las 2 mil 663 hectáreas que comprenden el 
territorio de la Delegación Benito Juárez, se 
conforman 57 colonias, con 2 mil 210 manzanas y 
un millón 511 mil 486 metros cuadrados de áreas 
verdes.  

PORCENTAJES DE USO DE SUELO 
DELEGACIONAL

INDUSTRIAL

HABITACIONAL Y
COMERCIAL

EQUIPAMIENTO 
URBANO

 
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000. 
GDF, Plan de Desarrollo Urbano 

En materia de vivienda, en la demarcación 
existen 115 mil 879 viviendas particulares, de los 
cuales 45 mil 200 (40%) son rentados, haciéndose 
patente en algunas zonas los problemas de 
hacinamiento, precariedad y deterioro en las 
colonias ubicadas al oriente y norponiente de la 
demarcación, tales como Ocho de Agosto, 
Nonoalco, Niños Héroes, San Simón Tícumac. 
Américas Unidas e Independencia, donde se 
concentran un importante número de vecindades y 
viviendas antiguas. 

Según datos de marzo de 1990, del total de 
viviendas registradas en la demarcación, el 72.1% 
(83,186) corresponden a departamentos en 
edificios, casa en vecindario o cuartos de azotea y 
sólo el 25.8% (29,818) corresponden a casas 
solas. El resto, 2.1% es vivienda colectiva no 
especificada. 
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Con respecto al número de habitantes que las 
ocupa, es bajo; promediándose en 3.09 el número de 
habitantes por vivienda, máxime si se considera que 
85.7% de las familias se conforman por 1 a 5 
miembros; el 9.6% de 6 a 7; el 2.9% de 8 a más. Datos 
que pueden implicar que un número importante de 
personas viven solas, no tienen hijos o la familia 
tipo en la delegación promedia de 1 a 3 miembros. O, 
es también posible que una cantidad representativa 
de departamentos o casas, reportadas como 
viviendas, en realidad tengan uso de suelo o giro 
diferente. 

En términos reales, el promedio de ocupantes 
por vivienda ha decrecido históricamente. En 
comparación con al década de los setentas, cuando 
existía un promedio de 5.1 miembros por vivienda, en 
1990 apenas alcanza el índice del 3.5. de 
mantenerse esta tendencia, para el año 2000 podría 
hablar de 3 o menos, el número de habitantes por 
vivienda. 

 
En cuanto a las áreas verdes, se contabiliza 

una superficie de un millón 511 mil 486 metros 
cuadrados, constituida por 44 camellones, 10 ejes 
viales, 17 glorietas, 27 parques, 4 plazas, 3 
tréboles, 10 triángulos y remanentes varios. En 
promedio, cada residente en la delegación goza de 
un metro cuadrado de área verde. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Datos estadísticos de Vivienda 

Número de viviendas: 113,441

Viviendas Particulares: 99.9% 

Residentes por vivienda promedio: 3.1 

Viviendas construidas con materiales adecuados: 93.9% 

Viviendas que cuentan con agua intradomiciliaria: 99.2 % 

Viviendas que cuentan con drenaje conectado a la 
red 

99.5 % 

Viviendas que poseen energía eléctrica 100 % 
 
Plan delegacional de desarrollo 2000 
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SIMBOLOGIA 
        HASTA 30% 
        DE 30 A 35% 
        DE 36 A 40% 
         41% Y MÁS 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POR 
DELEGACIÓN 

 
 
 
 
   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 

 
 
 

POBLACION OCUPADA RESPECTO AL TOTAL DEL 
D.F. 

8%
6%

6%

8%

1%

8%
15%5%

17%

2%

6%

1%

2%
6% 6% 3%

1 Álvaro Obregón 2 Azcapotzalco 3 Benito Juárez

4 Coyoacán 5 Cuajimalpa 6 Cuauhtémoc

7 Gustavo A. Madero 8 Iztacalco 9 Iztapalapa

10 Magdalena Contreras 11 Miguel Hidalgo 12 Milpa Alta

13 Tláhuac 14 Tlalpan 15 Venustiano Carranza

16 Xochimilco
 

INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales. 
INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000. 
GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
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46%

51%
2%

0%
1%

Industria Manufacturera

Comercio

Agrícola, Ganadera, Caza y Pesca

Minería

Extracción Petróleo y Gas

 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD POR DELEGACIÓN 1990 

 

Delegación 
Población 
Ocupada 

Industria 
Manufacturera Comercio Agrícola, Ganadera, 

Caza y Pesca Minería Extracción 
Petróleo y Gas 

Azcapotzalco 165,830 49,850 25,367 314 89 5,126 
Coyoacán 230,840 42,592 34,819 604 251 954 
Cuajimalpa 39,138 7,184 5,282 489 197 57 
Gustavo A. Madero 428,174 106,768 78,175 884 248 2,669 
Iztacalco 158,420 37,070 30,949 265 79 652 
Iztapalapa 485,558 127,203 92,201 1,601 324 1,140 
M. Contreras 66,789 10,863 9,059 487 48 149 
Milpa Alta 19,106 2,160 3,888 3,658 12 10 
Álvaro Obregón 227,381 44,572 32,752 632 315 755 
Tláhuac 61,253 17,148 9,579 2,135 53 129 
Tlalpan 165,686 26,956 22,182 3,236 193 824 
Xochimilco 88,830 14,438 13,616 3,549 35 202 
Benito Juárez 168,898 23,096 24,945 366 177 1,112 
Cuauhtémoc 233,676 36,428 49,574 352 174 1,658 
Miguel Hidalgo 159,633 30,283 22,970 306 131 1,824 
Venustiano Carranza 185,595 37,074 39,439 267 81 758 
Distrito Federal 2,884,807 613,685 494,797 19,145 2,407 18,019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INEGI, Cuadernos Estadísticos Delegacionales.       INEGI, Anuario Estadistico del D.F., 1996, 1997, 1998 y  2000.      GDF, Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 
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OCUPACIÓN E INGRESOS 

Económicamente, la Delegación Benito Juárez 
resulta estratégica en el desarrollo del Distrito 
Federal, dado que cuenta con un fuerte potencial 
económico, fincado en el sector financiero, el 
comercio y las exportaciones.  

En la demarcación existen 22,398 unidades 
económicas: conformadas por 11,248 
establecimientos de servicios, 9 ,000 comercios y    
2,081 empresas manufactureras, que en su 
conjunto emplean a más de 190,000 personas. 

En el sector exportador, la Delegación 
Benito Juárez alberga a más de 113 empresas 
exportadoras, la mayoría de ellas dedicadas a las 
manufacturas de alimentos, papel, equipo, 
herramientas y editoriales. Su capacidad 
generadora de ingresos supera los 3 mil 350 
millones de dólares; equivalente a más de 13 % de 
todas las exportaciones producidas en la entidad 
federativa. 

De acuerdo con la información generada por 
el Censo General de Población y Vivienda de 1990, 
La Delegación Benito Juárez contó con 331,225 
habitantes en edad de trabajar (rango comprendido 
entre los 12 años de edad y mayores), de los cuales 
se establece una la población económicamente 
activa (PEA) del orden de 175,478 personas (51.98% 
del total poblacional), de las cuales, 95,678 
fueron varones y 76,510 mujeres. Como 
desempleados, se registraron 3,290 residentes. 

 

.Tendencia marcada entonces, y que por 
carecer de datos fidedignos, los organismos 
delegacionales presumen, se mantiene igual: la PEA 
es superior a la mitad de la población residente; 
55% hombre y 45% mujeres. 

En cuanto a los ingresos, el 40.7% de la PEA 
goza de ingresos mayores a 2 salarios mínimos (S.M.); 
17.6% percibe entre los 3 y los 5 S.M.; y caso 
excepcional, 24% cuenta con ingresos superiores a 
los 5 S.M. Sí sumamos los porcentajes de ingresos 
medios y superiores, el 41.7% de la población activa 
percibe ingresos altos, que en su comparativo con 
el Distrito Federal, es prácticamente del doble, 
considerado en el orden de 21.3%. 

En los datos más recientes, procedentes del 
censo año 2000, los principales indicadores 
socioeconómicos en la Delegación Benito Juárez, 
indican que, el nivel de ingresos en la delegación se 
presenta en dos grandes sectores: en el área 
central de la demarcación el salario mensual es de 
20 mil a 49 mil pesos, en tanto en su periferia, los 
extremos oeste y este es de 5 mil a 20 mil pesos
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OCUPACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
ACTIVA 

OCUPACIÓN PORCENTAJE 
Profesionistas y técnicos: 32.38 % 
Trabajadores administrativos: 18.93 % 
Trabajadores en servicio: 14.34 % 
Comerciantes y ambulantes: 13.50 % 
Funcionarios y directivos: 12.07 % 
Trabajadores en la industria: 6.98 % 
No especificado: 1.72 % 
Trabajadores agropecuarios: 0.08 % 

 

OCUPACION ECONOMICA DE LA 
POBLACION ACTIVA

32%

19%14%

14%

12%

7% 2%0%

Profesionistas y técnicos: Trabajadores administrativos:

Trabajadores en servicio: Comerciantes y ambulantes:

Funcionarios y directivos: Trabajadores en la industria:

No especificado: Trabajadores agropecuarios:

 Fuente:INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 
 
 
 
 

PERCEPCIÓN ECONOMICA EN FUNCION AL 
SALARIO MINIMO (S.M.) 

 

 
 
 

Personas con ingresos superiores a tres 
veces el salario mínimo: 

41 % 

Personas con ingresos de menos de un 
salario mínimo: 16 % 

Fuente:INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 
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EDUCACION  

INSTRUCCION ACADEMICA DE LA POBLACION

4%

40%

18%

16%

18%

4%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NO TIENE EDUCACION PRIM ARIA

EDUCACION PRIM ARIA

EDUCACION SECUNDARIA

PREPARATORIA O BACHILLERATO

ESTUDIOS PROFESIONALES

M AESTRIAS  O DOCTORADOS

 
Fuente: INEGI cuaderno estadístico delegacional, 2000 
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Fuente: INEGI cuaderno estadístico delegacional, 2000 
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ANALISIS 
 
 Ocupando el 10° lugar en distribución 
poblacional entre las delegaciones, resulta 
evidente que su valor como factor 
determinante en el proyecto no es 
cuantitativo sino cualitativo, es decir que  
factores como la concentración de 
actividades laborales, comerciales y 
administrativas que la colocan en primer 
lugar en cuanto a población activa se 
refiere, estos factores conjuntos 
convierten a la delegación Benito Juárez en 
un territorio que urge a ser equipado con un 
centro como el que esta tesis propone.  
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TERRENO 
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terreno 
 
REQUERIMIENTOS  

 
Con fundamento en el análisis de las normas 

Internacionales, de SEDUE, y SEDESOL, en 
conjunto con las leyes y reglamentos tanto de 
Protección Civil como de Bomberos, mencionadas 
en el capitulo 2 de esta Tesis se pueden establecer 
como características de selección de terreno las 
siguientes: 
 

Para construir El Centro de Prevención 
Respuesta y Control de Siniestros es necesario un 
predio de 2500 m2 aproximadamente como mínimo. La 
aceptación de cualquier terreno dependerá de un 
análisis de necesidades del cuerpo de bomberos. 

 
Se recomienda que sea un terreno en esquina 

con tres frentes, de preferencia con poca 
pendiente. Es de suma importancia que se encuentre 
sobre avenidas principales que sean arterias de 
circulación rápida que comuniquen fácilmente a 
diversas zonas de la ciudad. El terreno nunca debe 
dar a un cruce de calles. El estar en calles 
secundarias puede entorpecer la salida de los 
vehículos. Debe permitir que haya espacio, lo 
suficiente para un patio de maniobras, Torre de 
entrenamiento y estacionamiento de coches para el 
personal, entrega de mercancías y visitantes. 

 
Uso del suelo. Ayuda a determinar el grado de 

riesgo de la zona, y la probabilidad de accidentes, 
puede ser: habitacional (residencial, media, popular, 
tugurios), industrial, comercial, servicios públicos, 
zonas verdes y vacíos urbanos. 

 
 
 

CARACTERISTICAS DEL PREDIO 
Proporción del terreno de 1:1 a 1:2 
Frente mínimo recomendable 35 m 
Número de frentes 3 
Pendientes recomendables 2 al 8 % 
Posición en la manzana Esquina 
Uso del suelo Comercial y de 

servicios 
Coeficiente de ocupación del 
suelo 

0.33 

Plazola, Enciclopedia de la Arquitectura tomo 4. 
Normas de Planificación de Predios del Distrito Federal 
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UBICACIÓN 
 
 El terreno seleccionado para el desarrollo 
del proyecto se encuentra localizado en la zona 
sureste de la delegación Benito Juárez dentro de la 
colonia Portales Norte, sobre el Eje central 
Lázaro Cárdenas sin número, haciendo esquinas con 
la Calzada Santa Cruz y Avenida Necaxa. 
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POLIGONAL 
 
 El terreno seleccionado es de traza cuasi-
rectangular, guarda una desviación con respecto 
al norte de 4° en dirección al Este truncado en sus 
esquinas orientales y deprimido en el vértice 
nororiental, lo que ocasiona desigualdad entre sus 
aristas siendo solo dos de ellas paralelas, de igual 
manera solo uno de sus ángulos es recto. 
 
 
TOPOGRAFIA 
 
 Absolutamente plano, no presenta desnivel 
digno de considerarse; debido a su anterior uso, es 
lógico esperar que cuente con pendientes mínimas 
para escurrimiento y desagüe. 

87
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Plan Delegacional de Desarrollo Año 
2000 

USO DE SUELO  
El terreno se encuentra ubicado dentro de 

una zona clasificada con uso “H” habitacional 
“Zonas en las cuales predomina la habitación en 
forma individual  en conjunto de dos o más 
viviendas. Los usos complementarios son  
guarderías, jardín de niños, parques, canchas 
deportivas y casetas de vigilancia. Sin embargo el 
uso de suelo asignado al terreno mismo es el “E” 
equipamiento definido como “zonas en las que se 
permitirá todo tipo de instalaciones públicas y 
privadas con el objetivo de brindar a la población 
mediante los servicios de salud, educación, cultura, 
recreación, deportes, cementerios, abasto, 

seguridad e infraestructura” adicionalmente el 
plano de uso de suelo especifica que se permiten un 
máximo de 5 niveles de construcción, así como un 
20%  mínimo de área libre  clave 5/20. 
 
 El terreno funcionó como taller de la extinta 
ruta 100 hasta la desaparición de esta, 
posteriormente estando aún en litigio fue ocupado 
de manera extraoficial por la policía del Distrito 
Federal para usos no especificados, situación que 
generó hermetismo en torno al mismo impidiendo 
toda investigación de campo hacia el interior del 
mismo.

 

                                                  

HabitacionalH

Habitacional con comercioHC

Habitacional con oficinasHO

Habitacional mixtoHM

Centro de barrioCN

EquipamientoE

IndustriaI

Espacios abiertosEA

Areas VerdesAV

Deportivos, Parques, 
Espacios y Jardines

Bosques, Barrancas 
y Zonas verdes

Terreno Seleccionado 
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Sentido  
de la 
circulación

SIMBOLOGIA 

VIALIDADES 
 
Como se mostró en el apartado ubicación, el 

terreno propuesto se encuentra flanqueado por 4 
vialidades, las cuales serán analizadas de manera 
individual, 
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EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 
 

               
 
Es por definición una de las arterias más 

importantes de la ciudad, clasificada como vialidad 
primaria,  

Corre desde Río Churubusco hasta Río 
Consulado en dirección de Sur a Norte, cuenta con 
6 carriles, dos de ellos, los extremos, destinados a 
transporte público, siendo el de la extrema derecha 
(oeste) de contrasentido, no hay opción a 
estacionamiento dentro del arroyo vehicular de 
21m. 

Ambas aceras son de 7.5m con abundancia de 
mobiliario urbano y áreas verdes 
 

ALINEAMIENTO
DEL TERRENO

7.5 3.5 17.5 7.5

36

21

 

BOULEVARD  STA. CRUZ 
 

 
  

Clasificada respecto a amplitud como vialidad 
local, cuenta con cuatro carriles, los dos 
centrales para circulación con una anchura de 
3.5m cada uno y los extremos de estacionamiento de 
2.5m, amplitud total del arroyo 12m con un solo 
sentido vial que fluye de este a oeste. 

Aceras 
 

                                 

ALINEAMIENTO
DEL TERRENO

7

21.2

12

3.9 2.5 5.32.5
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AVENIDA NECAXA 
 

 
 
Definida por su amplitud como calle privada, 

cuenta con un arroyo de 7.3m de amplitud 
conformada por dos carriles viales de 2.5m y uno 
destinado a estacionamiento de 2.3m, fluye también 
de este a oeste. 
 Aceras de 2.5m arboladas 
 

                     

ALINEAMIENTO
DEL TERRENO

12.3

2.52.5 5

7.3

2.3

 

CALLE MONROVIA 
 

 
  

Otra calle privada, esta con una amplitud de 
8.3m con un carril de estacionamiento y dos de 
circulación que fluyen de sur a norte. 
 Aceras de 2.8m igualmente arboladas. 
 
 

                                     

ALINEAMIENTO
DEL TERRENO
ALINEAMIENTO
DEL TERRENO

17.5

5.33.9 6

8.3

2.3
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CRUCE NECAXA-MONROVIA 
 

 
 

En el cruce de estas dos vías se realiza un 
recorte de las esquinas a modo de pan coupe lo que 
resulta en una amplia explanada para maniobras 
viales de 30 x 30 m, generando un radio de giro 
extremo de 50m 

RADIO 40 m

35 m

 30 m

PREDIO 
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SERVICIOS 
 
 Al encontrase ubicado dentro de una de las 
delegaciones más desarrolladas de la principal 
urbe del país, es indudable que el terreno 
propuesto cuente con todos los servicios 
necesarios para sustentar el funcionamiento 
correcto del proyecto. 
 
AGUA POTABLE 
 Como se asienta en el capitulo dedicado a la 
infraestructura con que cuenta la delegación 
Benito Juárez, el 98.9% del total del territorio 
dispone del servicio de agua potable. En el caso 
específico del terreno, el hecho de que 
absolutamente todos los inmuebles que le rodean 
cuentan  con dicho servicio presentando 
alimentación conforme a reglamento por la parte 
de alineamiento o frontal, es evidente que en cada 
una de las vías se encuentra al menos una línea 
delegacional de alimentación hidráulica  potable. 
  
DRENAJE 
 Al igual que en el caso de la red hidráulica, la 
red de drenaje cubre prácticamente la totalidad 
del territorio de la delegación (98.6%) y de igual 
manera la presencia de este servicio en la totalidad 
de los lotes inmediatos al terreno, así como la 
presencia en todas las vías de alcantarillas y posos 
de visita, aseguran la presencia del tendido de 
colección de aguas negras en cada una de estas. 

 
 
ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO 
 Análogo a los casos anteriores, tanto el 
porcentaje de cobertura de la red eléctrica y 
servicio de iluminación pública respecto a la 
superficie delegacional, la presencia de este 
servicio en los inmuebles circundantes y la clara 
disposición de postes, cableado y transformadores 
en todas las vías inmediatas. 
 
VOZ  Y DATOS 
 La misma situación que en los casos 
anteriores, datos delegacionales de cobertura 
total, servicio en inmuebles inmediatos y 
equipamiento visible. De igual manera la cobertura 
de señal por parte de las compañías de telefonía 
celular y proveedores de Internet alámbrico y 
aéreo 
 
EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 Completo, se cuenta con telefonía pública, 
buzones postales, señalización tanto vehicular 
como peatonal, paradas de transporte público, 
botes de basura, alumbrado, etc. tal como 
corresponde a una de las delaciones mas céntricas 
del Distrito Federal.  
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     106 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 Líneas de microbuses, autobuses urbanos y 
trolebuses transitan sobre el eje central Lázaro 
Cárdenas,  en ambos sentidos aprovechando el 
carril de contra flujo designado para  tal fin.  En 
sentido este-oeste se cuenta con líneas de 
microbuses que transitan por boulevard Sta. Cruz 
en dirección al oeste provenientes de calzada de 
Tlalpan, correspondiendo con las estaciones 
Zapata y Mixcoac de las líneas 3 y 7 del sistema de 
transporte colectivo metro respectivamente; en 
sentido contrario hacia el este), una manzana al sur 
del predio sobre avenida Víctor Hugo circulan 
microbuses con dirección a calzada de Tlalpan, 
concretamente con la estación Portales de la línea 
2 del sistema de transporte colectivo metro.  
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VISTAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
FOTO 1 Vista del terreno desde el suroeste, se 
aprecia en primer plano la amplitud de las aceras 
con capacidad de estacionamiento, áreas verdes y 
teléfono público como parte del equipamiento 
urbano. En segundo plano los arroyos viales del 
Eje Central y avenida Necaxa, por último se advierte 
la acera arbolada y urbanamente equipada, así como 
la barda perimetral pertenecientes al predio en 
cuestión.

1 

2 

3

4

SIMBOLOGIA
Numero de imagen 
y dirección de la toma 3
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FOTO 2 Vista noroeste del predio muestra el 
cruce de Eje Central y Blvr. Sta Cruz , se aprecian 
igualmente las amplias aceras arboladas y 
equipadas, concretamente se distinguen un buzón 
expreso, semáforos, postes de alumbrado, paradas 
para transporte público, señalizaciones y cableado 
para trolebús; del mismo modo al fondo se 
reconoce la barda perimetral del predio. 
 

           

 
 

FOTO 3 Imagen desde el sureste del terreno 
se muestra la explanada vial generada por el 
recorte de las esquinas convergentes en el cruce 
de las calles Monrovia y Necaxa, generando la 
quinta fachada del predio misma que se aprecia en el 
plano de fondo de la imagen. Asimismo  se muestran 
vegetación y postes de energía eléctrica. 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     109 

 

 
 
FOTO 4 Imagen tomada desde el noreste del 

predio, sobre la calle de Monrovia, se exhibe la 
señalización vial y nomenclatura urbana, así como 
la vegetación y postes de energía eléctrica 
dispuestos sobre la acera este del terreno y barda 
perimetral del mismo. 

ANALISIS 
 
El terreno seleccionado cumple 

satisfactoriamente con las características 
precisas para el desarrollo del proyecto que se 
plantea en esta tesis.  

 
En lo concerniente a ubicación, al estar 

localizado al centro de una zona urbana destinada 
mayoritariamente al uso habitacional con radio no 
menor a los 6 kilómetros y población a servir 
ubicada dentro de la norma de entre 100,000 y 
500,000 habitantes; acata los lineamientos 
internacionales en el rubro de vialidad al ubicarse 
su mayor frente (105  m) sobre una arteria primaria y 
los tres restantes en vialidad local y calles 
privadas que permiten acceso y servicio, la amplitud 
del cruce entre las calles Necaxa y Monrovia 
permite la maniobra de ingreso a cualquier vehículo 
por largo que sea. 
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MODELOS ANÁLOGOS 
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MODELOS ANÁLOGOS 

 
 

 
 
 
 
 

“quien no conoce la historia  
esta condenado a repetirla” 

 
 

El conocimiento y análisis de edificios en los 
que se desarrollen tareas afines a las que se 
desarrollarán en el inmueble a proyectar permite 
conocer aspectos y lineamientos ya establecidos 
aunque no necesariamente escritos así como 
soluciones a problemáticas las cuales en gran 
número resultan insospechadas para quien se 
propone generar un proyecto arquitectónico, es así 
que fundamentado en las soluciones previas a 
problemáticas   similares se pueden aprovechar los 
aciertos  y localizar las omisiones posibilitando  
mejoras e innovaciones acordes a la problemática 
especifica que el nuevo proyecto encare. 

 
En el caso particular de esta Tesis, es 

necesario el análisis individual de dos 
organizaciones a lo largo de la historia, así como 
de los inmuebles que han ocupado y ocupan 
actualmente para el desempeño de sus labores con 
el fin de posteriormente conjugar tanto espacios 
como actividades en un solo centro de prevención 
respuesta y solución a siniestros. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
 La historia de protección civil puede 
abordarse desde dos diferentes enfoques en 
cuanto a su origen, la primera y más extensa nos 
remonta hasta los orígenes de las medidas de 
seguridad más elementales para protección de 
grupos humanos  contra los muchos peligros que 
representaba el entorno, es decir a los inicios 
mismos de la civilización. La otra, estrictamente 
ceñida  a la organización denominada como tal nos 
remite al 8 de junio de 1977, fecha en al que se 
adoptó, en Ginebra, el Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la Protección de las Víctimas de los 
Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).  
 
 Es precisamente esta segunda a la que se 
enfoca el estudio aquí presentado  

El citado Protocolo fue aprobado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
el día 21 de diciembre de 1982.  

El emblema internacional de Protección Civil 
se encuentra estipulado en el artículo No. 66 de 
dicho Protocolo, y dice:  

Art.66El signo distintivo internacional de 
protección civil consiste en un triángulo 
equilátero azul sobre fondo color naranja, 
cuando se utilice para el resguardo de los 
organismos de protección civil, de su personal, sus 
edificios y su material o para la protección de 
refugios civiles”. 

  

 
 
  
 
 
 
 
 

 

En el año de 1949, justo cuando la Liga de las 
Naciones, a la que pertenecía la Cruz Roja, debatía 
por la implementación de las tareas de Protección 
Civil, a través de un cuerpo de carácter civil y ya 
contemplado en el postulado básico de la misma, se 
lanza una convocatoria para buscar un distintivo 
que permitiera el reconocimiento de esta disciplina 
a nivel mundial.  

Muchas naciones participaron y siendo Israel 
la que gana con el símbolo de la Estrella de David 
enmarcada en un círculo de color anaranjado 
dentro de un cuadrado de color amarillo, como no 
cumplía con el requisito de representar a un 
organismo neutral, apolítico y laico, sufre algunas 
modificaciones, las que a continuación se detallan: 

La Estrella de David se modificó, ya que sólo 
representaba a un pueblo, y lo más importante, a una 
religión, cosa que Protección Civil no puede admitir 
por ser imparcial. Por esta razón es modificada, 
dejando sólo el triángulo superior.  
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Los colores y la simbología representan lo 
siguiente: 

Triangulo Azul: simboliza la prevención, ya que 
el azul es un color que proporciona tranquilidad y 
protección (de ahí que los cuerpos policíacos lo 
utilicen), al mismo tiempo el triángulo en todas las 
religiones representa al ser supremo o energía 
protectora, por lo que los países con una fuerte 
influencia religiosa dentro de su vida cotidiana, no 
opusieron inconveniente alguno en aceptarlo. 

 
Cada lado del triangulo representa a cada 

fuerza (en el Distrito Federal) que previene o 
atiende una emergencia, es decir, el Gobierno, los 
grupos voluntarios y la población en general, 
siempre en la base, ya que se rebasará la capacidad 
de respuesta de cualquier organismo por el simple 
hecho de estar en el lugar de la contingencia. Por 
lo que es la principal inquietud de Protección Civil 
el orientarlos para que adopten medidas de 
autoprotección que al mismo tiempo ayuden a las 
instituciones para brindar una mejor 
atención a la ciudadanía. 

 

Circulo Anaranjado: este color representa la 
aceleración del metabolismo y mantiene en alerta a 
la persona, además de proporcionar a quien lo 
porta visibilidad, impidiendo accidentes por falta de 
la misma. Este color representa al DURANTE. 

 
El Cuadro Amarillo: Este color al final fue 

desechado, pero quizá sea el que más contenido 
tenga o el que más hable al respecto de la actitud 
de las personas, ya que representa al DESPUES en 
un sentido complejo, para aclarar la idea es mejor 
que se haga referencia al semáforo, en el que el 
amarillo (ámbar) al parpadear indica una señal de 
preventiva, pero en realidad indica una señal de 
alerta sobre un peligro inminente. De ahí que se 
tenga que estar alerta de las consecuencias de un 
problema dado. 
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Sistema de Protección Civil del DF. 
 

El Departamento del Distrito Federal desde el 
año de 1980 realizó estudios con un equipo 
multidisciplinario, en el que participó el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM y la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del propio 
DDF, lo que permitió establecer las medidas 
necesarias para hacer frente a la problemática.  

Se concluyó que para fortalecer a la Ciudad 
de México frente a desastres no bastaba con 
mejorar las medidas existentes e implantar otras; 
era necesario, además, planificar, organizar y 
coordinar un conjunto de actividades que debían 
realizarse sistemáticamente antes, durante y 
después de un desastre.  

Esto implicó la necesidad de elaborar un 
programa que contemplara todas las actividades 
orientadas a la prevención, auxilio y 
restablecimiento de la ciudad ante la presencia de 
calamidades o la ocurrencia de un desastre.  

Para la elaboración de éste programa, su 
control y evaluación, fue necesario contar con un 
sistema que integrara y coordinara las diversas 
organizaciones e instancias existentes, y que se 
responsabilizara del cumplimiento de los objetivos 
básicos de protección y restablecimiento. 

Desde 1982 se instaló una oficina dedicada a 
crear el Sistema de Protección y Restablecimiento 
de la Ciudad de México Frente a Desastres. Ésta 
oficina a pesar de ser muy pequeña desarrolló; sin 
embargo, conceptos básico que todavía son válidos, 
convirtiéndose en la responsable del programa.  

  Ésta oficina denominada SIPROR estuvo 
asignada en varias secretarías hasta que en la 
Secretaría General de Protección y Vialidad (1984) 
tuvo su primera experiencia real con la explosión de 
San Juanico y después con los sismos de 1985. 
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A raíz de éstos sucesos el SIPROR se 
incorpora al Sistema Nacional de Protección Civil y 
cambia de adscripción a la Dirección General de 
Gobierno del DDF, recibiendo el rango de Dirección 
de Protección Civil del DF.  

           
 
 

Posteriormente, durante 1990, se hace la 
primera modificación de logo, buscando alguna 
frase con la que se pudiera dar a entender el 
significado global de la Protección Civil, al mismo 
tiempo que comienza la apertura de la Dirección 
hacia el resto de las Dependencias del 
Departamento del Distrito Federal. Además se da el 
surgimiento del primer documento de carácter 
normativo en materia de Protección Civil para el 
D.F. e inclusive, a nivel nacional: El primer 
"Reglamento de Protección Civil para el Distrito 
Federal", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 1990, y en la Gaceta 
del Departamento el 27 del mismo mes y año. 

 

         
 

En enero de 1991, se da la apertura hacia los 
medios y comienza la coordinación de las 
emergencias de forma más cotidiana, con personal 
en el campo, por parte del Centro de Operaciones, 
se comienza a utilizar el logo internacional de 
Protección Civil siendo el triángulo equilátero 
azul sobre un fondo circular naranja, todo 
enmarcado por un aro blanco con la leyenda 
"Dirección de Protección Civil Ciudad de México". 

          

  

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     116 

Se tiene la visión de coordinación y 
concatenación tanto con el sector público como 
privado, por lo que los alcances de la Dirección se 
vieron incrementados junto con el presupuesto. A 
la capacitación se le refuerza con diversos 
instrumentos didácticos y de apoyo audiovisual, 
mientras que se dota del primer uniforme. 

En 1992 se da continuidad a los programas 
existentes y se crean algunos nuevos, pues el primer 
reglamento ya estaba funcionando y se tenían 
nuevas exigencias de carácter administrativo y 
legal para poder darle cumplimiento tanto a sus 
disposiciones como a muchas tareas preventivas en 
las que hasta este momento la Dirección sólo había 
podido emitir recomendaciones. 

El 2 de julio de 1992 pasa a ser de una 
Dirección a una Dirección General, bajo la 
dirección del Lic. Efraín De Gyves Betanzos, el 15 
de septiembre de 1995, al publicarse en la Ley 
Orgánica de la Administración pública del 
Departamento del D.F. la Dirección General queda 
con cinco Direcciones de área. Este es el momento 
en que muchos proyectos se pueden lanzar, ya que 
es cuando se pueden hacer valer las 
recomendaciones que antes se sugerían, es cuando 
la Dirección general puede tomar cartas en el 
asunto y se da rienda suelta a muchos proyectos 
preventivos, con resultados muy visibles entre una 
temporada y otra, como por ejemplo el "Programa 
de Hidrometeorológicos-Temporada de estiaje", en 
el que se resolvieron de forma paulatina y 
sistematizada, tanto problemas de inundación en la 
época de lluvias en puntos de la ciudad muy 
conocidos; como problemas de incendios en la 
temporada de secas, y muchos otros como el 

fortalecimiento del Comité PEMEX-DDF, hoy PEMEX-
DDF-Protección Civil, que permite brindar seguridad 
a la población a través de la remodelación y 
aseguramiento de las estaciones de servicio, algo 
similar pasó con el gas con iguales resultados, de 
tal manera que Protección Civil se fue haciendo 
presente de forma determinante entre las 
instituciones públicas y privadas. En este momento 
se retoma él logo que hasta hoy se ostenta, lo 
único que ha cambiado son las leyendas. 

                  

En diciembre de 1994, surge el problema del 
volcán Popocatépetl, sobre el cual ya se había 
estado trabajando desde hacía 6 meses en conjunto 
con CENAPRED y la UNAM, Se fortalecen los 
proyectos hasta ahora contenidos en las 
actividades de la Dirección y se comienza a dar 
fuerza tanto a la capacitación como a la atención 
de emergencias, pero sobre todo, se busca 
acercarse a la ciudadanía y formalizar el papel de 
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Protección Civil de manera preventiva en los 
diferentes eventos de la ciudad, al mismo tiempo, se 
adopta el tipo de identificación que se estipula en 
los protocolos de ginebra de 1949. 

Se comienza el diseño de la campaña de 
difusión que permitiera a los medios de 
comunicación y a la población recibir un punto de 
vista lo más real posible, sin disfraces políticos ni 
enmascaramientos, por lo que se comienza a 
recabar toda la información de las diferentes 
situaciones de emergencia y a canalizar a través del 
área de Difusión, quienes al mismo tiempo, 
monitoreaban junto con el Centro de Operaciones 
lo que ocurría en la ciudad, 

 
 Optimizando los mecanismos de respuesta ante 
situaciones de emergencia, además de que a través 
de la Comisión Operativa del Consejo, formada 
desde agosto de 1992 a enero de 1998, se 
empezaron a dar pláticas de actualización y 
vinculación entre las diferentes instancias que 
formaban parte del Consejo de Protección Civil 
del D.F., así como de invitados especiales, como 
Mexicana de Aviación, Museo del Templo Mayor, 
Banamex, Radio Red, entre muchos otros, 
permitiendo ampliar el panorama y la visión de un 
problema, además de conocer los recursos y 
formas de respuesta de estas instancias. 

El 6 de enero de 1998 con motivo del cambio 
del Departamento del Distrito Federal a Gobierno 
del D.F. las reformas a las actividades de la 
Dirección General son totales.  

Los principales frutos de la Dirección de 
Protección Civil del DF (hoy Dirección General) 
son en orden cronológico: 

a) El Reglamento de Protección Civil Para el 
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de agosto de 1990 y en la 
Gaceta del DDF el 27 de agosto del mismo año, al 
ser revisado y aprobado por la Asamblea de 
Representantes del D.F. 

b) El Programa General de Protección Civil para el 
Distrito Federal, Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de julio de 1991. 

c) La Ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal, aprobada por la ARDF el 14 de diciembre de 
1995 y expedida en la Gaceta del DDF el 10 de enero 
de 1996. 

d) Reglamento de la Ley de Protección Civil para el 
D.F., ALDF, 18 de octubre de 1996. 

e) Términos de Referencia Gaceta del GDF, 9 de 
septiembre de 1998. 

Dentro de la hoy Dirección General de 
Protección Civil del D.F. se integra el Centro de 
Operaciones, corazón del sistema de Protección 
Civil del D.F., el cual se encarga de monitorear el 
funcionamiento de los sistemas vitales de 
subsistencia de la Ciudad de México 
a través de la central de radio y del sistema MATRA 
instalados en dicho centro. Se enlaza con las 16 
Unidades de Protección Civil ubicadas en las 
Delegaciones, así como con las diferentes 
Dependencias y organismos que integran el 
Gobierno del D.F. y el Consejo de Protección Civil 
del D.F. en caso de una emergencia mayor. 
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HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 
 

Los indicios históricos mas remotos que se 
tienen de organización para contrarrestar un 
siniestro, los observamos en un papiro egipcio. Dos 
siglos antes de nuestra era, los primeros grupos 
encargados de la extinción de incendios estaban en 
Grecia y Roma, los cuales llegaron a desarrollar 
tanto técnica como eficacia para el servicio se 
prestaban.  

  

El primer Cuerpo de Bomberos que se sabe 
organizado, protegía la ciudad de Roma, en el año 6 
después de Cristo, después de un incendio el 
Emperador Augusto incorporó el grupo Vigiles 
(vigilantes) que protegió a Roma por 500 años, La 
ciudad de Roma estaba dividida en Distritos y era 
resguardada por aproximadamente 7,000 vigilantes. 
Existía una cadena de mando en el sistema de 
oficiales y bomberos similar a la que hoy se usa por 
los Cuerpos de Bomberos. Los vigilantes estaban 
uniformados y equipados con baldes y hachas. No 
solamente combatían incendios, sino que también 
servían para patrullar las calles como guardianes 
contra incendios. Los trabajos también incluían el 
de prevención de incendios: orientaban a los dueños 
de residencias en prevención incendios y contra la 
negligencia.  

Se adiestraban en mantener agua en sus 
cuartos, y tenían la potestad de infligir castigo 
corporal a los infractores. Se desconoce la fecha 
exacta de la invención del primer camión bomba, 

 

En muchos sitios había grandes poblaciones el 
problema del fuego era tan agudo que algunos 
métodos de prevención y extinción de incendios 
tuvieron que ser inventados.  

Aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo 
a un griego de Alejandría llamado Ctesivuis se 
atribuye la invención de la bomba de doble fuerza 
conocida como la siphona. Este simple equipo se ha 
mantenido como el método mecánico básico que 
opera todas las bombas de mano hasta los tiempos 
modernos. 

Un escritor romano que se asume vivió en el 
siglo III antes de Cristo, describió una bomba de 
incendio que podía expulsar agua a gran altura. Dio 
la descripción exacta de una maquina que consistía 
de 2 cilindros de bronce con pistones que halaba 
agua a través de unas válvulas en su base y la 
empujaba a través de unas válvulas de escape hacia 
una cámara. A medida que el agua subía de nivel la 
cámara comprimía el aire adentro y forzaba el agua 
a salir en un chorro uniforme a través de un tubo a 
un pistero. Los pistones se operaban por medio de 
palancas y se creía que los vigilantes usaban este 
tipo de bomba. Pedazos de estas maquinas han sido 
encontrados en excavaciones realizadas en 
diferentes sitios. El equipo y las herramientas eran 
variados Tales como las que utilizaban en el Siglo 
XIX. Con la caída del imperio Romano los vigilantes y 
la bomba de extinción de incendios fueron 
olvidados. 
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Con la edad media desapareció también una 
organización y un Departamento de Bomberos bien 
organizado que no se conocería hasta 1000 años 
después. El hombre aprendió que el agua era lo más 
barato, lo más abundante, y el mejor agente para 
extinguir incendios.  

En Japón cientos de personas se alineaban 
cerca de las paredes del sitio del fuego, cargando 
abanicos de mano y trataban de empujar las brasas 
calientes lejos de las estructuras mientras el 
edificio en llamas se quemaba hasta los escombros. 

En el siglo VII algunas personas creían que el 
tocar de las campanas de la iglesia controlaban 
grandes fuegos. El sonido no era místico, pero 
servía para avisar a los habitantes que algo se 
quemaba y corrieran a la iglesia para organizar las 
brigadas contra incendios. La manera más fácil para 
apagar un fuego en un sitio abierto era poniendo 
una tapa de metal sobre el mismo, excluyendo el 
aire. Esta tapa se le dio el nombre francés de 
"COUVRE FEU" que en lengua inglesa se modifico a 
"CURFEW" (toque de queda) la campana que se 
tocaba por las noches para apagar las luces se 
conocía con ese nombre. Esta costumbre se llevo a 
cabo por 800 años hasta que su propósito original 
fue olvidado. 

No  se tiene conocimiento de los sistemas de 
seguridad en el tiempo que siguió. Es hasta 1460 en 
Alemania, donde había leyes para la protección 
contra incendios. 

Es hasta el renacimiento donde se organizan 
para contrarrestar el fuego. A fines del siglo XVI 
los grandes recipientes dedicados a la extinción de 
incendios eran ya montados sobre ruedas de madera 

con un embolo montado sobre una Unión universal 
que le permitía moverse en distintas direcciones. 

 
 En 1962 Rumber fabricó una bomba 

monumental consistente en un gran recipiente 
montado en correderas que tenían un émbolo al 
centro para facilitar el manejo de dicho aparato; 
para operarlo se requerían varios hombres y otros 
para llenar el recipiente de agua.  

 
Es en el siglo XVII, se funda en París el primer 

cuerpo de bomberos, el cual estaba sujeto a una 
disciplina militar. En 1699 París contaba con siete 
aparatos o "bombas" y en 1712 tenía treinta, 
distribuidas en demarcaciones de la ciudad para 
combatir eficazmente todo tipo de siniestros. 

 
A finales el siglo XVII, Londres intensifica la 

organización científica de los cuerpos de 
bomberos. 
 

En 1672 se desarrolló en Holanda una nueva 
técnica y se ponía al servicio del equipo la primera 
manguera para extinción de incendios. 
 

En 1829, en la ciudad de Londres, Inglaterra, 
se inventa la primera máquina de vapor que tenía un 
peso aproximado de doce toneladas y media, con 
motor de 10 caballos de fuerza. Por su exceso de 
peso, pronto fue obsoleta. en 1852 en Cincinatti, 
Estados Unidos, se fabricó otra máquina que 
superaba en eficiencia a la anterior, la cual se 
reemplazó por las máquinas impulsadas con motor. 
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BOMBEROS MÉXICO 
 
EPOCA PREHISPANICA 
 
 Aunque es de suponer que los habitantes de la 
Mesoamérica precolombina tuvieron que 
enfrentarse al fuego, no existen referencias 
históricas concretas que nos permitan hablar de un 
Cuerpo de Bomberos organizado en esa época.   

EPOCA COLONIAL 
 
Al ser fundada la Ciudad de México en 1524, se 

elaboraron una serie de lineamientos 
administrativos, acordes a la importancia de la 
Nueva España, donde encontramos las primeras 
ordenanzas para los Bomberos.  Las autoridades 
del Virreinato conscientes de la necesidad de 
combatir los fenómenos naturales e intencionales 
que se presentaban, crearon en 1571 sistemas de 
prevención que se dieron a conocer a la población 
a través de Cédulas Reales y Ordenanzas, aunque 
dichas medidas tuvieron poco impacto para la 
sociedad de la época. 
  
 Las primeras referencias históricas acerca de 
la existencia de grupos dedicados a combatir lo que 
podríamos considerar como un siniestro, ya hablan 
de un grupo de indígenas que en colaboración con 
un soldado español, controlaron el fuego que 
comenzaba a consumir sus productos en el 
"PARIAN" (mercado de Tlaltelolco) dentro del 
complejo de la entonces Gran Tenochtitlan. 
 
  Las características geográficas de la capital 
de la Nueva España hoy Ciudad de México, provocan 
ya desde entonces otro de sus grandes problemas: 

las inundaciones.  Frecuentes durante la época de 
lluvias, las inundaciones llegaron a rebasar el 
nivel de tres metros como se asienta en los años de 
1555, 1580, 1607 y la de mayor consecuencia 
ocurrida en el año de 1629.  Para enfrentar esta 
situación el Corregidor ordenó la construcción de 
diques alrededor de la ciudad, para tratar de evitar 
sus fatales consecuencias, asignándole esa tarea 
al grupo encargado de combatir los incendios en la 
ciudad capital, es decir al antecedente colonial más 
directo de nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos. 
 
  Producto de la mezcla de un fenómeno de la 
naturaleza devastador y las creencias mítico 
religiosas, el fuego era considerado una deidad a 
tal grado que se creía que era un instrumento de 
castigo divino, por lo cual se acudía al rezo de 
imágenes de santos pidiendo al cielo, Tan grande fue 
el arraigo de esta creencia, que los grupos 
dedicados a sofocar los incendios señalaron el día 
17 de Febrero como festividad para celebrar a su 
santo patrono San Antonio Abad, por ser el primer 
fraile que acudió a los incendios a orar para que el 
fuego se apagara. Esta fiesta popular y religiosa 
dejó de conmemorarse a fines del siglo XVII y se 
perdió como costumbre. 
   
  Ante el incremento del número de incendios y 
considerando a una población de 112,462 
habitantes en 1772, se expide una orden el 7 de 
agosto de 1773, por medio de la cual todo aquel 
maestro de arquitectura, oficial albañil y 
sobrestante o persona que conozca de 
construcción de edificaciones, debería asistir en el 
momento oportuno al lugar del siniestro a prestar 
ayuda y también, en el caso de que se notifique a 
través de toque de las campanas, voces u otros 
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movimientos de alarma, y de no hacerlo así se les 
multaría con $10.00 pesos y cinco días de cárcel. 
 
 El día 14 de Abril de 1774, siendo entonces 
Virrey Don Antonio María de Bucareli Urzua, quien 
fue el primero de todos los Virreyes que mostró 
especial interés en la materia.  Con los mismos fines, 
el 31 de mayo del mismo año se expidió un 
Reglamento contra Incendios, el cual constaba de 
38 capítulos, incluyendo las medidas preventivas 
utilizadas contra los incendios, de las que 
destacan : la ordenanza determinaba que los 
coheteros y obradores de fuegos artificiales 
vivieran y tuvieran sus negocios en los barrios 
alejados o arrabales de la ciudad ; la llamada a 
fuego con el toque de los pitos (los serenos), que 
se acordaban entre los guardias y campaneros 
siendo obligación de estos últimos tocar a fuego en 
todas las iglesias y parroquias cercanas al lugar 
del suceso ; y que los aguadores de esta ciudad 
deberían acudir a los incendios al primer anuncio de 
los pitos y campanas, llevando sus chochocoles y 
cántaros para conducir el agua desde las acequias, 
pozos o cañerías cercanas al lugar del incendio, 
los cuales tenían su organización por cuadrillas y 
territorios. 
 
 En el año de 1790, el Conde de Revillagigedo II 
decretó en un Reglamento medidas necesarias y 
apropiadas para prevenir los desbastadores 
incendios que iban en aumento y afectaban a los 
131,000 habitantes de la ciudad.  Se abasteció al 
grupo de Bomberos con las dos primeras bombas 
importadas de España y el Ayuntamiento autorizó la 
cantidad de dos mil pesos para la compra de 
herramientas contra incendio. 
 

 Una de las preocupaciones de las autoridades 
de la Ciudad era la expedición y observancia de 
Reglamentos.  El 22 de Septiembre de 1801 se 
publica por primera vez en esta ciudad el Bando 
Contra Incendios. 
 
 Posteriormente, en 1803 el Virrey Don 
Antonio de Bucareli y el Conde de Revillagigedo 
ordenan la publicación de disposiciones para evitar 
abusos y desordenes, aprovechando el caos que 
rodea la contingencia de un incendio. 
 
 
EPOCA INDEPENDIENTE 
 
 En los inicios del siglo XIX, el grupo destinado 
a sofocar el fuego sufre cambios de gran 
importancia.  El 21 de Agosto de 1826 se da a 
conocer una Orden General en la Plaza de México, 
que en sus puntos trata: que el personal de armas 
deberán estar alerta y en espera de ordenes, 
dentro de sus cuarteles.  Otro de ellos establece 
la cantidad de personal que acudirá al auxilio y la 
manera en que debe organizarse para hacer mas 
pronta y útil su ayuda, evitando también cualquier 
otro robo o extravío de propiedades. 
 
 Debido a que los reglamentos no habían 
observado cambio alguno desde las reformas 
creadas por el Conde de Revillagigedo y en vista 
que gran cantidad de personas que acudían al 
siniestro no auxiliaban, se reformó el Reglamento 
de 1790, donde la Ordenanza General del Ejército 
determinaba que en caso de alarma, sublevación o 
fuego; deberían tomar las armas y comunicar a la 
imaginaria para ser relevados y mantenerse en 
espera de órdenes del Gobernador o Comandante 
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de Armas.  Además se determinaba que los Incendios 
deberían anunciarse con el toque de campana, que 
sería la señal de acuartelamiento. 
 
 El 29 de junio de 1829, dicho reglamento 
establece medidas para la construcción de techos y 
puertas de almacenes de leña, cebo y otras materias 
combustibles de casas o tlapalerías,  así como los 
barrios o arrabales donde podrán instalarse los 
"coheteros", las tiendas de leña, carbón y otros 
materiales peligrosos.  Finalmente, obliga a la 
entrega de los planos de la construcción a las 
autoridades para darles el visto bueno, el 
antecedente más antiguo de los dictámenes de 
prevención de incendio. 
 
 El nuevo Bando Contra Incendios se hace 
público en 1842 en la Plaza Mayor (hoy Plaza de la 
Constitución), donde la ciudadanía se entera de las 
multas y castigos aplicables a todas aquellas 
personas que incurrieran en la provocación de un 
incendio. 
 
 La forma de avisar a la comunidad de la 
existencia de un incendio, era por medio de 100 
toques precipitados de campana de la Iglesia más 
cercana, y la alarma de una esquila (campana 
pequeña) en el lugar donde se requiriera el auxilio.  
Sin duda, las campanas más utilizadas para dar la 
alarma de incendio eran las de la Catedral de la 
Ciudad de México.  Estas disposiciones reforzaron 
la tradición hoy todavía vigente de la campana en 
los vehículos de bomberos. 
 
 Ya para el año de 1850 existía un proyecto 
para formar en esta ciudad la primera Compañía de 
Bomberos-Zapadores sostenida con fondos del 

municipio, aunque tuvieron que pasar muchos años 
más para que pudiera llevarse a cabo. 
 
 El 17 de Febrero de 1862 se otorgan las 
primeras instalaciones que se habilitaron como 
cuartel para la Compañía de Bomberos, en la parte 
superior del edificio de la Diputación. 
 
 Una de las circunstancias que permitió que el 
Cuerpo de Bomberos se fuera integrando con 
mayor formalidad como una Institución de servicio a 
la comunidad, fue la elaboración de un Reglamento 
para los Bomberos Municipales que describía su 
organización y funciones, el perfil del bombero, su 
capacitación y la gratuidad del servicio.  Este 
reglamento con fecha 14 de abril de 1862 fue 
elaborado por el General de División y Gobernador 
del Distrito Federal, Don Anastasío Parodi. 
 
 El 20 de Septiembre del mismo año se publicó 
un bando promulgado por el Gobernador José M. 
González Mendoza, que entre sus artículos 
destacan los siguientes dos por lo novedoso de su 
convenido para esa época: 
 
 Será obligación del Comandante de Bomberos 
considerar la magnitud de incendio, salvar a toda 
costa en primer lugar a las personas, en segundo 
lugar a los animales, en tercer lugar a los papeles 
o documentos de importancia, en cuarto las alhajas 
u objetos preciosos, en quinto los muebles y en 
sexto el edificio. 
 
 La salvación de las personas se verificaría en 
el orden siguiente: en primero los niños, en segundo 
los ancianos, en tercero los enfermos e 
imposibilitados y en cuarto las demás personas. 
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la salvación de los animales se hacia de la siguiente 
manera: primero los perros, en segundo los 
caballos y mulas y después todos los demás. 
 
 
SEGUNDO IMPERIO 
 
  Al inicio de¡ Segundo Imperio, en 1863, la 
Asamblea de Notables y Junta Superior de Gobierno 
pide a Napoleón III de Francia, que mandara un noble 
europeo para gobernar la bomba de vapor traída de 
Bélgica para uso de los Bomberos Zapadores.  
Contradictoriamente, dos de las bombas que 
existían en 1864 se continuaban utilizando en 
actividades como riego del parque de la ciudad (hoy 
Alameda Central) y limpieza de los edificios del 
ayuntamiento. 
 
  Durante ese año se pidió a los dueños de las 
edificaciones más importantes, tomar medidas 
previsoras en caso de incendios como lo establecía 
la ley, siendo el dueño del teatro Iturbide (hoy 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal), uno de 
los tres primeros en recibir esta notificación. 
 
  El 11 de Febrero de 1864 el Emperador 
Maximiliano de Hasburgo decreta un Reglamento 
Contra Incendios, en el que se mencionaba que la 
población debería ayudar a tomar medidas de 
seguridad para prevenir incendios o en determinado 
caso extinguirlos y también se establece la 
responsabilidad jurídica y laboral del bombero.  
Este reglamento fue publicado el 27 de Febrero del 
mismo año. 

RESTAURACION DE LA REPUBLICA 
 
  El 20 de diciembre de 1867, el Presidente 
Constitucional de la República Mexicana Lic. Benito 
Juárez, promulga un Decreto de la Compañía de 
Bomberos. Con el propósito de conocer las 
disposiciones existentes en relación a los 
incendios, en 1867 la Obrería Mayor solicitó del 
ayuntamiento los primeros Bandos que tratan este 
asunto y así poder cumplirlas cabalmente. 
 
  El 20 de marzo de 1871, se publican una serie 
de disposiciones encaminadas a la formación de una 
Compañía de Bomberos profesional integrada por 
la Guardia Civil Municipal, la adquisición de bombas 
y otros utensilios; por orden Presidencial el 
Ayuntamiento es responsable del combate y 
control de incendios. Estas disposiciones 
establecen las bases para la colocación de tomas 
de agua, el servicio de bombero voluntario, la 
creación de subestaciones en los diferentes 
barrios, así como la inversión privada en el 
financiamiento de la corporación. 
  
  Sin embargo, no es sino hasta el 22 de Febrero 
de 1873, en el puerto de Veracruz que se formo 
oficialmente el Cuerpo de Bomberos de aquella 
ciudad, considerado el primero y por tanto, el más 
antiguo oficialmente a nivel nacional, cuyo 
fundador y pionero fue el distinguido filántropo y 
pionero de la labor de bomberos profesionales en 
nuestro país, el C. Don Domingo Bureau, 1er.  
Capitán y Jefe de Corporación. 
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 En ese mismo año, se publica un Reglamento 
Providencial contra Incendios para la Ciudad de 
México, que entra en vigor a partir del 29 de 
octubre de 1873. 
 No es sino hasta el 20 de diciembre de 1887, 
por orden de Gobernador del Distrito Federal son 
comisionados 15 gendarmes y auxiliares, bajo el 
mando del Ingeniero Leonardo del Frago, contando 
con instalaciones en el edificio de la Contaduría 
Mayor de Hacienda ubicada en la planta baja del 
Palacio Nacional, acontecimiento que se considera 
la fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal, aunque fue hasta el 10 de Julio de 
1889, cuando la Corporación pasó a formar parte 
Ayuntamiento, al pasar su primer revista 
administrativa. 
 
 
PORFIRIATO. 
 
 Debido al aumento de la incidencia de servicios 
y al crecimiento de la Ciudad, a fin de reducir el 
tiempo de respuesta, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos en 1891 es dotado con tres estaciones.  
En 1901, el Heroico Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal se moderniza con su primera línea 
telefónica. 
 
 Debido a la importancia que se empezaba a 
reconocer al Heroico Cuerpo de Bomberos el 
Presidente Don Porfirio Díaz durante el Informe de 
Gobierno correspondiente a 1898, mencionó: "El 
Cuerpo de Bomberos, ha sido dotado últimamente de 
excelente material, para controlar y extinguir los 
incendios", y por primera vez, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, en su papel de servidores públicos, 
fueron reconocidos a nivel nacional en un acto de 

gobierno tan importante, lo que impulsó la creación 
de otras unidades similares en el país. 
 
 
EL MÉXICO REVOLUCIONARIO. 
 
 Durante el periodo revolucionario, no sólo el 
Heroico Cuerpo de Bomberos tuvo meritorias 
distinciones por sus servicios para los que fue 
creado sino también por su participación en varios 
sucesos, entre los que destaca uno de gran 
trascendencia, la "marcha de la lealtad". 
 
 Dicha, intervención del personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos respecto a la histórica 
entrada a la ciudad, que durante esos años de 
agitación social e inestabilidad política, hiciera el 
presidente Don Francisco I. Madero, el 9 de Febrero 
de 1913, del Castillo de Chapultepec a Palacio 
Nacional; donde los Bomberos con las armas en las 
manos los escoltaron en unión con los cadetes del 
H. Colegio Militar, la policía Montada, y el Batallón 
de seguridad. 
 

Para 1914, después de haber sido reconocido 
por el Gobierno la labor realizada en beneficio a la 
sociedad, se dotó de los primeros vehículos de 
motor de combustión interna a base de gasolina; 
sustituyendo a los de tiro.  Esto provocó la 
asignación de nuevas plazas en la Corporación, 
como la de oficial mecánico para dar mantenimiento 
a estos vehículos.  El primero en ocupar esta plaza 
fue el C. Agustín Pérez, quien años después llegó a 
ser Jefe del Cuerpo,, En ese mismo año el General 
Huerta, el 16 de Septiembre en su primer Informe, 
hace mención de la reposición de material y entrega 
de útiles necesarios que se le proporcionó a las 
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subdelegaciones de bomberos en Tlalpan, Mixcoac y 
Coyoacán, 
  
 Es importante señalar en una ocasión fueron 
atacados miembros del Heroico Cuerpo de 
Bomberos durante la etapa revolucionaría, esto fue 
debido a una confusión el 25 de Noviembre de 1914, 
al acudir a un servicio en que se les solicitaba su 
auxilio al arder un fábrica de alcohol denominada 
"La Gran Unión" S.A., Ubicada en el sur de la ciudad.  
Al llegar el personal y material de los Bomberos al 
cruce de la Calzada de la Viga y el callejón de los 
Reyes, una avanzada no identificada de las 
guerrillas revolucionarias de la época, al oír el 
grito de la gente "ahí vienen los Bomberos", 
comenzaron intempestivamente una verdadera 
cacería humana, en contra de los Bomberos.  Y a 
pesar que el Comandante Antonio Pimentel 
Hernández gritara que eran bomberos y se dirigían a 
sofocar un incendio, no se evito que 12 elementos 
fueran heridos de muerte.  Cabe mencionar que el 
supuesto incendio resultó ser falsa alarma. 
 
 En 1915 se acondicionó un carro motor para 
usarlo como ambulancia, ya que anteriormente se 
hacia el traslado de los heridos en un carromato 
para transportar leña, ambulancia cada vez mas 
necesaria, debido a que la mayoría de los incendios 
cobraban mayor numero de víctimas, además de que 
las distancias en la gran ciudad así lo exigían. 
  
 En esos años los movimientos políticos y 
militares repercutían en el Heroico Cuerpo de 
Bomberos de manera directa e indirecta; como fue 
en el caso que por orden presidencia¡ el General 
Victoriano Huerta, le decomisaron, toda la 
caballería con que contaba, para uso de tiro y 

fueron puestas a disposición de los militares que se 
encontraban en campaña, y a cambio, se les 
sustituyó con acémilas, las cuales no se 
consideraban muy apropiadas para el servicio por 
ser bastantes lentas. 
  
 En 1917, la necesidad de contar con equipo de 
lo mas moderno posible y el personal mejor 
preparado, obligan al ejecutivo de la nación, por 
medio del gobernador del Distrito Federal General 
Cesar López de Lara a comisionar al Comandante de 
Bomberos Coronel Blanquel para visitar la 
Estaciones similares que operaban los Estados 
Unidos para así adaptar técnicas que pudieran ser 
funcionales y aplicables en nuestro país, además de 
la adquisición de equipo moderno.  El entonces 
Presidente de la República Mexicana Don 
Venustiano Carranza durante su informe de ese año 
hizo saber a la población que las condiciones 
morales y económicas del país se traducían en 
beneficios en los servicios públicos, como lo era el 
de los bomberos. 
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MÉXICO POSTREVOLUCIONARIO. 
 
  En enero de 1920 el Heroico Cuerpo de 
Bomberos contaba con 130 elementos, los cuales 
se reclutaban entre personas con aptitudes para el 
servicio y sobre todo con físico corpulento.  El 
entonces Presidente interino Adolfo de la Huerta 
viendo las necesidades de extender la cobertura 
del servicio ordena la construcción de nuevos 
punto de apoyo en diversos lugares de la ciudad.  
Posteriormente estas acciones fueron reforzadas 
por el General Álvaro Obregón quien en uno de sus 
informes dice lo siguiente: 
 
  "El Cuerpo de Bomberos fue equipado con los 
aparatos mas modernos otorgando sus servicios a 
entera satisfacción y lo mismo debe decirse del 
servicio medico prestado a los policías también 
menciono que la compañía de bomberos es la mejor 
organizada de todos los cuerpos de policía, 
mereciendo siempre una especial atención por parte 
del gobíerno a mí cargo, además de la dotación que 
en el ejercicio administrativo pasado, se hizo de 
bombas e implementos modernos para combatir los 
incendios. Durante el ejercicio actual, se 
adquirieron refacciones para las mismas bombas 
con valor de $6, 000 dólares.  " 
 
  El 2 de Enero de 1922 se expide un Reglamento 
para el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México, delimitando así mismo sus funciones y 
obligaciones, y definiendo el marco inicial de la 
institución : 

"El cuerpo de bomberos de la Ciudad de 
México es una organización creada para que bajo su 
responsabilidad atienda la extinción de todos los 
incendios que ocurrieran en el perímetro de la 
ciudad de México y en las poblaciones del Distrito 
Federal si fuere posible previniendo asimismo los 
accidentes que de los incendios pudieren 
derivarse". 
 
  El Gobierno no escatimó en gastos dirigidos 
al Heroico Cuerpo de Bomberos, como fue la 
edificación de sus instalaciones y la adquisición de 
equipo moderno que viniera a completar el que 
hasta entonces ya se tenía en la calles de 
Independencia y Revillagigedo, cuyo costo fue de 
$1,000.000 de pesos, con esto se trataba de 
responder al acelerado incremento poblacional, 
debido a que en el año de 1924 el número de 
habitantes era de 600,000 contra 146 elementos es 
decir un bombero por cada 4,110 habitantes. 
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EPOCA MODERNA (1 928 - 1998). 
 
 Durante el Gobierno de Don Emilio Portes Gil 
(1928 - 1930), se adquirieron 3 bombas de la marca 
"American la France", extintores mecánicos 
"Fomite", uniformes y mascarillas de asbesto.  El 
horario laboral era de 48 horas de trabajo por 24 
de descanso en una ciudad de México de 3,000.050 
habitantes y una superficie urbana de 230 km2. 
   

                
                               EQUIPO DE BOMBEROS 1930 

 
 El 28 de Noviembre de 1948 se recibió la 
llamada de alarma que ferretería "La sirena" 
ubicada en las calles de Palma y 16 de Septiembre se 
consumía por el fuego; acudiendo inmediatamente el 
Segundo Comandante José Saavedra del Razo, 
junto con 60 elementos. Las maniobras para 
controlar el siniestro, muchas de ellas de gran 
riesgo, no fueron suficientes, la paredes frontales 
del edificio se desplomaron sepultando a 12 
elementos a quienes se les atribuye, que gracias a la 
lucha desesperada por salvar el inmueble y las 

vidas humanas, se le reconociera merecidamente 
como el HEROICO CUERPO DE BOMBEROS como se 
le identifica hasta el momento, 
 
 A principios de 1951 se llevo a cabo el 
abanderamiento del Heroico Cuerpo de Bomberos 
por el entonces Presidente de la República 
Mexicana Lic. Miguel Alemán Valdés, siendo 
Comandante del Cuerpo el Coronel Evodio 
Alarcón. En la ceremonia el Mandatario, al 
entregar la Bandera al Jefe y Personal que 
conforma la compañía; dirigió las siguientes 
palabras : 
 
 "Al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México, vengo en nombre de la Patria a 
encomendar a vuestro valor esta Bandera que 
significa su independencia, su Gloria, su Honor, su 
Patria.  Tengo el honor de ponerla en nuestras 
manos para que juréis amarla, defenderla y 
honrarla, yo os pregunto con fundamento en las 
virtudes que os conozco. ¿Sabréis cumplir vuestra 
promesa? 
 
 Cabe hacer mención que desde 1951 y hasta el 
año de 1987, la Bandera de Bomberos participó con 
su escolta en las paradas militares del 16 de 
Septiembre. 
 
 La fecha del "Día del Bomberos"; era 
inicialmente el día 10 de Julio, haciéndose el cambio 
al 22 de Agosto a partir de 1956. 
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  En la segunda mitad del siglo XX se escribe la 
moderna historia del Heroico Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal ya que se agregan a las 
Estaciones Tacuba y Tacubaya la nueva Estación 
Central, las estaciones La Villa, Tialpan, Tláhuac, 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Alvaro Obregón, 
lztapalapa y más 
 
  Debido al crecimiento de la Ciudad de México y 
con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de incendios en 
las edificaciones del Distrito Federal, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal crea la 
Mesa de Bomberos.  El 2 de mayo de 1977, la 
entonces Dirección General de Policía y Tránsito 
del Distrito Federal, crea la Oficina Técnica de 
Seguridad Urbana y la función de dictaminación de 
prevención de incendios, labor que en un principio 
es realizada por personal sin formación de bombero 
profesional. 
 
 En 1983, el Departamento del Distrito 
Federal delega a la Secretaría de Protección y 
Vialidad la prevención de siniestros y catástrofes, a 
través de la Dirección de Siniestros y Recate, 
estructura donde queda ubicado el Heroico Cuerpo 
de Bomberos como un agrupamiento policíaco. 
 
 Después de más de 15 años de obstáculos y 
decisiones burocráticas que restaron eficacia y 
eficiencia al Heroico Cuerpo de Bomberos y después 
de más de 100 de supeditación a estructuras 
policíacas que difieren enormemente de las 
funciones de un cuerpo de bomberos, la 
corporación con un espíritu histórico e 
institucional alcanza su madurez como un servicio 
público urbano de alta especialización. 

 La Honorable Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal elabora la Ley del Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Federal, y finalmente el 
24 de diciembre de 1998, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal publica en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el decreto de la Ley que 
finalmente entra en vigor el 24 de marzo de 1999, 
con lo que inicia una nueva etapa para el Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y para la 
ciudad a la que se debe. 
 

Con un marco jurídico que le permite actuar 
profesionalmente como un órgano descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
el reto para la corporación es mejorar sus 
servicios en los albores del siglo XXI y después de 
111 años de existencia. 

 
 

      

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     129 

ADQUISICION DE EQUIPO 
 

En 1887 El equipo constaba de dos bombas de 
vapor inglesas de tracción animal, dos pequeñas 
bombas de vapor, una escala telescópica y la 
primera bomba automóvil de vapor, así también como 
la bomba de vapor “Hidalgo”.   

 
En 1912 se logró que se empleara en México el 

material basándose en combustión de gasolina, 
sustituyendo al de vapor y mano de tracción animal. 
En 1917 trajeron de Nueva York las dos primeras 
bombas de gasolina.  

  
En 1925 se adquirieron dos bombas extintoras 

con dos tanques de 80 galones de capacidad cada 
uno. En 1930 ya se combaten grandes incendios 
inflamables con espuma. 

   
De 1932 a 1967 se incrementa poco a poco el 

material: bombas, escalas, carros tanque, escalas 
telescópicas bombas, algunos automóviles, auto 
grúas, patrullas, camionetas, equipo de respiración 
autónoma; se intenta mejorar también el equipo y 
material del personal (mejores uniformes, hachas, 
palas, cascos, chaquetones, chamarras, etcétera).  

 
Los estados de la República Mexicana que 

presentan mayor número de accidentes son: Estado 
de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, 
Sonora, Baja California Norte, Jalisco y el Distrito 
Federal. 

 

ESTACIONES DE BOMBEROS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 

La primera estación de bomberos estuvo 
ubicada en las calles de la Moneda. En 1895 la 
estación central fue cambiada de las calles de 
Moneda al callejón de Behtelemitas 8, hoy 
Filomeno Mata; en 1901 pasó a la puerta falsa de 
San Andrés, hoy calle de Donceles, donde se 
encuentra el edificio que fue la Secretaría de 
Comunicaciones; en 1905 a la primera calle de 
Tacuba; en 1907 a la avenida Juárez 72, antes Hotel 
del Prado; en 1925, a las calles de Revillagigedo 
11; el 1929, a la misma calle esquina con 
Independencia y el 14 de octubre de 1957 a su 
edificio actual, avenida Fray Servando Teresa de 
Mier y Calzada canal de la Viga.  

 

  Edificio de Inspección de Policía y Bomberos.  Vicente Mendiola Quezada. 
Calle Revillagigedo 
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  En el año de 1882 la compañía de bomberos 
fue dividida en tres estaciones, la primera en las 
calles de Tlalpan (hoy, Pedro Moreno); en el año de 
1902 se cambió a las calles de Violeta 36 y se 
suprimió definitivamente el 9 de julio de 1911; la 
segunda subestación de bomberos se estableció en 
la esquina del Callejón del perro y Saltó del agua; 
pasó en 1908 a las calles de Victoria 56, Tacubaya, 
D.F. donde aún se encuentra.    
  

En 1901, otra subestación estaba en un 
pequeño e inadecuado anexo a la primera 
demarcación de policía en la plaza del Carmen hasta 
que en 1904 se suprimió por inoperable.  

 
De 1923 a 1958 se estableció la subestación 

en Regina 66. 
  
De 1951 a 1977 se inauguraron cuatro 

estaciones en la ciudad.  
 
El Heroico Cuerpo de Bomberos cuenta en la 

actualidad con 1,296 elementos (de los cuales 100 
son mujeres)* que atienden en tres turnos todas las 
emergencias concernientes a su labor,  
 

Actualmente La ciudad de México cuenta con 
una estación central y 9 subestaciones. 
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1. Venustiano  Carranza. (1977) Fray Servando T. de 
Mier esq. Circunvalación. Col. Merced Balbuena, Delegación 
V. Carranza. 
Teléfono: 5768-3700 con 10 líneas. 

 
2. Gustavo A. Madero. (1990) Henry Ford esq. Martha. 

Col. Guadalupe Tepeyac. Delegación Gustavo A. Madero. 
Teléfono: 55170330, 55174469. 

  
3. Azcapotzalco. (1980) Av. 22 de  Febrero  esq. Nueva 

Jerusalén, Col. Barrio los Reyes, Delegación Azcapotzalco.  
Teléfono: 55617040, 55611104, 55617088. 

  
4. Tacuba. (1963) Golfo de Gabes y Golfo San Jorge, 

Col. Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo.  
Teléfono: 55271576, 55271571, 55277040. 

  
5. Tacubaya. (1963) José Ma. Vigil esq.  Carlos B. Zetina, 

Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo.  
Teléfono: 55152399, 55155994, 55150437. 

  
6. Tlalpan. (1977) Calle Arenal y Viaducto Tlalpan, Col. 

Arenal, Delegación  Tlalpan.  
Teléfono:  55731096, 55730777. 

 
7. Tlahuac. (1978) Calle Emiliano Zapata, esq.  Calle 12, 

Col. Barrio Santa Cecilia, Delegación Tlahuac. 
Teléfono: 58470666, 58470777. 

  
8. Cuajimalpa. (1990) Camino al Desierto de los Leones 

S/N  Col. Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa. 
Teléfono: 58133011, 58133244, 58133199. 

  
9. Álvaro Obregón. (1991) Av. Escuadrón 201, esq. 

Camino la Venta, Col. Cristo Rey, Delegación Álvaro Obregón. 
Teléfono: 52713436, 52712275, 52715160. 

  
10. Iztapalapa. (1991) Calzada Ermita Iztapalapa No. 

2121 esq. Amado Aguirre, Col. Constitución de 1917, 
Delegación Iztapalapa. 
Teléfono: 56121080, 56124012, 56120830. 
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ANALISIS 
 
 Del conocimiento y análisis de la historia 
correspondiente a cada una de las dos 
corporaciones confluentes en el proyecto en 
desarrollo  se establecen los precedentes que 
constituyen la piedra angular, en este caso doble, 
para que el proyecto resultante cumpla con sus 
generatrices históricas en carácter, ejercicio y 
honor. 
 
 Si bien el concepto de protección civil  es 
relativamente reciente también es cierto que desde 
el origen de la vida social de la humanidad se han 
tomado medidas para la protección de aquellos 
individuos y sectores sociales menos aptos para 
auto defenderse,  
 
 Con un objetivo inicial de salvaguardar a la 
población civil en caso de conflictos armados 
busca que no resulte dañada la población que no es 
parte activa de la labor bélica; situación que con el 
tiempo a devenido en la prevención y auxilio  a la 
población civil en contra de cualquier riesgo 
masivo  como objetivo del organismo. 
 

Por su parte el cuerpo de bomberos remonta 
su existencia a la cuna de la civilización, cubriendo a 
lo largo de la historia de la humanidad no solo 
emergencias de fuego sino también labores diversas 
como inundaciones y labores de seguridad. 

 
De gran tradición en México, el heroico 

cuerpo de bomberos  ha participado activamente en 
la historia del país progresando junto con el hasta 
llegar al actual e independiente cuerpo de 
bomberos. 

 
  
 A partir de las ultimas décadas la historia de 
estas dos instituciones se han acercado cada vez 
mas estrechando contactos llegando cada una de 
ellas a desempeñar labores correspondientes a la 
otra, razón por la cual resulta sensato el 
proponer la conjugación de ambas manteniendo 
cada una su carácter y labores propias, 
interactuando por el fin común que es principio de 
su existencia. 
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MODELOS VISITADOS 
 

Con el propósito de obtener información 
directa y práctica sobre las instalaciones, 
actividades, personal y equipo con que se cuenta, 
así como las limitantes y carencias que sufren 
aquellos inmuebles en los cuales se cumplen  
tareas afines a las que deberán llevarse a cabo 
óptimamente en el proyecto planteado , se visitaron 
dichos inmuebles recogiendo información grafica y 
verbal de recursos y personal, así mismo se 
investigaron modelos análogos por vía 
bibliográfica e informática. 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
  La coordinación delegacional de Protección 
Civil  en  Benito Juárez se encuentra localizada en 
la glorieta Mariscal Sucre s/n  , entre las avenidas 
Amores y Colonia del Valle, colonia Del Valle 
Norte. C.P. 03100. Teléfono y fax: 55 23 98 73 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Se compone de una coordinación del área, y 
tres jefaturas de unidad departamental, las cuales 
son:  

 
• Técnica  
• Operación y control de riesgos 
• Promoción de la protección civil 

 

UNIDAD DEPARTAMENTAL TÉCNICA 
• Realizar el seguimiento del cumplimiento 

adecuado de la normatividad en materia de 
prevención de riesgos en los 
establecimientos, comercios, industria y 
centros educativos que se ubican en la 
demarcación.  

 
• Dar atención a las demandas ciudadanas que 

se presenten en la Delegación o directamente 
en el área, con motivo de riesgos potenciales 
que se susciten en inmuebles de usos diversos.  

 
• Orientar y asesorar sobre la materia, a los 

vecinos y propietarios de inmuebles de usos 
diversos.  

 
• Revisar los programas internos y especiales 

de protección civil, así como realizar las 
visitas de inspección y en apoyo a la dirección 
de verificación delegacional, de los 
establecimientos, comercios, industrias y 
centros escolares, a fin de constatar que 
cuentan con los mecanismos y equipamiento 
necesario en materia de seguridad y primeros 
auxilios, para su uso en caso de presentarse 
una emergencia, con el fin de salvaguardar la 
integridad física de los usuarios y residentes 
en los mismos.  

 
• Elaborar instrumentos y apoyo de tipo 

documental, en base al registro estadístico 
de riesgos y eventos, con el propósito de 
aplicarlos de manera informativa y preventiva 
en el atlas de riesgos de la demarcación. 
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UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS 

• Atender las llamadas y reportes de 
emergencia que se canalicen por diversos 
medios a esta coordinación, evaluando en el 
lugar de los hechos el grado de riesgo y 
complejidad, a fin de solicitar los apoyos 
necesarios de los servicios públicos de 
atención de emergencias, para mitigar las 
consecuencias de estos riesgos.  

 
• Implementar los operativos necesarios para 

la atención de riesgos de tipo socio - 
demográfico (manifestaciones, 
concentraciones de ciudadanos por diversas 
causas, eventos masivos populares -
deportivos y músico culturales- , entre 
otros), a fin de reducir los riesgos inherentes 
en el lugar de los hechos.  

 
• Realizar las inspecciones oculares en 

inmuebles para determinar los potenciales 
riesgos a los que se encuentran expuestos, 
remitiendo el resultado de las mismas a la 
unidad departamental técnica, para que 
realice las propuesta de acciones preventivas 
y/o correctivas en cada uno de los casos.  

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA PROMOCIÓN 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

• Promover la cultura de la auto - protección 
civil, mediante platicas, cursos, talleres y 
sesiones de trabajo en diversos ámbitos: 
condominal, vecinal, escolar, empresarial, 
encaminadas a crear de primera mano un 
espíritu preventivo.  

 
• Impartir cursos básicos de la materia tales 

como: primeros auxilios, prevención y combate 
de incendios, integración de brigadas de 
trabajo; orientados a la comunidad vecinal y 
escolar, primordialmente. Y las cuales, 
tendrán como objetivo el proporcionar una 
herramienta de apoyo y auxilio en caso de 
presentarse una contingencia que afecte a la 
comunidad en donde se encuentran.  
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INMUEBLE 
 

El edificio tiene una superficie construida de  
56.25 m2 más un cobertizo anexo  de 24 m2, el 
interior el edificio esta dividido en 3 oficinas un 
baño, y una bodega de equipo así como un pasillo 
lateral resultado de la expansión hacia  el oeste 
del inmueble. 

 
El cobertizo anexo está construido en lámina 

metálica, en sistema prefabricado cerrado, con 
puertas del mismo material y ventanas de aluminio. 
Cumple la función de bodega de equipo grueso. 

 
 
 

Bodega de equipo

Sanitario

Bodega de equipo
grueso

Oficina
Oficina

Oficina

P
a

s
il

lo
 l

a
t

e
r

a
l

Acceso

 

 
 

FACTOR HUMANO 
 El número de personas asignadas a esta unidad 
de Protección Civil es de tan solo 9 elementos, con 
un organigrama de puestos impreciso, la formación 
de los integrantes de esta unidad es nivel técnico 
en emergencias médicas y técnico en combate de 
incendios. 
 
EQUIPO 
Parque vehicular 
 2 pick ups. 
 2 patrullas. 
 1 transporte de personal (minivan). 
 1 auto auxiliar no especificado. 
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Equipo de rescate 
 4 uniformes completos de bombero. 
 2 equipos de aire autónomo. 
 1 tijeras de la vida. 
  -  equipo de zapa. 
  - sistema de mangueras y  pitones contra  
        incendio. 

- herramienta general. 
- escaleras. 

 
Equipo pesado 
 - Sistemas y elementos de advertencia y  
                resguardo. 
 -   herramienta pesada 
 

Material de apoyo 
- frazadas 
- colchonetas 
- ropa 
- medicinas y material de curación 
- varios 
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ANÁLISIS EVALUATIVO 
 
 Esta unidad delegacional de Protección Civil  
enfrenta muchas limitaciones para cumplir con las 
tareas de prevención, auxilio y reestablecimiento 
propias de la institución, en sus instalaciones 
administrativas (3 oficinas) difícilmente operan bajo 
hacinamiento cinco personas  a la vez, sin 
oportunidad de  brindar atención al publico en 
áreas independientes  de la zona de trabajo. 
 

Los muebles de oficina, archiveros, 
escritorios computadoras y material de apoyo en 
general comparten lugar sin orden preciso, (no fue 
permitido fotografiarlo) no existe un lugar 
apropiado para efectuar reuniones logísticas (sala 
de juntas) lo que hace difícil la reunión de varios 
representantes de fuerzas implicadas en cualquiera 
de las funciones de Protección Civil. El inmueble 
esta mal adaptado, no cumple su función 
satisfactoriamente, las condiciones de 
hacinamiento, mala ventilación, e iluminación, 
impiden la realización efectiva de las labores 
propias de  Protección Civil. 

 
 El personal de esta unidad funge como 

cuerpo emergente de bomberos, rescate y 
paramédicos en respuesta a situaciones de 
emergencia, aun dado que esa función no les 
corresponde por definición esto debido al tiempo 
tan elevado de respuesta de las estaciones de 
bomberos vecinas (ver capítulos I y II ) 
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BOMBEROS 
 

La central de bomberos del distrito federal 
se ubica en Fray Servando Teresa de Mier esq. 
Circunvalación. Col. Merced Balbuena, Delegación 
V. Carranza.  Teléfono: 5768-3700 con 10 líneas. 

 

 
 
Compuesto por nueve edificios, el complejo 

arquitectónico que constituye la central de 
bomberos de la ciudad de México es el más completo 
de cuantos existen en la republica mexicana. 

 
Debido a su carácter de central sobre la cual 

la ley de bomberos para el distrito federal estipula 
debe ser única, concentrando en ella las 
actividades de adiestramiento mayor, administración 

y comando a nivel corporacional, siendo las 
unidades subordinadas a esta las estaciones y 
subestaciones de las cuales la mas apropiada para 
estudio analógico a los términos de esta Tesis es la 
denominada estación. 

 
 la capacidad, dimensiones, vehículos, 

personal y equipo en general de la central de 
bomberos exceden por mucho los lineamientos y 
alcances previstos apara la facción operativa del 
proyecto planteado en la presente Tesis, por lo que 
su investigación y análisis se enfoco a la tipología y  
distribución de los espacios por encima de su 
tamaño, así como a la recopilación de datos e  
imágenes del equipo e instalaciones. 

 
Las razones anteriores aunadas a la 

imposibilidad de obtener planos y/o datos de áreas 
del conjunto arquitectónico aún en la 
administración del mismo y lo dificultoso que 
resultaría realizar el debido levantamiento 
arquitectónico por medios propios resultó en la 
presentación de la Central de Bomberos de la 
Ciudad de México cualitativa y no cuantitativamente. 
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PLANTA ALTA 
 
 

                                           

NOMENCLATURA
1    Acceso
2    Hangar
3    Guardia
4    Sala de radio
5    Oficiales
6    Jefe de estacion
7    Adminstracion
8    Aulas
9    Despensa
10 Cocina
11  Comedor / Aula
12  Oficiales de guardia
13  Banderas y trofeos
14  Rampa de lavado
15  Almacen de 
        tanques de gas
        y secado de mangueras
16  Sanitarios
17  Medico
18  Peluqueria
19  Enfermeria
20  Patio de maniobras
21  Lavanderia
22  Astabandera
23  Tubos de descenso
24  Cobertizos varios
25  Talleres
26  Patio de Talleres
         y entrenamiento
27  Gimnasio
28  Dormitorios de Oficiales
29  Sanitarios y Regaderas
30  Dormitorios
31   Torre de entrenamiento
32  Jardin interior
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La estación de bomberos “Comandante Jesús 
Blanquel Corona” se ubica en la Calzada Ermita 
Iztapalapa n° 1221, Col. Constitución, México D. F. 

 

 
 

Considerada la estación de bomberos mas 
eficiente y moderna de la Ciudad de México es por 
mucho el modelo análogo mas importante a 
considerar para la realización de esta Tesis. 
 
INMUEBLE 
 

Diseñada en un terreno de forma trapezoidal, 
de 1615 m2. El partido de distribución consta de un 
cuerpo lateral de oficinas y servicio, y otro mayor 
para las demás zonas unidos mediante un núcleo de 
circulaciones, se encuentran remetidos en el 
terreno para evitar congestionamiento vial en la 
avenida. Consta de planta baja, mezanine, primer y 
segundo piso. La parte del terreno posterior al 

edificio esta libre  a modo de patio de maniobras 
vehiculares, de ejercicios y cancha de básquetbol. 

 
Comunicado con la avenida por una pequeña 

pendiente se encuentra el hangar a doble altura 
compuesto por cinco carriles de estacionamiento 
mas uno libre para ingreso ulterior de unidades. 
Entre los carriles se colocaron los equipos para 
el personal y los tubos de bajada de los niveles 
superiores. Contiguo al vestíbulo de acceso se 
ubica la oficina de oficiales de servicio, visitas, 
cuarto de maquinas y la oficina de guardia. Esta 
última está situada en un volumen sobresaliente de 
la fachada frontal para la vigilancia. Una escalera 
interior comunica con el dormitorio del personal 
femenino en el mezanine. Además de este dormitorio, 
en este nivel se ubica la oficina del jefe de la 
estación y el local de banderas y trofeos. 
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En el primer nivel (cuerpo de servicio) se ubicó 
la cocina, taller, sección de oficinas y servicios; en 
el cuerpo mayor se encuentra el comedor para 42 
personas, aula de usos múltiples y la sala de estar. 

 
Los dormitorios se encuentran en el segundo 

piso. Los destinados para la tropa están divididos en 
6 partes con 5 camas cada una; los de los oficiales 
se reparten en 2 secciones de 5 camas y un núcleo 
de dos baños cada una.  

 
La circulación vertical por medio de tubos de 

deslizamiento se divide en 2 tramos debido a la 
altura del edificio. 

 

 
 

Formalmente la doble altura le confiere 
carácter al proyecto. El concreto aparente con 
entrecalles divide los elementos estructurales 
fabricados con concreto armado (columnas losas 
y muros). En los pisos se empleó loseta cerámica de 
alta resistencia, con excepción del estacionamiento 
que es de concreto hidráulico. La iluminación y 
ventilación se efectúa de forma natural. 

 

Dentro de sus instalaciones figuran una 
cisterna (bajo el cuarto de maquinas) de 60 m3; 
hidroneumático, planta de emergencia; alarma tipo 
campana para incendio y zumbadora para fugas de 
gas. 
 

 
Vista del Edificio Desde el Patio de Maniobras  
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AREAS 
AREA CUBIERTA 1847.90 m2 
Hangar 451.90 

Oficina de guardia 29.70 

Dormitorio mujeres 25.20 

Oficiales de servicio 17.10 

Visitas 13.70 

Jefe de estación 38.80 

Banderas y trofeos 23.40 

Almacén 31.40 

Taller 23.40 

Cocina 58.20 

Comedor 78.00 

Aula de usos múltiples 74.80 

Sala de estar 78.00 

Gimnasio 36.50 

Peluquería 10.00 

Dormitorio tropa 234.20 

Dormitorios oficiales 86.40 

Cuarto de maquinas 30.60 

Cisterna  62.40 

Circulaciones y fachada  296.90 

AREA DESCUBIERTA 1000.20 m2 
Patio de maniobras 271.90 

Patio posterior 596.20 

Patios superiores 36.40 

Área jardinada 95.70 

 
 

EQUIPO 
Parque Vehicular 
 2 autobombas 
 2 transportes de personal y material 
 2 tanques 
 2 camionetas pick-up 
 1 escala telescópica 
 1 panel 
 1 patrulla 
 2 ambulancias 
 1 motocicleta 
 
FACTOR HUMANO 

El numero de personas asignadas a la estación 
de bomberos Iztapalapa es de 132 elementos, mas un 
número no especificado de personal administrativo. 
Con un organigrama de puestos también impreciso, 
la formación de los integrantes de esta unidad se 
enfoca en nivel técnico en emergencias médicas y 
técnico en combate de incendios. 
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PLANIMETRIA DEL EDIFICIO 

PLANTA BAJA 

PLANTA MEZZANINE 

PLANTA PRIMER PISO 

PLANTA SEGUNDO PISO 

NOMENCLATURA 
 

1. Acceso principal 
2. Vestíbulo general 
3. Radio 
4. Guardia del día 
5. Sanitarios 
6. Oficiales de servicio 
7. Visitas 
8. Basura 
9. Cuarto de máquinas 
10. Tubo de deslizamiento 
11. Hangar 
12. Baño 
13. Dormitorio mujeres 
14. Jefe de estación 
15. Recepción 
16. Bandera y trofeos 
17. Patio 
18. Cuarto de aseo 
19. Sanitarios generales 
20. Regaderas 
21. Gimnasio 
22. Dormitorios oficiales 
23. Dormitorios 

generales 
24. Patio de servicio 
25. Almacén 
26. Cocina 
27. Taller 
28. Circulación 
29. Comedor 
30. Salón de usos 

múltiples 
31. Sala de estar y de .t v. 
32. Sala de juegos 
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FACHADA PRINCIPAL 

CORTE TRANSVERSAL C-C’ CORTE LONGITUDINAL A-A’ 

CORTE TRANSVERSAL B-B’ 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     146 

METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

En función de  las actividades a desarrollar 
dentro del inmueble,  el número de personas que las 
ejecutarán, así como del material y equipo 
necesario para las mismas, se genera un programa 
de necesidades, a partir del cual se obtiene un 
listado de los recintos requeridos, que aunado a la 
descripción de cada una de las partes permite la 
generación de un programa arquitectónico preciso. 
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ACTIVIDADES 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
  

Las actividades realizadas por este organismo 
son definidas en los capítulos I y II, concretamente, 
la ley de protección civil estipula las atribuciones 
correspondientes a los consejos y especialmente a 
las Unidades Delegacionales de Protección Civil, 
esto en sus  Artículos 35, 59, 65, 69 y 70* mismas 
que pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

Atribuciones de los consejos delegacionales 

I. Fomentar la participación de sectores y 
habitantes de la Delegación, en las acciones 
de protección civil así como crear una 
cultura de prevención y acción en 
coordinación con las autoridades de la 
materia; 

II. Colaborar en la elaboración y actualización 
del Programa Delegacional de Protección 
Civil y evaluar su cumplimiento;  

III. Identificar la problemática de protección civil 
en la demarcación y proponer las acciones 
prioritarias para su atención; 

IV. Sugerir la elaboración de Programas 
Especiales de Protección Civil que considere 
convenientes, así como evaluar sus avances y 
proponer las modificaciones necesarias; 

 

 

V. En situación de emergencia constituirse en 
sesión permanente, determinar las acciones 
para auxilio de la población afectada de las 
delegaciones respectivas y su adecuada 
recuperación; 

VI. Establecer en el ámbito de su competencia, las 
medidas necesarias para imponer las sanciones 
a que se refiere esta Ley; 

VII. Coordinar sus acciones con el sistema de 
Protección Civil nacional y del Distrito 
Federal; 

VIII. Constituir los Subconsejos Delegacionales 
que se requieran; 

IX. Coadyuvar en la capacitación en materia de 
protección civil; y 

X. Las demás que le encomiende el Presidente del 
Consejo, siempre y cuando no contravenga lo 
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento. 

 

acciones inmediatas de operación de protección 
civil en alto riesgo, emergencia, o desastre en la 
población: 

XI. Identificación del tipo de riesgo;  

XII. Delimitación de la zona afectada; 

XIII. Acordonamiento de los perímetros de alto, 
mediano y bajo riesgo; 

* Ver Capitulo 2 
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XIV. El control de rutas de acceso y evacuación;  

XV. El aviso y orientación a la población; 

XVI. Evacuación, concentración o dispersión de la 
población; 

XVII. Apertura y/o cierre de refugios temporales; 

XVIII. Coordinación de los servicios asistenciales, y 

XIX. Determinación de las acciones a ejecutar por 
las diferentes áreas de la Administración 
Pública del Distrito Federal y las 
instituciones privadas, sociales y académicas.  

 
Las unidades de protección civil de cada 

demarcación territorial, tendrán a su cargo la 
organización, coordinación y operación de los 
sistemas delegacionales de protección civil y sus 
acciones se apoyarán en el Consejo Delegacional. 

 
 
 
ANALISIS 

 
De los lineamientos antes presentados se 

desprende el tipo de actividades a realizar por el 
personal a cargo de la facción de prevención, 
acciones tangentes y ulteriores a las situaciones 
de emergencia; estas labores quedan restringidas 
al territorio de la delegación en apego a la ley de 
protección civil para el distrito federal. 

BOMBEROS 
 
 Las actividades realizadas por esta 
corporación son enumeradas en los capítulos I y II; 
los servicios que presta a la comunidad 
especificados en el articulo 6° de la Ley de 
Bomberos para el Distrito Federal son, en resumen, 
los siguientes: 
 

I. Control y extinción conflagraciones e 
incendios; 

 
II. Desarrollar labores de prevención a través 

de dictámenes de aquellos establecimientos 
contemplados en la presente Ley; 

 
III. Coadyuvar en el control y extinción de 

incendios forestales; 
 

IV. Control y extinción de fugas de gas y 
derrames de gasolina y cualquier tipo de 
sustancia peligrosa; 

 
V. Atención a explosiones; 

 
VI. Atención y control de derrames de 

substancias peligrosas; 
 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de 
personas atrapadas; 

 
VIII. Retiro de cables de alta tensión caídos, así 

como atención de posibles cortos circuitos; 
 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando 
provoquen situaciones de riesgo o interfiera 
la labor del Cuerpo de Bomberos; 
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X. Proteger a la ciudadanía de los peligros de la 
abeja africana, así como el retiro de 
enjambres; 

 
XI. Captura de animales que representen riesgo 

para la ciudadanía; 
 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o 
peligrosos para  la vida de la ciudadanía; 

 
XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea 

inminente la explosión o derrame de 
combustibles o sustancias volátiles o tóxicas; 

 
XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de 

cadáveres, a solicitud del Ministerio Público o 
la autoridad judicial; 

 
Además de otras de índole administrativa que 

pueden ser consultadas en los capítulos antes 
mencionados. 

 
 Para la prestación de estos servicios se 

observa una disciplina que contempla actividades 
programadas en turnos de 24 Horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES EN TURNO DE 24 HORAS 
HORA ACTIVIDADES DE CUARTEL 

7:00 8:00 

Ingreso al edificio 
Pase de lista 
Asignación de comisiones 
Revisión de herramienta y equipo 

8:00 9:00 Desayuno 

9:00 10:00 Aseo general de la estación 

10:00 12:00 Realización de prácticas de campo 

12:00 13:30 Practica deportiva 

13:30 14:00 Baño 

14:00 15.00 Comida 

15:00 16:00 Aseo de las instalaciones 

16:00 17:50 Instrucción académica 

17:50 18:00 Arreo de bandera 

18:00 19:00 Actividades libres 

19:00 20:00 Cena  

20:00 21:00 Actividades libres 

21.00 5:30 
Ultima lista del día 
Dormir si el servicio lo permite 
Servicio de guardia: una hora 

5:30 5:50 Levantarse  
Aseo  

5:50 6:00 Pase de lista 
Izamiento de bandera  

6:00 7:00 Acondicionamiento físico 
Salida del edificio 

 
ANALISIS  
  
 El itinerario mencionado contempla las 
actividades de la facción destinada a la respuesta 
inmediata ante riesgos y siniestros manifiestos, así 
como el auxilio directo, rescate y atención 
paramédica a los afectados, cubriendo un radio de 3 
km en servicio intraurbano y 60 km en  regional.
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PERSONAL NECESARIO 
 
PROTECCION CIVIL 
 
 Para la prestación del servicio en una Unidad 
Delegacional de Protección Civil se necesita 
contar con un promedio de 18 elementos, cuya 
jerarquía es la siguiente: 
 

1 Coordinador de área (delegación). 
 
 3 Jefes de unidad: 

1 Jefe de unidad departamental técnica. 
1 Jefe de unidad departamental de 
    operación y control de riesgos. 
1 Jefe de unidad departamental de 
    promoción de la protección civil. 
 

 12 Brigadistas: 
  3 Jefes de brigada. 
  9  Brigadistas. 
 
 2 Secretari@s. 
 
 Tanto el coordinador como los jefes de 
unidad y el apoyo secretarial laboran semana 
inglesa en turnos de 8 horas, mientras que los 
brigadistas  cubren turnos de 12 horas mas una 
guardia nocturna dispuesta en parejas; sin embargo 
todo el personal permanece en alerta  las 24 horas 
en caso de emergencia emergencia. 
 

 
 
BOMBEROS 
 
 Para la atención del servicio en una Estación 
de Bomberos  se requiere contar con un promedio 
de 150 elementos denominados efectivos, 
estructurados de la siguiente manera: 
 
 5 Jefes. 
  1 Primer instructor (jefe de estación) 
  1 Segundo inspector (subjefe de 

    estación) 
3 Subinspectores (jefes de servicio) 
 

 33 Oficiales: 
  6 Primeros oficiales 
  9 Segundos oficiales 
           18 Suboficiales 
 
 120 Elementos de tropa 
  21bomberos primeros 
  27 bomberos segundos 
  39 bomberos terceros 
  33 Bomberos 
  

De los cuales el Primer y Segundo Inspector 
laboran turnos de 8 horas en semana inglesa  a 
reserva de emergencias en las que permanecen 
indefinidamente en su puesto; el resto del personal 
se divide equitativamente en tres guardias de 24 
horas (ver tabla de actividades) por 48 de descanso. 
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Independiente  al personal efectivo, se cuenta 
con personal a cargo de actividades de apoyo, 
tanto de soporte como administrativo. 
 
 
 
Personal de apoyo 
 
 Personal de soporte 
  1 Medico 
  1 Instructor físico 
  1 Maestro mecánico 
  1 Ayudante de mecánico 
 Personal administrativo 

2 receptores de trámites 
2 auxiliares de trámites 
4 Secretarias 
4 Dibujantes 

  
 Por tratarse de seres vivos se incluye en esta 
sección dedicada al personal, a los efectivos 
caninos (K-9 por su nombre internacional), cuyo 
número ideal dentro de un centro como el 
propuesto oscila de 1 a 5. 
 

VEHICULOS Y EQUIPO 
 
PROTECCIÓN CIVIL  
  

Para la movilidad requerida por el personal de 
protección Civil es necesario un parque vehicular 
mínimo compuesto por: 

 
4 Patrullas. Protección civil debe contar con 

unidades de patrulla para la movilización del 
coordinador de área y los jefes de unidad, con el 
fin de cumplir y hacer cumplir las tareas propias a 
cada una de las jefaturas y a la sociedad misma. Son 
recomendables vehículos de doble tracción  y 
equipados para arrastre y remolque. 

 

               
                           

3 Pick-ups vehículos de gran utilidad para el 
desplazamiento de brigadas y equipo en volúmenes 
pequeños, se recomiendan vehículos 4x4 con 
tumbabaurros, cabrestante, barra de rodamiento y 
perno para remolque.  
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1 Transporte de personal (miniban). En 

situaciones que requieran la movilización de todo el 
personal de la unidad  delegacional, y/o 
pertrechos en volúmenes medianos,  

 
1 Motocicleta de enlace. Su función es de 

carácter táctico, gracias a la velocidad y 
maniobrabilidad de que goza, provista con equipo de 
telecomunicaciones y equipo ligero de rescate y 
botiquín. Sirve de vehículo de avanzada y enlace 
táctico. 

 

                            

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     153 

BOMBEROS  
 
 Los vehículos de bomberos constituyen mucho 
más que medios de transporte, son equipo móvil sin 
el cual la labor de esta corporación sería 
impensable. 
 
 Auto bomba. Regula la presión de los chorros 
de las mangueras en relación con las necesidades 
variables de la boquilla o lanza, Toman el agua, en 
caso de necesidad, de fuentes lejanas como ríos, 
lagos, etc. 
 

                              
 

 
 
 
  

 
 
Patrullas. El cuerpo de bomberos debe 

contar con al menos un vehículo para uso 
exclusivo de los comandantes, para permitir su 
rápido arribo a emergencias desde cualquier punto 
donde sus actividades de índole preventiva u otra 
fuera del cuartel lo sitúen al momento de la 
emergencia.  
 

                             
 

             
  

Carros bomba. Tienen diversas capacidades y 
especificaciones. Algunos tienen capacidad de 
surtir 2,800 litros por minuto. Lleva las mangueras 
y tiene un tanque de agua de 380 a 1,890 litros; 
transporta de 60 a 90 m de mangueras del 
reforzador de presión  de 19 mm (¾”) a 25 mm (1”) de 
diámetro; 300 m de manguera de 63 mm (2 ½”)  de 
diámetro y 90 m de 38 mm (1 ½”) de diámetro. Muchos 
de estos autos llevan de 450 a 520 m de manguera 
de 63 mm (2 ½”) de diámetro y algunas emplean 
mangueras de 70 a 76 mm  (3”) de diámetro.  
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Otros transportan 30 tramos de manguera de 
15 m cada uno sumando un total de 450 m de 
manguera de 63 mm (1 ½”)  y  63 mm (2 ½”). 
 
 Están conectados por medio de una toma de 
fuerza al motor, en lugar de la transmisión 
convencional con flecha, lo que permite operar la 
bomba; esto lo hace un buen equipo para la 
extinción de incendios. Actualmente existen bombas 
de carga desde 378 hasta 7,560 litros, con bombas 
de 300 a 2,800 litros por minuto de capacidad de 
expulsión. 
 

                             
 

 
 

Carro de combinación triple.  Debe cargar por 
lo menos 300 m de manguera de 63 mm (2 ½”) de 

diámetro, bomba montada con capacidad mínima de 
1,890 litros por minuto y un tanque de 378 litros. 
Transporta personal y equipo para ataque ligero. 
 

 
  

Autotransporte de escalera telescópica. Es 
parecido a la motobomba 1,890 litros por minuto 
con excepción de que cuenta con una escalera 
operada mecánicamente. La escalera puede ser 
de17.50, 35 y hasta 60 metros. Cuando un auto 
escalera está equipado con tanque bomba de 1,890 
litros por minuto y hecho de manguera, se le llama 
carro escala telescópica (combinación quíntuple). 
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  Snorkel. Similar a la escala telescópica, este 
vehículo cuenta con un brazo articulado coronado 
por una canastilla provista de cañón de agua 
alimentado por una bomba de 1,890 litros por 
minuto;  la canastilla puede elevarse hasta los 70 
metros e incluso descender por debajo del nivel 
del vehículo. 
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Urgencia y rescate. Llevan servicios de 
primeros auxilios y rescate, pueden usarse como 
ambulancias. Son operados por personal  
adiestrado en trabajo de rescate. Los autos para 
este servicio están plenamente equipados con 
aparatos salvavidas y de rescate; a veces fungen 
como vagones auxiliares (o aprovisionadores) a fin 
de que los aparatos ordinarios no sean 
sobrecargados de herramientas. 

 

                             
 
 Servicio, remolque y proyectores de luz. Son 
elementos auxiliares para el transporte de 
herramientas y elementos extras para ser utilizados 
en otras unidades. Estos elementos se mandan a los 
servicios grandes para complementar el equipo. 
 
 Unidades para materiales peligrosos (hazmat). 
Varían de acuerdo al tipo de material a manejar, 
existen especializados para fuegos químicos, 
eléctricos, líquidos inflamables, gases volátiles, y 
los hay incluso para fuego radiactivo (mismos que 
por fortuna no se requieren en la zona) Están 
equipadas con unidades de espuma y niebla, bióxido 
de carbono y equipo especial de entrada con cable 
de rescate, entre otros. 
 

                                   
 

 
 
 Transporte rescate pesado. Son vehículos 
especiales que transportan equipo de rescate, 
oxiacetileno, herramientas de corte (motosierras 
para materiales diversos, quijadas de la vida, etc.) 
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Transporte de iluminación. Construidos con 
el objeto de transportar equipo de iluminación al 
lugar requerido. Están equipados con generador, 
baterías, reflectores y lámparas móviles. 
 
  
 Carro para alimentos. Generalmente se usa 
una camioneta tipo panel, lleva comida preparada de 
la estación a la subestación o de la central a 
ambas. 
 

                              
 
 Pick-ups. Son los vehículos mas 
frecuentemente utilizados, pues las emergencias 
menores, como fugas de gas, retiro de enjambres, 
corto circuitos, etc. Son perfectamente cubiertos 
por estas unidades debidamente equipadas. 

                               

Carro de mantenimiento. Transporta aceite y 
combustible para vehículos y equipos. 
 
 Motocicleta de enlace. Vehículo novedoso en 
una estación de bomberos, su función es táctica, 
gracias a la velocidad y maniobrabilidad de que 
goza, provista con módulo de telecomunicaciones, 
equipo ligero de rescate y botiquín. Sirve de 
avanzada y enlace táctico. 
 

                                  
 

                                        
  

Lanchas. Equipo estacionario para ser 
trasladado en servicios específicos como 
inundaciones y recates acuáticos, equipadas con 
motor fuera de borda, remos, equipo salvavidas y 
cuerdas. 
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 Auto tanques. Con capacidad de 10, 000 litros 
y equipadas con bombas hidráulicas, fungen como 
abastecedores de agua para los carro bombas. 
 

                              
 
 Transporte de personal. En emergencias 
mayores y otras situaciones, cuando los carros de 
servicio se encuentran ya fuera u ocupados y es 
necesario movilizar mas personal, se utilizan 
vehículos del tipo microbús para transporte de 
efectivos y suministros menores. 
 

                  
 

 
Helicóptero. En una megalópolis como la 

Ciudad de México, donde las vialidades son 
fácilmente saturadas por el transito vehicular, la 
necesidad de vigilancia y logística aérea, la 
transportación expedita de personal y equipo a los 
lugares de emergencia, así como la evacuación de 
afectados y heridos de manera apremiante, hacen a 
estas maquinas indispensables.   
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El equipo y herramientas que transporta cada 

vehículo se especifica en los catálogos de cada 
marca fabricante. El personal que debe operarlo, 
varía según la forma de operar de la estación y la 
capacidad del vehículo. Al cubrir una emergencia, el 
personal asignado a cada carro cumple labores 
especificas preasignadas: chofer, electricista, 
encargado de bomba,, pitonero, tripulación, 
operador de escala,  operador de extintores de 
mano y espuma, maquinista, voluntarios, paramédico, 
etc. 
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ESPECIFICACIONES DE VEHICULOS 

Equipo Personal 
Radio 

de 
giro 

Altura 
máxima 

(m) 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Área 
de 

unidad 
(m2) 

Circulación mínima de abordaje 

Frente Fondo Costado 

Jeep 3 6.00 1.70 4.40 1.75 7.70 0.90 0.90 0.90 
Ambulancia 3 7.00 2.00 5.70 1.95 11.11 0.90 2.00 0.90 

Pick up 4 7.00 2.00 5.70 1.95 11.11 0.90 2.00 0.90 
Remolque 3 7.50 3.00 6.80 2.00 13.00 0.90 0.90 0.90 

Autobomba 6 7.50 2.45 7.00 2.00 14.00 0.90 1.20 1.20 
Rescate 
pesado 6 7.50 2.45 8.00 2.00 16.00 0.90 1.20 1.20 

Materiales 
peligrosos 6 7.50 2.45 7.00 2.00 14.00 0.90 1.20 1.20 

Autotanque 2 7.50 2.05 8.00 2.20 17.60 0.90 1.20 1.20 
Transporte 7 12.00 2.80 12.80 2.50 32.00 1.20 1.20 1.20 

Escala 
telescópica 
Y Snorkel 

4 18.00 3.00 18.00 2.50 45.00 1.20 1.20 1.20 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

 

PROTECCION CIVIL 

ACTIVIDAD ZONA CARACTERISTICA DEL ESPACIO 

Exteriores. 

Estacionar y maniobrar vehículos 
particulares ajenos a la estación. 

Estacionamiento 
visitantes Espacio exterior para publico usuario 

Acceso peatonal del publico  Plaza de 
aproximación.  Espacio exterior para publico usuario. 

Comando  

Distribución Vestíbulo. Área de partición. 

Espera de entrevistas con el 
coordinador o jefes. 

Sala de 
recepción. Área de estar. 

Atención a llamadas telefónicas de 
emergencia. 

Control de alarmas y coordinación de 
acciones conjuntas de los diversos 
organismos en caso de emergencias.  

Control y 
guardia. 

Su localización debe ser directa a la 
zona administrativa, contar con 
múltiples elementos de comunicación 
para la coordinación de acciones.  

Atención al público, informes, revisión 
de planos, licencias, demandas, 
asesoría para la prevención de 
desastres. 

Administración.  

Espacio privado consistente en área 
para recibir al público y desarrollo 
de actividades oficiales tanto en 
grupo como personales. 

Estacionar y maniobrar vehículos 
particulares. Estacionamiento.  Espacio confinado dentro de la zona 

perteneciente a la estación. 

Auxilio. 

Zona de estacionamiento de unidades de 
emergencia y operaciones de ascenso 
y descenso de personal. 

Estacionamiento 
de equipo. Pick-ups, patrullas, ambulancias. 

Colgar el equipo menor como botas, 
sacos, pantalones, cascos, 
mascarillas y equipo manual. 

Soportes para 
equipo menor. 

Espacio para colocar equipo menor, 
que tenga  acceso inmediato a la zona 
de unidades 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     162 

ACTIVIDAD ZONA CARACTERISTICA DEL ESPACIO 

Almacenamiento de equipo medio, 
principalmente a nivel refacciones y 
consumibles. 

Bodega de 
equipo. 

Espacio para el acomodo del equipo 
considerando las dimensiones de 
éste. 

Almacenamiento de insumos para 
donación. 

Bodega de 
donaciones 

Área para disposición de material para 
su distribución entre la población en 
caso requerido.   

BOMBEROS 

Exteriores.  
Estacionar y maniobrar vehículos 

particulares ajenos a la estación. 
Estacionamiento 

visitantes 
Espacio exterior para vehículos del 

publico usuario. 

Acceso peatonal del publico  Plaza de 
aproximación.  Espacio exterior para publico usuario. 

Comando  
Distribución Vestíbulo. Área de partición. 
Espera de entrevistas con el 

superintendente o jefes. 
Sala de 

recepción. Área de estar. 

Atención a llamadas telefónicas de 
emergencia. 

Control de alarmas y coordinación de 
entrada y salida de unidades de 
emergencia.  

Control y 
guardia. 

Su localización debe ser directa al 
acceso principal. Integración a la 
zona administrativa y principalmente 
contacto visual con  el 
estacionamiento de las unidades de 
emergencia. 

Atención al público, informes, revisión 
de planos, licencias, informes, 
asesoría para equipamiento contra 
incendios. 

Administración.  

Espacio privado consistente en área 
para recibir al público y desarrollo 
de actividades oficiales tanto en 
grupo como personales. 

Estacionar y maniobrar vehículos 
particulares. Estacionamiento.  Espacio confinado dentro de la zona 

perteneciente a la estación. 
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Instrucción 
ACTIVIDAD ZONA CARACTERISTICA DEL ESPACIO 

Instrucción teórico-práctica y teórico-
técnica. Proyección de películas 
para capacitación contra siniestros, 
actividades eventuales. 

Aula de 
capacitación. 

Aula con capacidad de auditorio y 
equipo para ponencias. 

Capacitación técnica y 
multidisciplinaría, acervo cultural Biblioteca. 

Espacio aislado a ruidos innecesarios, 
de ser posible ligada  al aula de 
capacitación. 

Acondicionamiento físico constructivo 

Desarrollo. 
físico practico 

Gimnasio. 

Área para equipo, aparatos de polea y 
peso muerto. Aparatos gimnásticos: 
caballo con arzones, barra fija y 
paralelas, anillos, caja para salto, 
potro de salto, cancha para 
básquetbol,  

Capacitación con el equipo de 
practicas, simulacros de accidentes, 
principalmente de conatos y 
familiarización con el equipo 

Practicas al aire 
libre. 

Espacios libres para practicas con 
todos los obstáculos posibles 
(emulando la realidad extrema) torre 
para elevaciones. 

Lista y honores a la bandera. Plaza cívica. Plaza para formación, maniobras 
cívicas y asta bandera   

Dormitorios 
Lo primordial de esta zona es el 

descanso profundo logrado 
mediante el sueño 

Dormitorios 
para tropa. 

Se requiere un espacio confinado para 
dormitorios, el cual contara con 
áreas para desplazamientos de 
emergencia. 

Dormitorios 
para oficiales. 

Necesidades fisiológicas y aseo 
personal 

Baños para 
tropa. Se requieren espacios para zona 

húmeda y seca con sus respectivos 
muebles. Baños para 

oficiales. 
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Servicios 
ACTIVIDAD ZONA CARACTERISTICA DEL ESPACIO 

Elaboración y preparación de 
alimentos, almacenamiento de 
alimentos y equipo de cocina. Cocina. 

Espacio para el almacén, preparado y 
cocinado de alimentos, así como 
almacenamiento y lavado de 
utensilios. 

Consumo de alimentos Comedor.  Área para comensales previendo 
salidas de emergencia. 

Lavado de blancos y textiles en 
general Lavandería.  Espacio para lavado, secado y 

planchado de textiles 
Carga y descarga de alimentos equipo y 

desechos Patio de servicio. 
Espacio para llegada y salida de 

vehículos y sus maniobras 
respectivas. 

Mantenimiento y reparaciones menores 
a vehículos y equipo. talleres Zona para la atención mecánica de 

unidades. 
Auxilio  

Zona de estacionamiento de unidades de 
emergencia y operaciones de ascenso 
y descenso de personal. 

Estacionamiento 
de equipo. 

carrobombas, carrotanques, 
patrullas, ambulancias. 

Colgar el equipo menor como botas, 
sacos, pantalones, cascos, 
mascarillas y equipo manual. 

Soportes para 
equipo menor. 

Espacio para colocar equipo menor, 
que tenga  acceso inmediato a la zona 
de unidades 

Alojamiento de equipo medio, 
principalmente a nivel refacciones y 
consumibles. 

Bodega de 
equipo. 

Espacio para el acomodo del equipo 
considerando las dimensiones de 
éste. 

Movimientos con las unidades de 
emergencia. Patio de 

maniobras. 

Área donde las unidades tengan 
desplazamientos holgados según los 
diferentes radios de giro de los 
vehículos. 

Escurrimiento y secado de las 
mangueras con la finalidad de evitar 
su deterioro por humedad. 

Secado de 
mangueras. 

Espacio para esta actividad ya sea 
rampa o torre de secado la cual 
tenga acceso inmediato a almacén y 
estacionamiento de unidades. 
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ACTIVIDAD ZONA CARACTERISTICA DEL ESPACIO 
Almacenamiento y provisión de agua 

tanto para el consumo diario como 
para abastecimiento de unidades. 

Tanque elevado, 
cisterna y garza. 

Tanque elevado, su capacidad depende 
del número de unidades que deban 
recibir agua y del uso interno. 

Bajada de emergencia. Postes de 
deslizamiento. 

Área independiente de las 
circulaciones y vestíbulos donde no 
se vea entorpecida su función. 

Depositar todo el material o equipo 
que tenga posibilidad de provocar un 
accidente. 

Patio de 
almacenamiento. 

Área  al aire libre, de preferencia 
aislada, dentro de la subestación. 
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ANALISIS 
 

Del examen y razonamiento al programa de 
necesidades de los dos organismos que integrarán 
el Centro de prevención, respuesta y control de 
siniestros se concluye: 

 
Las labores activas de protección civil y 

Bomberos se desarrollarán de manera autónoma, 
más siempre coordinada, por lo que su personal,  
equipo y unidades ocuparan lugares independientes 
permitiendo así su acción desligada o conjunta 
según la situación. 

 
Las labores administrativas se realizaran de 

manera independiente en cada corporación las 
labores logísticas de prevención, salvaguarda y 
restablecimiento se  realizarán en coordinación de 
las dos partes, en especial cuando la emergencia 
alcance el grado de emergencia mayor, desastre o 
catástrofe. 

 
Por lo anterior cada corporación contará 

con los espacios requeridos de manera que puedan 
operar de manera autónoma aunque coordinada sin 
interferir en labores, ni mandos; se compartirán 
espacios comunes tales como estacionamientos, 
plazas y vestíbulos, así como el área administrativa 
que será el enlace directo de ambas; entre otras 
consideraciones que se resolverán junto con en el 
programa arquitectónico. 

   
 

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     167 

DESCRIPCIÓN DE PARTES 
 
 El objetivo del centro de prevención, 
respuesta y control de siniestros es el evitar 
perdidas humanas y materiales por causa de 
accidentes y/o fenómenos naturales. Para 
lograrlo debe contar con personal capacitado, 
equipo necesario y un edificio propicio para 
albergarlos y favorecer el desempeño de las 
actividades  para el cumplimiento de este objetivo. 
 
ACCESO 

 
Las centrales deben tener acceso directo a la 

zona de riesgo. La salida de vehículos se debe 
conectar a una vía principal cerca de un retorno. 

El acceso y salida del hangar se ubica en la 
parte posterior o en la lateral del patio de 
maniobras; se evitara la salida directa a un cruce de 
calles primarias, la distancia de la estación a esta 
debe ser mínima. El área de maniobras debe ser 
amplia para que el vehículo, al girar, tenga buena 
visibilidad en cualquier dirección. 
 

Estacionamiento. Para calcular el numero de 
cajones se considera un cajón por cada 50 m2 de 
terreno. Esta misma disposición se considera en 
estaciones de emergencia. 
 
ADMINISTRACIÓN 
 

Incluye una recepción, sala de espera, zona de 
atención al público, oficina general con seis 
cubículos, sala de juntas, área de computo, sala de 
dibujo, un cuarto de planos, sanitarios y archivo. 

Las oficinas correspondientes a la facción de 
prevención a cargo de Protección Civil serán: 

 
 
De la coordinación 
De la jefatura técnica 
De la jefatura de control de riesgos 
De la jefatura de promoción de la protección  
   civil 
 
Las oficinas comunes correspondientes al 

área de bomberos  a cargo de las labores de 
reacción inmediata y rescate serán: 

 
Del Superintendente general  
Del oficial más antiguo 
De los jefes 
De oficiales auxiliares 
 
Cuarto del superintendente general. EI empla-

zamiento de este cuarto debe permitir un rápido 
acceso al cuerpo de guardia y a la oficina; estará 
equipado con un camastro, mesa de despacho, ar-
chivador, caja fuerte y varias sillas, además de una 
dotación para guardar el equipo contra incendios, 
local para aseo y vestidor; pueden formar una suite; 
el cuarto debe tener vestidor, baño y closet. 

 
Sala de espera. Espacio dotado con sillones y 

mesa de centro con revistas.  
 
Entrevistas. A este local Llegan personas que 

deseen ingresar al cuerpo. Aquí se les hace un 
examen oral y se les instruye sobre el reglamento 

 
Patio de honor y maniobras. En este patio debe 

proyectarse un lugar especial para el asta bandera 
y área suficiente para la formación del personal en 
sus ceremonias. De ser posible, el patio de 
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maniobras debe contar con área suficiente para el 
acondicionamiento físico del personal de 
bomberos.  

 
Cuerpo de guardia o control. Oficina que 

conduce directamente al hangar, requiere una mesa 
para radio; dos espacios para computadora; además, 
un camastro para uso de la guardia nocturna; 
deberá contar con sistemas de comunicaciones de 
primer orden que centralice todas las Llamadas del 
servicio y las pase a una cabina de teléfono publico 
de emergencia, que funcione las 24 horas del día 
para que genere una señal de emergencia. 

Deberá estar aislado de ruidos, corrientes de 
aire y cambios extremos de temperatura; debe 
separarse del resto con una pantalla o cortina y 
contar con ventana hacia la calle y para una 
vigilancia general; el local debe contemplar 
espacio para colgar listas de turnos de trabajo, 
gráficos, mapas y una pizarra. Estará situado de 
manera que la vista del frente de los aparatos 
quede despejada. Si el escritorio de vigilancia esta 
en el piso de aparatos, su suelo debe quedar cuando 
menos 15 cm por encima. 

 
Sonido e intercomunicación. Los lugares de 

reunión como comedores, salas de esparcimiento, 
Áreas de juego y administración deben estar provis-
tas de sonido ambiental y posibilidad de 
intercomunicación con el control. Para el caso de 
dar aviso de una emergencia, se emplean sirenas en 
dormitorios, cuarto de maquinas, áreas deportivas, 
área de enseñanza y comedor. Se colocan 
micrófonos en el área de operación, oficina del 
comandante, subcomandante y cuarto de alarmas. 

 

Oficina de urgencia-rescate. Esta atendida por 
equipo de personal capacitado en primeros auxilios 
médicos y en trabajos de rescate. 
 
HANGAR O SALA DE APARATOS 
 

El acceso o salida se localiza al frente y al 
fondo del local. Las puertas que dan a la calle 
pueden ser corredizas, plegables, levadizas o 
manejadas eléctricamente con una luz de color que 
indique cuando la puerta este completamente 
abierta; pueden ser automáticas del tipo de 
suspensión o contrapeso y con dispositivo 
complementario para su elevación manual;  la 
altura mínima de las puertas debe ser de 3.60 m y el 
ancho de 5 m. Otra opción viable es prescindir de 
las puertas y tener la salida de los vehículos en 
forma libre. 

 
El hangar debe ser amplio y libre de columnas 

para el estacionamiento y movimiento de las 
máquinas. La separación mínima entre columnas será 
de 6 m. La profundidad mínima debe ser de 9 a 15 m, 
con un área de lavado exterior. Los pisos y paredes 
deben ser impermeables y lavables con tuberías 
para los aparatos que estén integradas al piso. Los 
pavimentos embaldosados deben ser 
antiderrapantes, tanto en el área húmeda como en 
la seca. Las luces de inspección se ubican en nichos 
dentro de los muros, acondicionados contra el 
ruido. Los estacionamientos de los vehículos de 
extinción deben estar completamente separados del 
resto del edificio por elementos visibles, como 
pueden ser postes de acceso, sus materiales serán 
resistentes al fuego por lo menos una hora. 
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Todos los vehículos deben disponer de un 
sistema de calentamiento en sus motores. Los autos 
para este servicio llevan una provisión completa de 
aparatos salvavidas y para rescates. 

 
En cada carro-bomba se integran seis 

elementos, cada uno tiene un puesto y una actividad 
primordial. El maquinista es el encargado de operar 
el carrobomba, la bomba contra incendios, así como 
de considerar la cantidad de agua que se necesite 
en cada servicio; el llavero es el encargado de 
localizar los pozos contra incendios, ya sea en el 
sitio del siniestro o en lugares cercanos a el; el 
electricista, es el responsable de ubicar y 
neutralizar los interruptores generales; el 
encargado, tiene como finalidad mostrarle las 
complicaciones y riesgos propios de cada tipo de 
servicio; el ayudante de pitonero, auxilia al dirigir el 
chorro del agua al punto establecido por el 
pitonero que es el encargado de extinguir el foco 
del incendio. 

Los servicios de limpieza, eléctricos y 
mecánicos deben contar con el equipo necesario 
para dar servicio a los vehículos antes 
mencionados. 

 
Salón para vehículos correspondientes a una 

estación de bomberos. Área 375 m2, 25 m de largo 
por 15 m de ancho y altura de 7 m. 

 
Vehículo Área en m2 

2 Bombas 27 cada una 

1 Escala telescópica 40 

1 Carro snorkel 40 

2 tanques10 000 litros de agua 27 cada uno 

1 Vehículo de rescate pesado 27 

1 Vehículo para materiales peligrosos (hazmat) 27 

1 transporte  24  

2 camioneta especial de rescate 18 cada una 

2 camioneta pick up cortos y fugas de gas 18 cada una 

1 camioneta para alimentos 18 

1 motocicleta para enlace 2 

2 patrullas para jefes 18 cada una 

 
Algunas de las áreas que complementan la 

sala de máquinas son las siguientes: 
 

Mantenimiento. Aquí se hacen las reparaciones 
y los ajustes. Se sitúa de preferencia en el piso del 
cuarto de autobombas, aunque separado de el. Debe 
tenerse en cuenta un equipo normal para talleres, 
así como enchufes eléctricos, tomas de aire, de 
agua y de gas. 

 
Fosa para inspección de vehículos. Se destina 

para inspecciones simples; dar un mejor 
mantenimiento; y evitar problemas de drenaje. Se 
sitúan en la parte seca del estacionamiento. 

 
Almacenamiento de combustible. Se localiza 

en el cuarto de aparatos; cuenta con depósito de 
gasolina de 500 galones de capacidad para cada 
uno. 
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Carga de baterías. Local para cargar las 
baterías utilizadas en los equipos de iluminación de 
emergencia que Llevan los vehículos, las baterías 
de los camiones se cargan in situ, con un cargador 
de baterías montado en un carrito. 

 
Closet para secar las mangueras. Los 

armarios deben ser eléctricos; para secar 
requieren un espacio mínimo en la sala de aparatos, 
lo que permite su utilización para el equipo. Se 
instalan en unidades o grupos múltiples para 
aumentar su capacidad. 

 
Los closets estarán adaptados para guardar: 

• Equipo de trabajo de extinción 

• Equipo de reserva 

• Ropa de civil 

• Mantas y almohadas 

• Objetos de aseo  

El equipo de trabajo no se guarda en el 
armario, sino que se cuelga en percheros. 

 
Bodega para mangueras, herramientas y equi-

po contra incendio. Las dimensiones de esta bodega 
deberán ser aproximadamente de 5 m de ancho por 8 
m de largo y estar equipada con anaqueles y un 
banco con tornillo para reparación de equipo. 

 
Las torres de secado. Estos locales 

requieren escaleras que comuniquen la parte 
superior y accesos intermedios para su inspecci6n. 
Los muros se deben revestir con azulejo vidriado; 

debe haber desagües de pisos y aberturas para 
ventilación. Las torres con escaleras sirven al 
edificio de muchos pisos por ser económicas. 

 
Pueden instalarse ventilas en el sótano de la 

torre para permitir que el calor del cuarto de 
calderas circule por el hueco para secar las 
mangueras, reduciendo el tiempo de secado. La 
chimenea puede construirse continua al hueco para 
las mangueras, proporcionando calefacción 
complementaria. Los accesos en cada descansillo 
ayudan a la inspección. Deben colocarse rodillos 
en la puerta para evitar el desgaste de las 
mangueras por rozamiento. 

 
Postes de deslizamiento. El diámetro no debe 

ser menos de 0.90 m con una separación mínima de 
1.50 m de cualquier pared. 

 
Cuarto de botellas de oxigeno. En este cuarto 

se limpian y ponen en servicio los aparatos de ins-
pección; aproximadamente es de 8.50 m2. Cuenta con 
un banco de trabajo de 2 x 0.80 m, una pila de 0.60 x 
0.80 m y 0.38 m de profundidad; es necesaria la 
limpieza para evitar aceites y grasas. 

 
Almacenamiento de arena y espuma. Deberá ser 

de aproximadamente 3 m2 para 24 sacos de arena y 
cuatro contenedores de plástico de cinco galones 
de espuma. 

 
Andén. Espacio para estacionamiento de 

coches del personal de entrega y visitantes, no 
debe interferir con la salida de las maquinas. 
 

Espacio para vehículos correspondientes a 
una unidad delegacional de protección civil. Debido 
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a su carácter preventivo y logístico, la urgencia de 
salida para los vehículos correspondientes a esta 
facción es menor a la de los vehículos de reacción 
y rescate por lo cual no se encontrarán dispuestos 
junto a aquellos sino en un espacio techado aparte 
con vía franca de salida controlada igualmente por 
el puesto de guardia y provista de sus propias 
bodegas de equipo e insumos.  
 
 

Vehículo Área en m2 
4 Patrullas para jefes 18 cada una 

1 Motocicleta para enlace. 2 

2 Camionetas pick up p/jefatura técnica y de  
    control de riesgos. 18 cada una 

1 Camioneta tipo ban p/jefatura de promoción 18 

 
 Se contará así mismo con closet para equipo 
personal, bodega para equipo variado y bodega de 
insumos para distribución a la población afectada. 
 

En cuanto a talleres,  áreas de lavado y 
reposte de combustible, estas unidades compartirán 
los espacios del hangar de reacción y rescate  
 
 
CAPACITACION 
 
 Sector clave para entrenamiento e 
instrucción continua, incluyendo conferencias y 
películas para mantener al personal en buena 
forma física. 
 

Torre de entrenamiento. Debe existir 
tranquilidad y protección durante los ejercicios de 
entrenamiento, el patio debe estar rodeado por 
completo de una pared de altura mínima de 2.10 m. 

Ahí se Llevan a cabo practicas de entrenamiento 
con equipo de evacuación, escaleras de emergencia, 
coches bomba para ejercicios con agua, con su 
instalación de secado de mangueras, practicas de 
escalada y la familiarización con las alturas de mas 
de cuatro pisos; con una escalera interior y una 
altura total de 13.75 m los cuarteles generales y 
la torre puede Llegar a alcanzar hasta ocho pisos 
de altura con escaleras comunes para facilitar las 
maniobras de los vehículos. 

La escuela debe contar con una torre de 
entrenamiento construida en un área de 100 m2, con 
seis pisos de altura con escaleras, pasillos y 
barandales, interiores forrados de algún material 
refractario, ya que es necesario prender fuego 
para hacer humo en cualquier piso; en sus costados 
debe contar con ventanales y balcones con 
cristales refractarios. 

 
Patio de entrenamiento. El tamaño óptimo es 

de 31 m de ancho por 21 m de fondo, el suelo debe 
soportar el paso de los vehículos y estar rodeado 
de un muro continuo de 2 m de altura. 

 
Áreas de juegos. La combinación del 

estacionamiento con el área de lavado de vehículos 
ofrece espacio para juegos de pelota; se debe 
instalar torres de iluminación para proporcionar 
luz a los ejercicios y juegos nocturnos. 

 
Entrenamiento especializado. Cavar túneles 

para ejercicios de andar a gatas y construir 
cámaras especiales para rellenarlas de humo, para 
experimentar los aparatos y mascaras de 
respiración. 
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Estudio profesional e instrucción. Espacio 
que requiere pizarra, pantalla de proyección, área 
de sillas y espacio para almacenamiento de 
proyectores de diapositivas y de películas, 
plataformas y medios audiovisuales, cuadros de 
esquemas e instructivos. 

 
Dos aulas para capacitación. Las aulas para 

capacitación deben tener cupo de 40 personas cada 
una, y estar equipadas con: 

 
• 40 pupitres 
• 1 pizarrón  
• 1 escritorio  
• 1 estante  

 
Biblioteca. Las dimensiones mínimas deberán 

ser de 4 m de ancho por 6 m de largo, equipada con 
anaqueles para libros, mesas y sillas para el 
personal. 

 
Fosa para simulacros. La fosa se debe 

construir en una superficie de 10 x 16 m con una 
profundidad de 60 cm con desagüe al drenaje. 

 
Pista de entrenamiento y acondicionamiento 

físico. Debe contar con los siguientes obstáculos y 
espacios para realizar todo tipo de prácticas. 

 
Practica con mangueras. Para adquirir 

destreza en el tendido de mangueras en 
caso de incendio. 

 
Rodada al frente este ejercicio se lleva a 

cabo partiendo de la posición de 
cuclillas, manos apoyadas en el piso, 

barbilla pegada al pecho e inclinando el 
cuerpo hacia el frente. 

Paso de valla. Ejercicios para dominar la 
flexibilidad del cuerpo; normalmente 
consta de 10 vallas de 
5a60cmdealtura,yde5a40cmdealturayse 
colocan alternadas. 

 
Paso del túnel. Para adquirir elasticidad, 

fuerza en brazos y piernas; consiste en 
un túnel de 60 cm de diámetro y 10 m de 
largo y otro del mismo diámetro, pero de 
7 m de largo. 

Barra de equilibrio. Este ejercicio es para 
obtener equilibrio al caminar en pretiles 
y bardas; consiste en una viga de 
equilibrio de 10 m de largo con altura de 
un metro a 1.60 m. 

 
Pasarela de postes en tresbolillo. Se 

adquiere equilibrio y agilidad; consiste en 
una serie de 30 postes de 30 cms de 
diámetro colocados en el piso en forma 
de tresbolillo. 

 
Carrera con troncos. Para aprender a 

caminar y correr con un peso sobre los 
hombros de aproximadamente 35 kg. 

 
Carrera del tótem. Para dominar las formas 

de subir a los hombros de los 
compañeros y caminar o correr, según el 
caso y adquirir condición física. 

 
Lucha de cable. La práctica de este ejercicio 

es recomendable para adquirir fuerza y 
agilidad en brazos y piernas. 
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Lucha de barril. Este ejercicio es 
recomendable para que el personal de 
bomberos aprenda a dirigir los chorros 
de agua en los incendios y a soportar el 
peso de las mangueras. 

 
Ascenso de cable vertical y escalera móvil. 

Fortalece brazos y piernas; la altura es 
de 5 m y es propio para el personal 
femenino. 

 
Cable vertical. Fortalecer brazos y piernas; 

la altura es hasta de 20 m para el 
personal masculino.  

 
Escala de vientos. Se utiliza en la extinción de 

incendios en lugares altos donde no se 
puede recargar una escalera. 

 
Ejercicio de rapel. Este ejercicio lo practica 

el personal para casos de exhibición y 
acondicionamiento físico. 

 
Seccionamiento de troncos de árbol. Este 

ejercicio lo practica el personal para 
adquirir destreza en el manejo de hacha. 

 
Paso del niágara o cable horizontal. Este ejer-

cicio se practica para obtener fuerza en 
los brazos y, en casos de incendios, se 
utiliza para pasar de un edificio a otro. 

 
ÁREA DE DORMITORIOS 

 
Para calcular el área adecuada de los 

dormitorios se tomará como base 4 m2 por 
elemento. Así mismo, la estación debe contar con 

equipo de sonorización interna. El dormitorio debe 
estar comunicado con el estacionamiento de 
máquinas para que, en caso de emergencia, el 
personal aborde rápidamente los vehículos. Es 
característico utilizar un tubo como medio de 
circulación vertical para comunicarse de un 
espacio a otro.  

Se facilitará a cada elemento una cama, 
intimidad, y cortinas para descansar durante la 
noche de guardia. Las unidades deben contar con un 
tablero-escritorio, ropa de cama, colchones y 
camastros. 

 
Clósets. Pueden estar ligados a las zonas de 

dormir o de baños. En ellos se guardan residual de 
mantas y objetos de estudio. 

 
Almacenamiento. Se debe contar con estantes 

y cajones graduables para guardar: papel, jabón, de-
tergentes y bombillas. 

 
Circulaciones. Será como mínimo de 1.20 m. 

 
SERVICIOS 
 

Zona de cocina. Su tamaño y equipamiento 
depende de la cantidad de personal; se requiere un 
cocinero para la preparación de desayunos, comida 
y cena, y para servir bebidas a media mañana y en la 
tarde (te y café). debe contar con despensa, cámara 
fría y almacén de utensilios. 

 
Comedores. Se pueden usar Comedores separa-

dos para oficiales y bomberos o comunes. Almacén 
general de limpieza. Para cada uno de estos 
servicios se requiere un área de almacenamiento 
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integrada o separada, con subdivisiones y estantes 
de altura graduable. 

 
Helipuerto. Los manuales de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes nos dan una idea de 
los conos de viento. La punta del triangulo en que 
se encuentra circunscrita la H apunta al norte 
magnético. La base de la H es igual a la cantidad de 
toneladas de resistencia (3.5, 4 y 5 ton.). El 
diámetro del círculo donde aterriza depende del 
rotor máximo del helicóptero a aterrizar. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO    

 
ESPACIO FORMA 

MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

ÄREAS EXTERIORES 

Estacionamiento  30 Cajones de 
estacionamiento 

5.00 2.40 - 12  360 

Por reglamento 1 cajón 
por cada 50 m2 
construidos, divididos 
30% público, 70% 
propio 

CONTROL 

Cuarto de guardia Escritorios x3 1.40 0.70 0.70 1.26  3.78  

 Sillas rodantes x6 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 6.3  

 Computadoras x2 
Impresoras x2 
Radiocentrales x2 
Teléfonos x3 

      

 

 Camastro 2.00 0.90 0.40 1.80 3.00 3.00  

  Guardarropa    0.60    

 Planos Delegación 
y zona de 
cobertura 

    1.2 1.2 
 

       14.28 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       18.00  

ADMINISTRACIÓN 
Vestíbulo       12.00  

Recepción  Asientos x3 0.40 0.40 0.90 0.16 1.08   

 Mostrador de 
atención 1.80 0.90 1.20 1.62 2.70 3.78 Incrementar ≈ 30% por 

circulación 

       5.00  

FUERZA DE REACCIÓN Y RESCATE (BOMBEROS) 

Sala de trofeos y 
bandera 

Vitrinas 4.50 0.30 2.00 1.35 4.05 4.05  

  Nicho bandera x2 0.50 0.50 1.80 0.25  0.50  

       4.55 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       6.00  

Recepción Escritorio  1.40 0.70 0.70 1.26  1.26  

 Silla rodante 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 1.05  

       2.31 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       3.00  
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ESPACIO FORMA 
MOBILIARIO 

DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 
DINAMICA 

SUPERFICIE 
TOTAL OBSERVACIONES 

LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

Sala de espera Plazas de asiento 
x6 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 4.32 Incrementar ≈ 30% por 

circulación 

       5.00  

Oficina del jefe de 
estación 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56  

 Nicho bandera 0.50 0.50 1.80 0.25  0.25  

 Sillones x3 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 2.16  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

Baño completo  2.15 2.45 2.10 5.27  5.27  

Dormitorio Cama 2.00 1.10 0.40 2.20 1.20 4.40  

 Closet 1.20 0.60  0.72  0.72  

 Mueble modular de 
entretenimiento 0.60 3.00  1.80  3.60  

       29.56 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       40.00  

Oficina del sub- jefe 
de estación 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56  

 Sillones x2 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 1.44  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

Baño completo  2.15 2.45 2.10 5.27  5.27  

dormitorio Cama 2.00 0.90 0.40 1.80 1.20 3.00  

 Closet 1.20 0.60  0.72  0.72  

 Mueble modular de 
entretenimiento 0.60 1.5  0.90  1.80  

       25.39 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       35.00  

Cubículo de jefe de 
servicio 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56  

 Sillones x2 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 1.44  
 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60 Incrementar ≈ 30% por 

circulación 

       14.60  

Cubículo triple para 
oficiales en turno 

 6.00 3.00 3.00 18.00  18.00  

         
         
Sala de juntas mesa 1.50 6.30 0.70 9.45  9.45 Incrementar ≈ 30% por 

circulación  Sillas x12 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 12.6 
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ESPACIO FORMA 
MOBILIARIO 

DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 
DINAMICA 

SUPERFICIE 
TOTAL OBSERVACIONES 

LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

 Proyector  
Pantalla 
Rotafolios 

     22.05 
Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

         

       30.00  

Pool secretarial Escritorio x2 1.40 0.70 0.70 0.98  1.96  

 Silla x2 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 2.10  

       4.06 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       5.50  

Archivo Torre x 6 0.40 0.60 0.90 0.24 0.24 2.88 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       4.00  

Sanitarios  Medio baño x2 2.00 1.45 2.10 2.90  5.80 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       7.50  

FACCIÓN DE 
PREVENCIÓN Y 

RESTABLECIMIENTO 
(PROTECCIÓN CIVIL) 

        

Recepción Escritorio  1.40 0.70 0.70 1.26  1.26  

 Silla rodante 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 1.05  

       2.31 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       3.00  

Sala de espera Plazas de asiento 
x12 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 8.64 Incrementar ≈ 30% por 

circulación 

       11.50  

Oficina del 
coordinador 
dlegacional 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56 

 

 Sillones x3 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 2.16  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

       15.93 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       25.00  
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

Oficina del jefe de 
servicio técnico 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56  

 Sillones x2 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 1.44  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

       14.60 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       20.00  

Cubículo  de 
servicio técnico 

Centro de trabajo 
p/3 personas 4.20 3.00 3.00 12.60  12.60  

Oficina del jefe de 
operación y 
control 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56 

 

 Sillones x2 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 1.44  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

       14.60 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       20.00  

Cubículo de 
operación y 
control 

Centro de trabajo 
p/3 personas 4.20 3.00 3.00 12.60  12.60 

 

Oficina del jefe de 
promoción 

Centro de  trabajo 
ejecutivo 3.40 3.40    11.56  

 Sillones x2 0.60 0.60 0.90 0.36 0.72 1.44  

 Credenza 0.80 2.00  1.60  1.60  

       14.60 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       20.00  

Cubículo de 
promoción 

Centro de trabajo 
p/3 personas 4.20 3.00 3.00 12.60  12.60  

área de dibujo y 
captura 

Restiradores x 2 1.5 1.2 1.2 1.8  3.60  

 Bancos x 2 0.40 0.40 0.90 0.16 0.90 1.80  

 Escritorios x 2 1.40 0.70 0.70 0.98  1.96  

 Sillas x 2 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 2.10  

       9.46 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       15.00  

N
eevia docC

onverter 5.1



 

           
                     179 

 

ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

Pool secretarial Escritorio x2 1.40 0.70 0.70 0.98  1.96  

 Silla x2 0.50 0.60 0.90 0.30 1.05 2.10  

       4.06 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       5.50  

Archivo Torre folios x 6 0.40 0.60 0.90 0.24 0.24 2.88  

 Planero en torre 1.5 1.35 1.2 2.03 0.96 3.00  

       5.88 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       8.00  

 Medio baño x4 2.00 1.45 2.10 2.90  11.60 Incrementar ≈ 30% por 
circulación 

       15.00  

HANGAR         

FUERZA DE 
REACCIÓN Y 

RESCATE 
(BOMBEROS) 

 

      

 

Estacionamiento de 
vehículos 2 Bombas 8.00 2.20 3.00 17.60 9.40 54.00  

 1 Escala 
telescópica 12.80 2.50 3.40 32.00 8.00 40.00  

 1 Carro snorkel 12.80 2.50 3.90 32.00 8.00 40.00  

 2 tanques10 000 
litros de agua 7.00 2.20 3.00 15.40 11.60 54.00  

 1 Vehículo de 
rescate pesado 8.00 2.20 3.00 17.60 9.40 27.00  

 1 Vehículo (hazmat) 8.00 2.20 3.00 17.60 9.40 27.00  

 1 transporte  7.00 2.20 4.00 15.40 8.60 24.00  

 2 camioneta de 
rescate 4.50 2.00 2.00 9.00 9.00 36.00  

 2 camioneta pick up  4.50 2.00 2.00 9.00 9.00 36.00  

 1 camioneta para 
alimentos 4.50 2.00 2.00 9.00 9.00 18.00  
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

 1 motocicleta para 
enlace 2.25 0.75 1.80 1.65 1.35 3.00  

 2 patrullas para 
jefes 4.60 1.70 2.00 7.80  36.00  

 4 Tubos de 
deslizamiento 0.90Ø   0.65 1.20Ø 4.52  

 5 percheros 
p/equipo personal 5.00 1.20 1.80 6.00 4.00 50.00  

       450.00  

Bodega de equipo Equipo de extinción 
Equipo de reserva 
Banco de trabajo 

9.00 6.00 3.00 54.00  60.00 
 

FACCIÓN DE 
PREVENCIÓN Y 
RESTABLECIMIENTO 
(PROTECCIÓN CIVIL) 

        

Estacionamiento 
de vehículos 

4 Patrullas para 
jefes 5.00 2.50 1.60 12.50  50.00  

 1 Motocicleta para 
enlace. 2.25 0.75 1.80 1.65 1.35 3.00  

 2 Camionetas pick 
up p/jefatura 
técnica y de  
    control de 
riesgos. 

5.00 2.50 2.00 12.50 3.00 31.00 

 

 1 Camioneta tipo 
ban p/jefatura de 
promoción 

5.00 2.50 2.00 12.50 3.00 15.50 
 

       100  

Bodega de equipo 
ligero  Equipo en general   3.00 3.00 3.00 9.00  9.00  

Bodega de insumos donaciones para su 
distribución 9.00 3.00 3.00 27.00  27.00  

       36.00  

CAPACITACIÓN 
TEÓRICA 

        

 40 pupitres 0.70 0.50 0.90 0.35 0.77 39.60  

 Escritorio 
Pizarra 
Pantalla  
Estante  

7.00 1.50 3.00 10.50  10.50 

 

       60.00 c/aula  
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

Biblioteca  Acervo       40.00  

 Lectura 16 plazas      20.00  

       60.00  

CAPACITACIÓN 
FÍSICA  

        

Gimnasio  Equipo de pesas 
Equipo gimnástico      90.00  

Patio de maniobras       450.00  

Torre   4.50 4.50 13.00   20.25  

         

         

DORMITORIOS         

Vestíbulo de 
distribución          

Closet de blancos        4.50  

Dormitorio tropa 40 elementos 
       40 camastros 
        120 lockers 
       4 tubos de      
           deslizamiento 

     160.00 

Por norma se considera 
como base 4m2 por 
elemento (norma 
internacional) 

 20 regaderas 
5 inodoros 
5 migitorios 
8 lavabos 

0.90 
0.90 
0.60 
0.60 

0.90 
1.20 
0.60 
0.60 

1.80 
1.50 
1.50 
2.10 

0.81 
1.08 
0.36 
0.36 

 16.20 
5.40 
1.80 
2.88 

26.28 
36.00 

 

       196.00  

Dormitorio mujeres 4 elementos      16.00  

Baños mujeres 
 

 
4 regaderas 
2 inodoros 
2 lavabos 

 
0.90 
0.90 
0.60 

 
0.90 
1.20 
0.60 

 
1.80 
1.50 
2.10 

 
0.81 
1.08 
0.36 

 

 
 

6.12 
8.00 

 

       24.00  

Dormitorio 
oficiales 12 elementos      48.00  

Baños oficiales 12 regaderas 
3 inodoros 
3 migitorios 
6 lavabos 

0.90 
0.90 
0.60 
0.60 

0.90 
1.20 
0.60 
0.60 

1.80 
1.50 
1.50 
2.10 

0.81 
1.08 
0.36 
0.36 

 9.72 
3.24 
1.08 
1.08 

15.12 
20.00 

 

       68.00  
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

SERVICIOS 
GENERALES         

Sala de estar y T.V. Centro de 
entretenimiento 
20 plazas de 
asiento 
4 mesas de juego 
Mesa de billar 
 

     60.00 

 

Enfermería  Camilla  
Mesa de 
exploración 
Equipo de atención 
prehospitalaria  

     18.00 

 

Comedor  48 comensales  
6 mesas p/8  
 

3.00 1.80 0.75 5.40 8.64 51.84 

Área estimada con sillas, 
se calcula un ,3 extras 
por circulaciones de 
emergencia   

       70.00  

Sanitarios Hombres  
1 inodoro 
2 migitorio 

 
0.90 
0.60 

 
1.20 
0.60 

 
1.50 
1.50 

 
1.08 
0.36  

 
1.08 
0.72 
1.80 
3.00 

Transitorio “D” RCDF 

 Mujeres 
2 inodoros 

 
0.90 

 
1.20 

 
1.50 

 
1.08 

 
 

 
2.16 
3.00 

 

 8 lavabos comunes 0.60 0.30 0.75 0.18 0.81 7.00  

       13.00  

Cocina  Despensa 
 

3.00 
 

4.00 
 

2.10 
 

12.00 
  

12.00 Se consideran entre 0.25 
y 0.31 m2 por comensal  

 
Cámara fria   

2.00 
 

1.50 
 

2.10 
 

3.00  
 

3.00 
Se consideran entre 0.04 
y 0.08 m2 por comensal  

 Preparación, 
cocinado, lavado y 
almacenamiento de 
utensilios 

6.00 6.00 2.10 36.00  36.00 

Se consideran entre 0.70 
y 0.92 m2 por comensal 
(neufert) 

Lavandería  Lavado y 
planchado 
contenedores 
3 lavadoras-
secadoras 
3 planchadoras 

4.50 4.50 2.30 20.00  20.00 

Calculo en base a 3 kg de 
ropa/cama/semana 
capacidad de lavado 20kg 
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

Cuarto de maquinas Subestación 
eléctrica 4.50 0.60 3.10 7.80 10.26 12.00 

Acceso directo a patio 
Riel en techo para 
movimientos  

 Generador 
eléctrico de 
emergencia 

1.80 1.50 1.20 2.70  3.00 
 

 Bombas 
hidráulicas, 
eléctrica  y de 
combustión 

1.80 2.50 1.20 4.50  4.50 

 

 Caldera  2.00 0.90 0.90 1.80  4.00  

 Tanque de diesel 2.00 1.00 1.00 2.00  2.00  

       30.00  

Patio de servicio Andén de carga y 
descarga 3.00 1.50 3.10 4.50  4.50  

 Área de maniobras 
vehiculares 6.00 6.00  36.00  36.00  

 5 Contenedores de 
basura y material 
reciclable 

1.20 0.60 1.50 0.72 5 x 1.44 
7.20  

 

 Patio de 
almacenamiento de 
material peligroso 

     60.00 
 

SERVICIO 
MECÁNICO       30.00  

Abastecimiento de 
combustible Bomba doble 1.05 0.50 1.35 0.525    

 

2 Tanques bajo 
tierra 

Tanque 
diesel 
de 
10,000 
litros 
Tanque 
gasolina 
sin 
plomo 
de 2000 
litros 

 

  

3.60 3.60 

Isleta de 3 x 1.2 

Taller  mecánico 
automotriz Foso de inspección 10.50 2.50 -1.60 26.25    

 Zona de 
reparaciones      26.25 

Se considera el cajón 
estándar de una 
motobomba 

 Banco de trabajo 2.00 1.20 0.90 2.40  26.25  

 Carga de baterías 1.00 0.60 0.85 0.60 7.68 8.00  
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ESPACIO FORMA MOBILIARIO 
DIMENSIONAMIENTO UNITARIO SUPERFICIE 

DINAMICA 
SUPERFICIE 

TOTAL OBSERVACIONES 
LARGO  ANCHO ALTO SUPERFICIE 

 Compresora  2.00 1.00 0.85 2.00  0.60 Dispositivo móvil  

 Bodega de 
refacciones y 
herramientas 

6.00 0.60 2.10 3.60  2.00 
 

 Llantas de 
repuesto     7.20 7.20  

       83.00  

ESCUADRÓN 
CANINO 

      100.00  

 3 Jaulas 2.00 1.50 2.30 3.00    

 Bodega  1.50 1.50 2.30 2.25  3.00 Cubo de malla ciclónica 

       2.25  

       5.25  

HELIPUERTO       6.00  

 Plancha de 
aterrizaje 15.00 15.00 ∞ 225.00    

Total        225.00  
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interrelación 

espacial 

A
c

c
e

s
o

 

E
s

ta
c

io
n

a
m

ie
n

to
 p

ú
b

l
ic

o
 

E
s

ta
c

io
n

a
m

ie
n

to
 p

r
iv

a
d

o
 

G
u

a
r

d
ia

 

C
o

m
a

n
d

o
 

S
e

r
v

ic
io

s
 a

l 
p

ú
b

l
ic

o
 y

 
p

r
o

t
e

c
c

ió
n

 c
iv

il
 

H
a

n
g

a
r

 

P
a

ti
o

 d
e

 m
a

n
io

b
r

a
s

 y
 

c
a

p
a

c
it

a
c

ió
n

 f
ís

ic
a

 

T
o

r
r

e
 

C
a

p
a

c
it

a
c

ió
n

 t
e

ó
r

ic
a

 

D
o

r
m

it
o

r
io

s
 

S
e

r
v

. M
é

d
ic

o
 

E
s

ta
r

 

A
li

m
e

n
ta

c
ió

n
 

L
a

v
a

n
d

e
r

ía
 

M
á

q
u

in
a

s
 

P
a

ti
o

 d
e

 s
e

r
v

ic
io

 

T
a

ll
e

r
 

K
 9

 

H
e

l
ip

u
e

r
to

 T
o

ta
l 

 

Acceso  1 1 1 1 1 .5 .5 - - - .5 - - - - - - - - 6.5 

Estacionamiento público 1  - - .5 1 - - - - - .5 - - - - - - - - 3 

Estacionamiento privado 1 -  - .5 .5 .5 1 - - - - - - - - - .5 - - 4 

Guardia  1 - -  1 .5 1 .5 - - - .5 - .5 - - - - 1 .5 6.5 

Comando 1 .5 .5 1  1 1 1 - 1 .5 .5 - .5 - - - - - 1 9.5 

Servicios al público y 
protección civil 1 1 .5 .5 1  1 .5 - .5 - - - .5 - - - - - 1 7.5 

Hangar .5 - .5 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 14 

Patio de maniobras y  .5 - 1 .5 1 .5 1  1 .5 1 .5 - .5 - - - 1 1 - 10 

Torre - - - - - - 1 1  .5 - - - - - .5 - - - - 3 

Capacitación teórica  - - - - 1 .5 1 .5 .5  1 .5 .5 - - - - - - - 5.5 

Dormitorios - - - - .5 - 1 1 - 1  .5 1 .5 .5 - - - - - 6 

Serv. Médico  .5 .5 - .5 .5 - 1 .5 - .5 .5  - - - - - - - 1 5.5 

Estar  - - - - - - 1 - - .5 1 -  .5 - - - - - - 3 

Alimentación - - - .5 .5 .5 1 .5 - - .5 - .5  .5 - 1 - - - 5.5 

Lavandería - - - - - - - - - - .5 - - .5  - 1 - - - 2 

Máquinas - - - - - - - - .5 - - - - - -  1 1 - - 2.5 

Patio de servicio - - - - - - - - - - - - - 1 1 1  - .5 - 3.5 

Taller - - .5 - - - 1 1 - - - - - - - 1 -  - - 3.5 

K 9 - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - .5 -  - 3.5 

Helipuerto - - - .5 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - -  4.5 

Total 6.5 3 4 6.5 9.5 7.5 14 10 3 5.5 6 5.5 3 5.5 2 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5  
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Diagrama de funcionamiento 
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PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 

Es en este capitulo en el que todos los datos 
recabados a lo largo de la investigación y análisis 
realizados hasta este punto son integrados y 
resueltos en un proyecto ejecutivo, cubriendo 
todos los aspectos que el entorno, la 
reglamentación concerniente y el funcionamiento 
propio del mismo puedan exigir, cumpliendo a la vez 
con un criterio estético. 

 
El resultado se presenta en planos 

conjuntamente al criterio y ejemplos de calculo 
inherentes a cada facción del proyecto siempre que 
sean requeridos. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
 
Representados en planos se muestran : 
 
 

Planta De Conjunto 
Plantas Arquitectonicas 
Cortes Arquitectonicos 
Cortes Por Fachada  
Fachadas 
Detalles 
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PROYECTO ESTRUCTURAL 

 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 
GENERALIDADES 
 
 Terreno de desplante: tipo II transición. 
 Resistencia del terreno : 10 ton/m2. 
 Coeficiente sísmico: 0.32 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
 El edificio se desplanta en un 90 % sobre 
cimentación de zapatas aisladas de concreto 
armado f’c = 250 kg/cm2  soportadas sobre una plantilla 
de concreto pobre de f’c = 100 kg/cm2  de 5 cm de espesor, 
unidas entre si por trabes de liga, el nivel de enrace 
se alcanza con una losa  de concreto armado f’c = 250 
kg/cm  de 10 cm reforzada con doble malla 
electrosoldada 6x6 -10x10. 
 
 Secciones como la bodega de equipo y 
escaleras se desplantan a partir de zapatas 
corridas f’c = 250 kg/cm2. 
 

 
 
ESTRUCTURA 
  
La estructura esta conformada por columnas de 
concreto armado f’c = 250 kg/cm² en secciones de 50x50 
cm en altura simple y 50x60 cm en doble altura, las 
losas son de tipo reticular con casetones de 
60x60x30 cm y nervaduras de 10, 11 y 12 cm según el 
caso, y una capa de compresión de 5cm reforzada 
con malla electrosoldada 6x6 -10x10. cad losa 
contiene en si misma las trabes perimetrales con 
una base de 50 cm + 2 nervaduras  c/u y los 
capiteles necesarios para el debido empotre y 
solidez estructural 
 
 Las escaleras y sección de bodega están 
construidos en base a muros de carga de concreto 
armado f’c = 250 kg/cm2 con un espesor de 15 cm 
reforzados con malla electrosoldada 6x6 -10x10. 
Las rampas de escalera son losas de concreto 
armado f’c = 250 kg/cm2  con los escalones integrales,  
reforzada con parrilla de varilla #3 fy = 4200 kg/cm2. 
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Formulas generales: 
 

d = M  As = M  R = fc j k 
R b  Fs jd  2 

        
fc = 0.45 f’c  fs = 0.5 fy  j = 1-k/3 

   
        

k = n  n = Es    
n + fs/fc  Ec   

        
 
 
Datos de diseño: 
 
Concreto   Acero  
f’c = 250 kg/cm2  fy = 4200 kg/cm2

f c = 112.5 kg/cm2  fs = 2100 kg/cm2 
 

Ec = 250,000 kg/cm2 
 

 Es = 2’100,000 kg/cm2 
 

   
n Es/Ec 8.40 
k n/(n+ fs/fc) 0.31 
j 1-k/3 0.90 
R (fc j k).5 15.65 

 

CARGAS PROPIAS POR LOSA 
 

LOSA DE AZOTEA 

 kg/m2

Membrana asfáltica 5 
Impermeabilizante asfáltico 1 
12 cm promedio de concreto celular 72 
4 ml x 30 cm x 11.5 cm de trabe reticular 331 
5 cm x 1m2 capa de compresión 120 
Plafond de perliescayola 8 
Carga viva 100 

TOTAL 640  

 
LOSA DE ENTREPISO 

 kg/m2

Piso epoxico 30 
Peso equipo especial 90 
4 ml x 30 cm x 10 cm de trabe reticular 288 
5 cm x 1m2 capa de compresión 120 
Plafond de perliescayola 8 
Carga viva 170 

TOTAL 706 

 
LOSA DE AZOTEA HELIPUERTO 

 kg/m2

Membrana asfáltica 5 
Impermeabilizante asfáltico 1 
12 cm promedio de concreto celular 72 
4 ml x 30 cm x 11.5 cm de trabe reticular 331 
5 cm x 1m2 capa de compresión 120 
Plataforma  rejilla acero 150 
Plafond de perliescayola 8 
Carga viva 250 

TOTAL 937 
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CALCULO DE LOSAS RETICULADAS 
 

 

LOSA DE AZOTEA CLARO TIPO 1 

w  CLARO Longitud  RELACION FACTOR w (kg)/ml M (kg cm) d (cm) b p/metro  l caseton b propuesta b minima As (cm)/m  As  
x trabe 

Armado 

kg/m2  m    wl / 10  M/(Rd2) cm cm  M/(fs j d)   

640 
largo 7.5 

1.04 
0.49 2,352.00 176,400.00 33 10.35 60 11 7.35 2.84 2.02 3 var # 3 

corto 7.2 0.51 2,350.08 169,344.00 33 9.94 50 12 6.16 2.73 1.69 3 var # 3 

 
TRABE 

W M (kg cm) d 
(cm) b As 

(cm)/m  

 Wl / 12  (cm) M/(fs j d)  

16,934.40 1,058,400.00 33 62.10 17.03 6 var # 6 
17,625.60 1,057,536.00 33 62.05 17.02 6 var # 6 

 
 
 
 

LOSA DE AZOTEA CLARO TIPO 2 

w  CLARO 
Longitud 

m RELACION FACTOR 
w 

(kg)/ml M (kg cm) 
d 

(cm) 
b 

p/metro  l caseton b propuesta b minima 
As 

(cm)/m 
As x 
trabe Armado 

kg/m2      wl / 10  M/(Rd2) cm cm  M/(fs j d)   

640 
largo 7.2 

1 
0.50 2,304.00 165,888.00 33 9.73 60 10 6.81 2.67 1.87 3 var # 3 

corto 7.2 0.50 2,304.00 165,888.00 33 9.73 60 10 6.81 2.67 1.87 3 var # 3 

 
TRABE 

W M (kg cm) d 
(cm) b As 

(cm)/m  

 Wl / 12  (cm) M/(fs j d)  

16,588.80 995,328.00 33 58.40 16.02 6 var # 6 
16,588.80 995,328.00 33 58.40 16.02 6 var # 6 
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LOSA DE ENTREPISO CLARO TIPO 1 

w  CLARO 
Longitud 

m RELACION FACTOR 
w 

(kg)/ml M (kg cm) 
d 

(cm) 
b 

p/metro  l caseton b propuesta b minima 
As 

(cm)/m 
As x 
trabe Armado 

kg/m2      wl / 10  M/(Rd2) cm cm  M/(fs j d)   

710 
largo 7.5 

1.04 
0.49 2,609.25 195,693.75 33 11.48 60 10 8.04 3.15 2.20 2 var # 4 

corto 7.2 0.51 2,607.12 187,866.00 33 11.02 50 10 6.61 3.02 1.81 2 var # 4 

 
TRABE 

W M (kg cm) d 
(cm) b As 

(cm)/m  

 Wl / 12  (cm) M/(fs j d)  

18,786.60 1,174,162.50 33 68.89 18.90 7 var # 6 
19,553.40 1,173,204.00 33 68.83 18.88 7 var # 6 

 
 
 
 

 
 

LOSA DE ENTREPISO CLARO TIPO 2 

w  CLARO 
Longitud 

m RELACION FACTOR 
w 

(kg)/ml M (kg cm) 
d 

(cm) 
b 

p/metro  l caseton b propuesta b minima 
As 

(cm)/m 
As x 
trabe Armado 

kg/m2      wl / 10  M/(Rd2) cm cm  M/(fs j d)   

710 
largo 7.2 

1 
0.50 2,556.00 184,032.00 33 10.80 50 10 6.48 2.96 1.78 3 var # 3 

corto 7.2 0.50 2,556.00 184,032.00 33 10.80 50 10 6.48 2.96 1.78 3 var # 3 

 
TRABE 

W M (kg cm) d 
(cm) b As 

(cm)/m  

 Wl / 12  (cm) M/(fs j d)  

18,403.20 1,104,192.00 33 64.78 17.77 7 var # 6 
18,403.20 1,104,192.00 33 64.78 17.77 7 var # 6 
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LOSA DE AZOTEA HELIPUERTO 

w  CLARO 
Longitud 

m RELACION FACTOR 
w 

(kg)/ml M (kg cm) 
d 

(cm) 
b 

p/metro  l caseton b propuesta b minima 
As 

(cm)/m 
As x 
trabe Armado 

kg/m2      wl / 10  M/(Rd2) cm cm  M/(fs j d)   

940 
largo 7.2 

1 
0.50 3,384.00 243,648.00 33 14.30 50 10 8.58 3.92 2.35 4 var # 3 

corto 7.2 0.50 3,384.00 243,648.00 33 14.30 50 10 8.58 3.92 2.35 4 var # 3 

 
TRABE 

W M (kg cm) d 
(cm) b As 

(cm)/m  

 Wl / 12  (cm) M/(fs j d)  

24,364.80 1,461,888.00 33 85.77 23.53 9 var # 6 
24,364.80 1,461,888.00 33 85.77 23.53 9 var # 6 

 
 
CALCULO DE COLUMNAS 
 
Datos de diseño: 
 
Concreto   Acero  
f’c = 250 kg/cm2  fy = 4200 kg/cm2

f c = 112.5 kg/cm2  fs = 2100 kg/cm2 
 

Ec = 250,000 kg/cm2 
 

 Es = 2’100,000 kg/cm2 
 

   
n Es/Ec 8.40 
k n/(n+ fs/fc) 0.31 
j 1-k/3 0.90 
R (fc j k).5 15.65 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOS DE GIRO "r" 

Sección Porcentajes de acero 

 1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Rectangular b/3.3 b/3.2 b/3 b/2.9 b/2.7 b/2.5 

Circular b/3.9 b/3.8 b/3.7 b/3.6 b/3.5 b/3.4 
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COLUMNA C-1 W a soportar 40,910.40  Y  57,110.40 

COLUMNA CORTA < = 10b  

z x y Ac % acero As carga c carga s F 
W 

Resistente 
cm cm cm cm   cm Ac x fc As x fs   

310 50.00 50.00 2,425.00 3.00 75.00 272,812.50 157,500.00 430,312.50 

 
CORTANTE 

V estribos 1 estribo # estrib @ 

Vttl x 0.005 vol unit Vttl/Vunit z/# 

3875 127.8 30.3208138 10.224 

COLUMNA TIPO1 

  w area trib     W 

   largo (m) ancho (m) m2 Kgm 

Losa 640 7.5 7.2 54 34,560.00 
Trabe 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 
    Total 40,910.40 
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COLUMNA C-2 W a soportar 86,605.20  

COLUMNA CORTA < = 10b  COLUMNA LARGA CORTANTE 

z x y Ac % acero As carga c carga s F r P' V estribos 1 estribo # estrib @ 

cm cm cm cm2  cm2 Ac x fc As x fs    F(1.08-L2/12450r2) Vttl x 0.005 vol unit Vttl/Vunit z/# 

580 50.00 60.00 2,910.00 3.00 90.00 327,375.00 189,000.00 516,375.00 16.67 507,456.02 8700 142 61.2676056 9.46667 

INFRAESTRCTURA. 

COLUMNA TIPO 2 

  w area trib     W 

   largo (m) ancho (m) m2 Kgm 

Losa 640 7.5 7.2 54 34,560.00 
Trabe 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 
Columna 2400 3.1 0.3 0.45 1,004.40 
Losa Ep 710 7.5 7.2 54 38,340.00 
Trabe 
Ep 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 
    Total 86,605.20 
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 Resistencia del terreno: 10 T/m2 

 Resistencia a  menos 1m :   11.4  T/m2 
 

COLUMNA BOBLE ALTURA CENTRAL(HANGAR) (z2) 

  w área trib     W 

    largo (m) ancho (m) m2 Kgm 

Losa Az 640 7.5 7.2 54 34,560.00 

Trabe Az 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 

Columna 2400 3.1 0.5 0.6 2,232.00 

Losa Ep 710 7.5 7.2 54 38,340.00 

Trabe Ep 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 

Columna 2400 5.8 0.5 0.6 4,176.00 

Cimentación 2400 10%     9200.88 

    Total 101209.68 

   Área de contacto 8.88 m2 

 
COLUMNA BOBLE ALTURA CENTRAL(HANGAR) (z3) 

  w área 
trib 

    W 

    largo 
(m) 

ancho (m) m2 Kgm 

Losa 
Az 640 7.2 7.2 51.84 33,177.60 
Trabe 
Az 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 
Colu
mna 2400 3.1 0.5 0.5 1,860.00 
Cime
ntacio
n 

2400 
10%     4138.8 

    Total 45526.80 
   Área de contacto 3.99 
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COLUMNA DOBLE NIVEL CENTRAL(z1) 

  w area trib     W 

    largo (m) ancho (m) m2 Kgm 

Losa Az 640 7.2 7.2 51.84 33,177.60 

Trabe Az 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 

Columna 2400 3.1 0.5 0.5 1,860.00 

Losa Ep 710 7.2 7.2 51.84 36,806.40 

Trabe Ep 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 

Columna 2400 2.1 0.5 0.5 1,260.00 

Losa Az 640 7.2 7.2 51.84 33,177.60 

Trabe Az 2400 14.7 0.6 0.3 6,350.40 

Columna 2400 3.1 0.5 0.5 1,860.00 

Cimentación 2400 10%     12719.28 

    Total 139912.08 

   Area de contacto 12.27 

 
CONTRATRABE 

longitud base resistencia M mayor peralte acero armado 
7.20 0.30 11,400.00 14,774.40 56.10 26.16 6v #8 

   M central    
   7,387.20 39.67 13.08 4v #8 
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volumen de agua (lts) 
tiempo de suministro (seg) 

 
INSTALACION HIDRAULICA  
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 

 “Tanque de almacenamiento. Se calcula la 
capacidad de agua que almacenan los vehículos 
que la transportan al lugar del siniestro más la 
que consumen las personas que laboran en el 
edificio. 

La dotación de agua es de 150 litros por 
persona.  

Pozo de bombeo. Es un depósito de agua 
situado en un radio de 12 m de la torre de 
entrenamiento.  

Cisterna. La estación debe contar con un 
deposito de 60,000 litros de agua y un tanque 
elevado de 20,000 litros; para elevar el agua 
dos bombas eléctricas de 5 HP cada una. 
 
 Las mangueras instaladas para su 
utilización en las columnas o bocas contra 
incendios de los edificios no deben ser de mayor 
diámetro de 1 ½” ni de mas longitud que 22.50 m. 
Es probable que si un inexperto usa una manguera 
mayor, se enrede y origine excesivos perjuicios 
por el agua. Además, debe haber una conexión 
para manguera de 2 ½” en cada estación o puesto 
contra incendios para que la utilicen los 
bomberos. Las válvulas o llaves se sitúan a 0.12 
m ó 0.15 m por encima del piso. El Hangar 
contará con hidrantes de 2 ½”, para abastecer 
agua al equipo contra incendio.”(Plazola) 

 
 
 
 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
 A pártir de red delegacional presion 
directa a cisterna, bombeo a tanque elevado y 
distribucion por gravedad. 
 

DOTACION (RCDF transitorios “c”) 
concepto Lts x 

reglamento 
cantidad Total 

lts 
Cuarteles 150 lts/pers/dia 50 7,500 
Oficinas 20 lts/pers/dia 730 14,600 
Animales  25 lts/animal/dia 4 100 
Estacionamiento 2 lts/m2/dia 1,400 2,800 
Jardin 5 lts/m2/dia 760 3,800 
CONSUMO DIARIO TOTAL (cd) 28,800 
Cisterna Cd x 2  57,600 
Tanque elevado CD / 4  7,200 
  

Anti incendio (RCDF art 122) 
todas 5 lts/m2 const. 2,900 14,500 
 
 Se aplica el criterio de mantener una 
cisterna resultado de calculo dotacion + anti 
incendio con un total de 72,100 lts y un tanque 
elevado según especificacion normativa de 
20,000 lts. 
 
Gasto = v/t =                                                                         =        

 1.66→Ø=38mm Fo Go 
 

 

72,100 
60x60x12
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 el calculo de diametro de tuberias se 
realizara en base al sistema de hunter referente 
a unidades de gasto (ug) o unidades mueble. 
 
 
 

 
 
 
    
 

Tanque Elevado

Calentador

Calentador

Baño 
Director

Baño 
Personal

Baño 

Baño 
Visitantes

Baño 
Subdirector

Baño 
Personal

Cocina

Servicio

Baños 
Tropa

Baño
Oficiales 1

Baño
Oficiales 2

Baño
Oficiales 3

Baño
Mujeres

11-1.7-Ø38

Baño 
Visitantes

11-1.7-Ø3814-2-Ø38

25-2-Ø38

14-2-Ø3814-2-Ø38

39-2.8-Ø3853-3.2-Ø50
104-4.3-Ø50

157-5.3-Ø
50 39-2.9-Ø38

39-2.9-Ø38

39-2.9-Ø38

39-2.9-Ø38

39-2.9-Ø38

39-2.9-Ø38

78-3.8-Ø50

78-3.8-Ø50

6-0.3-Ø19

6-0.3-Ø19

12-0.6-Ø25

3-0.2-Ø19

3-0.2-Ø19

6-0.3-Ø19

96-4.2-Ø50
103-4.3-Ø50

6-0.4-Ø196-0.4-Ø196-0.4-Ø196-0.4-Ø19

12-0.6-Ø1918-0.8-Ø2524-1-Ø25

48-3.2-Ø38

72-3.7-Ø
50

6-0.4-Ø19

8-0.5-Ø19 8-0.5-Ø19

14-2-Ø38
171-5.4-Ø50

274-6.4-Ø64

80-3.9-Ø50

14-2-Ø38

288-6.9-Ø
64

368-7.8-Ø
75
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Calculo para baño tropa 
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Calculo para baño tipo 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo para baño tipo oficiales 
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INSTALACION ELECTRICA 

 

PRESTABLECIDOS 

Circuitos. Proyectados para todas las 
necesidades. Se contará con entradas 
subterráneas para los sistemas de luz y alarmas. 

 
Subestación eléctrica. Se debe considerar 

para el caso en que falle el suministro de energía.  
 
Enchufes. Serán suficientes para relojes, 

extensiones, lámparas portátiles de inspección, 
Lámparas para lectura, radio, carga de baterías y 
funcionamiento de herramientas pequeñas. 
 
 Alumbrado. Debe ser instantáneo, sin sombras 
y controlable respecto a su intensidad de brillo. 
 
 
 
MEMORIA DE CÁLCULO  
 
ILUMINACIÓN 
 
CONCEPTOS 
 
 I.C. =       Indice de cuarto 
 C.U. =     Coeficiente de utilización 
  F.M. =     Factor de mantenimiento 
 C.L.E. = Cantidad de lumenes a emitir 
 S =          Superficie 
 Ni =         Nivel de iluminación 
  h =           Altura util  
 

PROCEDIMIENTO : 
  En funcion de las dimensiones del local se 
calcula: 
 
 

I.C.= 
Largo x Ancho  

 h (largo x ancho)  
 

El indice de cuarto se coteja en una tabla de 
rangos para definir su equivalencia literal y 
ontener los valores de C.U. y  F.M.  en  tabla 
específica de la luminaria a emplear, ejemplo: 
 

REFLEXIONES 
TECHO 80% 

PAREDES 50% 30% 10% 

INDICE LOCAL Coeficiente de utilización 

LETRA (A-j) “D” 0.49 0.46 0.44 

 
Con los datos anteriores se calcula el 

número de luxes necesario para la iluminacion del 
local: 

 
 C.L.E. = Ni x S  
 C.U. x F.M.  
 
 El C.L.E.  se divide entre la cantidad emitida por 
la luminaria elegida para obtener así el totál 
requerido de estas últimas, mismas que se reparten 
en el local de manera  equitativa a su superficie. 
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CALCULO DE ILUMINACION 
 

Local N.I. 
Tabla 

Largo 
m. 

Ancho 
m. 

Altura 
m. 

I. 
C.directo 

I. 
C.indirecto 

I.C. 
tabla 

C.U. 
tabla 

fac. 
mtnmto 

C.L.E. Emisión 
lamp 

N° de 
lamp 

Próximo 

Vestíbulo 200 7.5 7.5 2.1 1.79 2.68 E 0.46 0.6 40,760.87 3100 6.57 7 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

PROTECCION CIVIL  

Recepción p.c. 200 3.9 3.9 2.1 0.93 1.39 H 0.36 0.6 14,083.33 3100 2.27 3 

Atención publico P. C. 200 14.4 14.4 2.1 3.43 5.14 C 0.5 0.6 138,240.00 3100 22.30 22 

Coord Del.p.c. 400 5.4 4.5 2.1 1.17 1.75 G 0.4 0.6 40,500.00 3100 6.53 7 

Jefaturas P.C, (x3) 400 4.5 3.6 2.1 0.95 1.43 H 0.36 0.6 30,000.00 3100 4.84 5 

Bodega PC 100 7.5 5.4 2.1 1.50 2.24 F 0.43 0.6 15,697.67 3100 2.53 3 

Baño admon 100 2.4 1.85 2.1 0.50 0.75 J 0.26 0.6 2,846.15 3100 0.46 0.5 

BOMBEROS 

Recepción 200 5 3.9 2.1 1.04 1.57 H 0.36 0.6 18,055.56 3100 2.91 3 

Oficina director 400 5.4 5.4 2.1 1.29 1.93 G 0.4 0.6 48,600.00 3100 7.84 8 

Oficina subdirector 400 4.8 4.2 2.1 1.07 1.60 H 0.36 0.6 37,333.33 3100 6.02 6 

Oficina 1er Oficial 400 4.2 3.3 2.1 0.88 1.32 I 0.32 0.6 28,875.00 3100 4.66 5 

Oficina Oficiales en 
turno 

400 6.6 3.3 2.1 1.05 1.57 H 0.36 0.6 40,333.33 3100 6.51 7 

Guardia 400 6 3.9 2.1 1.13 1.69 G 0.4 0.6 39,000.00 3100 6.29 7 

Sala de Juntas 200 7.8 5.1 2.1 1.47 2.20 F 0.43 0.6 30,837.21 3100 4.97 5 

Pool secretarial 400 7.5 3.9 2.1 1.22 1.83 G 0.4 0.6 48,750.00 3100 7.86 8 

Contador 400 3.5 2 2.1 0.61 0.91 J 0.26 0.6 17,948.72 3100 2.89 3 

Archivo 200 4.5 2.1 2.1 0.68 1.02 J 0.26 0.6 12,115.38 3100 1.95 2 

Espera 200 7.5 6 2.1 1.59 2.38 F 0.43 0.6 34,883.72 3100 5.63 6 

Dormitorio director 60 3.6 3 2.1 0.78 1.17 I 0.32 0.6 3,375.00 3100 0.54 0.5 

Dormitorio subdirector 60 3.3 3 2.1 0.75 1.12 I 0.32 0.6 3,093.75 3100 0.50 0.5 
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EDIFICIO SERVICIOS 

Local N.I. 
Tabla 

Largo 
m. 

Ancho 
m. 

Altura 
m. 

I. C. 
directo 

I. C. 
indirecto 

I.C. 
tabla 

C.U. 
tabla 

fac. 
mtnmto 

C.L.E. Emisión 
lamp 

N° de 
lamp 

Próxim
o 

Cocina 200 7 6.15 2.1 1.56 2.34 F 0.43 0.6 33,372.09 3100 5.38 6 

Alacena 200 3.75 3.3 2.1 0.84 1.25 I 0.32 0.6 12,890.63 3100 2.08 2 

Cámara fría 200 4.45 2.5 2.1 0.76 1.14 I 0.32 0.6 11,588.54 3100 1.87 2 

Comedor 200 11 9 2.1 2.36 3.54 D 0.49 0.6 67,346.94 3100 10.86 11 

Administración 300 2.3 2 2.1 0.51 0.76 J 0.26 0.6 8,846.15 3100 1.43 2 

Gimnasio 200 17.8 7 2.1 2.39 3.59 D 0.49 0.6 84,761.90 3100 13.67 14 

Bodega equipo 100 8.9 7.2 2.1 1.90 2.84 E 0.46 0.6 23,217.39 3100 3.74 4 

Bodega menor 100 3.8 1.9 2.1 0.60 0.90 J 0.26 0.6 4,628.21 3100 0.75 1 

Enfermería 200 5.3 3.5 2.1 1.00 1.51 H 0.36 0.6 17,175.93 3100 2.77 3 

Baño 100 2.4 1.85 2.1 0.50 0.75 J 0.26 0.6 2,846.15 3100 0.46 0.50 

Vestíbulo 100 7.35 3 2.1 1.01 1.52 H 0.36 0.6 10,208.33 3100 1.65 2 

Exterior 

EDIFICIO CUARTEL 

Hangar 300 37.5 15 3.5 3.06 4.59 C 0.53 0.71 448,445.39 31500 14.24 16 

Dormitorio tropa 
(crujía) 

100 7.7 7.5 1.9 2.00 3.00 E 0.46 0.6 20,923.91 3100 3.37 4 

Pasillo 100 36 2.7 2.1 1.20 1.79 G 0.4 0.6 40,500.00 3100 6.53 7 

Habitación oficiales 100 7.35 3.8 1.9 1.32 1.98 G 0.4 0.6 11,637.50 3100 1.88 2 

Baño oficiales 100 3.8 2 2.1 0.62 0.94 J 0.26 0.6 4,871.79 3100 0.79 1 

Baño tropa 100 7.2 7.05 2.1 1.70 2.54 F 0.43 0.6 19,674.42 3100 3.17 4 

Esparcimiento 200 9 7.2 2.1 1.90 2.86 E 0.46 0.6 46,956.52 3100 7.57 8 

Sala de Tv 200 7 5 2.1 1.39 2.08 F 0.43 0.6 27,131.78 3100 4.38 5 

Biblioteca lectura 400 7 5.4 2.1 1.45 2.18 F 0.43 0.6 58,604.65 3100 9.45 10 

Libreros 200 9 7 2.1 1.88 2.81 E 0.46 0.6 45,652.17 3100 7.36 8 

Aula1 400 8.9 7.15 2.1 1.89 2.83 E 0.46 0.6 92,224.64 3100 14.87 15 

Aula 2 400 10.6 7.15 2.1 2.03 3.05 E 0.46 0.6 109,840.58 3100 17.72 18 

Pasillos             4 
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CALIBRE DE CABLES Y TUBERIAS 
 
 Formula para calcular los ampers en 
trifasico 
 
 I= 

W  
 √3 (220)(0.85)  
 
 Siendo W la carga total del consumo del 
edificio de 121,670 watts, obtenemos un amperaje  
de 375.64  
  

Aplicando la formula para corrrección de 
corriente: 
 
 Ic = 0.7 Amp = (0,7) 375.64 = 262.94 ≈ 270 Amp 
 

Formula para calcular el  area de conductor 
en funcion de amperaje , ditancia y caida de tension 
en trifasico : 

 
 mm2 = √3 (I)(D)  
  (57)(V)(%C)  
 
 Siendo: 
 I =        amperaje 
 D=      distancia 
 V =      voltaje 
 %C =  3% 
 
 El area resultante se busca en tablas para 
definir que calibre y tipo de cable cumple con ella, 
poeteriormante se calcula el area total que 
ocuparan en sección los cables incluyendo neutro 
y tierra, dicha area no debera ser superior al 40% 
del area disponible dentro del ducto. 

 
AREA INTERIOR EN TUBOS 

Tubo conduit Area real mm2 
Diametro mm 100% 40% 30% 20% 

13 239 95 72 48 
19 392 156 117 78 
25 624 250 187 125 
32 1057 423 317 211 
38 1425 570 427 285 
51 2318 927 695 464 
64 3436 1375 1030 687 
75 5286 2115 1565 1067 

100 8937 3575 2681 1787 

 
TABLEROS 
 
 Toods los tableros a usar en el proyecto 
superan los 8,000 wats por lo que serán trifasicos, 
cada circuito contara con un interruptor 
termomagnetico de acuerdo al amperaje resultante 
del mismo, el desbalanceo entre fases no debera 
ser superior al 5 % según la formula: 
 
 D.F. = 

Fase mayor – Fase menor 
x100 

 
  Fase mayor  
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CUADRO DE CARGAS 

        
 

  
 

        

NC DE TAB "A" TAB "B" TAB "C" TAB "D" TAB "E" Calentador Fachadas Bomba TOTAL  FASES 

CIRCUITO 10950 W 30020 W 18900 W 18200 W 13900 W 13500 W 250 W 400 W WATTS A B C 
AMP DIST 

AREA 
mm² CALIBRE 

C-1 1               10950 3650 3650 3650 28.74 20 3.06 8 
C-2   1             30020 10007 10007 10006 78.80 70 29.32 4 
C-3     1           18900 6300 6300 6300 49.61 75 19.78 4 
C-4       1         18200 6067 6067 6066 47.77 20 5.08 10 
C-5         1       13900 4633 4633 4634 36.48 60 11.64 6 
C-6           2    27000 9000 9000 9000 70.87 15 5.65 10 
C-7             6   1500 500 500 500 3.94 140 2.93 8 
C-8               3 1200 400 400 400 3.15 15 0.25 14 
C-9                 0       

C-10                 0       
C-11                 0       
C-12                 0       DESBALANCE 

       TOTAL 121670 40557 40557 40556 0.0 

  
TABLERO A 

NC DE     Cámara fría TOTAL FASES 

CIRCUITO 50 W 100 W 200 W 1100 W WATTS A B C AMPERES DISTANCIA AREA mm² CALIBRE 
C-1-A 3 11     1250 1250 - - 9.84 15 1.36 14 
C-2-A   12     1200 - 1200 - 9.45 25 2.18 12 
C-3-A   12     1200 - - 1200 9.45 35 3.05 12 
C-4-A   14     1400 1400 - - 11.02 30 3.05 12 
C-5-A     12   2400 - 2400   18.90 30 5.22 8 
C-6-A     12   2400 - - 2400 18.90 30 5.22 8 
C-7-A       1 1100 1100 - - 8.66 30 2.39 12 
C-8-A         0 - - - 
C-9-A         0 - - - 

C-10-A         0 - - - 
C-11-A         0 - - - 
C-12-A         0 - - - DESBALANCE 

   TOTAL 10950 3750 3600 3600 4.0 
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TABLERO B 

NC DE            calentador TOTAL  FASES 

CIRCUITO 50 W 100 W 400 W 100 W 60 W 25 W 200 W 200 W 250 W 2200 W WATTS A B C 
AMP DIST 

AREA 
 mm² CAL 

C-1-B   20   4 2           2520 2520 - - 19.84 20 3.65 10 
C-2-B   22       8         2400 - 2400   18.90 30 5.22 10 
C-3-B 6 19   1             2300 - - 2300 18.11 20 3.34 10 
C-4-B             11       2200 2200 - - 17.32 15 2.39 12 
C-5-B             6 6     2400 - 2400 - 18.90 20 3.48 12 
C-6-B             12       2400 - - 2400 18.90 20 3.48 12 
C-7-B             11       2200 2200 - - 17.32 20 3.19 12 
C-8-B             4 6     2000 - 2000 - 15.75 15 2.18 14 
C-9-B                   1 2200 - - 2200 17.32 7.5 1.20 14 
C-10-B     4               1600 1600 - - 12.60 20 2.32 10 
C-11-B     4               1600 - 1600 - 12.60 20 2.32 10 
C-12-B     4               1600 - - 1600 12.60 20 2.32 10 
C-13-B     4               1600 1600 - - 12.60 20 2.32 10 
C-14-B                 6   1500 - 1500 - 11.81 20 2.18 10 
C-15-B                 6   1500 - - 1500 11.81 20 2.18 10 
C-16-B                     0 - - - 
C-17-B                     0 - - - 
C-18-B                     0 - - - 
C-19-B                     0 - - - 
C-20-B                     0 - - - DESBALANCE 

         TOTAL 30020 10120 9900 10000 2.2 
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TABLERO C 
NC DE      TOTAL  FASES 

CIRCUITO 100 W 50 W 100 W 200 W 200 W WATTS A B C AMPERES DISTANCIA AREA mm² CALIBRE 
C-1-C   3 19     2050 2050 - - 16.14 25 3.72 10 
C-2-C   3 19     2050 - 2050 - 16.14 20 2.97 12 
C-3-C 1   19     2000 - - 2000 15.75 35 5.08 10 
C-4-C       6 6 2400 2400 -   18.90 15 2.61 12 
C-5-C         30 6000 2000 2000 2000 18.52 20 5.02 12 
C-6-C       9 2 2200 - 2200   17.32 20 3.19 12 
C-7-C       7 4 2200 - - 2200 17.32 32 5.11 10 
C-8-C           0 0 - - 
C-9-C           0 - 0 - 
C-10-C           0 - - 0 
C-11-C           0 - - - 
C-12-C           0 - - - DESBALANCE 

     TOTAL 18900 6450 6250 6200 3.9 

  

TABLERO D 
N° DE      TOTAL  FASES 

CIRCUITO 100 W 50 W 200 W 200 W WATTS A B C AMPERES DISTANCIA AREA mm² CALIBRE 
C-1-D 18 6     2100 2100 - - 16.54 25 3.81 10 
C-2-D 18       1800 - 1800 - 14.17 30 3.92 10 
C-3-D     2 12 2800 - - 2800 19.69 30 5.44 10 
C-4-D 24 2     2500 2500 - - 22.05 25 5.08 12 
C-5-D     13   2600 - 2600 - 20.47 25 4.71 10 
C-6-D     16   3200 1600 - 1600 12.60 30 4.02 10 
C-7-D     16   3200 - 1600 1600 9.88 30 4.02 10 
C-8-D         0 - - - 
C-9-D         0 - - - 
C-10-D         0 - - - 
C-11-D         0 - - - 
C-12-D         0 - - - DESBALANCE 

    TOTAL 18200 6200 6000 6000 3.2 
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TABLERO E 
N° DE      TOTAL  FASES 

CIRCUITO 100 W 50 W 200 W 200 W WATTS A B C AMPERES DISTANCIA AREA mm² CALIBRE 
C-1-E 17 2     1800 1800 - - 14.17 25 3.26 10 
C-2-E 17       1700 - 1700 - 13.39 20 2.47 12 
C-3-E 18       1800 - - 1800 14.17 25 3.26 12 
C-4-E     12   2400 800 800 800 7.41 20 0.67 16 
C-5-E     21   4200 2100 - 2100 12.97 20 3.52 10 
C-6-E     10   2000 - 2000 - 15.75 20 2.90 8 
C-7-E         0 - - - 
C-8-E         0 - - - 
C-9-E         0 - - - 
C-10-E         0 - - - 
C-11-E           - - - 
C-12-E           - - - DESBALANCE 

     13900 4700 4500 4700 4.3 
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 INSTALACION SANITARIA 
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
 
 
 El calculo de esta instalación se realizara 
en función alas unidades de desagüe (Ud) de los 
muebles sanitarios utilizados en el proyecto. 
 

Tipo de mueble Desagüe mínimo Unidad de desagüe 
(Ud) 

Excusado de tanque 75 mm 4 
Excusado de fluxómetro 75 mm 8 
Mingitorio 40 mm 2 
Lavabo  40 mm 2 
Regadera 50 mm 3 
Tarja 40 mm 4 
Lavadero  32 mm 1 
Coladera de piso 50 mm 1 

 
Capacidad máxima (en Ud) para ramales 

horizontales de desagüe en muebles sanitarios. 
  

Diámetro del ramal Muebles en una 
misma planta 

Muebles directos al 
albañal 

1¼” 32 mm 1 Ud 1 Ud 
2” 50 mm 6 6 
3” 75 mm 16 20 
4” 100 mm 90 160 
6” 150 mm 350 620 

Ramal mínimo a emplear en modulo de baños  Ø 
=100 mm. 
 
PLANTA ALTA 
 
Sanitario oficiales (nucleo doble) 

M
ueble Ud’s Cantidad Total  

Wc 4 Ud 2 8 
Mingitorio 4 Ud 2 8 
AGUAS NEGRAS TOTAL 16 Ud 

Lavabo 2 Ud 4 8 
Regadera 2 Ud 4 8 
AGUAS GRISESS TOTAL 16 Ud 

 
Sanitario tropa 

M
ueble  

Ud’s Cantidad Total  

Wc 4 Ud 4 16 
Mingitorio 4 Ud 4 16 
AGUAS NEGRAS TOTAL 32 Ud 

Lavabo 2 Ud 12 24 
Regadera 2 Ud 12 24 
AGUAS GRISESS TOTAL 48 Ud 
 

Por lo tanto la carga de la planta alta es 
de 48 Ud negras y 64 Ud grises en columna norte 
y 16 Ud de cada una en columna sur. 

 
Capacidad total máxima de columnas de 

desagüe (en Ud). 
 

Diametro del ramal Desagüe en 3 nivels o menos 
1¼” 32 mm 2 Ud 
2” 50 mm 10 
3” 75 mm 30 
4” 100 mm 240 
6” 150 mm 960 

Por lo que las cuatro columnas seran de Ø100 
mm 
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Los albañales principales a digestor y 
filtro respectivamente para aguas negras y 
grises tendrá un diámetro minimo de 150 mm de 
acuerdo con el articulo 159 del RCDF 
  

Conductos de ventilación. 
 
Diámetro de la 
columna BAN 

Unidades 
mueble 
conectadas 

Diámetro de ventilación requerida 
40 mm 50 mm 75 mm 
Máxima longitud de ventilación 

75 10 9 30 125 
75 30 - 48 152 
100 200 9 76 275 

 
De lo anterior deriva que los ductos de 

ventilacion a usarse tendrán un diametro de 50 
mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUAS PLUVIALES 
 

La captación de aguas pluviales en las 
azoteas del edificio de tropa y hangar se 
realizará mediante coladeras de tipo cúpula con 
un Ø de 4 pulgadas por cada crujía en sentido 
transversal, en función ala formula:  
 

Area de captación máxima  
= (N° pulgadas)2 x 101 = (4)2 x 101 = 160 m2 

 
 Dado que las superficies tributarias a estas 
van de los 113 a los 150 m2 los diámetros 
propuestos cumplen. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 

Posterior a la resolución integral del 
proyecto, cubiertos aspectos estéticos,  
funcionales y técnicos, se presenta aquí una 
descripción textual de dicho resultado. 
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

  

El complejo arquitectónico “Centro de 
Prevención, Respuesta y Control  de siniestros 
en la Delegación Benito Juárez” se ubica en: 

 
Eje central Lázaro Cárdenas s/n 

entre las calles Necaxa y Calzada Santa 
Cruz, con la calle Monrovia, Colonia san 
Simón Ticumac. 

Delegación Política Benito Juárez, 
Distrito Federal 

 
El predio elegido para este proyecto ocupa la 
totalidad de la manzana delimitada x las 
vialidades antes mencionadas, sumando una 
superficie de 6,136.61 m2  
 
 
 
Descripción del Complejo 
 
 El complejo arquitectónico consta 
básicamente de 4 edificaciones: el edificio 
principal y 3 de soporte, que son: cuarto de 
maquinas, torre de tanque elevado y taller 
mecánico.  

Cuenta asimismo con  zonas de 
estacionamiento  tanto para personal como 
usuarios conforme a reglamento, patio de 
maniobras, hangar para vehículos operativos 
zonas de entrenamiento físico y especializado, 
así como jardines y áreas de aproximación. 

 

Descripción Arquitectónica 
 
 El edificio principal esta constituido a su 
vez por 4 unidades de funcionamiento mayores 
que son: Administración, Hangar, Cuartel y 
Servicios. 
 
Administración  
  
 Edificación en 3 niveles, se desplanta a 
partir de un túmulo de terreno compactado y 
debidamente confinado en sus taludes con 
mallas de contención de tierras y vegetación 
cubrepisos, sobre este túmulo se asienta la 
estructura de concreto armado constituida 
por: losa de contacto de c.a. con un espesor de 
10 cm, reforzada estructuralmente por las 
trabes de liga de la cimentación mismas que 
permiten los pequeños volados perimetrales, 
cubre una superficie de 840m2. Columnas de 
concreto armado y sección 50 x 50 cm se 
desplantan en una retícula de 7.2 mts  en ambos 
sentidos generando un entrepiso de 3.10 m 
hasta el lecho bajo de la losa reticular de 40 
cm de espesor y casetones 60x60x30 cm la cual 
sirve como techumbre al primer nivel. Los muros 
exteriores, antepechos, faldones y cumbreras 
están realizados en panel de poliuretano 
recubierto de concreto,  recibiendo ventanería 
de aluminio anodizado, acabados interiores 
varios y hoja de aluminio integral en fachada. 
Este primer nivel se destina a actividades 
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administrativas, de comando y servicio al 
público 
 El segundo nivel es propiamente una 
azotea transitable que da lugar en su parte 
oriental a un Helipuerto de alta capacidad de 
carga, comunicado por una escalera exterior a 
la zona de mandos y vehículos, cuenta con un 
murete perimetral a modo de baranda 
construido de panel poliuretano recubierto. En 
su extremo oeste, esta azotea presenta una viga 
falsa de gran tamaño que cruza 
transversalmente en un ángulo de 45° con 
respecto a los ejes del edificio, construida en 
estructura metálica y recubierta de paneles 
pétreos integrales, esta viga cumple una 
función meramente estética siendo un elemento 
unificante de la  composición volumétrica del 
proyecto. 
 
 El tercer nivel se alza 1.65 m sobre el 
anterior generando un entrepiso de 1.3 metros 
en la reducida zona de 140 m2 en que estos se 
sobreponen, la losa de entrepiso es nuevamente 
reticular de iguales dimensiones a la del nivel 
inferior, lo mismo ocurre con columnas, muros 
exteriores e interiores, ventanería y losa de 
azotea, que son una replica en procedimiento 
constructivo de la planta baja; el tercer nivel 
aloja las aulas de capacitación, mantiene 
continuidad con el resto del edificio a través 
de una junta constructiva que le une al cuerpo 
central denominado cuartel.  
 

Hangar. 
 
 Espacio destinado a los vehículos de 
emergencia y rescate, tiene una superficie de 
570 m2 acabada en  pavimento epóxico, columnas 
de concreto armado con sección de 50 x 60 cm y 
una altura de 5.8 m se disponen en 6 ejes 
longitudinales y 3 transversales, guardando 
una distancia de 7.5 y 7.2 m respectivamente; 
cuentan con protección contra impactos de 
los vehículos de acuerdo a reglamento. 
Dispone de 5 tubos de descenso que están 
guarnecidos por islas. Techado con losa 
reticulada casetón 60 x 50 x 30 cm,  
 
Cuartel  
  

Situado sobre el Hangar, mantiene el mismo 
criterio estructural y arquitectónico, el 
costado oeste se compone   de 5 crujías de 
dormitorio de tropa, cada una con 8 camas y 3 
casilleros por cada una de estas para permitir 
el acomodo de cada una de las 3 guardias. Un 
pasillo longitudinal comunica los dormitorios 
y aloja los tubos de descenso a Hangar,  al 
costado este se encuentran 3 dormitorios para 
cada turno de 4 oficiales, cada dormitorio 
cuenta con baño y casilleros. Un cuarto 
dormitorio de las mismas características se 
reserva al personal femenino calculado en un 
10% de la tropa  es decir 4 elementos por 
guardia, Este cuerpo esta unido al norte y sur 
con  el resto del edificio a través de  juntas 
constructivas. 
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Zona de servicios 
 
 Mantiene fielmente el criterio estructural 
y arquitectónico del edificio administrativo, 
con la salvedad de desplantar a partir del nivel 
de suelo. La planta baja se compone de una 
bahía de carga, patio de servicio, cocina, 
comedor, bodegas, gimnasio, sanitarios y 
enfermería,  sumando una superficie construida 
total de  440 m2 el segundo nivel funge como 
azotea salvo por un par de crujías (114 m2) que 
son destinadas a bodega de uso no frecuente. 
El tercer nivel aloja las áreas de biblioteca, 
salas de juegos y TV, así como los baños y 
vestidores de tropa sumando una superficie 
construida de 286 m2 este tercer nivel se une 
con la zona de cuartel por medio de una junta 
constructiva. 
 
Circulaciones verticales 
 
 Tanto el edificio administrativo como el de 
servicios cuentan con escaleras exteriores 
construidas en concreto armado con pavimento 
antiderrapante que comunican todos sus 
respectivos niveles 
 

Cuarto de maquinas 
 
 Estructura independiente al edificio 
principal, de planta cuadrangular de 7.2  x 7.2 m  
con columnas de sección 50 x 50 cm en cada una 
de sus esquinas con una altura de 4.15 m 
sustentando losa reticular  tipo1, muros en 
concreto armado con rejillas metálicas de 
ventilación y portón  a prueba de lluvia. 
 
Torre 
 
 Estructura de concreto armado se eleva a 
una altura de 17. 10 m, en su infraestructura 
aloja la cisterna de agua potable y cuarto de 
bombas, rematando con el tanque elevado, tiene 
una escalera perimetral interna para uso de 
prácticas y mantenimiento del equipo. 
 
Taller mecánico 
 
 Construcción que se desplanta 30 cm por 
el nivel medio del patio de maniobras, pavimento 
epóxico, tiene 6 columnas de concreto armado 
con sección de 60 x60 cm y una altura media de 
4.5 m dispuestas en tres ejes longitudinales 
con un claro de 10 m y 2 transversales  a 7.2 m; 
sustentan una estéreoestructura metálica que 
a su vez recibe lamina w del mismo material, sus 
muros son de tabique hueco vitrificado blanco, 
y ventanería de aluminio. 
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Áreas exteriores 
 
 Los estacionamientos publico (260 m2) 
privado (500 m2) están pavimentados con 
adopasto. El patio de maniobras (890 m2) y bahía 
de carga (107 m2) tienen pavimento en concreto 
hidráulico. 
 

La cancha deportiva (196 m2) y fosa de 
practicas (190 m2) plaza de acceso (215 m2)y 
andadores (400 m2)están  pavimentados con 
planchas de concreto con las debidas 
pendientes para el escurrimiento y dren de las 
aguas. 

 
 Se cuenta con un total de  900 m2 de áreas 
verdes. 
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FINANCIAMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 

Factor primordial para la realización de todo 
proyecto es el cálculo de  los costos particulares 
y general que dicho proyecto tendrá,  y más aún la  
elaboración de un plan de financiamiento  con la 
capacidad de  cubrir el aporte de recursos 
necesario para su ejecución. 
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PRESUPUESTO 
  
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

0.1 Proyecto Arquitectónico De acuerdo a Arancel $923,418.35 
0.2 Calculo Estructural m² 3,012 $25/m² $75,300.00 
0.3 Trámites Requeridos (Incrementa 15% de Impuesto adicional) No pagaría derechos por permisos a la Delegación 
      
1.0 Terreno m² 6,136.61 $4,250.00/m² $26,080,592.50 
         
2.0 Edificación m² 3,012.00 Varios $27,357,468.00 
         
3.0 Urbanización        
3.1 Vialidades internas, Áreas de estacionamiento y maniobras m² 1,760.00 $303.00/m² $533,280.00 
         
4.0 Jardinería m² 900.00 $140.00/m² $126,000.00 
         
5.0 Cuarto de Maquinas 1     $1,730,000.00 
         
6.0 Torre Tanque Elevado 1     $669,358.00 
         
7.0 Taller Mecánico m² 160.00 $2,152.00/m² $344,320.00 
         
8.0 Fosa de Prácticas m² 190.00 $1,327.00/m² $252,130.00 
         
9.0 Helipuerto  m² 208.00 $1,957.00/m² $407,056.00 
 SUBTOTAL    $58,498,922.85 
10.0 Impuesto al Valor Agregado (IVA)    $8,774,838.43 
 TOTAL    67,273,761.28 
PRISMA, Catalogo Nacional de Costos 2007,  tercer bimestre. 
COLEGIO DE ARQUITECTOS, Arancel 
GDF. Secretaría de Obras y Servicios; Plano Catastral Delegacional 2007 (Datos Gruesos). 
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 FINANCIAMIENTO 
 
 Tratándose de un proyecto de primordial 
importancia social, con un área de operación 
que abarca mas allá del territorio 
delegacional, y del Distrito Federal, 
incluyendo parte de los estados colindantes a 
este, El financiamiento  provendrá en su mayor 
parte del presupuesto federal para obras 
públicas y prevención de desastres, en grado 
menor del presupuesto estatal y en menor 
escala aún del erario de la delegación, se 
propone así mismo la creación de un fideicomiso 
que permita aportaciones voluntarias de la 
población, principalmente del sector 
empresarial que podría hacer donaciones en 
efectivo o especie  aportando equipo y 
vehículos. Todo ello con los incentivos 
fiscales pertinentes. 
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CONCLUSIONES  
 

 
El Proyecto presentado es corolario de 

la investigación de requerimientos específicos 
tanto sociales como físicos del lugar donde se 
propone, así como del análisis y cumplimiento de 
las leyes y normas que injieren en cada uno de 
los aspectos a cubrir por el inmueble. 

 
En la Resolución del proyecto se pusieron 

en práctica los conocimientos adquiridos 
durante el curso de la carrera, desde la 
investigación y viabilidad del proyecto, el 
estudio de  las condiciones de los diferentes 
entornos, físico, social y legal, las exigencias 
de servicio y funcionamiento, sin dejar de lado 
el diseño estético.  

 
Lo anterior permite que las labores 

Humanas, de aparatos,  equipo y soporte canino 
necesario puedan realizarse optima y 
efectivamente al interior de las instalaciones y 
a partir de ellas en el territorio  sobre el que 
ejerce cobertura previniendo así numerosos 
siniestros y reaccionando ante ellos de manera 
efectiva, oportuna y metódica, evitando así 
perdidas humanas y materiales, asimismo 
coordinando el restablecimiento posterior de 
condiciones en las zonas afectadas. 

 

 
 
Los alcances de este proyecto rebasan 

todo precedente no solo a nivel nacional sino 
en toda Latinoamérica por lo que sus 
razonamientos y propuestas pueden sentar 
nuevas bases para futuras instalaciones, en 
este sentido cabe mencionar que una copia de 
este trabajo será entregada al Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Federal a petición del 
mismo Para su utilización en futuros proyectos 
y mejoras en los ya existentes. 
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