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1.0 DEFINICiÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 DESCRIPCiÓN DEL FENÓMENO

El municipio de Chalco ha experimentado en las últimas dos décadas cambios significativos en su crecimiento

poblacional, estos incrementos en su población , modificaron la forma de vida de los habitantes en sus actividades de

producción -ya que el grueso se insertó en el sector terciario- , su forma de organización , su ideología y sus costumbres ;

estas modificaciones se intensifican en la cabecera municipal, cabe aclarar que el crecimiento poblacional no es el origen

de los problemas (sociales, políticos, económicos y urbanos) dentro de Chalco, sólo es una manifestación de un

problema mayor, el cual se aclarará en temas siguientes .

En Chalco de Díaz Covarrubias (cabecera municipal y principal localidad del municipio) se pueden observar distintos

fenómenos económicos como el bajo nivel salarial de los habitantes (principalmente en las zonas norte, noreste y este) ,

cambios en las actividades de su población económicamente activa (abandono del sector primario), aumento de

actividades informales.Jos cuales derivan en problemas urbanos como conflictos viales, imagen urbana caótica, déficit en

equipamiento (salud, cultura, educación, deporte y recreación) e infraestructura (alumbrado público , drenaje yagua

potable), y sociales como la inseguridad y la pérdida de su identidad y costumbres .

1.2 .PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las anteriores problemáticas son manifestaciones de un problema mayor de fondo que a continuación se explicará

analizando todos los agentes y las causas externas e internas que intervienen.
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La década de los 80's fue caracterizada por constantes crisis económicas en México, producto de la caída del precio de

petróleo, las constantes devaluaciones y una crisis generalizada en la economía a nivel mundial , todo lo anterior debido a

la implementación de politicas neoliberales que en el sexenio de Miguel de la Madrid se comenzaban a aplicar en México

dictadas por el banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Lo anterior trae consigo cambio sociales económicos y políticos de gran consideración, el campo se abandona por

políticas gubernamentales aplicadas desde la década de los 70's, la reducción de los subsidios genera desequilibrio

social y urbano campo-ciudad , se le da gran impulso al sector secundario de la transformación , un aumento en la inflación

y una deuda externa creciente.'

La crisis en el campo mexicano fue una de las consecuencias de lo mencionado anteriormente.

Para los productores las actividades agrícolas ya no son rentables, por las precarias condiciones en que se darr': con la

implementación de politicas neoliberales, productor es aquel que tiene los recursos y tecnología para competir.

En concreto en el municipio de Chalco , con antecedentes y tradición agropecuaria, (cuenca lechera y productor de maiz) ,

se van perdiendo estas actividades gradualmente por los factores anteriores", como ya no representa ninguna ganancia

el campo, las tierras son vendidas para urbanizar. Ligadas la crisis de campo y un evento como el terremoto de 1985 que

originó un "boom" en el crecimiento del municipio; el sismo "expulsó" a una gran cantidad de población hacia la periferia

de la ciudad; Chalco fue uno de los lugares donde la población migrante se asentó por su cercanía a la Ciudad de

México, las vías de comunicación y la existencia de terrenos baratos y sin restricciones legales para su venta. El

I En la década de los 80's México fue el país más endeudado del mundo y al borde de la bancarrota financiera, Álvarez Alejandro,"La crisis global del
capitalismo en México 1968-1985 ", Ediciones Era, México, 1997, pago95.
2 Es más costoso producir sin la tecnología adecuada, y al final la producción no reditúa ninguna ganancia.
3 Actualmente aunque el maíz ocupa la mayor superficie agrícola de la región no reviste importancia económica para los productores, en cambio los forrajes
tienen más importancia a pesar de ocupar menos del 13% de la superficie sembrada, ya que genera el 61.6% de la producción agrícola. Dato obtenido del Plan de
Desarrollo Municipal 2000-2003, publicado en la Gaceta Municipal.
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crecimiento de los asentamientos urbanos fue acabando poco a poco con superficie de potencial agricola y extendiendo

la mancha urbana tanto de Chalco de Días Covarrubias como de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Este crecimiento tan "explosivo" en tan poco tiempo" y sin planeación alguna trajo consigo sus lógicas consecuencias,

como la falta de servicios en infraestructura y equipamiento, la población va creciendo no así los servicios por lo que se

crea una ineficiencia en su abasto; la llegada de emigrantes al municipio altera la forma de vida tradicional , costumbres e

ideología de los habitantes originarios.

En lo económico por su ubicación geográfica Chalco se convierte en un centro regional de acopio y distribución de bienes

de consumo y como pivote en el transporte de personas hacia Cuautla, Amecameca , Ozumba, D. F., Puebla y

localidades cercanas, esto origina problemáticas urbanas al no contar con los espacios necesarios para el

desenvolvimiento óptimo de estas actividades. Además este municipio por las condiciones antes mencionadas (cercanía

y vías de comunicación), aloja a la fuerza de trabajo de las industrias de la capital , principalmente de las ubicadas en el

oriente de la ciudad en delegaciones como Iztapalapa e Iztacalco con sus implicaciones como gasto en trasporte, tiempo

en traslados, cansancio físico, etc .

La creciente inserción de la población del muructpro en el sector terciario y el desequilibrio de los tres sectores

productivos le han dado a Chalco el papel de prestador de servicios y comercializador a nivel regional.

1.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO CONCEPTUAL

En la segunda mitad del siglo XX grandes masas de población rural entraban en un proceso de migración, emigraban de

sus poblados de origen con destino a las grandes ciudades cercanas a sus estados (metrópolis como: Cd. de México,

4 El municipio de Chalco de 1980-1990 fue el segundo municipio con mayor crecimiento poblacional en el Estado de México con un 14% sólo después de
Chimalhuacan.
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Guadalajara, Monterrey, León, etc .) e incluso hacia los Estados Unidos ; estos procesos migratorios tienen una dramática

explicación en las condiciones de miseria , desatención por parte del gobierno central y falta de oportunidades; aunado

esto a la destrucción de las cadenas productivas rurales , que son las cadenas de producción-transformación

comercialización que le dan un plusvalor" a las mercancías, asi al perder estas cadenas productivas se desequilibra el

ahorro interno de las comunidades y se propician las vulnerabilidades, que provocan la migración.

Así pues durante las décadas de 1950-70 la Cd. de México fue precisamente el objetivo de un crecimiento habitacional e

industrial gigantesco, era precísamente la ciudad "de las grandes oportunidades", no sólo por el empleo y mejores

ingresos sino también por la educacíón y los servicios que ella tenía ; pero con la caída de los precios del petróleo a

principios de los 80's las expectativas de crecimiento se detienen para dar paso a una cruda realidad y a una serie de

crisis, cuyos efectos no han sido superados del todo hoy en día.

En el municipio de Chalco, entre 1980 y 1986 se da un dramático crecimiento poblacional ya que de los 75 mil habitantes

(de los cuales 1/3 parte dependía de las actividades aqrarias") en 1980, pasan a ser casi 230 mil, en el año de 1986,

asimismo la PEA se ubicaba en un 40% p.ara el sector secundario, en un 40% para el terciario y un 10% para el sector

primario, este crecimiento desmedido solo puede ser explicado en los términos de los flujos migratorios, cuyas

consecuencias son bien conocidas: el hacinamiento, la falta de servicios, la falta de una imagen urbana homogénea,

inseguridad, desequilibrios en la educación y el crecimiento de la economía informal.

Las respuestas a estos desequilibrios suelen llegar cuando ya han sido rebasadas las soluciones, por otros nuevos

problemas, ya que permitir que determinadas acciones (tales como la venta de viviendas) se realicen prácticamente sin

restricciones, mientras que otras estén sujetas a complejas regulaciones, sólo da como resultado desequilibrios que

5 Un plus valor es el valor extra que obtiene una manufactura al someterla a diversos procesos de promoci ón y mercadeo
6 INEGI, censos de población y vivienda de 1980.
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dificultan la vida urbana y vuelven muy difícil la mejora de la calidad de vida, -esto aunado a la ausencia de normas o la

falta de voluntad para aplicarlas- así surgen desarrollos habitacionales a los cuales los servicios entran sin ninguna

planeación y por lo tanto con carencias .

Ahora bien si buscamos una explicación más profunda de la situación actual, basta con profundizar en las relaciones del

modo de producción (el modo de producción es la manera en que se producen e intercambian los bienes de consumo)

conocido como capitalismo, el cual vivimos en la actualidad en su fase neoliberal , donde el mercado crea sus propias

leyes para manejar los libres flujos de capital ", y es precisamente la etapa de transición entre el antiguo modelo de la

revolución (que es llamado "del desarrollo capitalista nacionalista" porque estaba enfocado principalmente a exaltar lo

nacional) y el modelo neoliberal , que se da en México entre 1970 y 1990 Y son los programas aplicados durante esta

transición los que provocan las crisis y la pérdida de la calidad de vida en la generalidad del pa ís": durante esta transición

México se somete a los dictados del banco mundial y el fondo Monetario Internacional, los cuales se aplican a cada

región de acuerdo a su papel en la nueva etapa , en la cual México se pretende convertir en un país de maquiladoras y

dependiente de las empres~s extranjeras.

A finales de los años 70 el precio del petróleo se desploma , en ese tiempo México tenía una economía basada en el

petróleo con un subsidio al agro y una raquítica industria manufacturera, así pues con la caída de petróleo y el precio de

las exportaciones México entra en una crisis económica que tiene repercusiones en distintas ramas, como la

nacionalización de la bancat.y en cuanto al aspecto social se dejan de lado los subsidios al campo y se apoya a la

industria (en muchos casos extranjera pero disfrazada de industria nacional) la cual se asienta precisamente cerca de los

núcleos urbanos, lo cual provocó las movilizaciones urbanas hacia estos.

7 Son libres porque se busca suprimir las barreras arancelarias y crear un mercado global
8 ya que son aplicados sin prever las consecuencias, de manera dogmática, sin un anális is ni una observación de los ejemplos internacionales
9 la cual se da como una medida de control social y económica, más que como una medida real para resolve r la crisis
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Los flujos migratorios afectaron a Chalco en lo particular ya que se encuentra sobre una vía de acceso importante a la

ciudad de México, así los emigrantes al no encontrar un sitio donde habitar en el D.F. se asentaron en poblados como

éste debido al bajo precio de la propiedad ya la relativa cercanía a las zonas industriales , donde estaban sus trabajos .

Además del fenómeno de la migración en 1985 ocurre el sismo, que deja una gran cantidad de familias sin hogar, que por

falta de recursos económicos y factores psicológicos no pueden , ni quieren vivir en la Ciudad de México, así el D.F. sufre

de una emigración de personas, que tampoco pueden abandonar sus fuentes de trabajo (ya que están dentro de la

ciudad), así que se asientan en las cercanías del D. F., Y Chalco recibe cerca de 59 mil habitantes directamente del D.F.;

esto explica de alguna manera el dramático crecimiento urbano en la década de los 80's, cabe señalar que la dinámica de

crecimiento a nivel municipal fue mucho mayor al promedio del crecimiento estatal.

Para finalizar este apartado podemos mencionar que en 1994 con el apoyo del programa Nacional de Solidaridad y

debido a una iniciativa del Congreso del Estado de México , se crea el municipio 122 Valle de Chalco Solidaridad ,

dividiendo a Chalco, repercutiendo principalmente en el número de habitantes ya que la tasa de crecimiento, que de 1985

a 1990 habla sido de hasta 11.5%, baja hasta un -8.6% anual ; aunque esto no tiene más consecuencias que las

territoriales ya que hoy en día existe una intensa relación comercial y social entre ambos municipios.

1.4 JUSTIFICACiÓN

El fin de la investigación urbana es presentar propuestas reales que mejoren la calidad de vida de los 127,027 habitantes

de la cabecera municipal, Chalco de Díaz Covarrubias (1370 Ha.).

La importancia de este estudio es encontrar el problema principal para entender y abordar las manifestaciones de éste,

dentro de las cuales las urbanas son las más factibles a solucionar.
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Esta investigación es factible ya que cuenta con el tiempo , conocimientos y las herramientas de investigación necesarias,

además del apoyo de las autoridades (esto vuelve a la investigación vulnerable ya que se cuenta con la intención de las

autoridades por mejorar la calidad de vida de los habitantes del poblado) quienes presentaron la demanda de

investigación ; cabe mencionar que los objetivos planteados por el gobierno municipal corresponden a los objetivos

sociales en los que los investigadores de esta tesis se han formado durante su instrucción unive rsitaria.

1.5 OBJETIVOS

INVESTIGACiÓN

o Conocer la situación actual e identificar las problemáticas reales en la cabecera municipal - Chalco de Díaz

Covarrubias-, a través de la observación, descripción y anális is de los fenómenos que se manifiesten en la zona de

estudio, para ofrecer propuestas que den solución a los problemas y estrategias para el desarrollo de la

comunidad, acordes a las características de la población y una óptima explotación de los recursos con que cuente.

o Particulares: proponer un plan ' de desarrollo urbano con base en el análisis y el diagnóstico de la problemática

urbana existente en la cabecera municipal para contener y corregir el crecimiento desordenado, además tratando

de fomentar las tradiciones, costumbres e ideología de los habitantes nativos de Chalco.

INSTITUCiÓN

o La integración y aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional basados en una

problemática real que será analizada para dar un diagnóstico, pronóstico y propuestas de solución que beneficien

a la población en la zona de estudio.

o Retribución a la sociedad, a través del conocimiento adquirido por el estudiante y su vinculación con la sociedad

con el fin de prestar un servicio a esta.
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1.6 HIPÓTESIS

La perdida de las actividades del campo y la incorporación de Chalco a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en

los años 70 produjo una transición , de un poblado con características rurales , a una dinámica urbana, que trajo consigo

los problemas de una explosión demográfica muy acelerada y sin planificación. La cercanía de Chalco con la Ciudad de

México fue uno de los motivos que atrajeron los flujos migratorios hacia este municipio de diferentes estados del país.

1.7 DELIMITACiÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Debido a las condiciones en que este municipio empezó a urbanizarse , se comenzará a estudiar desde la década de los

80's y se harán proyecciones hasta en 2012 debido al tiempo óptimo de ejecución y desarrollo de los proyectos que

resulten de esta investigación . A corto plazo (2006) tres años, a mediano plazo seis años (2009) , y largo plazo 10 años

(2012). Así físicamente se estudiara la cabecera en su totalidad y áreas periféricas de posible crecimiento o explotación

de recursos.

Sólo realizaremos propuestas para resolver las manifestaciones (como lo son los conflictos viales , déficts en la

infraestructura y los servicios urbanos e irregularidades en la vivienda) del problema (el problema es precisamente la

deficiente aplicación de los programas gubemamentales que originaron las migraciones de la última mitad del siglo XX) .

ya que estas son las realmente vulnerables y factibles y cumplen con los propósitos de la investigación .
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1.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN

Tema

1. Ámbito regional.-conocimiento del ámbito regional donde

se encuentra nuestra zona de estudio, identificando el papel

que desempeña dentro de esta micro región y su

interacción con lasa localidades aledañas.

2. Zona de estudio .-establecer los límites físicos en los que

se llevara a cabo la investigación de acuerdo al análisis

previo del ámbito regional , así como sus dinámicas de

crecimiento demográfico, actividades económicas,

población económicamente activa, etc.

2.1. Medio físico natural.- analizar las condiciones naturales

del medio de la zona de estudio, así como los recursos con

que cuenta para hacer una propuesta que conduzca a una

óptima explotación y aprovechamiento.

Herramientas y técnicas

o Investigación bibliográfica

o Recopilación de datos estadísticos en diferentes

instituciones y dependencias (INEGI, UNAM y

municipio) .

o Recorridos de campo

o Investigación bibliográfica

o Recopilación de datos estadísticos e información

general sobre la zona de estudio en diferentes

instituciones y dependencias (INEGI , UNAM y

municipio)

o Recopilación de cartografía y planos sobre la zona

de estudio en diferentes instituciones y dependencias

(INEGI, UNAM, etc.)
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3. Estructura urbana.-conocer y analizar los aspectos

urbanos de suelo, traza urbana, infraestructura,

equipamiento, vialidad y transporte, vivienda e imagen

urbana con la finalidad de detectar deficits y problemáticas

para presentar alternativas de solución a los mismos .

4. Estrategia de desarrollo.-propuesta de desarrollo para la

zona de estudio de acuerdo a sus potencialidades y a los

recursos con que cuenta, y al papel que esta jugando

dentro del ámbito regional. Esta propuesta se hará en base

al análisis previo de todos los aspectos que intervienen en

esta investiqación (ámbito reqional, zona de estudio y

estructura urbana).

o Investigación bibliográfica

o Entrevistas

o Recopilación de datos en las dependencias

municipales.

o Investigación de campo

o Recorridos para inventariar equipamiento

o Encuestas en campo

o Investigación documental

o Recopilación de los capítulos anteriores

13



2.0 ÁMBITO REGIONAL

2.1 UBICACiÓN

El municipio de Chalco se encuentra ubicado en la parte oriental del estado de México, a 102 km de la capital del estado

y a 35 km del Distrito Federal , según sus coordenadas geográficas, al norte 19°19', al sur 19°09' de latitud norte. Al este

98°41', al oeste 98°59' de longitud oeste a una altitud en la cabecera de 2250 msnm. Colinda al norte con el municipio de

Ixtapaluca, al este con los municipios de Ixtapaluca y Tlalmanalco , al sur con los municipios de Tlalmanalco, Cocotitlán ,

Tenango del Aire y Juchitepec; al oeste con los municipios de Juchitepec, el Distrito Federal y el municipio de Valle de

Chalco Solidaridad.

2.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y ENLACES.

Las principales vías de comunicación en la zona son: la autopista México Puebla , que comunica el D. F. con el municipio
-- - .
de los Reyes, Valle de Chalco y Chalco ; la carretera federal hacia Cuautla, que comunica a Chalco con Cocotitlán y

Amecameca; la carretera a Milpa Alta, la carretera a Mixquic que comunica a la cabecera municipal con San Andrés

Mixquic, Santa Catarina Ayotzingo y San Pablo Atlazalpan .

Estas vías de comunicación son utilizadas para el transporte de la población, como el transporte de materias primas y

productos, uniendo al Distrito Federal con los estados de Puebla, Estado de México y Morelos. Con esto Chalco de Diaz

Covarrubias se convierte en un centro Nodal de personas y mercancías.
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2.3 SISTEMA DE CIUDADES:

Nivel de servicios

Toluca Regional (población mayor a 500,001 hab.)
-

Municipio de Chalco Estatal (Población de 100,001 a 500,000)

Chalco de Díaz Covarrubias Estatal (Población de 100,001 a 500,000)

TOLUCA -------1

Valle de chalco
Tlalmanalco

Tenango del aire

CHALCO
I

REGiÓN ESTADO
DE MÉXICO

I

Temamatla
Ozumba

Ayotzingo

Ecatzingo
Ameca

Cocotitlán

Juchitepec
Atlautla

Tepetlixpa

CHALCO DEDIA~ San Gregorio
Cuautzingo

COVARRUBIAS
Sta. Ma. Huexoculco
San Mateo
Tezoquiapan
Tezompa

San Pablo Atlazalpan San Marcos Huixtoco
Sta. Catarina San Martín
Ayotzingo Cuautlalpan

San Juan y San Pedro San Mateo Huitzilzingo
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2.4 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

El municipio de Chalco ocupa una extensión territorial de 233.9 km2
, lo que representa el 1.04% a nivel estatal. Cuenta

con una población de 217,972 hab.l", (de los cuales 107,500 son hombres y 110,472 son mujeres) , que representan el

1.66% de la población total del Estado de México que es de 13,096,686 hab.

Sus principales localidades son: Chalco de Díaz Covarrubias (cabecera municipal), San Martín Cuautlapan , San Mateo

Huitzilzingo , San Pablo Atlazalpan , San Marcos Huixtoco y Santa María Huexoculco.

La densidad de población a nivel municip io es de 928.68 hab. / krrr', superior a la del Estado de México , que es de 580.29

hab. / km2
. El promedio de habitantes por vivienda a nivel municipal es de 4.9.

10 Fuente Censo de Población y vivienda INEGI , 2000

16



2.4.1 ESTRUCTURA POBLACIONAL

Chalco, año 2000: 217,972 hab."

EDADES HOMBRES MUJERE EDADES HOMBRES MUJERES

S

100 Y+ 26 8 40-44 5424 5484

95-99 59 29 35-39 7479 7209

90-94 84 49 30-34 8680 7849

85-89 184 143 25-29 9468 8545

80-84 257 222 20-24 9818 9298

75-79 567 566 15-19 11854 10935

70-74 809 756 10 a 14 12748 12262

65-69 1201 1015 5a9 12826 13378

60-64 1587 1461 Oa4 11673 11756

55-59 1954 1892 n.e. 8077 8088

50-54 2746 2695 total 110472 107500

45-49 3749 3864

11 INEGI, indicador: censo de población y vivienda 2000 .
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2.4.2 FLUJOS MIGRATORIOS

En el municipio se distingue un importante flujo migratorio de fuerza de trabajo que se desplaza diariamente hacia la

Ciudad de México donde tienen sus fuentes de empleo, principalmente en las delegaciones del oriente de la Ciudad de

México como son Iztapalapa e Iztacalco . Por otra parte se aprecia que un gran porcentaje de su población no es

originaria del municipio; datos de 1990 nos dicen que el 48.99% de un total de 282,940 habitantes eran nacidos en otra

entidad principalmente del DF; fenómeno que se explica a raíz del sismo de 1985 en la Ciudad de México, además de

otros fenómenos, pero se considera este el más significativo (visita del Papa, venta de lotes a bajo costo, etc.) que

propiciaron que el munícipio recibiera una gran parte de la población expulsada del D.F. Para el año 2000 los datos

cambiaron debido a la creación del municipio 122 del Estado de México una mayoría de esa población emigrante

originaria de otras entidades debe haber quedado en el municipio de Valle de Chalco.

FLUJOS MIGRATORIOS12 (1990)

Habitantes en la entidad 282,940

Habitantes nacidos en la entidad 143,046
---

Habitantes nacidos en otra entidad 138638 Habitantes nacidos en el D. F. 63,475

Habitantes nacidos en Oaxaca 17,474

Habitan tes nacidos en Puebla 16,279

Habitantes nacidos en Vera cruz 7,398

Nacidos en otras entidades 34,012

12 INEGI, indicadores: AGEB de Chalco, 1990 y 1995
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De la anterior tabla se deduce lo siguiente: debido a los flujos migratorios de las décadas de los 80 y 90 que recibió

Chalco, comienzan a originarse carencias en el desarrollo urbano: en servicios, infraestructura y vivienda , la urbanización

estaba en proceso y se daba en precarias condiciones en terrenos que carecían con agua , luz y drenaje. Por otra parte ,

el que la mayor parte de emigrantes sean originarios del D. F., nos habla de una dinámica demográfica a lo interno del la

Zona Metropolitana de la Ciudad de México hecho que se explica por el sismo del 85 y por la cercanía de la vivienda a las

fuentes de empleo.

2.4.4 POBLACiÓN ECONÓMICA

La PEA en sus diferentes niveles, nacional , estatal y cabecera municipal se comportan de la siguiente manera :

PEA POB o

PEA AÑO 2000 13
PEA TOTAL OCUPADA PEI DESOCUPADA SEC oPRIMARIO SEC oSECUNDARIO SEC oTERCIARIO

México 34'154 ,854 33'730,210 34'808,000 424 ,644

Estado de México 4'536 ,232 4'462 ,361 4'523 ,135 73,871 262 ,382

Chalco de Díaz C. 69,382 68 ,108 72,492 1,274 2,152 12,983 26 ,103

Lo anterior nos indica lo siguiente: en el Estado de México, que es predominantemente industrial , esta inserto el 31 .18%

del total de su PEA, en el sector secundario, mientras que el municipio de Chalco el 48.92% del total se encuentra inserto

en el sector terciario. Por un lado, el estado juega un papel a nivel nacional, como maquilador e industrial, mientras que

13 INEGI, indicador: SIMBAD (sistema municipal de bases de datos) año 2000

19



Chalco tiene mayor importancia en los servicios y comercio, en los dos casos se observa un bajo nivel en el sector

primario lo cual no es raro, ya que es la tendencia nacional debido a las políticas neoliberales de abandono del campo .

En el caso del sector de transformación en el municipio el 41.38% de la PEA se encuentra inserta en este sector, siendo

las principales actividades la transformación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como de metales para

instrumentos.

2.4.5 PRODUCTO INTERNO BRUTO

La aportación del PIS del estado de México al PIS nacional es el 16.20%, el primer lugar a nivel nacional (los otros dos

estados con gran aportación son Jalisco y Nuevo León, con el 10.05% y el 10.37% respectivamente) . Por lo que respecta

a la aportación del municipio al PIS estatal es mínima ya que de 1988 a 1992 su participación no ha superado un punto

porcentual, mientras que su aporte al PIS reqional" se ubica en promedio en un 3.5% durante el mismo período."

14 El municipio de Chalco se encuentra inserto en la región 10 del Estado de México . Ver sistema de comunicaciones y enlaces.
15 Dato obtenido del Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003 .
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2.4.6 NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACiÓN

SALARIO MINIMO MENSUAL 16 % DE LA PEA

menos de un salario mínimo 10.59

de 1 hasta 2 salarios mín imos 40.23

de 2 hasta 5 salarios mínimos 33.05

más de 5 salarios mínimos 5.98

no recibe ingreso por su trabajo 3.55

no especificado 6.6

Total 100%76,353 hab.

El cuadro anterior nos muestra que más de la mitad de la población (50.85%) se ubica en los rangos de menos de un

salario mínimo y de uno hasta 2 salarios mínimos, lo que muestra el escaso poder adquisitivo al considerar que el 83.97%

percibe menos de 5 salarios mínimos mensualmente, situación que nos refleja un bajo nivel de vida, sin embargo

podremos decir que no es un municipio marginado .

2.5 IMPORTANCIA DEL POBLADO

En los datos sociodemográficos y económicos del municipio de Chalco, encontramos los siguientes aspectos :

Su productividad en el campo (sector 1') no figura en nivel regional y por lo tanto mucho menos a nivel estatal; -el estado

de México se ha convertido en un estado predominantemente industrial-

16 Salario mínimo diario en la zona A $43.65 año 2003 . Fuente El Financ iero 28/03/2003
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Su PEA inserta en este sector primario es de 2,152 personas es decir el 5.2% (de una PEA total de 41 ,238) en el sector

secundario , dedicado a la transformación de productos alimenticios, bebidas y tabaco , así como metales para

instrumentos , se encuentran insertas 12,983 que representan el 31 .5% del total , dato que puede ser engañoso , si se

considera que la existencia de la industria en Chalco es muy poca, y que por el contrario se sabe que mucha de la fuerza

de trabajo del municipio se emplea en la zona industrial del Distrito Federal (delegaciones como Iztapalapa e Iztacalco).

Otro aspecto muy importante a considerar para Chalco es el nivel de ingresos de la población en donde se aprecia que

más del 50 % se encuentra en los rangos de hasta dos salarios mínimos lo que nos habla del bajo poder adquisitivo en

sus habitantes que se traduce en un bajo nível de vida, ya que esto conlleva , implícitamente, un cierto grado de

explotación de los habitantes (trabajadores) de este poblado, lo que provoca que no puedan acceder a servicios de mejor

calidad ni tampoco a la cultura o al entretenimiento.

El papel que juega el municipio a nivel regional es el de comercializador de productos y prestador de servicios como es

en los sectores salud , educación y abasto , a los municipios que conforman la región 10 del estado de México así como a

lxtapaluca (municipio no perteneciente a la región) .

Por su ubicación geográfica y las vías de comunicación , Chalco se convierte en un centro nodal para la llegada de

productos hacia la ciudad de México , así como el trasbordo de personas que van hacia el Estado de México , Puebla ,

Veracruz y Morelos.
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3.0 ZONA DE ESTUDIO

3.1 DELIMITACiÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

De acuerdo a la evaluación de los porcentajes obtenidos de los cálculos de incremento poblacional, - la población crecerá

un 84% para el año 2012, a partir del año 2000, donde el poblado contaba con 125,027 hab." Cabe hacer una aclaración

sobre la inclusión de los poblados en nuestra Zona de Estudio : los poblados al sur del radio, recientemente, han sido

investigados y analizados por otra tesis (la cual tiene un enfoque parecido al nuestro), al igual que los poblados al Este de

Carretera México - Cuautla son analizados por una tesis paralela a la nuestra, ambas tesis son desarrolladas por

compañeros del Taller UNO, es por esto que no se consideraron en el estudio ; estas tres tesis forman un Plan Integral de

Desarrollo para la totalidad del Municipio de Chalco .

Así pues, los puntos a considerar para la delimitación de la poligonal de la Zona de Estudio son:

Punto 1- Intersección de la carretera de cuota a Puebla a la Carretera Federal México Cuautla .

Punto 2- Intersección de la carretera de cuota a Puebla y calle ejido de Tlapala , límite municipal entre Valle de Chalco ,

Chalco y el municipio de Ixtapaluca.

Punto 3- Intersección entre Avenida Zaragoza y Álvaro Obregón.

Punto 4- Ladera del cerro Xico y límite municipal entre Valle de Chalco y Chalco .

Punto 5- Cuestá del cerro Xico.

Punto 6- Intersección entre las vías del Ferrocarril a Cuautla y la carretera a Milpa Alta .

17 Datos obtenidos de INEOI, 2000.
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Punto 7~ Intersección entre las vías del Ferrocarril a Cuautla y la carretera a Santa Catarina Ayotzingo y San Pedro

Atlazalpan .

Punto 8- Límite municipal entre Chalco y Ocotitlán, borde posterior (Sur) de fábricas y borde lateral (oriente) de fábricas .

Punto 9- Intersección de la calle Tierra y Líbertad y la carretera Federal México Cuautla .

Punto 10- 500 metros a partir de la intersección entre la carretera Federal México Cuautla y la calle Canal de Riego en

dirección al Sur- Este.

Punto 11- Intersección entre carretera Federal México Cuautla y la calle Canal de Riego y Camino .

3.2 DEMOGRAFíA

En los años 70's, el municipio de Chalco se incorpora a la zona metropolitana de la cuidad de México al experimentar una

dinámica de crecimiento poblacional del 6.1% anual. Este suceso fue producto de la fuerte industrialización ocurrida a los

alrededores de Chalco, beneficiada por su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el paso de mercancías entre el

Valle de México y los 'estados del Oriente ysur de la república, através de las carretera Federal México-Cuautla, Chalco

Tláhuac (al centro del municipio) y Chalco-Mixquic (al suroeste) y la autopista México-Puebla (al norte); creándose asi

una nueva concentración de empleos y oportunidades de vida.

Por otra parte, del total de emigrantes que llegaron a Chalco entre 1980 y 1990, el 60% eran del Distrito Federal, el 15%

de otros municipios del Estado de México y el 25% del resto de los estados de la república, sobresaliendo los flujos

originados de Puebla, Oaxaca y Veracruz18, Sin embargo la inmigración por la industrialización de la región, no fue el

18 Jaime Sobrino; "Pobreza, política social y participación ciudadana" (dinámica demográfica); Ed. El colegio mexiquense, A.C, Secretaría de desarrollo social ;
Toluca, Edo de México 1995; p249 .
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único factor que propiciara las condiciones para el crecimiento de la mancha urbana, fueron también, el temblor

acontecido en el año de 1985 y la implantación del programa "Solidaridad" por el Presidente Salinas.

En Chalco nace el programa "Solidaridad" y en 1989 hasta 1993 fue el municipio que ejerció con más recursos ; con esto,

para el año de 1990, en Chalco, la densidad de población era de 928.68 hab/km2 , sin embargo en 1995 era de 747.8

hab/km2, este descenso se debió a que en 1994 se divide el municipio, quedando Chalco de Diaz Covarrubias y El Valle

de Chalco.

Como síntesis de este apartado podemos definir los puntos principales:

Continuidad en las dinámicas demográficas del área Metropolitana.

Industrialización del área Metropolitana, inmediata al Municipio, fomentada por su ubicación geográfica.

Flujos migratorios al Municipio, en busca de la cercanía al centro de fuentes de empleo.

Flujos migratorios en busca de lugares seguros, después del sismo de 1985.

Implantación del programa "SOLIDARIDAD" en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De 1989 hasta 1993, Chalco fue el municipio con más recursos económicos, derivados del programa solidaridad .

En el año de 1994, la separación del Municipio de Chalco, quedando Chalco de Díaz Covarrubias y El Valle de

Chalco.

Decrecimiento en la población de Chalco en 1994.

3.2.1 PROYECCIONES DE POBLACIÓN

Legado a este punto de la investigación es necesario realizar una hipótesis de crecimiento poblacional , esta hipótesis es

necesaria para conocer el posible déficit en equipamiento, infraestructura y vivienda ; así también para conocer, de

manera hipotética, el crecimiento del poblado a futuro y su radio de influencia . Así entonces y tomando como antecedente
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los datos de los años 1995 y 2000 19
, se realizarán hipótes is para los años 2006 , 2009 Y 2012 , porque es el lapso de

tiempo requerido para el óptimo desarrollo de un proyecto.

Año 2006 2009 2012 % de crecimiento

Proyección 169,591 197,515 230,037 5.21

El poblado de Chalco de Díaz Covarrubias es un centro nodal de actividades de servicio que está llegando a un punto de

equilibrio en su crecimiento después de las migraciones de mediados de los SO; se esta llegando a una estabilidad según

nos muestran las tendencias que ha venido observando el poblado en los últimos 5 años , esto basado en los datos del

INEGI.

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Los aspectos socioeconómicos sirven para conocer las características y composición de la población así como las causas

que han provocado cambios significativos en la dinámica de crecimiento así como para identificar las tendencias de

desarrollo poblacional económico y social.

19 Porque son los años con datos específicos de este poblado

26



3.3.1 CARACTERíSTICAS SOCIALES.

PEA Total (2000) -41,238 hab.

PEA Total (1990) -13,899 hab.

NIVELES DE INGRESO 2000 1990

PARA CHALCO DE DíAZ. c20 PEA % DE LA PEA PEA % DE LA PEA

Menos de un salario mínimo 4,248 10.3 2,121 15.2

De 1 a 2 salarios mínimos 16,029 38.8 7,121 52.7

De 2 a 5 salar ios mínimos 14,287 34.6 3,503 25.2

Más de 5 salarios mínimos 2,719 6.5

No especificado 2,553 6.1

Sin salario 1,402 3.39

Existe un aumento en la PEA para el año 2000 , desde 1990, de 2.9 veces (en 1990 la PEA era de 13,899 habitantes)

aunque predomine el rubro de 1 a 2 salarios mínimos, con 38.8 % de PEA, se observa una ligera mejora en los cajones

salariales ya que en 1990 ese mismo rubro tenía al 52.7 % de la población , así mismo el rubro de la PEA con menos de 1

salario mínimo tenía al 15.2 % Y el rubro comprendido entre 2 y 5 salarios mínimos tenía al 25.2 %, un porcentaje de casi

10 % menor al presentado en el año 2000 que era del 34.6 %.

20para marzo del 2003 el salario mínimo era de $43.65
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3.3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Según los datos obtenidos , la población está llegando a un equilibrio - ergo : a un crecimiento medio con tasas de 5.5 %

(según proyecciones de población) , por lo cual las políticas a seguir (en cuanto al crecimiento) son las de "anticipación" y

"regulación", por lo que respecta , a las primeras se tomaron con base a los cálculos poblacionales y las segundas con

base a los déficit de servicios; las políticas de contención se refieren, entre otras cosas, a los asentam ientos irregulares , y

se incluyen para la planeación urbana.

3.3.3 OCUPACiÓN POBLACIONAL

PEA Total- 41,238 habttantes."

2000 1990

SECTOR HABITANTES % HABITANTES %

Sector 1 2,152 5.2 1,006 7.2

Sector 11 12,983 31.5 5,260 37.8

Sector 111 26,103 63.263.3 7,633 55

Observamos según las estadísticas que el sector predominante es el terciario , con el 63.3 % de la PEA, muy

probablemente ocupado en actividades comerciales (informales en su mavoría") : el sector secundario, la mayoría está

inserto en el subsector 38, que se refiere a productos metálicos, maquinaria y equipo (instrumentos quirúrgicos y de

2 1 INEGI, indicadores: AGEB de Chalco de Díaz Covarrubias, años 1990 y 2000
22 Como actividad informal queremos referirnos a aquella que no esta pagando impuestos, la cual esta evadiendo al fisco, cabe aclara r que esta es más evidente en
el sector comercial, pero no están excluidas de este renglón las activ idades industri ales informales, esto lo deduc imos porque al parecer Chalco no esta figurando
dentro del PIS como debería .
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precisión) , aunque según los datos del INEGI éste ha descendido de un 37.8 % de la PEA , en 1990, a un 31.37 % de la

PEA en el 2000, yen el sector primario sigue el descenso ya que en 1990 tenía el 7.2 % de la PEA y en el año 2000 bajó

al 5.2 %, esto debido a los asentamientos humanos e industriales que han venido sucediéndose desde 1980.

3.3.4 ESTRUCTURA POBLACIONAL23

Total 127.027 habitantes.

I EDADES I HOMBRES I MUJERES I I EDADES I HOMBRES I MUJERES I

0-4 6,541 6,.812 60 64 867 852
59 7,192 7,847 65 69 669 593

10 14 7,142 7,191 70 74 434 442
15 19 6,647 6,415 75 79 310 328
20 24 5,501 5,450 80 84 129 126
25 29 5,308 4,945 85 89 99 82
30 34 4,863 4,605 90 94 43 25
35 39 4,194 4,226 95 99 31 13
40 41 3,305 3,217 más de 100 12 4
45 69 2,100 2,265 No esp. 4,200 4,873
50 54 1,536 1,577 TOTAL 61 ,946 63,081

55 59 1,090 1,110

23 INEGr, indicador: AGEB DE Chalco de Díaz Covarrubias, año 2000
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3.3.5 POBLACiÓN ECONÓMICA

Evolución histórica de la PEA en Chalco.

SECTOR24
1960 1970 1980 1990 2000

I 6.610 (70.19%) 4,912 (46.52%) 6,494 (28.73%) 4,670 (6.12%) 4,532 (6.24%)
11 1,293 (13.73%) 2,624 (24 .82%) 5,206 (23.03%) 31,611 (46.40%) 22 ,119 (31.88%)

111 1,500 (15.92 %) 2,555 (24.19%) 5,338 (23.61%) 37,354 (48.92%) 40,414 (58.245%)
No esp. 14 (0.14%) 467 (4.42 %) 5,338 (23.87%) 2,721 (3.5%) 2,517 (3.62%)
Total 9,417 (100%) 10,558 (100%) 22,604 (100 %) 76,356 (100%) 69,382 (100%)

Como podemos observar en la generalidad del municipio se da un descenso gradual importante de la PEA inserta en el

sector productivo y a su vez se presenta un aumento en los sectores secundar ios y terciarios .

Para Chalco de Díaz Covarrubias:

SECTOR25 1990 2000
1 772 (5.5%) 1,152 (2.79%)

11 5,560(37.5%) 12,938 (31.37%)

111 7,633 (54.9%) 26,103 (63.2%)

TOTAL 15,899 (100%) 41,238 (100%)

No esp . 234 (1.8%) 1,045 (2.64%)

24 rNEGr, censos de poblac ión y vivienda, estado de México, Chalco, años r960-2000
2S INEGr, indicador AGEB de Chalco de Díaz Covarrubias, años 1990 y 2000
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Estos datos nos llevan a concluir que la cabecera municipa l tiene un elevado sector terciario, más que el resto del

municipio ; estos análisis nos llevan a considerar un aumento progresivo del sector terciario para los siguientes años, lo

cual podría derivar en desequilibrios sectoriales si no se toman medidas precautorias.

3.3.6 POTENCIALIDAD DE LA ZONA

Nos encontramos analizando un asentamiento en proceso de consolidación , después de los cambios sociales de la

década de 1980, pero que ha tenido un desarrollo desequilibrado (como se observa en la disparidad de los sectores

secundario y terciario), con carencia de planes para el sector productivo agrícola y una tendencia al abandono de este

sector así como la creciente inserción de personas en el sector terciario.

Basados en lo anterior podemos afirmar que las potencialidades de Chalco no han sido analizadas ni aprovechadas de

manera correcta (prueba de ello es la poca relevancia que tiene su PIB respecto al estatal o incluso al reqíonar").

Así pues se requerirán para la contención, regulación y prevención de los problemas urbanos generados por el

crecimiento acelerado e incontrolado de la mancha urbana lo cual impidió la elaboración de programas de desarrollo

adecuados que establecieran las condiciones óptimas para el crecimiento de la zona urbana, lo anterior ha provocado las

carencias en el equipamiento y la infraestructura.

26 Según el plan municipal de desarrollo 2000-2003: " la aportación del municipio al PIB estatal es mínima ya que de 1988 a 1992 su part icipac ión no ha superado
un punto porcentual , mientras que su aporte al PIS regional se ubica en promedio en 3.5% durante el mism o período" PDM Chalco, 2000-2003, Pag o21
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3.4 MEDIO FíSICO NATURAL

El estudio del medio físico natural sirve para conocer las condicionantes naturales como su nombre lo dice, las cuales

afectan directamente el crecimiento de la mancha urbana así como la planeación del equipamiento y la infraestructura

necesaria para satisfacer las condiciones básicas de habitabilidad de una zona además de conocer sus recursos

naturales y proponer su utilización y aprovechamiento racional.

3.4.1 GEOLOGíA

La importancia del análisis de la geología del suelo, consiste en saber la conformación del subsuelo y utilizarlo como

indicador de las posibles actividades a realizar .

El territorio de Chalco ha pasado por sucesivas etapas de formación , su historia geológica inicia en el periodo Mioceno en

el cual se dio origen a la sierra volcánica dando como resultado que el suelo del sitio tenga rocas ígneas, a este grupo
- - -

pertenecen los basaltos, las andesitas , las riolitas, el cuarzo , el tezontle y los granitos . Así, el suelo de Chalco está

cubierto en un 70% de rocas volcánicas con depósitos de ceniza y arena, así como de depósitos sedimentarios fluviales y

lacustres producidos por el vulcanismo. En la zona de estudio encontramos lo siguiente:

Aluvión (Al): Suelo formado por el depósito de los materiales sueltos (grava, arena) , provenientes de rocas preexistentes

que han sido transportadas por corrientes superficiales de agua. Incluye los depósitos que ocurren en las llanuras de

inundación y los valles de los ríos. Siendo un material poco adecuado para los asentamientos urbanos por la poca

consolidación del material, no así para el uso pecuario, para el cual son muy aptos.
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Lacustre (La): Es un suelo integrado por depós itos resientes que ocurre en lagos en general. Está formado por arcillas y

sales, con un nivel alto freático . No recomendado para uso urbano ya que afectaría a estructuras mal cimentadas.

3.4.2 EDAFOLOGíA

Consiste en el análisis superficial de la corteza terrestre . Esto nos orienta para determinar los posibles usos enfocados a

la explotación del suelo.

Fluvisol Éutrico: se caracteriza por estar formado siempre por materiales acarreados por agua, constituido por mater iales

disgregados que no presentan estructura en terrones, presentan capas alternadas de arena , arcilla o grava . Bajo riego

dan buenos rendimientos agrícolas de cereales y leguminosas.

Gleysol Molleo: se caracteriza , por presentar en la parte en donde se satura con agua, colores grises , azulosos o

verdosos , su vegetación generalmente es pastizal. Se usan para la ganadería de bovinos, con rendimientos moderados

a altos, son muy poco susceptibles a la erosión . Capa superfic ial oscura, fértil suave y rica en material orgánico.

Histosol Éutrico: altas cantidades de materia orgánica en forma de hojarasca , fibras , maderas , humus. Su vegetación

natural es de pastizal o nopal, muchas veces presentan acumulaciones de salitre, el rendimiento para agricultura puede

ser para hortalizas y leguminosas bajo riego, no son susceptibles a la erosión.
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Feozem Háplico: se caracteriza por tener una capa superficial suave y rica en materia orgánica y nutrientes , se utiliza

para agricultura de riego temporal de granos , hortalizas y leguminosas con altos rendimientos .

Solonchak Mólico: se caracteriza por un alto contenido de sales en alguna parte del suelo, su capa superficial es oscura y

rica en materia orgánica . Es apto para el crecimiento de la zona urbana al contrario de la agricultura debido a los niveles

de sal

Regosol Éutrico: presenta una vegetación muy variada y esta compuesta por materia suelta que recibe la roca que lo

subyace. Su fertilidad esta condicionada a la profundidad , cuyo caso se clasifica como media, su susceptibilidad a la

erosión es variada . Bajo condiciones especiales es apto para el desarrollo de pastizales (ganadería) .
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3.4.3 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

Este análisis consiste en determinar el porcentaje de las pendientes existentes en la zona y nos indica si el área es apta

para tendido de redes de drenaje , para determinar el sistema constructivo (y los costos de manera indirecta), y detectar si

es una posible zona inundable.

Los rangos que se consideran para el análisis se dividen de la siguiente manera :

PENDIENTES CARACTERISTICAS USOS RECOMENDABLES

0-2 % Problemas para tendido de redes subter ráneas Agropecuario, zona de carga acuífera , área

de drenaje , elevado costo de urbanización . urbana con superf icie de contacto controlada

Estancamiento de aguas. y de recreación activa.

2 -10 % Pendiente adecuada para la introducción del Uso urbano con cualquie r superf icie

drenaje y no presenta estancam iento del agua. de contacto , agropecuario, recreac ión

activa e industr ial.

10 - 20 % Buen soleamiento y ventilación , problemas Area urbana con superficie de contacto

de construcción por nivelación , cimentación y controlada , recreación pasiva y forestal.

redes de drenaje .

+ de 20 % Inadecuada para usos urbanos. Recreación pasiva, agropecuaria y forestal.
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3.4.4 ANÁLISIS HIDROLÓGICO

Es importante identificar los cuerpos de agua , los ríos, escurrimientos intermitentes, zonas de inundación y zonas

restricción, para el buen aprovechamiento de estos recursos además de plantear políticas de prevención para las zonas

que se encuentran en áreas inundables o de riesgo.

En la zona de estudio, la zona este, puede considerarse como una zona óptima para el crecimiento controlado urbano , y

la zona oeste para las actividades agropecuarias de temporal y para la recreación pasiva y activa". Cabe mencionar que

más del 50% de la zona de estudio tiene pendientes del O al 2%; una de sus características principales es el

estancamiento de aguas (zona inundable) y la dificultad para el tendido de redes subterráneas de drenaje .

En cuanto al municipio, se hace la referencia que pertenece a la Región Hidrológica 26 "Alto Pánuco", a la cuenca del

"Río Moctezuma", y la subcuenca de "Lagos de Texcoco y Zumpango". Los principales ríos son La Compañia y el

Amecameca .

3.4.5 CLIMA

El clima en el municipio , de acuerdo con la clasificación de Kooppen es Cwbg, templado subhúmedo con verano largo ,

lluvia invernal inferior al 95% isoterma y la temperatura más elevada se manifiesta antes del solsticio de verano.

La temperatura media anual es de 15.60 C, en verano la temperatura promedio máxima alcanza los 310 C y la mínima

promedio es de 8.2 0 C en invierno. La temperatura mensual más elevada corresponde a los meses de Abril a Julio ; las

27 así también con un crecimient o urbano con superfi cie de contacto controlada.
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medias mínimas corresponden a los meses de Diciembre a Febrero . La precipitación media anual va de los 700 a 800

mm en promedio .

Los vientos predominantes tienen una dirección de Sur a Norte, con una velocidad promedio de 3m/seg. Durante el fin de

invierno y principios de primavera , los vientos adquieren mayores velocidades de hasta 12m/seg. produciendo tolvaneras

en las horas del día, transportando grandes cantidades de polvo.

3.4.6 USOS DE SUELO

TA: Agricultura de temporal con cultivos anuales correspondientes al Gleysol Mólico y al Histosol Éutrico.

TS: Agricultura de temporal con cultivos semipermanentes correspondientes al Fluvisol Éutrico

RS: Agricultura de riego con cultivos semipermanente correspondiente al Fluvisol Éutrico.

Pi-Mn: pastiza l inducido-nopalera. Correspond iente al Regosol Éutrico
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3.4.7 MATRIZ DE EVALUACiÓN

GEOLOGíA

Aluvión

Lacustre

EDAFOLOGíA

Fluvisol Éutrico

Ge sol Mólico

Histosol Éutrico

Re osolÉutrico

TOPOGRAFíA
pend;O':"2% ··

end?2,:;10%

lurbano recreativo indust rial1agríCOla ganadero conservación
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pend o+20% x

USO DE SUELO

Agricultura de
temporal con
cultivos anuales

Agricultura de
temporal con
cultivos
semi ermanentes

Agricultura de
riego con cultivos
semi ermanente

astizal inducido

x

simbolo
Alta

Media

Baja

Nula

x

En la matriz de evaluación del medio físico podemos ver que en cuento a geología y edafología, las actividades más

adecuadas para el tipo de suelo son la agricultura y la ganadería, teniendo una mediana compatibilidad la conservación
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ecológica y la industria (preferentemente industria mediana y ligera) ; en cuanto a topografía las actividades recreativas y

de conservación son las más adecuadas además de la agricultura y la ganadería si consideramos que el 90% tienen

pendientes del Oal 2% y del 2 al 10% Y en cuanto al uso de suelo (según las cartas del uso de suelo de INEGI) también

el 90% de la zona de estudio tiene como uso de suelo el TA (agricultu ra de temporal con cultivos semipermanentes) en

este caso la agricultura es el más apto. no así la conservación y la ganadería .

La interpretación de la matriz de evaluación nos arroja como resultados que Chalco tendría potencialidades agrícolas y

que el uso urbano no es recomendable , debido a la constitución del suelo , el cual es producto de la desecac ión de los

antiguos lagos de la ciudad, a pesar de esto, el uso urbano a crecido en las ultimas décadas de manera desorganizada y

se han dejado de lado las actividades agrícolas, perdiendo así gran parte de su capacidad como productor agrícola o

ganadero.

3.4.8 PROPUESTA DE USO DE SUELO

En virtud del análisis de los elementos del medio físico y tomando en cuenta los aspectos de geología, edafología ,

topografía y pendientes , se proponen los siguientes puntos :

~ Crecimiento urbano: ubicado al norte y al sur del poblado en Chalco de Díaz Covarrubias (así mismo se propone

otro crecimiento al noroeste de San Martín Xico Nuevo), cabe aclarar que en cuanto a geología ninguna zona del

área de estudio es apta para el crecimiento urbano; sin embargo para edafología y topología este uso es

aceptable.

~ Crecimiento industrial: ubicado al sureste de la cabecera, debido a la existencia de predios baldíos en la actual

zona industrial se propone, más que nada, una ampliación a largo plazo.
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,. Zona de conservación : ubicada al oeste de la cabecera , el uso recomendado de edafología corresponde al pastizal

y en cuento a geología no se recomienda para uso urbano por su alto nivel freático ; aunque sufre un grave

problema de erosión esto, es debido al crecimiento de la mancha urbana, la mala utilización como pastizal y el

descuido (de lo que se supone es un parque metropolitano) por parte de las autoridades .

);> Zona de uso agrícola : ubicada al sureste y este de la cabecera , según la edafología posee buenos rendimientos

para cereales y leguminosas, por parte de la geología se recomienda el uso pecuario , sin embargo se propone el

uso agrícola porque es el que podría dar mejores resultados .

>- Zona para uso ganadero: ubicada al suroeste de la cabecera, según la edafología le suelo es apto para la

ganadería de bovinos con rendimientos de moderados a altos y según la geología no es apto para asentamientos

urbanos.

>- Área de amortiguamiento para crecimiento urbano a largo plazo: esta ubicado entre la cabecera y San Martín Xico

Nuevo y responde ala posibilidad de una unión entre ambos poblados."

3.5 ESTRUCTURA URBANA

La estructura urbana puede entenderse como la relación entre la organización espacial de actividades y la estructura

física que la aloja entendiendo que cada una de estas interactúa sobre la otra.

Los aspectos que se deben analizar dentro de la estructura urbana son: traza urbana, suelo, vivienda, infraestructura,

vialidad y transporte, equipamiento, densidad poblacional.

28 El crecimiento de San Martín Xico Nuevo no esta calculado por esta investigación debido a que otra tesis recientemente realizada ya ha sido elaborada y
estudia esos poblados.
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3.5.1 ESTRUCTURA URBANA

La cabecera mun icipal se encuentra políticamente organizada de la siguiente forma:

-En cuatro barrios que son : La Conchita, San Antonio, San Francisco y San Sebastián, ubicados en la parte centro-sur.

-23 colonias que son: Agrarista , Ampliación Emiliano Zapata , Casco de San Juan , Centro , Cipreses, Covadonga , Culturas

de México, Ejidal , Emiliano Zapata, Fraternidad Antorchista, Jacalones 1, Jacalones 11 , Jardines de Chalco, La Bomba ,

Las Granjas, Nueva San Antonio, Nueva San Isidro , Nueva San Miguel , Santa Cruz Amalinalco, San Juan , Tres Marias y

Unión de Guadalupe.

3.5.1 .1 TRAZA URBANA (FORMA DE LA CIUDAD)

La forma y el-tamaño de la ciudad se deben analizar en conjunto , teniendo en cuenta las características topográficas del

terreno y del medio físico natural , así como los fenómenos sociales, políticos y económicos en un tiempo determinado

que han contribuido al credmiento de la ciudad para poder entenderlo a fondo .

En Chalco de Díaz Covarrubias encontramos tres tipos diferentes de traza urbana:

a) Ortogonal : corresponde a la parte centro de Chalco, que es la más antigua. Sus caracteristicas físicas son:

homogeneidad en cuanto a imagen urbana, tipo y tamaño de manzanas. En los aspectos urbanos se caracteriza

por la facilidad para el tendido de las redes de agua y drenaje, fácil tránsito y orientación tanto de peatones como

de vehículos.
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Barrio de San Sebastián

b) Rectilínea: corresponde a la parte oeste de Chalco (colonias como Jardines de Chalco, Culturas de México y

Covadonga). Estas colonias se dieron como asentamientos irregulares en terrenos de cultivo en la década de los 80's y

actualmente se encuentran todavía en proceso de consolidación.

..-Ésta forma, en cuanto a aspectos urbanos se caracteriza por: la facilidad para el tendido de redes de agua y drenaje, el

tener corredores de intenso desarrollo que se cruzan en forma perpendicular y la facilidad de transito y orientación para

peatones y vehículos
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Colonia Jardines de Chalco

e) Malla articulada.- esta forma corresponde a las zonas norte, noroeste y noreste, colonias como Unión de Guadalupe,

Nueva San Isidro, San Antonio , Emiliano Zapata, etc. ,

Entre sus características urbanas encontramos que esta forma se acentúa por una o más agrupaciones centrales varias

subagregadas, dificultad para el tendido de redes de agua y drenaje, dificultad en el tránsito vehicular por la forma de sus

calles y orientación problemática tanto para peatones como para automovilistas.
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': " " ..

___ Colonia Unión de Guadalupe

En los tres casos las trazas han respondido a la condición de encontrarse en una planicie cuya pendiente va del Oal 2%

y en el caso de las zonas de más reciente creación la traza responde a la necesidad por parte del gobiemo municipal de

regularizar los asentamientos que se dieron sin ninguna planeación y dotarlos de la infraestructura necesaria para su

desarrollo adecuado.

3.5.2 IMAGEN URBANA

El análisis de la imagen urbana consiste en el examen de la forma, aspecto, y composición de la forma de la ciudad

producto de varios factores que se relacionan entre sí como actividades humanas, espacios, el medio físico natural, etc...

Esta evaluación tiene como finalidad detectar, de las diferentes zonas, las características actuales y los aspectos que

requieren de intervención para proponer los elementos funcionales formales y espaciales de diseño que articulen y

estructuren la imagen.
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En Chalco encontramos una imagen urbana heterogénea , "de transición", monótona y desordenada , en general no

existen elementos visuales interesantes , el predominio de mater iales de construcción aparentes como el tabique gris y el

concreto hacen que la imagen carezca de una identidad propia , así también se aprecia una carencia de elementos de

valor histórico y cultural salvo la parroquia de Santiago Apóstol , el jardín municipal y el palacio municipal.

Con la finalidad de hacer el anális is de la imagen urbana más detallado se dividió en zonas homogéneas (a igual que

otros puntos de la investigación), uno de los motivos principales es que no en toda la cabecera se observan las mismas

características sociales, económicas , de forma y traza urbana y tampoco de imagen.

o Zona Centro

Comprende el centro tradicional , los cuatro barrios tradicionales y las colonias Casco de San Juan y Ejidal. Se estructura

a partir del centro en el cual se ubican el palacio municipal , la parroquia de Santiago Apóstol , el jardín principal y el

_mercado municipal ,.adem ás de que se desarrollan las principales actividades comerciales y de servicios del municipio.

Presenta una traza ortogonal con manzanas de grandes dimensiones y de igual forma y tamaño, vialidades angostas ,

correspondiendo, a una estructura tradicional. Las vialidades que permiten la estructuración de esta zona son las

avenidas Cuauhtemoc, Reforma, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.
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Foto 1: parque Alfredo del Mazo, esquina Vicente Guerrero y Av. Cuauhtemoc

Aún cuando su imagen urbana es más o menos homogénea (altura de las casas -sentido horizontal-, tipologia, etc.)

cuentá con elementos urbanos significativos (palacio municipal , la parroquia de Santiago Apóstol, el jardín principal y

mercado municipal) . El crecimiento urbano anárquico ha ocasionado que en esta zona se empiecen a observar

tendencias a la pérdida de la imagen tradicional (construcciones de adobe con pocas ventanas o sin ellas presentando

sólo puertas en fachada , de un solo nivel la mayoría con aplanados de tierra y colores sobrios) , contaminación ambiental

por olores, ruidos; y visual por construcciones "modernas" de tres y cuatro niveles con materiales diferentes a los

utilizados originalmente, también por la mezcla de la propaganda comercial utilizada para los negocios y por los sistemas

de transporte como lo son las combis , los cuales ocasionan conflictos viales por el ascenso y descenso de pasaje.
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Foto 2: zona centro, esquina Riva Palacio y Vicente Guerrero

Foto 3: jardín municipal, hito de la ciudad visto de la calle reforma
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Foto 4: calle
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o Zonas oeste , noroeste, norte y noreste

Comprende colonias como: Jardines de Chalco , Culturas de México , Covadonga , Jacalones y Emiliano Zapata se

caracteriza por la falta de consolidación en el sentido urbano (ya que son las zonas de más reciente creación) aunque un

gran porcentaje de las casas se encuentran construidas con materiales sólidos como el tabique gris y el concreto , no

cuentan con acabados , otras están construidas con materiales perecederos como madera , laminas de cartón , etc., su

imagen urbana es heterogénea , y sin elementos característicos en fachadas como el color, texturas , alturas , vanos ,

elementos de mobiliario urbano también carece de áreas verdes , nodos e hitos, que son elementos que podría crear le

alguna identidad .

Foto 5: esquina de
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o Zona industrial

Se localiza al sureste de la cabecera municipal , esta se ha clasificado de manera diferente del resto de las zonas , ya que

en ella se desarrollan de manera específica actividades industriales y que por su uso e imagen , no corresponden a las

zonas habitacionales de la cabecera municipal. Sin embargo aún cuando esta zona está destinada básicamente a lo que

es el uso industrial, se observa heterogeneidad en cuanto a los usos existentes ya que dentro de esta zona se presenta

actividades comerciales o de servicios y en menor proporción usos habitacionales.

La tipología de las edificaciones existentes en esta zona es muy variada, ya que aún dentro de los usos industriales, se

observan construcciones de diferentes niveles y características distintas en las edificaciones.

Así mismo, esta zona presenta una imagen tendiente a degradarse lo cual se está originando por la mezcla de usos ,

como también por la falta de mobiliario urbano en la zona , como lo pudieran ser postes de alumbrado público y energía

eléctrica, paraderos, nomenclatura inadecuada y demás.

3.5.2 .1 NODOS
La iglesia de Santiago Apóstol monumento que data del siglo XVII, el parque municipal , el palacio municipal y el mercado

junto con los comercios ubicados en sus alrededores y el centro comercial Chalco, funcionan como nodos, ya que estos

son los principales puntos de reunión de los habitantes del centro de población
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La unidad deportiva Chalco Solidaridad, las bases de transporte público , el parque Alfredo del Mazo , los parques

vecinales de las colonias Emiliano Zapata, y San Antonio constituyen nodos de mediana importancia , ya que solo los

pobladores aledaños a estos las utilizan , los centros de salud y las iglesias también se consideran como nodos ya que allí

se congrega gran cantidad de gente.

Foto 6: deportivo solidaridad
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3.5.2.2 HITOS
Los elementos urbanos que visualmente son predominantes o que constituyen puntos de referencia para los habitantes

del centro de población estratégico de Chalco son los siguientes: el palacio municipal , la iglesia de la cabecera , el parque

principal y el mercado municipal, que en su conjunto constituyen el centro histórico, conforman los principales puntos de

referencia del Centro de Población . La unidad deportiva Chalco Solidaridad : se ubica en la avenida Vicente Guerrero, al

oriente de la cabecera municipal. El Hospital General del ISEM: se localiza a la entrada de la zona central de la cabecera

municipal , sobre la Avenida Cuauhtemoc y la clínica 193 del IMSS ubicada en la Avenida San Juan esquina

Independencia, en la Colonia Casco de San Juan.

3.5.2.3 BORDES
La avenida Cuauhtemoc, se conforma como el principal eje estructurador de la cabecera de Chalco , y sirve como borde

aún al interior de esta zona , ya que divide a la cabecera en dos partes norte y sur. la avenida Cuauhtemoc, se conforma

como el principal eje estructurador de la cabecera de Chalco, y sirve como borde aún al inter ior de esta zona , ya que

divide a la cabecera en dos partes norte y sur.

Al interior de la Zona 1 se pueden identificar las siguientes vialidades, las cuales funcionan como bordes ya que delimita

los distintos barrios y colonias :
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.< ..••.·BORDE·;; i ! ;@W:; :} { ·V::}·\ UWCQLONIAS QL!E DELIMII N::\::{ :;. •• ....••....•..•.. , . •
Carretera a Tlahuac. IJardines de Chalco y Culturas de México con el Barna de San I

Sebastián.

i.A.v Tla'loc

IAv. Solidarid ad
I

Av. Arboledas

Culturas de México con Jardines de Chalco.

Covadonga y Culturas de México con Jacalones IJ y Tres Marias .

Unión de Guadalupe con Nueva San Isidro.

Av. Soledad-San Tres Maria s y Nueva San Miguel con Unión de Guadalupe y Nueva
Pablo San Isidro.

Av. José Maria Tres Marias, Nueva San Miguel, San Antonio y E. Zapata con San
Martinez Miguel Jacalones y Jacalones 11.

Av. Aqui les Serdán Nueva San Antonio con E. Zapata.

Av. Cuauhtémoc E. Zapata, San Miguel Jacalones y Ej idal con La Bomba y Zona
Centro.

Av. Tizapa La Bomba con Casco de San Juan.

San Sebastián Bo San Sebastián con 80. San Antonio y Zona.Centro.

San Isidro - Blvd. V Bo. La Conchita, Zona Centro y Casco de San Juan con 80. Santiago
Mendiola - Av. V. y Zona Industrial.
Guerrero.

La carretera a Cuautla constituye un borde en la parte este del municipio.

3.5.2.4 SENDAS
La principal senda en Chalco es la avenida Cuauhtemoc, después en orden de importancia encontramos las siguientes

calles: Enseñanza Técnica y su continuación Porfirio Díaz, Vicente Guerrero , la carretera a Tlahuac , la Av. Solidaridad,

Reforma y la calle San Sebastián. Todas las anteriores calles y avenidas se caracter izan por su intensa actividad tanto

vehicular como peatonal para el transporte de personas a los diferentes sitios de trabajo, abasto, salud y vivienda.
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3.5.2.5 PROPUESTA DE IMAGEN URBANA
Como propuesta para la imagen urbana se tiene: homogenizar la imagen de las siguientes avenidas , Cuauhtemoc,

Aquiles Serdán, Solidaridad , Boulevard Vicente Guerrero y la carretera a Tlahuac, por medio de una tipologia de:

mobiliario urbano, señalamientos, vegetación, anuncios publicitarios.

Del mismo modo para la zona centro se propone homogen izar mobiliario , señalam ientos, vegetación y una integración de

color en fachadas que permitan la fácil orientación y ubicación así como dar identidad y carácter al centro de Chalco de

Díaz Covarrubias .

Para las zonas que actualmente se encuentran en proceso de consolidación se propone : pavimentación con adoquines o

materiales similares por su bajo flujo de circulación vehicu lar, homogenizar mobil iario y señalamientos, dotar de

vegetación en las calles para cambiar la actual imagen "gris".

3.5.3 SUELO

En este apartado se revisarán los aspectos más importantes en cuanto al crecimiento de la mancha urbana y sus niveles

de ocupación , esto nos dará una idea del grado de hacinamiento, la necesidad de equipamiento y las posibles zonas de

aprovechamiento dentro del área urbana.

3.5.3.1 CRECIMIENTO HISTÓRICO
El crecimiento del área urbana en Chalco de Díaz Covarrubias se ha dado de la siguiente manera:
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o Hacia 1970. La mancha corresponde a la actual parte centro del poblado , esta parte de la cabecera es la más

antigua y ha sido centro y entrono al cual convergen las actividades comerciales de los municipios de la región,

este es uno de los factores que han incidido directamente en su crecimiento.

o Hacia 1986. El crecimiento del área urbana se comienza a dar hacia el oeste, principalmente junto a la carretera a

Tlahuac, actualmente colonias: Culturas de México y Jardines de Chalco ; para estas fechas es cuando se

comienza a dar el "boom" en el crecimiento poblacional debido a la ola de emigrantes provenientes de la ciudad de

México y municipios cercanos.

o En 1993. Se observa que el área urbana había crecido drásticamente; este crecimiento, de mediados de los

ochentas, a este año se caracterizó por la invasión y ocupación de terrenos de uso agrícola .

o Año 2000. Chalco en las ultimas dos décadas (1980-1990) se convirtió en receptor de población emigrante, gracias

a la venta de terrenos irregulares, ya que su uso era agrícola, a bajo costo. Hacia el año 2000 se identifican

todavía asentamientos irregulares y es por esta razón que muchas colonias actualmente se encuentran en

proceso de consolidación.

Las fuertes migraciones que se dieron hacia esta zona provocaron que de 1985 al 2002 se haya tenido un

crecimiento del área urbana superior a 300%.

3.5.3.2 USO DE SUELO
El uso de suelo en el centro es predominantemente comercial (80%), así mismo este uso de suelo también predomina a

todo lo largo de la Avenida Cuauhtemoc y en la carretera Chalco-Tlahuac (en esta última tiene un 40%), en todas las

demás colonias el uso habitacional y el habitacional mixto son los predominantes, el habitacional predomina en el

perímetro de la ciudad, así también en el sur, al sureste existen unidades habitacionales debidas a los nuevos

crecimientos del poblado , los cuales añaden viviendas al perímetro ; la zona industrial se asienta en el área sur-sureste
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del poblado y las zonas agrícolas se hallan al oeste, suroeste , sur y sureste del perímetro urbano ; el equipamiento esta

diseminado por toda la cabecera pero la mayor concentración se halla en las colonias céntricas del poblado , el área

deportiva se encuentra en la parte este de la ciudad . La mayoría de todo lo anterior se debe al explosivo crecimiento

poblacional , ya que fue dificil de dotar de servicios a los asentamientos nuevos de la zona oeste e imposible prever las

áreas verdes y deportivas .

Se halla una incompatibilidad entre el uso de suelo industrial (donde esta ubicado actualmente) y el uso habitacional

multifamiliar que esta asentado a su alrededor, esto en la zona sur y sureste del poblado , aunque cabe mencionar que la

industria es de tipo ligera y no existe mayor problemática que la falta de servicios .

Según el catastro municipal solamente el área central esta permitida para el comercio , el área industrial esta en la zona

sur y sureste y las demás zonas son habitacionales y agrícolas (parte sur del poblado) .

3.5.3.3 DENSIDADES
Las densidades, en el poblado de Chalco , se dividieron de la siguiente manera:

- .
o Zona 1, comprende las colonias : Jardines Chalco , Culturas de México y la Covadonga , tienen un área , en conjunto ,

de 335 Ha, y una población de 43,516 hab. Con lo que nos resulta en una densidad de 129.89 hab/Ha .

o Zona 11 , comprende las colonias : Nueva San Isidro, Unión de Guadalupe, Agrarista y Fraternidad Antorchista ,

tienen un área, en conjunto, de 238.5 Ha, y una población de 28,890 hab. Con lo que nos resulta en una densidad

de 121.13 hab/Ha.

o Zona 111, comprende las colonias: Tres Marias, San Antonio , Nueva San Miguel , Ampliación Nueva San Isidro,

Jacalones 1 y 2, tienen un área, en conjunto , de 204 Ha, y una población de 19,458 hab. Con lo que nos resulta en

una densidad de 95.38 hab/Ha.
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o Zona IV, comprende las colonias : Emiliano Zapata, Santa Cruz y la Bomba, tienen un área, en conjunto , de 194

Ha, y una población de 13,960 hab. Con lo que nos resulta en una densidad de 73.95 hab/Ha.

o Zona V, comprende las colonias: Casco de San, Cipreses y el barrio de Santiago, tienen un área de 359 Ha, y una

población de 6,343 hab. Con lo que nos resulta en una densidad de 17.66 hab/Ha .

o Zona VI, comprende los barrios de: San Sebastián , San Antonio , la Conchita , la colonia Ejidal y la zona centro ,

tienen un área, en conjunto, de 228.8 Ha, y una población de 12,857 hab. Con lo que nos resulta en una densidad

de 56.19 hab/Ha.

Estas densidades son las que se hallan actualmente en el poblado , el área urbana de la cabecera es de 1559.3 Ha. Con

una densidad bruta de 80.18 hab/Ha. Mientras que la densidad neta aproximada es de 133.66 hab/ha." (ver el plano de

densidades).

3.5.3.4 BALDíos
El mayor número de Baldíos se ubica en la zona sureste, principalmente en la zona industrial, en la colonia casco de San

Juan y en la zona del deportivo Solidaridad; dichos baldíos tienen una topografía regular, sin pendientes pronunc iadas,

con una tendencia habitacional o industrial y costos tales como: industrial-$200 m2
, deportivo-$75 m2

, colonia Casco de

San Juan- $400 m2
. Así mismo estos terrenos cuentan con vías de comunicación en buen estado , con la infraestructura

necesaria y con los servicios en un radio cercano.

En las demás áreas es notable la escasa presencia (menos del 10%), ni siquiera en las colonias mas nuevas, lo cual

demuestra lo intensivo que fue la explosión demográfica de la década de los 80's en Chalco .

29 Esta densidad la obtenemos restando el 40% del área, de vialidades y equ ipamient o, al área total. Sin embargo debido a las graves carencias de equ ipamiento el
dato debe ser meno r
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3.5.3.4 TENENCIA
Según los planos catastrales de la cabecera municipal el 85 % de la superficie es de propiedad privada (sin incluir

vialidades) , siendo un 15% la superficie de equipamiento e infraestructura, así mismo , en la zona perimetral , del área

urbana , el régimen es de propiedad ejidal (rural) con áreas de cultivo de ternporat ."

3.5.3.5 VALOR CATASTRAL DE LA TIERRA
Debido al uso de suelo comercial , en la zona centro el valor de la tierra es el más alto ($900 m2

) , le siguen las zonas de

los conjuntos habitacionales (bosques de Chalco y residencial de Chalco con $700 y $650 el m2 respectivamente); en

contraste las zonas de reciente creación tienen los menores costos de la tier ra (col. Agraristas y Fraternidad Antorchista

con un costo de $112 m2
; culturas de México , Covadonga y Jardines de Chalco : $350 m2

) excepto por la colon ia Santa

Cruz ($400 rrr) : así la zona industrial tiene un costo de $200 m2 y el rancho San Isidro, uso de suelo agrícola, $86 m2
, en

el sur también esta la colonia Ampliación Santa Cruz con un costo de $75 m2
, siendo esta la zona más barata y en la que

se cuentan con más problemas de asentamientos irrequlares"

3.5.4 ESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

Por la parte norte del poblado atraviesa la vialidad regional de la autopista México -Puebla y por la parte este atraviesa la

carretera a Cuautla, Chalco cuenta además con vialidades primarias como la carretera Chalco-Tlahuac, Av. Vicente

30 el cultivo principal, en estas áreas , es el maíz
31 La información fue obtenida de la oficina del catastro municipal de Chalco. Valor del salario mínimo:$43.65 zona A
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Guerrero , boulevard Cuauhtemoc, Av. Miguel Hidalgo y Av. Solidaridad , todas estas conectan a la cabecera con otros

poblados cercanos ; además de estas vías primarias , están las secundarias que conectan a las colonias del poblado entre

sí, vialidades tales como: Av. Aquiles Serdán , Av. Crisantemos , San Sebastián , 5 de Mayo y Reforma, así pues todas las

demás quedan como vialidades terciarias ; cabe mencionar aquí que todas las calles (a excepción de San Sebastián que

es dirección norte sur ; he Hidalgo que va sur a norte) . Asimismo solo en el boulevard Cuauhtemoc y en la avenida

Solidaridad existen semáforos, y los estacionamientos públicos solo exísten en la zona central.

En Chalco existe una problemática muy particular en cuanto a vialidades: la pavimentación; esto es debido a que la mitad

oeste del poblado, siguiendo una línea imaginaria que va desde la parte mas al sur de la traza urbana, en la carretera

Chalco-Tlahuac, hasta la parte más al norte de la Av. Aquiles Serdán , tiene solamente un 10% o menos de vialidades

pavimentadas y en un regular estado y una terrecería de regular a mala, esto en gran parte porque las colonias allí

asentadas tienen su origen en asentamientos irregulares y no tienen mucho tiempo que se conformaron (15 años) 32, en

contraste las vialidades de el lado este tienen solo un 10% de calles no pavimentadas, con una terrecería en mal estado,

pe~o con pavimentos (de concreto y asfálticos) en buen estado , cabe mencionar que esta división tan dramática es

además una división social , económica y de servicios, siendo los más deficientes los del lado oeste.

En cuanto a los conflictos viales estos solo se dan en la avenida Cuauhtemoc y la avenida Solidaridad, en la primera se

presenta una falta de señalización adecuada, que provoca el paso de peatones sin precaución a través de ella, también

en el entronque con la calle de San Sebastián, este problema se agrava, ya que peatones y los carros (y combis de

transporte público que tienen sus bases allí) se cruzan sin mucha precaución sin que haya algo o alguien que regule la

circulación; en Av. Solidaridad la avenida es de 4 carriles , pero los conflictos radican en la falta de señalización , la gran

32 Aunque esta situac ión puede reflejar falta de interés por esos problemas urbanos o falta de presupuesto para manejarlos
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cantidad de topes, la pavimentación en mal estado por su uso intensivo y las circulaciones cruzadas de peatones, ya que

no existen los elementos para la circulación peatonal (banquetas y puentes peatonales) .

En cuanto a transporte según el inventario de derroteros y bases autorizadas por el gobierno del Estado de México,

proporcionada por la oficina de la Comisión de Transporte del municipio de Chalco'", existen 98 rutas a nivel municip io

que conectan la cabecera , -Chalco de Díaz Covarrubias- , con otras localidades del munic ipio, con el Distrito Federal y

con otros municip ios aledaños del estado de México , también se cuentan con 19 sitios de taxi dentro de la cabecera con

un parque vehicular de 136 unidades sedan .

Además se cuenta con el servicio de bici taxis también dentro de la cabecera municipal , principalmente en la zona centro ,

que es donde se concentran los servicios y por esta razón es que son utilizados para transportarse a las colonias más

alejadas de esta zona.

La problemática en el transporte la podemos resumir de la siguiente manera: el transporte público genera la mayoría de

los conflictos viales que en el centro se presentan, debido al ascenso y descenso de pasaje , y a que las bases se

encuentran en vialidades principales. además la m~yor parte del parque vehicular se encuentra en deterioro, esto puede

llegar a presentar un riesgo para los usuarios así como para peatones y automovilistas particulares, se puede identificar

un superávit de rutas que comunican a Chalco con el D. F. Yesto genera conflictos viales ya que la mayoría llegan por las

mismas vialidades 34

33 Ver anexo de transporte
34 para conocer el inventario de rutas de transporte y derroteros véase el anexo l .
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3.5.5 INFRAESTRUCTURA

En este apartado se tratarán aspectos como: agua, drenaje, electricidad y servicios (pavimentación), esto es muy

importante , ya que el saber como se da la distribución de estos pude ser un indicador de la calidad de vida de los

habitantes. Al detectar las deficiencias se podrán presentar propuestas de solución que pretendan resolverlas .

3.5.5.1 AGUA
El sistema de captación de agua potable en el Centro de Población Estratégico de Chalco se sustenta en la existencia de

dos grandes fuentes de explotación en medio de las cuales se sitúa el territorio municipal,

El primer depósito de agua se localiza en el Distrito Federal debajo de las delegaciones Tlahuac y Milpa Alta-, la segunda

fuente de extracción está situada debajo del municipio de Ixtapaluca .

Debido a la topografía de la zona , el agua reconoce hacia el nororiente haciendo posible que debajo de Chalco exista un

paso subterráneo natural de agua del cual se abastece a la población local utilizando pozos de extracción .

Hasta la fecha -el total de agua potable requerido por la población se obtiene de los caudales extra idos de pozos, el nivel

de los mantos freáticos y al costo que implicaría llevar agua a Chalco proveniente de otras fuentes, resulta poco viable

Para noviembre de 1998 se tenía una cobertura en el servicio cercana al 88% de la población total (este dato considera

coberturas acumuladas provistas por el O.o.A.P.A.S. y los comités locales) .

Actualmente, el gasto total de agua potable se cubre por las dotaciones extraídas de los diez pozos profundos en

operación situados en el territorio del Centro de Población controlados por el O.D.A.P.A.S. y que de forma acumulada

aportan 749 litros por segundo extrayéndose diariamente un volumen de 26,208 m3/día .
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O.D.AP.AS. proporciona el servicio a la cabecera municipal , y a los poblados de San Martín Xico Nuevo, San Lorenzo

Chimalpa y San Mateo Huitzilzingo, que en su conjunto, representan en 1997 al 73.92% de la población que accede a

este servicio .

El volumen promedio de merma estimado por O.o.AP.AS alcanza en 1998 el 35% el cual podría de manera

conservadora ser abatido hasta niveles cercanos al 25% con lo que se ahorrarían cerca de 1500 m3/dia que cubrirían las

necesidades de casi 10,000 habitantes.

La dotación promedio por habitante en 1998 fue de 202 lítros por habitante al día.

Las zonas deficitarias se localizan en la períferia de los poblados (de manera más notable en los poblados situados al sur

del Centro de Poblacíón, la periferia de la cabecera municipal y asentamientos de reciente creación (zona oeste y

noroeste).

De acuerdo a los niveles actuales de los mantos freáticos, O.D.A,P.AS. considera posible incrementar el aporte actual de

agua potable en 200 Its/seg.

La red de distribución.está formada por tuber ías de asbesto-cemento, acero, polietileno de alta densidad, PVC y fierro

galvanizado cuyos diámetros oscilan entre las 14 y las 2 pulgadas, cabe señalar que la mayor parte de la red tiene

tuberías que datan de hasta 50 años

Los diámetros entre 6 y 10 pulgadas se utilizan tubos de acero , polietileno de alta densidad y PVC en la instalación de

redes Primarias .

Las tuberías de 4 pulgadas y diámetros inferiores preferentemente están fabricadas de PVC y son utilizadas en la

construcción de redes de acceso domiciliario.

En 1998 O.D,AP,AS. establece que la antigüedad promedio de la red es de 25 años razón por la cual se reportan

mermas cercanas al 35% del aporte recibido.
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El agua potable recibida por O,D,A,P,A,S. en su totalidad requiere de bombeo ; el 65% de dicho bombeo tiene como

destino tanques elevados que permiten abastecer por gravedad a la población, el 35% del agua restante se deposita

directamente a la red.

En el territorio municipal existen 8 tanques elevados y 7 de regulación con capacidades promedio de 200 m3 cada uno.

De los tanques elevados disponibles, cuatro se localizan en la cabecera municipal uno se encuentra en el poblado de san

Martín Xico Nuevo, otro está en la localidad de San Lorenzo Chimalpa y uno más se sitúa en el pueblo de San Mateo

Huitzilzingo

Las zonas de difícil acceso o reciente creación reciben diariamente agua potable a través de 8 pipas con capacidad 10

m3 cada una de las cuales 5 son de O.D.A.P .A.S. y 3 son de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).

Las zonas con déficit promedio del 75% que son reconocidas como prioritarias por parte de la administración municipal

son:

La colonia Culturas de México

La colonia Jardines de Chalco. .'

La colonia Unión de Guadalupe

La colonia Fraternidad Antorchista

POBLACiÓN SERVIDA Y COBERTURA POR LOCALIDAD 1998. Fuente: ODAPAS Municipal

LOCALIDAD POBLACION AREA POBLACION COBERTURA
1998 (Ha) SERVIDA (%)

OPERADOS POR 146,842 1,643 .86 132,556 89%
O.D.A.P .A.S.

CABECERA 134,729 1,441 .00 121,427 90%
MUNICIPAL

SAN MARTIN XICO 1.683 36.68 1.414 84%

SAN LORENZO 2.415 69.34 2.101 87%
CHIMALPA

SAN MATEO 8,015 96.84 7,614 95%
HUITZILZINGO

66



POZOS EXISTENTES Y GASTOS APORTADOS POR LOCALIDAD 199835

LOCALIDAD HORAS DE PRODUCCION PRODUCCION
BOMBEO (I.p .s .) (m3/dla)

SISTEMAS OPERADOS POR EL
O.D.A.".A.S.

CABECERA MUNICIPAL:

POZO W2 15 30.00 1.62000
POZO N° 3 F/S

POZO N° 4 15 90.00 . 4,86000
POZO N° 5 24 50.00 4,320 .00
POZO N° 6 13 110.00 5,148.00
POZO N° 7 13 90.00 4,21200

XICO-CHIMALPt. 9 26.00 842.40
SAN MATEO HUITZILZINGO 9 40.00 1.29600

SANTA CATARI~,A AYOTZINGO 17 27.00 1.652.40
TOTAL 463 23,950 .80

Los pozos se localizan como sigue:

- pozo 1 Carretera Chalco Cuautzingo a un lado del libramiento

- pozo 2 Calle Cuauhtemoc esquina Arq. Vicente Mendiola (Cabecera Municipal)

- pozo 3 Chalchicuitlicue esquina Huicholes (Cabecera Municipal)

- pozo 4 Calle Tizapan esquina Artes y Oficios (Cabecera Municipal)

- pozo 5 Calle Santa. Cruz esquina Nicolás Bravo (Cabecera Municipal)

- pozo 6 Calle las Glorias esquina Aquiles Serdán (Cabecera Municipal)

- pozo 7 Camino a San Miguel s/n Col. Emiliano Zapata (Cabecera Municipal)

- pozo Xico-Chimalpa Carretera Milpa Alta-Ayotzingo (Xico Nuevo)

- pozo San Mateo Huitzilzingo Predio baldío sobre la vía del ferrocarril (San Mateo Huitzilzingo)

35 Fuente : Direcc ión General de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México.
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3.5.5.2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
Del total de descargas generadas por la población (aprox. 336.56 lps), el 79.66% se desalojan en los ríos de la Compañ ía

y Amecameca en tanto que el 20.34% restante se disponen en barrancas y terrenos de cultivo a cielo abierto .

En noviembre de 1998 se reconoce una cobertura en el servicio cercana al 77% de la población total

En este rubro, el O.D.A.P.A.S. opera los mismos sistemas que administra en el tema de agua potable mientras que los

comités locales al carecer del equipo y tecnología necesaria propician que el mantenimiento de las redes en sus

comunidades respectivas sea nulo,

Las descargas producidas en la cabecera municipal según el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000, suman un gasto

aproximado de 213 litros por segundo que son desalojados en el colector Solidaridad, conducidos hacia la Planta de

Bombeo No. 12 para finalmente descargar en el Río de la Compañía .

El saneamiento y trato de las aguas servidas en los pueblos de Chimalpa, Xico y Huitzilzingo es efectuado por una planta

de bombeo que requiere de rehabilitación para incrementar su capacidad de desalojo.

Las zonas deficitarias más importantes son las colonias de reciente creación están situadas al norte y oeste de la

cabecera-municipal, en particular la colonia San Antonio no cuenta con red de drenaje.

Una vez servidas, en la cabecera municipal las aguas negras que se descargan en ríos, son conducidas por una red

general de drenaje formada por tuberías con diámetros de 30 y 38 pulgadas que desembocan en el Colector Solidaridad

que con un diámetro de 2.44 metros lleva las aguas desalojadas hasta la planta de bombeo 12 situada en el margen sur

del río de la Compañía al norte de la cabecera municipal.

La totalidad de las descargas son conducidas por gravedad hasta las plantas de bombeo sitios en los que el agua se

dispone a los diferentes ríos.

Además de la estación de bombeo 12, existe el sistema regional de bombeo:
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Los sistemas anteriores disponen de una planta de bombeo con capacidad cercana a los 30 Ips cada una sin embargo

están Siendo rebasadas debido a que operan con bombas de gasolina en lugar de generadores eléctricos .

Puntos de descarga de aguas servidas

::(t{:t):::::t%:::::i:¡ :::t:l+\\ttt 4QCA.l);iPáD:}ngmWM~:0.:P} :)::::¡:\: {@@MilWNtMJ:l:!l~r~;p~:PI!!$PARQAWt>:@>t:Mhtt
Cabecera Mun ici pal ~ío de la Com pañía
5a n Mateo Huitzilzinq o Canal a Cielo Abierto
San Mart in Xico Nuevo Rlo Ameca
San Lorenzo Chima lpa
San Mateo Huitzilingo

Fuente . ODAPAS Municicpal.

3.5.5.3 ALUMBRADO PÚBLICO.
La cobertura del servicio a nivel Centro de Población es del 85%

El inventario del cual dispone la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento para prestar este servicio

formado por 6,296 luminarias de las cuales 5,540 son de vapor de sodio y 756 son de mercurio.

La problemática principal reside en que la mayor parte de las luminarias están deterioradas por falta de mantenimiento,

vandalismo o han llegado al fin de su vida útil.

Las colonias que carecen del servicio son San Antonio, Fraternidad Antorchista, Agraristas, además de diversas

vialidades de la zona oeste y noroeste existe déficit en este rubro.

3.5.5.4 ENERGíA ELÉCTRICA
La distribución por modalidad de usuario en 1999 según la Compañía de Luz y Fuerza es la siguiente:

90.91% Uso doméstico 2.64% Uso industrial

6.45% Uso comercial
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3.5.5.5 SíNTESIS DE INFRAESTRUCTURA

A manera de conclusión puede afirmarse lo siguiente :

Si se reduce la dotación promedio diaria por habitante a 150 litros por día con los volúmenes de extracción actuales

podría dotarse del servicio a 32,838 habitantes más.

Por otra parte , se estima que abatiendo la merma total del 40% a niveles cercanos al 35% se ahorrarían

aproximadamente, 1,938 m3/día que bastarían para abastecer a 12,920 habitantes.

Lo anterior significa' que con las medidas anteriores es posible abastecer de agua potable a 45,758 habitantes más, que

significa cubrir el rezago actual del 12%.

Respecto al tema de drenaje y alcantarillado, se requiere la instalación y/o rehab ilitación de plantas de tratamiento y

bombeo que al menos provean de purificación primaria las aguas servidas a nivel Centro de Población.

Déficit de Infraestructura y Servicios en 1998.

Localidad Agua potable Drenaje y Electricidad Alumbrado Publico Guarniciones y Pavimentación
alcantarillado banquetas

Cabecera 10% 14% 5% 10% 50% 50%
Municipal
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3.5.6 VIVIENDA

Para empezar a categorizar la vivienda en Chalco Edo. Méx., se dividió en seis zonas homogéneas la cabecera municipal

por sus características sociales, económicas e imagen urbana.

o La primera zona; ubicada en la parte sur de la cabecera municipal , conformada por la colonia Ejidal , la Zona

Centro, el Barrio de San Sebastián, el Barrio de San Antonio y el Barrio de la Conchita.

Viviendas construidas con materiales pétreos, tabique , ladrillo rojo, losas de concreto y pisos de concreto con

recubrimientos varios. Cuenta con el servicio de agua potable, drenaje , pavimentación y electricidad (infraestructura) ;

dentro de la zona existen elementos de equipamiento como educación , salud, recreación , comercio y administración .

Cuenta con transporte público, en general una zona de buena calidad, imagen urbana regular y requiere de poco

mantenimiento.

o La segunda zona; ubicada en el suroeste de la Cabecera Municipal , conformado por las colonias: Jardines de

Chalco, Culturas de México y Covadonga .

Viviendas construidas con muros de tabique, losas de concreto y pisos de concreto , la gran mayoría sin acabados , en

menor número se encuentran viviendas construidas con materiales menos resistentes y duraderos, como laminas de

cartón y/o asbesto , madera y mallas electro soldadas (principalmente las ubicadas junto a la avenida Canal) cuenta

con el servicio de agua potable, drenaje , electricidad y solo la avenida Crisantemos, las calles Bugambilias, Hortensia

prolongación las Torres , Aztecas y Francisco Villa están pavimentadas en buen estado, el resto es de terrecería de
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regular a mal estado. Cuenta con educación , salud, comercio y recreación . Existe transporte público en general es

una zona de regular calidad que requiere de apoyo y consolidación para su desarrollo.

o La tercer zona; ubicada en el noreste de la Cabecera Municipal , conformada por las colon ias: Unión de Guadalupe ,

Agraristas, Nueva San Isidro, Ampliación Nueva San Isidro y la fraternidad Antorchistas.

Viviendas construidas con muros de tabique, losas de concreto y pisos de concreto , sin acabados, también existen

viviendas construidas con laminas de cartón y/o asbesto, madera y mallas electro soldadas (ubicadas en la colonia

Agraristas y La Fraternidad Antorchista) .están servidos con agua potable , drenaje , electricidad (bajadas irregulares

"diablitos"), y 8 calles pavimentadas, el resto es tercería en pésimo estado, la calidad de los servicios no es buena,

cuenta con educación , comercio y recreación , transporte público ; en general es la zona con mas problemas , irregular

y con mayor necesidad de apoyo y consolidación para su desarrollo.

o La cuarta zona; ubicada en el centro-norte de la Cabecera Municipal , conformada por las colonias : Tres Marías ,

Jacalones 11, Nueva San Miguel , San Miguel Jacalones y San Antonio .

Viviendas construidas con muros de tabique, losas de concreto y pisos de concreto , existen también viviendas hechas

con laminas de cartón y/o asbesto y madera (en menor número). Cuentan con los servicios de agua potable , drenaje,

electricidad y solo algunas calles pavimentadas. La colonia San Antonio es carente de los servicios de drenaje

(empieza la instalación) y electricidad (cuentan con bajadas irregulares "diablitos"). En el resto de la calidad de los
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servicios es regular a deficiente ; cuentan con educación , comercio , recreación y transporte publico . En general es una

zona de regular a mala en cuanto su calidad que requiere de consolidación y requerimiento para su desarrollo.

o La quinta zona; ubicada en el norte de la cabecera municipal , conformada por las colon ias Emiliano Zapata , la

Bomba y parte de la colonia Miguel Jacalones.

Viviendas construidas con muros de tabique , losas de concreto y pisos de concreto. Cuentan con los servicios de

agua potable, drenaje , electricidad con la mayoría de calles pavimentadas; Cuentan con educación, comercio, salud ,

recreación y transporte público. En general es una zona de buena calidad que necesita el mantenimiento para su

conservación .

o La sexta zona; ubicada en ser-este de la cabecera municipal , conformada por las colonia : Casco de San Juan ,

Cipreses y la Zona Industrial.

Viviendas construidas con muros de tabique, losas de concreto y pisos de concreto , tiene todos los servicios, agua

potable , drenaje , electricidad , pavimentación; cuenta con salud , educación , recreación y transporte público a

excepción de la Zona Industrial en la que sólo existe el transporte público. Una zona de buena calidad que necesita

mantenimiento para su conservación .
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Déficit de vivienda

Año 1990 1995 2000

Población total 49,332 96,978 127,027

Viviendas habitadas 9,763 20,302 27,403

Ocupantes p/vivienda 5.10 4.80 4.61

Viviendas necesarias 9,672.9 20,203.7 27,554.6

Déficit o superávit +90 +99 -151.6

3.5.6.1 PROGRAMAS DE VIVIENDA A FUTUR036

Estos programas son del plan municipal de desarrollo, el cual prevé los siguientes objetivos:

o Lograr un incremento de la oferta de vivienda popular y reforzar el esquema de autoconstrucción de acuerdo al

plan de Centro Estratégico de Población.

o Abatir paulatinamente el rezago existente y fomentar la producción de vivienda , orientada a nuevos centros

urbanos.

o Atender las demandas de mejoramiento de las viviendas de las zonas con mas marginación del municipio.

o Instrumentar un programa de reserva territorial para uso habitacional.

o Impulsar el programa de rehabilitación y remozamiento de viviendas.

o Apoyar los programas de vivienda digna y vivienda rural.

36 Programa obtenido del Plan de Desarrollo Mun icipal Chalco 2000-2003
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3.5.7 EQUIPAMIENTO URBANO

El equipamiento urbano es parte importante del análisis de una zona , ya que funciona como el sistema de elementos que

permiten la reproducción de la fuerza de trabajo. En esta investigación evaluaremos la suficiencia y eficiencia del

equipamiento con relación a la población existente en el poblado (Chalco de Díaz Covarrubias , población : 125,027 hab.) y

a futuro, previendo el crecimiento de la población a largo plazo (año 2012, población : 230,037 hab.) . El nivel de servicios

al que le corresponde al poblado en relación con el total de población es Estatal.

Tabla síntesis de inventario (2002):

;{ I:1~b;WBS UBS

Elemento' o ai ~.. 'Por~rÓ~ma Necesa rias Déficit

Jardín de Niños Aula 4.50% 5626 25 alum 225 137 88

Primaria Aula 21% 26256 30 alum 875 597 278

Secundaria Gral. Aula 4.30% 5376 30 alum 179 218 -39

Secundaria Técnica Aula 3.50% 4376 30 alum 146 20 126

Bachil lerato Gral. Aula 1.50% 1875 30 alum 63 79 -16

Bachillerato Tec Aula 1.10% 1375 30 alum 46 24 22

Ca acitación Aula 0.70% 875 30 alum 29 50 -21

Normal Aula 0.60% 750 50 alum 15 10 5

Aula 0.90% 1125 35 alum 23 O 23

Salud Consulto rio 40% 50011 3000 hab 17 12 5

Cama 40% 50011 1110 hab 45

Consultorio 50% 62514

Cama 50% 62514 1110 hab 56 60 -4

Consultorio 11% 13753 6

Clínica Med. Consultorio 11% 13753
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Familiar (ISSSTE)

Clínica H.(ISSSTE) Cama 11% 13753

H. Gral.(ISSSTE) Cama 11% 13753 1110 hab 12

Asistencia Centro de Desarrollo Aula/ 52% 65014 4

Social Comunitario Taller
C. lnteqraci ón Juvenil Consultorio 47% 58763

Guardería Cuna / Silla 0.40% 500

Comercio Tianguis Puesto 100% 125027 130 hab 962

Mere. Público Local 100% 125027 160 hab 781 1313 -532

Abasto Unidad Abasto m2 bodega 100% 125027 750kg/m2 167 O 167

Mayorista

Transporte Central Autobuses Cajón abordaje 100% 125027 3125 hab 40 O 40

Recreación Plaza Cívica m2 100% 125027 6.25 hab 20004

Jardín Vecinal m2 100% 125027 1 hab 125027

Parque de Barrio m2 100% 125027 1 hab 125027

Parque Urbano m2 100% 125027 .55 hab 227322

Deporte Módulo Deportivo m2 cancha 60% 75016 2 hab 37508

Unidad Deportiva m2 cancha 60% 75016 5 hab 15003

Gimnasio Deportivo m2 const. 60% 75016 40 hab 1875

Servicios Central Bomberos Cajón 100% 125027 50000 hab 3

Urbanos Comandancia Policía m2 const. 100% 125027 165 hab 758

Basurero Municipal m2 100% 125027 5 hab 25005

Cultura Biblioteca m2 const. 40% 50011 28 usu 1786
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Tabla síntesís del cálculo de déficit de equipamiento con proyección para el año 2012:

, ) I; ···· % Pobl~ci6r1 PoboAtender Hab/l.ÍBS UBS UBS UBS
. :, :.>

"el Elemento UBS Total · Por Norma Por Norma Necesarias Existente Déficit

Educación Jardín de Niños Aula 4.50% 10352 25 alum 414 137 277

Primar ia Aula 21% 48308 30 alum 1610 597 1013

Secundaria Gral. Au la 4.30% 9892 30 alum 330 218 112

Secundaria Técn ica Aula 3.50% 8051 30 alum 268 20 248

Bachillerato Gral. Aula 1.50% 3451 30 alum 115 79 36

Bachillerato Tec Aula 1.10% 2530 30 alum 84 24 60
Capacitación Aula 0.70% 1610 30 alum 54 50 4

Normal Aula 0.60% 1380 50 alum 28 10 18

Licenciatura Aula 0.90% 2070 35 alum 59 O 59

Salud Centro Salud Urb. Consultorio 40% 92015 3000 hab 31 12 19
H. Gral.(SSA) Cama 40% 92015 1110 hab 83

U. M. F.(IMSS) Consultorio 50% 115019

H. Gral. (IMSS) Cama 50% 115019 1110 hab 104 60 44

U. M. F.(ISSSTE) Consultorio 11% 25304 6

Clínica Med. Consultorio 11% 25304

Familiar (ISSSTE)

Clínica H.(ISSSTE) Cama 11% 25304

H. Gral.(ISSSTE) Cama 11% 25304 1110 hab 23

Asistencia Centro Des. Aulal 52% 119619 4

Social Comunitario Taller
C. Integración Juvenil Consultorio 47% 108117

Guardería Cuna I Silla 0.40% 920

Comercio Tianouis Puesto 100% 230037 130 hab 1770

Mere. Público Local 100% 230037 160 hab 1438 1313 125

Abasto Unidad Abasto m2 bodega 100% 230037 750kg/m2 307 O 307
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Mayorista

Transporte Central Autobuses Cajón abordaje 100% 230037 3125 hab 74 O 74
Recreación Plaza Cívica m2 100% 230037 6.25 hab 36806

Jardín Vecinal m2 100% 230037 1 hab 230037
Parque de Barrio m2 100% 230037 1 hab 230037

Parque Urbano m2 100% 230037 .55 hab 418249
Deporte Módulo Deportivo m2 cancha 60% 138022 2 hab 6901 1

Unidad Deport iva m2 cancha 60% 138022 5 hab 27604

Gimnasio Deportivo m2 const. 60% 138022 40 hab 3451
Administra- Palacio Municipal m2 const. 100% 230037 25 hab 9201

ción Pública
Servicios Central Bomberos Cajón 100% 230037 50000 hab 5
Urbanos Comandancia Policía m2 const. 100% 230037 165 hab 1394

Basurero Municipal m2 100% 230037 5 hab 46007

Cultura Biblioteca m2 const. 40% 92015 28 usu 3286

3.5.8 ALTERACIONES AL MEDIO FíSICO

La contaminación por ruido se da principalmente en el centro de la cabecera municipal por tránsito vehicular, paraderos

de transporte público , mercados, etc., que son concentradores de actividades sociales y comerciales en la zona . También

se presenta en el resto de las colonias principalmente por las cercanías a las vialidades principales y a las actividades de

los paraderos de transporte público.

En cuanto a la contaminación del agua solo se detecta la existencia del canal de la compañía que no sólo fue alterado o

contaminado por los habitantes de Chalco sino también por los habitantes de poblados cercanos al canal.
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La contaminación del aire se genera a partir de la cantidad de vehículos que circulan en mayor número en el centro de la

cabecera municipal, por el mal olor que expide el canal de la compañia (principalmente en colonias cercanas a este) , la

existencia de fabricas tabiqueras y por las tolvaneras que se dan al erosionarse el suelo en las colonias sin pavimento .

La contaminación del suelo se da principalmente por la falta de conciencia o cultura ecológ ica de los habitantes que tiran

la basura, desechos de construcción , desechos automotrices y animales muertos a la calle , además de la erosión que se

da al retirar la capa vegetal del suelo.

3.5.9 PROBLEMÁTICA URBANA

Después de analizar la estructura urbana en su conjunto se detectan diferentes zonas con las mismas carencias y a

continuación se describen :

Zona 1. Parte oeste, noroeste y norte; las principales problemáticas urbanas son: carencia en pavimentación y

guarniciones en un 90%; déficit en equipamiento, en educación se observa una sobrepoblación en primarias y

secundarias, mientras que en salud y recreación los elementos existentes no son suficientes; hay problemas de

operación en agua y drenaje , en cuanto a vivienda existe un gran porcentaje que están construidas con materiales

perecederos o en mal estado como resultado de -la mala calidad de- la autoconstrucción, estas se encuentran

principalmente en la periferia y en las zonas más alejadas al centro de la cabecera.

ESTA TESIS NO SALA
OE LA BIBLIOTECA
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Zona 2. Zona centro, en esta zona encontramos problemas de imagen urbana principalmente (deterioro visual debido a

anuncios publicitarios , construcciones con más de tres niveles, etcétera .), contaminación por ruido, basura en las calles

originada por el comercio ambulante, y conflictos viales por los paraderos de transporte público'" .

Zona 3. Se detecta como una de las zonas más conflictivas de la cabecera (colonia Nueva San Antonio) existiendo

déficit en pavimentación de un 95%; no existe red de drenaje ; el servicio eléctr ico es irregular; no cuenta con alumbrado

público mas que en las calles principales; la vivienda esta en proceso de consolidación y existe un déficit de equipamiento

en todos sus rubros.

Zona 4. Se identifica como una zona de carencias en cuanto a infraestructura se refiere , la principal problemática es la

mala distribución del equipamiento ya que la mayoría de este se encuentra concentrado en el centro .

Otras problemáticas detectadas son :

o Tendencias de crecimiento inadecuado en el norte y sur de la cabecera :

~ Al norte hacia la autopista a puebla, donde ya existen los asentamientos irregulares: Agrarista, Benzona

Inclán, Fraternidad Antorchista, San Cristóbal y El Potrero.

~ Al suroeste sobre los terrenos como el parque metropolitano, donde ya existe el asentimiento irregular 21 de

Marzo.

~ Al este sobre la franja señalad por el plan 1993 como agropecuaria, colindante con el libramiento a Cuautla .

37 Esta problemática es originada, en su mayoría por la concentración de los servicios .
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o Puntos de conflictos viales en Av. Cuauhtemoc al cruce con Vicente Guerrero y San Sebastián , debido al ascenso

y descenso de pasaje del transporte público .

o Tramos de vialidad conflictiva debido al comercia ambulante y a los paraderos de transporte público , en Av.

Cuauhtemoc de San Sebastián a Morelos, en Porfirio Díaz y su continuación Enseñanza Técnica de Morelos a Av.

Cuauhtemoc y en Guerrero de la calle Morelos .

4.0 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Debido al desarrollo por el cual Chalco de Díaz Covarrubias se ha caracterizado en las últimas dos décadas , el

crecimiento urbano de hasta un 300%, conjuntamente con la pérdida de las actividades agrarias (proporcionalmente

inversa al crecimiento de la mancha urbana) y en base al análisis realizado en la zona, nuestra propuesta se dirige al

sector servicios , a pesar de que en la perifer ia se encuentran áreas de producción agrícola , ya que los rendimientos que

éstas proporcionarían no serían significativos y no traerían gran impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida

de los pobladores, es por eso que nuestras propuestas se centran en mejorar y ampliar el sector servicios, equipamiento

e infraestructura, que beneficiarían al poblado por ser centro nodal para los municipios y poblados adyacentes. En lo que

a industria respecta , ésta no prosperará en la zona (a menos que se susciten ajustes estructurales del ámbito federal) ya

que la mayoría de los trabajadores insertos en este sector laboran en industrias establecidas en el D. F. En este sentido

lo que se propone no es crear una industria como tal sino pequeños núcleos da capacitación tipo taller-oficio, donde las

personas aprendan a hacer algo para comercializarlo, estos proyectos se integrarían a subcentros urbanos que se

ubicarían principalmente en el área oeste (zonas 1, II Y 111 del poblado), por ser la que carece de buenos servicios o
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que la mayoría de los trabajadores insertos en este sector laboran en industrias establecidas en el D. F. En este sentido

lo que se propone no es crear una industria como tal sino pequeños núcleos da capacitación tipo taller-oficio, donde las

personas aprendan a hacer algo para comercializarlo, estos proyectos se integrarían a subcentros urbanos que se

ubicarían principalmente en el área oeste (zonas 1, 11 y III del poblado) , por ser la que carece de buenos servicios o
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simplemente no los tiene, esto tiene el doble objetivo de subsanar la falta de equipamiento y descentralizar los servicios,

que en su mayoría están ubicados en las zonas V y VI del lugar.

4.1 ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA.

La estructura urbana propuesta es hecha a largo plazo t es la propuesta síntesis del equipamiento , usos de suelo y

crecimiento urbano contemplada en la zona urbana y periferia de la misma, también se sugiere un crecimiento de San

Miguel Xico Nuevo pero este no se calcula por no ser de importancia para los fines de esta investigación. En esta

propuesta se destacan los elementos principales de equipamiento.

4.1.1 ESTRUCTURA A CORTO PLAZO

4.1 .1 .1 Vivienda

Con medidas de regulación se propone estabilizar el crecimiento en las zonas I y 11, en 180 y 200 hab/Ha,

respectivamente con el objetivo 'de absorber el crecimiento natural del poblado , también se proponen créditos para la

mejora de viviendas y la creación de un plan de desarrollo de las nuevas zonas habitacionales en la parte norte y sur del

poblado.

4.1.1.2 Equipamiento

No existe un gran déficit a corto plazo, así que lo que se plantea son políticas regulatorias en la mayoría de las escuelas

existentes, además de la creación de dos primarias, dos secundarias y un bachillerato técnico; en cuanto a la salud solo

habrá ampliaciones en las unidades existentes.
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4.1.2 ESTRUCTURA A MEDIANO PLAZO

4.1.2.1 Vivienda

En este periodo se deberán poner en marcha la construcción de las unidades habitacionales de las zonas al norte y sur

del poblado, la densidad de estos dependerá de los cajones salariales para los que serán proyectadas (ver planes de

vivienda).

4.1.2.2 Equipamiento

Para este periodo se plantea equipamiento tal como: biblioteca, centros de salud, centrales de autobuses y varios

módulos deportivos; la razón por la cual esto se plantea a mediano plazo es porque es una forma de consolidar el

desarrollo en la zona poniente del poblado, que es la que tiene más carencias.

4.1.3 ESTRUCTURA A LARGO PLAZO

4.1.3 .1 Vivienda

Para este periodo se plantea la conclusión de las unidades habitacionales antes mencionadas además de la creación de

un plan para la zona sur que contemple la posible fusión con San Miguel Xico Nuevo; la zona 111 aumentará su densidad a

250 hab/Ha.
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4.1 .3.2 Equipamiento

Si se aplica todo el equipamiento propuesto a mediano plazo, a largo plazo solo se requerirá un centro de salud urbano,

además de otros proyectos más ambiciosos por su magnitud: dos unidades deportivas 8,000 m2 y una universidad , esto

reforzará la imagen del pueblo, creará inversiones y puestos de trabajo .
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4.2 PROGRAMAS DE DESARROLLO

4.2.1 PROGRAMAS DE SUELO

A corto plazo (2006):

programa subprograma descripción política dimensionamiento localización

mejoramiento de la Otorgar créditos y/o apoyos en especie para la
vivienda regulación 777.5 Ha. Zonas 1, 1I Y 11

vivienda conclusión y el mejoramiento de las viviendas

asentamientos
Regularización de la tenencia de la tierra ,

Zonas norte y sur de
elevación del costo del valor catastral en las contención

irregulares la localidad
áreas periféricas

Creación de los planes a seguir para el

crecim iento de nuevas zonas urbanas
Plan maestro de

contemplando equipamiento y servicios. anticipación 147 Ha.
crecimiento urbano

Introducción de los servicios (agua drenaje y luz)

para estas zonas .

Suelo Cambio de uso de 144 ha. al sur, 128
Parte norte y sur de

urbano. suelo
Cambio de uso de suelo , de ejidal a habitacional anticipación

Ha. al norte
la cabecera
municipal

Cambio de uso de suelo de ejidal a industrial ,
Anticipación. 32 Ha.

Parte sur de la
para industria ligera poco contaminante. cabecera
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Mediano plazo (2009) :

Programa subprograma descripción política dimensionamiento

147 Ha. Divididas de las siguiente

manera:

localización

vivienda

Suelo
urbano.

Ampliación

urbana

Cambio de uso
de suelo

Construcción de zonas

habitacionales tomando en

cuenta las áreas de

equipamiento y vialidades.

El desarrollo de estas zonas

se plantea en etapas.

Cambio de uso de suelo, de
ejidal a habitacional

anticipación

anticipación

60 % (78.4 Ha.) de viviendas para los

habitantes de cajones sa lariales de entre

1 y 2 salarios mínimos, con lotes de 166

m2 3360 viviendas totales.

35% (68 .6 Ha.) de vivie ndas para los

habitantes de cajones salariales de 2

hasta 5 sala rios mín imos , con lotes tipo

de 250 m2
. 1960 viviendas totales

y para el restante 5% con mayor poder

adquisitivo no se tiene planteada un área

específica.

80 Ha.

Parte sur de la cabecera
municipal, en la zona de

amortiguamiento
habitacional.
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Largo plazo (2012) :

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionamiento localización

vivienda densificación Densificación a 250 hab/Ha. anticipac ión 398 Ha. Zonas 111 y IV

Ampliación Conclusión de las viviendas comenzadas en el Zonas norte y sur de la
regulación 147 Ha.

urbana mediano plazo cabecera

4.2.2 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTO

Programas a corto plazo (2006)

programa subprograma descr ipción política dimensionamiento localización
En toda la localidad

Doblar el turno y manejar la población por aula
16 Jardines de

educación Jardín de niños de 25 niños regulación niños 2aulas en instituto Ana FreudAmpliación "tresescuelas
1 aula en jardín de niños

Homero
1aula en jard ín Luis G. Urbina

Incremento a dos turnos , manejar la población
En toda la localidadpor aula de 35 niños

Ampliación de 4 primarias

Ignacio M. Altamirano 4 aulas
primaria regulación 4 primarias Emma Wilard 2 aulas

Benito Juárez 5 aulas
Profesor Delfino Pando

Creación de 2 primarias con 18 aulas c/u, a Medina 10 aulas

doble turno Colonias : San Anto nio y
Jardines
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Creación de 2 escuelas con 12 aulas c/u a un
Colonias: Emiliano Zapata y

Secundaria
turno . (40 alumnos por aula)

regulación 2 escuelas Unión de Guadalupe

Bachillerato
Creación de un bachillerato técnico con 9 aulas

regulación 1 escuela Colonia San Antonio
con 2 turnos (50 alumnos por aula)

Salud
Centro de Salud Ampliación a dos turnos del Centro de Salud de

regulación 1 centro de salud Colonia Jardines de Cha lco
Urbano Jardines

Deporte
Módulos Remodelación y manten imiento de los módulos

regulac ión Módulos existentes Toda la cabecera
Deportivos existentes de la cabecera

Programas a mediano plazo (2009)

Proqrarna Subprograma Descripción Política Dimensionamiento loca lización
Salud Centro de Salud Construcción de dos Regulación 2 Centros de Salud Colonias Jacalones 2

Urbano Centros de Salud Urbanos Y Nueva San Isidro
Urbanos con 6

consultorios ( un
dental , uno de

curaciones y cuatro de
consulta qeneral)

Deporte Módulos Deportivos Construcción de 12 Regulación 12 Módulos Deportivos 1 M. D. en Jacalones
módulos deportivos 2, Covadonga, Nueva

con 2 canchas mixtas San Isidro, Emiliano
cada uno Zapata, La Bomba y

San Anton io; y 2 M. D.
en Jardines de

Chalco, Culturas de
México y Unión de

Guadaíupe.
Cultura Biblioteca Construcción de 4 Regulación 4 Bibliotecas Zonas Norte , Sur y

Bibliotecas de 3 Oeste.
niveles (sup . 10 x 20

m).
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Transporte Central de Autobuses Construcción de 2 Regulación 2 Centrales Zonas Sur y Este
centrales de

autobuses con 32
cajones c/u y con
posibilidades de

expansión a largo
plazo

Programas a largo plazo (2012)

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionamiento localización
Salud Centro de Salud Construcción de un Anticipación Un Centro de Salud Jardines de Chalco

Urbano Centro de Salud Urbano
Urbano con 6

consultorios (un
dental , uno de

curaciones y cuatro de
consulta general)

Deporte Unidad Deportiva Const rucción de 2 Anticipación Dos unidades Zonas de crecimiento
Unidades Deport ivas deportivas urbano (norte y sur del

de 8000 m2 c/u poblado)
Educación Licenciatura Construcción de una Anticipación Una Univers idad Zona Surde

Universidad con 30 crecimiento urbano.
aulas en doble turno y
una capacidad de 35

alumnos / aula;
1 carrera por 6 aulas
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4.2.3 PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

A corto plazo (2006) :

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionam iento Localización
Infraestructura Drenaje Conclusión de la red de drenaje y Regulación Toda la colonia San Parte norte de la

alcantar illado público. Antonio cabecera
Alumbrado Introducción de la red de alumbrado público. Regulación Toda la colonia San Parte norte de la

público Antonio cabecera
Servicio Regulación del servicio eléctrico regulación Toda la cabecera Toda la cabecera
eléctrico munic ipal. municipal

(principa lmente
las zonas : oeste ,
noroeste y norte.)

A corto plazo y mediano plazo (entre 2006 y 2009) :

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionamiento Localización
Infraestructura Pavimentación Pavimentación asfáltica de la Regulación Zonas oeste, Zonas oeste ,

pública vialidades principales noroeste y norte noroeste y
de la cabecera norte de la

- cabecera
Alcantarillado Colocación de drenaje urbano Regulación Zonas oeste , Zonas oeste ,

noroeste y norte noroeste y
de la cabecera norte de la

cabecera

A corto mediano plazo (2009):

Programa Subnroorarna Descripción Política Dimensionamiento Localización
Vialidades Guarniciones Construcción de guarniciones Regulación Zonas oeste , Zonas oeste ,

noroeste y norte de la noroeste y norte
cabecera de la cabecera
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A corto mediano y largo plazo (entre 2009 y 2012):

Procrarna Suboroqrarna Descripc ión Política Dimensionam iento Local ización
Infraestructura Agua , Ampliación de las redes de agua , drenaje, Ant icipación 352 Ha. Zonas norte y sur

pública electricidad y electricidad y alumbrado públíco, en las zonas de la cabecera
drenaje. de viv ienda de nueva creación .

4.2.4 PROGRAMAS DE IMAGEN URBANA

A corto plazo (2006):

Proorarna Suboroqrama Descripción Política Dimensionamiento Loca lización
Mobiliario Regularización Homogenización del mobiliario urbano Regulación Toda la cabecera Toda la cabecera

urbano del mobiliario (postes, bancas, letreros, señalizaciones (enfatizando la
botes de basura, etc .) zona centro)

A mediano plazo (2009) :

Proorarna Subproqrama Descripción Polít ica Dimensionamiento Local ización
Imagen urbana Normatividad Ordenar una norma en cuanto a alturas Anticipac ión Zonas de futu ra Norte y sur de la

texturas materiales, vanos, etc . creación cabecera
Mobiliario Regu lación de Introducción de mobiliario urbano Regulación Colonias de las zonas Zona oeste

urbano mobiliario 1,11 Y111
urbano
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4.2.5 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE

A corto plazo (2006) :

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionamiento Localización
Mejoramiento y Reforestación Reforestación del parque metropol itano. Contención 224 Ha. Zona oeste de la

protección al cabecera .
medio ambiente

Difusión de Creac ión de programas propagandísticos de Regulación Chalco
conciencia conciencia ecológ ica y
ecológica anticipación

Regulación de Apl icación de medidas estrictas de seguridad Regulación y Zona industrial, zona Cabecera
tabiqueras y protección al ambiente para las tabique ras contención centro y carretera a municipal.

que trabajan en la cabecera Tláhuac

A mediano plazo (2009):

Programa Subprograma Descripción Política Dimensionamiento Localización
Aprovechamiento Impulso del Construcción de un centro turístico Anticipación 224 ha. Parque

del medio turismo ecológico ecológ ico en el parque metropolitano metropol itano
ambiente -

Reprovecham iento Construcción de una planta procesadora de Contención y (sin localización
de la basura basura (orgánica e inorgánica) anticipación específica, buscar

la mejor)
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4.2.6 PROGRAMAS DE VIALIDADES

A corto plazo (2006):

Proqrarna Subproqrarna Descripción Politica Dimensionamiento Localización
Mejoramiento de Pavimentación Pavimentar la avenida de las torres, Contención Area oeste ,

vialidades arboledas, Adolfo López Mateos, El triunfo , noroeste y
Tierra y Libertad , San Miguel y suroeste, zona 1,

Prolongación San Migue/ , además de 11 y 111.
terminar de pavimentar la 5 de Mayo , con el

objeto de volverlas una vialidades
principales

Optimización de /a Ampliación de la calle Morelos, para hacer Contención Zona cent ro de
circulación una desviación en la esqu ina de la cabecera

Cuahutémoc para desahogar el tránsito en municipal
esta última

Regulación de lugares proh ibidos para Contención y Zona centro de
estacionamiento en la vía pública regulación la cabecera

mun icipal
Transportes Paraderos Reordenamiento de las bases y paraderos Regulación y Cabecera

del transporte público contención municipal
,Parque vehicular Regulación de las unidades de transporte Regulación Cabecera

de transporte público. municipal
público

A corto plazo y mediano plazo (entre 2006 y 2009):

Proqrama Suboroqrarna Descripción Politica Dimensionamiento Localización
Transportes. Parque vehicu lar Retiro de circulación de las unidades que Regulación y Cabecera

de transporte presenten riesgos para los usuraos. contención. muni cipal.
público.

Apoyo, con créditos, a los propietarios de Ant icipación. Cabecera
las unidades de transporte público, para la municipal.

compra de unidades nuevas.
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A mediano plazo (2009):

Programa Subprograma Descripción Politica Dimensionamiento Localización
Mejoramiento de Optimización de Ampl iación de las calles : José María contención Zona noroeste

vialidades circulaciones Martínez, Purépechas, Xochiquetzal , y centro de la
Huicholes, Mariano Matamoros, Morelos, cabecera

Reforma y Cuahutémoc
Cambio de dirección en la calle Anticipación Colonias

Xochiquetzal , de doble sentido a solo un Jardines de
sentido( circulación norte-sur) y cambio de Chalco y

dirección en la carretera a Tláhuac , de Culturas de
doble sentido a solo un sentido (circulación México

sur a norte)
Comunicaciones Comunicación Construcción de un libramiento que conecte

y transportes regional la carretera a Tláhuac con la carretera a
Cuautla

4.3 PROYECTOS PRIORITARIOS

1. PLANTA DE PROCESAMIENTO Y RECICLAJE DE BASURA.

Ya que el problema dé la basura es constante y creciente , sin ser abordado por las autoridades, "estando en manos de

"mafias", quedándose con las utilidades que la basura genera . Siendo un beneficio ecológico , también será un beneficio

económico para la zona.

2. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Atención social, medicina, cultural y recreativa . Buscando fomentar la integración e identidad de los habitantes de Chalco,

además de prestar servicios a los habitantes con escasos recursos económicos, se brindarán alternativas de capacitación

para el trabajo.
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3. CENTRAL DE AUTOBUSES

Fue formulada como una demanda explícita, por la presidencia municipal, ya que Chalco de Díaz Covarrubias es un

punto nodal en cuanto a la transportación de personas y mercancías, así pues, la central de autobuses se vuelve una

necesidad, esto también debido al enfoque propuesto para el lugar.

4. RESCATE DEL PARQUE METROPOLITANO (ZONA DE CONSERVA ECOLÓGICA)

Integración de actividades deportivas, culturales, recreativas, ecológicas y de producción y transformación de bienes de

consumo a nivel artesanal, es decir, industria ligera la cual no afecta la zona de conservación ecológica; dándole uso a

una zona actualmente protegida, pero que no se respeta como tal (el parque metropolitano), evitando también el

crecimiento de la zona urbana. Busca concientizar a la población en un sentido ecológico y la captación de recursos a

través del turismo cultural y ecológico.

A demás de estos proyectos, que consideramos los más importantes existen otros que podrían retomarse en la

comunidad:

• Hospitales

• Escuelas, en específico una universidad.

• Vivienda

• Una central de abasto.
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ANEXO 1. RELACiÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE Y DERROTEROS

INVENTARIO DE DERROTEROS Y BASES AUTORIZADAS
POR EL GOBIERNODel ESTADO DE MEXICO

SAN

R UTA 39

RUTA 29

RUTA 20
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INTRODUCCiÓN

Chalco de Díaz Covarrubias, es una población con más de doscientos dieciocho mil habitantes, perteneciente al municipio de Chalco; en el
estado de México. Hoy día atraviesa por un periodo de transición, esto es, anteriormente su economía se basaba principalmente en el trabajo
del campo, sin embargo; la falta de empleo y las ganancias que generan no son suficientes, lo que a provocado el abandono del sector
primario y la búsqueda de fuentes de trabajo en otros lugares.

Debido a la cercanía con la zona metropolitana de la ciudad de México, indirectamente ha sido absorbido por el crecimiento poblacional,
provocando un proceso de urbanización que simultáneamente genera demandas de equipamiento e infraestructura . Todo esto forma parte del
proceso de transición que actualmente enfrenta la localidad de Chalco de Díaz Covarrubias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema capitalista en México a través del estado, con sus políticas imperialistas y neoliberales, ha retirado su participación en los apoyos
directos para la producción, en este caso al agrícola, fomentando con esto la importación masiva de productos de consumo, dando como
resultado que la producción mexicana no pueda competir en el mercado contra la producción importada.

Un ejemplo de estas acciones es la localidad de Chalco de Díaz Covarrubias en donde por tradición su economía estaba basada en el sector
primario y ahora va en decadencia, es aquí donde se ve reflejada la crisis campesina.

En los últimos años la población se ha visto orillada a abandonar el trabajo del campo y a vender sus tierras a un bajo costo puesto que esta
actividad ya no es redituable, por lo tanto se ven obligados a obtener ingresos aceptando trabajo como subempleados ya sea en municipios
cercanos como Ixtapaluca e inclusive en el Distrito Federal ya que en la localidad no existen suficientes fuentes de empleo y además los que
existen no son bien remunerados .

El deterioro de la vida en el campo se ve afectada entre otros aspectos por la baja redituabilidad de este, por la falta de fuentes de empleo, la
carencia de servicios médicos, la marginación, así como la crisis económica y el abandono agrario en que se encuentran las áreas
agropecuarias que limitan con la mancha urbana tanto de la ciudad de México como de los poblados que la circundan, sin olvidar la falta de
créditos y el apoyo técnico, lo cual repercute directamente en la situación económica de los habitantes generando zonas de pobreza y poco
desarrollo, estos factores se ven reflejados en la educación, salud, vivienda, etc.
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PLANTEAMIENTO TEORICO CONCEPTUAL

A partir de los años setenta, comienza la implantación de políticas destinadas al crecimiento del sector primario, principalmente al de la
agricultura. Para los ochenta sobrevienen grandes crisis en la producción de granos básicos, es en 1986 que este proceso se intensifica con
fuertes regresiones en cuanto a producción y rendimientos. Éstos son resultado de los ajustes económicos del sexenio de Miguel de la Madrid,
producto de las políticas neoliberales mundiales.

Desde aquí, dichas políticas que constarían en apertura de mercados, marcaron la actitud del gobierno mexicano en cuanto al campo: el
estado no cumplirá con su responsabilidad de alentar la producción, ya sea con recursos económicos (representado en programas
insuficientes como PROCAMPO) o bien recursos tecnológicos en el caso de maquinaria e investigación.

De tal manera, para 1990, el país se vio en la necesidad de importar más de 10 millones de toneladas de alimentos, colocándose como tercer
comprador de alimentos en el mundo. Esto en síntesis es: pasar de productores a consumidores.

La situación del campo, se agudiza aún más para 1994 con la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC). Este tratado, fija una "zona de
libertad de cambios" que se da entre países que, como en el caso de México, posee un ingreso por habitante ocho veces inferior al de sus
socios. Todo esto, sucede en el sexenio de Salinas de Gortari, que condujo al país a enormes sacrificios para entrar a este tratado,
concediendo al gobierno norteamericano la abolición de aranceles sobre los productos estadounidenses más amenazados, además de
incremento en las compras de maíz y la apertura al sector petrolero mexicano a la inversión extranjera.

Esto en cifras es notable, el precio del maíz, disminuye 56.7% entre 1980 y 1999. Aunque en realidad la caída más notable es entre 1995 y
1999 (del 35.1%). Situación justificada por los factores antes mencionados del TLC, además del retiro de apoyos directos al productor y la
entrada masiva de importaciones baratas de maíz estadounidense (ya que este tiene un alto subsidio por parte de su gobierno).

Hablando de tiempos contemporáneos, políticas internacionales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan Puebla
Panamá, que son resultados de estrategias anexionistas para crear grandes corredores comerciales que beneficiarán en gran manera a
empresas transnacionales, parecen cerrar las alternativas para el desarrollo económico de las comunidades como es el ejemplo de Chalco de
Díaz Covarrubias.

Pero todas estas situaciones, tienen su origen en el sistema capital:
"El gran agricultor capitalista, propietario o productor, no solo consigue el beneficio medio del capital invertido, sino una parte considerable de
la renta ya veces la totalidad...".
En este caso, podemos explicar todas las políticas antes mencionadas con este concepto, pero enfocándonos a quien es el "gran productor
capitalista".
En general, tratando de englobar los factores que intervienen directamente en el desarrollo de las comunidades rurales. Pero en realidad los
datos expuestos anteriormente, más bien nos sirven para conocer los antecedentes de las acciones del sistema capitalista e incluso las
futuras.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicar una estrategia de desarrollo que vaya más allá de medidas compensatorias. Es decir, generar una estrateg ia de combate a la pobreza
basada principalmente en la generación de empleos e ingresos, balanceando esquemas de tipo netamente asistencia lista con acciones
orientadas al desarrollo de la capac idad productivista de la sociedad y al aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la zona y a
su vez crear oportunidades productivas que brinden una alternativa real de mejoría mediante el acceso de cooperativas a proyectos
productivos, mecanismos de crédito e instrumentos de ahorro .

JUSTIFICACiÓN

Debido a que la zona de estudio presenta una problemática basada principalmente en la economía, el desempleo, los bajos y/o la falta de
ingreso, sin olvidar la decadencia del sector primar io donde la población pasará de ser productora a ser consum idora, llegamos a lo siguiente:

La pobreza es un fenómeno complejo y mult icausal que va más allá del simple anális is de las restricciones impuestas por la falta de ingresos .
Se refiere fundamentalmente a la ausencia de capacidades básicas para tener una vida digna, es decir, una vida en la que los deseos, las
aspiraciones y las esperanzas no se limiten a alcanzar la cobertura de las necesidades básicas de las personas.
El fenómeno de la pobreza implica limitaciones objetivas a la creatividad y el desarrollo espiritual de la gente. El hecho de no poder acceder a
la educación, de padecer problemas recurrentes de salud y de ser excluido de los procesos económicos, políticos y culturales implica la
cancelación sistemática y permanente del derecho a la libertad para discernir el curso de la vida que más nos satisfaga , en función de las
diversas oportunidades que se nos presentan .
Esta complejidad característica de los fenómenos de la marginación social y la pobreza demanda el diseño de estrategias de desarrollo social
que avancen desde varios frentes y perspectivas.
En primer lugar debemos considerar las limitaciones que impone el contexto económico en sociedades emergentes como la nuestra . La
complejidad geográfica, los desequilibrios y desfases del desarrollo regional.
En segundo lugar, se debe partir de una perspectiva teórico-metodológica amplia, abierta y hasta ecléct ica. Se trata de romper con esquemas
preestablecidos que únicamente limitan nuestra capacidad creativa para dar soluciones viables al fenómeno que nos ocupa.
Se trata de impulsar una política integral que incida de manera directa y simultánea en los factores que determinen las condiciones de pobreza
y desigualdad. Que sea al mismo tiempo corresponsable, al lograr articular el compromiso de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en
esta tarea; participativa, en la medida que el capital social de la gente, como uno de los ingredientes insustituibles de toda estrategia de
desarrollo social, aproveche los recursos y las oportunidades que se lleguen a presentar.
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Además, el mejoramiento de las capacidades de las personas mediante un mayor acceso a los servicios básicos e intermedios es condición
necesaria, más no suficiente, para lograr los objetivos de desarrollo social. La condición de pobreza no sólo es causa y resultado de escasas
capacidades básicas, sino que obedece también a otros factores, como la falta de opciones productivas y de empleo, que puedan traducirse
en un mayor ingreso y activos patrimoniales. De ahíla necesidad de aplicar una estrategia de desarrollo que vaya más allá de medidas
compensatorias. Es decir, una estrategia de combate a la pobreza basada en la generación de empleos e ingresos.
Por ello, el eje de acción está articulado en torno a la creación de oportunidades productivas que brinden una alternativa real de mejoría
mediante el acceso de cooperativas a proyectos productivos, mecanismos de créditos e instrumentos de ahorro. .

Este sector tiene dificultades reales para acceder a los mercados de trabajo, disfrutar del incremento real de los salarios o aumentar sus
ingresos a partir de un mejor intercambio con la economía formal. De ahí la necesidad de balancear esquemas de tipo netamente
asistencialista con acciones que integren técnicas encaminadas y orientadas al desarrollo de la capacidad productivista de la sociedad aunado
al aprovechamiento máximo de los recursos naturales existentes en la zona, esto permitirá obtener una producción, una reactivación
económica que generará empleos y por lo tanto también ingresos a partir de la creación y organización de pequeñas cooperativas
productoras, comercializadoras y consumidoras en este caso de yogurt en sus distintas presentaciones ( yogurt batido, para beber, cremoso,
etc. ) alentando con esto la generación de una economía autosustentable.

Este proyecto productivo busca establecer un sistema de bienestar que en última instancia coadyuve a romper el circulo vicioso de la pobreza,
el desempleo, la falta de ingresos y posibilite su sustentabilidad en el mediano plazo.

MAGNITUD

El proyecto de producción y comercialización de yogurt pretende reactivar los sectores productivos tanto el primario como el secundario dando
como resultado un producto alimenticio, muy consumible en la actualidad, que este a su vez genere fuentes de empleo y simultáneamente
salarios.
En la planta productora de yogurt estaríamos generando fuentes de empleo, esto sólo en el área de producción y administración, sin olvidar
que también necesitamos distribuidores (Choferes), vendedores (mientras más vendemos más producimos), esto a corto plazo. Y a mediano
plazo generaríamos más empleos, director general , director de mercadotecnia, director de finanzas, director de operaciones, director de
relaciones industriales, gerente en planta, gerente de producción, jefe en turno , jefe de derivados, supervisor de producción de yogurt y
operador de equipo. Todos ellos conformarían la sociedad cooperativista en común acuerdo, nadie estaría por arriba de alguien, solamente se
les adjudican ciertas actividades a cada quien para la mejor organización de la cooperativa.
y para completar la cooperativa entrarían también los pequeños productores de leche y de frutas (para la elaboración del producto) a nivel
región, generando una red de acopio y compra por contrato entre los pueblos de San Martín Cuautlalpan, San Gregorio Cuautzingo, La
Candelaria Tlapala, San Lucas Amalinalco , Santa María Huexoculco y la cabecera municipal, Chalco de Díaz Covarrubias, Todos estos
pertenecientes al municipio de Chalco, Estado de México.
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TRASCENDENCIA

Hoy en día existe una preocupación cada vez mayor por la salud, lo que ha abierto el campo para numerosos productos denominados
"probióticos".
Probiótico significa "para la vida", este tipo de productos contiene microorganismos que son capaces de resistir la acidez del estómago y llegar
al colon donde por ejemplo pueden ayudar a mantener y/o reforzar la flora intestinal naturalmente.
Los productos probióticos contienen microorganismos probióticos vivos que se multiplican durante el proceso de producción o se adicionan
directamente al producto final.
Dentro de los alimentos probióticos podemos mencionar a nivel internacional como ejemplos principales, el yogurt, bebidas lácteas
fermentadas, jugos, helados, leche fluida, quesos, margarinas, algunos alimentos con alto contenido de fibra y alimentos para mascotas .

Algo que es muy redituable, si se produce y se comercializa, son los derivados de la leche como son: los quesos, el yogurt, la mantequilla, la
crema, etc.
Actualmente el yogurt en sus distintas presentaciones se ha convertido en uno de los productos lácteos más consumidos del mercado, lo que
ha incrementado el interés de más personas por producirlo.

Tomando en cuenta algunas caracterlsticas específicas de la región podemos decir que algo que conviene producir y comercializar es el
yogurt ya que en el lugar tenemos la suficiente producción tanto de leche como de frutas.

El yogurt se conoce desde la Antigüedad . Su método de fabricación se conservó como tradición en los pueblos nómadas, que se cree fueron
los primeros en conocerlo. Su tecnología tradicional se transmitió por vía oral en varias culturas y el nombre proviene del turco "yogurut" y del
búlgaro "yaourt". La popularización del yogurt en occidente en épocas modernas inicia con los trabajos del biólogo ucraniano Metchnikoff
(premio Nobel, 1908), quien fundamentó los aspectos microbiológicos de su manufactura y los beneficios para la salud pública del consumo
generalizado del yogurt.

En México, por requisito de la norma oficial mexicana, solamente aquellos productos que contienen abundantes bacterias lácticas vivas
pueden denominarse yogurt. Existen dos tipos principales de yogurt:

• Los yogurts firmes, también llamados tradicionales o estufados, se elaboran fermentando la leche en el envase final, ya sea sin sabor
(llamado natural) o con sabor (aromatizado o saborizado) .

• Los yogurts batidos son más líquidos que los firmes y la fermentación se lleva a cabo fuera del envase final, en un recipiente de
fermentación, lo que permite adicionarle preparados de fruta (juqos, pulpa o trozos de fruta) o cereales, etcétera.

El yogurt es un alimento que combina los nutrientes propios de las materias primas que lo conforman y los beneficios de los microorganismos
lácticos vivos. Esta combinación permite que sea aprovechado de la mejor manera por el organismo, especialmente en los niños de 4 a 6 años
de edad, que se ha demostrado crecen más altos y más sanos con una dieta basada en yogurt que con la dieta basada en leche sola.
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El yogurt es un producto pasteurizado y fabricado en condiciones sanitarias, por lo que carece de microorganismos patógenos. Pero, además,
las bacterias vivas, por haber reducido el contenido de lactosa en el producto, reducen la cantidad de nutrientes disponibles para el desarrollo
de las bacterias patógenas y permiten una mejor conservación de los nutrientes que la leche pasteurizada.
Por haber sufrido durante la fermentación los procesos de proteólisis (predigestión de las proteínas de la leche), acidificación y coagulación de
la caseína, el yogurt es más fácilmente digerible que la leche. El contenido de ácido láctico facilita la acción de las enzimas presentes en el
estómago (pepsina) y por ello activa la digestión.
La transformación de la lactosa (azúcar de la leche), debido a la fermentación, permite poner las proteínas y el calcio de la leche al alcance del
gran porcentaje de la población que no puede digerir la leche directamente . Esta condición, derivada de la pérdida parcial o total de la enzima
llamada lactasa en el organismo humano, se conoce como intolerancia a la lactosa y provoca la fermentación de la lactosa en el intestino
grueso, con desprendimiento de hidrógeno, originando desde incomodidad en la digestión hasta dolor abdominal, meteorismo (exceso de
gases en el intestino) y diarrea en condiciones extremas. En México, la intolerancia a la lactosa se presenta en un porcentaje que va del 33%
al 65% de la población adulta, según la región del país.
Los yogurts actuales son menos ácidos que los que se fabricaban hace años, debido a que el gusto del consumidor a variado y los procesos
se han mejorado. La acidez excesiva que se acostumbraba era necesaria para contar con un efecto bactericida durante la vida en anaquel.
Esto se debía a que el proceso del producto no tenía los controles tan detallados que se usan ahora y era frecuente tener contaminac iones.
Los procesos actuales permiten dar un producto más cercano al gusto del consumidor.
Los fermentos del yogurt no existen de manera natural en el aparato digestivo del humano. Cuando se consume el producto, deben competir
con una cantidad muchas veces superior de otros microorganismos en el intestino grueso, tanto benéficos como patógenos. Sin embargo, se
ha demostrado que las bacterias lácticas sobreviven a la digestión y pueden transitar completamente el aparato digestivo, sobre todo la
llamada Streptococcus Thermophilus, que puede inclusive llegar a permanecer varios días como parte de la flora intestinal, cuando se
consume con regularidad el yogurt. .
Esta característica es la que permite utilizar a los fermentos lácticos para cambiar las condiciones del intestino grueso (las hacen ácidas,
porque al alcanzar la temperatura del cuerpo humano reinician la fermentación) y hacerlas inhóspitas para los patógenos tales como
Staphilococcus Aureus, Streptococcus Pyogens, C/ostrldium Perfringens, Escherichia CoN, Salmonella Typhimirium, Salmonella Enteritidis,
Shigella Shiga y otras. Los productos termotratados por pasteurización o ultrapasteurización después de la fermentación (lo que se usa, sobre
todo en Estados Unidos, para proporcionar una larga vida de anaquel) no traen bacterias vivas, no tienen este efecto y por ello no se deben
llamar yogurt, sino postres lácteos.

Se ha demostrado que la salmonela y el vibrión del cólera no sobreviven más de tres horas al colocarlos en yogurt, sobre todo debido al ácido
láctico que contiene. Una serie de estudios dedicados al efecto del yogurt sobre las diarreas en niños, incluyendo trabajos del premio Nobel
1908, Metchnikoff, han mostrado que el consumo regular de yogurt reduce la incidencia de diarreas en niños y es un excelente apoyo en la
cura de las mismas, reduciendo el tiempo de tratamiento significativamente y facilitando la curación.
El yogurt tiene un contenido muy bajo de colesterol. Existen varios estudios que muestran un efecto reductor del colesterol "dañino" (colesterol
LDL) y un aumento del "bueno" (colesterol HDL) durante el consumo de yogurt, pero no son definitivos o concluyentes. El estado actual del
conocimiento parece indicar que solamente algunas cepas son capaces de producir suficiente factor hipocolesteromiante para tener un efecto
significativo.
La flora bacteriana intestinal normal genera productos enzimáticos de carácter pro-carcinogénico, que catalizan a la implantación de algunos
cancerígenos en el colon cuando el individuo tiene contacto con esos factores. Se ha visto que el yogurt modifica la flora bacteriana y ayuda a
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eliminar algunas toxinas, entre ellas la nitro-reductasa, con lo que se reduce ligeramente el riesgo de que se sinteticen sustancias
cancerfgenas.
Además, el consumo frecuente de yogurt estimula la actividad celular de producción de inmunoglobulina IgG2a, que participa activamente en la
defensa del organismo contra los microbios en un amplio espectro. '

PRODUCCION ANUAL DE YOGHURT
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Podemos observar en la gráfica el incremento en la producción nacional de yogurt. Significando que si tenemos más producción de yogurt al
año en México, existe más consumo y cada vez mayor aceptación del producto.
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Podemos observar en la gráfica que cada vez el país importa menos yogurt. Si este fenómeno se presenta significa que cada vez se tiene
mayor producción de yogurt en México, existiendo cada vez más productores , comercializadores y por lo tanto más consumidores .
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En México, cada vez existe mayor venta de yogurt; significando que se tiene un ampl io mercado donde no hay aparcamiento del producto.
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VULNERABILIDAD

Si no obtenemos la inversión ya sea gubernamental y/o de la(s) cooperativa(s), obviamente no se puede poner en marcha el proyecto
productivo.
Ahora si conseguimos el capital inicial, tenemos una fórmula láctea y el equipo necesario podemos empezar a producir, pero tenemos que
producir por lo menos mil kilogramos diarios de yogurt para que convenga producir y podamos recuperar la inversión en un mediano plazo sin
olvidar las ganancias que esto genere ya que mientras más produces más bajos son los costos tanto de inversión como de producción y venta.
Algo que es muy cierto, podemos producir los mil kilogramos de yogurt diarios inclusive llegar a producir toneladas pero si no los vendemos
estamos en quiebra. El secreto para poder competir y mantenernos en el mercado es vender el producto como sea, es decir, comercializar el
producto ya sea en tiendas, con familiares o amigos, en escuelas, etc., esto implica crear una campaña de promoción y publicidad con la
finalidad de dar a conocer el producto.
México es un pais con bajo consumo de yogurt, aproximadamente 1.5 kg/año por persona, en todas las presentaciones. Comparemos esta
cifra con paises de consumo medio, tales como Bélgica (7.4 kg/año), Alemania (11.2 kg/año) o Austria (10.2 kg/año), o con países de alto
consumo, como Finlandia (20.5 kg/año), Holanda (26.7 kg/año) o Francia (17.7 kg/año). Cuando el consumo por habitante es alto, ya existe
una cultura del consumo de yogurt, la publicidad se debe orientar a reforzar el consumo tanto como la preferencia por la marca y no a enseñar
los beneficios del yogurt. Usualmente, en esas condiciones la publicidad es orientada a competir entre marcas; mientras que en nuestro país el
yogurt no es visto como un alimento y sí como un postre, por lo que se ve en la necesidad de competir con helados, gelatinas, dulces,
pastelillos, etcétera.
Lo cual no es raro, si consideramos que la leche misma es vista, por el público mexicano en general, como un alimento de importancia
secundaria a partir de la adolescencia. Recuérdese la campaña publicitaria con el lema: "la leche al niño le toca". Esta visión pública es la
razón de la intolerancia a la lactosa de nuestro pueblo. Es, pues, palpable la necesidad de educar al público acerca de los beneficios del
yogurt.

FACTIBILIDAD

La idea es buscar un esquema de financiamiento (alguna institución gubernamental y/o algunos programas para pequeños productores) ,
además de conformar pequeñas cooperativas que también aporten capital monetario, con el fin de que las propias cooperativas puedan
producir, comercializar y operar la planta productora de yogurt, es decir, que se conviertan en un micronegocio a corto plazo y un programa
productivo para la comunidad.

En el estudio de mercado llevado a cabo en la localidad, detectamos cuántas opciones de compra hay, cuántas tiendas por producto y
observamos si esta transformadora y comercializadora de yogurt es realmente una opción de compra y si marca una diferencia. Cuando se
detecta que hay tres opciones o más de tres proveedores, eso implica la existencia de un mercado en el que ya no hay aparcamiento de
producto; entonces, cuando hay competencia es necesario poner el producto a un precio determinado con la finalidad de poder colocarlo en
mercados, tiendas, cooperativas escolares, etc.; para su comercialización y consumo.
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PROCESO DE PRODUCCiÓN DE YOGURT

El yogurt es un alimento que contiene fermentos vivos , obten ido por la coagulación de leche pasteurizada de vaca, debido a la fermentación
ácido-Iáct ica con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus y que debe cumpl ir los requisitos de la Norma Oficial Mexicana
vigente . Esta norma (NOM-F-444) establece las siguientes def iniciones para yogurt :

Yogurt natural º leche búlgara : producto lácteo preparado a partir de leche entera, parcial o totalmente descremada, enriquecida en
extractos secos por medio de la concentración de la leche o agregando leche en polvo , tratada en forma térmica y coagulada
biológicamente por la fermentación obtenida de la siembra en simbiosis de los fermentos lácteos Lactobacillus bulgaricus y
Streptococcus thermpphilus .
Yogurt º leche búlgara con fruta y. aromatizado: producto defin ido en el párrafo anter ior, que ha sido adicionado con frutas o
preparados a partir de frutas y saborizantes permitidos por la Secretaría de Salud, que debe llevar un 75% minimo de yogurt .
Yogurt º leche búlgara aromatizado: producto definido líneas arriba, al que se le ha adicionado saborizantes permitidos por la
Secretaría de Salud.

De acuerdo con las definiciones, existen tres tipos oficiales de yogurt (I-natural, íl-eon fruta y aromatizado y III-aromatizado), con los subtipos
correspondientes a la clase de leche utilizada (a-entera , b-parcialmente desc remada y c-descremada) .
En todos los casos, la leche de vaca debe conta r con un contenido de sólidos no grasos de 82 gIL. De acuerdo con su conte nido de mater ia
grasa, las leches de vaca se clas ifican en:

• Entera , con un contenido mínimo.de 30 gIL.
• Parcialmente descremada, con un máximo de 28 gIL.
• Semidescremada, con un mínimo de 16.5 gIL.
• Descremada, con un máximo de 5 gIL de grasa .

De acuerdo con el tipo de tratamiento térmico que haya recibido , la leche se puede clasificar en:

Cruda , la que no ha recibido tratamiento térmico . Se deteriora rápidamente debido al gran contenido de nutr ientes y microorganismos.
• Hervida , la que se ha calentado lentamente y hervido por lo menos 5 minutos. En la ebullición se destruyen bacterias pero también

vitaminas.
• Pasteurizada, la que se ha calentado rápidamente a una temperatura entre 73 y 85°C Y después enfriado rápidamente hasta 4°C. La

pasteurización destruye las bacterias, pero deja intactas las vitaminas.
• Esterilizada, la que se ha sometido a altas temperaturas (115°C) durante 15 a 20 minutos, lo que destruye totalmente las enzimas,

microorganismos y sus toxinas .
• Ultrapasteurizada, la que se calienta rápidamente hasta 115°C, se mant iene dos segundos a esta temperatura y luego se enfría al

vacío , envasándose luego en recipientes estériles sellados .
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Las especificaciones de las tablas siguientes son las mínimas para que un producto pueda llamarse yogurt en Méx ico. Son comparables a las
europeas y más exigentes que las de Estados Unidos (donde se permite llamar yogurt a preparados sin lactobacterias vivas) .
Adicionalmente, el producto debe estar libre de materia extraña (pelo , heces de roedores , insectos, etcétera) y contaminantes químicos de los
prohibidos por la autoridad competente.

Tabla 1 - Especificaciones para los tipos I y 111
Especificaciones Subtipo a Subtipo b Subtipo e

Leche entera Parcialmente Descremada
descremada

Mínimo Máximo Mínimo Máxímo Mínimo Máximo
Grasa , % 2.5 --- 1.0 --- --- 0.5
Sólidos no orases de leche , % 10.5 --- 12.0 --- 12.5 ---
Acidez, % de ácido láctico 0.8 1.8 0.8 1.8 0.8 1.8
Proteína , % 3.2 --- 3.4 --- 3.6 ---
Humedad, % --- 87 --- 87 --- 87
PH menor a 4.5 4.5 4.5 --

Tabla 2 - Especificaciones para el tipo 11
Especificaciones Subtipo a Subtipo b Subtipo e

Leche entera Parcialmente Descremada
descremada

- Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Grasa, % 2.0 --- 0.8 --- --- 0.40
Sólidos no crasos de leche , % 8.4 --- 9.6 --- 10.0 ---
Acidez, % de ácido láct ico 0.8 1.8 0.8 1.8 0.8 1.8
Proteína , % 2.5 --- 2.7 --- 2.8 ---
Humedad, % --- 78 --- 78 --- 78
PH menor a 4.5 4.5 4.5

Tabla 3.- Especificaciones microbiológicas (todos los tipos y subtipos).
Microorganismo Especificación

Bacterias lácticas vivas (mínimo) 2 000 000 colonias /g
Orqanismos coliformes (máximo) 10 colonias /Q
Honqos (máximo) 10 colonias /Q
Levaduras (máximo) 10 colonias /Q
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Existen dos tipos de yogurt, de acuerdo con el procedimiento de fabricación : firme y batido. El diagrama de bloques siguiente muestra los
pasos principales de ambos procesos .

Preparación de fermento
(en su caso)

IResiembra I

IPrimera multiplicación (cultivo madre) I

ISegunda multiplicación de fermento I

IFermento para producción I

Preparación de leche
ILeche cruda I

INormalización de grasas I

IAdición de polvos I

IHomogeneización (en su caso) I

ITratamiento térmico (pasteur ización) I
IEnfriamiento rápido I

Yogurt
IEnvasado I

IFermentación en cuarto caliente I

IEnfriamiento I

¡Inoculación I

ILeche inoculada I
firme

IAlmacenamiento en frío I

Yogurt batido

IFermentación en tanque I

IRompimiento de coágulo I
IAdición de fruta (en su caso) I

IEnfriamiento I

IEnvasado I
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Fermentación láctica

En términos sencillos, es el proceso efectuado conjuntamente por las bacterias Lactobacillus bulgaricus yStreptococcus thermophilus,
mediante el cual se transforman aproximadamente del 35 al 50% de los azúcares de la leche (lactosa) en ácido láctico y galactosa (más
aldehídos y cetonas que imparten los aromas y sabores caracter ísticos), lo que ocasiona la coagulación de las proteinas en una masa ácida
consistente, que es lo que conocemos bajo el nombre de yogurt. Si se deja continuar la fermentac ión láctica hasta su final , el producto
obtenido será demasiado ácido y de sabor muy fuerte para el gusto humano, por lo que la fermentación se debe detener al llegar a cierto grado
de avance.

Factores que afectan la calidad del yogurt
Los factores principales que se deben controlar durante la fabricación del yogurt , para asegurar la obtención de un producto de alta calidad ,
con sabor, aroma, viscosidad, apariencia adecuada , libre de suero y con alta vida de anaquel , son, entre otros:

• Elección de @ leche.
• Leche de calidad constante entre lotes, sobre todo en materia grasa y sólidos. Por ser este factor tan importante, en muchos procesos

industriales para yogurt se agrega una etapa de normalización de la leche, en la que se ajustan dichos valores a las condiciones más
adecuadas al proceso que se realiza.

• Uso de aditivos para impartir la viscosidad y la textura correctas .
• Homogeneización de @ fórmula mezclada, antes de inocular. Lo mismo que con la normalización de la leche, la homogene ización

permite asegurar que la fórmula siempre entrará en la fermentación en las mismas condiciones y por lo tanto el producto final tendrá
mejor consistenc ia, menor pérdida de suero y menor separación de la grasa.

• Tratamiento térmico correcto . Además de eliminar microorganismos indeseables de la mezcla que se va a fermentar, la pasteurización
correcta permitirá coágulos-firmes y baja liberación de suero en el yogurt .

• Preparación y. formulación adecuada de fermentos . Debe ser muy estricta, para contar siempre con la proporción correcta de
cocos/bacilos y adicionar a la leche siempre la misma cantidad . Cuando se trabaje con fermentos resembrados , deben reemplazarse
de forma periódica, ya que los bacilos se reproducen con mayor facilidad que los cocos. La siembra debe ser aséptica , para evitar
contaminaciones con levaduras, hongos, etc.

• Daño mecánico recibido QQ.[~ coágulo (por efectos de bombeo, agitación , etc.) durante el proceso. De ahí que se requiera un buen
diseño de las líneas de proceso, que reduzca a un mínimo el daño no deseado a los coágulos.

Cuidados especiales que se deben observar para fabricar yogurt

• Buenas prácticas de manufactura, para asegurar que el producto se fabrica siempre igual y de la mejor manera.
• Estricto control de la calidad de la leche, al recibirla, para evitar problemas durante el proceso.
• Buena proporción de las cepas en el fermento a utilizar, ya que el lactobacilo se desarrolla con preferencia respecto al estreptococo,

por lo que la tendencia es a la mayor acidez y no al sabor. Igualmente el fermento debe estar libre de otras bacter ias no deseables
(contaminantes) que podrían perjudicar el producto.
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Control de temperatura de fermentación, para mantener balanceado el desarrollo de ambas bacterias, evitar tiempos largos de
fermentación o separación de suero.

• Detener la fermentación al llegar al grado de acidez deseado, para obtener un gusto aceptable por el consumidor.
Enfriar rápidamente el producto al detener la fermentación , para asegurar que el producto no siga fermentándose y produciéndose
mayor acidez.
Conservar la cadena de frío, para asegurar que el consumidor reciba el producto tal como sale de la fábrica .

Fórmulas típicas de yogurt

Sólo se presentan las fórmulas para yogurt batido y yogurt para beber, debido a que el yogurt firme requiere mayor inversión inicial para su
fabricación y no sería tan fácil para una microempresa el efectuar la instalación correspondiente .

Batido natural o con fruta

La siguiente formulación permite obtener un yogurt batido de buena calidad, el cual se puede envasar directamente como yogurt natural, o bien
adicionarle 15% de preparado de frutas y envasarlo como yogurt con fruta.

Tabla 4
Ingredientes %

Leche entera 85.5
Azúcar 8.0
Leche en polvo 6.0
Fermento 0.5
Total 100.0

Si se desea puede eliminarse el azúcar, sustituirse con mielo modificarse la proporción de endulzante al gusto.
Líquido para beber con fruta

Tabla 5
Ingredientes %
Leche entera 89.0
Azúcar 10.5
Fermento 0.5
Total 100.0

A este yogurt deberemos adicionarle 6% de preparado de fruta (jarabe) o jugo de fruta .
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Especificaciones para ambas fórmulas

Los valores siguientes se refieren a las características que deberá tener el producto final para poder ser liberado para su venta.

Tabla 6.- Caracteristicas físicas y químicas.
Natu ral Con frutas Líquido

Especificación Valor Valor Valor
Sólidos totales (%) 23.5 27.5 22
Materia crasa (% ) 2.5 2.3 2.5
Proteína (%) 4.6 3.9 2.5
Acidez °Dornic 100 100 95
pH 4.2 4.2 4.0
Fruta (%) O 15 6.0

Tabla 7.- Características microbiológicas.
Especificación Valor

Bacterias lácticas vivas Mínimo 2 000 000 colonias /g
Organismos coliformes Máximo 5 colonias /g
Hongos y levaduras Máximo 10 colonias /g

Tecnología del yogurt

Buenas prácticas de manufactura
Es el conjunto de conocimientos, costumbres y guías de sentido común que han probado ser efect ivas en plantas similares, en otras
empresas, o en el ramo de la industria de que se trate . Así, por ejemplo, una buena práctica de manufactura es tener limpia el área de trabajo ,
otra sería el lavar y desinfectar el equipo después de terminar la producción , el anotar cuánto se produjo, manejar todos los mater iales en
tarimas y así sucesivamente .
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Higiene del personal

Aunque resulta obvio mencionarlo , es impresionante el número de veces que se pasa por alto este concepto básico de las buenas prácticas de
manufactura del yogurt. Es imprescindible inculcar hábitos de higiene al personal que trabaja en planta y obligarlos , en caso necesario, a
seguir reglas elementales de limpieza: baño diario, lavado de manos antes de entrar a las áreas de producción y después de ir al baño, evitar
asistir al trabajo enfermos, usar equipo de higiene personal (cofias, uniformes , batas, guantes , etc.). La mejor manera de motivar al personal a
tener higiene es recordarles que el producto lo va a consumir su famil ia (así que para que no se enfermen...).
Además de la higiene personal y relacionada con ésta, es buena práctica de manufactura el evitar tener las uñas largas, usar maquillaje y
joyería (anillos, aretes) en áreas de trabajo, así como evitar traer objetos en las bolsas superiores del uniforme, que pudieran caer dentro del
producto. Todas estas actitudes y costumbres se refuerzan y recuerdan al personal por medio de letreros alusivos en las áreas de vestidores ,
baños y en las de trabajo.

Cadena de frío

Dado que el producto es un alimento vivo, que contiene fermentos vivos, cualquier aumento de la temperatura originará que la fermentación se
reinicie y el yogurt adquiera acidez excesiva y sabores demasiado fuertes. Adicional a esto, durante la fermentación se generan gases, lo que
puede ocasíonar que las tapas se abomben o se despeguen del envase. Por ello, es necesario mantener el producto bajo refrigeración, desde
que se termina de elaborar hasta que llega al consumidor final, para garantizar que el yogurt que el cliente se come es el mismo que se
fabricó . A esta secuencia de refrigeradores que contienen el producto se le denomina cadena de frío.

Estándares de producción

El clientees una persona exigente_y no se deja engañar. Por ello, si nuestro producto sale un día bien y al día siguiente regular, lo más lógico
es que eventualmente nuestro cliente prefiera comprar el producto de otra empresa. Para evitar esto y prever que, si nuestro operario estrella
se enferma, las cosas salgan mal, es que se recomienda contar con estándares de producción . Éstos son documentos que detallan el
procedimiento a seguir para cada uno de los pasos del proceso, incluyendo dónde hay que medir o evaluar algo y cómo hacerlo .

Necesidad de aseguramiento de calidad

Muchas de las ideas mencionadas en los párrafos anteriores se resumen y aplican en los llamados "sistemas de aseguramiento de calidad", de
los cuáles los más conocidos son los ISO 9000 Y su equivalente mexicano, la NMX-CC-1 a 16. En esencia, son sistemas técnico
administrativos que permiten asegurar que, pase lo que pase y trabaje quien trabaje, el producto siempre salga con las mismas características.
Aunque actualmente son la moda, en la industr ia alimentaría se aplican desde hace tiempo, bajo nombres diversos. La razón de ello es simple.
Si el producto a veces sale bien y a veces sale mal, la clientela rápidamente decide cambiar de proveedor a otro más confiable y sobre todo
cuando se trata de la alimentación, en la que todos somos exigentes .
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Limpieza de equipos y áreas

Este punto también resulta obvio de mencionar, pero es común que el personal adquiera vicios de trabajo con el tiempo y evite aquellos
trabajos que considera molestos o poco atractivos . Sin embargo, de ellos depende muchas veces la sanidad de un producto . Por ello, se debe
implementar un sistema de verificación de limpieza del equipo y llevarlo a cabo de manera sistemática, para asegurar que el equipo se
mantenga en condiciones higiénicas y el producto se contamine .

Los residuos que forman la suciedad en una planta de yogurt son de cuatro tipos:

• Contaminación externa, usualmente tierra con bacterias ajenas. transportada por el calzado del personal o por el aire hacia las áreas
de trabajo.

• Precipitación de sales y otras sustancias inicialmente disueltas, por ejemplo ; sales de calcio y fósforo que se separan de la leche.
• Derrames de leche o producto en proceso.
• Contaminaciones biológicas, provenientes del crecimiento de bacter ias en los derrames o en partes del equipo mal lavadas o mal

sanitizadas .

La contaminación externa es función , en gran medida, del diseño de las áreas de trabajo. En la entrada a cualqu ier área de trabajo deben
colocarse cuvetos o sardineles, con solución esterilizante y aditamentos para retener la suciedad del calzado , hacer obligatorio su uso por el
personal y mantenerlos funcionales todo el tiempo.

Las sales de calcio y fósforo son componentes normales de la leche, en la que se encuentran suspendidas en forma coloidal o asociadas a
partículas de caseína. Cuando la leche se-conserva en su estado normal, la suspensión se mantiene; pero cuando se efectúa un tratamiento
térmico a la leche, el equilibrio se desplaza hacia la precipitación y las sales de calcio y fósforo se aglutinan formando lo que se conoce como
"piedra de la leche".
Los residuos provenientes de derrames de leche o producto en proceso contienen uno o más de los siguientes componentes: leche o películas
secas de leche, grasa, sales insolubles , compuestos de reacción o precipitados insolubles . Los residuos de la leche sometida a tratamiento
térmico son más difíciles de eliminar que los de la leche fría, porque contienen mayor concentración de minerales .

El procedimiento de limpieza involucra el uso de agua y soluciones de limpieza a temperaturas elevadas, ya que el aumento de temperatura
favorece el desprendimiento de los residuos de la superficie en la que se alojan (baja la tensión superficia l y reblandece la materia grasa o
viscosa, aumenta la velocidad de saponificación de las grasas y de la hidrólísis de las proteínas) . El límite superior de la temperatura a utilizar
es función de la resistencia de los materiales usados en la instalación (plásticos , hules, vidrio, etc.), la estabil idad del detergente usado a
temperaturas altas y el costo de calentar el agua. También la concentración del detergente en agua es importante, porque usar poco
detergente reduce la eficacia del lavado y usar demasiado aumenta el costo y llega a dañar los equipos.
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Saponificación

Un ciclo típico de lavado para equipos de proceso involucra los siguientes pasos:

Tabla 8
Paso Solución Concentración, % Temperatura, OC

Eniuacue AQua ---- 45 a 55
Lavado alcalino Detercente base sosa 0.8 a 1.5 80 a 85
Enjuague Agua - - -- Ambiente
Lavado ácido Detergente base ácido 0.8 a 1.0 60 a 65
Enjuague Agua ---- Ambiente
Desinfección Agente químico Recomendada Ambiente

Este ciclo es típico para limpieza automática de equipo. Para limpieza manual, los tiempos se aumentan y las temperaturas se reducen, en
función de la recomendación del proveedor de detergentes.
La acción mecánica del lavado es indispensable para renovar la soluc ión que está en contacto con el residuo, desincrustar los residuos que el
detergente no ha disuelto y dispersar los residuos en el seno de la solución de limpieza. Esta acción mecánica puede lograrse de varios
modos, siendo los más comunes el rociado a presión sobre la superf icie, la circulación de solución a alta turbulencia (en tuberías) y el tallado o
cepillado manual.
Debe ponerse especial atención a aquellos lugares en que pueda acumularse residuo, tales como entrada o salidas del equipo, rincones,

- válvulas, etcétera.
Adicionalmente al lavado, es indispensable contratar con empresas externas los servicios de eliminación y control de fauna nociva (roedores,
insectos, etc.) en especial en el área de producción . Es particularmente dañino al buen nombre de la empresa de alimentos el encontrar
moscas o cucarachas dentro del producto.

PROCESO GENERAL

Partiendo de que el yogurt es un alimento a base de leche fermentada por la acción de microorganismos como los lactobacilos (son los que
nos dan la acidez) y los cocos (son los que nos proporcionan la consistencia) sobre la lactosa. Es necesario que la leche destinada para este
fin este libre de inhibidores para que el proceso de fermentación se desarrolle en forma normal dando un producto blanco y cremoso . En el
caso de presentar inhibidores, el producto resultante adquirirá diferentes aspectos : arenoso, muy aguado, muy ácido y como consecuencia la
pérdida del producto final al no poderse consumir.
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Las operaciones básicas en la elaboración de yogurt son las siguientes:

Recepción de materias primas

En este punto se realizan exámenes de laboratorio para cada materia utilizada dentro de la formulación, destacando todos los análisis para el
componente principal que es la leche, donde se revisa contenido de sólidos (importante para el cuerpo final del yogurt), grasa butírica,
proteína, acidez, pH, punto crioscópico, etc.; todo con la finalidad de tener los elementos de alta calidad para que las bacterias encargadas de
la fermentación tengan los nutrientes al alcance y generar un agradable bouquet de yogurt.

Filtración y clarificación de la leche
Este paso tiene la finalidad de eliminar las impurezas macroscópicas y dejar a la pasteurización la labor de decrecer la contaminación
microbiológica.

Preparación previa de la leche

Cuando se cuenta con leche de calidad muy variable, por ejemplo cuando se procesa leche de varios centros productores, es recomendable
efectuar una preparación previa al proceso, de manera que siempre entre al proceso leche del mismo contenido de grasas y sólidos. Esta
preparación consiste en dos pasos; estandarización y homogeneización .

• Estandarización. Consiste en ajustar el contenido de materia grasa, sólidos no grasos y sólidos totales , hasta llevarlos a los valores
de la especificación . La materia grasa se ajusta por medio de la adición o eliminación de crema de leche, mientras que los sólidos no

_ grasos y totales se ajustan por medio de la adición de leche en polvo hasta en un 3%, o hasta que los sólidos secos estén en un 10 a
12%. Esta adición se efectúa bajo agitación mecánica . La estandarización de los contenidos de grasa y sólidos no grasos, para
elaborar yogurt batido, de beber y set. Se incrementan los sólidos de leche de 8.5 O 9.0% que contiene normalmente, a valores de
12.00 a 20.00%. La grasa se estandariza desde un producto de leche entera (3.30%) hasta yogurt Iight (0.50%).

Homogeneización. Es la reducción mecánica del tamaño de los glóbulos de grasa de la leche, que se logra por medio de agitación
mecánica, ya sea bajo presión (recomendado) o con calentamiento entre 30 y 35 "C. Este trabajo de reducción del tamaño de glóbulo
resulta en una mejor viscosidad y una menor separación de suero en el yogurt terminado . Para el consumidor, el uso de leche
homogeneizada aporta una mejor digestibilidad.

• Adición de polvos. Se incorporan de manera lenta, previamente pesados (según la fórmula y la cantidad a fabricar en el lote), el
azúcar y la leche en polvo a la leche cruda (o en su caso preparada) y después se agita, para asegurar una mezcla homogénea . Es
recomendable dejar bajo agitación lenta esta mezcla, entre un mínimo de 20 minutos y un máximo de 2.5 horas. Los colorantes
también se agregan en este momento, en caso de ser necesarios por la fórmula . Los saborizantes , si son requeridos por la fórmula , se
adicionan después de la fermentación, para evitar su degradación por el calor. Los fermentos se adicionan posteriormente al momento
de inocular.

22



Pasteurización

La finalidad es eliminar y/o disminu ir los microorganismos patógenos a niveles que no signifiquen un problema para la salud humana. En este
punto, también se busca que las proteínas séricas (Iactoalbúminas y lactoglobulinas) precipiten y formen parte integral del cuerpo del yogurt.

La leche se somete a tratamiento térmico antes de proceder a la inoculación o siembra de los fermentos en la mezcla. Esto se hace con el
propósito múltiple de eliminar las bacter ias presentes en la mezcla (que puedan competir con las lácticas o desvirtuar el proceso del yogurt) , de
mejorar las condiciones de la leche, de manera que sirva como un excelente medio de cultivo para las bacterias lácticas, asegurar que el
coágulo que se obtenga de la fermentac ión sea firme y evitar la separación de suero de la masa coagulada.

Caracteristicas del proceso

La pasteurización o tratamiento térmico se logra por medio del calentamiento de la mezcla formulada de leche hasta 85 a 95°C y su
mantenimiento a esta temperatura por un tiempo de 8 a 5 minutos, dependiendo de si el proceso se hace bajo presión a las condiciones
atmosféricas . Una vez pasteurizada la mezcla, se enfría a las condiciones que se requieren para la fermentación .

Pruebas en proceso

Se debe llevar un control de la temperatura durante el proceso y efectuar un control microbiológico (coliformes , cuenta estándar) al final de la
pasteurización (para asegurar que el tratamiento fue efectivo), antes de incorporar los fermentos. Este contro l microbiológico se efectúa por
cada lote de fermentación .

Inoculación

Cepas para fermentación y su preparación .

Cuando los cultivos se obtienen de forma tal que se deben preparar antes de su uso, es usual efectuar dos resiembras ; esto es, se cultiva la
cepa original en leche y el producto de ésta se vuelve a cult ivar, antes de usar el fermento en el lote de producción . La primera resiembra
proporciona el cultivo madre, que se prepara de forma diaria para aumentar la cantidad de fermento y formar el cultivo intermedio o segunda
resiembra, cuyo producto es el que se usará para inocularlo directamente sobre el lote.
Cuando el fermento se compra para inoculación directa , se vierte directamente del envase al lote de mezcla de leche.
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Procedimiento para inocular la leche

La inoculación debe efectuarse de la forma más aséptica posible, para evitar contaminaciones con otras bacterias que impidan el proceso o
compitan con los fermentos del yogurt. Es recomendable el uso de ropa higiénica (uniforme , cofia , cubreboca , etc .) y desinfectar las manos del
operario que efectúe la inoculación con un desinfectante químico suave o alcohol , así como también la superficie exterior del recipiente
fermentador y es necesario colocar un mechero manual para flamear el aire alrededor de la boca de carga del recipiente, inmediatamente
antes de proceder a la inoculación o carga del fermento.
En caso de usar fermento para inoculación directa , lavar y desinfectar el exterior del envase de fermento (generalmente se compra en envase
tipo tetrabrick) antes de abrirlo y el envase se abrirá solo a pie de máquina .
La inoculación se debe iniciar cuando en el recipiente de fermentación se encuentra aprox imadamente la tercera parte del lote a inocular. Para
favorecer la incorporación homogénea del fermento en la mezcla, es conveniente agitar a baja velocidad durante toda la inoculación y
continuarla hasta no más de cinco minutos después de terminada ésta , que en total tardará no más de quince minutos. En ese momento se
debe suspender la agitación para evitar daños al coágulo. Se considera como inicio del tiempo de fermentación el momento en que se inicia la
inoculación .

Fermentación

Condiciones para la fermentación

La mezcla a inocular debe estar en el medio del intervalo óptimo de temperatura de fermentación para las bacterias elegidas (42 a 44 "C en el
caso de S. Thermopillus y L. bulgaricus) y hay que mantener esa temperatura durante todo el tiempo de fermentación , el cual usualmente está
en función del tipo.de fermento y la concentración en la que se inocula y alrededor de tres horas como minimo.

Cuidados durante la fermentación

Durante la fermentación es muy importante bloquear el arranque de la agitación, para evitar la ruptura del coágulo antes de tiempo, lo que
ocasionaría la pérdida total del lote. También es muy importante mantener la temperatura dentro del rango óptimo de 42 a 44 "C. Se debe
procurar no abrir innecesariamente la tapa del fermentador para evitar contaminaciones y pérdidas de temperatura .

Pruebas en proceso

Durante la fermentación se debe vigilar el termómetro del equipo , para asegurar la temperatura correcta y controlar la acidez hacia el final del
tiempo de fermentación marcado en el estándar (digamos a partir de las 2.5 horas) . Esto se puede efectuar por pH o °Dornic. Si el equipo tiene
toma de muestreo, se debe utilizarla para este efecto, y si no, siguiendo las mismas precauciones que para la inoculación: tomar la muestra
directamente del seno del tanque usando un muestreador, previamente desinfectado. Del resultado de este control de acidez, deriva la
decisión de seguir la fermentación o detenerla cuando se alcanza la especificación de acidez del producto.
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Enfriamiento

Cuando la fermentación alcanza la acidez correcta , debe efectuarse un enfriamiento rápido desde 42 a 44°C hasta 15 a 18°C, con lo que se
detiene la reacción, se evita el aumento de la acidez y se mantienen vivas las bacterias dentro del producto. En estas condiciones se puede
mantener el producto, por no más de 6 horas, antes de envasarse .
Al llegar a la temperatura de 15 a 18°C, se efectúa un control microbiológico (coliformes, hongos y levaduras) para estar seguros de no haber
tenido contaminación durante la fermentación .
En su caso, si el yogurt contendrá fruta, se trasvasa por medio de bomba al recipiente donde se le agrega aquella. La adición de la fruta se
efectúa con agitación lenta y siguiendo buenas prácticas de asepsia.
En grandes producciones de yogurt , el frutado se realiza durante el enfriamiento , al llegar la base blanca a una temperatura de 25 a 20°C. En
este punto se adiciona la base de frutas agitando lentamente el yogurt. Esto permite que después del envasado , el yogurt recupere parte de su
cuerpo y viscosidad, mostrando este fenómeno entre las 24 y 48 horas siguientes al envasado.
En algunos procesos se acostumbra adicionar la fruta después de que el yogurt ha sido refrigerado por espacio de 12 horas aproximadamente.
Este tipo de frutado contribuye a disminuir el cuerpo y viscosidad del producto con la desventaja de que ya no se recupera; además puede
favorecer sinéresis al maltratarse físicamente la estructura tridimensional del gel.
Este proceso descrito representa un desarrollo normal en cuanto a producción de yogurt se refiere, aplicando algunas variantes para un yogurt
batido y uno de beber (donde influye el tipo de cepa que se utilice).
Sin embargo , en cada planta donde se elabora este producto, tiene diferentes instalaciones, equipos de proceso y fermentac ión, diversas
capacidades de enfr iamiento, así como otras variables que requieren ser contempladas al momento de iniciar el proceso del yogurt en la
planta, por lo que el productor deberá tomarlas en cuenta para obtener el producto ideal para su consumo.
Siempre y cuando se cumplan las recomendaciones de proceso, limpieza, higiene y especif icaciones de producto terminado , se puede iniciar
la fabricación asignando 15 días de caducidad a los productos.

.Para los siguientes lotes. se puede incrementar el.estimado de vida en función de los resultados de pruebas de comportamiento del producto a
través de la cadena de frío. Para ello, se recomienda mantener muestras en almacén y evaluarlas diario (pruebas fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales) , y detectar el tiempo real de vida de anaquel. A La fecha así obtenida se le reduce un factor de seguridad ,
decidido por cada empresa en función de la confiabilidad de su cadena de frío , con lo que se llega a la fecha de caduc idad que se informará al
cliente en el envase o etiqueta.
Un buen yogurt tiene una vida de anaquel de unos 20 a 25 días.

Envasado

El material de empaque (envases, tapas) usualmente se recibe en buenas condic iones de limpieza, si se cuenta con certificado de calidad del
proveedor. En caso contrario, deberá revisarse (visual y frotis) la limpieza para cada lote. De una u otra manera, la limpieza debe ser validada
por medio de muestreos periódicos que la confirmen o nieguen.
Si no se encuentra limpio, deberá procederse a lavar y desinfectar el envase y su tapa, por ejemplo en cubetas, considerando que,
especialmente en el caso de envases de plástico, no se deforme o encoja el mismo durante el lavado. Cuando se laven envases y tapas,
deberá tenerse especial cuidado en el enjuague , que se hará con agua lo más estéril posible y en el secado, con aire filtrado y libre de aceite .
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Llenado de envases y sellado de tapas

El llenado debe efectuarse bajo condiciones asépticas, que impidan la inclusión de bacterias o partículas extrañas al producto . Esto implica
que el o los operarios encargados de esta función deberán utilizar ropa higiénica y accesorios tales como cofia, guantes y cubrebocas . El área
alrededor del equipo de llenado se sanitiza por medio de nebulizaciones con desinfectante químico, especialmente si se carece de aire filtrado
en el equipo de llenado.
El producto deberá colocarse en sus envases a temperatu ras de entre 15 y 18°C como máximo y sellarse las tapas a la brevedad posible,
después de trasvasada la cantidad adecuada al envase. El tiempo límite recomendado para completar el proceso de empaque es de seis
horas máximo después de terminada la fermentación , e inmediatamente se debe almacenar el producto bajo frio de 5 a 1aoc.
El llenado debe efectuarse en cantidades precisa , correspondientes a la capacidad del envase. El llenado con cantidades menores a las
declaradas en la etiqueta es motivo de multas . Para evitarse errores humanos , el llenado puede hacerse por medio de básculas o pistones
calibrados, ya sea manuales o automatizados. Es recomendable invertir en automatizar el proceso, o por lo menos llenar varios envases al
mismo tiempo, para reducir el tiempo de exposición del producto al aire ambiente . Obviamente, en este caso habrá que ajustar el proceso de
sellado de envases, para hacerlo también múltiple y no generar una acumulación de material por sellar, lo que seria contrar io al objetivo.
En las industrias del ramo es usual efectuar el llenado de envases en una atmósfera de aire filtrado en este punto, ya sea por medio de una
campana de flujo laminar, o bien por medio de una campana con presión positiva de aire filtrado. Esto es part icularmente importante, sobre
todo en lugares con elevada contaminación atmosférica o expuestos a partículas arrastradas por el viento , como seria el caso cerca de
campos de cultivo o granjas, en las que las part iculas de abono animal y tierra podrían ocasionar contaminación del producto , inclusive dentro
de las naves de producción . Podrá ser necesario alimentar aire filtrado para reducir la posibilidad de acceso de contaminantes a la zona de
llenado.

Etiquetado

Existen varias normas que regulan la información que deberá proporcionarse al consumidor en las etiquetas o, en su defecto, en el envase del
producto: la declaración de cantidad contenida, las tolerancias en esta cantidad, etcétera .
La información requerida por norma es de varios tipos: información comercial , información nutriciona l, fecha de caducidad , contenido neto,
ingredientes, número de lote y leyendas precautorias.
De estas leyendas que debe contener la etiqueta o el envase, las únicas dos que se acostumbran agregar durante el proceso de envasado
son el número de lote y la fecha de caducidad .
Dependiendo de las características de la microempresa y su capacidad económica, esta información se puede imprimir directamente en el
momento de envasar, por medio de impresoras adosadas en la máquina lIenadora, o bien a mano una vez terminada la fase de llenado y
sellado de los envases. En cualquier caso, la información debe quedar indeleble (no borrarse ni desprenderse) y ser legible a simple vista .
Una vez terminado el envasado individual , es usual que los envases se agrupen en cajas y/o cartones adecuados a su manejo en los
almacenes y transportes, lo que protege a las unidades de venta de daños fis icos. Adicional al etiquetado individual, se requiere identificar
cada una de las tarimas para evitar confusiones en almacenes. También adicional y opcional es el contar con código de barras, que es un
requisito que imponen las cadenas de supermercados para agilizar el proceso de cobro. Se tramita ante una empresa encargada de asignar
los códigos para evitar su repetición y se paga anualmente.
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Trazabilidad

Es recomendable el registrar y conservar los paquetes de información correspondientes a cada lote fabr icado, durante un tiempo prudencial ,
incluyendo procedencia de materias primas, resultados de pruebas de recepción, formulación seguida, tipo de fermento, pruebas en proceso y
resultados de pruebas de liberación . Esto permitirá responder con mayor precisión a cualquier queja o reclamación sobre nuestros productos,
además de permitir demostrar , cuando el producto salió bien de planta, si el defecto proviene de otra parte. Y no menos importante, permitirá
validar si el plan de calidad seguido es efect ivo o puede mejorarse.

Almacenamiento de producto terminado

Características generales de almacenamiento

El almacenamiento del yogurt debe ser refrigerado (máximo re) y las condiciones generales deben ser de limpieza y orden. La entrada o
salida del almacén debe ser documentada, esto es, nada sale o entra de cualquiera de sus secciones si no está respaldado por medio de un
papel que autorice dicho movimiento, firmado por la persona responsable de las pruebas de aceptación y/o de la distribución a clientes .

Almacén de producto disponible para venta

Debe estar organizado de acuerdo a un esquema FIFO (lo primero que entra es lo primero que debe salir) . Debe permitir la fácil localización de
producto de un lote determinado, e impedir la mezcla de lotes que sea causa de confusión sobre todo en fechas de caducidad .

Almacén de cuarentena

Dentro del área de almacenamiento debe existir una sección, preferentemente separada por algún medio físico, para almacenar
temporalmente el producto que está en espera de ser aprobado para su venta, de manera que no se confunda con el aprobado.
Esta sección y una vez alcanzada la temperatura de almacenamiento (máximo rC) , se toman las muestras para las pruebas de liberación
(cumplimiento de las especificaciones de producto terminado).
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Almacén de producto fuera de especificaciones

Cuando por alguna razón el producto se sale de especificaciones y no puede ser aprobado y liberado para su venta, debe almacenarse
temporalmente en una sección diferente y de preferencia separada fis icamente de las otras, mientras se decide qué hacer con él.

La planta se conforma de un tanque de balance, un pasteurizador de placas, un evaporador y un homogenizador. La utilización de este equipo
consiste en los siguientes pasos:

a).- Arranque: indica llenando todas las líneas con agua, para calentar la planta a la temperatu ra de 90°C.

b).- Esterilización: cuando se alcanza esta temperatura , se empieza a contar un tiempo de 30 minutos.

c).- Enfriamiento: al término de este tiempo se enfría , para tener las condiciones de proceso que son la temperatura de pasteurización de 89°C
y la temperatura de enfriamiento de 39°C.

d).- Relleno: inicia llenando con leche el circuito , primero llega al tanque de balanceo para pasar a la sección de precalentamiento dónde se
eleva su temperatura a 85°C llegando con ésta al evaporador donde por medio de una presión de vacío se elimina el 30% de agua.
e).- El agua se recupera y la leche ya concentrada pasa al homogenizador donde se aplica una presión de 180 kg/cm2 para unificar los
glóbulos grasos para evitar que se separen durante el reposo.

f).- En el siguiente paso llega a la sección de pasteurización donde se eleva la temperatura a 89°C sosteniéndose durante 38 segundos .

g).- Pasa a la sección de enfriamiento para ser enfr iada a 38°C y enviada al tanque de fermentación donde se inocula con el 3% de su
volumen total para dejarse en reposo durante 6 horas, verificando pH y acidez, cuando llega a un pH= a 4.5 y acidez de 8.2°D se procede a
enfriar a una temperatura de 8°C por medio de un intercambiador de placas, el producto se envía a un tanque , donde queda listo para
envasarse.

h).- Por último, el envasado, el yogurt frío se envía a la máquina envasadora donde se mezcla con un 27% de la mermelada de fruta del sabor
que se desea producir, verificando su contenido cada determinado tiempo.

El producto final se envía al cuarto frío para mantenerse en refrigeración a una temperatura de 8°C.
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Distribución del producto

Transporte del producto

Toda la operación debe efectuarse bajo refrigeración (máximo r C) para mantener la cadena de frío, por lo que los transportes deben ser
refrigerados y aislados. El manejo del producto debe ser cuidadoso. El producto debe transportarse en su empaque especifico, diseñado
especialmente para soportar el manejo durante el transporte y no sacarse de sus cajas o contenedores y sólo en caso necesario más que para
entregarse al distribuidor o cliente.

Almacenamiento externo a la empresa

En ocasiones, nuestro producto será almacenado previamente a su distr ibución; por ejemplo, al surtir pedidos de cadenas de supermercados ,
que cuentan con almacenes de acopio regionales , desde los cuales surten a sus tiendas. Este almacenam iento, lo mismo que el
almacenamiento en tienda, deberá ser similar al de producto terminado en planta y da buena imagen el informar por escrito al cliente, aunque
él ya sepa, cómo proteger nuestro producto, porque es muestra de profesionalismo e interés por la salud de nuestros clientes .
El producto normalmente se exhibirá para su venta dentro de refrigeradores, abiertos (supermercados) o cerrados (tiendas pequeñas),
suficientes para mantener en buena condición al producto hasta su fecha de caducidad.

Recolección de producto de fecha vencida

En los supermercados es polltica común revisar los productos que cuentan con fecha de caducidad , para retirar de anaqueles los que están
vencidos. Esto no siempre aplica en tiendas pequeñas, por lo que en ocasiones será necesario explicar al tendero el porqué debe retirar de la
venta los envases con fecha de caducidad vencida . De una u otra manera, el fabricante de yogurt debe recolectar su producto de fecha
vencida y disponer de él como lo hace con el producto fuera de especificaciones .
El aspecto de la reposición económica del producto caduco es sujeto de negociación con el comerciante, aunque lo usual es que se reponga
sin costo para éste.

Problemas comunes del yogurt batido

Existen principalmente 4 problemas durante la elaboración del yogurt batido que son: grumos, sinéresis , baja viscosidad y retrasos en la
fermentación .

Los grumos son partículas no disueltas cuya presencia proviene ya sea de materias primas insuficientemente dispersadas o de condiciones de
proceso no adecuadas . Pueden ser ocasionados por múltiples causas, entre las que se encuentran: uso de leche proveniente de vacas
enfermas o con problemas de secreción, elevada acidez inicial de la leche (> 16°0), alto contenido de sólidos totales, contenido de azúcar
mayor al 10% o disolución incompleta de la leche en polvo y/o estabilizantes .
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Dentro de las condiciones de proceso encontramos que la presencia de grumos se puede deber a temperaturas de incubación mayores a
44°C, agitación y/o vibración durante la fermentació n, inóculo insuficiente, sobreacidificación debida a un exceso en la cantidad de cultivo o
sobreacidificación del inóculo y detención de la fermentación a pH superiores a 4.8.

La sinéresis se define como la presencia de suero en la superficie del yogurt . Las causas principales en lo que a tipo de materia prima se
refiere son: tipo de estabilizante, leche infectada por formadores de esporas aerobias o leche con más de 48 horas de ordeña, elevado
contenido de minerales en la leche, bajo contenido de sólidos no grasos de leche o de grasa y uso de fruta muy ácida.

En lo que a condiciones de proceso se refiere, la sinéresis se puede deber a un tratamiento térmico de la leche a temperaturas menores a
85°C-90°C y tiempos menores a 30 minutos, temperatura a homogenización mayor a 68°C o menor de 55°C, temperatura a homogenización
mayor a 68°C o menor de 55°C, temperatura de incubación mayor a 44°C, acidificación insuficiente o pH mayor a 4.8, sobreacidificación
debida a un enfriamiento lento o insuficiente, vibración o agitación fuerte después de la fermentación (durante el batido) o durante la adición de
fruta.

La viscosidad adecuada es uno de los factores más importantes por el que los consumidores evalúan la calidad de un yogurt . Un buen yogurt
batido debe ser cremoso, espeso y muy terso. La viscosidad baja se puede deber a leche con presencia de inhibidores , leche con un contenido
insuficiente de sólidos totales, uso de cultivos que no proporcionan viscosidad y aplicación de estabilizantes inadecuados .

En lo que a condiciones de proceso se refiere, una de las principales causas de baja viscosidad es el enfriamiento del yogurt en un tiempo
mayor a media hora a una temperatura menor a 20°C-25°C. Si se mezcla con fruta a una temperatura menor , por ejemplo, entre 5°C y 10°C, el
yogurt perderá casi totalmente la viscosidad alcanzada antes del enfriamiento , lo cual no sucede si se adiciona la fruta a una temperatura entre
20°C y 25°C.

La baja viscosidad puede ser también ocasionada por un tratamiento térmico prolongado o corto de la leche, por una presión de
homogeneización insuficiente, temperatura de incubación menor a 38°C, inóculo insuficiente, agitación prolongada al momento de adicionar
frutas y pH elevado durante la agitación (>4.8). Si se logra una viscosidad adecuada es necesario mantenerla a través de una cadena de frio
que garantice la distribución y venta del producto a temperaturas entre 4°C y 6°C.

Los retrasos en la fermentación son ocasionados básicamente por las condiciones de fermentación y la presencia de sustancias o agentes en
la leche, que pueden retrasar o inhibir el crecimiento del cultivo. Con respecto a las condiciones de fermentación , se considera que la
temperatura óptima de fermentación fluctúa entre los 40°C y 42°C, con ella se logra un desarrollo óptimo de acidez en un tiempo promedio de
6 horas. La cantidad de inóculo puede también afectar la velocidad de acidificación , por ello es muy importante utilizar la dosificación
recomendada.

Las sustancias o agentes que retardan la fermentación incluyen principalmente sustancias qurrmcas y microorganismos. Dentro de las
sustancias químicas tenemos los antibióticos cuya presencia puede inhibir el crecimiento o reducir la activ idad del cultivo . Los residuos de
detergentes , sanitizantes e insecticidas , así como la presencia de peróxido de hidrógeno en la leche, son otros de los factores que causan
retrasos en la fermentación .
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Los bacteriófagos (o fagos) son virus que pueden atacar y destruir los microorganismos del cultivo, inhibiendo la producción de ácido láctico y
la coagulación de la leche.
Finalmente un quinto tipo de problema se refiere a la presencia de microorganismos indeseables que ocasionan problemas en la vida de
anaquel del yogurt.

Las tablas siguientes muestran otras de las fallas o defectos que se presentan durante la fabricación de yogurt , junto con las causas que las
ocasionan.

En contadas ocasiones se puede reprocesar el producto, pero casi siempre no es posible y se debe desechar el lote. El reproceso de lotes de
yogurt es una disciplina muy difícil, e involucra tanto sólidos y profundos conocimientos del proceso de fermentación, de microbiología y del
proceso de fabricación de yogurt, así como unas intuición especial para obtener un producto vivo de las características deseadas. En muchas
ocasiones el reproceso daña o elimina el contenido de bacterias vivas y lo más que se puede alcanzar es obtener un postre acidulado que no
se puede denominar yogurt.

Tabla 9. Fallas de sabor
Falla Causa

Sabor amargo Almacenamiento demasiado largo; actividad proteolítica demasiado fuerte del fermento , ya sea por demasiado fermento
o desbalanceo de cepas; contaminación por bacterias proteolíticas .

Sabor a levadura o Contaminación por levaduras.
alcohol
Sabor a hongos Contaminación por hongos; frutas de mala calidad.
Sabor insípido Desequilibrio en los fermentos usados; incubación muy corta ; temperatura de fermentación baja; materia seca muy baja

en la fórmula ; falta de preparado de fruta.
Falta de acidez Porcentaje de fermento muy bajo; desbalanceo de fermentos ; temperatura de fermentación baja; contaminación por

fagos.
Demasiada acidez Porcentaje alto de fermento ; temperatura de fermentación alta; enfriamiento muy lento al parar la fermentación .
Rancidez Contaminación por gérmenes Iipolíticos, tratamiento térmico insuficiente; calidad pobre de la leche en polvo.
Sabor harinoso o Demasiados sólidos agregados .
Sabor granuloso Demasiado alto en materia grasa.
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Tabla 10 Fallas de apariencia
Falla Causa

Sinéresis (separación de suero) Desequilibrio entre materia seca y contenido de proteínas (bajo en materia seca); bajo en materia
qrasa: temperatura de incubación inadecuada ; enfriamiento .

Producción de gas (tapa del envase contaminación por levaduras.
inflada)
Capa cremosa en superficie Mala hornooeneización.
Zonas de color diferente en superficie Contaminación por hongos.
(a veces aterciopeladas o sin brillo)
Yogurt demasiado poco viscoso Agitación demasiado fuerte en el enfriamiento; bombeo demasiado fuerte en proceso; materia seca

muy baja; fermento inadecuado para la calidad del producto deseada ; destrucción del coágulo
durante la acidificación.

Textura filamentosa ("hacer hebra") Fermento inadecuado; fermento viejo; baja temperatura de incubación.
Textura granulosa Calentamiento demasiado fuerte en la fermentación ; mala calidad de la leche (neutralizada , forma

gránulos al pasteurizar) ; demasiada materia grasa; fermentos inadecuados .

En otras ocasiones , en que el producto salga con fecha de caducidad pobre y solamente cuando no tenga problemas de contaminación, es
posible organizar una promoción de venta a bajo precio, o bien donar el producto a instituciones de beneficencia o escuelas , donde serán
consumidos de inmediato sin daño posible a la salud, con la ventaja de mejorar las relaciones de la cooperat iva con la comunidad .

Equipo y mantenimiento

Equipo

Generales

En todos los casos, cuando se carece de experiencia en proyectos , es preferible contratar la compra del equipo incluyendo la instalación , por
resultar más fácil de administrar el proyecto . No se debe olvidar el incluir, por escrito , en la orden de compra , pedido o contrato, las garantías
del equipo, la entrega de manuales del equipo en español , las penalizaciones al proveedor por retrasos en la entrega o en la instalación , las
pruebas que se harán al entregar el equipo instalado y en su caso capacitación en el uso del equipo (sobre todo en los equipos de laboratorio y
especializados de proceso, por ejemplo homogeneizador) .
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Proceso

Generales

Todas las superficies en contacto con el producto en proceso y terminado deben ser de calidad sanitaria , lo que implica que la construcción
será en acero inoxidable, incluyendo tuberías . El acero inoxidable más usado en plantas de yogurt es el de clasificación 304 o en su defecto el
de clasificación 316, que es un poco más caro. Las mangueras u otros medios de conexión temporal pueden ser de hule o plástico , pero
deberán estar fabricados con materiales autorizados para su uso en alimentos y resistir las condiciones de proceso.

Tanque de recepción de leche

En caso de que la microempresa o cooperativa funcione sobre la base de recolecta de leche de varios productores , o bien que se reciba en
pequeñas porciones, insuficientes para hacer un lote completo , será conveniente considerar la instalación de un tanque de recepción . Como la
leche cruda debe mantenerse en refrigeración antes de procesarla, el tanque debe ser enchaquetado y aislado.

Tanque de preparación de leche

En caso de que la microempresa o cooperativa funcione sobre la base de recolecta de leche de varios productores, con calidades muy
variables entre sí o especialmente cuando se quiera fabricar yogurt a part ir de leche descremada , será conveniente considerar la instalación de
un tanque mezclador para ajustar el contenido de sólidos no grasos y mater ia grasa; éste tanque deberá tener agitación mecánica para ayudar
a incorporar los componentes . El costo estimado es de $50 000, más instalación .

Homogeneizador

Para disminuir el tamaño de glóbulos grasos , evitar la separación de suero y mejorar la consistencia . El costo estimado para un
homogeneizador, de segunda mano, en buenas condiciones y con capacidad de 500 L/lote, está en el orden de $65 000, más instalación.

Tanque de pasteurización

Por necesidades del proceso, debe tener chaqueta de calentamiento, boca de carga, además de las conexiones de tubería de entrada y salida.
Para facilitar el control de la temperatura , es usual que cuente con un termopozo para instalar ahí el termómetro . Este recipiente puede
funcionar también como tanque. Su costo estimado es de $70 000, más instalación .
Debido a las dimensiones del tanque y que la alimentación de polvos y muestreo es por la parte superior, se requiere contar con una
plataforma y escalera metálica para el operador . El costo estimado para esta estructura es de $10 000.



Tanque de formulación (adición de sabores, frutas, etc.)

Debe contar con aislante para mantener la temperatura , agitación mecánica, boca de carga para ingredientes , además de las conexiones de
tubería de entrada y salida. Esta salida puede aprovecharse directamente para llenar los envases manual o automáticamente; la única
restricción es el tamaño de partícula adicionada (fruta, cereal , etc.). Su costo estimado es del orden de $50 000.

Equipo de llenado

El equipo de llenado puede ser simplemente un múltiple para cargar de manera simultánea varios envases , o tan sofisticado como una
lIenadora automát ica. Su objetivo es reducir el tiempo de exposición del producto al aire cuando se envasa y minimizar el tiempo de espera
entre el fin de la fermentac ión y el cuarto frío. Por ello no se especif ica costo estimado.
Como auxiliares en el área de llenado se requieren una mesa, botes de diferentes tamaños , anaqueles , etc., todos en acero inoxidable. Su
costo estimado es de $25 000.

Servicios

Equipo de transferencia

Bomba. La bomba para efectuar el trasvasado del tanque de fermentación al tanque de formulación o del equipo de preparación de leche al
fermentador , debe ser del tipo de desplazamiento positivo. Los equipos de bombeo recomendables son del tipo de gusano o del diafragma ,
porque no dañan en exceso al coágulo del yogurt .

Alisador en línea. En la descarga de la bomba es usual instalar un mezclador en línea, con el objetivo de alisar el grumo o coágulo y hacerlo
más parejo.

Equipo de calentamiento
El calentamiento se efectúa por medio de vapor , proveniente de caldera o generador de vapor. Las dimensiones de este equipo están en
función de qué tan eficiente es el calentamiento en la marmita de pasteur ización/fermentación y qué tanto calor se pierde en las tuberías. Bajo
condiciones muy eficientes , es posible utilizar una caldera de 10 caballos caldera , pero si el sistema no es muy eficiente o la tuber ia no está
adecuadamente aislada o se requiere usar el vapor también para calentar el agua de lavado o surtir regaderas , etc., el equipo necesario puede
llegar hasta los 30 caballos caldera. Una caldera de 10 caballos caldera puede costar unos $40 000, mientras que una de 30 caballos caldera
se estima en unos $75 000. Los accesorios y costos de la instalación son de unos $20 000, sin equipo de tratamiento de agua.
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Equipo de enfriamiento

El equipo para enfriar el producto (también llamado, en el medio alimentario, como chiller -pronúnciese chiler-)en la tina de fermentac ión es
básicamente un enfriador de agua glicolada (líquido similar al anticongelante de los radiadores de automóvil) , consistente en la tina de agua
glicolada propiamente dicha, una torre de enfriamiento y una red de tubos de agua helada hacia la marmita o tanques donde se requiera. El
estimado de costo para este sistema, incluyendo bomba e instalación eléctrica , es de unos $45 000. Si además se requiere enfriar la leche
dentro de un tanque de recepción, el costo aumentará proporcionalmente , al incrementar la longitud de tuberías y el caballaje de los motores .

Cuando las condiciones ambientales son muy calurosas , o la cantidad de frío necesario aumentara por trabajarse tres turnos, es posible que
se requiera también instalar un compresor y un circuito de refrigeración, para eficientar el enfriamiento en la tina de salmuera.

En cuanto al almacén de producto terminado (cámara fría), su construcción y aislamiento se estiman en unos $90 000, más equipo Thermo
King o equivalente (unos $35 000). Se evalúan estos costos considerando que el producto se almacena sobre tarimas, en el suelo. Si se
requiere almacenar de otra manera, entonces habrá que adicionar costos de estantería industrial.

Aire comprimido

Se recomienda un compresor del tipo tornillo , con equipo auxiliar (tanque de balance, filtración libre de aceite, sistema de regulación , tubería y
válvulas), para cubrir todos los requerimientos de aire a presión de la planta. Su costo es variable, dependiendo de la capacidad de cada uno
de los componentes , especialmente del compresor y el tanque de balance.

Transporte

Interno en planta

Patines hidráulicos . Se requieren para mover las tarimas de producto o de materiales, de o hacia los almacenes. Se estima que se necesiten
dos patines, uno para el almacén de materias primas y otro para la cámara fría. Su costo es del orden de $9 000 cada uno.
Si se toma la decisión de almacenar en estantería industrial las tarimas de materia prima, se requerirá adquirir un montacargas, del tipo
eléctrico o carburado a gas. Su costo es del orden de $290 000.

De distribución

Para llevar el producto a su punto de venta, ya sea almacén de acopio o tiendas de abarrotes , se requiere por lo menos un transporte
refrigerado. Para efectos de una microempresa o cooperativa , es suficiente con una camioneta que cuente con caseta aislada y equipo de
refrigeración tipo Thermo King o similar . No se proporciona estimado de costo, por depender de la marca y características del vehículo. El
costo del equipo de refrigeración para la caseta es del orden de $40 000.
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Medición

Para efectos de comprobar las cantidades recibidas de materias primas, es necesario contar, como mínimo, con una báscula. Ésta puede ser
de barra, de carátula o electrónica, según el presupuesto con que se cuente. Es posible que también se requiera otra báscula, pequeña, para
comprobar que el producto está siendo llenado con las cantidades correctas en el área de envasado, si el producto se llena de forma manual.

También se requiere contar con varios termómetros industriales (acero inoxidable , con carátula) para controlar las temperaturas que pide el
proceso.

Mantenimiento

El mantenimiento es una de las funciones importantes de la operación de la planta y su objetivo es que los equipos se encuentren en
condiciones de funcionar eficientemente y con seguridad, la mayor parte posible del tiempo y al menor costo posible.

Existe el error muy difundido de considerar que el gasto en mantenimiento es un dinero bueno tirado a la basura: por el contrario, si no fuera
por esta inversión, pronto la planta tendría que parar o cerrar. Otra ventaja de dar mantenimiento correcto es que, cuando se quiera vender el
equipo, porque la planta de yogurt ya creció y se necesita comprar equipo nuevo más grande, se podrá obtener un mejor precio de
recuperación por el equipo usado.

El costo de mantenimiento no es muy elevado dentro de los gastos de operación. Para una planta nueva o una con mantenimiento bien
llevado, el costo de mantenimiento (incluyendo sueldos, piezas de repuesto, etc.) no deberá ser superior al 10% del costo de operación
(materias primas, sueldos, gastos de venta, etc.).

Para el mantenimiento se requiere un buen control y gente capacitada . Para las decisiones importantes de la cooperativa , tales como
aumentar la producción , cambiar la línea de productos, reducir el costo de fabricación, etc., se requiere la opinión de la función mantenimiento,
tanto para evaluar el efecto de los cambios propuestos sobre el equipo, como para determinar si se requiere modificar el esquema de trabajo
en esta área, lo que podría afectar el costo de los cambios que se desean.

Existen dos niveles de mantenimiento: el correctivo y el preventivo . Como su nombre lo indica, el mantenimiento correct ivo es el que se da al
equipo cuando ya se descompuso y se necesita volverlo a poner en funcionamiento. Normalmente este mantenimiento es más caro y urgente
de resolver, porque la producción está detenida.

El mantenimiento preventivo es el que se aplica cuando el equipo todavía funciona, pero se desea prevenir que pase una falla mayor, sobre
todo porque obligaría a suspender la producción de manera imprevista. El mantenimiento preventivo se basa en inspecciones (visuales o con
instrumentos) y en programas de prevención; por ejemplo: lubricación, recalibración de controles, cambio de piezas desgastadas, repintado,
etc., en los cuales se detecta y corrige cualquier falla antes de que se vuelva grave u ocasiones un paro de producción .
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Podemos deducir que es preferible dar mantenimiento preventivo que correct ivo; a la larga sale más barato. Una buena proporción entre
ambos mantenimientos es de 80% prevent ivo y 20% correct ivo.

Existen otros términos que se usan para describir partes del mantenimiento preventivo , como serían el mantenimiento predictivo (que usa la
historia de las reparaciones del equipo para predecir cuándo será más probable que el equipo pueda fallar, de modo que se pueda programar
trabajos de mantenimiento) y el monitoreo de las condiciones del equipo (consistente en revisar visualmente o con aparatos el equipo durante
su funcionam iento, para detectar fallas en sus fases iniciales, por ejemplo vibraciones en equipo rotatorio, grietas en soldaduras o desgaste
por el uso, etc.).

Es importante formar y mantener manuales del equipo , que incluyen toda la información relevante , tanto la proporcionada por el fabricante ,
como planos, especificaciones, mantenimiento recomendado , etc., como los historiales de las inspecciones y el mantenimiento que se le vaya
dando a los equipos.

Otra característica de las plantas de yogurt es el uso de mangueras o conexiones de plásticos y hules especiales, que tienen un desgaste
específico debido a los ciclos de calentamiento y enfriamiento , que los agrietan y delaminan, con el riesgo de que las partículas lleguen al
producto.

Esto obliga a una buena inspección y sustitución antes de que el producto se pueda contaminar; por ejemplo, en una planta de yogurt no es
correcto parchar una manguera , que tenga contacto con el producto , con cinta adhesiva ya que esto pondr ía al producto en contacto con el
adhesivo, que no es para uso en alimentos y podría intoxicar al consumidor o afectar a nuestro producto.

Otra característica del mantenimiento en plantas de alimentos es la escrupulosa limpieza que debe tenerse al terminar los trabajos, para evitar
dejar desperdicios, grasa o suciedad que puedan entrar al producto.

ACCESO AL CRÉDITO

Las empresas existen para producir bienes o servicios y para poder funcionar necesitan dinero. Una empresa necesita de un local para
instalarse, máquinas y equipos para producir, personas para trabajar y materias primas para procesar , lo cual implica en el fondo la necesidad
de contar con recursos financieros. Ninguna empresa puede abrirse sin un mínimo de capital inicial y no puede funcionar sin ningún capital de
trabajo.
Todos los recursos de la empresa son importantes e imprescindibles (tecnológicos, materiales, humanos, etc.), pero sin el dinero
proporcionado por los financieros, la empresa no puede obtener ni aplicar los demás recursos.
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El Sistema Financiero Mexicano ofrece a las empresas distintas alternativas para conseguir recursos . Entre las más importantes se tienen las
siguientes:

Instituciones financieras bancarias

Son aquellas que intermedian recursos del público ahorrador hacia los demandantes de créditos . Existen bancos de primer piso y de segundo
piso. Los de primer piso son los bancos comerciales o multibancos, por la variedad de servicios que ofrecen de manera directa al público
(ahorro, invers ión, cheque, tarjetas de crédito , etc .), normalmente son los bancos privados . Los bancos de segundo piso, que promueven
fondos de fomento y llevan a cabo algunas operaciones de primer piso, son la banca de desarrollo, por ejemplo: Banrural , Banobras, Nacional
Financiera .

Instituciones financieras no bancarias

Son aquellas que sin ser bancos prestan servicios financieros, como arrendadoras, empresas de factoraje, afianzadoras, almacenes generales
de depósito, uniones de crédito y entidades de fomento.

Banca múltiple

Es una institución que engloba varias instituciones, operando de manera coord inada : banca comerc ial, banca de inversión, crédito directo al
consumidor, crédito hipotecario y cartera de fomento u operaciones con recursos de banca de desarrollo.

Los criterios de los intermediarios financieros para la operación cred iticia tienen como base sus manuales de crédito, los cuales se sustentan
en el.Artículo 65 de la Ley de Instituciones de Créd ito, que señala lo siguiente:

"...para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabil idad económica de los proyectos de
inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos , la relación que guardan entre si los distintos conceptos de los estados financieros o
la situación económica de los acred itados y la calificación administrativa y moral de estos últimos , sin perjuicio de considerar las garantías que,
en su caso , periodos de gracia de los financiamientos, deberán de tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de
inversión, con la situac ión presente y previsible de los acreditados".
El otorgamiento del crédito requiere por tanto , de elementos de juicio que se deberán obtener del solicitante y/o terceros, lo que permitirá a la
parte acreedora evaluar la solvenc ia moral y económica, y la conveniencia, viabilidad y seguridad de la operación .
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Carta del Solicitante

Deberá contener :

1. Tipo de crédito
Se puede clasificar en dos tipos : a corto plazo, y a mediano y largo plazos. El financiamiento a corto plazo sirve para cubrir insuficiencias de
caja y permite condiciones para administrar las cuentas por pagar y las existencias. El financiamiento a mediano y largo plazos sirve para
adquirir recursos de terceros por plazos superiores a seis meses o un año, y permite condiciones para aumentar la capacidad de producción y,
en consecuencia , las ventas de la empresa para apoyar sus planes de expansión o de desarrollo tecnológ ico.
De acuerdo con el destino del financiamiento, la empresa deberá solicitar cualquiera de los siguientes créditos :

Corto plazo:

• Quirografario
• Descuento
• Con garantía colateral
• Prendario
• Cartas de crédito

Largo plazo:

• Simple
• Habilitación o avío
• Refaccionario
• Adquis ición de Sienes de Consumo Duradero (ASCO)

Créditos de corto plazo

• Créditos para capital de trabajo:
Estos créditos se deberán adecuar a cada necesidad y ser autoliquidables, de acuerdo con el ciclo de operaciones de la empresa. Su plazo
como línea calificada no podrá exceder de un año.

• Crédito quirografario:
Se destina principalmente a cubrir necesidades de Tesorería (nómina, impuestos y gastos imprevistos), pero nunca se deberá destinar al
apoyo de renglones de capital de trabajo. Su instrumentación se formaliza vía pagarés y firma del suscriptor y avalista, sin garantía específica.
(Los siguientes financiamientos se instrumentan a través de pagarés prendarios, depositarios y avalista que debe entregar relación patrimonial
con bienes inmuebles libres de gravamen mínimo de 1 a 1).
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• Descuento :
Se destina a descontar ventas instrumentadas a través de títulos de crédito que se endosan como garantía en propiedad del intermediario,
quien determinará el porcentaje de descuento, exigiendo que la empresa tenga antigüedad como cliente del banco, solidez de los títulos que
se someten a descuento, cobro por cuenta del banco y que la empresa cubra el monto del documento en caso de que el emisor no pague.

• Créditos con garantía colateral:
Agiliza la recuperación de cuentas por cobrar de empresas cuyas ventas a crédito sean superiores a los 30 días. El intermediario toma las
cuentas como mínimo un 70% de su valor nominal.
La garantía se instrumenta tomando las cuentas por cobrar en una proporción de 1.43 a 1.00 veces, mismas que serán endosadas en
procuración o al cobro. Los documentos cedidos pueden quedar depositados en la empresa solicitante o ser entregados fisicamente al
intermediario.

• Créditos prendarios:
Están destinados al apoyo de capital de trabajo en el renglón de inventarios (compras o descuento) .
(Garantías: bienes adquiridos con el crédito . Si las mercancías se encuentran depositadas en almacén de depósito, se deberá entregar bono
de prenda y certificado de depósito o, en su caso, facturas de custodia. Los bienes en prenda deberán ser suficientes y de fácil realización
pignorados al 70% de su valor. Asimismo , se podrán requerir garantías adicionales) .

• Crédito Comercia l Irrevocable (C.C.I.):

Los C.C.1. son aquellos destinados a apoyar la compra de mercancías nacionales o de importación.
En los C.C.1. se tienen los siguientes participantes:

*Emisor (banco)

*Solicitante (comprador o importador)

*Beneficiario (vendedor)

Permiten al comprador la seguridad de recursos para el pago de sus compras y al proveedor le garantizan el pago de sus ventas, las cuales
podrán ser establecidas a la vista (pago al momento de la entrega) o con refinanciamiento (financiamiento adicional para el pago), en cuyo
caso la garantía estará constituida por las mercancías objeto del crédito que se deberán consignar a nombre del emisor.
El cliente constituye prenda a favor del banco y pueden, además, exigir garantías adicionales.
El plazo de un C.C.1. es mínimo a 30 días y máximo a 180 días, siendo renovables según lo establece el Artículo 316 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito.
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Créditos de largo plazo :

Se instrumentan a través de contratos que deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (R.P.P. y C.), avales,
garantías propias del crédito y en su caso, garantías adicionales que podrán ser hipotecarias y deberán ser inscritas también en el R.P.P. y C.
El banco supervisa que la inversión se cumpla como lo establece el contrato, de acuerdo con los montos y calendarios y, en su caso, otorga
los financiamientos por administraciones .
Los plazos de amortización podrán ser, con o sin gracia, acordes a la capacidad de pago del acreditado .
(Periodo de gracia : es aquel durante el cual no se hacen pagos a capital sino simplemente se pagan los intereses . Cabe mencionar que el
capital sí se debe amortizar en su totalidad y que con el periodo de gracia simplemente se difieren los pagos correspondientes. Por ejemplo:
Un crédito a 5 años de plazo con un año de gracia, se refiere a que el capital se paga en 4 años a part ir del segundo , pero los intereses se
pagan durante los 5 años, ya que la gracia se refiere específicamente al pago de capital).

• Crédito simple y en cuenta corriente :
Pueden ser utilizados por personas físicas y personas morales y no tienen un destino específico.

El crédito simple puede ser utilizado una sola vez y no podrá ser revolvente. Este tipo de crédito se otorga para inmueble de la empresa,
maquinaria y equipo, capital de trabajo o reestructuración de pasivos.

El crédito en cuenta corriente se usa para capital de trabajo por empresas cuya operación sea revolvente , ajustando los pagos de acuerdo con
el ciclo de sus operaciones y el esquema para su otorgamiento es similar al del crédito simple.

_ . Crédito con garantía hipotecaria de unidades industriales :
Permite el financiam iento de inversiones en activos fijos, capital de trabajo, consolidación de pasivos o cualquier otra necesidad económica
para el fomento de la empresa.
La garantía está constituida por la unidad industrial y es requisito que el inmueble donde se ubica la empresa forme parte de la garantía y que
sea de su propiedad o de un tercero, garante hipotecario de la operación.

• Crédito de habilitación o avío:
Constituye un apoyo permanente al capital de trabajo y gastos directos de explotación de empresas de transformación . Se pueden operar en
forma simple o revolvente.
Garantías: en primer lugar sobre las materias primas y materiales adquiridos así como los frutos , productos o artefactos que se obtengan con
el importe del crédito .
(Según los artículos 321, 322, 325, 326, 327, 328 Y329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el banco está obligado a vigilar
que el importe del crédito se invierta precisamente en los bienes y/o gastos determinados en el contrato y cerciorarse, además, de que existan
las garantías pactadas , por lo que deberá efectuar visitas de inspección al acreditado) .
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• Crédito refaccionario :
Podrá ser otorgado a empresas de la industria de la transformación para inversiones en activos fijos y consolidación de pasivos con
proveedores con una antigüedad no mayor a seis meses.
Garantía: bienes adquiridos con la inversión y con los frutos pendientes o ya obtenidos de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado el
préstamo. El banco podrá solicitar garantías adicionales .
(También en este caso, el banco está obligado a vigilar la aplicación del crédito y cerciorarse de las garantías de acuerdo con los artículos 321,
324, 325, 326, 327, 328 Y 329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito) .

2. Importe solicitado

• Monto del financiamiento:
Se deberá especificar cuánto se necesita y en qué tipo de moneda; es decir, si se necesitan pesos, udis o divisas, considerando además que
el banco sólo financiará un determinado porcentaje del total de la inversión que la empresa pretenda llevar a cabo, de acuerdo con las políticas
de cada institución , siendo el grado de participación más común el siguiente: para capital de trabajo = 80%, del total, y para activos fijos = 70%
del total del crédito .
Asimismo, se debe considerar que el cobro de intereses por anticipado, las comisiones, honorarios y el saldo mínimo en cuenta de cheques
reducen el monto disponible de los recursos.

• Recursos o fuente de fondeo:
Se deberá indicar si el crédito será con recursos del banco, de la banca de desarrollo, en qué proporción y cuánto aporta la empresa y/o
accionistas; esta información se deberá soportar en el programa de inversiones .

3. Plazo y forma de pago

• Plazo:

Tiempo en que se espera pagar el crédito , destacando si se requerirá de un periodo de gracia y por cuánto tiempo, considerando que para los
intermediarios financieros la gracia se da a partir del día en que el solicitante recibe el crédito.

• Forma de pago:
Se deberá indicar si el pago del crédito se efectuará en forma simple o revolvente y si los pagos se harán mensual o trimestralmente, etc.
Es importante que los pagos, tanto los de capital como los correspondientes a intereses, se planeen de acuerdo con el ciclo de operaciones de
las empresas y mencionar el esquema por el cual se solicita amortizar el capital : sistema tradicional bancario (pagos iguales a capital), sistema
de pagos a valor presente (pago creciente de acuerdo con un índice) y pagos por anualidades (pagos iguales). Un crédito revolvente no puede
llevar periodo de gracia.
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4. Destino de los créditos

Se debe especificar para qué se utilizará el crédito y durante cuánto tiempo se estarán llevando a cabo las inversiones y la fecha en que se
concluirán. Esta información deberá estar soportada con el programa y calendario de inversiones, destacando incluso si las compras se harán
en el mercado nacional o internacional y si se trata de activos nuevos, usados o hechizos.

5. Garantías

Se indicará cuáles son las garantías que se ofrecen para respaldar la operación , las cuales pueden ser adicionales a las propias del crédito,
dependiendo de la calidad, proporción y grado de realización de las mismas.
Generalmente, las garantías hipotecarias y prendarias se establecen en una proporción mínima de 2.0 a 1.0 veces en relación a créditos
colaterales (cartera); y suelen ser de 1.5 a 1.0 veces , cuando el crédito se da para inmuebles , maquinaria y capital de trabajo. Adicionalmente
se grava la unidad industrial.

6. Avalúo de las garantías

Los avalúos industriales de maquinaria y equipo son practicados por empresas especializadas y por profesionales de comprobado prestigio .
Si lo que se toma de garantía son bienes inmuebles, éstos deberán ser valuados por peritos de los propios bancos. Otros intermediarios
financieros que carezcan de un área fiduciaria propia deberán exigir avalúos bancarios al solicitante.
Los avalúos se solicitan previamente al otorgamiento o contratación de los créditos y los gastos que se originen corren por cuenta del
acreditado (solicitante del crédito) . Para efectos crediticios , los avalúos no podrán tener una antigüedad mayor a 6 meses para bienes
inmuebles, a la fecha de firma del contrato de crédito correspondiente.
No se aceptan avalúos efectuados por peritos cuando los bienes sean de su propiedad, de sus familiares ; cuando sean socios o empleados
del solicitante de crédito o cuando participen como constructores , proyectistas o calculistas en el bien sujeto de avalúo.

7. Aval

Será aquella persona física o moral que ofrece su respaldo a la operación crediticia .
Generalmente, se solicita la firma de aval del principal o principales accionistas o de quien o quienes están involucrados en la operación y/o
administración de la empresa.
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Cuando el aval sea la persona física , deberá presentar su relación patrimonial; y cuando se trate de una persona moral , en su acta constitutiva
deberá existir la faci lidad para poder avalar operaciones crediticias, además de proporcionar:

Escritura constitutiva, con datos del R.P.P. y C.
Escritura de poderes.
Acta de facultades para otorgar avales .
Libro de actas .
Información financiera con una antigüedad no mayor de 3 meses , relaciones analiticas de sus principales cuentas y copia de la
documentación de pasivos de largo plazo en su caso.

• La solicitud deberá estar firmada por el presidente del consejo de administración o persona facultada para e/lo.

Información legal del solicitante

+ Acta constitutiva . Deberá contener los datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (R.P.P . y C.), así como las modificaciones
más recientes que se le hayan hecho :

Reformas , incluyendo aumentos del capital social, el monto de éste se compara con el que aparece en el último balance presentado.

Escrituras actual izadas de los poderes otorgados a sus funcionarios para llevar a cabo actos de administración y actos de dominio .

Cuando existan modificaciones que no aparezcan en el acta constitut iva y se encuentren registradas en el R.P.P. y C., o viceversa , se deberá
. entregar copia del libro de actas .

El banco verifica la inscripción de la empresa en el R.P.P. y C. y efectúa una revisión en cuanto a la constitución y duración de la sociedad , su
objeto y capital social , sus principales socios o accionistas, su administración y poderes.

+ Registro Federal de Contribuyentes. Copia de la hoja de alta en la SHCP y de la Cédula Fiscal.

+ Certificados de concesión de explotación y beneficios. En caso de que para su operación el solicitante requiera de algún permiso, licencia o
concesión, deberá entregar fotocopia del mismo.

+ Seguros y pólizas . Copia de la póliza de seguros con que cuente la empresa al momento de solicitar el crédito. En caso de contar con
préstamos prendarios, simples y/o revolventes con garantía de la unidad industrial, avíos. Refaccionarios e hipotecarios, las garantías que
amparen esto también se deberán asegurar, permanecer vigentes mientras dure el crédito y contener el endoso en primer lugar a favor del
banco .
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+ Información financiera
Cuando los créditos solicitados sean a plazos hasta de un año, se entregarán:

Balance, estado de resultados y estado de cambios : por los dos últimos ejercicios completos y dictaminados si cayeran dentro de los términos
del artículo 32 A. , del Código Fiscal de la Federación, que entre otros señala que están obligadas a dictam inar:
"Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que en el ejerc icio inmediato anterior hayan obtenido: ingresos
acumulables superiores a $ , que el valor de su activo determinado en los términos de la ley de impuesto al act ivo sea superior a $
, o que por lo menos 3000 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Las
cantidades aquí citadas se actualizarán en los términos del artículo 32 A de este ordenamiento. Las que estén autorizadas para recibir
donativos deducciones en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L1 SR). Las que se fusionen o escindan, por el ejercicio en que
ocurran dichos actos ".

Parciales con una antigüedad no mayor a 3 meses , al mes en que se presenten. Esta información deberá acompañarse de:
Relaciones analíticas de las principales cuentas del balance .
Estado de costos de producción.

• Copias de contratos de pasivos de largo plazo .
Copia de la declaración de impuestos y últimos pagos.
En caso de que exista algún avalúo de los activos o que éstos hayan sido revaluados, deberá proporcionarse copias del avalúo y, en
su caso , las bases de la revaluación formulada por un perito valuador o mediante la aplicación del índice Nacional de Precios al
Consumidor.

Los estados financieros deberán llevar las firmas autógrafas de quien los elabo ró y la firma del presidente del Consejo de Administración, o
administrador único.

+ Estados financieros proforma
Cuando los créditos sean solicitados a plazos mayores de un año, presentar, además de la información anterior, los siguientes documentos,
cuyo alcance será por lo menos igual al plazo del crédito solicitado :

Programa de inversión. Documento donde se presentan los rubros de la inversión, montos y fuentes de financiamiento.
Tablas de amortización. Esquema que permite conocer periódicamente los pagos de capital e interés de los créditos solicitados.
Flujo de caja. Documento básica para la elaboración del resto de la información financiera pro forma , en el cual se registran las entradas y
salidas de recursos monetarios generados por la operación y los aportados por accionistas, tanto las entradas como la aplicación y el pago del
capital e intereses del crédito .
Estado de costo de producción. Documento que muestra el detalle del costo de ventas , a part ir del saldo de inventarios de ejercicios
anteriores, compras y gastos efectuados durante el periodo .
Estado de resultados . Registro de ingresos, costos , gastos de operación y financieros *.
Balance general. Registro de las invers iones propuestas en adición de la contrapartida por la obligación contraída " .
Bases de elaboración . Se deberá indicar cómo fueron elaborados los estados financieros pro forma, just ificar los cálculos y proyecciones.
* La elaboración de estos dos últimos documentos deberá estar ligada a los documentos pro forma antes mencionados.
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+ Información general:
Cuestionario proporcionado por el banco, que deberá ser llenado por el cliente y que contiene datos referentes a la administración de la
empresa, su producción, mercado y aspectos financieros .

+ Currículo de los principales accionistas:
Se debe destacar la experiencia que tengan en el giro y el ramo. En el caso de que el principal accionista sea una persona moral, se deberá
indicar quiénes son sus principales accionistas .

+ Indicar .§1 forma parte de un 9I.b!Q.Q con otras empresas:
De ser así, se deben mencionar las actividades de cada empresa, anexar organigrama del grupo y en caso de que se le solicite, deberá
entregar también información financiera.

+ Referencias comerciales:
Se deberá indicar quiénes son los proveedores más importantes de la empresa y proporcionar sus nombres, dirección y teléfonos.

+ Bancos:
La empresa indicará con qué bancos opera, incluyendo nombre del banco, números de cuenta y sucursales.

+ Instalaciones:
En caso de que las instalaciones sean rentadas, se deberá proporcionar copia de los contratos correspondientes .

+Avales y. fianzas:
Se indicará sise han otorgado avales o fianzas , o ambos, proporcionando una relación donde se indiquen monto, causa, vigencia y datos
generales del avalado o afianzado, así como de la persona beneficiada.

+ Producción:
Se hará una presentación de aspectos históricos referentes a sus productos, precios, consumidores y a lo que se espera llegar con el crédito;
este aspecto deberá estar soportado con un estudio de mercado.
+ Ventas:
Nacionales, regionales o de exportación. Plazos que otorga a sus clientes, fechas de recuperación y modificaciones que se esperan con el
crédito. Generalmente, el incremento presentado en ventas con la nueva inversión o financiamiento se deberá soportar con los pedidos
correspondientes .

+ Otros:
Cuando se va a solicitar un financiamiento para la compra de activos fijos, maquinaria o equipo, es importante anexar las cotizaciones de
cuando menos tres proveedores diferentes. De igual forma, se manejará cuando el crédito se requiera para la compra de materias primas y/o
mercancías.
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INSTALACION ELECTRICA (SISTEMA TRIFASICO A 4 HILOS)

CUADRO DE CARGAS

FASEA

Ilumnicaión Inre rrup, Co ntacto

No. Salida central Arb ext. Arbint. F11I0 .2X39 FIlio. IX39 Reflector Refl ec. P. Sencillo TOTAL
CIRCUITO )Uo )1111 IIJU 7K 3" ;t;IIU IIMI 25u 115 WATT S L I

1 5 2 7 1 1285
2 3 9 1359
3 4 400
4 I 1 600
5 1 1 8 1178
6 5 4 890

O
O
O
O

No.E lem. 6 5 2 16 1 1 O O 21

TOTAL 600 500 200 1248 39 500 O O 2625 5712

FASE B

Ilumn icaión Interrup. Co ntacto

No. Salida central Arb ext. Arb mt. F11I0.2X39 FIlio. IX39 Reflector Rellec . P. Sencillo TOTAL
CIRCUITO loo ' lb" Hl" 7& 39 5110 lOO 2511 m WA TTS L I

7 1 5 600 28.3
8 4 1 8 1351
9 2 1 8 1406
10 5 I 1000
11 I 5 1 1250

O
O
O
O
O

No. Elem. O 6 O 6 1 2 10 2 16

TOTAL O 600 O 468 39 1000 1000 500 2000 5607

FAS E e



Ilumnicaión lnter ru p, Contacto

No. Salida central Arb ext. Arb int. Fluo. 2X39 Fluo. IX39 Reflector Refl ec, 1'. Sencillo TOTA L

CIRCUITO IOll IlIn 11111 7' :w JI/U loo 2:'0 125 WATTS L I
12 17 1326 17.5

13 2 10 1406
14 2 8 1500
15 2 8 1500

O
O
(1

(1

O
O

No.Elem. O O O 19 O O O 4 26

TOTAL O O O 1482 O O O 1000 3250 5732

BALAC EO ENT RE FASES

(F+2 -:-(F -) X IOO = < S
F +

LAS FASES SE ENCUENTRAN: BAL ANC EAD AS

5732
5732

5607 2. 180739707



CARGA TOTAL INSTALADA
FACTOR DE DEMANDA

DEMANDA MAJOMA APROXIMADA

17,051
80

17,051
136408

watts

%

x
watts

0.8

CARGA INSTALADA FAS E A I FA SE B FA SEC I TOTAL

ALUM8RADO 3087 3107 1482 7676
CONTACTOS 2625 2000 3250 7875
INTERRUPTORES O 500 1000 1500

SUBTOTAL 5712 5607 5732
TOTAL 17051

CARGA TOTAL INSTALADA :

Alumbrado
Contactos
Interruptores

Long itud
TOTAL

7,676 watts
7,875 watts
1500 watts

17,051 watts
29.3 metros

En base a diseño de iluminación
(Total de lum inarias)
(Total de fuerza )
(Total de interruptores)
(Carga tota l)

SISTEMA: Se utilizará un sistema trifási co a cuatro hilos (3 fases y neutro )
(mayor de 8000 watts)

TIPO DE CONDUCTORES :
(selección en base acondi ciones de trabaj o)

1, CALCULO DE ALIMENTADORES GENERALES.

1.1 cálculo por corr iente :

DATO S:

W
En
Cos O
F'v.=F .D
Ef

Se utilizarán conductores con aislamiento TW

17,051 watt s.
127.5 watts .
0.85 watts.

0.7
220 volts.

(Carga tota l)
(Voltaje entre fase y neutro)
(Factor de poten cia en centésima s)
(Factor de demanda)
(Voltaje entre fases)

Siendo todas las cargas parcia les monofásicas y el valor total de la carga
mayor de 800Owatts , bajo un sistema trifasico a cuatro hilos (3 o - 1 n ).



se tiene:

w

3 En Cos O

w

{3Ef Cos O

I
En

Ef
Cos O
W

17,051

{3x 220 x 0.85

Corriente en amperes por conductor
Tensión o voltaje entre fase y neutro (127.5= 220/3
valor comercial 11Ovolts .
Tensión o voltaje entre fases
Factor de potencia
Carga Total Instalada

17,051
52.64 amp

323.894

le =

le =

Ix F.V. = I x F.o . 52.64
30.00

0.7

le = Corriente corregida



1.2. cálculo por caída de tensión.

donde:
2 L Ic

S =
En e%

s = Sección transvers al de conductores en mm2
L = Distancia en mts desde la toma al centro de

carga .
e% = Caida de tensión en %

2 29.3 30.00 1758.00
S 13.78824

127.5 127.5

CONDUCTORES .

No. calibre No en: cap. nomi. • t.c.a calibre No • ·f .c.t
amp 80% I 70% I 60% corregido TIPO

3 12 fases 30 no I I no no O I
1 12 neutro 20 no I I no no O I

• f.c.a.
· ·f.c.t

factor de corrección por agrupamiento
factor de corrección por temperatura

calibre No No.cond. área en mm2 subtotal

10 3 6.83 20.49
12 1 4.23 4.23

total - 24.72

CAB LE
CABLE

DIAMETRO DE LA TUBERIA
(según tabla de area en mm2)
TIPO

diámetro =
(según tabla de poliductos)

mm2
pulg.

2. CALCULO DE CONDUCTORES EN CIRCUITOS DERIVADOS

2.1 cálculo por corriente :

DATOS :
W
En
Cos O
F'v.=F.D

especificada
127.5 watts.
0.85 watts.

0.7

APLICANDO :
w w



En Cos O

TAB LA DE CALCULO POR CORRIE NTE EN CIRCUITOS DERIVADOS.
(según proyecto especif ico)

108 .375

CIRCUITO W En Cos O I F.V.-F.D. le TIPO CALl B. No

1 128 5 108 .375 11.86 0.8 9.49 TW 14
2 1359 108 .375 12.54 0.8 10.03 TW 14
3 400 108.375 3.69 0.8 2.95 TW 14
4 600 108.375 5.54 0.8 4.43 TW 14
5 1178 108 .375 10.87 0.8 8.70 TW 14
6 890 108.375 8.21 0.8 6.57 TW 14
7 O 108 .375 0.00 0.8 0 .00 TW 14
8 O 108 .375 0.00 0.8 0.00 TW 14
9 O 108 .375 0.00 0.8 0 .00 TW 14

10 O 108.375 0.00 0.8 0.00 TW 14
11 600 109 .375 5.49 0.8 4.39 TW 14
12 1351 110.375 12.24 0.8 9.79 TW 14
13 1406 110.87 5 12.68 0.8 10.14 TW 14
14 1000 111. 575 8.96 0.8 7.17 TW 14
15 1250 112 .27 5 11.13 0.8 8.9 1 TW 14
16 O 112.975 0.00 0.8 0.00 TW 14
17 O 113.675 0.00 0.8 0.00 TW 14
18 O 114 .375 0.00 0.8 0 .00 TW 14
19 O 115.075 0.00 0.8 0.00 TW 14
20 O 115 .775 0.00 0.8 0.00 TW 14
21 1326 116.475 11.38 0.8 9.11 TW 14
22 1406 117 .175 12.00 0.8 9.60 TW 14
23 1500 117 .875 12.73 0.8 10.18 TW 14
24 1500 118 .575 12.65 0.8 10.12 TW 14
25 O 119.275 0.00 0.8 0.00 TW 14
26 O 119 .975 0.00 0.8 0.00 TW 14
27 O 120.67 5 0.00 0.8 0.00 TW 14
28 O 12 1.375 0.00 0.8 0.00 TW 14
29 O 122 .075 0.00 0.8 0.00 TW 14
30 O 122.775 0.00 0.8 0.00 TW 14



s = 4 · L * (i c )

En(e%,)

2.2. Calculo por caída de tensión :

DATOS:

En
Cos O
F.V.=F.D
L
Ic
e %

127.5 watts .
0.85 watts.

0.7
especificada
del calculo por corriente

2

TABLA DE CALCULO POR CAlDA DE TENSrON EN
CIRCUITOS DERIVADOS

(según proyecto)
CIRCUITO CONSTANT L IC En e% mm2 TIPO CALl B. No.

1 4 O 9.49 255 0.00 CABLE 14
2 4 O 10.03 255 0.00 CABLE 14
3 4 O 2.95 255 0.00 CABLE 14
4 4 O 4.43 255 0.00 CABLE 14
5 4 O 8.70 255 0.00 CABLE 14
6 4 O 6.57 255 0.00 CABLE 14
7 4 O 0.00 255 0.00 CABLE 14
8 4 O 0.00 255 0.00 CABLE 14
9 4 O 0.00 255 0.00 CABLE 14

10 4 O 0.00 255 0.00 CABLE 14
11 4 28.3 4.39 256 1.94 CABLE 14
12 4 O 9.79 257 0.00 CABLE 14
13 4 O 10.14 258 0.00 CABLE 14
14 4 O 7.17 259 0.00 CABLE 14
15 4 O 8.91 260 0.00 CABLE 14
16 4 O 0.00 261 0.00 CABLE 14
17 4 O 0.00 262 0.00 CABLE 14
18 4 O 0.00 263 0.00 CABLE 14
19 4 O 0.00 264 0.00 CABLE 14
20 4 O 0.00 265 0.00 CABLE 14
21 4 17.5 9.11 266 2.40 CABLE 14
22 4 O 9.60 267 0.00 CABLE 14
23 4 O 10.18 268 0.00 CABLE 14
24 4 O 10.12 269 0.00 CABLE 14
25 4 O 0.00 270 0.00 CABLE 14
26 4 O 0.00 271 0.00 CABLE 14
27 4 O 0.00 272 0.00 CABLE 14
28 4 O 0.00 273 0.00 CABLE 14
29 4 O 0.00 274 0.00 CABLE 14
30 4 O 0.00 275 0.00 CABLE 14



INSTALACION HIDRAULlCA.

PROYECTO :
UBICACION :

DATOS DE PROYECTO.

Productora de Yogurt
Chalco, Estado de México

No. de usuarios/día
Dotación (Recreaci ón Social)
Dotación requer ída

Dotación total
Consumo medio diario

25
100

2500

(En base al proye cto)
Ils/asist/dia. (En base al reglamento)
IIs/dia (No usuarios x Dotación)

0.028935185I1s/seg (Dotación req.l segundos de un día )

Consumo máximo diario
Consumo máximo horario
donde:
Coeficiente de variación diaria
Coeficiente de variación horaria
Altura al punto más alto

CALCULO DE LA TOMA DOMICILIARIA (HUNTER)

DATOS: .

0.02893519
0.69444444

1.2
1.5

31.76

x
x

1.2
1.5

0.034722222I1s/seg
1.041666667I1s/seg

Q

V
Hf
O

A

0.03472222
0.03472222
1 mts/seg
1.5
13 mm.

Q

v

Ils/seg se aprox. a 0.1 IIs/seg
x 60

(A partir de Tabla yen función del tipo de tuber ía)
(A partir de Tabla y en función del tipo de tuber ia)
( A partír del calculo del área)

0.03472222 IIs/seg
A

mts/seg

(Q=Consumo máximo diar io)
2.083333333I1s/min.

3.47222E-05 m3/seg

1 m/seg
3.47222E-05

A 3.4722E-05 m2

si el área del círculo es
3.47222E-05 = 3.1416 r2



r2=
r=
d=
d=

1.10524E-05
0.003324515 m

0.00664903 m
6.649030233 mm

d=

DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA

DIÁMETRO DEL MEDIDOR
(Según tabla para especificar el medidor)

13 mm

3/4" = 19 mm

13 mm.
1/2 pulg



TABLA DE UNIDADES MUEBLE POR TRAMO (solo tramos con gasto propio)

TRAMO 2 Gas to 16
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Llave nariz 2 1 2
Mingitorio 2 1 2

W.C. 3 4 12
- O O O

TRAMO 4 Gasto O
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Lavabo 1 1 1
W.C. 3 1 3

- O O O
- O O O

TRAMO 7 Gasto 14
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Llave nariz 2 4 8
Lavadero 2 1 2
Lavabo 1 2 2

Regadera 2 1 2
W.C. 3 1 3

Mingitorio 2 1 2

TRAMO 3 Gasto 5
Mueble U.M No.de muebles Subtotal
Lavabo 1 5 5

- O 2 O
- O O O
- O O O

TRAMO 6 Gasto 8
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Llave nariz 2 2 4
Lavadero 2 2 4

- O O O
- O O O

TABLA DE CALCULO DE DIÁMETROS POR TRAMOS
(Según el proyecto específico)

TRAMO GASTO TRAMO U.M TOTAL TOTAL DIÁMETRO

U.M. ACUM. ACUM. IIs/min Itslseg PULG MM.

1 O T2.T3 21 53.4 0.89 1 25
2 16 - 16 45.6 0.76 1 25
3 5 T4 5 22.8 0.38 3/4 19
4 O - O #N/A #N /A #N/A #N/A
5 - T6. T7 22 57.6 0.96 1 25
6 8 - 8 29.4 0.49 1 25
7 14 - 14 42 0.7 1 25



CALCULO DE CISTERNA Y TINACOS

DATOS:

Dotac ión Total 2500 lts/dla
Volumen requerido 2500 +

(dotac i ón + 2 dias de reserva)
según reglamento y género de edificio .

5000 7500 lts.

DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN REQUERIDO SE ALMACENARAN
EN LA CISTERNA. 5000 lts 5 m3

2.000

2.00

No. DE TINACOS Y CAPACIDAD

~
~

Profun. Total 1.70

rnts.
mI.

CAP. = 5.2
Volumen adecuado

mts.3 lts



LOS TINACOS CONTIENEN UNA TERCERA PARTE DEL VOLUMEN
REQUERIDO. 2500 Its

Its

1/3 del volumen requerido
Capacidad del tinaco
No. de tinacos

se colocarán:

CALCULO DE LA BOMBA

2500
1100
2.27

3.00 tinacos con cap. de

lts .
lts .

1100 Its

Volumen final

3300

3300

Q x h
Hp

76xn

1.0416666 7
Hp

76 x

x

0.8

Donde :

31.76

Q =Gasto máximo horario
h =Altura al punto mas alto
n = Eficiencia de la bomba (0.8)

(especifica el fabricante)

33.0833 333
Hp 0.544133772 Hp = 0.544133772

60.8
La potencia en Hp da como resultado un margen bajo por lo
que se propone una motobomba tipo centrifuga horizontal
marca Evans ó similar de 32x26 mm con motor eléctrico marca
Siemens ó similar de 1/2 Hp, 427 volts 60 ciclos 3450 RPM.



INSTALACiÓN SANITARIA.

PROYECTO :
UBICAC iÓN :

DATOS DE PROYECTO .

No. de Usuarios
Dotación de aguas servidas
Aportación (80% de la dotac ión)
Coeficiente de previsión

Productora de yogurt
Chalco, Estado de Méx ico

25
100

2500
1.5

2000

hab. (En base al proyecto)
Its/hab/día (En base al reglamento)

x 80% 2000

Gasto Medio diario

Gasto mínimo

14

86400
0.023148 15 x

0.023148148 Its/seg

0.5

14

(Aportación
segundos de un dia

0.01157407 Its/seg

M +
4'CP

P=pobiación al millar)
14

4 ~0
+

M

M =

Gasto máx imo instantáneo
Gasto máximo extraordinario

Gasto pluvial =

4

1.022135944

superf. x int. lluvia

segu ndos de una hr.

x 158.11388 3

0.02314815
0.02366055

208

+

x
x
x

3600

1.022 135944
1.5

200

102213594

0.02366055 Its/seg
0.0354908 3 Its/seg

11.5555556 Its/seg

Gasto total 0.02314815 +
gasto medio diario + gasto pluvial

11.55555556 11.5787037 Its/seg

CALCULO DEL RAMAL DE ACOMETIDA A LA RED DE ELIMINACiÓN.

(por tabla)
(por tabla)

Qt =
Rf=
v =

11.5787
100

0.57

Its/seg .
mm

En base al reglamento
arto 59

diámetro =
pend o

150 mm.
2%



TABLA DE CALCULO DE GASTO EN U.M. POR TRAMO

TRAMO 1 Gasto propio 4
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Coladera 2 2 4
- O O O

O O O
O O O

O
Total del tramo 4
Diámetro del tubo mm. 38
Diámetro del tubo pulg . 12/4

TRAMO 3 Gasto propio 4
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Coladera 2 2 4
O 1 O

- O 2 O
- O 4 O

Acumula T1. T2 16 16
Total del tramo 20
Diámetro del tubo mm. 75
Diámetro del tubo pulg. 3

TRAMO 2 Gasto propio 12
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Regadera 2 1 2
Lavadero 2 1 2
Lavabo 1 1 1
W.C. 3 2 6

Mingitorio 2 1 1
Total del tramo 12
Diámetro del tubo mm. 64
Diámetro del tubo pulg . 22/4

TRAMO 4 Gasto propio 4
Mueble U.M No.de muebles Subtotal
Lavabo 1 1 1
W.C. 3 1 3

- O O O
O O O

O

Total del tramo 4
Diámetro del tubo mm. 38
Diámetro del tubo pulg . 12/4



TRAMO 5 Gasto propio 2
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

Coladera 2 1 2
O O O
O O O

- O O O
Acumula T3, T4 24 24

Total del tramo 26
Diámetro del tubo mm. 75
Diámetro del tubo pulg . 3

TRAMO? Gasto propio O
Mueble U.M No.de muebles Subtotal

O 1 O
- O O O
- O O O
- O O O

Acumula T5, T6 45 45
Total del trarm z 45
Diámetro del t e 75
Diámetro del tubo pulg . 3

TRAMOS Gasto propio 19
Mueble U.M No.de muebles Subtotal
Lavabo 1 5 5
W.C. 3 4 12

Mingitorio 2 1 2
O O O

O
Total del tramo 19
Diámetro del tubo mm. 64
Diámetro del tubo pulg . 22/4
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Z3 zapata 3

Cl, cadIna deUp

2Conadenlvel

, CoUndancIa

•NORTE

FLANTADE.
CIME.NTACIÓN

0.20

Vs #4@20 cm.

Vs # 4 @ 20cm.

0.90

0.60

0.60

el

Z3

~
" E#2@IScm.

Vs#4

0.80

0.20* . . ' ..

0.15

9t
Vs#3

Z2

~
• E# 2@ IS cm.

Vs #4

0.10

0.20* .
r:--__--...

E#2@

-

Croquis de trabe de liga

entre zapatas aisladas

....-T...........TDIIO
~TO-_D4A_ ....c:MlooO h.

............. ELl:cnoosoLOAO'"

._./'10_10

...... _ DI: CONCfOlI:TO

"._'-'/_2

CIMENTACION PARA

.....UROS OIVlSORIOS

REVISÓ,

~~~~~~~~=t

j

3.S0

I
I

I

I I I .. I I
~-j- ~......:. ~......:. ~-t ~ .

TI a-~ ' I - I Z3 TI 1Z3 . TI 1Z3 I I
i TI I Z3 TI ZL I I ZC ITI I I

I I I

I I I I I ~ I¡" 1 I 1_ . I I.- . - . - . - f- . _ . _ . - f- " ,..-'"T' . - . _. - :: ~.::.¡; - - I1." TI Z3 I TI 1 ~z.3 .TI ~
/II2 _lOIUA~ I TI

1
I

TI --1 1 Z3
f>'. +-ll:

¡" I .
I

. - . _ . - Ir- - . - . - 1-'-..- 1-I I"Z3 TI · TI 1Z3 TI
I Z3 IITI ITI In ITI 1 I I I I

I I 1 I I I ITI I ITI I Tl I

I I~-:.
-::-1 I I

TI
I I

I I 1
~,...,._~

,. TI I I¡,. TlI ITI .. '" 1,. ~ TI TI

Z Z3 TI Z I Z3 Z3' I I Z3 K
, :lI 1 Z3 ~ 1 :lI

I I I
I I I

I TI I TI I
I TI

I TI'
I I I

I 1 I

Z3 ~ I¡,. Z3 I I Z3 I Z3 I
. - _ ._ ._ .- _ . - - ' - ' - ' - '- _ .

~ ::lI TI ~ ::lI .TI K :lI TI 4.JI

6.20

30

TI

z c

DE T ALLE ZAPATA COR RIDA

T
0.80

1
--0
o.~

1'1 ILl TI

I
I TI
I

11: lb! Zl n
k: ::lI

I
TI

10

5

1

ESPECIFICACIONES

5.23

RESISTENCIA DE TERRENO: 5000Kg/m2.

LA ClMENTAOON DEBERÁ DESPLANTARSE SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO

POBRE f'c - 100K9/em2 CON UN ESPESOR DE 5cm LA CUAL DEBERÁ SER COLOCADA

SOBRE TERRENO UB RE DE MATERIA ORGÁNICA o RELLENO.

LAS CONTRATRABES DE LIGA SE FABRICARAN CON CONCRETO (c"25OKg/cm2

CON GRAVA DE' sr« EH UNA PROPORCIóN DE 1 1/ 2- 3- . 2/J (AGUA. ARENA, GRAVA).

LA CADENA DE ClMENTAClON SE IMPERMEABILIZARÁ CON MICROPlAsnc o SIMILAR

PRE\10 Al DESPLANTE DEl MURO.

a, RECUBRlUIENTO l.lINIUO TANTO PARA ZAPATAS AISLADAS, ZAPATAS CORRIOAS

y CONTRATRABES. SERA DE 2.5cm.

LAS CADENAS DE C1I.tENTAaON SE rABRICARÁN CON UNA RESlSTENCfA DE COOCRETO

(c-2OOl<g/cm2. CON UN AGRECADO GRUESO MAXlI.lO DE 3/4- EN UNA PROPORCIÓN

DE 1 2/3-4-5 (AGUA. ARENA, GRAVA),

EL TAMARO MÁXlUO DU AGREGADO SERA DE 3/4-,

l OS MUROS SERAN DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE (7x 14ll.28)cm CON

CASnllOS DE (15K15)cm A UNA OISTANOA NO MAYOR A 2.5U CON 4VS'J y E, 202Dcm.

l OS CERRAUIENTOS SE COlOCARAN A LAS AlruRAS ESPEaflCAOAS EN l OS CORTES

LAS ACOTAO ONES ESTAN EN METROS EN lOS PlANOS DE DETAllES CONSTRUCTIVOS.

lOS DETAllES CONSTRUCTIVOS SE RIGEN POR LAS COTAS.

o
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CASTILLOS Y CERRAMIENTOS Chalco, Estado de México

METROS
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TN

Nivel de terreno
no.turo.l

2. Curvo. de nlvel

, CoUndo.ndo.

DETALLES
ESTRUCTURAL

+--- ..- ----+ '------_....... __...-

CORTE POR FACHADA
EN COLUMNA

DETALLE DE A NC LA 0E DE

V IGU ETA Y BOVED ILLA

ESPECIFICACIONES
RESISTENCIA DE TERRENO: 5000Kg/m2.

LA CUBIERTA SERÁ DE ~GUETA y BOVEDILLA. TENDRÁ UN PERALTE DE

26cm CONTANDO LOS RECUBRIMIENTOS INFERiOR Y SUPERIOR.

LAS COLUMNAS SE COLOCARÁN CON CONCRETO t'c-250Kg/cm2 CON GRAVA

OE 3/4" Y UNA PROPORCiÓN DE 1 1/ 2- 3 - 4 2/3 (AGUA , ARENA, GRAVA).

LAS TRABES SE COLOCARÁN CON CONCRETO t'c~ 150Kg/cm2 CON GRAVA

OE 3/4" Y UNA PROPORCiÓN DE 2-5 1/ 3 - 6 2/3 (AGUA, ARENA, GRAVA) .

PARA EL CONCRETO EN LOSAS SE TOMARÁ UNA RESISTENCIA DE t' c~ 200Kg/cm 2

CON GRAVA OE 3/4" Y UNA PROPORCiÓN DE 1 1/2-3-4 2/3 (AGUA, ARENA, GRAVA) .

LOS CASTILLOS Y CERRAMIENTOS SE FABRICARÁN CON CONCRETO OE RESISTENCIA

t'c~ 150Kg/cm2 y UNA PROPORCiÓN DE 2-5 1/3-6 2/3 (AGUA, ARENA, GRAVA).

EL TAMAÑO MÁXIMO OEL AGREGAOO SERÁ OE 3/4".

LOS MUROS SERÁN DE TABIOUE DE BARRO ROJO RECOCIOO OE (7xI4x2B)cm CON

CASTILLOS OE ( 15xI5)cm A UNA OISTANCIA NO MAYOR A 205M CON 4VS#3 y E#2C20cm.

SIN ESCALA

FECHA:
Agosto 2005

ACOTACIONES
EN•

LOCALIZACIÓN

Chalco, Estado de México
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PRODUCTORA DE
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CORTE POR FACHADA
EN MURO
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DETALLE DE CONSTRUCCiÓN
DE MURO DIVISORIO
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"- 'VIGUETA PRElENSAOA

00\0WlJ.A
PUNTAL J
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~ CAPA DE COMPRtSlON ( e- 2OOK9/ em2

CON UN ESPESOR DE :sen,
,-- -{ MALLA ElEClROSOLDAOA 66-10-10

~~=-~~~~±===== SO'YEOILlA DE CEMENTO ARENA'- PlAFON DE CEYENTQ ARENA
CON UN ESP ESOR DE l cm

DETALLE DE ANC LA..JE D E VIGUETA 'Y BOVEDILLA

EN TRABE INVERTIDA
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METROS

FECHA:
Agosto 2005

LOCALIZACIÓN

Chalco , Estado de México

5aIidacentral toow

Atbotanleesteriof tOOw

ÑbOt5l1e tnteriof 100 w

l 8fl1>llta flc:uescent.
2x39w
l~. flc:uescenle
1 x39w

6 Reflect or HQI de 500 w

el Reftector de pilO 100 w

~ Conl anco sencillo 125 w

@ lnter ruph)l' de 250 w

181 Registro ektrico en piso

GdiiiII T-.os

+ ...."""'..

IN5TALACIÓN
ELÉCTRICA

"NORTE

DETALLE DE REGISTRO
ELECTRICO
r-.m-¡
I!!!J_ Oto _I!!!,t

Tubo Conduit de acero de 25lmt pareddd gada.

Tubo Poliducto naranja deaccrode 25nm pared ddsada
Cajas de tooeXtóngalvanizada masa Omcp o similar.
Conductole de cable lUSA. tipo llIW calibre 12 y &.
Apag;adlns y contactos IUSAo similar.

Tablero general lntelTUpcor RJSA20803.:.100] l3ses4
hilos 12OI240~Hm:fwsilIecart'lJClw)Jocmn.

Cen tros decarga lUSA 3080' circuicos IdO.
80mba centríguga Evansde 1J2l1Jo similar.

Dalastras marca Omm o slmilarde IllJ9y 2x39waas.
LámparañcurescemeOsramde 39 waas..
Reñectorsexterioresmarcalwninotee ccn eee HQlde SOOw.
Cond uctore de ca ble lUSA, tipo TI IW cabrc 8 paraoometida
Ytaceshacialos tablerosde distribución

Conductorede cable RTSA.l.iponiW cabre 12 pata
circuitos lasfacesde tcéosloscÍlQ1itos asllXlmO el heUtro ,

PRODUcrORA DE
YOGURT

MATERIALES:
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~
~Cl0CH
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Cl 3
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LOCALIZACIÓN

Chalco, Estado de México

T Tarjo

L Lavabo

WC WC

M Mingitorio

LLN Llav e de nariz

O Medidor

IN5TALACIÓN
HIDMULICA

\.000.80

~ O _

.to<. el} :)-*-----------~----O ;'" ,.,,- :
I

~
M.±-o.oo

.*".0.60
+H.". T.+O.~

~.-

1I

• Tubería de cobre rígido tipo M y conexiones marca Nacobre o similor
Calentador de paso de 40 Its/hr, marca Calorex
Motobomba centrífugo horizonta l marca Evans o similar de 32 x 26 mm
con motor eléctrico marca Siemens o similor de 1/2 Hp, 427 volts, 60 ciclos y 3,450 rpm

DATOS DEL PROYECTO:

6

30

27

51

PIEZAS

G

25 mm, 1"

25 mm, 1"

25 mm, 1"

DlAMETRO

Caldera

Banco
de hielo

COBRE

COBRE

COBRE

COBRE

MATERIAL

[J b
~--------------- ---------

Cámara
fria

l

Área de

__"'IolI'~.~ga

CUADRO DE CAMBIO DE
DIÁMETRO

METROS

FECHA:
Agosto 2005

ACOTACIONES..,

4'
NORTE

PRODUCTORA DE
YOGURT

-

2.40

200
=25
= 100 litros

= 2500 litros
= 0.034722222 Itslseg

= 1.041666667 Its/seg
= 75001.
=50001.
= 25001.

No. de usuariosldla
Dotación
Ootaclón requerida
Consumo medio diario

Consumo máximo horario
Dotación total + 2 dlas de recerva

Oosterceras partes encisterna
Una tercera parte en tanques

REVISÓ:

30

TRAMO MATERIAL DlAMETRO LONGITUD

TI COBRE 25 mm, 1" 5m.

TI COBRE 25 mm, 1" 8m.

T3 COBRE 25 mm, 1" 8m.

O T4 COBRE 25 mm, 1" 14m.
-c T5 COBRE 25 mm, 1" 5m.....l

~ T6 COBRE 25 mm, 1" 26m.
l- T7 COBRE 25 mm, 1" 42m.

10

25 mm, 1"

13 mm, I 12"

5

1

o



MI!TROS

FECHA:
Agosto 2005

ACOTACIONES
EN,

LOCALIZACIÓN

Chalco , Estado de México

T Tar ja

L Lavaba

WC WC

M Mingitori o

LLN Lla ve de nari z

O Medidor

0 Válvula general

I>O<J Válvula de globo

•NORTE ~---..

150MÉTRICO
DE.

IN5TALACIÓN
HIDRAULICA

PRODUcrORA DE
YOGURT

-

Lavabo

T5
01",25mm

RIlVISÚ

TRAMO MATERIAL D METRO LONGITUD

TI COBRE 25 mm, 1" 5m.

1'2 COBRE 25 mm, 1" 8m.

T3 COBRE 25 mm, 1" 8m.

T4 COBRE 25 mm, 1" 14 m.

T5 COBRE 25 mm, 1" 5m.

T6 COBRE 25 mm, 1" 26m.

TI COBRE 25 mm, 1" 42m

PIEZA MATERIAL DIAMETRO PIEZAS

"T" COBRE 25 mm, 1" 30

CODO 90" COBRE 25 mm, 1" 51

COOO45° COBRE 25 mm, 1" 6

REDUCTOR 230m A 13mm COBRE 27



METROS

FECHA:
Agosto 2005

ACOTACJ.)fI,'ES
EN,

Reg istro

Registro y coladera

Línea de drenaje

Chalco, Estado de México

•NORTE ~---..

IN5TALACIÓN
5ANITARJA

I

~t·-<>
I
I
I
I
I
I
I
I

PRODUCTORADE
YOGURT

-

DETALLE DE REGISTROS

0.60

REVISÓ

No. de usuarios por dia: 2S

Dotación requeri da: 2500

Aportac ión (800" de dotaci ón): 2000

Gasto medio diario: 0.023148148

Gas to max imo instantáneo: 0.023660554

Gasto máximo extraordinario: 0.035490831

Gasto pluvial: 11.55555558

Gasto total : 11.5787037

~.-IL(IO

DATOS DEL PROYECTO:

30

Banco
de hielo

1.- Se utilizará tubo de PVC en interiores con los diámetros
especificados, uniendo a las piezas "T", codos etc con sellador marca
Silver o similar.

2.- Se colocaran coladeras interiores marca Helvex o similar así como ellos
registros espficiados.

..
11 ..11
1, 11 ..lo 11 11

1
1_. "" ·"10 ... • ..IJ 1

. IOO_~ -- 11
~+Cl1Q11

11
11

O
11
11
11
11

~.~
11

- ¡ 11
.1__'-

11 11 11
11 11 11 1
U U u

Caldera

.±.....

Cámara
fria

I

10

Área de
__.....~~a

5

TRAMO MATERIAL D1AMETRO LONGITUD
TI P.V.c. 100 mm, 4" 14.5m

TI P.V.C. 100 nun.4" 8.5 m

T3 P.V.c. 100 nun.4" 21m

T4 P.V.c. 100 mm, 4" 4.5 m

T5 P.V.c. 100 nun.4" 3.8m

T6 P.V.C. 100 mm, 4" 22 m

1'7 P.V.c. 100 nun.4" 10m

1'8 P.V.c. 100 nun.4" 10m

-<P-
3 2

.7
9
11

9
-Q)-

-(P--$-

1

o



ME1ROS

FECHA:
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ACOTACIONES
EN,

Línea de drenaje

Indica sentido de
la circulación del
agua

LOCALIZACIÓN

Chalco, Estado de México

(2J Registro

•NORTE ~---..

ISOMÉTRICO
DE

INSTALACIÓN
SANITARIA

Na = -0.10
Ne=+O.60

---_w.c.

___--w.c.

PRODUCTORA DE
YOGURT

____w.c

Mingi torio

_"""", w.c.

-

Tramo 6
e lOOrnm,
4"

Regadera

REVISÓ:

Tramo 3
,,100rnm,4"

Na = -0.15
Ne=+O.60

Tramo 2
e 100 mm, 4"

Na = -0.10
Ne=+O.60

Na=+O.15
Ne=+O.60

Na = +0.30
Ne=+0.60
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PROCESADORA ARTESANAL DEL AMA RANTO

Introducción

En el municipio de Chalco Diaz Covarrubias ha venido decayendo la situación económica de sus pobladores debido por la desatención del campo
y por la creciente mancha urbana, el abandono de la agricultura debido a su alto costo que presenta y de los bajos costos que se obtienen de la
misma, por lo que la mayoría de la población deciden dedicarse a otro tipo de actividad de la cual pueden obtener un mejor ingreso y darle uso a
esta zona como dormitorio, buscando emplearse fuera de su localidad haciendo recorridos exhaustivos, es por ello que se pretende dar en esta
tesis una solución a esta problemática.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La década de los 80's fue caracterizada por constantes crisis económicas en México, producto de la caída del precio del
petróleo, las constantes devaluaciones y una crisis generalizada en la economía a nivel mundial, todo lo anterior debido a la implementación de
políticas neoliberales que en el sexenio de Miguel de la Madrid se comenzaban a aplicar en México dictadas por el banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional.

Lo anterior trae consigo cambio sociales económicos y políticos de gran consideración, el campo se abandona por políticas gubernamentales
aplicadas desde la década de los 70's, la reducción de los subsidios genera desequilibrio social y urbano campo-ciudad, se le da gran impulso al
sector secundario de la transformación, un aumento en la inflación y una deuda externa creciente.'
La crisis en el campo mexicano fue una de las consecuencias de lo mencionado anteriormente.
Para los productores las actividades agricolas ya no son rentables, por las precarias condiciones en que se dan'; con la implementación de
politicas neoliberales, productor es aquel que tiene los recursos y tecnolog ia para competir.
En concreto en el municipio de Chalco, con antecedentes y tradición agropecuaria, (cuenca lechera y productor de maíz), se van perdiendo estas
actividades gradualmente por los factores anteriores". como ya no representa ninguna ganancia el campo, las tierras son vendidas para urbanizar
y la gente busca empleos en la gran urbe ocupando esta zona únicamente como descanso.

I En la década de los 80's México fue el país más endeudado del mundo y al borde de la bancarrota financiera , Álvarez Alejandro ,"La crisis global del
capitalismo en México 1968-1985", Ediciones Era, México, 1997, pago 95.
2 Es más costoso producir sin la tecnología adecuada, y al final la producción no reditúa ninguna ganancia .
3 Actualmente aunque el maíz ocupa la mayor superficie agrícola de la región no reviste importancia económica para los productores , en cambio los forrajes
tienen más importancia a pesar de ocupar menos del 13% de la superficie sembrada, ya que genera el 61.6% de la producción agrícola . Dato obtenido del Plan de
Desarrollo Municipal 2000-2003 , publicado en la Gaceta Municipal.
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Entonces a partir de la necesidad de reactivar la economía del lugar, y de ofrecer a los pobladores una mejor calidad de vida en base al consumo
de cereales, se pretende desarrollar un proyecto el cual transforme el amaranto en fuente de consumo para la población; ya que en México la
producción interna satisface dos terceras partes de la demanda nacional por lo que debe recurrir al mercado internacional para importar su déficit
mismo que cada vez requiere una derogación de divisas".

Este incremento en la derogación de divisas se explica por una disminución en la tasa de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias que
registro menos del 4% (debido a la caída de la colocación del café verde sin procesar hacia el mercado norteamericano) en tanto que las
importaciones aumentaron 15.5% por la creciente demanda interna de alimentos listos para el consumo que por si misma sumaron 4472.2mdd

El comportamiento irregular en la producción de alimentos en México es atribuido en parte por la aplicación de diversas formas estructurales
durante el periodo 1986-1994que han tenido repercusiones sobre la economía y estructura social, así; México ingreso al acuerdo general de
aranceles y comercio (GATT), firmo el tratado de libre comercio de América del norte (NFFTA) con Canadá y los Estados Unidos, introdujo
cambios en el sistema de tenencia de la tierra en el ejido y modifico el papel del estado en el crédito la comercialización y otros tipos de servicio
de apoyo a la agricultura.

Otra problemática del sector se refiere al proceso de migración hacia los centros urbanos nacionales o extranjeros, que obedecen a la búsqueda
de oportunidades que los migrantes no encuentran en sus lugares de origen. Tan solo en el D.F. el INEGl 4 reporta que mas del 30% de la
población que habita ahi proviene de otras entidades. Por su parte, la encuesta nacional de la dinámica demográfica (enadid 1999) demuestra
que la quinta parte de la población mexicana que radica actualmente en alguna entidad, no es la de su origen, lo que equivale a mas de 18
millones de personas que han tenido que desplazarse de sus lugares de nativos de residencia la mayoría de los migrantes procede de las zonas
rurales marginadas de todo el territorio nacional. Es por ello que en la zona de estudio (Chalco) se pretende desarrollar un proyecto el cual tenga
como función transformar el amaranto comealternativa para desarrol lar al sector primario (producci ón alimenticia) y que tenga como fin táctico la
conservación de zonas agrícolas y forestales además de reactivar la economía partiendo del desarrollo económico y cultural enfocado al sector
primario, propiciar la integración de la comunidad a través de la participación de esta en las actividades que se ofrezcan

4 Tan solo en el 200 1 el déficit comercial agroalimentario de México con Estados Unidos, de acuerdo con datos del departamento de agricultura de Estados
Unidos (UDSA) fue de 2148.7 mdd, cifra que presenta un aumento de 60% con respecto al afio 2000 donde el déficit fue de 1341.2 mdd
4 banco de información económica y distribución de ciudadanos por entidades de origen
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ARQUITECTÓNICO

En cuanto a la problemática que puede representar el proyecto es que la materia prima debe traerse de Tulyehualco que queda aproximadamente
a 20 minutos de Chalco y Xochimilco a 50 minutos ya que en Chalco solo se cosecha en los limites con Tlahuac, pero en pocas cantidades y será
necesario contar con mas materia prima para la producción de cereales.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

Podríamos entonces señalar que la actividad primaria representa un estudio de área fundamental. dado que es necesario contribuir en su
desarrollo, considerando no solo el aspecto si no la integración, y la relación que nuestra zona de estudio (Cha teo) tiene con la zona urbana y su
participación con las cadenas productivas. De esta forma, el sector primario debe ser considerado como parte de la solución de grandes
problemas nacionales en vez de ser considerado como un sector al que generalmente se debe incurrir en el gasto público mediante políticas
asistenciales.

Como respuesta a esta necesidad han surgido paradigmas que pretenden dar alternativas de solución de una problemática compleja que,
manifiesta una estructura -multidimensionat en su origen y en sus consecuencias dentro de la cual esta sustentabilidad que se acepta por su
carácter integrador y el de incrementar la calidad de vida de la población. Además es un elemento que nos permite proponer estrategias a partir
de las condiciones locales en búsqueda de un esquema de desarrollo centrado en el bienestar de la población. Se le considera, además; como un
proceso por medio del cual se proponen opciones de solución que involucran las relaciones hombre naturaleza, respetando las características
étnicas,

culturales y ecológicas del lugar y la adaptación de las innovaciones tecnológicas que fortalezcan la sustentabilidad de los sistemas de
producción. Es por ello que la transformación de la materia prima (mediante la transformadora(en este caso producto del amaranto puede
contribuir a la superación de la pobreza extrema en la zona de estudio (Chalco) ya que uno de sus principales atributos es de la utilización
racional y eficiente de los recursos naturales y humanos a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo con ello a la revaloración de la actividad en
nuestra zona de estudio.
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OBJETIVOS.

Generar un proyecto arquitectónico donde se transforme el amaranto como alternativa para desarrollar al sector primario (producción alimenticia)
y que tenga como fin táctico la conservación de zonas agrícolas y forestales además de reactívar la economía partiendo del desarrollo económico
y cultural enfocado al sector primario, propiciar la integración de la comunidad a través de la participación de esta en las actividades que se
ofrezcan, que se apropie del espacio, crear fuentes de empleo principalmente para los habitantes de la zona de estudio. Transformar la materia
prima (amaranto)en alimento de lato valor nutricional para los consumidores: y lograr una organización en forma de cooperativa obteniendo un
mejoramiento económico y social gracías al trabajo en conjunto de los miembros en asociaciones colectivas.

JUSTIFICACiÓN

Magnitud

Se definirá con la cantidad de producto que se elaborara, bajo funcionamiento normal en una unidad de tiempo además de la población a atender
(23000 habitantes que corresponden a la zona 1 como primer etapa del proyecto todos son del nivel básico) esto se dio por la ubicación del
mismo en la zona oeste, aclarando que se entiende como funcionamiento normal aquel que se lleva acabo con los factores de producción
elegidos como son ( Cereales, Harinas, galletas, y palanquetas) esperando que se pueda satisfacer la demanda de 8703 familias que encuentran
en estos alimentos la base nutricional.

En general los factores que condicionan el tamaño son el mercado, los insumas, los procesos , los equipos, la disponibilidad de capital y los
aspectos institucionales y reglamentarios. De acuerdo al siguiente cuadro podriamos definir que el elemento a desarrollar seria micro regional.

Procesadora durante los años de Año 2006 Año 2009 Año 2012
producción.

Amaranto a utilizar 152 ton (500KgI dial 230 ton (SSOkg/día) 300ton (1OOOkg/dia)

• Esto tomando en cuenta que en Tulyehualco y Xochimilco se producen 430 toneladas anualmente.
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Trascen dencia.

Grasas y dulces consumo moderado

Lácteos 2-3 raciones

Vegeta les 3-5 raciones

Frutas 2-4 raciones

carne, aves, leguminosa, huevo, nueces 2-3 raciones

Pan, arroz, cereales, pastas 6-11 raciones

En el caso de México, la producción interna de cereales satisface dos terceras partes de la demanda nacional por lo que debe recurrir al mercado
internacional para importar su déficit mismo que cada vez requiere una mayor derogación de divisas.

Es por ello que se propone el amaranto como una alternativa de alimentac ión hacia nuestra zona de estudio (Chalco) ya que cuenta con alto valor
nutritivo además de ser un producto nacional y de bajo costo, además como se observa en la pirámide nutricional los cereales son uno de los
alimentos base para la población mexicana ya que aporta mas o menos el 50 % de energías que requiere el cuerpo humano .
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VULNERABILIDAD.

El cultivo del amaranto tiene dos tipos de problemática. Una de ellas es de tipo económico, por el alto costo de mano de obra en comparación con
otros cultivos, lo cual obliga a impulsar la mecanización del cultivo para reducir la necesidad de la mano de obra.

El otro es de tipo agronómico debido a siembras retrasad as, inadecuado uso de fertil izantes químicos y de control de maleza inoportuno

El sector primario esta catalogado como zona de alta y media marginación lo cual contrasta paradój icamente con la gran cant idad de recursos
naturales que dispone en su entorno

El drástico retiro del estado en cuanto a financiamiento e inversión publica destinada al sector, a generado un proces o acelerado de
descap italización para los pequeños productores rurales.

El modelo agrícola que predomina en México hace mas intenso el carácter dual del sector primario, con la existencia de contados enclaves
agropec uarios altamente mecanizados y con tecnología de vanguardia, que corresponde a unidades de producción empresarial, que coexiste en
un amplio universo de pequeñas unidades de producción rural, generalmente ineficientes y poco competitivas desde el punto de vista de mode lo
económico vigente.
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Factibilidad

. El amaranto en el mercado como materia prima
El cultivo de este bondadoso producto se restringe a algunas comunidades y ejidos , debido a las características propias de cada delegación pues de las que
existen , solo la mitad posee espacios dedicados a la agricultura ; y entre las mas importantes por su producción es la delegación Xochimilco pues en 1994
contribuía con 54.31% del total de la superficie sembrada y cosechada del DF. En el siguiente cuadro se muestra la participación y situación actual del
sembrado del amaranto.
Superficie sembrada y cosechada (Ha)

Superficie sembrada Superficie cosechada

1993-1994 Tulyehualco Xochimilco Tulyehualco Xochimilco
197 107 197 107

1999-2000 Tulyehualco Xochimilco Tulyehualco Xochimilco
213 139 213 139

Fuente: INEGI, censo delegacional, 2001.
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Por lo que respecta al volumen (toneladas) de la producción de este cultivo en el año de 1994, la delegación Xochimilco contr ibuyo con 74.9 toneladas lo que
representa 54.31% aumentando considerablemente para el año 2000 en un 70.11% de la producción del DF. Estos datos señalan que dicha delegac ión es la
que mas participa en la producción del amaranto en el DF.

Volumen de producción de amaranto

(Toneladas)
Año Amaranto
93-94 150. ton
96-97 240 ton
99-00 300 ton
Promedio anual 330 ton
Fuente: INEGI, censo deleqaclonal, 2001

Es más, con el amaranto no sólo es cuestión de cantidad; su proteína es también sobresaliente y excepcional en cuanto a su calidad. Es muy alta en el
contenido de Iisina, un aminoácido esencial. Los "cereales" (maíz, trigo , avena, etc.) son considerados "no balanceados" en términos de su compos ición de
amínoácidos, ya que precisamente les hace falta mayor cantidad de Iisina para dar una alimentación óptima. Las proteínas del amaranto , sin embargo , tienen
casi el doble del contenido de lisina que el trigo , tres veces más que el maíz y, por cierto, tanta como se encuentra en la leche, el estándar de excelencia
nutricional. El amaranto es, por lo tanto, un complemento nutricional y óptimo para los cereales .

Ahora con la finalidad de determinar el mercado del proyecto , se examinan las principales características de los productos de amaranto y los distintos
conceptos que el consumidor potencial tiene en ellos .

Los productos de amaranto que actualmente se elaboran son: cereales , harinas , galletas, panes , y pastas ; todos ellos contienen ingredientes nutritivos de
origen natural como miel, trigo y huevo.

Su presentación generalmente es rustica y manual : envolturas de papel celofán selladas con cinta adhesiva , bolsas de plástico engrapadas, etiquetadas
adheridles impresas o en trozos de papel , escasa variedad de formas , tamaños y contenidos, etc.

Para la defínición del mercado del proyecto se hace necesario conocer los diferentes conceptos que el consumidor tiene o puede tener del producto , asi
como las necesidades o deseos que busca satisfacer en su compra . El cual se analizan tres conceptos referentes a los productos del amaranto:
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a) El producto del amaranto, considerando comúnmente como dulce tradicional mexicano, debido a que su producción se realiza de manera artesanal
y ya que son vendidos comúnmente en ferias y en lugares turísticos. Lo cual el consumidor adquiere el producto para satisfacer un gusto o apetito
sugerido básicamente de la observaci ón,

b) El conocimiento de las propiedades nutrimentales del amaranto por parte de algunos consumidores lleva a la identificación del mismo como producto
naturista , sin embargo, dicha información todavía no esta lo suficientemente difundida para influir en el comportamiento de compra de un gran
numero de consumidores potenciales del producto , un mayor conocimiento de estas propiedades se traduciría en una mayor demanda.

e) Un enfoque que se le puede dar a los productos de amaranto es el de dulce o golosina con ventajas nutrimentales respecto a los convencionales. El
individuo interesado en este tipo de productos buscaría satisfacer un gusto y/o una calidad nutricional.

Con respecto a lo anterior, los posibles mercados para los productos de amaranto son: dulces , golosinas, y productos naturistas. Estos se han seleccionando
como el mercado del proyecto debido a las siguientes razones :

1) Se atiende a la necesidad en la población de adquirir un alimento o golos ina del proyecto nutritivo del buen sabor .

2) No se incurre un gasto de mercadotecnia intens iva como publ icidad y difus ión masiva para la introducción de estos productos al mercado.

3) Existen canales apropiados de distribución para hacer llegar el producto al consumidor en grandes volúmenes.

4) El mercado de productos naturistas se encuentran en expansión; cada vez mayor el numero de personas interesadas en este típo de productos

Es por ello que se pretende transformar al amaranto para desarrollara al sector primario (insumo alimenticio) y los insumos a desarrollar serian los siguientes:
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Palanquetas

Las palanquetas son barras individuales envueltas en papel celofán transparente sellado térmicamente . Las presentaciones que tendrá este son barras de
150 y 75 gr. y esta dirigido a todos los grupos que conforman el mercado.
La proporción de cada uno de los ingredientes del producto se presenta a continuación :

Ingredientes % 75 gr 150 gr .

Cereal de amaranto 60 45 90

Azúcar 20 15 30

Miel de abeja 15 11.25 22.50

-
Manteca vegetal 5 3.75 7.50
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Cereal

El cereal es elaborado con una mezcla de granola y amaranto, contenida en un envase llamado pet transparente. Dicho material ofrece las siguientes
ventajas: es reciclable, no se rompe, es higiénico e impenetrable y su costo reducido.
El contenido neto por cada pieza es de 500 gr y el producto esta dirigido básicamente a naturistas , deportistas, amas de casa y adultos .

La proporción de cada uno de los ingredientes del producto es:

Ingredientes % 500 gr.

Avena 30 150

Salvado 25 125

Cereal de amaranto 15 75

Coco 8 40

Miel de abeja 6 30

Manteca vegetal 6 30

Ajonjolí 5 25

Uva pasa 3 15

Canela 1.5 7.50

Extracto de vainilla 0.5 2.50
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Galletas

Las galletas se presentan en paquetes de 20 piezas, conten idas en una charola de plástico y en vueltas en papel celofán transparente sellado térm icamente.
Los ingredientes del producto y sus porcentajes en el contenido están basados en un estudio realizado sobre la elaboración de galletas con base en mezcla
trigo-amaranto, llevado a cabo en el Instituto Nacional De Nutr ición , el cual señala que dichas proporciones son las que mejor combinan los factores
nutrimentales y estas son:

Ingredientes % 300 gr .

Harina de trigo 40 120

Azúcar 25 75

Manteca vegetal 15 45
.-

Harina de amaranto 10 30

Cereal de amaranto 5 15

Ajonjolí 4.5 13.5

Sal .50 1.50

12



Trozos

Los trozos se presentan en un paquete con diez cuadros , contenidos en una bolsa de papel celofán transparente sellada térmicamente. El contenido neto por
paquete es de 100 gr. y el producto esta dirigido principalmente a niños y adolescentes .

La proporción es la siguiente :

Ingredientes % 100 gr.

Cereal de amaranto 60 60

Azúcar 20 20

Miel de abeja 15 15

Manteca vegetal 5 5
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Estudio del mercado

Es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta , el anális is de los precios y el estudio de la comerc ialización.

Demanda
Los grupos de la población qué consumen o pueden manifestar interés en la compra de productos de amaranto son:

a) Amas de casa: este grupo tiene contacto frecuente con los lugares de venta de productos alimenticio, además puede considerarse como un
intermediario en la relación al resto de la familia . Una ama de casa atendería a las propiedades nutricionales y precio del producto.

b) Naturistas: este segmento del mercado tiene mayor conocimiento de las propiedades del producto y lo adquiere con mayor frecuencia que el resto de
los grupos . Se le puede considerar como un mercado cautivo.

e) Deportistas : los productos de amaranto tienen buena aceptación en este núcleo de la poblac ión; con una dieta balanceada y rica en nutrimentos es
uno de sus objetivos de compra de mayor importancia. Una mayor penetración en este segmento del mercado , aunado a un adecuado trabajo de
mercadotecnia, redundaría en un aumento sustancial de la venta del producto.

d) Adultos: existe interés por parte de este grupo de consumidores potencia les respecto al cuidado de la salud., dieta y apariencia física, por lo que los
productos que proporcionen los nutrimentos necesar ios para un desempeño diario, sin detr imento en el control de peso, pueden tener una gran
aceptación . En este sentido, los productos elaborados con base en el amaranto poseen estas características, ya que son excelente digestión con
altos contenidos de proteínas y carbohidratos. Sin embargo , la mayor parte de este segmento desconoce las propiedades del amaranto , por lo que
se hace necesario aplicar una mercadotecnia de estimulo , procurando colocar los productos en lugares donde se facilite su acceso.

e) Adolescentes: este tipo de consumidores presta mayor atención a las características como sabor y presentación del producto , así como el precio,
debido a que su poderádquisltivo generalmente se encuentra restringido . Ellos realizan normalmente la compra de golosinas en escuelas , centros
deportivos o en sitios cercanos a su hogar.

f) Niños: según los hábitos de consumo los niños representan el mayor mercado de ventas de dulce ; ellos buscan satisfacer un gusto y/o curiosidad al
adquirir algún producto alimenticio. El lograr una penetración del producto en este grupo de la población implicaría abarcar otro mercado que seria de
dulces o golosinas convencionales, lo que llevaría a la definición .de otro ambiente compet itivo para el proyecto. Sin, embargo resulta conveniente
considerar y atender a este grupo de la población debido a que este mercado es numeroso ya que la frecuenc ia de compras de dulces y golosinas es
alta. .

Aun que el mercado es extenso lo que se pretende principalmente es atender la zona 1 (zona con mayor marginación) como primer paso, en especial
escuelas de nivel básico, amas de casa tiendas de la zona, para así brindarles un alimento nutricional y de bajo costo, a su vez crear una cultura de
consumo hacia este producto a través de los niños y adolescentes. Esto nos lleva sintetizar que la población a atender en la zona 1 es de 43515 habitantes
como primera etapa.
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Selección de los productos del proyecto

Para la elección de los productos nos fundamentamos en la ponderación de dos variables : la opinión de los consum idores y así como de las princípales
empresas naturistas del país. Ambas cuantifican el nivel de aceptación de los productos por parte de los consumidores.

Para saber el grado de aceptación , opinión de los consumidores se aplico un muestreo , el cual es una aproximación para saber las preferencias de los
consumidores . La muestra que da de la siguiente manera:

Opinión de 180 consumidores Chalco y alrededores.
Frecuencia de selección del producto

Producto Amas de Naturistas Deportistas Adultos Adolescentes Niños Frecuencia
casa del producto

Galletas 4 4 3 7 6 7 31
Trozos 3 2 2 2 4 8 21
Palanquetas 5 6 6 5 7 7 36
Panque 4 2 2 6 3 3 20
Bebidas 3 3 4 2 2 2 16
Cereales 8 8 13 7 8 3 47
Pastas 1 3 O 1 O O 5
Harinas 2 2 O O O O 4

Total grupo 30 30 30 30 30 30 180
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La opinión de empresas fue obtenida a través de un cuestionario que se aplico a dos de los principales tiendas naturistas del pais.
De acuerdo a los datos obtenidos, seleccionamos cinco productos los cuales son: palanquetas, cereales, galletas, trozos y panque. Los resultados de este
procedimiento se presentan en el siguiente cuadro.

Producto Encuesta a consumidores Encuesta distribuidores Puntaje final
(50%) (50%)

Galletas 13 15 14
Trozos 10 10 10
Palanquetas 9 7 8
Panque 6 7 7
Bebidas 6 8 6
Cereales 4 5 4
Pastas 1 4 2
Harinas - 1 4 2

Obtenido el porcentaje final. seleccionamos los cinco productos con mayor puntaje para nuestro proyecto: palanquetas, cereales, galletas, trozos y panque .
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Oferta

Es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de productores están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.

Definición de competidores
Los competidores para cualquier empresa pueden clasificarse en genencos y de empresa . Definiendo al mercado del proyecto como el de productos
naturistas, los competidores genéricos para el proyecto son los de alimento elaborados con avena, granola , salvado , soya y trigo.
Los competidores de empresa son aquellos que producen palanquetas, galletas , panes, cereales, harinas y otros productos con base en el amaranto , ya que
ocupan una posición o nicho similar en la mente de los consumidores, los competidores de empresa serán los que se considere en el análisis de la oferta .
Los competidores están constituidos por empresas ubicados en Tulyehualco ya que es el mas cercano a nuestra zona de estudio ( Chalco) : como la
empresa Teutli que se especia/iza en la alegría ; la empresa Proamaranto conocida en la región por la gran variedad de pan elaborado con harina de
amaranto; Molotla que se caracteriza por su producción de alimento elaborado con amaranto como son chiles rellenos , sopas, tamales , pan y palanqueta y la
empresa El pavo real la cual produce palanqueta , galletas y pan. Dichas empresas comercializan sus productos en ferias, lugares turísticos, mercados como
la merced, central de abastos, tienda naturistas , calles y cruceros viales.
Durante el mes de septiembre, se introdujeron por primera vez en México productos de amaranto elaborados en Estados Unidos de Amé rica,
específicamente cereales en forma de hojuela, lo cual constata el auge de estos productos no solo en nuestro país sino también en el extranjero estos
productos tienen una alta calidad en su presentación, elaboración y contenido , por lo que implican, a plazo mediano, la competencia mas fuerte para la futura
empresa. Sin embargo los productos son de un precio muy elevado en comparación con los elaborados en nuestro país ya que la producción de amaranto de
esa.país es escasa, lo que ofrece una ventaja a los productos nacionales, así como la posibilidad de exportación tanto de semilla como de productos
terminados.

Régimen de la oferta
De un sistema en el que había más compradores que vendedores pero en la década pasada, se ha pasado, de manera gradual a uno competitivo o mejor
conocido como mercado libre, este es, se ha incrementado el número de empresas productoras en los últimos años.

Sin embargo todavía algunas de las empresas acaparan la producción y fijan el precio de compra del grano, debido a la imposibilidad del agricultor y de los
talleres familiares de colocar sus productos en e/ mercado , lo que constituye un obstáculo para lograr una mejor incursión en el mercado.
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Oferta actual
Debido a la inexistencia de información estadística referente a la oferta de productos de amaranto, se procedió a realizar una encuesta a cuatro de los
principales competidores del proyecto - antes mencionados-oLos resultados de este análisis abarcaran únicamente los años de 1993 y 1994, ya que la
información proporcionada por estas empresas se limita a ese periodo .

Las empresas encuestadas se clasificaron en dos tipos, según el volumen de producción reportado : las de tipo A que manejan un volumen de producción
entre 2 y 5 toneladas y las de tipo B; además se estima que hay 3 empresas tipo B, dentro del DF y estados de la región y estados de la región centro del
país (Morelos , Puebla , Tlaxcala , y Estado de México) que no fueron encuestadas. Esto con base en una investigación de campo realizada sobre los
productos que existen en el mercado .

Del total de la producción nacional de amaranto de grano , se estima que aproximadamente un 25.0% se utiliza para autoconsumo y para la elaboración y
venta de productos por parte del agricultor, organizado en talleres familiares distribu idos básicamente en el centro del pais; el restante 75% se destina a la
venta del grano sin procesar1

Consideramos como taller familia r a aquella organización cuya producción sea menor a 0.5toneladas mensuales.

Asimismo se considerara que no existen empresas de tipo A y B fuera de la región central del país ya que los canales de distribución que permiten el
desplazam iento de productos en las entidades definidas para tales empresas, localizan principalmente en el DF y área metropolitana, además , la producción
de grano se realiza únicamente en los estados del centro del país.
Análisis de precios

El precio se define como la cantidad monetaria que se necesita para adqu irir un bien o servicio ."
Se determinara los precios de los productos iguales o similares a los del proyecto , con la finalidad de establecer parámetros que nos permitan estimar los
precios dé-nuestros productos . Des¡5üésde realizar el estudio técnico. se verificara los precios en función de los costos de producción.
Los precios de los productos existentes en el mercado se han clasificado en categorías de acuerdo a sus cualidades los cuales encontramos:

Calidad A, productos de marca y buena presentación .
Calidad B, productos con marca y regular presentación.
Calidad C, productos sin marca; establecimientos minoristas y mayoristas.

La información recabada fue en dos tiendas naturistas - mencionadas anteriormente- y dos mercados, con ventas al mayoreo y menudeo, y en tres estantes
y dos supermercados, con ventas al menudeo.

1 Sánchez Marroquín A. Potencial Agroindustrial Del Amaranto . Centro De Estudios Económicos Y Sociales Del Tercer Mundo.
2 Romero Rosales Gloria , Inversión De Una Agroindustria De Amaranto Xochimilco, Facultad De Contadurí a Y Admin istración, agosto 2000.
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De los resultados obtenidos, se observa que entre las calidades A y S, en los precios al menudeo, existe una diferencia promedio del 18%; entre S y e, un
27% y entre A y e, un 40%. En los precios al mayoreo, las diferencias promedio son: 22% entre calidades A y 8, 19% entre 8 y e, y 24% entre A y C.
Asimismo, la diferencia promedio entre minoristas y mayoristas es del 41%.

La diferencia entre los precios de los productos de las calidades A y 8 respecto a los de calidades e, resulta ventajosa para el productor, ya que con el uso
de marca es posible obtener márgenes de utilidad en el producto. Sin embargo, los productos que actualmente utilizan marca no ofrecen mejoras
significativas en cuanto a las características específicas del producto como sabor, textura o composición, siendo esto una desventaja para el consumidor.

Asimismo, las diferencias que se presentan en cuanto a precios entre mayoristas y minoristas, son consecuencias de que gran parte de los productores
carecen de los medios suficientes para hacer llegar el producto hasta el consumidor o cliente final. De este modo, un porcentaje importante del precio del
producto es absorbido por los diferentes intermediarios como mercados, cadenas de tiendas naturistas .

Comercial ización

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

Se clasifican tres tipos de intermediarios de ventas:

1. Intermediarios comerciantes : que compran y revenden mercancías con titulo de propiedad.
2. íritermediarios agentes: qúe negocian compras o ventas pero no reciben el titulo de propiedad de la mercancía.

3. De los intermediarios más convenientes son los llamados facilitadotes ya que solo participan como compañías de transporte y bodegas. que participan
solo en el trabajo de distribución pero no reciben titulo de propiedad de los bienes el cual no negocian compras o ventas.

Dados los recursos iniciales de la empresa se hace necesario el empleo de intermediar ios comerciantes para hacer llegar los productos al consumidor. Por
otra parte, la operación de transporte se realizara con recursos propios de la empresa . Los intermediarios comerciantes y los facilitadotes para el proyecto
que constituye los clientes directos del mismo, son los siguientes:

• Mayoristas: instituciones gubernamentales,(escuelas de nivel básico primer etapa zona 1)
• Minoristas: tiendas naturistas. panaderías, pastelerías. dulcerías, feria de exposición del producto realizadas en la transformadora y amas

de casa
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Estudio técnico

Las decisiones que se adoptan como resultado del estudio técnico determinaran las necesidades de capital y mano de obra que tendrá que tenerse en
cuenta para ejecutar el proyecto y ponerlo en operación .

Los objetivos del presente estudio técnico son:

a. Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende .
b. Analizar y determinar el tamaño optimo, localización , los procesos, los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para realizar la

producción.
c. Formular un plan de producción para el proyecto con una perspectiva de planeación de tiempos de seis años.

Localización de la planta

-La elección del terreno -d onde se realizara el proyecto arquitectónico se llevo a cabo mediante un recorrido por la zona de estudio observando las
características, ventajas y desventajas que se pudieran presentar de acuerdo a su ubicación y a la relación con los poblados que comprenden la poligonal y
su compatibilidad con las actividades desarrolladas en sus cercanías.

Dentro de la zona de estudio se encontraron terrenos con las características requeridas y se eligió el que presento mejores condiciones sobre la base de un
análisis evaluativo (ver cuadro evaluativo) . El terreno elegido para llevar acabo el proyecto - el cual pertenece al municipio lo cual no tendremos problemas
para la compra del mismo- se encuentra ubicado al oeste del municipio de Chalco hacia la salida a Tulyehualco, Xochimilco .
Cuenta con los principales servicios como: agua potable, drenaje, electricidad, así como vías y medios de transporte . La topografía del terreno presenta una
pendiente de 6-12% y tiene una resistencia de terreno aprox. 60ton/m2.
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Cuadro evaluativo del terreno

Requerimientos a evaluar Terreno Requisitos

Agua potable Buena Indispensable

Energía eléctrica Buena Indispensable

Teléfono Regular Indispensable

Alcantarillado Regular Indispensable

Pavimentación Regular Indispensable

Vialidad Regular Indispensable

Transporte publico Buena Indispensable

Recolección de basura Buena Indispensable

Tenencia de la tierra Regular Comunal

Usos de suelo .- Buena Agricola

Topografia Regular Con pendientes

Vientos dominantes Norte-sur Indiferente

Alumbrado publico Regular opcional

El tamaño del terreno responde a las necesidades de espacio para el movimiento de materiales y de personal. distribución de la planta, así como la
ampliación potencial de la planta.
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Plan de producción

Tomando en cuenta los factores que determinan en el proceso de producción de cada producto (palanquetas, cereales. galletas. trozos . y panque) y el
tamaño de la planta. se elaboro un plan de producción como ya se menciono anteriormente, para una perspectiva de planeación de tiempos de seis años.
(Ver cuadro siguiente)
Se consideran además las siguientes condiciones de operación de la planta:
Horas de trabajo por día: 8hrs.
Días hábiles por semana 5 días
Días hábiles por año 269días

Plan de producción del proyecto (kg)

Para el 2006
Población a atender 43515 habitantes 8703 familias (zona 1)

Consumo mínimo de una caja de cereal 300gr, nos llevaría a un consumo quincenal de 261Okg . 62640kg anuales.
Consumo mínimo de 250gr un paquete de galletas 20 piezas 1305kg quincenal.52218kg anuales.
Consumo mínimo de75gr presentación en una pieza, nos llevaría a un consumo de 653kg quincenal.15672kg anual.
Total en toneladas 131

Para el 2009
Población a atender 72405 habitantes ~4481 familias (zona 1).
Consumo mínímo de una caja de cereal300gr, nos llevaría a un consumo quincenal de 4344kg.104263kg anual
Consumo mínimo de 250gr un paquete de galletas 20 piezas, nos llevaría aun consumo quincenal de 3620kg .86886kg anual
Consumo mínimo de 75gr presentación 1 pieza, nos llevaría a un consumo quincenal de 1086kg .26000kg anual
Total en toneladas 220

Para el2012

Poblacíón a atender 97708 habitantes 19541 familias (zona 1)
Consumo mínimo de una caja de cereal de 300gr , nos llevaría a un consumo quíncenal de 5862kg.140700kg anual.
Consumo mínimo de 250gr un paquete de galletas 20 piezas , nos llevaría a un consumo quincenal de 4890kg .117246 anual.
Consumo mínimo de 75gr presentación 1 pieza, nos llevaría a un consumo quincenal de 1470kg. 35173kg anual.
Total en toneladas 295
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3Así mismo los costos de transformación dependen de los distintos productos que se elaboren, sin embargo en este estudio se dan los costos de
transformación del amaranto .

Costos de transformación del amaranto
concepto Costo/ kg porcentaje
Mano de obra 11.51 41 .50%

Insumos 8.28 29.91%
Materiales 3.00 10.84%

Otros gastos 4.89 17.67%
Costo total $27.68 100%

Utilidad
Concepto Cantidad
Ingreso total $45 .00

Costo total $27.68
Utilidad $17.32

Es importante destacar que la utilidad, al transformar el producto, aumenta considerablemente, ya que al producto se le da un valor agregado y este producto
se puede ofrecer en el mercado a un mejor precio, de ahí su alta rentabilidad .

..- - ~ .

De este modo, es posible utilizar los factores de la producción, sin caer en deseconomias.
El plan esta sujeto básicamente a un tipo de restricción: el mercado. Que atiende a los resultados arrojados en el estudio de mercado en cuanto a la
demanda insatisfecha, preferencias de los grupos de consumidores y a los canales de distribución asignados a cada producto, de esta manera , se procurara
producir en forma gradual y en mayor cantidad de los productos que se consideran tienen mayor aceptación por parte del consumidor y facilidad de venta a
través de los canales de distribución, con el objeto de lograr una mayor rotación de los productores .

Requerimientos de maquinaria, equipo auxiliar y mano de obra.

Para realizar el balanceo de actividades o líneas se calcularon los requerimientos de maquinaria , equipo auxiliar, y mano de obra de acuerdo al plan de
producción establecido en el punto anterior.

3 Fuente: Ortiz, Barreto Ornar, Barrios, Puente Jerónimo, estudio técnico del amaranto (amaranto ssp) en México, ed, enseñanza e investigación económica agrícola,
Chapingo, México 2000 .
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Para llevar a cabo el análisis de producción fue dividido en tres líneas básicas :

1. Líneas de panificación (galletas y panques)
11. Líneas de cereales (mezcla de cereales, palanquetas, trozos y preparación de las semillas de amaranto)

111. Envoltura y envasado .

La mano de obra directa necesaria se determino con base a los tiempos estándar proporcionados por los fabricantes de la maquinaria y de los datos
arrojados del punto anterior. Además se establecieron operaciones las que requieren de mayor tiempo para su realización y las que se pueden desarrollar de
manera simultánea , con el fin de reducir al máximo tiempos muertos . Además se considero que el personal empleado en la producción se puede
desempeñar en todos los procesos, esto es que no existe limitante en la asignación de funciones de la mano de obra claro que en relación a las distintas
líneas de producción. Esto es posible debido a que las actividades y procesos no requieren de mano de obra especializada, además de resultar conveniente
por la flexibilidad en la asignación de funciones, que es apropiada para el funcionamiento de la micro industria .

Requerimiento de mano de obra de la micro industria

Concepto Año 2006 Año 2009 Año 2012
Mano de obra directa

Línea 1 (galletas y panques) 1 2 2

Línea 2 (mezcla de cereales, 2 2 2
palanquetas, trozos y preparación
de las semillas de amaranto)
Línea 3 (envoltura y envasado) 1 1 1
Mano de obra indirecta

Almacenista 1 1 1
Transportista 1 1 1
Personal administrativo:
Director general 1 1 1
Contador 1 1 1
Secretaria 1 1 1
Auxiliar administrativo 1 1 1
Vigilantes 2 2 2
Total 12 13 13
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Inventario de maquinaria de proceso y equipo auxiliar

Ahora se enlista las principales maquinarias y equipos, así como sus características más relevantes , requeridas para realizar la función productiva del
proyecto.

Limpiadora
Funciones: limpieza de las semillas mediante una corriente de aire y la rotación y tamizado de las semillas.
Función específ ica: limpieza de la semílla de amaranto y trigo.
Capacidad: 1 Kg./minuto
Consumo de energía : 2.4 Kw. /hora
Dimensiones : largo 1.2m, ancho 0.6m, altura 1.4m

Tostadora
Funciones: tostar semillas por medio de un cilindro rotator io de acero inoxidab le y flama de gas L.P.
Función específíca: tostado de la semilla de amaranto y granola .
Capacidad : 30 Kg. /hora
Consumo de energía : 0.7 lt / hr de gas L.P.
Dimensiones: largo 1.0m, ancho 0.6m, altura 1.2m

Seleccionadora
Funciones: selección de semilla mediante una corriente de aire, rotación y tamizado.
Función específica: selección de cereal de amaranto en cereal de primera y cereal de segunda.
Capacidad: 1 Kg./minuto
Consumo de energía : 2.4 Kw. /hora
Dimensiones : largo 1.2m, ancho 0.6m, altura 1.4m
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Horno
Funciones: horneado de productos (panificación) utilización gas L.P.
Función específ ica: horneado de galletas y panques .
Capacidad : 6 charolas de 0.9xO.5m
Consumo de energía : 1.0 It I hr de gas L.P.
Dimensiones: largo 1.8m, ancho 1.0, altura 1.5m

Molino
Funciones: moler semillas o cereales .
Función específica : moler semillas de trigo y amaranto, así como , el cereal de segunda de amaranto para la obtención de una harina integral.
Capacidad : 1 Kg./minuto
Consumo de energía : 1.2 Kw. Ihora
Dimensiones: diámetro 0.6m, altura 104m

Amasadora
Funciones : mezclado y amasado de ingredientes
Función específica : mezclado y amasado de ingredientes para la elaboración de galletas y panques.
Capacidad: 30 Kg. Ihora
Consumo de energ ía: 1.2 Kw. Ihora
Dimensiones: diámetro 0.6m, largo 1.0m, ancho 0.3m, altura 1.0m

Mezcladora
Funciones : mezclado y amasado de ingredientes
Función específica : mezclado de ingredientes para la elaboración de cereal.
Capacidad : 60 Kg. Ihora
Consumo de energía: 1.2 Kw. Ihora
Dimensiones: diámetro 0.6, largo 0.8m, ancho 0.3m, altura 1.0m
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Troqueladora
Funciones: compactar y troquelar mediante una palanca y un troquel de acero inoxidable y un apalanca mecánica.
Función específica : compactado y corte de palanquetas y trozos.
Capacidad: 50 palanquetas por corte
Consumo de energía : energía mecánica aplicada por la fuerza de trabajo .
Dimensiones : largo 1.5m, ancho 0.8m, altura 0.9m

Hornilla
Funciones: calentar ingredientes utilizando flama de gas L.P.
Función específica : calentar los ingredientes utilizando una flama de gas L.P.
Capacidad: 250 gr. / hora
Consumo de energía : 0.5 It / hr de gas L.P.
Dimensiones : largo 0.50m, ancho 0.35m, altura 0.50m

Selladora térmica de papel
Funciones : sellado de materiales de empaque mediante una resistencia eléctrica.
Función específica : sellado de bolsas de papel celofán para la envoltura de galletas , panques, palanquetas y trozos.
Consumo de energía: 0.3 Kw. /hora
Dimensiones : largo OAm, ancho 0.5m, altura 0.9m

Descripción del -equipo auxiliar

Racks o espigueros
Funciones : almacenar y transportar charolas .
Función específica: almacenar y transportar charolas con producto terminado y en proceso (galletas, panques, palanquetas y trozos) .
Capacidad: 18 charolas de 0.65xOA5m
Dimensiones: largo 0.7m, ancho 0.5m, altura 2.0m

Mesa de trabajo
Funciones: funciones diversas , cuenta con cubierta de acero inoxidable y dispositivo para charolas .
Función específica : moldeado de galletas y panques ; envoltura de galletas, panques , palanquetas y trozos.
Dímensiones: largo 1.2m, ancho 0.8m, altura 0.9m
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Mesas de madera
Funciones : funciones diversas
Función específica : preparación de ingredientes para cereal; preparación y amasado de ingredientes para palanquetas y trozos .
Dimensiones : largo 1.5m, ancho 1.5m, altura 0.9m

Carros de transporte de alumin io con llantas de hule
Funciones: funciones diversas
Función específica : desplazar y almacenar productos y materiales en el área de producción .
Dimensiones: largo 1.0m, ancho 0.5m, altura 0.9m.

Charolas de aluminio
Funciones : funciones diversas
Función especifica: (a) horneado de galletas y panques; (b) almacenar y transportar producto terminado y en proceso como galletas , panques , palanquetas y
trozos.
Dimensiones: charolas (a): 0.9xO.5m
Charolas (b): 0.65x0.45m

Basculas mecánicas
Funciones: pesaje de ingredientes y materiales
Función especifica: (a) pesaje de ingredientes en la línea de panificación - galletas y panques- y pesaje de ingredientes para el cereal , palanquetas y trozos ;
(b) pesaje de los diferentes materiales en el área de recepción .
Capacidad : (a) bascula mecánica de 200kg .
(b) bascula mecánica de almacén de 2 ton.

Tanque de gas estacionario
Funciones: almacenaje de gas
Función específica : almacenaje de gas L.P.
Capacidad: 1000 de gas L.P.

Estantería metálica
Funciones : funciones diversas
Función específica: almacenar materia prima y producto terminado

Utensilios
Funciones : funciones diversas
Función especifica: preparación de ingredientes
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CONCEPTO

Planta procesadora artesanal del amaranto: en el análisis de la transformadora en México se considera una gran diversidad de característ icas técnicas y
socioeconómicas que se pueden clasificar con base en ciertos criterios como el uso del producto alimentario o no alimentario, origen de la materia prima
(agrícola, pecuaria , forestal) desarrollo tecnológ ico del proceso de producción (familiar , manufactura , gran industria9 y grado de transformación de los
productos ( acondicionamiento, conservación, transformación intermedia o transformación final) . En este sentido definiríamos a la ( planta procesadora
artesanal del amaranto) como el proceso de producción social que acondiciona, conserva y transforma las materias primas cuyo origen es la producc ión
agrícola, en base a la acción cooperativa social y económ ica en un trabajo conjunto de individuos donde se suman las diferentes entidades .

Administración: Como su nombre lo dice, este espacio tendrá el propósito de organizar los recursos con los que cuenta la planta procesadora artesanal del
amaranto ya sean humanos , económicos o en especie, además de ser el enlace entre la comunidad y los servicios que este espacio preste: contara con
espacios para la dirección , juntas, dispensario medico , administración, recepción y sala de espera así como de servicios sanitarios .

Áreas verdes: Estas además de ser exigidas por el reglamento , son necesarias para establecer un mejor estado emocional a los usuarios, para esto se
buscara la forma de que cada espacio este vinculado directamente con esta área.

Estacionamiento: Basado en las normas , se requiere de un cajón de estacionamiento por cada 50m2 construidos, pero dadas las características
económicas de la población en la cual tendrán su campo de acción en el centro , el numero de cajones se reducirá al 50 %.

Plaza de eventos y vestibular: La función de este espacio será la de concentrar a la población usuraría de la planta procesadora artesanal del amaranto ,
con el fin de llevar acabo reuniones organizativas conferencias y exposiciones de venta si como vestibular hacia los otros espacios del centro además de
llevar exposiciones el amaranto .

Vestidores: Destinado para los que laboren en la planta para controlar la higíene ya la vez brindarles comodidad a los trabajadores que ahí laboren .

Comedor popular y cooperativa: Este es otro de los espacios que genere ingresos hacia la planta procesadora, será un área a la que tendrá acceso la
población en general ; se servirán alímentos a bajos costos y para mayor comodidad de las personas que ahí laboren .

Concepto Arquitectónico: En cuanto a la zonificación del proyecto contamos con una plaza vestibular así como de exposiciones jugando con formas
cuadrangulares según sean las necesidades del espacio a utilizar, además se define perfectamente el área publíca de la privada , también se respeta la
tipología del lugar; se están utilizando prefabricados pero respetando las formas tradícionales losas de 2 aguas y ventanales, pero a la vez mezcladas con
toque vanguardistas.
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Tipo de distribución del proyecto

El sistema de producción del proyecto utiliza básicamente una distribución por producto , ya que agrupa a los trabajadores, maquina s y equipos en línea para
elaborar productos específicos.

Las áreas de trabajo en que se divide la producción son las siguientes :

Área de procesamiento de amaranto: aquí se realizan las operaciones de limpieza , tostado , y seleccionado de la semilla de amaranto , misma que será
utilizada en todas las áreas de producción,

Área de procesamiento de trigo: aquí se realiza la operación de limpieza de la semilla de trigo , misma que será utilizada en el área de panificación .

Área de panificación: en esta área se elaboran las galletas y los panques, efectuando las operaciones de molienda , amasado, moldeado y horneado .

Área de palanquetas: aquí se producen las palanquetas y trozos , realizando las operaciones de pesaje , preparación, mezclado , amasado y corte .

Area de envoltura y envasado: aquí se envuelven las galletas , el panque , las palanquetas, los trozos y se envasa el cereal.

Asimismo para el completo funcionamiento de la planta se requieren de las siguientes áreas : recepción de materiales y embarque de producto terminado;
almacenes de materia príma, producción en proceso y producción terminada ; vestidores y baños, área comedor y área de oficinas .

.- - .
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCCiÓN

El terreno cuenta con una superficie de 2000m 2 el cual es donado por los ejidatarios del lugar, para la realización de la planta artesanal del amaranto , esta
ubicado en la carretera Chalco- Tulyehualco, se cuenta con una superficie construida de 590m2 y una área libre de 1410m2 de la cual 480m2 son de area
verde, entonces base a esto llegaríamos a lo siguiente :

ÁREA COSTO SUBTOTAL

590m2 superficie construida $ 3500.00m 2 $ 2 065 000.00

480m2 área verde $ 45.50m2 $ 21 600.00

930m2 área libre $ 170.00m2 $ 158 100.00

total $ 2 244 700.00

A este costo se le tiene que sumar $ 200 000.00 de maquinaria y gastos extras en cuando a los precios arriba mencionados cubren desde la mano de obra
hasta los terminados finales.
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MEMORIAS DE CÁLCULO



CIMENTACION INTERMEDIA
CARGAS CONCENTRADAS EN KG.

MEMORIA DE CÁLCULO
AUTOR DEL PROGRAMA: ARQ. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORÁN .

UBICACiÓN DE LA OBRA :
O

CALCULISTA:
O

PROPIETAR. :
O

SIMBOLOGíA

AREA DE DESPLANTE (A) = M2

LADO DE LA ZAPATA (ML) = L

CARGA UNITARIA (KG/M2) = W

DISTANCIA A LA COLUMNA (ML) = C

BASAMENTO DE LA COLUMNA (CM.) ~ B

MOMENTO FLEXIONANTE MAX. KGXCM = M

PERALTE EFECTIVO (CM) = O

'PERALTETOTAL (CM) = DT

CORTANTE A UNA DISTANCIA D (KG) = VD

CORTANTE LATERAL (KG/CM2) = VL

CORToLATERAL ADMISIB . (KG/CM2) = VADM

var @ -112
nO var 5

20

0.91

DIST PARA CORTANTE PERIM. (CM.) = E

CORTANTE A UNA DISTANCIA 0/2 (KG) = VD/2

CORTANTE PERIMETRAL (KG/CM2) = VP

CORTANTE PERIM. ADMISIBLE (KG/CM2) = VP ADM

AREA DE ACERO (CM2) = AS

NÚMERO DE VARILLAS = NV

ESPACIAM . DE VARILLAS (CM)= VAR@

ESPACIAM. ADMISIBLE DE VARILLAS =VAR ADM

CORTANTE POR ADHERENCIA (KG) = VU

ESFUERZO POR ADHERENCIA (KG/CM2) = U

ESF. POR ADHEREN . ADMISIBLE ( KG/CM2) = U ADM

0.91

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2
RESISTENCIA DEL CONCRET. KG/CM2
RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2

5000 RELAC. ENTRE MÓDULOS DE ELASTIC 8.58377673
250 RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) 0.28758513

2400 J = 0.90413829 R = 14.6736302



EJES CON CIMENTACiÓN INTERMEDIA

IDENTIFICACiÓN EJE

CARGA CONC. KG
LADO COLUMNA ML

8(G.K)

3791.18
0.4

A L W C B
0.82647724 0.90910794 4587.15596 0.25455397 60

M D DT
13511.0376 3.18249582 13.1824958

QUIERE CAMBIAR EL PERALTE EFECTIVO 10
DT VD VL VADM E
20 644.524032 0.70896316 4.58530261 50

VD/2 VP VPADM
2644.39101 1.3221955 8.3800358

AS #VAR NV VAR@ @ADM
0.622648 5 0.31456808 -112.20778 30 CM.

VU U UADM
1061.54602 74.648194 31.8717748

CONTRA TRABE A I S L A DA
CARGAS UNIFOMEMENTE REPARTIDAS EN KG/ML

H O J A DE e A P T U R A.
r!l.~ AUTOR DEL PROGRAMA: ARQ. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORÁN .

2326.5

7.5

DIRECCiÓN DE LA OBRA:
NOMBRE DEL CALCULISTA:
NOMBRE DEL PROPIETARIO:

o
o
o



200
2400

9.59695413
0.26527811

RESISTENCIA DEL CONCRETO UTILIZADO KG/CM2 I-.....,;;;.,~--l

RESISTENCIA DEL ACERO UTILIZADO KG/CM2
RELACiÓN ENTRE MODULOS DE ELASTICIDAD (N)
RELACiÓN ENTRE EJE NEUTRO Y( D' ) = ( K )

EJE L Q QT B V1 M- M+
7.5 2326.5 17448.75 20 8724.375 1635820.31 545273.438
R O' DT J

10.9174095 86.5551673 90.5551673 0.91157396
K (7,9) QUIERE CAMBIAR EL PERALTE EFECTIVO: 60

DT J AS (-) #VAR NV (-) VD VU
64 0.91157396 12.4618119 5 6 7328.475 6.1070625

VAD DFV DE #S ES (á2 ESADM.
4.10121933 2.00584317 223.460641 0.64 38.288138 30

U UMAX AS (+) #VAR NV (+) U UMAX
5.31703976 28.506982 4.15393731 5 2 15.9511193 20.0785858

EJE K (7,9)
varilla nO :5

número de varilla 6 20 cotas en cm.

64

varilla nO :5
número de varilla 2

varilla nO :5
número de varilla 2

7.5 mI.

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS 38.288138 ADMISIBLE =30



MEMORIA DE CÁLCULO
AUTOR DEL PROGRAMA : ARa. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORÁN .

CIMENTACION INTERMEDIA
CARGAS CONCENTRADAS EN KG.

UBICACIÓN DE LA OBRA :
O

CALCULISTA:
O

var@ 24
nO var 5

PROPIETAR. :
O 15 1.58

SIMBOLOGíA 1.58

AREA DE DESPLANTE (A) = M2

LADO DE LA ZAPATA (ML) = L

CARGA UNITARIA (KG/M2) = W

DISTANCIA A LA COLUMNA (ML) = C

BASAMENTO DE LA COLUMNA (CM.) = B

MOMENTO FLEXIONANTE MAX. KGXCM = M

PERALTE EFECTIVO (CM) = D

' PERALTETOTAL (CM) = DT

CORTANTE A UNA DISTANCIA D (KG) = VD

CORTANTE LATERAL (KG/CM2) = VL

CORToLATERAL ADMISIB. (KG/CM2) = VADM

DIST PARA CORTANTE PERIM. (CM.) = E

CORTANTE A UNA DISTANCIA D/2 (KG) = VD/2

CORTANTE PERIMETRAL (KG/CM2) = VP

CORTANTE PERIM. ADMISIBLE (KG/CM2) = VP ADM

AREA DE ACERO (CM2) = AS

NÚMERO DE VARILLAS = NV

ESPACIAM. DE VARILLAS (CM)= VAR@

ESPACIAM. ADMISIB LE DE VARILLAS =VAR ADM

CORTANTE POR ADHERENCIA (KG) = VU

ESFUERZO POR ADHERENCIA (KG/CM2) = U

ESF. POR ADHEREN. ADMISIBLE ( KG/CM2) = U ADM

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2
RESISTENCIA DEL CONCRET. KG/CM2
RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2

5000 RELAC. ENTRE MÓDULOS DE ELASTIC 8.58377673
250 RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) 0.28758513

2400 J = 0.90413829 R = 14.6736302



EJES CON CIMENTACiÓN INTERMEDIA

IDENTIFICACiÓN EJE O

CARGA CONC. KG 11472
LADO COLUMNA ML 0.3

A L W C B
2.500896 1.58142214 4587.15596 0.64071107 50

M D DT
148896.944 8.01032616 18.0103262

QUIERE CAMBIAR EL PERALTE EFECTIVO 5
DT VD VL VADM E
15 4285.154 5.41936764 4.58530261 35

VD/2 VP VPADM
10910.0734 15.5858191 8.3800358

AS #VAR NV VAR@ @ADM
13.7236514 5 6.9333278 24.2936543 30CM.

VU U UADM
4647.8655 29.6576645 31.8717748

CIMENTACION INTERMEDIA
CARGAS CONCENTRADAS EN KG.

MEMORIA DE CÁLCULO
AUTOR DEL PROGRAMA: ARQ. JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORÁN .

UBICACiÓN DE LA OBRA :
O

CALCULISTA:
O

var@ 27
nO var 6

PROPIETAR. :
O 17 2.12



SIMBOLOGíA

AREA DE DESPLANTE (A) = M2

LADO DE LA ZAPATA (ML) = L

CARGA UNITARIA (KG/M2) = W

DISTANCIA A LA COLUMNA (ML) = C

BASAMENTO DE LA COLUMNA (CM.) = B

MOMENTO FLEXIONANTE MAX. KGXCM = M

PERALTE EFECTIVO (CM) = O

-PERALTETOTAL (CM) = DT

CORTANTE A UNA DISTANCIA O (KG) = VD

CORTANTE LATERAL (KG/CM2) = VL

CORToLATERAL ADMISIB . (KG/CM2) = VADM

RESISTENCIA DEL TERRENO KG/M2
RESISTENCIA DEL CONCRET. KG/CM2
RESISTENCIA DEL ACERO KG/CM2

2.12

DIST PARA CORTANTE PERIM. (CM.) = E

CORTANTE A UNA DISTANCIA 0/2 (KG) = VD/2

CORTANTE PERIMETRAL (KG/CM2) = VP

CORTANTE PERIM. ADMISIBLE (KG/CM2) = VP ADM

AREA DE ACERO (CM2) = AS

NÚMERO DE VARILLAS = NV

ESPACIAM. DE VARILLAS (CM)= VAR@

ESPACIAM. ADMISIBLE DE VARILLAS =VAR ADM

CORTANTE POR ADHERENCIA (KG) = VU

ESFUERZO POR ADHERENCIA (KG/CM2) = U

ESF. POR ADHEREN . ADMISIBLE ( KG/CM2) = U ADM

5000 RELAC. ENTRE MÓDULOS DE ELASTIC 8.58377673
250 RELAC. ENTRE EL EJE NEUTRO Y (D) 0.28758513

2400 J = 0.90413829 R = 14.6736302

EJES CON CIMENTACiÓN INTERMEDIA

IDENTIFICACiÓN EJE

CARGA CONC. KG
LADO COLUMNA ML

o

20572
0.4

A L W C B
4.484696 2.11771008 4587.15596 0.85885504 60

M D DT
358277.681 10.7376153 20.7376153

QUIERE CAMBIAR EL PERALTE EFECTIVO 7
DT VD VL VADM E
17 7663.14806 5.16943016 4.58530261 47

VD/2 VP VPADM
19558.6972 14.862232 8.3800358

AS #VAR NV VAR@ @ADM
23.5871577 6 8.27532721 27.1837957 30 CM.

VU U UADM
8343.14671 26.5497572 26.5598124



____________1IZAPARTA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO

DATOS NECESÁRIOS
NOTA: TODAS LAS CELDAS CON UN TRIÁNGULO ROJO EN LA ESQUINA CONTIENE INSTRUCCIONES

1.- Q: Carga uniformementerepartida. kg/mI
2.- RT resistencia del terreno kg/m2
3.- f e: resistencia del concreto kg/cm2
4.- fs: resistencia del acero kg/cm2
5.- a: ancho de muro, cadena, etc. m
6.- Tipo de cimiento • OK

1.- ANCHO DEL CIMIENTO = A.

A=l.l*Q
RT

1.1
5000

8372 = 1.84184 m

2.- CARGA UNITARIA = W.

w= Q
A*lm

3.- MOMENTO FLEXIONANTE = M.

8372
1.84184

= 4545.45455 kg/m2

PARA CIMIENTO INTERMEDIO

M = ( W(A ; a)2 Jo 100
4545.45455 1.84184

8
0.002 100 = 192330.183 kg/cm

PARA CIMIENTO COLINDANTE



/

4.- PERALTE EFECTIVO = D'.

D'-~- ~(R*lOO)
192330.183

15.94 100
= 10.9844816 cm

5.- PERALTE TOTAL = DT.

DT =D'+6cm 10.9844816 6 = 16.9844816 cm

192330.183

6.- AREA DE ACERO (SENTIDO CORTO) =AS.

AS= M
fs *J *D' 2400 0.872 10.9844816

= 8.36642948 cm2

7.- NÚMERO DE VARILLAS (SENTIDO CORTO).

5
1.99

SUPONIENDO Vs DEL No.
a, e/v

AS

a, e / v
NV =---

8.36642948 1.99 4.20423592
REDONDEADO 5 V5.

8.- ESPACIMIENTO DE VARILLAS (SENTIDO CORTO).

& = 100

Nv . + 1
100
5

= 16.6666667 cm

9.- AREA DE ACERO (SENTIDO LARGO) =AS.

Ast= 0.002*A*IJ 0.002 184.184 10.9844816 = 4.0463315 cm2



10.- NÚMERO DE VARILLAS (SENTIDO LARGO).

3
0.71

SUPONIENDO Vs DEL No.
a, e/vAS

NV ----
a, e / v

4.0463315 0.71 5.69905846
REDONDEADO 6 vs.

11.- ESPACIMIENTO DE VARILLAS (SENTIDO LARGO).

A-14
lit =----

NV-l

184.184
6

14 = 34.0368 cm



PESO PROPIO POR ELEMENTOS.

MURO TIPO 1

69
315
69

j···¡ }PESO..

0,03
0,15
0,03
4,5

ESPESOIl..
el1metros .. .

i1
Yi.?i,ti::l¿i$r:iiL...••.•

1 Concreto simple clase 1
. 2 Bloque de concreto tipo pesado

3 Concreto simple clase 1
ALTURA DE MURO

MURO TIPO 2

1 Concreto simple clase 1
2 Tabique de barro hecho a mano
3 Concreto simple clase 1

ALTURA DE MURO

MURO TIPO 3

Concreto simple clase 1
Tabique de barro hecho a mano
Azulejo
ALTURA DE MURO

TRABE TIPO 1



IIMATERIALES
ANCHO PESOMAT. ALTO

en metros en kg/m3 en metros PESO

:IKg/ml[Concreto reforzado clase 1 20 2400 0,75 36000

TRABE TIPO 2
ANCHO PESO MAT. ALTO

/IMATERIALES en metros en kg/m3 en metros PESO

IIKg/ml¡concreto reforzado clase 1 20 2400 0,6 28800

TRABE TIPO 3
ANCHO PESO MAT. ALTO

/'MATERIALES en metros en kg/m3 en metros ~InConcreto reforzado clase 1 0,3 2400 0,8 576 Kg/ml

TRABE TIPO 4
ANCHO PESOMAT. ALTO

I'MATERIALES en metros en kg/m3 en metros ~I0,3 2400 0,4[Concreto reforzado clase 1 288 Kg/ml

COLUMNA TIPO 1

RECTANGULAR
BASE
ALTURA

COLUMNA TIPO 2

~



l:mi·lfi.'!I}~!I~'"
~RECTANGULAR

BASE
ALTURA

LOSA DE VIGETA y BOVEDILLA
ESPESOR PESO MATERIAL

MATERIALES en metros en kg/m3 PESO
Impermeabilizante 5 5 Kg/m2
vigeta y bovedilla 300 Kg/m2
Carga muerta 5 5 Kg/m2
Carga viva 40 40 Kg/m2

ITOTAL 350 Kg/m2 11



IN8T ALACION HIDRAULICA.

PROYECTO:
UBICACION:

DATOS DE PROYECTO.

No. de usuarios/día
Dotación (Recreación Social)
Dotación requerida

Dotación total
Consumo medio diario

(En base al proyecto)
Its/asistldía. (En base al reglamento)
Its/día (No usuarios x Dotación)

I

O,0462962961ts/seg (Dotación req.l segundos de un dial

Consumo máximo diario
Consumo máximo horario
donde:
Coeficiente de variación diaria
Coeficiente de variación horaria
Altura al punto más alto

CALCULO DE LA TOMA DOMICILIARIA (HUNTER)

DATOS:

0,0462963
1,11111111

1,2
1,5

31,76

x
x

1,2
1,5

0,055555556
1,666666667

Q = 0,05555556 Its/seg se aprox. a 0.1 Its/seg (Q=Consumo máximo diario)
0.05555556 x 60 = 3,333333333 Its/min.

V = 1 mts/seg (A partir de Tabla yen función del tipo de tuberia)
Hf = 1,5 (A partír de Tabla y en función del tipo de tubería)
O = 13mm. ( A partir del calculo del área)

Q 0,05555556 Its/seg 5,55556E-05 m3/~eg

A = A = = = 5,55556E-05
V 1 mts/seg 1 m/seg

A 5,5556E-05 m2

si el área del círculo es

A=Jr*r 2 5,55556E-05 =
r2=
r=
d=
d=

3,1416 r2
1,76838E-05
0,004205216 m
0,008410432 m
8,410431906 mm

d=

DIAMETRO COMERCIAL DE LA TOMA

DIÁMETRO DEL MEDIDOR
(Según tabla para especificar el medidor)

13 mm

3/4" = 19 mm

13 mm.
112 pulg



TABLA DE UNIDADES MUEBLE POR TRAMO (solo tramos con gasto propio)

Mueble I U.M
TRAMO 1 Gasto

2
O
O
O

12
4
4
O

Subtotal

Subtotal

·'·Subtotal
' O
'O
O
6

o
O
O
2
O

U.M

2
O
O
O

3
2
1
O

U.M

U.M

U.M

Gasto

Gasto

Gasto

Gasto

O
O
O

n ,TB

Mueble

Mueble

Mueble

Acumula

Mueble

W.C.
Mingitorio

Lavabo

Lavadero

Llave nariz

TRAMO 2

TRAMO 4

TRAMO 6

TRAMO 8

O
O
O
34 .···

2
O
O
O

Subtotal

' Subtotal

2
2
3
1

U.M

2
O
O
O

2

O
O
O

U.M

U.M

U.M

Gasto

Gasto

Gasto

O
O
O

T6,T9

Gasto

Mueble

Mueble

Mueble

Acumula

Mueble

Lavadero

Acumula I T2
13
T4
T5

Regadera
Mingitorio

W.C.
Lavabo

Llave nariz

TRAMO 3

TRAMOS

TRAMO 7

TRAMO 9

TRAMO I GASTO TRAMO TOTAL TOTAL DIÁMETRO

U.M. ACUM. Ils/min Its/seg PULG MM.

1 O T2,T3, T4,T5 116,4 1,94 1 112 38
2 20 53,4 0,89 1 25
3 2 9 0,15 1/2 13
4 2 9 0,15 1/2 13
5 T6, T7 81,6 1,36 1 1/4 ' 32
6 O T7, T8 25,2 0,42 3/4 19
7 4 15,6 0,26 1/2 13
8 2 9 0,15 1/2 13
9 28 71,4 1,19 1 1/4 32

CALCULO DE CISTERNA Y TINACOS

DATOS:

Dotación Total = 4000 Itsld ia
Volumen requerido = 4000 +

(dotación + 2 días de reserva)
según reglamento y género de edificio .

8000 12000

DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN REQUERIDO SE ALMACENARAN
EN LA CISTERNA . = 8000 lis = 8 m3

2,501 1
I 0,401

mts.
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No. DE TINACOS Y CAPACIDAD

LOS TINACOS CONTIENEN UNA TERCERA PARTE DEL VOLUMEN
REQUERIDO . = 4000lts

1/3 del volumen requerido =
Capacidad del tinaco
No. de tinacos

se colocarán :

CALCULO DE LA BOMBA

4000
lHlO
3,64

' 3,00 tinacos con cap. de

lis.
Its.

Its

Volumen final

3300

3300

Q x h
Hp

76xn

1,666666667
Hp

76

52,93333333

x

x

0,8

Donde:

31,76

Q =Gasto máximo horar io
h = Altura al punto mas alto
n =Eficiencia de la bomba (0.8)

(especifica el fabricante)

Hp 0,87061404 Hp 0,870614035
60,8

La potencia en Hp da como resultado un margen bajo por lo
que se propone una motobomba Iipo centrifuga horizontal
marca Evans ó similar de 32x26 mm con motor eléctrico marca
Siemens ó similar de 1/2 Hp, 427 volts 60 ciclos 3450 RPM.



INSTALACiÓN SANITARIA.

PROYECTO :
UBICACiÓN :

DATOS DE PROYECTO.

No. de Usuarios
Dotación de aguas servidas
Aportación (80% de la dotación)
Coeficiente de previsión

Gasto Medio diario

Gasto minimo

M

M

M =

14

40'

14

4

1,0175

40 hab. (En base al proyecto)
100 Its/hab/dia (En base al reglamento)

4000 x 80%
1,5

3200
0,037037037 Its/seg

86400
0,03703704 x 0,5

14
+ +

4~
P=población al millar)

+
x 200

3200

(Aportación
segundos de un dia

0,01851852 lts/seg

1,0175

Gasto máximo instantáneo
Gasto máximo extraordinario

Gasto pluvial =
superf. x inl. lluvia

segundos de una hr.

0,03703704
0,03768519

1420

x
x
x

3600

1,0175
1,5

200

0,03768519 Its/seg
0,05652778 Its/seg

78,8888889 Its/seg

Gasto total 0,03703704 +
gasto medio diario + gasto pluvial

78,88888889 78,9259259 Its/seg

CALCULO DEL RAMAL DE ACOMETIDA A-lA RED DE ELIMINACiÓN.

En base al reglamento
art o 59(por tabla)

(por tabla)

Qt=
.Rf=
v =

78,9259
10.0

0,57

Its/seg.
mm

diámetro =
pendo

150 mm.
2%



TABLA DE CALCULO DE GASTO EN U.M. POR TRAMO

TRAMO 1 Gasto propio TRAMO 2 Gasto propio
Mueble U.M Subtotal Mueble U.M Subtotal
W.C. 3 ' 9 Lavadero 2 2

Mingitorio 2 4 O O
Lavabo 1 4 O O

O O O O
Acumuladas O O O

Total del tramo 17 Total del tramo 2
Diámetro del tubo mm. 64 Diámetro del tubo mm. 32
Diámetro del tubo pulg. 2214 Diámetro del tubo pulg. 11/4

TRAMO 3 Gasto propio TRAMO 4 Gasto propio
Mueble U.M Mueble U.M

Lavadero 2 Lavadero 2
O O
O O
O O

Acumula T1, T2
Total del tramo Total del tramo
Diámetro del tubo mm. Diámetro del tubo mm.
Diámetro del tubo pulg . Diámetro del tubo pulg.

TRAMO 5 Gasto propio TRAMO 6 Gasto propio
Mueble U.M Mueble U.M

O O
O O
O O
O O

Acumuladas T4. T3 Acumula T7, T8
Total del tramo Total del tramo
Diámetro del tubo mm. Diámetro del tubo mm.
Diámetro del tubo pulg. Diámetro del tubo pulg.

TRAMO 7 Gasto propio TRAMOS Gasto propio
Mueble U.M Mueble U.M

Coladera 2 - Coladera 2
O O
O O
O O

Total del tramo Total del tramo
Diámetro del tubo mm. Diámetro del tubo mm.
Diámetro del tubo pulg . Diámetro del tubo pulg.

41ITRAM09 Gasto propio



Mueble

Co adera

Acumuladas

U.M
2
O
O
O

T10
Total del tramo
Diámetro del tubo mm.
Diámetro del tubo pulg .

4
O
O
O
O
4

38
12/4



I~STAI.A.CI()~ I:LI:CTl?ICA (SISTI:MA Tl?It=ASIC() A 41iIL()S)

CUADRO DE CARGAS

FASE A

Ilumnicaión Inte. .Contacto

No. Fluo. 2X75 Fluo.2X40 Arbo tante Relfector Alog eno HQI Senc illo TOTAL

CIRCUITO 150 80 150 250 50 175 250 125 WATTS L I
1 4 4 1200 21
2 2 2 5 3 1285 2 1

3 3 I 1 4 1140 21
4 4 6 1070 21

5 1 250

6 O
7 O
8 O

9 O

10 O

No.Elem . O 9 I 7 9 O I . 13
TOTAL O 720 150 1750 450 O 250 · 1 625 4945

FASE B

llumnicai6n Inte. ' .C ontaCto

No. Fluo. 2X75 Fluo.2X40 Arbotante Relfector Alogeno HQI TOT AL

CIRCUITO 150 80 150 250 50 175 250 " " ¡" WATTS L I
I 7

~ '
, ..... ..' 1225 20

2 4 1250 20

3 4 .< 1250 20

4 3 1150 20..
5 O

6 O

7 O

8 ........ O

9 O

10 O

No.Elem. O O O O O 10 8 9
TOTAL O O O O O 1750 2000 1125 4875



FASE C

lIumnlealón Inte. Contacto
No. Fluo.2X75 Fluo.2X40 Arbotante Relfeetor Alogeno HQI Sencillo TOTAL

CIRCUITO 150 80 150 250 50 175 250 125 WATTS L I
I 4 5 1225 9
2 4 5 1225 9
3 2 2 6 1210 9
4 3 7 5 1215 9
5 o
6 o
7 o
8 o
9 O
10 O

No.Elem. 10 5 O O 7 O O 21
TOTAL 1500 400 O O 350 O O 2625 4875

BALACEO ENTRE FASES

(F+)-(F-)
...- - ---- Xl 00=<5

F+
4945

4945
4875 1,415571284

LAS FASES SE ENCUENTRAN: BALANCEADAS

0,8

watts.

%
X

watts

14.695
11756

14.695CARGATOTALINSTALADA
FACTOR DE DEMANDA

DEMANDA MAXIMAAPROXIMADA

-
CARGA INSTALADA I FASE A FASEB I FASEC I TOTAL

ALUMBRADO 3070 1750 2250 7070
1l)~5 L 1125 .'. {2625 { ...... 5375

INTERRUPTORES 250 2000 O 2250
SUBTOTAL 4945 4875 4875

TOTAL 14695



CARGA TOTAL INSTALADA :

Alumbrado
Contactos
Interruptores

Longitud
TOTAL =

7.070 watts
5;375 watts
2250 watts

14.695 watts
25 metros

En base a diseño de iluminación
(Total de luminarias)
(Total de fuerza)
(Total de interruptores)
(Carga total)

SISTEMA : Se utilizará un sistema trifásico a cuatro hilos (3 fases y neutro)
(mayor de 8000 watts)

TIPO DE CONDUCTORES:
(selección en base acondiciones de trabajo)

Se utilizarán conductores con aislamiento TW

1. CALCULO DE ALIMENTADORES GENERALES,

1.1 cálculo por corriente:

DATOS:

W
En
Cos O
F.V.=F.D
Ef

14.695 watts.
127,5 watts.
0,85 watts.

0,7
220 volts.

(Carga total)
(Voltaje entre fase y neutro)
(Factor de potencia en centésimas)
(Factor de demanda)
(Voltaje entre fases)

Siendo todas las cargas parciales monofásicas y el valor total de la carga
mayor de 8000watts , bajo un sistema trifasico a cuatro hilos (3 o - 1 n ).
se tiene :

W

3 En Cos O

W

.f3 Ef CosO

I
En

Ef
CosO
W

14.695

Corriente en amperes por conductor
Tensión o voltaje entre fase y neutro (127.5= 220/3
valor comercial 110 volts.
Tensión o voltaje entre fases
Factor de potencia
Carga Total Instalada

14.695

Ic

.f3x 220 x 0.85

I x F.V. = I x F.O. =

323,894

45,37
30,00

x

45,37 ampo

0,7

Ic Ic = Corriente corregida



1.2. cálculo por ca ida de tensión.

donde :
2 L le

S =
En e%

s = Sección transversal de conductores en mm2
L = Distancia en mts desde la toma al centro de

carga .
e% = Caída de tensión en %

2 x 25 x 30,00 1500,00
S

127,5 x 127,5
11,76471

CONDUCTORES .
No. calibre No en: cap . nomi. " f.c.a calibre No " "f.c.t

amp 80% I 70% I 60% corregido TIPO
'./V" &34.< If 10,81 . fases : . 30 "':," >',' no "",

.,
,"p'1'..•., . ,.

" I :.¡;'. no no .,.., u ·; , : I
.12 .". ",., neutro , .' 20 ' '' .. .,,' no " .,, " .1" ' . I no no ' . /::'::'i:;:;" .. 'O:····· I

" f.c.a .
"" f.c.t

factor de corrección por agrupamiento
factor de corrección por temperatura

calibre No No.cond. área en mm2 subtotal

10 3 6,83 20,49
12 1 4,23 4,23

total = 24,72

CABLE
CABLE

DIAMETRO DE LA TUBERIA
(según tabla de area en mm2)
TIPO

diámetro =
(según labia de poliductos)

mm2
pulg .



2. CALCULO DE CONDUCTORES EN CIRCUITOS DERIVADOS

2.1 cálculo por corriente:

DATOS :
W
En
Cos O
F.V.=F.D

APLICANDO:

especificada
127.5 watls .
0.85 watls .

0.7

W

En Cos O

W

108,375

TABLA DE CALCULO POR CORRIENTE EN CIRCUITOS DERIVADOS.
(según proyecto especifico)

CIRCUITO W En Cos O I F.v.=F.D. Ic TIPO CAUB . No.

'''.• , 108,375 11,07 0,8 8,86 TW , ' " 14

."."" i ", , ;

l' j '1 . " '. ,....
' · 108 375 11,86 0,8 9,49 TW ; ' < 14

,.'..' ) ,, ) '" ·· ··',···'1 " 108375 10,52 0,8 " .: 8,42 TW .,
14

"". ' . . 1070 . ' " 108,375 9,87 0,8 7,90 TW 14
. ·5 250,;: :' . .,108,375 2,31 0,8 1,85 TW . 14

. .< 6 . ' 0 ' '-;': 1,.') 108 ,375 0,00 0,8 0,00 TW 14

."' .'" 7 ,. O ..' 108 ,375 0,00 0,8 0,00 TW 14
"" .8 ': O .. ...,' 108,375 0,00 0,8 0,00 TW 14
... 9 O· 108 ,375 0,00 0,8 0,00 TW . 14

10 O , 108375 0,00 0,8 0,00 TW 14
. ' 11 1225 j,. 109375 11,20 0,8 8,96 TW 14

1'·· ··'.. "'.12 ' 1250 110 ,375 11,33 0,8 9,06 TW 14

" ,13 1250 ", 110 ,875 . , 11,27 0,8 9,02 TW 14
14 1150 : . . :. 111,575 10,31 0,8 8,25 TW .' 14

,.. ) ' 15 .:. ..... ·· O.i' ., 1"112,275 0,00 0,8 0,00 TW .,. 14
..<. 16

' <~
112975 0,00 0,8 .. 0,00 TW , 14, '<J 7 '.' . : ~ 113,675 '. 0,00 0,8 · 000 TW 14,, ' ,', J 8 114 ,375 0,00 0,8 . 0,00 TW l · , ' 14

' ..t,.'." Il;t '/' , <:-" 115,075 0,00 0,8 ' 0,00 TW 14
. , 20 ",'O ' · , 1' . 115 ,775 . 0,00 0,8 0,00 TW 14

• o •• ""';21... 1225 , . 116,4"Z5 10,52 0,8 8,41 TW - 14
.... ·· · ··:.22 " 1225 117 ,175 10,45 0,8 8,36 TW 14

....,'-~ .""' 23' 1210 " , 117 ,875 10,27 0,8 8,21 TW 14
".' ,, 24 1215 ' 0'" 118 ,575 10,25 0,8 8,20 TW 14

'''"- .·'25· , O> .. .. 119 ,275 ' 0,00 0,8 0,00 TW 14
""" 26 ,..O.'· " 119 ,975 0,00 0,8 0,00 TW 14

:'.-. " 27 ° 120 ,675 0,00 0,8 0,00 TW 14
· 28 O " 121 ,375 0,00 0,8 0,00 TW 14
29 O 122,075 0,00 0,8 0,00 TW 14
30 ° 122,775 0,00 0,8 °OG TW 14



2.2. Calculo por caida de tensión :

4*¿ *(ic)s = . .....
En(e%)

DATOS:

En
Cos O
F.V.=F.D
L
Ic
e %

127,5 watls.
0,85 watls.

0,7
especificada
del calculo por corriente

2

TABLA DE CALCULO POR CAlDA DE TENSION EN
CIRCUITOS DERIVADOS
(según proyecto)

CIRCUITO CONSTANT L IC En e% mm2 TIPO CAU B. No.

, 1 ' h ': 4 21 ': :"" " 8,86 255 ... 2,92 .: CABLE 14' ,
2 .,., .. 4 21 9,49 255 3,12 CABLE 14 .. ::.:
3 .. .. / 4 :. 21 8,42 255 " 2,77 :'CABLE 14

·, 4 ......... .,(· 4 .. '21'.: ·/ 7,90 255 2,60 CABLE 14
5 '.'/ j . 4 ' .. O / / 1,85 255 0,00 " CABLE 14
6 .C· 4 ~..: :~ 0,00 255 0,00 CABLE 14
7 ::: , 4 -: 0,00 . 255 0,00 CABLE 14
8 4 • ••• 0,00 255 0,00 I CABLE 14

'. 9 :: :'4 0,00 255 0,00 CABLE 1:4 ' "
10 l " C ':. '4 ,, :../ . 0,00 255 0,00 CABLE 14
11 :', 4 l ····· ~, 8,96 256 2,80 CABLE 14, /
12 ,4 20 ::. 9,06 257 2,82 CABLE 14
13 :. ./. 4 1 20 9,02 .. 258 2,80 : CABLE 14
14 ..:,..., .: 4 20 8,25 .. 259 2,55 CABLE 14
15 ·· ...4 -. O . 0,00 260 ,." 0,00 CABLE 14
16 ...""" ' 4 O 0,00 261 0,00 .· CABLE 14 .::

.,. 17 ..:/ .. . 4 O -:..../: 0,00 262 0.00 CABLE 14
18 ", 4 O ::,. . 0,00 263 0,00 CABLE 14

·.19· . 4 . O ,';'. ' 0,00 264 0,00 CABLE 14 :, ..

20 ".'·/ .'·"'4 ' ·0. : ..'- : -.':"; 0,00 265 ···· 0,00 CABLE 14 ':'.

21 " 4 9 . . : 8,4 1 266 1,14 CABLE 14 '.
22 :: :.·. 4 9 ': . 8,36 267 1,13 CABLE 14 :.

23 " ,: ,4 9. / :'.' 8,21 . 268 1,10 .CABLE 14 . .,
24 . 4 9 .. 8,20 269 1,10 . CABLE 14
25 .... <:" 4 .· 0::···· 0,00 270 0,00 CABLE 14 "
26 ... 1: ' ·' 4 .. ' o ·: ·.':::··,.. ·· 0,00 271 0,00 l · CABLE 14
27-

. .':.

4 O .'",... ,. 0,00 272 0,00 .CABLE 14
28 · 4 O .: 0,00 273 0,00 CABLE 14 '..,
29 4 O 0,00 274 0,00 .CABLE 14
30 4 O 0,00 275 0,00 CABLE 14 ....



ESCALA:

-......

! ACCESO

J CD..INDIoHCIA

CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

Cuo.dro de o.reo.s

nANTA
ARQUITE.CTONICA

o
o
lf1
(Y)

Superficie de terreno: 2000M2

su erficie construido. : 590M2
superficie sin construir: 1410M255.00

o
o
o
...q-



ACCESO!

J ClLJ_IA

ESCALA:

NORTE

,,\~-

c::::
CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

--

FLANTADE.
TE.CHOS

o
o
tri
(")

I

+1 !
i

PLANTAPROCESADORA
ARTESANAL DEL AMARANTO

..
¡!!!
i

- -...-_ - ............

50.00

55.00

o
o
Ó

"""



ESCALA:

N+"too N1VD.ES

1 ACCESO

---:t;. NIVELES

~ ACCESDllENERAL

•

CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

NORTE

,,\~=-

t

~

1ANTA..cx:AooRA~~~CHALCODIAZCOVARRUBIAS
ARTESANAL DELAMARANTO --

. --

FACHADA DE CONJUNTO

CORTE x-x' VESTIDORES Y PROCESADORA

CORTE Y-Y' PROCESADORA Y ADMINISTRACION

FACHADA COMEDOR Y ADMINrSTRACION SUR



I.-L~'!PIAI!QRA
2,-sEtECCiDNAIlllRA
J.-TOS'¡'ADORA
4.-BASCl;.,AS
5.-MIlLPIO '
6.-AMAZADORA
7,- PREPARADO
8.- ItJRNEAIllI
9.- SELLADlJ

IClT~

CADA TARIMA ES DE 70
COSTALES APIlOXIMAIlAM[NTE

~ ACCESOIDlERAL

.J Cll.INMNCIA

L -CCESO

c::
CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

ESCALA:

FECHA:
AGOSTO2005

NORTE

4\~

-

FLANTi\5
AKQUITECTONICAS

Procesadora



! ACCESD

J ClLl_IA

~ ACCESDGENERAL

•

CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

I pro 4P 1'\0

~----------

Vestidores

f'LANTAS
AKoorrECTO"NICAS

4 .00

°6
0 D
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D

o D
,

1

I
1

I
I

I
I

~I
I

I
I

I
I

I
I

I
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ESCALA:

Administracion NORTE

$l~~-



lFErnkAOOST0200S

ESCALA:

[J Costuras
DColLmnas

- \ligas de acero
-Montenes
- Trabes

-\IIgetos

Reslstencla de moterloles

Columnas F'c- 250 k9/cm2

Costmos F'c- 1~ kg/cm2

Trobes F'c- 150 kg/cm2

Codenos F'c· 150 kg/cm2

CARRETERA
CHALCO-TI..AHUAC

V
Vs#6

C2
~

'''''o

(')

o

.. jlrrr=ll MDNTEN 10 CAL 14'W SDLDADURA. E-60

C1
~

VIGA DE ACERO

V
Vs#5

T - 4 L= 6 rn

TRABE 1
T-3 L= 8rn

I~ M!'=<r:=: :1 O·[ 13 neto -, "...
_ .1/4 L_

6VS16 2VSI4

TRABE 2 ."

T-5 L= 4 rn

O1-.rITl :::
E" lQOlO ,,.., ,....

_ 1/4L_

"''''
TRABE 3

E"

T-5 L= 4 r;-"\ o¡.mm c:: ZV5I&

~"""
ElJ 1<*0 ,,.,, .....

- V 4 L -

TRABE 5
.....
E"

[13 150'0 JOOt5
_1/4l_

OII:YA&.LII: ce .... Cll".A.. cc _T'" T~

f>I""....ee: ..~D'"

Procesadora
t

t :=:-"'=:=:* :=:---'~: : ~J -cíf : ,~=:=: t=:=: .: t
, , . I i . . ' i i
I I 1," ,

f~é-t; ·-C2r--T3~-':'¡~2· -T-?-é=~~-'t~i---;-~~-- ,·tr~Jn-=-----t;- --~

! ¡ i ré I i
i

- - - - - - - - - - - - - ----<111I--11- '11--11- -1Hl-1l ....f- K-+-11·

11 ! i i11~I 111 11 il
! lY-L-------f V VI ! ¡I 11 L' 11 I~ lHIi 1I 11 I11

1
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I
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I
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DETAL LE DE ANCLAJE DE VIGU ETA Y B O V E D ILL A

DETALLE DE TECHADO

ESPECIFICACIONES
RESJSTEMOA CE 1'[RR{NO; SOOOIl:g/m2.

LA CU9lEltTA S(RA DE~f'" Y 8O\'EOlU.A, lOC)RA l,.N PERALl[ 1)[

2&:m CCNTANTO YA. LOS REe::tJBAlMlEKTOS lNF"ERIOA y SUPEAIOR.

lAS cn.uwNAS SE CCll.OCAAAH CON CQNCM:l 0 re-25OK,/c:m2 CON GRAVA,

O[ J/'. y UNA PRCPORClOH CE 1 1/2- 3-4 2/3 (.IGJ .... ARfN.... GRAVA).

LAS l'ltABts SIEco..OCM~ CON COoICfl[TO (c_lll(Jl(,1_2 CON GRAVA

DE J/"- Y UNA f"tCf"CmJON DE 2- 5 1/3-6 2/J (AGUA. ARENA. GRAVA),

PAllA n ee-eare O' LOSAS st T<*NlA. UNA AESlSliNOA D[ r _ 201:*9/,.... 2

CON GRAVA CE: J/4- y UNA PROPOROOH DE t 1/2-3-4 2/3 (AClJA. M(NA, Gf'AVA).

lOS CAlUOS y e:tRftIlMlENTOS SE r ABRlCNtAH CONCONCRETO O( fl'ESlS1tNOA

re-1SQ(v/em2 y l,Jo&A~ O[ 2-5 1/3-. 2/ J (AQJA. ARDl.... GRAVA).

EL T AAoMAxlMO DEl. ~AGAOO SERA DE J/ "-. - . ..
l.O'> -as '§FRAN [l( TA8IlU C€ AARQn~ R[OXJOO DE. (7. 14dt1p., CON

CASlll.1OS DE (15-t5)cm A UNA DISTANCIA NO W:A'l'OR A 2.SWCON "VSf4 Y [IJ.

~1
I I
I ,

I I
I ,

I~

¡.



ESCALA: .

\FECHkAOOST0200S

e CostUlos
DColumnos

- Muros de corga

-Trabes
- Vlgetas

Resletencla de materiales

Columnos "'c- 250 kg/cm2

CostUloa "'c- ISO kg/cm2

Trabes "'c- 150 kg/cm2

Cadenas "'c- 150 kg/cm2

c::
CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

0.20

Ca3
0.15

E#39+
Vs#4

K2
X q{-

E#3@~ '
-H- Vs#4 '

0.15

0.15

-

ESPECIFICACIONES
RESlSltNCIA DE: TERRENO: 5000Kg/m2.

LA CUBIERTA SERÁ DE \o1GUETA Y BOVEDILLA, TENDRÁ UN PERALTE DE

26cm CONTANTO YA LOS RECUSRIt.lIENTOS INFERIOR y SUPERIOR.

lAS COLut.lNAS SE COlOCARÁN CON CONCRETO rC-25OKg/cm 2 CCJ\I GRAVA

DE J/'. Y UNA PROPORC1ON DE 1 1/2-J-' 2/J (AGUA. ARENA. GRAVA).

LAS TRABES SE COlOCARAN CON CONCRETO (c'E1SOI<g /cm2 CON GRAVA

DE J/'. Y UNA PROPORC1ON DE 2-5 I/J- 6 2/J (AGUA. ARENA. GRAVA).

PARA El CONCRETO EN LOSAS SE lOU ARÁ UNA REStSTENQA DE (c=20OKg/cm2

CON GRAVA DE J/'. Y UNA PR(P OOOON DE 1 1/ 2-J-4 2/J (AGUA. ARENA. GRAVA)

LOS CA.nuOS y CERRAUIENTOS SE FABRICARÁN CON CONCRETO DE RES1SlENClA •

r c-15OKg/cm2 y UNA PROPORCION DE 2-5 I/J-6 2/J (AGUA. ARENA GRAVA)

EL TAMAÑO MÁXIMO DEl AGRAGAOO SERÁ DE: 3/4· . • .

. LOS MUROS SERAN DE TABIl)JE DE BARRO ROJORECOCIDO ~ (7lC14 JC28)cm CON

~ASl1LLOS DE ( 15x15)cm A UNA OISTANQA NO WAYOR A 2.SN CON 4.VSl4 y E#3.

DETALLE DE ANCLAJE DE VI GU ETA Y B O VEDILLA

Kl
0.15

-H-
E#3@~+

Vs#4

Ca3
0.15

E#3@15='~ ~'20
Vs#4

LANTAPRO<ESAOORA
ARTESANAL DELAMARANTO

•..,. 7V5fI

El'

DETALLEDE CO~TRUCCION
DE MURO DE CAR~;A

' ....0

6 rn

8rn

~ 1

E e R A

TRABE 1

TRABE 2

C1
~

V
Vs#5

IIv R

1

JOOl,

T -4 L=

[13 t,..o
_1/<tL _

El> 22_0
_ ' /4L_

7.00

I'J

/ '"

'~1-"
~ I

Y
r

I e "'-..K



. ESCALA:

e ea.tRlos
DCoIumnos

- Muros de corga

- Trabes
-- Vlgeta.

Resistencia de materlales

CoIumnos F'c- 250 kg/cm2

CoatIIloc F'c= 150 kg/cm2

Trabes F'c- 150 kg/cm2

Cadenas F'c- 150 kg/cm2

c::
CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

2 VS#4

3 VS#6

E#3020crn
.:3VS#6

'-- - - - - - - P L A N T IL L A DE CONCRETO POBRE
f "c=100Kg/crn2

C O N TRA T RAB E
f ' c-2!50K g / c I"T12

'-- REL LENO C OMPA C T A DO

o S IM I LA R , E5PE5ER =20crn

.,)'_.",- --- - - - - - - - 9VS# 4C20crn
E N AMBOS SENTID O S

H· 2 VStl'4

1 . .30tT'\

-, ..'
'. ~ .- .....

r-- 1;1-1- I ~ L,---r
1-

1,
1-

:1- -,
OF F
i-

"':.':,

.1=

,"",1-

L

,. 2 V S tl' ''

r '!, =!!=!!d/ F IRME DE C ON CR E TO
,'c - 1 00Kg/crn2
MAL L A E LECTR OSOL O ADA
66-10- 10

+-- 1 /4L
E # 3 0 1 0Crn

CORTE POR FACHADA
EN COLUMNA

f""IRM E DE CONCRETO
f ' c _l00Kg /crT'l2

EN3C20c~

VS H 2C1 8crn

rr
O .BO rn

O .GOrn

¡[. v--: VS # 4C2 0cn"'l

o ·~ : _.~..O . ~

DOS MANOS DE M"'EN«A8IUlANfE
fES lU' O SMl..M OOLOR 1ERftACOrA

VAR. DA 6000
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LOCALIZACIÓN

Zl Zo.po.to. 1

ZJ. Zo.po.to. 2

Z3 Zo.po.to. 3
Z4 Zo.po.to. ..

ZS Zo.po.to. 5

TI.. Tro.be de
Ugo.

c:::
CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

Z4

-

DETALLE ZAPATA CORRIDA

T
o so

1

~
Z5

t- - -
Z5 Z5

I Z5 l

CIMENTAC/ON

Vestidores

CONTRATRABE

ESPE'GIFICAClONES

RESISTENCIA DE TERRENO: 5000Kg/m2.

LA QMENTAOOtó OEBERA DESPLANTARSE SOBRE UNA PLANllUA DE CONCRETO

POBRE (c=100<g/cm2 CON UN ESPESOR OE Sem LA CUAl DEBERÁ SER COLOCADA

SOBRE TERRENC UBRE DE NATtRIA ORGANlCA o REllENa.

LAS CONTRATRAaES DE LIGA SE FABRICARÁN CON CONCRETO (c -25OKq/cm2

CON GRAVA DE 3/4- EN UNA PROPORetON OE t 1/2-3-4 2/3 ("'OOA. ARENA. GRAVA).

LA CADENA DE CIMENTACIÓN SE IMPERM[.ABIUZARA CON MICRQPLASllCo S1MIlAA

PREVIO AL DESFtANlE DE.L t.4VRO.

EL RECUBRIMIENTO "''''''''0 TANTO PARA ZAPATAS AlSLAOAS, ZAPA.TAS CORRIDAS

y CONTRATRÁ8f5. SERA DE 2.Scm.

LAS CADENAS CE: ClMENTACION SE FABRICARAN CON UNA REStSTENClA DE CONCRETO

(c=200Kq/cm2, CON UN AGREGADOGRUESOMÁXIMO DE 3/4- EN UNA PROPORClON

DE 1 2/3.,..4-5 (ACU,., ARENA. GRAVA).

EL T.AMAAO UÁ~"'40 DEL AGRAGADO SERA DE 3/4-.

LOS KJROS SE~AN OE TABlClJE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE {7x14x28)cm CON

CASTlllOS DE r ·Sx1S)cm A UNA rnSTANCtA NO MAYOR ,. 2.5M CON 4VS14 y EI3.

LOS CERRANJOt':'OS SE COLOCARÁN A LAS AlURAS ESPECIF1CADAS EN LOS CORTES

LAS A.cOTACIONl:S EST"-N EN METROS EN lOS PlANOS T DETAllES CONSTRUcnvos.

LOS DETAllES <.:G45m ucnvos SE RIGEN POR LAS COTAS.
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Zl Zapato.

'Z2 Zapato. 2

Z3 Zapato. 3

Z4 Zapato. ..
Z5 Zo.po.to. :5

TL Tro.bl' dl'
ligo.

LOCALIZACIÓN

CIMENTACION

c::::
CARRETERA
CHALCO-lLAHUAC
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1
0.80

J

1
ESPECIFICACIONES

Rf:':SlST[NCl A DE TERRENO: 5000f(g/.....2.

LA ClUENTAOOH DEBERA OCSPlANTARSE SOBREUNA PlANTllA DE CONCRETO

POBRE (c- l 00(9/em 2 CON UN [SP[SQR DE ~ LA CUAL OEOCRA, SEft COlOCADA

salRE TERRENO UBREDE M"l[RtA ORGANICA o RE1J..ENo.
LAS CONTRA.TRABESDE OCA SE fABRICARAN CON CONCRETO fe-2SOKg/Cl1l2

CON (lAAVADE: 3/." DI .... A~ DE:1 1/ 2 - 3-4 2/3 lAOUA.MID" CItA"").

LA CADENA DE ClUDl TAOON SE I/olf'ERMEABlUZARA c:o.. "1CR0PlAST1C o SM.AR

PR(VK) Al orsPlJ.NTE DEl lIIURO.

El. RECl.J8RaIENTO ........0 TANTO PAR'" ZAPATASAlSLAD"'S.ZAPATAScamtDAS

y CONlRATRABES. SER'" DE 2.:lcm.

LAS CADENAS DE a"'ENTAOON SE fABRICAR"," CONUNA RtSfSTENOA DE CONCRETO

f'c _ 200kg/em2. CON UN ACREGADO GRUESO III"'XTIIIODE :JI . - EN UNA PROPORCION

DE 1 2/.l-4-5 (AGU.... AREN.... a:l"'VA).

El ''''''ARO IIIAXTMODEL N:;RAGADO SERA DE 3/.-.
l OS MUROS SERANDE TABIQUE DE BARRO ROJORECOCI)()DE (7., 41l28)c:m OON

CASlllOS DE ( tSd5)cm A UNA DISTANCio NO MAYOR A 2.SN CON 4VSfA Y EIJ.,.

lOS CERRAMIENTOS SE COlOCAR.4N A LAS AT1JRAS ESPECIflCADAS EN lOS (XI'(lES

LAS ACOTAOOHES [STÑf EN METROS EN LOS PlANOS T DETAl.l[S CONS1RUCTNOS.

LOS DETAllES CONSTRUClNOS SE RIGEN POR LAS COTAS.
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~ ACCESO GENERAL

..J COLINDANCIA

1 ACCESO

- .:

ESCALA:

CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

IN5TALACION
HIDRAHULICA

NORTE

Ol~-

DE REDDE REQO

TON.O.IU«:PM.

--

DETALLE DE CISTERNA

-,.' . -." r : 1: :.;". '..• .: -: ':.. : ~

..•I;;;=r==?:;::::;;:;~~~~:4. "'1:......, .... oO" .. :" ,:.: .':' : ' • •:'

; .
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~f------- ,""-------H

1-----2.201------

lNST ALACIDN HIDRAULICA

TABLA DE \:'ÁLCULO DE DIÁMElROS POR TRAMO Di6metro
Tramo Gesto lJM Tramo acum . UM Acum. Pulgadas mm

TI 2,3,4,5 58 1 1/2 38
T2 20 20 1 25
T3 2 2 1/ 2 13
T4 2 2 1/ 2 13
T5 C,7 34 1 1/4 32
T6 7,8 6 3/4 19
T7 4 4 1/2 13
T8 2 2 1/2 13
T9 28 28 1 1/4 32

• Tuberla de cobre rlgida tipa lA y conexiones marea Nacobre a similar
Calentado<- de paso de 40 Its/hr, morca Cotarex
lAotobombo centrlfuqo horizontal marca Ewns o slmnor ú 32 x 26 mm
con motar et~ctrlco morca S1emen. o slmUar de 1/2 Hp. 4~.7 1IOIt.. 60 ciclos y 3,450 rpm
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.J CDLINDANCIA
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CARRETERA
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+ NlVE:US
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~ ACCESllGENERAL

~ CllL/NDANC/A

1 ACCESll

ESCALA:

IN5TALACION
5ANITARJA

c::
CARRETERA
qIALCO-TLAHUAC

CORTE TRANSVERSAL DE
UN REGISTRO

DREN PLUVIAL CON REGISTRO

~.~.T~.....
......."ilOat:
_lEIlO

~

CORTE TRANSVERSAL DE
REGISTRO CON COLADERA

DE UNA BAJADA PLUVIAL

TABLA DE CÁLCULO DE DIÁMETROS POR TRAMO Di6metro

Tramo Gasto UM Tramo acum. UM Acum . Pulgadas mm
T1 20 3 75
T2 24 3 75
T3 1-2 44 3 75
T4 25 3 75
15 3-4 69 3 75
T6 31 3 75
17 2 1/2 32
18 2 1/2 32
19 67.7-8 35 3 75

• Tuberfa de PVC en nterlores y boja<.,s de C19ua con dl6metras de 50 mm marca Omega a .lmlar
La. conexlones oO'6n de PVC marcic ú 'Q9a o similar
La tubO'la en exterior ser6 de cancreto '"an dl6metras de 50 y 100 mm, se calacar6n rQ9lstrOl
dS90l y registros can coladero morca HOI ...... o slmlar

REGISTRO PARA PVC

"

RED SANITARIA DE P.v.C.

F

SUBE TUBERIA DE VENTlLACION

C~SPOL COLADERA

INDICA NIVEL DE ARRASTRE
INDICA NIVEL DE TAPA

S.T.V.

51MB. RED SANITARIA
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CARRETERA
CHALCO-TLAHUAC

0.60

VARILLA COPPERlJELD CAl . (-1338
DE 5/B' DE DIAMETRO
y m' DE LONGITUD

VISTA SUPERIOR
TAPA REGISTRO

REGISTRO PARA ELECTRODO
DE PUESTA A TIERRA

t.oIl;otlOfolllmAVOl&l_
CMIICIo_.....-f.. "' _
_ INSl'M,AIoO,f.t«lt ___JlUIIA,_e_

!
TAPA DE CONCRETO ARMAlXl
CON JALADERAS DE PULIDO
REDONDO DE 1/2'

PISO DE CDNCRETO
PAVIMENHl

,----

,/ ,'.

• Tubo Conduit de acero esmaltado, pared de lgado de

19 y 25 mm, marco Omego 594 o !lmilar.

• Tubo poliducto naranjo de po-de delgado de 19 y

25 mm en muros y loso . morco FQM o similor.

• Tubo ponducto naranjo de porde grueso de 19 Y

25 mm en muros y losa, morco roo o similor .

• Tubo de PVC eléctrico poro exteriores de 19 y 25 mm

en piso, marco FQM o similar.

• Cojos de conexión golvanizados, merco Omego

o similar.

• Conductores de cobre suave con aislomi«lto tipo TW

morco lUSA, CONDUMEX o similar, poro el ramaleo en

tierro se recomiendo cal ibre 12 y poro los tcileres

e ilumínod6n exterior calibre 10 .

MATERIALES

-

LAMPARA HOl 175W

INTt:RRUPTOR DE CUCHILLA DE 250W

" Contacto sencillo 125 W

... Ltolohombo eléctrica con inteN"uptor de 500 W, 1/2 HP.

fJ Interruptor

~ Registro eléctrico. (0.45 l( 0.45 x 0.45)m

00 Uedidor 3 x 110

liiilJ Tobre-e general de distrlbucl6n con 3 pastillas de 245 A.

~ Iobterc de distribucl6n 'Fose A' con 5 postillos de 15 A.

Iiiie Tablero de di'3tribucl6n 'Fase B' con'" pa,tillos de 15 A.

liiiiiB Tablero de distribución 'Fos e C" con 6 postatcs de 15 A.

~~ Interruptor de cuchntce

c::::z:&X::I Lumir .:>rio fluorescente 'üsrcm' (btcncc fr fo)

con 2 16.: -00r05 de75W con uno pontaUo de

formo artes" (2.40 x O.30)m, iluminaci6n directo

~ luminaria ñuoresceote 'Osrcm ' (blanco frfo)

con 2 lámparas de~O W con uno pantalla de

formo artesa (2.40 1( C.20)m. iluminoci6n directo

~ Reflector Rf-05 voltaje: 120 V/220 VisO Hz. 250W

lámparo HLG R75. 118 mm, mcte-lcl aluminio. IP: 65.

empaque: 10 pes/eln (76 x 20 x ~km. color BL/NG

n.c 5020 pes/20"; 10400 pcs/40'"

Alogeno RF-04 voltaje: 120 V/220 VI 50 ~~z. 50 W

lámparo HLG R75. 78 mm, materiol aluminio;- ¡:".. 65.

empaque: 20 pes/etn {ll )( 22 11 31)cm . coree Bl/NG

FlC: 11560 pes/20"; 23960 pcs/40·

.. _ Arbotante exterior. foco incandescente de 100 W

"-botonte lnterto-, foco incandescente de 100 W

REGISTRO ELéCTRICO

~SPECIFICACIONES

- & Q o .. • .. • ....... -:.:: '5OW llOW ''''" 250_ 175W ,- 50W 250W 125W
A B e -· · ,- .-· · · · · ,... ....

~ · ,,- ,,-· · · , ... .=· . ... ...· . ... ....· · · .. ....· · · .... ....· " .. ".... · ... ....
" · · ,... ...... · · · '.fO ...... · · .... ....

- .. .. . · .. · .. . oa r-w ...... .-

CUADRO DE CARGAS

IN5TALACION
E.LE.CTRICA

C"'''OA TOTAl.. 'NSTAI.AOA-14695W
OO:..ANOA "A)('MA A ....0)('.....OA_14695 X .8 _ 11 756W

Oo:seAI.ANCo:o_494"l9:~75 .. 100-1.4155< 3:11: CORRECTO

TABLERO "c" CON ZAPATAS PRINCIP ....LES 3F.4H. 240V.C.A No. DE.
CATALOGO NQOO42&. No. DE POLOS 20 CAPACIDAD ~AXI""'A

100 A . IN TER R U P T O R E S DERIVADOS. ENCHUFABl.ES. MeA. SQUARE' o
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