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ANTECEDENTES.-

La elaboración de un "Modelo de Planificación del Equipa-
miento Educativo; caso Montemorelos, N,L.", obedece en gran --
parte a la motivación obtenida en la investigación realizada -
en el curso de Investigación Aplicada a la Planificación I y -
II (que forma parte del plan de estudios de la maestría de 
Asentamientos Humanos, U.A.N.L.) en donde se llevó a cabo un -
estudio de la zona citrícola 'de Nuevo León, siendo el municipio 
de Montemorelos el que personalmente examinó el autor. 

Por lo tanto, aprovechando la información recolectada en-
tal estudio (mediante visitas de campo y captación documental) 
opté por incidir en la problemática del equipamiento urbano en 
el centro de población, pero dada su amplia gama de subsiste-
mas que lo conforman como" abasto, comercio, deportes, cultura, 
asistencia social, educación, comunicaciones, etc., me concre-
té por el sistema educativo, tratando con ello de particulari-
zar en la problemática de dotación y localización de los inmue 
bles escolares en educación preescolar y primarias. 

Tal decisión ful motivada por la supuesta "fama" que d i -
cho municipio cuenta a nivel regional, siendo ésto la causa pa 
ra observar, criticar y presentar alternativas viables que ayu 
den en la superación de la problemática aludida. 

En una visita preeliminar a la ciudad de Montemorelos, se 
presume exista una deficiente dotación y localización de las -
escuelas preescolares y primarias, dada la centralidad de Ios-
inmuebles y la gran cantidad de éstos coadyuvando en el desor-
den de los usos del suelo urbano 

El intentar aplicar criterios sistemáticos, para lograr -
establecer una planificación tanto del equipamiento educativo-
como de los demás elementos del Desarrollo Urbano desde ciuda-
des pequeñas (caso Montemorelos con con rango de población en-
tre 10,000 y 50,000 habitantes), ayudaría finalmente para evi-
tar en el futuro problemas urbanos, como: congestionamientos -



vehiculares, contaminación, etc., que son evidentes en ciuda— 
des metropolitanas y que algunas vez tuvieron dimensiones acce 
sibles como lo es ahora Montemorelos. 



INTRODUCCION.-

El pretender diseñar un "Modelo de Planificación del Equi-
pamiento Educativo" nos inscribe en la corriente de los Modelos 
de la Estructura Espacial Urbana, siendo éstos instrumentos im-
portantes que brindan una representación délas características-
relevantes de la realidad observada. 

El desarrollo y uso extensivo de éstos modelos, se. ha o b -
servado en las últimas décadas, y sus orígenes hay que buscar-
los en diversas disciplinas, fundamentalmente en investigacio-
nes del fenómeno urbano y planeamientos" del uso del suelo, que 
en cierta medida, han dado lugar a la formación de los "Modelos 
Urbanos". Dichos modelos, intentan sintetizar, al mismo tiempo, 
la complejidad social de las ciudades con la dinámica de una or 
denación territorial urbana. 

Por tanto, al pretender incidir en la planificación del E-
quipamiento Educativo, no incluye tan sólo la distribución e=ra 
cial en el análisis de un problema urbano (en éste cas£> partí--
cular, de dotación y localización de las escuelas), sino que --
consiste en la determinación de la distribución espacial de a--
cciones humanas y sus condiciones para alcanzar objetivos p r e -
determinados . 

Es así, que el objetivo principal del presente estudio es-
formular un modelo que oriente la obra pública escolar mediante 
el análisis y estudio del Equipamiento Educativo actual aplican 
do el enfoque científico al estudio (médiante confrontaciones -
de la situación actual con las normas del Equipamiento Educati-
vo ) proponiendo además una solución a la problemática educativa 
planteada en la ciudad de Montemorelos, N.L. 

La metodología propuesta para éste estudio, fué deliberada 
mente diseñada para establecer (mediante la utilización mínima-
de vairables) una confrontación de "lo que debe ser" (la norma) 
y la situación actual. Para ello el proyecto se ha dividido en-
tres etapas generales-, en la primera etapa se establece 



ce un marco teorico en el cuál se discuten las teorías base y 
los lineamientos generales del estudio; en la segunda etapa,-
se presenta una descripción de la situación actual (diagnós-
tico) que determina la magnitud del problema y las principa-
les causas de ésta problemática, mediante elementos tanto fí-
sicos especiales como socioeconómicos. Además se <plantea la -
definición y aplicación de las normas respecto a la dotación-
y localización del equipamiento educativo a escuelas preesco-
lares y primarias, que en conjunto con.la elaboración del lu-
gar se establecerán comparaciones para identificar los dé f i - -
cit o superávit del equipamiento analizado; en la tercera e--
tapa del proyecto, se considerarán las conclusiones de las e-
tapas anteriores, efectuando un planteamiento (mediante la u-
tilización del modelo) de solución a la problemática, dicha -
propuesta de solución incluye lineamientos y recomendaciones-
generales que a i uicio personal deberían tenerse en cuenta pa 
ra intentar que dicha proposición se pueda llevar a la prác-
tica. 

Una'cuestión importante en la formulación del presente es 
tudio, es verificar si la propuesta de un enfoque sistèmico -
(modelo) bajo acciones planificada de dotación y localización 
de las escuelas (jardines de niños y primarias) puede dar so-
luciones prácticas a problemas urbanos locales (cabecera m u -
nicipal) , sin que con ello se desvinculen con los lineamien«— 
tos Nacionales, Estatales y Municipales del Desarrollo Urbano 
y de la Educación Pública de nuestro país,l/. 

1/ Véase los lineamientos en los documentos oficiales y en --
los Programas Nacionales respectivos 1984-1988. La cuestión 
es que las acciones que se emprendan del presente estudio, 
tengan coherencia política, técnica y económica y que par-
tan de dichos lineamientos. 



METODOLOGIA.-

El sistema metodológico empleado 1/, muestra clararaente-
el procedimiento de trabajo que se siguió para pretender l o -
grar los objetivos predeterminados 2/, tomando prácticamente-
como fundamento base el uso de normas de localización y dota-
ción del equipamiento educativo. 

La metodología propuesta se diseñó por una parte, toman-
do en consideración el proceso que debe seguir todo proyecto-
de planificación 3/, y por otra parte el uso mínimo necesario 
de variables que representarán fielmente la idea de confron-
tar la aplicación de las normas con la situación actual que -
prevalece en la dotación y localización los inmuebles escola-
res . 

También para estructurar mejor la idea, fué imprescindi-
ble elaborar una zaiificación del lugar bajo algunas variables 
4/, tanto físicas-especiales como sociales y económicas que-
bajo mi criterio eran necesarias, dando cabida también al di-
seño de la metodología empleada. 

De ésta manera, el proyecto lo he dividido en tres e t a -
pas generales que son: I Etapas; Marco teórico 

II Etapas; Diagnóstico y Verificación-
de la hipótesis 

III Etapas; Propuesta de solución Capli 
cación del Modelo), 

1/ Véase esquema metodológico anexo, pág. No.8 
2/ Véase los objetivos delproyecto en la pág. No.32 
3/ Véase el apartado I.I llamado el Proceso de Planificación; 
Teoría y Práctica pág. 11-81 en el libro de "Análisis de Pía 
nificación Urbana" de Silver y Kruecfceberg.Limusa,Mex.1978, 

4/ Los variables utilizados para la elaboración de la zonifica 
ción " gral.del lugar de estudio son del tipo físico-espa— 
ciales y socioeconómicas y son consideradas válidas por es-
tudios existentes en el tema, 
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En la primera etapa, se establece un marco téorico que --
fundamente las ideas expuestas y los lineamientos a seguir en-
la formulación del proyecto; éste marco teórico se compone de-
un Marco Conceptual en el cuál se indica el tipo, la clasifica 
ción, las técnicas y las bases teóricas en las cuales se ins — 
cribe el presente proyecto como "Modelo" 

Se formula un Marco Institucional donde se hace mención -
de todos aquellos organismos que se involucran en acciones de-
planificación, construcción y operación de les inmuebles esco-
lares. Posteriormente se plantea la hipótesis de trabajo, Ies-
objetivos y los alcances y limitaciones del estudio. 

En la segunda etapa, se formula el diagnóstico local ana-
lizando los elementos físicos espaciales y socioeconómicos, de 
duciendo de los mismos una zonificación general de la ciudad -
que servirá de referencia para localizar adecuadamente las es-
cuelas en relación a las áreas de compatibilidad e incompati--
bilidad. Así también, se especifican las normas a ser utiliza-
das y que en conjunto con la zonificación y el diagnóstico del 
lugar se establecerán comparaciones que determinen la magnitud 
del problema y las posibles potencialidades para su solución,-
determinando finalmente las conclusiones pertinentes. 

En la tercer etapa, se e.structura un mecanismo simple (me 
délo) que establece confrontaciones en la aplicación de la ñor 
ma con la situación actual, obteniendo los déficit o superávit 
en la dotación de las escuelas; ésto a su vez, se confronta --
con la localización actual de las escuelas y la zonificación -
formulada, obteniendo (mediante un análisis previo) un propues 
ta de solución al problema de la dotación y localización del -
equipamiento escolar en un período de tiempo corto (plazo corto 
de 1 a 3 años); además se mencionan algunas estrategias y reco 
mendaciones generales para poder llevarse a la práctica dicha-
alternativa de solución. 



I.- MARCO TEORICO. 
I.I.- Marco Conceptual.-

a) Los Modelos: 
Al llevar a cabo, un "Modelo de Planificación del Equipa 

miento Educativo" partimos del hecho de que existe un proble 
ma dado, por lo cuál se diseñó un "Modelo" es para tratar de 
darle solución. 

Los diseños de los modelos varían en funciones y formas. 
El tipo de modelos en el que se inscribe el presente proyecto 
está referido a los Modelos Formales de la Estructura Espar-
cí al Urbana-. 

El Propósito general de éste tipo de modelos 1/, es pro-
veer un cuadro simple de la realidad con el fin de compren— 
derla ' mejor 2/. 

Si esto se logra, es posible manipular el modelo a fin -
de proponer mejoras a la realidad. 

Algunas funciones más específicas de éstos modelos, son-
las siguientes: funciones psicológicas, adquisitivas, lógica, 
normativa, cognositiva y tres funciones adicionales que pue-

1/ Se puede considerar, en general que todos los modelos den 
tro de la planificación urbana tienen el mismo propósito-
fundamental . 

2/ Marcial Echenique en su libro "Modelos Matemáticos de la-
Estructura Espacial Urbana" cita al autor Chorafas (1965) 
pág. 19 el cuál' sugiere que "un modelo debe ser lo sufi-
cientemente simple para su manipulación y comprensión por 
parte de quienes lo usan, lo suficientemente representati 
vo en toda gama de implicancias que puedan tener, y lo --
suficientemente complejo para representar fielmente el — 
sistema en estudio". 



den agregarse, son la función sistemática, partitiva" 3/, de -
este marco de funciones retomo para este particular las funcio 
nes adquisitivas la lógica, la normativa y la sistemática. La-
primera porque proveé una estructura donde la información pue-
de ser definida, coleccionada y ordenada; la segunda, porque -
explica como acaece un fenómeno en particular (como la defini-
ción menciona la comparación de algunos fenómenos con otros — 
más familiares, retomo este concepto adaptándolo a la idea ge-
neral que conforma la metodología en la cuál se pretende reali 
zar comparaciones de la situación actual con las normas estable 
cidas por las dependencias gubernamentales. Por ultimo, la fun 
ción sistemática debido a que provee una estructura donde una-
interpretación de la realidad puede ser verificada Cque en sí, 
es el enfoque del método científico aplicado al estudio). 

b) Clasificación de los Modelos: 

En general los teóricos de la modelística clasifican a los 
modelos en tres categorías diferentes y que tienen que ver se-
gún los siguientes factores; para qué esta hecho el modelo, de 
qué está hecho y cómo se trata el factor tiempo. 

En el primer aspecto, se distinguen cuatro tipos principa 
les de modelos (Echenique 1975); los descriptivos, predictivos, 
explorativos y de planeamiento. El presente estudio se basa en 
el tipo de descriptivo,predictivo y el de planeamiento ya que-
el proyecto parte de la realización de un un diagnóstico del -
lugar Cdescriptivo) estableciendo la descripción de las relacic 
nes entre factores relevantes, la intensión principal es la ex 
plicativa y es fundamental para proseguir con los demás tipos-
de modelos ya que cómo se predice, explora o planea sin una --
descripción previa de la realidad de la cuál se estudia. 

El tipo predictivo obedece a la prognosis ya que se pre--
veé una imagen futura del sistema y por último el tipo de pla-
neamiento, porque introduce al igual que la planificación una-
medida_de optimización (a la que le llamo alternativa de solu-
3/ M. Echenique (1975) 



ción) en términos de criterios previamente establecidos, 

El segundo aspecto de la clasificación de los modelos» -
indica los medios para representar la realidad desde los tér-
minos físicos o conceptuales, utilizando para el presente pro 
yecto a ambos, debido a que en el primero se incluyen mapas,-
planos, gráficas, etc. y presentan facilidades para represen-
tar ciertas características dinámicas (categoría analógica), 

el segundo concepto es porque utilizo términos lógicos utili-
zando la palabra esdrita y también expresando relaciones por -
medio de operaciones matemáticas de las cuáles hace mención -
la definición del concepto. 

El tercer aspecto de la clasificación, permite d i s t i n -
guir entre modelos estáticos y dinámicos. El presente estudio 
si inscribe en los modelos estáticos ya que representan un — 
problema en el presente. 

Técnicas utilizadas por los Modelos Matemáticos Urbanos: 

El carácter que pretendo dar al modelo Csegún las técni-
cas a utilizar) se deriva de la distinción de tres clases que 
realizaron; Churchamn, Ackoff y Arnoff (1957) 2) siendo éstas 
clases las siguientes; las analíticas, que son"Los procedimier. 
tos analíticos consistentes en la utilización de la deducción 
matemática", la clase numérica, que tiene "un carácter induc-
tivo, seleccionando valores de las variables para lograr una-
mejor solución", y finalmente la estocástica "expresiones que 
no pueden ser evaluadas numéricamente" por consideraciones — 
matemáticas o prácticas,pero sí probabilísticas. 
1/ Las varibles utilizadas en el presente estudio son tratas-

das en forma estática. 
2/ Autores citados por M. Echenique en su libro op.cit. pág.-

25 otra distinción que menciona el autor, es la de Wilsón-
(1967) el cuál distingue cuatro clases más de técnicas; la 
estadística, la de sistemas de ecuaciones, simulación y al 
goritmo de computador. El uso de alguhas técnicas estadís-
ticas se desarrollarán en el presente estudio. 

-JA— 



Para efectos del estudio me respaldo en las dos primeras, 
ya que el mecanismo del modelo se encuentra en aseciación de -
educaciones simples y además porque se prueban varios valores-
de las variables. 

d) Bases Teóricas: 

Si consideramos que la palabra "Modelo" como sustantivo -
significa representación; como adjetivo, grado de perfecciónj-
y cómo verbo, demostración (Haaget 1967) 3/, la palabra "Mode-
lo" puede ser sustituto de la palabra "Teoría" la cuál podemos 
definir como un conjunto de ideas o proposición válida para — 
describir hechos o fenómenos, Bajo éstos términos podemos d e — 
cir que todo modelo se basa en algún tipe de teoría, esté ex-— 
plícita o no. 

En éste caso particular, dado que las teorías pueden ser-
formales, no formales, científicas o pseudo teóricas, conside-
ro que dada la especificidad del modelo, puedo mencionar las 
bases teóricas clasificadas (según Echenique 1975) como teorí-
as "quasideductibles" poque su deducción (independientemente -
de desprenderse de un cuerpo teórico formal) no siempre se es-
tablece en su totalidad, quiero dar a entender que se descono-
ce una "teoría pura" para el caso específico del presente estu 
dio. 

Por tal manera, si consideramos que un modelo puede defi-
nirse como la representación formal de una teoría sobre un sis 
tema de interés, dedicaremos especial atención a la teoría es-
tructural y a los procesos de desarrollo de las ciudades. El 
desarrollo de éste cuerpo teórico puede enfocarse de dos modos; 

3/ P. Haggett, "Análisis Locacional en la Geografía Humana". -
Capítulo I, apartado III, No. 2 "La Construcción de Modelos 
en Geografía Humana" pág. 29. 



el deductivo (construyendo un modelo y comparando las prediccic 
nes con los datos observados), y el inductivo (empezando con --
los datos y tratando de formular leyes generales a partir de e-
llos) 1). A pesar de que éstos dos enfoque son complementarios, 
en éste estudio se a utilizado el primero ya que el mecanismo -
del modelo funciona mediante confrontaciones y comparaciones de 
datos observados del lugar en una situación actual con lo que -
dicen las normas obteniendo como resultado una posible solución 
al problema. 

Respecto a las bases teóricas de los modelos urbanos,-
existen otros enfoques distintos (M.Echenique 1975) y se clasi-
fican de la siguiente manera; el enfoque económico o de compor-
tamiento, el macro-enfoque o física social el cuál estudia Ios-
fenómenos urbanos en forma agregada, cabe notar, que sólo la i-
dea fué retomada para derivar un micro-enfoque físico social --
que es el que envuelve el presente estudio. 

Dicho enfoque visto desde el punto de vista del Desa-
rrollo de los Modelos Urbanos Operacionales depende de diferen-
tes niveles de agregación o desagregación, es decir, del grado-
de entendimiento de los problemas que se representan en un sis-
tema compuesto de elementos y relaciones complejas y dinámicas-
como lo es, la ciudad 2/, 

1/ A.G. Wilsón,"Geografía y Planeamiento Urbano y Regional" --
pág. 14. 

2/ Respecto a los problemas urbanos, con enfoque hacia el "mo-
delismo. Véase a A.G.Wilsón of cit.... parte II de la prime 
ra parte "Planeamiento, Modelos y Problemas Urbanos".pág. -
7-34. 
Por otra parte y, respecto a la ciudad vista como un siste-
ma complejo en donde se pretende que no solo la explicación 
de un sistema espacial urbano se vea como una forma autóno-
ma, si no como"La articulación espacial de elementos exóge-
nos y endógenos tanto de un sistema económico como de una -
formación social".Véase a Manuel Castells"La Cuestión Urba-
na". III parte (La Estructura Urbana). Para introducir más en 
el tema, véase a Jhon Frieman (1981) en Libro "Territorio y-
Función"en donde señala que la planificación en un sistema es 
pacial urbano es dada por una estructura territorial orgánica 
en la que se combinan elementos que forman los distintos es-
cenarios del capitalismo. 

- m -



El modelo que se formula en éste estudio, se apega en r.̂,-
cierta medida al grado de desagregación de segundo nivel (se-
gún M. Echenique) el cuál dice que las actividades se desagre-
gan en dos elementos; las actividades localizadas y las activi 
dades de flujo. Las primeras se refieren a aquellas activida— 
des que se desarrollan en un determinado lugar 1/, tales como; 
los centro de empleo, la residencia, la escuela, etc,, a dife-
rencia de actividades de flujo que se desarrollan entre luga— 
res, como por ejemplo el viajar. Correspondientemente, los - — 
stock se desagregan en espacios adaptados que sirven de loca--
les para el desarrollo de las actividades localizadas, por e--
jemplo; los edificios y los canales de comunicación y los flu-
jos que contienen entre ellos, requiriendo espacios adaptados-
y canales para llevarlos a cabo,-

De tal manera, el equipamiento educativo tiene que ver — 
con ambas, debido a que es una actividad que se realiza en un-
lugar y que requiere espacios adaptados y flujos de comunica--
ci6n para funcionar. 

En sí, los modelos antes mencionados se centran en una es 
tructura espacial urbana, es decir la forma en que los elemen-
tos están localizados en el espacio urbano y sus relaciones — 
espaciales. 

Por lo que al pretender abordar el tema de dotación y lo-
calización de las escuelas, el enfoque predeterminado se orien 
ta hacia el análisis del espacio incidiendo en el logro de una 
mejor ordenación de la estructura urbana. 

1/ Desde el punto de vista de los servicios urbanos, el autor-
César A.Vaprosky "Servicios Urbano" revista Siap No.71 pág-
7-2 5. desarrolla en su artículo, un tipo de servicio que re 
quiere que el usuario se traslade físicamente hasta el l u — 
gar puntual, que es donde se ofrece el servicio (caso de — 
las escuelas), menciona que el cuerpo teórico que dá lugar-
a ello es la teoría de los lugares centrales.Sin embargo,és 
te cuerpo teórico en la aplicabilidad en los sitemas urba-
nos no se considera las restricciones que le son inherentes. 



Al respecto Labasse 2/ (aportación doctrinal francesa en-
el terreno de la Geografía Aplicada) contribuye en la ordena-
ción del espacio urbano, mencionando que una ordenación de la-
estructura urbana se debe de contemplar aspectos políticos y -
sobre todo recursos técnicos y económicos que ayuden a la c o -
munidad para alcanzar mejor sus fines. 

Los anteriores elementos (dice Labasse) son puntos de par 
tida de toda ordenación territorial urbana. 

El presente estudio, tan solo menciona (en la parte final 
de la 3er. etapa) algunas estrategias y recomendaciones gene-
rales para su aplicación, pero es necesario dejar en claro, — 
que el estudio no se aboca a la determinación de aspectos poli 
ticos o financieros para su aplicación, ya que solamente d e s -
cribe una situación actual confrontándose con la norma no s e -
ñalando a detalles lineamientos para su aplicación, 

Al pretender buscar un orden locacional urbano, encontra-
mos que los mayores fundamentos se plantean en la Geografía --
Humana (Heaggett 1976). Aquí entra toda la escuela locacional, 
en donde la geografía es tratada escencialmente como ciencia -
de la distribución. Es importante considerar estos aspectos — 
porque un objetivo del modelo propuesto es precisamente la dis 
tribución de las escuelas en el espacio urbano buscando con — 
ello un orden locacional. 

Los inicios ya, dentro de la teoría locacional han surgi-
do de las disciplinas de las ciencias sociales y no del seno -
de la misma geografía humana. Los dos clásicos de la teoría --
locacional, fueron; *Von Thunen (1977) en la localización agrí-
cola y Weber (1909) en materia de localización industrial y de 
ahí siguieron los contemporáneos como; Predhol, Palander, Hoo-
ver, Losch e Isard. 

2/ Jean Labasse."La Organización del Espacio". Instituto de — 
Estudios de Administración Local. 1968. 



Dentro de ésta misma corriente encontramos los modelos -
clásicos de relaciones entre la superficie y la densidad, es-
tos son; modelos de expansión urbana a) concéntricos Burgess-
(1927); b) por sectores, Hoyt (1939) y c) polinuclear, Harn y 
'Jlman (1945); éstos forman parte de los modelos dinámicos y -
los que dan inicio a la evolución de las zonas a lo largo del 
tiempo 1/, Este tipo de corrientes es importante mencionarlas 
ya que ayudan para analizar y determinar los radios de cober-
tura de cada inmueble escolar, fungiendo éstos como un centro 
de servicios en un área determinada según su capacidad y la -
distancia tiempo óptimo, además de que los fundamentos prin--
cipales se utilizan para el cálculo de las densidades de p o -
blación de cada escuela en estudio. 

También, dentro de la metodología del presente estudio,-
se establece una zonificación general a partir de zonificacio 
nes particulares y la idea se fundamenta en la misma ordena-
ción territorialj ya que la elaboración propia de las zonifi-
caciones conducen al establecimiento del orden urbano y coad-
yuva a el análisis (en este caso particular) de la dotación y 
localización de las escuelas, utilizándose para ello subdivi-
siones del espacio (zonas) y que bajo el criterio de indicar-
una numeración de 1 a n se tendría una identificación espa-«— 
cial más funcional. Un ejemplo de ellos es: 

(Xei =elemento tipo x en la zona i) 

1/ Véase teorías sobre la estructura urbana en "Geografía Ur-
bana" de James H. Jhonson pág. 231-253. 



Por otra parte, F. Stuart Chapín 1/ señala que en nuestra 
sociedad, el mercado y las instituciones de gobierno Clocal y-
nc local) acortan los medios para lo cual las actividades v mo 
/j.nuentos 2/, se convierten en zonas de uso urbano ;ese mecanis 
rao determina las desiciones de localización acentuándose más -
en los inmuebles del servicio público. 

Ninguno de los dos aspectos puede funcionar una sin la o-
tra, cada una implica muchas decisiones difusas y concentradas, 
v en parte, porque el' gobierno debe representar el interés pú-
blico en lo tocante al uso del espacio. Corresponde al gobier-
no, la responsabilidad de conseguir el equilibrio espacial. 

En base a lo que F. Stuart Chapin señala, se desprende la 
idea de analizar una variable más dentro del estudio, referida 
a la Administración Pública Municipal de tal modo que se lo 
gren identificar o proponer formas de Administración para el --
Desarrollo Urbano y la organización pertinente para buscar me-
jorar la calidad déla Educación. 

En cuánto a la Educación, podemos mencionar que se han for 
mulado inumerables conceptos de "educación", pero prácticamen-
te ninguno logra abarcar, en toda su complejidad y extensión, 
el fenómeno educa-i-ivo. 

Puede decirse (según G.Nérici I/) que "la educación es el 
proceso que tiende a dirigir el alumno hacia un estado de madu 
réz que lo capacita para enfrentar consientemente la realidad, 
y actuar en ella de manera eficiente y responsable, a fin de -

1/ F.Stuart Chapin "Planificación del uso del Suelo Urbano".-
Análisis de las Decisiones y Estructuras de las Ciudades.-
pág.86 - 90. 

?/ Op.cit. pág. Capítulo segundo de la la.parte pág.43-76"-
"E1 movimiento". 

1/ Imídeo G. Nérici. "Introducción a la Supervisión Escolar", 
página 13. 



tener a las necesidades v aspiraciones personales y colecti-
vas" . 

Para lograr los objetivos y fines de la educación en ge-
neral 2/, es necesario contar con elementos tanto materiales-
como humanos. 

Dentro de los materiales es donde ubicamos al inmueble -
educativo y en donde su dotación y localización juegan un im-
portante factor dentro del proceso de la educación. 

Por último, cabe reforzar el carácter deductivo del estu 
dio con los señalamientos de Chapin 3/, el cuál menciona algu 
nos criterios sobre la teoría normativa, diciendo que hay que 
diferenciar entre la teoría que se preocupa por "lo que debe-
ría ser". 

Sin embargo, al imitar la visión de las ciencias ^ísicas 
las ciencias sociales tienen una predisposición de mantener -
el elemento normativo fuera de la teoría, haciendo tan sólo -
"lo que debería ser". Pero se lleva a un tipo de teoría produc 
tiva e implica un enfrentamiento más de análisis; desde luegc, 
cuando se hacen esas- preguntas se puede quedar a un paso para 
plantear alternativas y de ahí pasar a un énfasis normativo. 

En el estudio presente, al relacionar "lo que es y por -
qué" con lo "que debería ser" se pone de manifiesto la efec-
tividad de la normatividad y como de antemano conocemos .que -
las normas empleadas son del orden generalista se presenta el 
riesgo de la poca e fecti vi dad de esa relación, ante tal c i r -
cunstancia se pretende especificar más las normas generales -
(normas hipotéticas) de tal manera que se apliquen con mayor 
efectividad dadas las características y condiciones del lugar 
de estudio. 

2/ Imídeo G pág. 16-49 
3/ op.cit.pág. la. parte, apartado II, pág. 71. 



1.2.- MARCO INSTITUCIONAL 

El objetivo principal de establecer un marco institucio-
nal, es señalar los organismos institucionales que tienen inge 
rencia en acciones de planeación, financiamiento, construcciór 
V operación del equipamiento educativo 1/. De tal manera que 
obteniendo conocimiento de dichos organismos en cuanto a sus -
funciones, objetivos y metas se logre comprender mejor la pro-
blemática y lar potencialidad institucional para incidir en su -
posible solución. 

Es así, que en el aspecto educativo el país cuenta con --
dos oficinas que actúan en el plano nacional, siendo éstas; La 
Secretaría de Educación Pública CS.E.P.) y el Comité Adminis-
trativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas (C,A. 
P.F.r.E.) 

El hablar de la S.E,P., es referirse en cierta forma a la 
Histeria de la Educación en México 2/ que es, en el año de ---
1910 en que Justo Sierra (desde el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ) fundó la Universidad Nacional de Mé-
xico. Once años después Caños sangrientos de nuestra historia) 
del seno de la nueva Universidad surgirían los ideales y el --
impulso para crear la actual S.E.P. y devolver a la federaciór 
la responsabilidad en materia educativa que había perdido en -
1917. Pasado el tiempo ya en 1981 el país vive una etapa de di 
namismo excepcional. Se crece en lo económico, se consolida ta 
organización social, etc. y es donde la educación mexicana ne-
cesita definir nuevas dimensiones, nuevos ámbitos de acción, -

Dentro del mecanismo educativo, existen los sectores públi 
eos y privados. Se resaltarán los organismos del sector pú 
blicos, tomando en cuenta que la educación es responsabilí 
dad directa del Estado. 

2/ Véase, "La Educación en México" pasado,Presente, y Futuro. 
Texto integro del discurso pronunciado por Femando Solana, 
Secretario de Educación Pública, en la Ceremonia del 60® -
aniversario de la S.E.P. el día 28 de Septiembre de 1981.-
Cita dada en el libro de Educación (Revista del Consejo Na 
cional Técnico de la Educación). 
Vol, 37 



% ̂  - '-i je -i- • ícan ; la tús^ueda "le una me-or calidad, 
- ' T r ' ' íón má justa, una educación para los adultcs, -

-na olítica cultural y una orientación nacionalista. 

Posteriormente en 19 84, convocó el Presiderite de la ReDÚ 
blica a lo que se le llamaría "La Revolución Educativa" 3/, 

Dentro de los objetivos de la "Revolución Educativa" y -
Lineamientos Generales de Estrategia 1/, los que se ajustan -
al presente proyecto y de los cuáles me fundamento teóricamen 
te son: El racionalizar el uso de los recursos, éstos se asig_ 
narán y ejercerán en congruencia con la política de austeri--
dad y utilización óptima de los recursos existentes y de los 
nuevos que se asignen, y su empleo se evaluará conforme a cri_ 
terios de calidad y eficacia. En todo el país, se realizarán 
esfuerzos sistemáticos para ampliar la oferta de educación --
básica según lo demande el aumento demográfico y la transiciór. 
escolar. 

Se elevará la calidad de los servicios educativos y de -
la investigación científica y tecnológica y se procurará su -
congruencia con las necesidades y prioridades señaladas por -
el Plan Nacional de Desarrollo, y finalmente, para mejorar 
ampliar los servicios de educación, se usarán y aprovecharar 
la infraestructura y equipo disponibles. 

Respecto al C.A.P.F.C.E., éste se creó como un organi smc 
cescentralizado, capaz de atender las demandas de bienes r.ate 
riales-escuelas mobiliario y equipo que el sistema educativ 
nacional exige. 

3/ Véase la Comparecencia del Secretario de Educación Pública 
en la Cámara de Diputados. Diciembre 19 84. Publicación en 
la revista Comunicación Educativa S.E.P. Diciembre 1984- -
Enero 1985. 12-23. 

1/ Véase la parte Objetivos de la Revolución Educativa y Linea 
mientos Generales de Estrategia . Publicación del Informe 
de Labores 1983-1984 S.E.P. pag. 7-13. 



Entre sus objetivos fundamentales están: a) Dotar a* - -
país de un mayor número de escuelas, b) Ubicarlas en las z o -
nas, donde sus beneficios sean óptimos y c) Incrementar y ca-
nalizar mejor sus recursos. 

Dentro de sus funciones, las que -más efecto tienen para 
el estudio presente, *nn las siguientes: Elaborar los planes 
nacionales de construcción de escuelas a corto, medio v largo 
plazo y resolver todos los problemas técnicos inherentes al 
diseño y construcción de locales escolares. Dentro de los ser 
vicios que presta y el que más nos atañe es el de Investiga-
ciones y Estudios encaminados a establecer el número de escue 
las (Capacidad y Localización) para satisfacer la demanda edu 
cativa en todos los niveles. 

La forma en como opera ".A.P.F.C.E. es a través de todo 
tipo de participación en sus programas anuales de trabajo. --
Siendo las operaciones mas comunes las que se efectúan entre; 
C.A.P.F.C.E. y Gobierno Federal con Gobierno Estatal, con Go-
bierno Estatal e Iniciativa Privada y' con la Iniciativa Priva 
da. 

Otro organismo del Gobierno Estatal que participa en el 
tema abordado,es la Secretaría de Obras Públicas del Estado a 
través de la Dirección de Construcción de Escuelas, que en — 
coordinación con el C.A.P.F.C.E., realizan funciones alternas. 
La primera se aboca principalmente a la construcción de escue 
las primarias y el segundo construye desde jardines de niños 
hasta escuelas superiores. 

De igual modo se encuentra coordinado con el Gobierno --
del Estado, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. 

Otro organismo importante como regulador y coordinación 
de acciones Federales, Estatales y Municipales es el Convenio 
Unico de Desarrollo CC.U.D.) 1/ que además de coordinar dichas 

1/ Véase documento de Convenio Unico de Desarrollo, modifica-
ciones y adiciones acordadas, que ratifican el Ejecutivo -
Federal y el Gobierno del Estado 1984, Sría,de Prog. y Pre 
supuesto. 



acciones en materias que les competen de manera concurrente, 
coordina aquellas de Ínteres común, mediante la realización -
de programas de desarrollo socioeconómico, consistentes en la 
prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o pa-
ra efectuar cualquier otro propósito de beneficio colectivo, 
Cejen pilo; el servicio educativo) a fin de mejorar los servi-f-
cios, abatir costos y favorecer el desarrollo integral de la 
entidad. 

En el marco del'Desarrollo Urbano, le compete a Planifi-
cación del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y --
Ecología (S.E.D.U.E.) formular y conducir las políticas de ur 
banismo, orientadas a lograr un mejor desarrollo urbano del -
país en congruencia con los objetivos nacionales. 

Los Programas Nacionales 1984-1988 de Desarrollo Urbano 
v Vivienda y Ecología se crearon por la presente administra-
ción, para atender las demandas de la sociedad v mejorar ios-
niveles de vida; .rectificando los principios políticos plasma 
dos en la constitución en los Artículos 115, 4 y 27 que tienen 
}ue ver con la descentralización de la vida nacional traducién 
dose en apoyo e impulso de los niveles locales de gobierno, -
el derecho a la vivienda, así como la rectoría del estado so-
bre el suelo y los recursos naturales; y responden a las dis-
posiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos de la -
Ley Federal de Vivienda y la Ley de Protección al Ambiente. 

El presente estudio, trata de apegarse a las nuevas modi^ 
ficaciones (que el Gobierno realizó) del Artículo N2 U S en -
lo que respecta al Desarrollo Urbano; por ejemplo; propiciar 
una distribución geográfica mas equilibrada de nuestra pobla-
ción; fortalecer, como tesis fundamental, las ciudades peque-
ñas y medias (10 a 300 mil habitantes) para equilibrar la dis 
tribución territorial de la población y por último, lograr la 
concurrencia de responsabilidades y facultades para fortale— 
cer y ampliar la participación de los gobiernos estatales y -
municipales. 



1.3. DEFINICION DEL PPOBLEMA 

En visitas exploratorias al lugar de estudio, se observó 
una centralidad y abundancia de inmuebles, dando pauta a la -
investigación sobre el tema de dotación y localización de la? 
escuelas Cespecíficamente de la educación básica obligatoria 
conformada por los jardines de niños y escuelas primaria?): -
tratando con ello de formular un modelo que regule y controlf~ 
la obra pública escolar en un corto plazo (1-3 años). 

Es así, que al familiarizarse en el tema se rectificó --
que existe una defectuosa dotación y localización de las escue 
las en estudio, utilizándose para la rectificación, los si 
guientes razonamientos: primeramente (y en cuanto a la dota-
ción) , se estableció una relación entre la población con edad 
requerida para asistir a dichas escuelas y la población estu-
diantil registrada actualmente en la ciudad (-Véase el desarro 
lio del planteamiento en la Pag. N 2 172 apéndice No. 3), los re-
sultados nos arrojan un total de 3,414 niños en edad escolar 
que no.reciben la educación pre-escolar y primaria; es presumí 
ble suponer que una de las principales causas sea la falta de 
inmuebles Caulas) representadas por una deficiente localiza--
ción de las escuelas. 

En el caso de los jardines de niños, efectivamente hay -
la necesidad de contar con más inmuebles (aulas) ya que el --
servicio actual registra a 1,189 educandos en 58 aulas, sien-
do la demanda potencial de niños entre 2, 3 y 5 años de 2,889 

1 / • . niños.1 Si saturamos las aulas existentes con un índice hipo-
tético de 25 alumnos por aula, se tendría una potencialidad -
de 1,450 niños, insuficiente para la demanda potencial, es — 
decir, hay carencias de escuelas en la ciudad que impide se -
tenga un desarrollo educacional desde los primeros años de — 
vida. 

Respecto a las escuelas primarias, la situación es simi-
lar al anterior ya que hay un total de 7,356 niños en la ciu-

J^y 2j Véase hoja siguiente. 



dad, con edad apropiada para asistir a la escuela primaria — 
(6 a 12 años) y tan solo son atendidos 5,6U2 niños, pero cabe 
la observación de que con el número actual de aulas ( 17 7) ¿e 
^5 alumnos por aula, se tendría una capacidad de 6,195 educan 
ios suficiente para abatir la demanda estudiantil insatisfe-
cha . Ante tal circunstancia, podemos deducir que a pesar de -
que existe capacidad de sobra para atender la demanda estu 
diantil de la ciudad, se observa que ésta capacidad no es - -
aprovechada va oue existe una demanda no abastecida por el — 
servicio actual. Cabe hacer la aclaración que no necesaria-
mente la demanda estudiantil insatisfecha se debe a la ausen-
cia de inmuebles escolares (aulas) sino a otras causas, tales 
como: el trabajo o ayuda familiar, incapacidad de estudio, --
etc. 

A manera de conclusión, podemos decir que no existe un -
equilibrio entre la oferta de inmuebles y la demanda estudian 
til, tal desequilibrio impacta en la racionalización del gas-
to presupuestal educativo'. 

Todo lo anterior, da pautas para señalar los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cuáles son las causas principales de que -
exista un desequilibrio entre la oferta de inmuebles escola— 
res (aulas) y la demanda estudiantil? 

Primeramente podemos decir, que dada la situación actual, 
no se muestran criterios para establecer una planificación --
adecuada para dotar a la ciudad de escuelas, de tal manera --
que la estructura, dinámica y densidad de población, justifi-
quen la presencia del equipamiento educativo actual en r e l a -
ción a la capacidad propia de cada inmueble y su cobertura — 
geográfica a la que atienden. 

1/ Ver Proyecciones en la Pág. N°161Apéndice N 2 1 
2/ Ver Criterio en Pág. N2160 Apéndice N 2 '1 



También es cierto que no es considerado el conjunto o --
-istema de escuelas de tal forma aue se integre a la estructu 
'-i urbana y sobre todo aue equilibre la relación entre la - -
--erta de inmuebles escolares y la demanda estudiantil. 

En cuanto a la problemática de la localización, se detec 
te (según el trazo de los radios de cobertura por capacidad -
iel inmueble) áreas que no cuentan con servicio educativo, 
acentuándose más en la educación pre-escolar, así también, se 
muestra una centralidad de los inmuebles 1/ y la insuficien—• 
cia y/o carencia en otros lugares Cpor ejemplo; en colonias -
populares perifericas) dificuitando así, el acceso de una par 
te de la población a dichos servicios, siendo afectados en — 
mayor medida los grupos con menores ingresos, 

Por lo tanto podemos hacernos el siguiente cuestionamien 
to 

¿Oué factores condicionan una adecuada localización de -
las escuelas? 

Fundamentalmente, son factores de índole Físico-Espacial 
y Socioeconómico, sin descartar la influencia de factores po-
líticos , organ-Lzac tonales, estructurales y financieros entre 
otros. 

Son de índole Físico-Espacial, porque la localización de 
las escuelas tiene que ver con aspectos tales como; la viali-
dad y transporte, de tal manera que se logre una mejor accesi 
bilidad a las mismas; con los usos del suelo ya que al ubicar 
una escuela sin una planeación previa, se corre el riesgo de 
reforzar la mezcla de usos del suelo indeseables, provocando 
con ello un deficiente funcionamiento del inmueble y por con 
siguiente bajas en la calidad de la educación; otros aspectos 
son en relación a la infraestructura, buscando cubrir caro mí-
nimo los servicios de agua potable y alcantarillado y t>or úl-

1/ La concentración del quipamiento puede peñerar mezclas de 
usos del suelo indeseables, pero también, pueden generar -
beneficios siempre y cuando su localización haya sido pre-
viamente planificada, es decir, que su ubicación sea oompati— 
ble con su medio. 



timo, PP la relación que tenga la localización de la escuela -
ron los demás inmuebles del equipamiento urbano en términos de 
compatibilidades e incompatibilidades. 

En el caso de factores Socioeconómicos, es necesario esta 
blecer la estructura social del lugar, conocer las necesidades 
de la comunidad, la cantidad, dinámica y densidad de población 
y de alguna manera, conocer los estratos sociales para poder -
establecer diferentes tipos de escuelas (públicas o privadas), 

i 
Otro cuestionamiento en relación a la localización sería: 

¿Cuáles son las causas principales de que exista una def^ 
cíente localización de las escuelas? 

La inadecuada localización de la mayoría de las escuelas 
oficiales es responsabilidad directa del aparato gubernamental 
encargado de construir y dotar los inmuebles educativos (Véase 
la Pag. N° ). Este aparato guía la obra escolar dependiendo -
de la disponibilidad del terreno para la construcción de la --
escuela y de la demanda e'studiantil del lugar, careciendo de -
una aplicación fiel de las normas 1/, que aunque son indicado-
res con cierta flexibilidad para su aplicación, no son aplica-
das en la mayoría de los casos y es debido a la generalidad --
con la que están formadas: mayor aplicación tendrían si estas 
normas se mostraran con mayor grado de especificidad en rela-
ción al lugar de estudio y tuvieran mayor respaldo legal para 
su obligatoria utilización. 

Otras causas que tienen que ver con la disponibilidad del 
terreno es la especulación de la tierra y de los inmuebles - -
existentes, ya que en muchos de los casos, éstos últimos son -
adecuados para la impartición de la educación. 

1/ Las normas existentes para dotar y localizar las escuelas 
son en el 80% de los casos desapercibidas, ajustándose mae 
a las exigencias propias del lugar, esto podría ser bueno -
siempre y cuando se mejoraran las condiciones actuales edu-
cativas. Es necesario para el caso presente, detallar las -
normas utilizadas de forma tal que puedan ser mas sucepti--
bles de consideración y aplicación. 



A sí también, nos pncontramo« ' < jbícaciones de empresa 
privadas, industriales y de serv-'c <• dando preferencia a con 
sideraciones de interés puramente particulares, afectando de 
ésta manera las incompatibiljdades con las escuelas ya exis-
tentes y reforzando la mezcla inconveniente del uso del sue-
le. 

Por último, hay que considerar ^ue el at>ovo dado, durar 
te muchos años, a una política de inversión aue reforzó ei -
patrón territorial áctual tiene aue ver con la actual locali 
zación de algunas escuelas, 



1.*-. VALIDACION DEL PROBLEMA 

¿De que manera impacta a la Doblaciór » la existencia de 
una deficiente dotación y localización de las escuelas*1 

El impacto es desfavorable tanto cara el buen funciona--
miento del inmueble escolar (repercutiendo en la calidad de -
la educación) 1/ como del Desarrollo Urbano eauilibrado para 
lograr un mejor mecanismo en las actividades humanas. 

En el caso del Desarrollo Urbano, es necesario empezar a 
darle mayor importancia a la planificación urbana, de modo --
tal que se pueda controlar paulatinamente los evidentes desor 
denes en los usos del suelo (es el caso de ciudades como: el 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) que provoca proble 
mas tales como especulaciones más acentuadas del suelo, con— 
gestionamientos peatonales y vehiculares, contaminación, desa 
-iustes sociales psicológicos, mezclas de usos del suelo des«a 
bles, etc. expresándose a su vez, en carencia de satisfacto — 
res indispensables para lá población de menores recursos, de-
sajustes entre actividades humanas, ineficientes comunicacio-
nes y transportes y en el deterioro del medio físico en gene-
ral. 

Actualmente, el pretender implementar acciones de solu-
ción a la problemática urbana en las ciudades metropolitanas 
(como son las ciudades antes mencionadas), implica un esfuer-
zo coordinado entre autoridades, instituciones v pueblo, ero-
gándose grandes cantidades de dinero cada día. 

Una estrategia para tratar de Dreveer y/o atenuar la pl»e 
sencia de dichos problemas, es establecer criterios de plani-
ficación urbana desde ciudades pequeñas (10 a 50 mil habitan-
tes) como lo es la ciudad de Montemorelos, que aunque presen-
ta problemas urbanos, no son tan complejos como los que p r e — 

1/ Vease a Basil Castaldi. "Diseño de Centros Educativos", — 
parte Introductoria, 



S E Ntan las ciudade- metT O D O 1 i T A N A S , oreV i endo de éste T O C C , -

los costos que se generarían con el crecimiento poblacional -
futuro. 

Bajo el anterior contexto, la investigación presente es 
importante poraue al conocer y analizar las causas, consecuen 
cias y posibles soluciones a la problemática de] equipamiento 
educativo en la ciudad de Montemorelos, se puede coadvuvar — 
para establecer cambios que mejoren y ordenen los usos del --
suelo y por ende la estructura interna urbana, así también, -
como una búsqueda para lograr una meior calidad de la educa-
ción y cubrir la demanda estudiantil desde los primeros años 
de vida para un desarrollo social mejor. 

°on todo lo anterior, se trata de evitar se sigan dotan-
do y localizando inmuebles educativos en las Cabeceras Munici 
pales, sin la utilización y aplicación de criterios planifica 
dos. 



1.5 HIPOTESIS DE TRABAJO 

La razón de establecer una hipótesis de trabajo en el es 
tudio, es la de aplicar el enfoque del "Método Científico", -
el cual, fundamentalmente se conforma por el "pensamiento co-
tidiano" y el pensamiento científico 1/. 

Así mismo, la hipótesis tiene el propósito de ofrecer 
una explicación provisional, la cual presenta la posibilidad 
de resolver el probléma Caunque despues se compruebe o se re--
chaze) y ayuda al investigador a seleccionar las pruebas per-
tinentes. Puede darse el caso de que se rechaze la hipótesis, 
pero esto no significa el fracaso en el trabajo de investiga-
ción sino la eliminación de una posibilidad de error, 

En cierta forma, la hipótesis debe orientar y no dominar 
el estudio. 

La hipótesis de trabajo, que orientará el presente estu-
dio , es la siguiente; 

"La falta de aplicación de criterios para establecer una 
planeación 2/ adecuada en cuanto a la dotación y locali_ 
zación del equipamiento educativo, fomenta una mezcla -
de usos del suelo inconveniente 3/, que impide el buen 
funcionamiento del mismo". 

La anterior expresión se inscribe en el tipo de hipóte-
sis descriptivas que relacionan dos o más variables en térmi-
nos de dependencia 14 / 1 

1/ Véase el libro"Método e Hipótesis Científicos" de José - -
Luis López Cano. Area Metodológica de la ciencia N*. 3. la. 
parte. 

2/ Entiéndase por Planeación, el conjunto de tareas dirijidas 
a la elaboración del Plan, y por Planificación las tareas 
propias de la ejecución y el ejercicio del documento Pector 

3/ Entendamos por mezcla de usos del suelo inconveniente a la 
incompatibilidad en la localización de las escuelas con el 
contexto, 

4/ Véase el libro "Guía para realizar Investigaciones Socia-
les" de Raúl Rojas Soriano. Pag. 91-94. 



1.6.- OBJETIVOS 

ljOS objetivos q.ue se pretenden alcanzar con la presente in 
vestigación, son los siguientes: 
a) Objetivo General; Identificar, estudiar y analizar la dota— 

ción y localización del equipamiento educativo (Jardín de Ni 
ños y Primarias) y su interrelación eac i.1 contexto urbano, -
confrontando los resultados obtenidos, con la especificación 
le las normas establecidas para dicho equipamiento 1/. Se — 
pretende elaborar con ello un Modelo que regule la distribu-
ción y la obra pública escolar. 

5) OEjetivos Específicos; Mediante la confrontación de la sitúa 
ción actual con las normas se permitirá obtener los siguien-
tes productos: 
-Determinar los déficit o superávit del equipamiento educa— 
tivo 

-La elaboración de una zonificación general que indique la -
relación de áreas, según la compatibilidad o incompatibili— 
dad de las escuelas en el contexto urbano» 

-Identificar y analizar la estructura de la Administración -
Pública Municipal dada su importancia como agente partici— 
pante en la dotación y localización de las escuelas; tratan 
do con ello de proponer un comité que coordine las necesida 
des educativas de la ciudad. 

-Analizar y criticar las normas utilizadas, para tratar de-
mejorarlas 91 detallarlas a las características propias del-
lugar de estudio. 

Nota: La Tesis sustentada alude a una afirmación categórica 
Chipótesis) la cuál puede ser aceptada o rechazada. Ante-
la primer posibilidad se planteará como objetivo "Una dis 
triSución espacial de las escuelas actuales basada en a — 
ceiones planificadas producto del estudio. 

1[ Normas del equipamiento urbano. Subsistema educación SlfflOP -
lasa. 



1.7.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

Con el desarrollo de la presente investigación, se preten-
de lograr los siguientes alcances: 

- El estudio tan solo se aboca al equipamiento de la educación-
básica obligatoria, compuesta por; Jardines de Niños y/o edu-
cación preescolar y las escuelas primarias, considerando a 
auellas tanto del sector público como del sector privado. 

- El estudio en cuanto a la recolección de la información, alu-
de a sondeos generales de campo, no llevando a cabo una en 
cuesta formal. 

- Así también, en la recolección de información física espacial, 
se efectuarán inspecciones directas de campo, existiendo una-
coraplementación con el uso de planos ya elaborados por orga— 
nismo oficiales. 

- La elaboración de una zonificación general de la ciudad, que-
permita identificar características socioeconómicas y físico-
espacial, de modo tal que se puedan identificar más problemas 
urbanos para su atención inmediata y/o previsiones futuras. 

Cabe señalar, otros alcances del modelo que no son contem-
plados en la presente investigación: 

- La posibilidad de utilizar la misma estructura del modelo pa-
ra analizar los demás elementos que componen el equipamiento-
urbano, por ejemplo; inmuebles de la Asistencia Social, abasto, 
etc. aproximándose de éste modo a propiciar un desarrollo ur-
bano equilibrado, principalmente de ciudades pequeñas« 

Las limitaciones que presenta el desarrollo de la presente 
investigación, son las siguientes? 
- El estudio propone tan sólo una alternativa de solución a la-

problemática planteada, no estableciendo el nivel instrumen— 
tal, ni tendencias futuras y tampoco el aspecto legal para su 
implementación, representando únicamente lineamientos genera— 
les de estrategias y recomendaciones que a juicio personal se 



requerirán para su implementación. 
- La estructura del modelo no considera el aumento o decrementc 

en la tasa de población ni el cambio futuro de los usos del -
suelo, es decir, el modelo es funcional para un corto plazo -
(1 a 3 años) requiriendo ser revisado periódicamente. 

- Finalmente la estructura del modelo no considera un cambio ra 
dical que pudiese presentarse en el sistema educativo nacio-
nal . 

II.- DIAGNOSTICO 

II.I.- ANALISIS FISI CO-rES PACI AL 
II.I.1.-Definición del Area Geográfica para el Estu 

dio. 

LOCALIZACION 

La ciudad de Montemorelos, N.L. cabecera del -municipio que 
lleva el mismo nombre, se encuentra situada (según regionaliza-
ción de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos CSA 
RH) en la subregión No. 4 del Estado de Nueyo León, la cuál com 
prende 1© municipios de Linares, General Terán, Hualahuises y -
Montemorelos (ver mapa No. I.pág, No, 35), 

La cabecera Municipal de Montemorelos se encuentra situada 
en los 99®49' longitud oeste y a los 25*12' latitud norte, con-
una altura sobre el niyel del -mar de 42 2 mts, 

La ciudad se ubica en el centro del extenso valle del Pilón 
en el sureste del Estado en la denominada zona cítrica, limitan 
do al Norte con los municipios de General Terán, Cadereyta, — 
Allende y una pequeña parte con Villa de Santiago, al Sur limi-
ta con Linares y Galeana y al Poniente con el Municipio de Rayo 
nes (ver mapa No. I. pág. No, 35). 

EXTENSION GEOGRAFICA Y MANCHA URBANA. 

La extensión total del municipio es de una superficie de -
2 y 

1883 Km y su configuración territorial es un polígono irregu-
lar con_una población de 54,050 habitantes, 1/. 
1/ Datos proyectado al año 1985.Véase proyecciones de población apéndice No. 

i/, pág. 161 



requerirán para su implementación. 
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en los 99®49' longitud oeste y a los 25*12' latitud norte, con-
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1/ Datos proyectado al año 1985,Véase proyecciones de población apéndice No. 

1/. pág. 161 
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La extensión territorial del objeto de intervención es de-
520 Ha. aproximadamente con una población actual de 40,485 ha 
hitantes representando el 75% de la población total del munici 
pió. 

La mancha urbana en estudio se compone de las siguientes-
localidades y colonias periféricas siguientes;"Gil de Leyva" -
con jurisdicción independiente del propio Montemorelos, sin --
embargo se considera inmerso en la mancha urbana por su creci-
miento y cercanía al-centro de la ciudad, se encuentra como --
una unidad urbana bien definida dentro del contexto de la uni-
dad en estudio y con una población de 550 habitantes. Otra lo-
calidad es la "Ladrillera" barrio localizado en las márgenes -
del río Pilón, se define como una comunidad geográfica delimi-
tada y que en principio sepun su evolución eran tierras de cul 
tivo viéndose invadidas por el uso habitacional hasta estable-
cer asentamientos irregulares en las inmediaciones del lecho -
del río Pilón, representando un peligro constante para los ha-
bitantes del lugar dado q,ue se puede presentar un "venida' fuer 
te de la corriente ocasionada por las lluvias Caguas arriba),-
sin embargo los habitantes del lurar rechazan ser removidos; -
otra localidad es la llamada '"Las adjuntas" con un población -
de 860 habitantes. Otras colonias vecinales son; La colonia -
Emiliano Zapata, Ignacio Zaragoza, Alfonso Martínez Domínguez; 
al Norte, se encuentre la colonia de los Burócratas Federales 
Ccon una extensión de seis hectáreas) y la colonia Zambrano, 
así también, pero más al Oriente se encuentra la colonia deno-
minada Cruz Verde. 

El centro propio de la mancha urbana se divide en ejes -
cartesianos delimitando los barrios siguientes; al Norte, el de 
Matamoros y Paras y al Sur el de Zaragoza y el Mendivil, En la 
parte Oriente y Suroriente de la ciudad pasando la estación --
del ferrocarril se localizan las colonias siguientes; Santua-
rio, Jalisco, Lerdo de Tejada, Valeriano García Galván, José-
Ma. Morelos y Pavón, Anita, Rául Caballero y la Colonia López-



Portillo. El resto son posibles comunidades vecinales cercanas 
a la Alameda, que aún sin una densidad que las justif¿que como 
barrio J existe otra área la "Carlota" donde se localiza el hos 
pital del mismo nombre y el desarrollo universitario de la ciu 
dad, (véase el plano N£. 1. Apéndice No, 4) 

La delimitación de la mancha urbana se realizón conside-
rando todas las anteriores comunidades bajo el criterio de un-
límite perimetral de la última traza urbana hasta 50 mts, <vé-
ase plano No. 1), Esto se debe al bajo incremento de la pobla-r 
ción • registrado en las proyecciones de población del año de -
1985 al año 1990 en comparación con décadas anteriores (véase-
proyecciones de población apéndice No. Yí pág.162) y además la-
baja densidad promedio registrada en la ciudad (19 Hab/Ha). 

OROGRAFIA 

Montemorelos se encuentra en un valle abierto al norte y-
delimitando topográficamente por la Sierra Madre Oriental que-r 
cruza el municipio de. noreste a suroeste por su lindero o c c i -
dental, destacándose en ella, la providencia denominada "Cerro«-
del Santo", además, se interrumpen dos cañones cuyas entradas-r 
se conocen con el nombre de la "Boca'' y la "Boquilla" corrien-
do por el primer cañón el rio Pilón siendo el único camino que 
conduce al el municipio de Rayones, el segundo más al Sur sir-
ve de lecho escarpado y estrecho río Potosí que nace en el Mu-
nicipio de Galeana entre las dos principales cadenas que f o r -
man la Sierra Madre Oriental, 

ACCESOS. 
La ciudad de Mofttemorelos se encuentra comunicada vialmen 

te por la carretera federal NO. 85 (México-Nuevo Lared©) y lar-
carretera estatal No. 48 que comunica con los municipios veci-
nos al noreste, como son; General Terán y China truncando conr 
la carretera Federal No. 40 con dirección a la ciudad de Reyno 
sa Tamaulipas, sin pasar por la ciudad de Monterrey. 

Existe además una vía férrea que hace el recorrido de Mon 



terrev a Tampico Madero y enlaza entre otras la ciudad de Mon-
temorelos con Monterrey y Linares. (véase croquis No, 1 página 
No. 39). 
SUELO, CLIMA, HIDROGRAFIA Y VEGETACION, 

El suelo predominante en las inmediaciones de la -íftancha, ur 
baña pertenece al tipo "Kastañozen", "connotativo de los suelos 
ricos en materia orgánica y con matiz café castaño en la super-
ficie" 1/, éste suelo es bueno para la agricultura en la medi 
da que se apliquen técnicas adecuadas y cultivos acordes con ei 
clima condicionante. 

El clima es semicálido con lluvias en verano, con una pre-
cipitación pluvial de 74 2 mm promedio anual y con temperaturas-
extremas máxima de 43.7°C, media 21.7°C y mínima de -5.0°C, los 
meses de máximas temperaturas son en Julio y Agosto y mínimas -
en Diciembre y Enero. Los vientos reinantes son los del oriente 
v los dominantes son del norte en los meses de Febrero y Marzo, 
(véase gráfica No, 1) 2/, 

El río Pilón es la corriente fluvial más importante que pa 
sa por la ciudad siendo éste un afluente del río Bravo, desem— 
bocando posteriormente en el Golfo de México, éste río nace en-
el municipio de Galeana penetrando en el valle de Montemorelos-
denominado valle del Pilón. 

La vegetación inmediata a la ciudad se compone por bosques 
de mezquites, hizaches, pastizales y matorral mediano espinoso, 
siendo el_ cultivo de cítricos lo que predáínina en éstas tierras. 

1/ Fascículo No. 2"Análisis Geográfico Físico del Noreste de Me 
xico" pág. 70 (cita tomada del estudio Urbanístico del Ñores 
te de México. Montemorelos, N.L. C.I.U.-U.A.N,L,) 

2/ Véase la gráfica No. 1 página No. 40 apéndice No, 2 
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11.1,2,- USOS DEL SUELO 

La ubicación de una escuela con relación al uso del suele 
se establece desde el punto de vista de la compatibilidad, la-
compatibilidad restringuida y la incompatibilidad. Se entiende 
por compatibilidad, la posibilidad de un elemento de ir rela-
cionando con un uso del suelo determinado en donde la zona 
crea los problemas a las escuelas; por compatibilidad restrin-
guida, que el elemento pueda estar cerca de un uso del suelo -
específico y por incompatibilidad, la incongruencia entre un 
elemento y un uso del suelo determinado por las molestias e in 
terferencias en su funcionamiento, 

La vinculación correcta del equipamiento educativo con los 
distintos usos del suelo urbano es de gran importancia en la -
pianeación y el desarrollo de los asentamientos humanos; permi 
te evitar la -mezcla inconveniente de usos, que produce inter— 
ferencias de actividades y funcionamiento. Esta vinculación e-
vitará la existencia de equipamientos que generen coftgestiona-
mientos y deterioro del medio ambiente urbano. 

Los usos del suelo definidos sonj habitacional, industrial, 
comercial, administrativo y recreativo, teniendo como base el~ 
Plano No, 2 (véase el apéndice No. 4). 

HABITACION.- El 80% de la mancha urbana está ocupada por-
v^vienda, sin embargo, la densidad y calidad de la misma es — 
cambiante, por ejemplo; en la parte Oriente, Sur y Sureste de 
la ciudad la vivienda comunmente es de tipo precaria 1/, con -
una densidad de población de hasta 27 hab/Ha. En el Norte de -
la ciudad se presenta un mejor aspecto de la vivienda, utili-
zando generalmente -materiales de concreto y además se muestra-
una mejor traza urbana contando con todos los servicios de in-
fraestructura, En el centro de la ciudad, la vivienda se en 

1/ Fbr vivienda precaria, entendemos la utilización de materiales tales co-
mo; piso de terrecería y/o cemento, techo de laminas, iradera, cartón, — 
etc. 



cuentra más diversificada en cuánto a construcciones y estilos 
va que van desde grandes residencias hasta pequeñas casas, de-
estilos coloniales hasta estilos modernistas, la densidad en -
esta parte de la ciudad, fluctúa entre los 6 y 25 habitantes/-
Ha.La baja densidad que presenta la ciudad en la parte Ponien-
te y Centro, se debe en gran -medida a la gran extensión terri-
torial que ocupa poca vivienda y además a la sustitución de — 
viviendas por locales comerciales. 

COMERCIO.- El área predominante del comercio se localiza 
en la parte central de la ciudad, abarcando las calles de Bus-
tamante y Morelos y las calles de Cuauhtemoc, Progreso y Fundi 
dora; las clases de comercios que predominan en la parte cen— 
tral es el comercio primario conformado por tiendas de alimen-
tos y vestido asi como artículos para el hogar. El comercio se 
cundario Cconformado por actividades de servicio, por ejemplo; 
talleres mecánicos, hoteles, vulcanizadoras, etc,} se localiza 
en las principales avenidas y accesos a la ciudad. 

La mayoría del comercio se encuentra unido a través de -
la Cámara Nacional de Comercio, calculándose que el número de-
establecimientos comerciales registrados asciende a un total -
de 70 0 locales. 

Un fenómeno importante que se presenta en el área central 
comercial de la ciudad, es la adaptación de la vivienda para -
locales comerciales no e-xjstiendo hasta la fecha una adecuada-
planeación en el uso de suelo comercial, de ésta -manera la vi-
vienda se ve amenazada por la extensión comercial. 

INDUSTRIA.- La industria predominante es la de tipo arte 
anal que se localiza principalmentene las orillas de la carre-
tera estatal No. 85. La industria pesada se localiza en la par 
te Oriente y Noroeste de la ciudad al pie del cerro llamado <— 
"Cerro de la Cruz", ésta actividad industrial es representada-
por las Agroindustrias de las jugueras, gaj eras y empacadoras-
de fruta cítrica (principalmente de la naranja), considerándo-



se industria de extracción y transformación. 

Es de considerar que la parte Noroeste de la ciudad es i-
deal para el desarrollo industrial, debido a que existe la i n -
fraestructura mínima necesaria y los vientos dominantes en su <-
dirección son contrarios a dónde se encuentran los Asentamien— 
tos Humanos, evitando la contaminación ambiental del mismo. 

RECREATIVO.-La población para su diversión y deporte cuen 
ta con un cine en el centro de la ciudad, cuatro centros socia-

i 
les distribuidos en la parte noroeste y centro éstos son utili-
zados para fiestas y reuniones familiares, En deporte, existe -
un campo de béisbol en las entradas de la ciudad semiprofesiot--
nal y dos campos llaneros de futbool. Es notorio la falta de e-' 
quipamiento e instalaciones deportivas y de diversión en la ciu 
dad, por lo que la gente encuentra obstáculos para dedicarse a-
éstas actividades, 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS.- Además del Palacio Municipal -
localizado en el' centro de la ciudad, encontramos oficinas de -
éste en las calles centrales aledañas, así también se localizan 
oficinas del sector público federal como son; La Secretaría de-
Agricultura y Recursos Hidráulicos CSARH), La Junta Local de --
Caminos CSCT), Fruticultura y Oficinas de Sindicatos CTM y del-
PRI. 

Podemos decir, que dada la identificación y definición de 
los principales usos del suelo, se pueden señalar áreas de uso-
similar que sirvan de base para analizar la relación que hay --
entre la localización de las escuelas y los usos del suelo; pa-
ra establecer ésta relación es necesario determinar una zonifi-
cación de les usos del suelo en la ciudad. 

Zonificación del Uso del Suelo en la Mancha Urbana; (véa-
se el Plano No, 2,1,en el apéndice No, 4) 

La zonificación de uso de] suelo, se elaboró con la infor 
mación anterior en base al plano No, 2,El criterio utilizado pa v* 
ra definir la zonificación ful la delimitación de los inmuebles 
con uso similar influyendo el mayor número de éstos para deter-
minar el uso específico de un área. 
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Es así, que al llevar a cabo la delimitación de áreas, se 
obtuvieron las siguientes zonas; Zona de Actividad Industrial 
localizada en la parte Oriente de la ciudad (predominando las-
agro industrias y el movimiento pesado en la estación del ferro 
carril), otra parte localizada en las cercanías a la localidad 
de Gil de Leyva (embotelladora y fábrica de refrescos) y una -
última área localizada en las orillas de la carretera federal-
No. 4 5 exactamente en la curva tocante a la ciudad: zona comer 
cial localizada en la parte central de la ciudad (alternando -
con uso administrativo y otra área localizada en las orillas -
de la carretera federal No. 45. El resto de área que conforma-
la mancha urbana se considera una área habitacional. 

La tipología utilizada para establecer la relación con el 
equipamiento educativo es la siguiente; a) zona compatible, --
b) zona incompatible y c) zona de compatibilidad restringuida. 
(véase la gráfica No. 5,6,7 y 8 en la página No. 167 apéndice-
No. 2) 

Es así, que obtenida la localización actual de los inmue-
bles escolares y la zonificación del uso del suelo urbano, po-
demos mencionar que las escuelas que se localizan en la zona -
de compatibilidad son: la número 24,21,33,19,10,2,12,14,4,11,-
6,16,8,37,15,5,7,32,27,35,36,18,34, (28 y 31) y 30. 

Las escuelas que se localizan en zonas de incompatibildad 
son; 38 y 39; y las escuelas que se encuentran en compatibili-
dad restringuida son; 3,9,2 3,22,13,29,26,1, (29 y 26). 

En forma general podemos resumir que el 32% de los inmue-
bles educativos en estudio se encuentran en una inadecuada lo-
calización en relación a los usos del suelo. 

Cabe señalar, que la ciudad de Montemorelos no es una ciu 
dad industrial con alto grado de contaminación que pudiera a--
fectar el buen funcionamiento de las escuelas, ni tampoco el -
comercio disperso; se hace la aclaración debido a que la norma 
(SAHOP) especifica que las zonas de incompatibilidad con las -
escuelas son áreas industriales, administrativas y comerciales, 



no aclarando que tipo de comercio y que tipo de industria y --
tampoco especifica los servicios públicos como ; cantinas, billa 
res, etc. 

Pudiera ser que en ciudades con mayor rango poblacional -
(áreas metropolitanas) se observe con intensidad la deficiente 
ubicación de las escuelas dada la falta de control en los usos-
del suelo y el rápido crecimiento demográfico, 

Sin embargo, en la ciudad de Montemorelos es necesario e 
fectuar una redistribución de las escuelas mal ubicadas y dejar 
bien claro las zonas de compatibilidad con las mismas de tal ma 
ñera que se logre ir controlando los usos del suelo y en parti-
cular que la relación Cescuelar-uso del suelo) entre ambos no o-
casionen mezclas inconvenientes en los usos del suelo. 

A continuación se detallan aún más las normas (SAHOP) res 
pecto a las compatibildades del equipamiento educativo con los-
usos del suelo; 
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(Continuación) NfRMA^ HIPOTETICA? 
• ' | 

OBrttiieisp 

TOMERCIO 

Misceíánea y abarrotes • 
Panadería y pastelería • 
Lechería 

Carnicería • 
Mercado • 
Farmacia • 
Papelería, ferretería, artículos 
deporti vos. 

Ropa, artículos fotográficos, 
librería, discos, etc 

• 

Tienda de ropa • # 
HABITACIONAL 2/ 

Zona de habitación en fraccionamiento 
semiurbanizado • 
Zona de habitación en fraccto, urgani-
zado. • 
Zona de habitación mixta • 
Zona para coni untos habí tacionales • 

2/ Véase la descripción de cada zona habitacional en el -
apéndice 3 Pag. N- 169 



II.1.3.-SERVICIOS PUBLICOS Y/O INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura está integrada por las siguientes ren-
des; agua potable, alcantarillad©, energía-eHáctrica, alumbrado 
público, telefono, pavimentación y gas. Los servicios corres-
pondientes contribuyen a una operación más eficiente del equi-
pamiento educativo. 

La relación de los elementos (escuelas) y la infraestruc-
tura, se establece desde el punto de vista de lo indispensable 
necesario, "lo básico, importante y útil" por conveniente "lo 

provechoso y favorable" y por indiferente lo que no representa 
un interés o necesidad específica (norma SAHOP). 

La programación y ejecución de las acciones del equipamien 
to educativo requiere del conocimiento y evaluación de la capa 
cidad de las redes de infraestructura existentes y en su caso de 
los programas de construcción y ampliación de la miswa, de tal 
manera que la dotación del equipamiento sea acorde con los mis 
mos y no incida en forma negativa sobre la infraestructura o -
bien implique costos y acciones adicionales en este sentido. 

Para efectos del presente estudio se analizarán las redes 
indispensables que son; Agua potable y Alcantarillado y la red 
de recomendación que es la Energía Eléctrica. 

AGUA POTABLE.- Es indudable que la falta de Planeación en 
la red de agua potable, de por resultado que las ampliaciones-
(como el caso actual del centro de la ciudad) se realicen por-
etapas, según la necesidad sentida, Cada parte añadida tiende-
a saturar las redes .existentes y por lo tanto tiende a conver-
tirse (la red) en ineficiente, afectando de ésta forma el ser-
vicio dado a las escuelas, aunando a ésto se carece de un man-
tenimiento e inspección continua al estado físico de la red. 

Las fuentes de abastecimiento del agua que alimenta a un-
90% de los inmuebles escolares en estudio y a la ciudad en ge-
neral , proviene de cuatro pozos profundos Cmás de 3Q mts) y de 



una galería filtrante anexa al Río Pilón (véase el plano no.3, 
en el apéndice No. 4). Del pozo No, 1 se extrae 7Q a 80 lts./-
seg. , del No. 2 se extrae 25 lts/seg. localizándose en la loca 
lidad de Gil de Leyva, de la galería filtrante se extraen 20 -
lts/seg., además existe un tanque de reserva con 25 lts/seg.— 
totalizando 150 lts/seg., y variando ésta cantidad en la esta-
ción de invierno ya que el consumo disminuye considerablemente. 

Existe también para el suministro de la Universidad de — 
Montemorelos y el Hospital aledaño "La Carlota", un pozo y tan 
que de almacenamiento que contienen hasta 20,000 lts,,destina-
do exclusivamente para uso interno. 

También se encuentran dos tanques elevados de almacenamier. 
to, uno ubicado en la parte Sur de la ciudad beneficiando prin 
cipálmente a dos escuelas primarias y un jardín de niños; el -
otro tanque se localiza en la colonia "La Ladrillera" contenien 
do 50,000 lts. beneficiando principalmente a dos escuelas pri-
marias y un jardín de niños j los dos tanques tienen capacidad-
de almacenar 1120 m , ésta cantidad es suficiente para abatir-
la dotación y/o aportación que deben tener las escuelas en es-
tudióle 6 y 15 aulas)que es de 50 lts./alumno/día. 

Si observamos el plano No, 3, podemos darnos cuenta que -
son pocas las escuelas que carecen del servicio de agua pota-
ble, siendo éstas las representadas con los números 38,37,36,-
27,30,15,6,5, l/,se suministran el agua a base de sus propias-
norias y de las escuelas que cuentan con el servicio es propor 
cionadc a través de tomas directas. 

Los componentes de la red (que suministran a las escuelas 
v a la población en general), sontuberías viejas que con el — 
crecimiento poblacional y por tanto de la demanda se hacen ine 
ficientes; la línea de alimentación actual, es una tubería de-

1/ Escuelas que carecen del servicio de alcantarillado también. 



8 a 12" aue parte de las fuentes de abastecimiento por r.edie ¿e 
bombeo (presión máxima recomendable es de 130 libras ror Pulga-
da cuadrada). Las tuberías que liguen en irportancia en cuántc-
al gasto que por ellas escurre son las llamadas troncales o 
principales concectadas a las líneas secundarias, aue son las -
tuberías restantes para cubrir el servicio de las escuelas y de 
la totalidad de las calles. El diámetro de las tuberías secun-
darias es de 50 a 60 mm. 

Actualmente, en el centro de la ciudad, se efectúa una am-
pliación de la red de agua potable y alcantarillado, abarcando-
las calles de Rayones hasta Galeana y Aldama y de las calles ce 
Bolivar hasta Zaragoza; dicha ampliación consiste en dotar de -
mayor diámetro a la tubería principal, esto es; a 13,8 y 6" de-
diámetro, además cambios en las válvulas de fierro y repcsicicr. 
de las tomas domiciliarias. Estas obras benefician principalmen 
te a las escuelas aledañas, estas son; la No, 13,23,1,29 y 26 -
(véase plano no. 3 en apéndice No. 4) 

Por otra parte, las obras de ésta ampliación, ocacior.an -
molestias y contaminaciones de polvo a los habitantes y per ccr. 
siguiente ocacionan problemas de ciruculación a los educandos-
de las escuelas localizadas en las inmediaciones de la obra, -
de éste modo, cabe señalar también que el 9 0% de la red vial -
carece de pavimentación, siendo ésta última une. infraestructu-
ra recomendable para el buen funcionamiento del inmueble esco-
lar. 

Cabe mencionar que en los limites de la mancha urbana, se 
localiza una escuela de educaión preescolar que carece del ser 
vicio de agua potable, una de las principales causas es la li-
mitación de la red que brinda el servicio. 

ENERGIA ELECTRICA.- El 100% del equipamiento educativo en 
estudio cuenta con el servicio de energía eléctrica al ig -al -
que toda la mancha urbana. El servicio para su transformado re-
cuenta con dos subestaciones reductoras que se irterconectan -



con la dimisión Golto-Norte. Se tiene una capacidad rror.ecic ce 
Z2.z V7A y una demanda de 9,QMVA estando sobrada la capacidad -
~n relación con la demanda. 

^Et DE ALCANTARILLADO,- La red de alcantarillado para 
aguas negras de una población Cy por ende de las escuelas) deb~ 
ser el reflejo del servicio de agua potable (relación que exis-
te entre dotación y aportación) se ha adoptado el criterio de -
aceDtar como aportación unitaria de aguas negras el 75% de la -
dotación de agua potable considerando que el 25% restante se --
pierda antes de llegar la aportación al alcantarillado. 

Ba"io el anterior criterio, podemos deducir el siguiente --
cálculo; si la aportación de agua potable para las escuelas de-
5' y 15 aulas es de 50 lts/alumno/dia el 75% resultaría que 38 -
lts/alumno/día debe ser la capacidad de alcantarillado en las -
escuelas. 

Por otra parte, podemos apreciar en el plano No. 4 apéndice 
No.4, que el equipamiento educati vo que carece del servicio de -
alcantarillado, representa el 18% de todas las escuelas prima-
rias y el 22% de los jardines de niños, 

Cabe señalar, que los desechos de las escuelas que tienen-
al servicio de alcantarillado son llevados a través de tuberías 
(con una pendiente mínima requerida del 3%, la cuál produce ur.a 
velocidad de 45 cm/seg) a las afluentes del Río Pilón en la par 
te Sur en un lugar llamado Barrio del Santuario en sección Gar-
za García sin ningún tratamiento del agua, provocando con ellc-
contaminación de dicho río. Esta agua es utilizada (corriente a 
bajo) oara usos agrícolas. 

Ce tiene proyectado para los años venideros, la constru 
cción de una planta tratadora de aguas que evite la contamina-
ción del agua en el río, 

De las escuelas que no tienen el servico del alcantarilla-
do (las escuelas representadas con el número 16,18,8,33,25,1",-
11 , 35 , 3 , 34) véase el plano No. 4 en el apéndice No. 4, utili-
zando un sistema de desalojo individual en letrinas y fosas sép 



ticas, presentando las siguientes desventajas; ocaciona a la -
larga mayores gastos que el costo de una red pública ya que -
no se puede ampliar fácilmente, requiriendo mantenimiento cons 
tante, existe el peligro de contaminación, no es posible usar-
cerca de zonas de captación de aguas por pozos o -manantiales -
ya que pueden contaminar el agua fácilmente. 

La falta de servicio en las escuelas, ocaciona en la mayo 
ría de los casos, molestias y dependencias inecesarias para la 
misma escuela repercutiendo en el buen funcionamiento del i n -
mueble . 

Para señalar las áreas de servicio tanto de agua potable-
como de alcantarillado fué necesario establecer una zonifica— 
ción, permitiendo establecer zonas adecuadas para la localiza-
ción de los inmuebles escolares. A continuación se describen -
tal zonificación. 

Zonificación de los Servicios Públicos (agua potable y --
alcantarillado). 

La zonificación de los servicios públicos, se elaboró con 
la información de las áreas de servicio de las redes actuales-
(véase los planos No. 3 y 4 en el apéndice No. 4). El criterio 
utilizado para definir las zonas fué la delimitación de áreas-
de 50 mts. de distancia del último ramal, debido a que es la -
distancia máxima considerable de la que se logra extraer una -
toma domiciliaria de la tubería secundaria que pasa por el cen 
tro de la calle (oficina de Servicios de Agua y Drenaje de Mon 
terrey). 

Es así, que al llevar a cabo la delimitación de áreas, se 
obtuvieron las siguientes zonas; a) Zona de ampliación y renova 
ción de tuberías de agua potable y alcantarillado, b) Zona de-
servicio de agua potable, c) Zona carente de ambos servicios,-
d) Zona con servicio de agua potable y alcantarillado y e) Zo-
na de servicio de alcantarillado (véase plano no. 3'y 4 en el --
apéndice No. 4) pluvial. 



La id^a de establecer una zonificación de l^z servicios -
públicos _e debe porque en conjunto con la localización de las 
escuelas se logró establecer una relación para su análisis a de 
más de permitirnos formar parte en la realización de una zoni-
ficación general de la ciudad 1/, que permite i denti ficar área? 
adecuadas Dara la localización de las escuelas en estudio. 

Llevada a cabo la relación y a formar de conclusión, pede 
mos señalar que el 54% del total de los inmuebles educativos -
carece de alguno de los dos servicios, dentro de éste porcenta 
je el 21% carece de ambos servicios y el 33% carece del servi -
ció de alcantarillado (véase la pág. No. 171 en el apéndice -
No. 3).El 46% del total de las escuelas cuentan con ambos ser-
vicios . 

Los porcenta jes anteriores, nos reflej a que no existen --
acciones Cen la dotación y construcción de las escuelas) que -
consideren como un requisito indispensable la existencia de --
redes de agua potable y alcantarillado, siendo los únicos per-
judicados los mismos estudiantes, dadas las molestias que pre-
sentan las ausencias de dichos servicios. 

II.I.4.- VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La red vial en relación al equipamiento educativo, está -
integrada por los siguientes accesos; autopista o carretera, -
vías de acceso controlado, avenida principal, avenida secunda-
ria, calles locales, retornos y andadores. 

Para efectos del presente estudio se consideró (dadas las 
características de l*a ciudad de Montemorelos) retomar la red -
cial siguiente ; carreteras (Federal y Estatal), avenidas y ca-
lles principales, avenidas secundarias y calles locales. 

1/ Véase elaboración de la zonificación general en la pág. Nu-
mero 85 . 



La relación del equipamiento educatiyQ con la red vial se 
establece desde el punto de vista de la compatibilidad, la com 
patibilidad restringuida y la incompatibilidad. (NORMA SAHOPK 

Se tiende por compatibilidad, la relación estrecha que de 
be tener un elemento de equipamiento educativo con la red que 
genera, y la población que sirve. 

Por compatibilidad restringuida, se entiende la cercanía-
condicionada que puede tener una escuela con la red vial. 

Por incompatibilidad restringuida, se entiende la cerca— 
nía de una escuela con la red vial por las molestias que esto-
puedé ocasionar, tanto al equipamiento mismo como a las vías,-
por el tránsito que generan o por el propio de las vías. 

En general, los inmuebles educativos necesitan tener acce 
so vehicular; sin embargo las escuelas primarias y j ardines de 
niños requieren estar aislados de las vías de transite intenso 
o pesado, por seguridad de los usuarios y porque se requieren-
ciertas condiciones de tranquilidad y silencio. 

A continuación se señala las características viales de la 
ciudad y posteriormente se da una relación con la localización 
actual de las escuelas. 

La vialidad en la ciudad de Montemorelos, se integra por; 
la carretera Federal No. 8 5 estableciendo conección con la red 
nacional de carreteras. Las avenidas y calles principales que-
conforman el acceso a la ciudad son; Escobedo continuando por-
Zaragoza, siendo esta ultima de un solo sentido de tránsito,-
le sigue en importancia la calle diagonal Francisco I. Madero, 
que comunica el centro de la ciudad con la localidad de Gil de 
Leyva; ésta calle es amplia y de doble circulación permitiendo 
a estudiantes que habitan en el centro recibir educación en és 
ta localidad. 

Otras de las arterias de importancia es la llamada Cuauh-
temoc, que corre desde las calles de Mier y Noriega hasta la -



salida rumbo al municipio de General Teran (carretera Estatal-
No. 40). Asi también las calles de Matamoros y Guerrero que --
corren paralelas, empieza su importancia vial a partir de la -
calle Doctor Arroyo y termina en los límites del área urbana -
al Oriente de la ciudad; éstas calles sirven de acceso prin— 
cipal a las escuelas urbicadas en ésta parte de la ciudad, ---
siendo las representadas con el número, 16,18,29,26,1,8,33,25, 
y 17. Cvéase el plano No, 5 en e1 apéndice No, 4) 

De las calles que corren de Oriente a Poniente, (indepen-
diente de la calle Querétaro) son dos de cierta importancia; -
La calle Doctor Eleuterio González que brinda acceso a la loca 
lidad de Gil de Leyva y la Calle Doctor Arroyo que va desde la 
carretera Federal hasta la calle Matamoros; éstas calles dan -
acceso a las escuelas representadas por el número 38,5,30,9,20 
13 y 1. 

Cabe mencionar, que la construcción del libramiento al --
Norte de la ciudad desvía el tráfico pesado, evitando las m o -
lestias que ello pudiera ocacionar a las escuelas localizadas-
en el interior de la ciudad. 

Por otra parte, el hacer mención de las avenidas y calles 
principales es con la finalidad de identificar zonas que se --
muestren incompatibles con la localización del equipamiento e-
ducativo actual. 

Es así, que considerando la estructura vial actual de la-
ciudad, podemos notar en el plano No, 5 en el apéndice No. 4,-
que las escuelas cercanas a la carretera Federal No. 85 son --
las identificadas con los ndmeros 39,13,21,20 y 32 ésta última 
cercana a la carretera Estatal No. 40, Estas escuelas a pesar-
de que demuestran fácil acceso vial, se presenta el fenómeno-
de que la gente que recibe educación en esas escuelas tienen -
la peligrosidad del cruce peatonal por tales carreteras, ya --
que en la actualidad no existen puentes peatonales, todo ello-
hace que sea incompatible su localización actual en el corto -
plazo, 



Lo mismo sucede con las escuelas No, 30,9,38,5,12,29,31,-
14,22,29,26,23,3,34, mostrando estas una incompatibilidad res-
tringuida ya que se ubican en los principales accesos y en las 
entradas secundarias a la ciudad. 

Las únicas unidades educativas en la que su ubicación 
muestran compatibilidad con la red vial, son las que se encuen 
tran principalmente entre las calles locales, siendo estas las 
escuelas con el número (véase el plano No, 5) siguiente; 10,25 
19,17, 35,27, 36,37,24,4,11,6 ,16 ,18 ,8 , 33. 

En conclusión, podemos señalar que el 47% de los inmue---
bles escolares actuales se localizan óptimamente desde el pun-
to de vista vial. 

El 53% de las escuelas Cdadas lasnormas de la SAHOP) se -
encuentran mal ubicadas, reflejando que tampoco existen para -
ubicar una escuela. Es necesario impedir se sigan construyendo 
escuelas sin consderar éste aspecto, una forma de lograrlo es-
identificar zonas de incompatibilidad de escuelas en relación-
a la vialidad urbana. 

A continuación se establece una zonificación vial de la -
ciuad.: 

La zonificación de la red vial, se elaboró con la informa 
ción de las características viales actuales que muestra la ciu 
dad (véase el plano No. 5 en el apéndice N©, 4). El criterio -
utilizado para definir las zonas fué la de considerar la peri-
feria de los accesos principales, calles y avenidas importan--
tes delimitando el área según el recorrido de la vía. 

Es así, que al llevar a cabo la delimitación se obtuvo 
una zona general de incompatibilidad respecto a la localización 
del inmueble educativo (véase el plano No, 5,1 en el apéndice-
No. 4). 

El considerar una área incompatible con la localización -
de las escuelas según la red vial, coadyuvará a la elaboración 
de la zoni ficación general que se pretende obtener para la ciu 



aad y la cuál nos indique zonas de compatibilidad con la escue 
las desde varios puntos de vista (enfoque de variables utiliza 
das en el estudio). 

Respecto al transporte urbano local oodemos indicar, que-
hasta hace poco tiempo, existía una sola ruta (estación del --
rFCC a la localidad Gil de Leyva) con dos unidades en servi-
cio y es que las características físicas de la ciudad (en cuan 
to a tamaño) no presentaba grandes distancias para asistir a -
las escuelas. Sin embargo, el crecimiento poblacional y el a--
nexo de nuevas colonias a la Cabecera Municipal a ocasionado -
la necesidad de nuevas unidades de transporte y nuevas rutas -
urbanas; por lo que rescientemente y baj o una empresa particu-
lar, se establecieron seis rutas nuevas beneficiando con su --
servicio a las escuelas localizadas en la parte Sur de la ciu-
dad ya que las rutas, generalmente atraviezan esa línea, es de 
cir desde la colonia Francisco Villa hasta la localidad dé la« 
Adjuntas, Gil de Leyva y el Seguro Social (véase el cuadro No. 
2 en la página 144 apéndice No. l).Las escuelas beneficiadas -
con las rutas de transportes urbano actual son las representa-
das con el número 18,26,29,25,33,23,34,30,20,38,21,39,37 y 36, 
representando un 69% del total de inmuebles educativos en e s -
tudio . 

Se recomienda, por una parte elaborar estudios de trans-
porte teniendo en cuenta la localización actual de las escue-
las y por otra parte, que en la construcción de escuelas se --
contemple la existencia de rutas de transporte que permitan r.e 
jores accesos a los inmuebles escolares. 

En el caso Montemorelos, N,L. se desconocen acciones que-
examinen alguno de los aspectos mencionados anteriormente; sin 
embargo hay que recalcar que el transporte urbano local es un-
factor importante que hay que considerar en la dotación y loca 
lización de las escuelas ya que con ello se logra un mejor fun-
cionamiento del inmueble repercutiendo en un mejor nivel educa 
t Ivo. 



11,1.5,- EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, 

Desde el punto de vista sociológico 1/, la "Educación"es 
el proceso por el que, el acervo de ideas, costumbres, normas, 
conocimientos y técnicas de la sociedad, es transmitido por -
medio de la enseñanza a las nuevas generaciones con el propó-
sito de obtener la oculturación de éstas. 

En donde para difundir dichos conocimientos y proponer a 
la formación de los ,educandos, el sistema educativo requiere-
de un hecho físico, constituido por construcciones y áreas --
tributarias que permitan su desenvolvimiento. 

Estos elementos físicos o la infraestructura de la Educa 
ci'ón, comprende para efectos del presente estudio el tipo de-
escuelas preescolar y primarias. 

Educación Preescolar^ según la S.E.P. y el de conformi-— 
dad a antecedetens obtenidos por el Banco Interamericano de -
Desarrollo (BID), en América Latina 2/, se considera que la in 
strucción preescolar debe contar con tres grados (según capa-
cidad y edad). En el caso de México esto no es muy riguroso -
ya que en la mayoría de los Jardines de Niños, generalmente -
se conforman de dos grados antecedentes a la Educación Prima-
ria. 

EDUCACION PRIMARIA.- Se ha considerado seis años de edu-
cación primaria obligatoria en México, que aunque se manifes-
taba en el país la tendencia de que la Educación Primaria se-
integrase a la Educación Básica de diez años H/, ésto no ha -
ocurrido. 

1/ Véase Elementos de Sociología de J,J. Mordase.Rialt Edit.México Guate 
mala 1982. 

2/ BID.Servicios Comunales para conjuntos Habitacionales Urbanas. Washing 
ton D.C. Nov. 1968 Cuatemala 1982. 

3/ Véase criterios del Comité Administrador del Programa Federal de Cons-
trucción de escuelas (CAPFCE) 

4/ Véase revista de la Secretaría de Educación Pública, Comparecencia del 
Licenciado Reyes Heroles ante la Cámara de Diputados 1984. Educación — 
Básica de 10 años 



Generalmente la educación primaria ?e imparte en inmuebles 
que cuentan con seis aulas en un máximo de 45 alumnos (depen-
diendo del lugar y la demanda), Los establecimientos escolares 
deberán situarse a una distancia máxima radial de 500 mts. en 
forma peatonal. 

11.1,5,1.- NUMERO DE ESCUELAS 

El número de escuelasciue existen actualmente en la man--
cha urbana de Montemorelos, N.L. es el siguiente> Respecto a-
la educación preescolar, se tiene un total de 17 inmuebles re-
distribuidos en todo el centro de poblacióri^ sumando un total 
de 58 aulas y atendiendo a 1,189 alumnos. 

El 65% de los inmuebles son del Sector Federal, el 29% -
pertenecientes e incorporados al Estado y el 6% de particula-
res libres. Cvéasela pág.171 en el apéndice No, 33 

Para determinar si la oferta de inmuebles preescolares -
Caulas) es suficiente para abatir la demanda estudiantil a c -
tual (o viceversa!, se muestra a continuación un cálculo para 
establecer la relación entre la población actual en edad para 
cursar la educación preescolar y la población estudiantil a c — 
tual en la ciudad, 

Si consideramos que la educación preescolar se cursa con 
niños en edad de 3 a 5 años 1/, entonces los datos (según el 
Censo de Población y Vivienda 1980 SPP) registrados en Monte-
morelos , N.L. son los siguientes: 

.EDAD 
'(Años) 

No. de * 
Niños 

3 1242 
4 1315 
5 1295 T0TAL= 3,852 niños 

1/ Generalmente los jardines de niños, tienen como máximo dos grados de -
primaria, aceptando niños desde 4 años de edad.Sin embargo en éste apar 
tado se consideran los niños de 3 a 5 años COTO una potencia pfreesoolar. 



Conociendo que el 75^ de la población total del municipio 
se concentra en la Cabecera Municipal (los datos del cuadro an-
•cerior son municipales) se ra liza la siguiente operación ;3,852 
x 75% = 2,889 niños, si por otra parte conocemos que son 1,189 
niños los que cursan actualmente el preescolar logramos nctar-
que existe una diferencia de 1,700 niños en edad adecuada que-
por diversos motivos no asisten al jardín de niños. 

Respecto a la educación primaria, se tiene un total de 
20 inmuebles (funcionando en dos de ellos cuatro escuelas) di s 
tribuidos en toda la mancha urbana sumando un total de 177 au-
las y atendiendo a 5,642 niños (véase el cuadro Na . 3 pág.145-
apéndice No. 1). 

Para determinar si la oferta de escuelas primarias (aulas) 
es suficiente para abatir la demanda estudiantil actual (o vi-
ceversa) se efectúa el mismo cálculo que en la educación prees 
colar, esto es: si consideramos que a la escuela primaria asis 
ten niños en edad de 6 a, 12 años, tendremos los siguientes da-
tos (Censo de Población y Vivienda 1980 SPP) 

EDAD 
(años) e 7 8 9 10 11 12 to 

tal 
No. de 
Niños 1387 1385 1485 1428 1346 1430 9,808 

''Datos proyectados a 19 85. 
Véase el cuadro N - 20 en la pág. No.161 apéndice 1 

De éste total 9,808 se multiplica por 75% (concentración 
en cabecera Municipal) resultando 7,356 niños en edad adecua-
da para asistr a la" primaria. Si a ésto le restamos los 5,642 
niños atendidos actualmente, tendremos que un total de 1714 -
niños en edad adecuada que no asisten a la primaria por diver-
sos motivos. 

Si por otra parte, la potencialidad que podrían brindar-
tanto loc inmuebles preescolares como las primarias (en un 
patrón "^ipotetico de 25 alumnos/aula y 35 alumnos/aula respec 



tidamente) que es de 1,450 niños y 6,195 respectivamente, no-
taríamos que en jardines de niños la demanda estudiantil que-
daría insati s Pecha versus en el caso de las primarias en don-
de la demanda estudiantil insatisfecha se saturarla hasta per 
tres veces n-. 

/ 
Y — 

ESCUELAS No.Niños 
Edad Ade 
cuada. 

: No.Niños 
Atendi — 
dos a c -
tualmente 

Demanda 
estudian 
til insa 
tisfecha 

Potencia 
lidad di 
Esc.según 
Alum/Aula 

Jardín -
de 

Niños 
2 ,889 1,189 1, 700 1,450 

Prima-
ria. 7 ,356 5,642 1,714 6 ,195 

Con los cálculos y planteamientos anteriores se logra ot 
servar que existe un desequilibrio entre la oferta (aula) y -
demanda estudiantil, confirmando con ello la deficiente dota-
ción de las escuelas en estudio. 

II.I. 5.2.- LOCALIZACION. 

La localización actual del equipamiento educativo en es-
tudio , se observa en plano No, 7, enseñando que existen en to 
da la mancha urbana inmuebles escolares así como de una agru-
pación de los mismos en la parte central de la ciudad. 

Así mismo, se observa (en el plano) que donde se lócali-
za comunmente un jardín de niños existe en forma aledaña una-
escuela primaria, siendo los casos excepcionales las escuelas 
representadas con el número 32,24,21,39,30 y 37. La existen-
cia de un jardín de niños anexa a una escuela primaria se co-
rre el riesgo de que si una se localiza inadecuadamente la o-
tra se localizará de igual manera (no siempre puede ser así -
ya que cada tipo de escuela tiene su sistema), de ahí la i m -
portancia de localizar individualmente a las escuelas; sin em 
bargo pueden tener ventajas su agrupación, por ejemplo la con 
tinuidad de los estudios. 



En el caso de Montemorelos, aunque aparentemente se dis-
tribuyen los inmuebles entoda la mancha urbana es menester de 
éste estudio demostrar que la localización actual de las e s -
cuelas se da enfunción las circunstancias y no de acciones --
con sentido planificador; por lo tanto es objeto de éste apar 
tado tan solo indicar la actual ubicación de las escuelas en 
estudio, para ello véase el plano N2- 7 Cuadro N^ 3 en la Pag, 

145 apéndice N? 1, dejando el resto al desarrollo propio del 
estudio. < 

11.1.5.3.- RADIOS DE COBERTURA 

La idea de identificar los radios de cobertura del servi 
ció educativo actual de cada uno de los inmuebles escolares, 
es la de observar físicamente (a través de planos) los radios 
de influencia de los mismos, de tal manera que se aprecie la 
congruencia o incongruencia de su ubicación. Para ello fué --
necesario efectuar cálculos de la población en edad escolar, 
así como de la capacidad,del inmueble en función del número -
de alumnos y aulas y de la_densidad poblacional del área (da-
da según el radio de distancia tiempo óptimo) que sirve cada 
una de las escuelas. (Véase el planteamiento en la Pág. Ns172 
apéndice Na 3). 

Radios de Cobertura en los Jardines de Niños.- Observan-
do el plano N £ 6 (en donde se dibujan los radios de cobertura 
según la capacidad actual de cada escuela) se logran identifi 
car áreas que carecen del servicio, es decir, que el actual -
número de jardines de niños no brindan el servicio a toda la 
mancha urbana existiendo un déficit de inmuebles (aulas) esco 
lares. 

Cabe señalar, que aún multiplicando el número actual de 
aulas (58) por un patrón de 25 alumnos por aula, resultaría -
1,450 niños, los cuales no alcanzaría a cubrir la demanda es-
tudiantil insatisfecha que es de 1,700 niños en la Cabecera -
Municipal, rectificando de ésta manera la falta de inmuebles 



pre-escolares. 

También se observa (en el Plano N^ 6), que existe una con-
centración de equipamiento y de sus radios de cobertura, re--
fiej ando una localización centralizada de los mismos, así - -
como del traslape en el trazo de sus radios indicando que el 
área de servicio de un inmueble es abastecida por otro (s) in 
muebleCs). Por ejemplo; el inmueble escolar N^ 11 indica que 
su área de servicio es absorvida por las áreas de servicio de 
los inmuebles 4 , y 16. De igual manera el área de servi-
cio de la escuela N £ 13 está saturada por las áreas de las --
escuelas N°- 3, 1 y 1H, 

Respecto a los inmuebles 12 y 14 se sobreponen unas -
áreas de servicio en un 50% mientras que en otras parte se <— 
carece del servicio. 

La falta de servicio educativo en algunas áreas y la -
sobresaturación en otras Csegún la capacidad actual de la r-r— 
escuela) nos demuestra que no existen criterios planificados 
en cuanto a la dotación y localización de las escuelas en es-
tudio 1/. 

Radio de Cobertura en las Escuelas Primarias.- Observan-
do el plano Nfi 8 en el apéndice N& 4, en el cual se trazaron 
los radios de cobertura de cada escuela) podemos notar que — 
existe un gran número de escuelas distribuidas en toda la man 
cha urbana, siendo mínimas las áreas que carecen del servicio, 
es el caso en la colonia Alfonso Martínez Domínguez y la par 
te Sur de la localidad Gil de Leyva. 

En el área de mayor densidad poblacional (localizadas al 
oriente de la ciudad) se observan menos cantidad de inmuebles 
educativos, suponiéndose que ahí deberían localizarse mayor -
número de escuelas, por lo que la gente de ese lugar tiene que 
recorrer mayores distancias para tener el servicio 

1/ Mediante éste planteamiento, se verifica la parte inicial 
de la hipótesis. Véase el apartado II.4.3 de este estudio. 



Así también, el trazo de los radios de cobertura muestren 
un traslape en la parte central de la ciudad, reflejando una -
localización centralizada de las escuelas y en la cual las - -
áreas de servicio de algunas escuelas abastecen áreas de servi_ 
ció de otras. 

Por ejemplo j podemos notar que la capacidad de servicio -
de ciertas escuelas, queda inmersa en capacidades de otra.s, es 
decir, q-ue es innecesaria su existencia dado que la primera --
cubre la demanda del lugar. 

Por ejemplo; las escuelas N2. 20 , 22 y 35 sus radios de — 
influencia se ven cubiertas por las demás escuelas aledañas. 
Otro caso es la escuela N2 2 3 en donde su radio de influencia 
se ve abastecido por las escuelas Nfc 22, 34, 26, 29 por lo que 
también es innecesaria su existencia. 

Por otra parte podemos notar que existe en la escuela - -
N a 30, un gran radio de cobertura, esto se debe a la gran capa 
cidad actual que brinda e'1 inmueble y a la baja densidad p r o -
medio del área; por lo tanto es lógico pensar que los educan-
dos de ésta escuela asisten de otros lugares. 

En cuanto a las colonias periféricas, el servicio -de la -
educación primaria se encuentra satisfecha. Según los datos — 
arrojados por las capacidades potenciales de los inmuebles, — 
muestran que sus radios de cobertura, satisfacerán la demanda 
de la población en un mediano plazo (5 a 7 años) 1/. 

Por otra parte, la falta de áreas de servicio y los tras-
lapes en los radios•de cobertura, demuestran que existe una --
mala dotación y localización del equipamiento educativo actual» 

Es necesario (al igual que la educación pre-escolar) rea-
lizar una redistribución de los inmuebles primarios, de tal -
manera que el servicio cubra uniformemente la mancha urbana y 
que los inmuebles educativos que sean innecesarios Cdado que -

1/ Véase la definición del problema Pag. 24 



en el lugar ya se encuentre otro inmueble cubriendo el área) 
se le pueda dar otro uso educacional por ejemplo; la educa--
ción para adultos. 

Los conocimientos adquiridos anteriormente, tanto de la 
educación pre-escolar como de la primaria, brindan una base 
y una visión general de la situación actual en la ciudad, --
permitiendo (principalmente a las autoridades municipales) -
crear políticas de control en la dotación y localización del 
equipamiento educativo. 

Radios de Cobertura por distancia. Tiempo Optimo en Jar 
diñes de Niños,- Observando el Plano N £ 7 Apéndice N2* 4 (en 
donde se trazaron los radios de distancia óptima SOOart.) se 
descubre que existen áreas que no son cubiertas por éstos — 
radios, como es el caso de la colonia Cruz Verde, la parte -
Sur de la localidad de Gil de Leyva, del área localizada a -
la entrada de la ciudad y pequeñas áreas en el Sur y Oriente 
de la ciudad. • 

Otro aspecto importante que se descubre al observar el 
plano, es la sobreposición del trazo de los radios en toda -
la parte central de la ciudad, esto significa que la pobla--
cién estudiantil de las escuelas centralizadas no sufren con 
•secuencia alguna por recorrer distancias largas para asistir 
'a las escuelas, por el contrario, se tienen diferentes opc^o 
nes para asistir a una u otra escuela desde el punto de vis-
ta distancia tiempo óptimo. 

Este fenómeno puede ser perjudicial en cuanto a la pobla 
ción estudiantil de cada escuela ya que ésta tiende a variar 
si la competencia se presenta a una distancia no mayor que -
de 500 mt(norma) dando lugar a lo que se le donomina en el -
medio "población estudiantil flotante" Esta situación no per 
mite que las escuelas tengan asegurada su población estudian 
til derivándose otros problemas como por ejemplo; la justifi 
cación de maestros, la solicitud de maestros, etc. 



Por otra parte, el trazo de los radios de distancia ti.ejp 
po óptimo son base para la obtención de las densidades de - -
población de cada inmueble escolar, presentando obstáculos — 
para su medición dado el traslape de sus radios en la parte -
central de la ciudad, 

Por lo tanto, podemos decir que las escuelas en estudio 
no se distribuyen adecuadamente en la mancha urbana y que es 
necesario llevar- a cabo una redistribución de las mismas de -
tal modo que sus radios de cobertura por capacidad sea simi-
lar al radio trazado por distancia tiempo óptimo. 

Radios de Cobertura por Distancia Tiempo Optimo en escue 
las Primarias.- (Véase el Plano N* 9 en el Apéndice P 4), — 
Teniendo como conocimiento que el inmueble educativo se encon 
trará en equilibrio al igualar su radio de capacidad con el -
de distancia tiempo óptimo, podemos señalar que al comparar» -
los planos N 2 8 y 9, se observa que las escuelas más próximas 
al equilibrio son las representadas por el numero 24, 26 y 29 
2 8 y 31, 14, las escuelas que muestran mayor capacidad de ser 
vicio que la distancia de tiempo óptimo son las N a 30 y 27 — 
esto quiere decir, que los niños de éstos inmuebles, tienen -
que recorrer mayor distancia que la recomendable (según ñ o r — 
mas SAHOP 1980). 

En las escuelas restantes, podemos apreciar que es mucho 
menor su capacidad de servicio que su distancia óptima es - -
decir, que la población estudiantil de esas escuelas no sufren 
por recorrer distancias más largas que las recomendadas. 

( En' sí, los radios por distancia tiempo óptima, cubren — 
toda la mancha urbana observándose traslapes en los mismos — 
(principalmente en la zona central), significando que los as-
pirantes a la educación de un lugar específico, tiene varias 
alternativas de escoger escuela según la distancia tiempo óp-
timo, presentándose los mismos problemas descritos anterior^-
mente para las escuelas pre-escolares, 



11.2.- ANALISIS SOCIOECONOMICO 

11.2.1.- HISTORIA DE LA SITUACION. 
Al referirnos a una historia de la situación, nos enmar-

camos por una parte, en el porque de la estructura actual ur-
bana, y por otra de la búsqueda del origen de inmuebles educa 
tivos y que de alguna forma se han visto absorvidos por el — 
crecimiento urbano. 

Una historia verídica de la situación problema, es una -
técnica importante para identificar las causas que originaron 
algunos problemas urbanos, así como las posibilidades de solu 
ción, por lo tanto diremos que; 

La ciudad de Montemorelos, aparece después de la funda-^ 
ción de la Villa de San Juan Bautista de Cadereyta, en el año 
de 1,637 en un terreno con el que fué agraciado el Capitán y 
Cronista Alonso de León por el entonces Gobernador Martín de 
Zavala en el año de 1,6 37. 

Años después se establece Montemorelos como Villa en el 
Valle del PiIon solicitud que fué concedida por el virrey de 
la Nueva España en el año de 1701. 

Desde ese entonces autoridades tanto civiles como ecle-
siásticas ya impartían sus conocimientos en inmuebles propios 
de la iglesia o casas aledañas de terrado que a la postre se 
convertirían en escuelas. 

Cabe recalcar que la parte eclesiástica que en ese e n — 
tonces fué una modesta congregación parroquial en donde se -
pueden ver algunos orígenes de los inmuebles educativos exis 
tentes en la actualidad. 

Ya en 1775 la villa contaba con más de dos centenares de 
pobladores formados por 39 familias españolas que habitaban -
en casas de terrado y había además 27 jacales de cáscara de 
sabino, 



Posi-^i oriente la necesidad de expansión urbana, por el -
.̂ncren-nt1"- rohlacional, ori Finó una serie de litigios entre --
los vecinos y los propietarios de los predios circundantes, — 
así co-no DOT alguno ae los terrenos aue corresüondían a la --
ant'eua misión de "purificación". 

Ante ésta necesidad, el historiador Montemorelense Ciro -
R. Cantú comenta que en 1816 el entonces síndico del Ayunta 
miento, ante el subdelegado, establece la delineación de las -
calles del poblado para su expansión, en tierras que fueron de 
Juan de León, consistente en un cuarto de tierra y con agua --
suficiente, ante ésta actitud se marcan prioritariamente los -
lineamientos de la Iglesia, la plaza central, las casas rea 
les, plazuelas con casas de curato y el sitio para la construc 
ción de una escuela (el primer inmueble educativo de la ciudad), 
además se formaron calles y demás acuerdos según el arreglo a 
las ordenanzas. 

El perímetro de la tierra se basó en medidas de cuadros -
de 39 varas de longitud por cada lado, pero con la donación de 
100 varas que por uno de los linderos efectuó la señora Doña -
María Petra Gómez de Castro, dueño de la hacienda de nuestra -
señora de "Regla". resultando una figura general de la ciudad 
en un rectángulo. 

Concluido el deslinde y la demarcación del cuarto de tie-
rra , se procedió a la delineación de las calles y cuadras. 

La cabecera del valle (ésta fué la categoría política con 
que se coonoció la población) aumentó la superficie destinada 
a viviendas en 12 cuadras o manzanas regulares, que consistían 
de 8 solares de igual superficie cada uno; una cuadra para la 
plaza y otra para el edificio de la iglesia, más algunos lotes 
de diverso tamaño, 

La delineación v trazo de la parte nueva del vecindario -
fué complicada pues se trataba de armonizar la traza caótica, 
con el nuevo "repueble" que se caracterizaba por un trazo más 



recto. El cuarto de tierra deslindado en aquel entonces, represen 
taba hasta nuestros días el primer cuadro de la ciudad. 

Para el año 1825 ocupando la gobernatura constitucional del Esta-
do de Nuevo León el Sr. Don José María Parás Ballesteros y nativo 
de Montemorelos pudo conseguir decisivas realizaciones para el Es 
tado y particularmente de la ciudad de Montemorelos, fomentando -
la educación primaria y naturalmente la agricultura siendo el 
principal producto la caña de azúcar, influyendo en el desarrollo 
económico de la región, que a finales del siglo XIX con un norte-
americano llamado J., A. Robertsón se introdujo con altos rendi 
mientos la actividad citrícola que en la actualidad es caracterís 
tica de la zona. 

Según los datos censales de 1921 (nos dice el historiador Cantú)-
que el número de habitantes en ese período era de 6,600 habitan-
tes , mientras que al final de la decada había decendido a 5,600 -
con un índice decreciente anual de -1.9, así en 1940 las estadís-
ticas poblacionales parecían estacionales (etapa de crisis agríeo 
la). Para 1950 se incrementó la población cuya tasa anual ascien-
de hasta el 4.4% y ya en los años 60s y 70s sube a 4.8% anual; 
los incrementos poblacionales fueron causa principalmente por la 
comercialización e industrialización de la actividad citrícola. 

Por ende, la necesidad de los servicios no se hizo esperar, se 
instalaron redes de agua potable, instalación de redes de drenaje 
y energía eléctrica y sobre todo se fomentó aún más la educación-
que era propiamente dicho para los hijos de los trabajadores agrí 
colas. 

La localización de los inmuebles educativos carecían de acciones-
planificadas, concentrándose la mayoría en el primer cuadro (fac-
tor centralista de inmuebles actualmente observado) funcionando -
las siguientes escuelas primarias: Profr. "Mariano Escobedo: incor 
porada y sostenida por el Estado, __escuela en "La Carlota" -
nombre por la antigua hacienda donde ocupara terrenos 



con el mismo nombre y en donde los alumnos recibían instrucción 
primaria, secundaria y conocimientos técnicos en la agricultu-
ra e industria, otro inmueble es el Instituto Hidalgo, es par-
ticular incorporado al Estado, el Colegio "Motolinia particular 
incorporado a la Federación con servicio de educación preesco-
lar, primaria y comercial, el colegio Juan Bosco particular --
sin reconocimiento oficial, así también ya funcionaban escue— 
las primarias en las localidades de la Ladrillera, Escobedo, -
La Hacienda Dolores^ el Piló Viejo, La Ventura y ©tros -más en-
el jubito rural, 

Las escuelas Federales que funcionaron en el municipio y-
alguna que otra que funciona actualmente son; La Unión, La Car 
Iota, Gil de Leyva, La Curva, Las Adjuntas y otras más. 

Es de suponer que éstas escuelas en el aspecto locacio 
nal, fueron absorvidas por el crecimiento poblacional urbano 
justificando un tanto la mala ubicación actual del equipamien-
to educativo. Sin embargo, la falta de conocimiento y un con— 
trol en el desarrollo urbano en ésa época no permitía estable 
cer criterios de compatibilidades de elementos urbanos el cuál 
indicara en la actualidad una aceptable dotación y localización 
del inmueble educativo. 

Aún así, existen posibilidades de establecer acciones de-
reordenación de los inmuebles escolares dado que el actual ran 
go de población de la ciudad, permite crear criterios planifi-
cados de dotación y localización de las escuelas, bajo la jus-
tificación de la importancia en el desarrollo urbano futuro y-
en la importancia que revierte la educación. 

II.2.2.- PROBLEMAS Y NECESIDADES SENTIDOS. 

Es importante tener en cuenta las necesidades y problemas 
de la comunidad, en cuánto al tema que nos ocupa ya que con e-
11o se puede articular las necesidades específicas de la pobla 
ción. 



La identificación de las necesidades se obtuvieron a tra 
vis de un sondeo general a los habitantes de la ciudad (mués— 
tra aleatoria) y específicamente una entrevista con el inspec-
tor de la zona de las escuelas primarias del sectcr Estatal er. 
la ciudad de Montemorelos, 

Los principales problemasque se tienen para la dotación-
y localización del equipamiento, es el alumbrado "Flotante", -
es decir, que no existen lineamientos y/o un reglamento claro-
que indique la zona que debe abastecer un inmueble educativo 
siertdo algunas características que se presentan las siguientes: 

a) Los padres de la familia tienen la libertad de esco--
jer la escuela que mejor les convenga, de ahí la irra 
cionalidad o desequilibrio en la dotación y densidad-
de algunos inmuebles, 

b) Inmuebles educativos que tratan de conservar su pobla 
ción estudiantil, ofreciendo un cupo limitado. 

c) Cuándo-se construye una nueva escuela, esta acapara -
alumnos de otras, desequilibrando así el cupo escolar 
(falta de criterios de planificación) y por último. 

d) Escuelas localizadas en lugares baldíos, acaparando ¿ 
lumnado de áreas pobladas disminuyendo también pobla-
ción estudiantil de otras escuelas. Se observa una --
actitud de todas las escuelas un poco complacientes -
y abiertas (competencia) para la adquisición de alum-
nado buscando con ello justificar su plantel docente-
y administrativo. 

En euánto a las necesidades sentidas or la comunidad, más 
que necesidad de inmuebles es el mejoramiento de la calidad de 
la educación ya sea mejorando la docencia o implementaciones -
de planes educativos acorde con las características sociodemo-
gráficas del lugar. 

Para el caso de la educación preescolar»existe la necesi 
dad sentida de aumentar los inmuebles educativos principalmen-



te en aquellos- lugares dgnde no §e tiene i 

Es importante señalar que para detectar los problemas yr-
necesidades generales respecto a la educación, se han implemen 
tado en otros estados de la República tlexicana los llamados — 
"Comités Municipales de Educación" coordinados por medio de la 
Unidad de Servicios de Descentralizar (coordinación estatal) 
Subdirecc£ón General de Planeación S.E,P. en dónde a partir de 
las reformas tendientes al fortalecimiento municipal, surge la 
necesidad de contribuir al desarrollo social a través de una -
educación de -mejor calidad y el imperativo de racionalizar la-
la asignación de los servicios educativos y optimizar el uso -
de los existentes, hacen necesaria una acción concertada entre 
el sector educativo,las autoridades municipales y la comunidad 
con el proposito de cumplir con eficacia y eficiencia los fla-
nes educativos nacionales, 

Estableciendo antecedentes diremos fue una vez alcanzaba 
la «ftta que se propuso la S.E,P. en Septiembre de 1980, de o — 
frecer la posibilidad a toda la niñéz mexicana de cursar su e-
ducación primaria, surgió la inquietud de crear un organismo -
que e&tuviera integrado por todos los sectores representativos 
de un municipio con el fin de apoyar al sector eductivo, en --
mantener la oferta educativa, garantizar el acceso a la educa-
ción y la permanencia dentro de'l sistema de todos los demandan 
tes. 

Para logar lo anterior y como parte de la solución del -
problema se crearon los Comités Municipales de Educación 1/. 

Este organismo-es en el cuál participan los diferentes -
sectores representativos del municipio, que establece un canal 
formal e institucional entre la comunidad y la S.E.P. logrando 
así su apoyo para la solución de necesidades educatÍMsas. 

1/ Véase documento Comités "Municipales de Educación en cada uno de los mu-
nicipios del Estado de Yucatán en Julio de 1982, S.E.P. 



Entre algunos de sus objetivos se encuentran los siguien 
tes; 

a) Sensibilizar a la población para que envíe regularaen 
te a todos los niños a la escuela. 

b) Apoyar el servicio educativo, 
c3 Promover la permanencia del servicio educativo. 
d) Reportar las necesidades educativas y 
e) Estimular la labor docente, 

I1,2,3,t- ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE — 
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 

La Administración Pública 'Municipal es un factor impor— 
tante en el proceso de dotar y localizr el equipamiento educa-
tivo, ya que además de servir como aval ante instituciones pú-
blicas y de aportar en la medida de sus posibilidades el terre 
no pera la construcción del inmuebles, es un ente controlador-
de los mismos. 

Cabe resaltar que, el mecanismo tradicional de la constru 
cción de una escuela, se origina en el momento de que el muni-
cipio proporciona el terrero para la construcción del inmueble, 
careciendo totalmente de criterios planificados, sino más bien 

por el carácter de la posibilidad de adquirir el terreno» 

Por su parte, las instituciones encargadas de la planea-
ción (S.E.P.) no llevan a cabo los estudios pertinentes para -
localizar óptimamente el inmueble, ni el que construye las es-
cuelas (C.A.P.F.C,E.) se avoca tampoco a ello, Y es que en parte 
se debe a las circunstancias y características propias' de cada 
lugar, siendo necesario la utilización de criterios que muchas 
veces son contrarios a lo que la norma o lo óptimo dice. 

Gran ayuda sería para estas Instituciones, que la Admi-
nistración Pública "Municipal tuviera en su haber un plan regu-
lador de la dotación y localización del equipamiento educativo. 

En el caso de la dotación, el sistema educativo cuenta t 

con un censo de población estudiantil que se lleva a cabo cada 



mes de Febrero con el objeto de considerar las necesidades de 
ampliación, construcción y renovación del inmueble para el — 
curso de educación siguiente al periodo actual. 

Organigrama "Municipal de Montemorelos? 
La Estructura orgánica de la Administración Pública Mu-*-

nicipal registrada en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano-
indica el siguiente contenidoj 

•PRESIDENTE MUNICIPAL] 

Con fuente propia del municipio se tiene en proyecto, el 
siguiente organigrama (véase organigrama anexo pág. No,75 ) en 
donde podemos notar que no existe la capacidad técnica para:es 
tablecer acciones en el desarrollo urbano ( que es donde tendrí 
a injerencia la localización del inmueble educativo) inclusive 
ni se prevee un departamento para la cuestión del Desarrollo -
Urbano, existiendo tanto sólo una oficina de Obras Públicas la 
cuál carece de todo tipo de recursos para tratar tal cuestión. 

Es necesario que se cree un departamento que se encargue 
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de la plani fi cación urbana (en este caso partí cu lar del rreser. 
te proyecto se necesitará tal oficina en coordinación con la -
S.E,P. para implementar acciones en la dotación y localizacicr. 
del equipamiento educativo que coadyuve al logro de una r.ejor-
estructura interna urbana y a una mejor calidad de la educa 
ción) ya, éste rango de población para atender mejor los pro-
blemas urbanos que se presenten, y previniendo aquellos que 
cacionen altos costo en el futuro. Para los cuál a continua 
ción se señalan algunas propuestas que ayudarían al municipio-
a abordar el tema urbano j 

a) Acciones concretas de participación de la comunidad -
en las obras públicas. 

b) Modernización de los medios actuales para la adminis-
tración incluyendo la urbana. 

c) Preparación técnica del personal administrativo 
d) Elaboración de normas de carácter general para el curr 

plimiento del Desarrollo Urbano. 
e) Integración de 'un área dé planeación del Desarrolle -

a la estructura jurídica e institucional del ir.unicir ic 
para que coordine y supervice la elaboración y ejecu-
ción de los Planes y Programas para el Desarrollo Ur-
bano Municipal y por último, 

f) Modificar la estructura administrativa actual para 
grar una mejor atención al pueblo. 

En cuanto a las funciones, podemos notar en el organigr = 
ma (proyecto) que las profesiones que imperan en las diferen-
tes áreas o departamentos son; profesores, un contador públicc 
un Ingeniero y un Arquitecto, siendo insuficientes para traxar 
las cuestiones del desarrollo urbano y educacional. 

II.2.4.- NIVELES SOCIOECONOMICOS 

Los niveles socioeconómicos que presenta la mancha urba-
na, son analizados desde el punto de vista de los ingresos c\i-
percibe la población económicamente activa del lugar. (PEA) 



Las percepciones se muestran en el censo de 19 8 Q , detec-
tándose (en el cuadro No.10 pág.No.152 apéndice No. 1) que el -
total de la PEA es de un 42,87% representando un total de habi 
tantes de 14,089, Los que no reciben ingreso es un total de — 
2,301 habitantes, es decir, el 16.33% y el resto del porcenta-
je no está suficientemente especificado. 

En cuánto al total de personas que reciben ingresos, el-
64,21% perciben un salario de 1 a$16,390.0Q, el 2% percibe un-
salario de $ 16,391 a 30,001 y el .45% perciben un salario de-
$ 30,000.00 y el 33.4% restante n© está específicamente deter-
minado. CVéase pág. No .-.'171apéndice No. 3) 

Se puede notar que el mayor porcentaje de la población,-
percibe un salario -menor de los $ 17,000,00, sin embargo en la 
ciudad de Montemorelos podemos presumir que el dinero se c o n -
centra en escasas personas con alto poder económico, ya que — 
son personas .dueñas de la agroindustria existente en la ciudad 
tales cemo$ las jugueras y gajeras4< además de las grandes e x -
tensiones de cultivo citrícola ubicadas en las inmediaciones -
de la ciudad. 

La importancia de la ci>udad de Montemorelos, como parte-
de la zona citrícola de N.L., así como ser un centro de pobla-
ción de apoyo a la desconcentración poblacional del área Metro 
politana de Monterrey, dada su distancia y rango poblacional,-
indican un futuro desarrollo a la misma en dónde el aspecto — 
del desarrollo urbano y nivel educacional juegan un papel i m — 
portante. 

Por otra parte, se ha considerado el tipo de vivienda — 
para objetivizar por medio de planos los diferentes niveles — 
socioeconómicos de la ciudad (estando consientes de que el ti-
po de vivienda no refleja completamente los ingresos percibi-
dos); por lo tanto, podemos mencionar que las condiciones de -
habitabilidad de vivienda en la ciudad en cuestiones aeepta«.-^ 
bles es de 19.9%, existiendo un 50% de vivienda precaria y un-
30% que requiere mejoras. 



En cuanto a la tenec^a de la vivienda, el 88.8% son ca-
sas propias; el 11.2% es rentada (véase cuadro No. 5 en la pá 
gina No. 79 ). 

Por lo anterior, podemos decir que los niveles socioeco 
nomicos que presenta la ciudad, nos señala una predominancia-
en el estrato C.35% y 40% de la superficie urbana respectiva-
mente) baje y -medie 1/",localizado en casi todo el antiguo cas 
co déla Alameda y en la pa^te baja o Sur del Río Pilén, Orien 
te y Norte de la ciudad, además se localizan puntos definidos 
de antiguos precaristas -mezclados entre este último estrato -
Cvease-plan© no. 12 en el apéndice No. 4) 
1/ Cuadro No. 4 

NIVELES SOCIOECONOMICOS EN LA CIUDAD 
DE MONTEM0RELOS, NUEVO LEON. 

CATEGORIES SUPERFICIE EN 
HECTAREAS % 

PRECARISTA• • 30 .6 2 

BAJA 168 35 0 

MEDIA 194 40 4 

' ALTA 88 18 3 

TOTAS. 480 99 .9 

FUENTE* CITA DEL ESTUDIO URBANISTICO DE LAS CIUDADES 
DEL NORESTE DE MEXICO. MEDICION DIRECTA DE -
LOS PLA270S (Obras Públicas Municipales), 



Cuadro NO, 5 
TIPO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 
MONTEMORELOS, NUEVO LEON 

VIVIENDA TENENCIA 
Preca 
ria.% 

Requiere 
de mejo-
ras. % 

Acep-
table 
% 

Pro 
pia 
% 

Renta 
da. % 

MDNTEMORELOS 60 15 25 85 15 
J 

LAS ADJUNTAS 15 5 80 70 30 

GIL EE LEYVA — 90 10 100 0 

LA LADRILLERA 20 40 40 100 0 

COL. ANITA 60 30 10 90 10 

COL. MORELOS 75 15 10 90 10 

COL. IDFEZ PORTILLO 80 15 5 85 15 

COL. LOTO DE TEJADA 50 45 5 90 10 

BARRIO GARZA GARCIA 80 15 5 90 10 

TOTAL 1+20 270 190 800 100 

PROMEDIO 50.1% 30% • 
* 

19.9% 88.8% 11.2% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A TRAVES DE MEDICIONES DIRECTAS EN -
PLANOS Y OBSERVACIONES DE CAMPO. 

La idea de establecer los diferentes niveles socioecono 
micos de la ciudad de Montemorelos y objetivizarlos en planos 
es porque nos ayudará a la determinación de la zonificación-
general, permitiendo establecer diferenciaciones de estratos 
para conducir la obra privada en cuanto a la construcción de 
escuelas, es decir que en niveles altos se podría sugerir la 
construcción de escuelas particulares. 



11,2.5.- ESTRUCTURA DEMOGRAFICA. 
11.2,5,1.- Estructura y Dinámica de la Población.-

La estructura de la población en la ciudad de Montemore 
los, se refleja en la priámide por edades Cvease gráfica No. 2-
en la pág. No. 81) en donde hace poco tiempo ésta pirámide inos 
traba características de -una población joven con una estructu-
ra piramidal casi perfecta Cal igual que el comportamiento del 
Estado), producto de elevadas tasas de -mortalidad y de natali-
dad. 

Sin embargo, en años recientes ésta situación ha cam<— 
biado, nótese claramente en la figura de la pirámide anexa, una 
disminución del grupo de edad de 0 a 4 años, lo que significa-
que se ha iniciado un decenso en la fecundidad de la población. 
Esta disminución del primer escalón, también se observa en la-
pirámide de edades del Estado de Nuevo León 1/. 

Tajnbien es importante, mencionar que el 53,17% de la po 
ilación, está cbmpuesta .por personas menores de 15 años, de --
ahí la importancia que tiene que ver la dotación y localización 
del inmueble educativo en estudio y el cuál abarca niños desde 
la edad de 3 a 5 años en educación preescolar y de 6 a 12 años 
en educación primaria. 

Otro aspecto, que se observa para verificar aun más la-
importancia de considerar la educación primaria, es que según-
el cuadro NO. 6 indica que el grupo de 5 a 9 años de edad es el 
que registra el mayor número de población de ambos sexos con un 
total de 6,424 niños mostrando un 29,3Í%«de la población tetal-
y seguido del grupo de 10 a 14 años .-con un total de 6,164 niños, 
señalando un 28,12% de la población total. 

1/ Véase estudios demográficos del área metropolitana de Monterrey pea? el-
Licenciado Fernando González Cantú. 





En cuánto a la educación, podemos señalar cae la poblacicr. 
ce 10 años y más que saben leer y escribir confo^r ar. S " . 2 ̂  -
de la población total 1/, y que el grado escolar de la primaria 
que más alumnos registra (entre las edades de 6 a l11 años ) es -
el 2do. grado con un total de alumnos de 1 ,270 ni~os, posterior 
Ttente el 6to. grado con un total de 1 ,067 alumnos y el uto. con 
1,119 alumnos, etc. 

Así también, dentro del grupo de edad de los 6 a 14 años,-
es el subgrupo de 6 'a 8 el que registra mayor población con un-
total de 3 ,893 alumnos (véase cuadro NO. 7 en la pág. No.lSla--
péndice No. 1) 

En cuánto a las# causas de inasistencia a la escuela prima-
ria, podemos observar en el cuadro No. 8 (pág. No.151 apéndice-
No. 1) que una de las principales causas a tal ausentismo es la 
carencia o lej ania del inmueble escolar (re forzando con ello, -
la hipótesis planteada en el presente estudio. 

Refiriéndonos ahora,a la dinámica de la población y esta— 
bleciend© un poco de antecedetes, la ciudad de Mor.temorelos fué 
fundada aproximadamente en el año de 1715 agrupando hasta el a-
ño de 17 7 5 dos centenares de pobladores conformando 39 familias 
españolas. 

Ya en el año de 1921, se registró una población de 6,6QG -
habitantes en donde la tasa de crecimiento decenal llegó haçta-
el 4.8% anual. En los decenios de los 60s. y 70s. aumentó la --
población de los 11 ,600 habitantes registrados a 18 ,600 habitar, 
tes y acercándose a los 20,000 habitantes en el año de 1977. 

Como podemos notar, la tasa de crecimiento ha aumentado -r-
pauXatinamente, pasando inclusive de tasas negativas Cen la épo 
ca de la Revolución Mexicana i a positivas observándose ésta — 
tendencia desde los años 4Qs, hasta la fecha Cvéase cuadro No. 
9_en la_pág. No.152 apéndice No. 1) 

1/ Fuente: Integración Territorial N.L. 1970 estadísticas del Estado (datos-
de población en porcentaje). 



" £ actual tasa de crecimiento poblacional es de 42.5% dece 
r>al y las proyecciones de población 1/ , indicanque en el perí-
odo de 1980 - 1990 se r^nrlra un aumento en la población de 
1^,006 habitantes y el período de 1990 - 2000 se tendrá un -
aumento de 19,966 hab'raptes, siendo el porcentaje perpectivo -
en la comparación de zona urbana y rural de un 80% en el prime-
ro y de 20 % en el segundo 2/, 

En gráfica elaboradas por un estudio a la zona citrícola -
3/, se observa que es' en el año de 1970 la conversión mayor del 
área urbana y rural, mostrando una clara tendencia al crecimien 
to y/o concentración urbana. 

11.2.5,2.- Densidad de Población.-

La obtención de las densidades de población en el presente 
estudio, juegan un papel fundamental debido a que la dotación y 
localización del equipamiento educativo, se encuentra en función 
del numero de habitantes a los cuáles les brindará el servicio. 

Actualmente la superficie de la mancha urbana es de 5,200-
2 2 Krc , con una densidad de población promedio de 19 habitantes/Km, 

(0.19 hab./Ha) lo que indica la existencia de un volumen conside 
rabie de población dispersa. 

Sin embargo, este promedio general no es suficiente para -
determinar las densidades de población de cada área circundante 
a cada escuela, y que es necesaria para realizar los cálculos,-
en la obtención de los radios de cobertura I/. 

1/ Las proyecciones de población (véase el cuadro #21, apéndice # 1 pág. )-
consiente de las dificultades que implica efecturarlas cuando sus facto-
res determinantes estah cambiando, por ejemplo:en los últimos años se ha-
notado un marcado descenso en la natalidad y en el inmigración, la única-
variable que no ha experimentado cambios marcados, es la mortalidad.Así -
también se reconoce una relación inversa entre el período considerado y la 
posición de las proyecciones;es decir,la precisión disminuye a medida que 
el período aumenta,EL método de proyección utilizado para el presente es-
tudio es determinado por la ecuación r=antilog Log Pf - Log Fb 1 . 

t 1 

2/ y 3/, Datos y gráficas retoñados del estudio "desarrollo de la zona citrí 
cola de Nuevo León" 1982 por el Arq. A. Legoff. (véase gráfica en la págT 
N0.I&5 apéndice No. 2). 

I/ Véase los radios de cobertura, en la pág. No. 62 



Es así , que para determinar las densidades de las áreas --
circundantes a cada escuela en estudio, nos basamos en los prir. 
cipios que marca la Teoría de Christaller 2/ la cuál dice, que-
una aglomeración está constituida con la finalidad de proporcic 
nar un cierto número de bienes y servicios a su área de influ-
encia. Por lo tanto para que una escuela funcione como tal y se 
le de la importancia que requiere en su zona de influencia, es-
necesario considerar fundamentalmente la demanda estudiantil; -
Christaller analiza este concepto diciendo que las plazas cen-
trales Csegún la jerarquía de congregación, por ejemplo; aldea, 
pueblo, ciudad provincial, capital, etc.) tienen áreas de influ 
encia según el tamaño y sus funciones y que aquellos centros --
con funciones elementales, deberán en consecuencia, estar loca-
lizados en el centro de un circulo y que los p-untos extremos de 
tal zona de influencia no logren encontrarse a más de los u Km-
de distancia del centro. 

Sobre los anteriores principios, se utilizó el criterio de 
considerar los radios de distancia tiempo óptimo de cada escue-
la 3/ para determinar las densidades de población, 

El planteamiento y los criterios utilizados para la obten-
ción de las densidades de población se encuentran en la pág. No 

apéndice No, 3. 

Las densidades de población obtenidas se indican en el cua 
dro No. 11 pág. N£,152 apéndice No, 1, (en base a la información 
contenida en el plano No. 6 el cuál señala el número de vivien-
das con promedio de cinco habitantes por c/u) e indican que las 
densidades más altasa C24 a más Hab/Ha) se detectan en la parte-
Oriente y Sureste de la ciudad, así "también en una parte del la 
do Norte y Sur en la localidad de la Ladrillera y las Adjuntas; 
éstas zonas son de coni-sderarse precarias con una densidad m e — 
dia de 5 12 a 23 Hab/Ha, Las distinguimos en la parte central y 

2/ Véase Teoría de Christaller en "Economía Urbana" de Alfonso Cbrona Reírte-
ría en pág. 96. 

3/ Radio de distancia tiempo óptimo 500 mts. en base a éspecificaciones de -
las normas del equipamiento educativo SAHOP 1980.. 



Noroeste de la ciudad y las densidades bajas (0 a 11 Hab/Ha) -
las localizamos en la parte Suroeste d® la ciudad, efi el acce-
so principal a la ciudad. 

De las escuelas que se localizan dentro de las densidades 
altas, se encuentran las siguientes} N®. 1,2,3,4,7,10,11*12*13 
14,15,16,17,18,19,22 ,23 ,26 ,27 ,28,29,31 ,34 ,35 y 25. Las escue-
las que se ubican en densidades -medias son; No . 9,20,2^,32,33 
36 y 38, Las escuelas que se ubican en densidades bajáft sonj -
N©s. 24,30 ,9 y 5, ' 

Algunas de las causas del porque la ciudad muestra general 
mente una densidad baja, es debido a la gran extens£6n territo 
rial en la que se asient'a además de las grandes lotif/caciones 
que muestran algunas casas habitación en donde un 70 a 80% den-
las mismas son utilizadas para huertos familiares, Lógicamente 
uiw baja densidad repercute en la dotación v distancias qué re 
Q d w e r en cuánto al equipamiento educativo. 

Por otra pai'te,- también se considera establecer una zoni-
ficación de las densidadesdada la importancia que representa 
paira .la dotación y localización de las escuelas y e©adyuve 
a elaboración de una zonificación general para establecer á 
peas compatibles para la ubicación de las escuelas. 

Para ello se determinaron tres rangos de densidades de po 
blae£ón 2/ Cbajo, medio y alt©)l/, teniendo presente que donde-
-isay®p densidad de población exista mas necesidad se tendrá del-
sea^y^cí1® educativo. (.Véase la zonificación de densidad en el --
Plano No, 10 en el apéndice No. 4) 

II.3.- ZONIFICACION GENERAL, T/t 

La realización de una zonificación general en el proyecto 
obedece a la idea de establecer zonas de características homogé 
neas que ayuden a detectar, posibles zonas de compatibilidades-

1/ Densidad baja 0 -11 Hab/Ha, Densidad media 12 - 33 Hab/Ha, Densidad alta-
24 y + Hab Ha 1/. 

2/Vease el apéndice No, 3 en la pág. No, 179. 
1/ Véase el plano NO. 12 en el apéndice No. 4. 



con el equipamiento educativo en relación COft la ss^guientes va 
riables; a) Usos del s-uelO? b) Areas de sery^ci© público Cagua-
potalbe y alcantarillado J» c) Vialidad, d) Densidad de pobla 
ción y e) Nivel económico Crepresentado por el ingreso y la ca-
lidad de la vivienda), 

Estas -variables fue-ron deliberadamente escogidas, debido-
a que son la muestra de contenido de las normas a -utilizar en <-
el proyecto referido a la localización del inmueble escolar. 

"V 

Así es que, cuándo no existe una zonificación bien defini 
da Cdigaffios de usos del suelo) como es el caso de la ciudad de-
Monte®orel©s? da por resaltado la existencia de mezclas indesea 
bles en los usos del s-uelo Cvéaseel plano N?, 2 apéndice NS.4)-
y una estructura poco funcional, poco clara y eficiente, pues -
los diversos usos son-motivos de generarse tráficos diferentes, 
cada Con distinta necesidad, propiciando a más crecimiento, 
más ''embotellamientos'1 y desorden en la circulación. 

Cuando la'zonificación no es clara los usuarios tienen -
dificultades para identificarse con el lugar donde viven y tra-
bajan, así como el inicio en la difucltad para orientarse con -
respecto a como llegar al lugar que desean. 

Claro está que las personas con arraigo en la ciudad iden 
tifican claramente los diferentes lugares de la ciudad. 

En cuánto al análisis de la zonificación general, se con-
sideró las . cualidades actuales de uso del suelo y las funciones 
naturales del desarrollo. Generalmente el planteamiento funcio-
nal estableció de la siguiente manera; en base al plano de usos 
del suelo se formuló una zonificación particular en la cuál se-
obtuvieron tres zonas denominadas; a) de compatibilidad, b) de-
compatibilidad restringuida y Se c) incotapatiblidad en relación 
al equipamiento educativo Csegún normas de la SAHOP), 

Así también, para los servicios públicos (zonificación — 
particular plano N2-, 3,1 apéndice No, se obtuvieron cinco zo 



ñas con la siguiente tipología; a) de ampliación y renovación -
de la tubería de agua potable y alcantarillado, b) área con ser 
vicio de agua potable, c) áreas carentes del servicio, d)áreas-
con servicio de agua potable y alcantarillado y e) áreas con --
servicio de alcantarillado pluvial. 

Para el caso de la densidad de población (véase plano No. 
10), se estableción una zonificación particular en base a el --
traz© de los radios de cobertura de cada escuela, que aunado con 
la encuesta de vivienda reflejada en el plano No. 6, se pudieran 
obtener densidades de población de cada lug§r de la ciudad; fi-
nalmente, y-mediante, así como agrupaciones de densidades simi-
lares , se obtuvieron tes zonas, esto es; a)área de densidad ba-
ja, representando un promedio de 9 Hab/Has,, b) áreas de densi-
dad media con un promedio de 18 hab/Has., y e ) área de densi-
dad alta con un promedio de 28 hab/Has, (,véase pág, N$-,177 apén-
dice NO, 3). 

Respecto a la vialidad, se obtuvieron tres zonas principa 
les que son; a) área de iíicompatiblidad, representadas por las-
carreteras federal Na. 85 y la estatal 40, b) área de compa 
tibilidad restringuida, representada por las avenidas principa-
les y calles importantes y c) área compatible, representada por 
calles locales. 

En cuánto a los niveles socioeconómicos, se encontró un -
obstáculo al tratar de interpretar el planos los niveles de in-
greso por lo que se intuyó que en mejor calidad de vivienda ma-
yores ingresos se percibía, por lo que se optó (en base a la ob 
servación directa de campo) a establecer áreas de diferentes ni 
veles socioeconómicos Cver plano NS-. 12 apéndice No, 4) 

Es así, que conjuntando todas las zonificaciones particu-
lares y mediante la técnica de sobreposición de planos, se ela-
boró una zonificación general conteniendo las siguientes carac-
terísticas ; 



La zonificación general se conforma de 22 zonas, de las-
cuales las zonas número 4, 5, 6, 7, &, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 19 y 22 se pueden considerar áreas compatibles en reía 
ción al uso del suelo (Véase plano N^ 1); de éstas mismas - -
áreas pedemos identificar que las zona's 5, 6, 8, 10, 12, 13 y 
22 son lás que cuentan con los servicio-s públicos (energía — 
eléctrica, agua potable y alcantarillado); dentro de las áreas 
anteriores, el número de zona 5, 7, 8, 15 y 22 son áreas que-
se consideran de compatibilidad restringuida según con los — 
usos del suelo. 

Por su parte las áreas incompatibles detectadas son el -
número de zona 1, 2, 3, 11, 16, 18, 19 y 21 según usos del --
suelo, servicios úblieos, vialidad y densidad, aunado,a "estas 
áreas, se encuentra la zona N- 20 debido a que son áreas bal-
días y terrenos universitarios (Véase tipología de zonas en -
el cuadro N £ 12 en la Página N&154 Apéndice N a 1) 

Por lo"tanto, el resultado obtenido de la zonificación -
general, fué la determinación de 2 2 zonas con su tipología - -
respectiva; más aún, para priorizar las mejores zonas para --
una adecuada localización del equipamiento educativo, se recu 
rrió a utilizar el siguiente creiterio; primeramente se esta-
bleció una calificación ponderada de las variables locaciona-
les para las escuelas, determinando ("hipotéticamente) un v a -
lor ponderado de la variable de tal manera que la suma total 
sea igual a .1.0 dando valores mayores según la importancia de 
la variable; también se definió un factor poderado porcentual 
de cada zona obtenida por variable Czonificaciones particula-
res) dando porcentaj es mayores a las zonas de mej ores venta— 
jas locacionales para las escuelas; y por último se precisó -
el factor de ponderación (Véase el cuadro N^ 13 en la Pag, — 
N2- 155 Apéndice N2 1) 

Este factor de ponderación, se aplicó a cada una de la's 
tipologías de las 22 zonas obtenidas CVéase el cuadro N^ 12 -
Apéndice N a 1) relacionando los resultados obtenidos con una 



escala de valores ponderados para la determinación de zonas -
prioritarias (Véase escala de en el cuadro N- 15 Pag, Nc 

156 Apéndice N2 1) obteniéndose la siguiente priorización de 
zonas; 

CUADRO N£ 16 

POBLACION 
Na » 

ZONA 1/ 

N^ 

ESCUELAS LOCALI- ' 
ZADAS EN LAS ZO-
NAS 
OBTENIDAS. 2/ 

1 10 12 ,14,22,29,31,29,26 
2 12 10,19,24,32,7,13 
3 9 y 20 16, 18,21, 8 
4 5 3, 34 
5 13 35, 
6 4 17,25,33,11,15,37 
7 6 9,20 
8 22 -

9 14 6, 36, 38 
10 7 ' 4,27 
11 8 -

12 17 30 
13 19 5 
14 3 -

15 15 -

16 1 1 
17 2 -

- 18 11 -

19 18 -

20 21 2,39 
2Í 16 -

1/ 22 Zonas producto de la zonificación general. 
2/ Véase la identificación de la escuela en el -

Cuadro Na 3 (Apéndice y en Plano N^ 11). 



Al obtener una zonificación general de la ciudad de Mon-
temorelos, con zonas prioritarias para localizar adecuadaJW**-
te los inmuebles escolares, nos encontramos en una posición -
de llevar a cabo una redistribución yfo análisis de las eseue 
lás actuales, proponiendo de éste modo una alternativa de so-
lución empleando criterios que establezcan una planeación ade 
cuada en cuanto a dotación y localización del equipamiento --
educativo (.Véase el apartado III.- Alternativa de solución «--
pag. N2-,.iB9) 

.Por otra parte, la identificación de una zonificación --
general de la ciudad permitirá tener conocimiento de la evolu 
ción urbana además de servir como base para reconocer proble-
mas urganos ya sea para su atención inmediata y/o previsiones 
futuras Cel presente estudio no considera-éstos aspectos). 



NORMAS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. 

11.4,1,— DEFINICION Y CONCEPTOS GENERALES DE NORMAS 

Entenemos por "norma" de equipamiento urbano a una regla 
o índice deseable, las cuales son utilizadas usualmente por -
diversos organismos públicos en la elaboración de programas -
de trabajo o instituciones responsables de la ejeeucién de --
las instalaciones pertinentes, a fin de aplicarlas al diseño 
urbano dentro de oiertos parámetros de seguridad, tiempo y --
espacion. 

Sin embargo, es importante advertir que éstos índices de 
ben ser revisados, puesto que el nivel de servicios que se — 
ofrece a la población no solo cambia de región en región, - -
sino que, más importante aún, cambia con el tiempo; una causa 
principal es el acelerado crecimiento demográfico y al proce-
so de urbanización que determinan que las condiciones de habi 
tabilidad -urbana sean muy dinámicas y cambiantes con el paso 
de los años. 

De acuerdo a la definición del Instituto de Planteamien-
to de Lima (ILP) 1/, norma de equipamiento es: "Un óptimo - -
útil para un período de tiempo en una área determinada, que -
debe ser formulado en forma más o menos general, para que t -
guíe al diseñador dentro de cierto límites de seguridad en la 
ejecución de sus planes, es decir, que la norma trae implíci-
ta la flexibilidad para poder ser aplicada al tiempo donde --
suceden innumerables transformaciones y al espacio donde se -
presentan situaciones muy singulares". 

t, Cada tipo de equipamiento (en este caso particular, 
el educativo) existen pautas que indican la naturaleza y las 
características del servicio, en consideración a factores - -
como; población a servir, sus características demográficas y 

1/ Instituto de Planteamiento de Lima (IPL), Programa Intera-
mericano de Planteamiento Urgano y Regional (PIAPUR) /OEA, 
Lima Perú. Proyecto Guatemala 1980, UNCHS (habitat). 



socioeconómica^, tiempos y distancias de recorrido, requeri— 
mientos volumétricos y de espacio y el concepto y organiza 
ción funcional. 

La utilidad de aplicación de estas normas, consiste en -
estimar de una mañera aproximada el tipo o tamaño Ccapacidad) 
de equipamiento requerido por cierto sector de la población, 
sin embargo, el dinamismo del crecimiento de las ciudades - -
ello cambia la demanda del equipamiento, 

Por otra parte, se dice que las normas son "deseables", 
en el sentido de que normalmente presentan un nivel de cali--
dad entre el mínimo req-yerido y ep. óptimo alcanzarle, por - -
consiguiente, las normas no son absolutas sino más bien son -
indicadores o criterios a adoptar en circunstancias normales. 

Las normas se hacen en base a hipótesis planteadas• por 
aproximaciones sucesivas, relacionando la función del equipa-
miento Cen este caso educativo) y las necesidades específicas 
de los usuarios. . 

Dentro de los conceptos y a manera de establecer reglas 
o índices deseables para la determinación de las normas, usu-
almente se utilizan los siguientes indicadores; 

Capacidad Instalada.- (capacidad por elemento en unida-
des de servicio 1/). Es el número de unidades características 
que expresan la capacidad de prestación del servicio por ele-
mento del equipamiento 2/; se debe expresar en unidades físi-
cas , no en usuarios > ejemplo $ aulas en jardines de niños, - -
etc. 

1/ Son términos descritos en el cuadro de normas de dotación 
del equipamiento educativo. SAHOP 19 80. Pag. N2 95. 

2/ Por elemento del equipamiento se entiende, el inmueble don 
de se presta un servicio público, incluyendo; el terreno y 
construcción, 



Coeficiente de Uso,- (Unidad - alumno/aula) 
Significa el menor numero de prestaciones que justifica -

la existencia de una unidad de servicio, es decir, un aspecto-
establecido a través del número de usuarios que utilizan el e-
quipamiento, como un porcentaje de la población total. Por — -
ejemplo en el cuadro de normas de la SAHOP, señala un coefi—-
ciente de uso en jardines de niños de un 4,5% y en escuelas — 
primarias un 21 

Coeficiente dé uso por elemento,- Calumno/elemento) 1/, 
Significa el menor número de prestaciones que justifica -

la existencia de un elemento. Resulta de multiplicar la capaci 
dad por elemento en unidades de servicio (columna A del cuadro 
anexo, pág. No.^il ) por la capacidad de prestación por unidad-
de servicio, según el coeficinete de uso (columna B). 

Demanda.- Cuantificación global en términos convenciona— 
les, de los requerimientos de un servicio que plantea una p o — 
blación. Se indica en capacidad de prestación por habitante. 

Demanda Teórica,'- Representa la parte de la población que 
debería ser atendida en condiciones ideales de operación, por-
ejemplo; la demanda teórica de jardín de niños (según norma — 
SAHOP) es de .0605 alumnos por habitantes 1/. 

Demanda Atendida.- Es aquella parte de la población que -
está recibiendo el servicio en el período a que se refiere la-
determinación de la demanda, por ejemplo; demanda atendida del 
jardín de niños es 0,0113 alumnos/habitantes 1/, 

Población Seryidapor Unidad de Servicio con Demanda Teóri 
ca, según Coeficiente de Uso,- Se obtiene dividiendo la capaci 
dad de prestación por unidad de servicio con coeficiente de — 
uso (columna B) entre la demanda teórica (columna F), por ejem 
pío; 70 alumnos por aula entre , 060"5 alumnos por habitante = -
1157 habitantes/aula,1/, 

1/ Véase el Cuadro N£. SH/£)P página No. 96 



Población Servida por Unidad de Servicio con Demanda por-
atender, con Coeficiente de Uso,- Se obtiene dividiendo la ca-
pacidad de prestación por unidad de servicio con coeficiente -
de uso (Columna B) entre la demanda por atender CColumna G) , -
por ejemplo; 70 alumnos por aula entre .03 alumnos/Hab.=2,33 3-
habitantes/aula, 1/. 

Población Servida por Elemento.- Se trata de la población 
total a la cual sirve el elemento del equipamiento en estudio-
y se presenta en demanda teórica y demanda atendida. 

Población Servida por elemento con Demanda Teórica segun-
Coeficiente de Uso.- Se obtiene dividiendo la capacidad de pres 
tación por elemento, con coeficiente de uso (Columna D), entre 
la demanda teórica (Columna F); por ejemplo; 210 alumnos por -
elemento de 3 aulas entre ,060 5 alumnos por habitante = 3,4 71-
habitantes por elemento de 3 aulas. Para elementos de más a u — 
las, solamente se establece la proporción, 1/. 

Población Servida por Elemento con Demanda Atendida,- Se-
obtiene multiplicando la capacidad por elemento en unidades de 
servicio (columna A) por la población servida por unidad de --
servicio, con demanda atendida (columna M); por ejemplo; 3 au-
las Cpor elemento) por 3,800 habitantes por aula = 11,400 h a -
bitantes por elemento de tres aulas, 1/. 

Otros indicadores, más apegados a la localización del in-
mueble escolar son los siguientes; 

Radio de Influencia.- Este factor se expresa por el alean 
ce físico de servicio que presta el equipamiento, en función -
del tipo de movilización o transporte utilizado, así como, de-
la accesibilidad, clima condiciones geográficas, socioeconómi-
cas, densidad de población, organización administrativa y en -
especial el tipo de actividad a realizar, A fin de fijar el ra 
dio de influencia del equipamiento, se utilizan medida de lon-
gitud o de tiempo (peatonal o vehicular). 

1/ Véase cuadro SAHOP pág. No. 9 6 • 
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Localización.- Se refiere a la posición más conveniente -
del equipamiento educativo en relación jerárquica a sus siiaila 
res y/o con los demás tipos de equipamiento y con la estructu-
ra funcional dentro del contexto urbano. Juegan un rol'1 impor-
tante en éste caso, los condicionantes físicos, por «j^^lo^ 
uso del suelo, infraestructura, vi-alidad, condicionaíffcés socio 
económico© y demográficos y de comodidad o confort resultantes. 

11.4,2.- NORMAS DE DOTACION Y LOCALIZACION,-

Las normas de dotación del equipamiento educativo, son -
formuladas por medio de los siguientes aspectos 5 a) la capaci-
dad^-de prestación por unidad de servicio, b) capacidad de pres 
tación por elemento, c) población servida por unidad de servi-
cio y d) población servida por elemento 1/, 

Las normas de localización del equipamiento educativo va-
ría con relación a los demás elementos del equipamiento urbano 
por los siguientes aspectos; a)frecuencia del viaje, b) tiempo 
de recorrido, c) distancia .máxima según población servida como 
la densidad de población existente en el lugar y d) por la in-
tegración al contexto urbano en cuanto a usos compatibles, in-
compatibles, conec^ión con la red vial y la infraestructura ne 
cesaría. 

Para efectos de este proyecto, se utilizarán las normas -
de localización en cuanto a la integración del contexto urbano, 
por lo que se expliitarán a continuación: 

Normas de Localización en la Integración al Contexto Urba 
no. 

La idea principal es integrar al contexto urbano general-
de la ciudad las escuelas en estudio, para lo cual se deben — 
considerar las siguientes relaciones í 

1/ Términos utilizados por el cuadro de normas de SAHOP, véase sus concep 
tos en la pág. N?. 91 . 



1 R e l a c i & n entre elementos de los subsistemas del equi-
pamiento educativo. 

En los centros de población, es conveniente agrupar deter-
minado equipamiento tanto por la función que desempeñan, como-
el rango de población a la cuál sirven. 

Por otra parte de la función, podemos observar que las ac 
tividades realizadas en los elementes del equipameint© no pro-
duzcan interferencias o molestias a los usuarios del equipamien 
to colindante, ya sea por contaminación física o visual, r u i -
dos excesivos, olores desagradables, basuras y polvos (entre -
Otros); así también por la afluencia peatonal que pudieran — 
considerarse molestias afectando de éste modo el buen funciona 
miento del equipamiento. 

La relación al rango de población a que sirven los elemen-
tos, podemos considerar que el equipamiento educativo analizado 
forma parte de la educación básica obligatoria del país y está 
intimamente ligado á la cobertura geográfica y la población --
servida. 

La relación entre elementos de los subsistemas de equipa-
miento urbano se establece considerando lo anterior desde el -
punto de vista de la compatibilidad, la compatibilidad restrin 
guida y la incompatibilidad, entendiendo por compatibilidad --
"lo *?©ncotfdante ceincidente o relacionado", es decir que p u e -
den ubicarse colindantes o muy pf-oximos 5 por compatibilidad --
restringuida "Lo condicionado limitado o supeditado"> por i n — 
«ompatiilidad "lo disconcordante opuesto, incongruente o dis-— 
Crepante", que debe ser ubicado suficientemente separado para-
evitar molestias e interferencias. 

En la gráfica anexa se definen éstas relaciones (ver grá-
fica No. 5 en la pág. No.167 en el apéndice No, 2) 

2.- Compatiblidades del Equipamiento c©n los tjsos del Sue 
lo 



La localización del equ ' par ier.to encolar ~r re la cien = 
ao; del ouelo, la norma lns de^ ribe desde e_ : ,r,tc de -

de la eompatibilicad, ^s decir, la posibilita-1 íe cae ur.a es--
cuela ^e relacione co- un uso del suelo que _e cause molestias 
mínimas o nulas para su adecuado funcionamiento; también se 
describe por la compatibilidad restringuida en donde el elener. 
to (escuela) pueda estar cerca de un uso del suelo específico-
y por incompatibilidad será la incongruencia de que una escue-
la se local ice dond,e perciba molestias e interferencias para -
su funcionamiento. 

Los usos del suelo definidos por la norma son:habitaciona 
les, industrial, comercial, administrativo y recreativo (véa-
se la gráfica No. 6 en la pág. Ne. 168 apéndice Nfi. 2) 

3.- Requerimientos de Servicios Públicos del Equipamiento.-

La infraebtructura y/o los servicios públicos que menciona 
la nomina, se integra por las siguientes redes: agua potable, -
alcantarillado,' energía eléctrica, alumbrado público, teléfono 
pavimentación y gas. 

Los servicios anteriores contribuyen a un -Funcionamiento-
más eficiente de las escuelas éstos requerimientos se estable-
cen desde el punto de vista de lo indispensable, necesario,con 
veniente y indiferente (véase la gráfica No. 7 en la pág. No.-
1S8 apéndice No. 2) 

Para efectos del estudio se analizaron exclusivamente las 
redes del agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y -
pavimentación. 

^.- Compatibilidades del Equipamiento Escolar con la Red-
Vial. -

La red vial en relación al equipamiento, es integrada por 
los siguientes accesos) autopista, carretera, viaducto, aveni-
da principales, avenidas secundarias, calles colectoras, calles 
peatonales, calles locales, retornos y andadores, 



Esta relación la norma lo establece desde el punto de --
vista de la compatibilidad; que es la relación estrecha cue -
debe guardar la escuela con la red que genera y a la pobla 
ción a la que sirve, compatibilidad restringuida» entendiendo 
se por la cercanía condicionada de la escuela con la red vial, 
y por último la incompatibilidad que es la discrepancia de — 
una escuela con la red vial dada por las molestias que pudie-
ra ocasionar al buen funcionamiento del equipamiento escolar. 
CVéase la gráfica m 8 en la Pag. N^167 en el Apéndice N £ 2). " 



II.4.3.- Aplicación y Confrontación de la Norma con la Situa-
ción Actual. (Verificación de la Hipótesis). 

En este apartado, cabe recalcar que las normas utiliza— 
das para efecto del estudio presente son 5 las normas de Dota-
ción y Localización del equipamiento educativo 1/. 

Dotación del Equipamiento Educativo» 

Para aplicar y confrontar la norma con la situación a c -
tual , partimos de los datos arrojados por el diagnóstico rea-
firmándose particularmente al numero de uni-dades, aulas y nú-
mero de alumnos así también como la población total de la elu 
dad. Tal información se confrontará con el cuadro de la norma 
Ccuadro de resumen de la dotación). Véase el procedimiento --
continuación j 

DUADRO (A) 

S U B S I S T E M A NORMA 

E L E M E N T O 

I II III 

E L E M E N T O UBS 
POBIACION 

ATENDIDA 

UBS 

REQUERIO) 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

AULA 
POBLACION 
TOTAL 

HABITANTES 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

JARDIN DE NIÑOS AULA 4.5% 
1/ 

780 

156Q 2I 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

PRIMARIA AULA 21% 
240 

275 
FUENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 1982 CSEDUE) 
1/ Porcentaje pranedio de población que asiste a los Jardines de Niños 

obtenido por medio de los indicadores de la norwa mediante varias -
observaciones. 

2/ Prcsnedio de habitantes requeridos por aula, 
UBS, - UNIDAD BASICA DE SERVICIO CAULA), 



CUADRO B 

N E C E S I D A D A C T U A L 

1 
-^a=FTxII 

FT b=irr 
ELEMENTO UBS 

POBLACION 
ATENDIDA 

UBS 
REQUERIDA 

JARDIN DE NIÑOS AULA 
4 0 4 8 5 ^ ^ 

1822 S2 

PRIMARIAS AULA 40485^ 
^ ^ 8502 147 

PT= POBLACION TOTAL 
11= POBLACION ATENDIDA 

CUADRO C 
S I T U A C I 0 N A C T U A L 

DATOS DEL DIAGNOSTICO 
I PT ^ ^ 

e f 

UBS POBLACION 
ATENDIDA 

UBS 
ACTUAL 

JARDIN DE NIÑOS AULA 40485 ^ ^ ^ 
^ 1 1 8 9 58 

PRIMARIA AULA 40485^^^ 
5642 167 

CUADRO D 
D E F I C I T S (D) S U P E R A V I T (S) 

UBS (a-e) (b-fi UBS POBLACION ATENDim UBS REQUERIDO 
JARDIN DE NIÍJOS AIJLA ^ 633 niños 6 (S) 

PRIMARIAS AULA 2860 NI S 
(D) 

20 
(S) 



En el cuadro A se especifica los componentes de la norma, 
en donde el 4.5% de la población atendida es un porcentaje pro 
medio de población que asiste a los jardines de niños, como un 
indicador, de igual forma es el 21% representado para las e s -
cuelas primarias. Con el Número III se tiene el promedio de <— 
habitantes requeridos por aula, conteniendo una hipótesis baja 
(780 hab/aula) y una hipótesis alta (160 hab/aula) esto indica 
que el uso tanto de una como la otra dependerá del acercamien-
to al establecer la población atendida (Véase el cuadro Bi? es 
decir, éstas hipótesis se encuentran en función del rango de -
población atendida que exista en el lugar de estudio. 

El cuadro B señala la necesidad actual, mostrando el núme 
ro de aulas requeridas para el tipo de educación estudiada. 

Ei cuadro C señala la situación actual, requiriendo como 
datos el total de educandos en la ciudad y el número total de 
aulas de todas las escuelas primarias y jardines de niños. 

Posteriormente, el, cuadro D establece (.mediante la c o n -
frontación de la situacióp actual con la necesidad actual) --t 
los déficit o superávit actuales. 

Los resaltados arroj ados por el anterior procedimiento in 
dican que hay superávit de aulas y déficit de alumnos en a m -
bos tipos de escuela, sin embargo la demanda estudiantil ac--
tual se encuentra insatisfecha (Véase la Pag. N°iq¿) es decir, 
no hay un equilibrio entre oferta (aulas) y demanda estudian-
til. 

En muchos de los casos, la demanda insatisfecha es produc 
to de otras causas mas que a la falta de inmuebles. 

Este apartado justifica en gran parte la deficiencia en -
la dotación del inmueble escolar, verificando así la parte --
inicial de la Hipótesis (Vease Pag. N- 31 ), 

Para verificar, la misma parte inicial de la hipótesis de 
trabajo pero en cuanto a la 'localización, se tienen los sigui-



entes argumentos: a) EX 32% de los inmuebles educativos en --
estudio se encuentran en una indecuada localización en r e l a -
ción a los usos del suelo 1/. 

b).- En cuanto a los requerimientos de servicios públicos y/o 
infraestructura, podemos señalar que el 54% del total de los 
inmuebles educativos carece de alguno de los dos servicios --
(Agua potable y Alcantarillado), dentro de este porcentaje el 
21% carece de ambos servicios y el 33% carece del servicio de 
alcantarillado. 2/. 

c),- Respecto a la compatibilidad del equipamiento educativo 
con la red vials el 5 3% de los inmuebles escolares se encuen-
tran en áreas no compatibles 3/. 

d) .- En cuanto al transporte urbano local, el 68% de las e s -
cuelas tan solo se ven beneficiadas por el número de unidades 
y rutas actuales. 4/. 

Otros planteamientos que verifican la deficiente locali-
zación de los inmuebles, es el trazo de los radios de cobertu 
ra (.plano N M y 8) y el trazo de los radios de distancia - -
tiempo óptimo (plano N 2 7 y 9). En el caso de los primeros se 
observan áreas Insatisfechas, traslape en los radios sifnifi-
cando que las mismas áreas son abastecidas por dos o más e s -
cuelas ? inclusive áreas Que son absorvidas totalmente por una 
área mayorj en el segundo caso, se observan traslapes de r a -
dios, principalmente en la parte central (al igual que los --
radios de cobertura) denotando una centralidad de los inmue-<— 
bles, además se muestran áreas insatisfechas (jardines de - -
niños). 

Para las escuelas primarias los radios cubren la mancha-
urbana pero sus traslapes significan que los aspirantes a la-
educación de un lugar específico, tiene varias alternativas -

1/ Véase Usos del Suelo Pag. N2-
2/ Véase Servicios Públicos Pag. N&48 
3/ Véase compatibilidades de las escuelas con la red vial 
4/ Véase transporte urbano local Pag. N^ 54 

5/ Véase radios de distancia tiempo óptimo Pag. N 265 



Con los anteriores argumentos, se aportan las bases nece-
sarias y suficientes para demostrar la verificación de la par-
te inicial de la hipótesivs de trabajo; la segunda parte de la 
hipótesis es verificada (no en su totalidad) por los argumen-
tos a, b, c y de mencionados anteriormente, En el inciso a) --
recae más específicamente, debido a que se relaciona con los -
usos del suelo y los demás incisos solo rectifican los incon-
venientes de una mala ubicaciófi de las escuelas perjudicando -
de este modo el buen, funcionamiento de las mismas. 

En el inciso (a) , se manifiesta que tan solo el 32% de --
las escuelas tienen una inadecuada localización en relación a 
los usos del suelo, es decir, aue este porcentaje de los inmue 
bles escolares son los que se han visto en mezclas inconvenien 
tes dentro de los usos del suelo dada su incompatibilidad con 
los mismo. 

Cabe señalar, que el bajo porcentaje de las escuelas en -
incompatibilidad con los usos del suelo, se pudiera deber al -
rango de población que presenta la ciudad (40,485 habitantes); 
es indudable que éste porcentaje sería mayor (y por ende se — 
verificaría más acentuadamente ésta parte de la hipótesis de -
trabajos) si el"estudio se aplicará a ciudades mayores de los 
300 mil habitantes. 



11,5.- Conclusiones del Diagnostico 

Al identificar, estudiar y analizar la. dotación y locali-
zación del equipamiento educativo y su interrelación en el con 
texto urgano, confrontando los datos obtenidos con las especi-
ficaciones de las normas establecidas para dicho equipamiento; 
se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1,- En cuanto a las compatibilidades del equipamiento educati-
vo con los usos del suelo, se determinó que el 32% de las i 
escuelas estudiadas se encuentran con deficiencias locacio 
nales, es decir» que la localización actual de estas escue 

% 

las fomentan una mezcla inconveniente en- los usos del sue-
lo, dada su incompatibilidad actual con las mismas. 

2,- En cuanto a los requerimientos de los servicios públicos -
para las escuelas, el 54% del total de ellas carecen de al_ 
gunos de los dos servicios (agua potable y alcantarillado) 
dentro de éste porcentaje el 21% carece de ambos servicios 
y el 33% carece de la red de alcantarillado. 

3,- Respecto a las compatibilidades del equipamiento educativo 
con la red vial y el transporte, el 53% de las escuelas se 
ubican en áreas incompatibles y en el transporte urbano — 
local el 68% de las escuelas se ven beneficiadas por las -
unidades y rutas actuales.' 

Para dar mayor fuerza a la demostración de una deficiencia 
locacional de las escuelas Cindependientemente de las espe 
cificaciones de la norma) se utilizó el trazo de radios de 
cobertura y de distancia tiempo óptimo, concluyendo lo - -
siguiente: Respecto a los primeros, se observó que existen 
áreas que carecen del servicio, mostrando traslapes en el 
trazo de los radios en la parte central de la ciudad, r e -
flejando una localización centralizada en donde áreas de -
servicio de algunas escuelas abastecen áreas de servicio -
de otras , inclusive áreas que son absorvidas totalmente -
por un área mayor, 



Respecto a los segundos, los radios nc se distribuyen --
uni formemente en la mancha urbana ya que existe sobreposicic-
nes en el trazo de los radios entoda la parte central de la -
ciudad, esto significa que la población estudiantil de las es 
cuelas centralizadas no sufren consecuencia alguna por reco-
rrer distancias largas para asisir a las escuelas, por el con 
trario, se tienen diferentes opciones para asistir a una u --
otra escuela (desde el punto de vista distancia tiempo óptimo). 

5.- En cuanto a la dotación de las escuelas, se detectó que -
existe una demanda insatisfecha en airbos tipos de educa-
ción y un suparávit en el número de aulas, lo que demues-
tra , que la dotación de aulas no está en función de la --
demanda estudiantil, existiendo un desequilibrio en cuan-
to a la dotación. 

6.- Con las anteriores conclusiones, se verifica la parte ini_ 
cial de la hipótesis de trabaio en donde nos señala que -
"La falta de aplicación de criterios para lograr estable-
cer una planificación adecuada en cuanto a la dotación y 
localización del equipamiento educativo". La segunda parte 
de la hipótesis, es verificada (no eri su totalidad) por -
las conclusiones 1, 2 y 3. En la primera conclusión recae 
más específicamente la verificación de la hipótesis, debi 
do a que se relaciona con los usos delsuelo, y las conclu 
jiones 2 y 3 solo rectifican los inconvenientes de una de 
ficiente localización de las escuelas. 

7.- De la formulación de una zonificación general para la ciu 
dad er cuanto a compatbilidades con el equipamiento educa 
tivo, se obtuvieron 22 zonas con priori'zación para una — 
adecuada local i z ación de las es.cuela-s . (Cuadro N£16 Pag. 
N £ 89). 

8.- La actual Administración Pública Municipal de la ciudad, 
carece de una organización capaz de establecer acciones 
para administrar e1 Desarrollo Urbano, asi como de un or-



ganismo en el cuál participen los diferentes sectore re-
presentativos del municipio, para establecer un canal --
formal e institucional entre la comunidad y la Secreta— 
ría de Educación Pública CS.E.P.)} logrando de ésta m a — 
ñera apoyo para la solución de las necesidades educativas. 

9,- Las normas de dotación y localización del equipamiento -
educativo CSAHOP 1980) , seríala especificaciones muy gene 
ralizadas, de ahí su escasa utilización y aplicación, a-
demás de lograr incongruencias con planteamientos afines." 

Es necesario crear normas más detalladas, teniendo en — 
cuenta principalmente las características físicas y socioeco-
nómicas del lugar de estudio, logrando darles» por otra parte, 
el aspecto jurídico para su obligado uso y adecuada aplica 
ción. 



III.- ALTERNATIVA DE SOLUCION. 

III.1.- Objetivo General.-

El objetivo general de éste apartado, es proponer una al-
ternativa de solución a la problemática detectada en el diag— 
nóstico respecto a la deficiencia en la dotación y localiza 
ción del inmueble escolar (jardines de niños y primarias) en -
la ciudad de Montemorelos, N.L. 

La alternativa presente, se llevará a cabo mediante la a-
plicación del "Modelo de Planificación del Equipamiento Educa-
tivo" , creado por el autor, en donde se pretenderá señalar a--
quellas zonas de mayor priorización locacional para las escue-
las en cuestión, bajo el fundamento del estudio de variables -
tanto físicas como socioeconómicas del lugar. 

Esta determinación de zonas, nos permitirá ubicar y/o reu 
bicar los déficit o superávit de aulas obtenidas en el lugar de 
estudio. 

El..Modelo para su aplicación práctica, requiere de un pro 
cedimiento o (pasos) que se deben seguir para obtener los r e — 
sultados deseados. 

III.2.- Procedimiento de Aplicación del Modelo j 

El procedimiento para aplicar prácticamente el Modelo, se 
conforma de ocho pasos generales que a continuación se explici 
tan; 

a) Para la aplicación concreta del Modelo, se requiere e-
laborar un diagnóstico específico y exaustivo 1/, del-
lugar de estudio, de tal manera que muestre la sitúa— 
ción actual (descripción e interpretación) de las nece 
sidades y características físicas y socioeconómicas --
como del aspecto normativo en que se envuelve el estu-
dio; se trata de buscar una versión verídica del con— 

1/ Véase el contenido del diagnóstico en el esquema metodológico del pre-
sente estudio en la pág. No. 8 , 



texto en la, problemática planteada en la dotación y -
localización del equipamiento educativo en cuestión. 
La especificidad del Modelo, dependerá de la calidad-
y grado de profundidad en que se llevo a cabo la for-
mación del diagnóstico, va que éste será la alimenta-
ción propia del Modelo y de ahí la importancia del --
mismo para proporcionar soluciones a la problemática-
establecida. 
Los pasos consecuentes se derivan de la. formulación -
del diagnóstico. 

) Para lograr determinar el número de escuelas (en estu 
dio) que existen en el lugar de estudio s no es sufi-
ciente el mero aspecto cuantitativo de los inmuebles, 
sino que es necesario introducirse en el contexto prc 
pió de la relación entre la población actual con edad 
óptima para cursar la educación en estudio y el núme-
ro de habitantes de la mancha urbana, ya que ésto per 
mitirá identificar si el número de inmuebles y aulas 
registradas (tanto oficiales como particulares) en la 
ciudad son suficientes para abatir la demanda estudia 
til o por el contrario se muestran demandas estudian-
tiles insatisfechas. 
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Las conclusiones de la anterior consideración, permitrá 
justificar la problemática de la dotación del inmueble -
escolar, además permitirá ampliar el criterio en cuánto 
a el numero de escuelas, aulas y alumnos que existen ac 
tualmente y de éste modo proponer mejores soluciones, 

Cabe hacer la, aclaración, que para interiorizarnos aGn-
más sobre el contexto se pueden conisderar los siHUÍen-
tes asüecto; 1.- Una historia de la situación, 2,- Las-
necesidades sentidas por la comunidad y 3,- Una estruc-
tura y dinámica de la población. 

Para la determinación del numero de esculeas y aulas por 
medio de la aplicación directa de las normas de dota---
ción del equipamiento educativo CSAHOP 1980) es necesa-
rio entender su contenido y grad© de especifi'cidad de -
las mismas, ya que por lo general una ''norma" no solo -
cambia de región en región, sino que también con el tiem 
po, Debida a ello, es importante conocer el contexto en 
el que se formulan las normas,más que el sólo hecho de-
aplicarias: para elio es necesario tener en cuenta la -
definición y conceptualización de las normas de dota 
ción de las escuelas, es decir, que existen pautas que-
indican la -naturaleza y características del servicio --
que presta el inmueble educativo y esto se establece en 
consideraciones a factores tales como; población a ser-
vir , sus características demográficas y socioeconómicas 
tiempos y distancias de recorrido, requerimientos volu-
métricos y de espacio y el concepto y organización fun-
cional . 
Cuando entendamos que las normas son "deseables" en el-
sentido que normalmente un nivel de calidad entre el mí 
nimo requerido y el óptimo alcanzable y que las normas-
no son absolutas sino más bien que son indicadores c — 
criterios a adoptar en circunstancias normales, podemos 
tener más concientización en aplicarlasy por consiguien 



te mejor entendimiento en los resultados obtenidos. 

La localización actual del inmueble escolar en estudie 
se logran identificar en un plano, observando en prime 
ra instancia la cantidad y agrupación de 1 os mismos; -
pero es menester propio de la utilización del Modelo,-
rectificar primeramente que la localización actual de-
las escuelas, se da en función de las circunstancias y 
no de acciones con sentido planificador, por lo que sí 
utiliza el criterio del trazo de los radios de cobertu 
ra tanto por capacidad del inmueble como por la d-1' stan 
cia tiempo óptimo. 
La idea de identificar y trazar estos radios es la de-
observar físicamente (a través de planos) los radios -
de influencia de los mismos, de tal manera que se apre 
cié la congruencia e incongruencia de su ubicación. --
Para ello es necesario efectuar cálculos de la pobla— 
ción en edad es colar en relación al total de habitan--
tes del lugar. 
En el caso de la capacidad del inmueble, éste estará -
en función del número de alumnos y aulas y de la densi 
dad de población de su radio de influencia por la dis-
tancia t i-empo óptimo (véase pág. N^.17 7apéndice No. 3) 
de cada una de las escuelas. 

Elaborar una zonificación general que establezca zonas 
de características homógeneas que ayuden a detectar po 
sibles áreas de compatibilidad e incompatibilidad con-
las escuelas en estudio; para ello, se considera una -
relación de las siguientes variables (mediante una zo-
nificación particular de cada una de ellas); 1.- Usos-
del suelo, 2f- Areas de servicio público Cagua potable 
y alcantarillado) 3.- Vialidad, 4.- Densidad de pobla-
ción y 5,- El nivel socioeconómico (representado por -
el ingreso y calidad de la vivienda). 



Estas variables fueron deliberadamente escogidas, debí 
do a que son la muestra de contenido de las normas de-
localización del equipamiento educativo CSAHOP 1980) -
utilizadas para el estudio. 
Por otra parte, el producto de la zonificación general 
obtenida, bajo la técnica de sobreposición de planos, -
deberá instaurar una tipología en relación a las zoni-
ficaciones particulares de las variables físicas men--
cionadas anteriormente y de la cuál -mediante una cali-
ficación ponderada de las variables locacionales utili 
zadas, (véase el cuadro NH, 13 en la pág. No.134 apén-
dice No. 1), nos proporcione zonas de priorización pa-
ra una adecuada localización de las escuelas; ésta pric 
rización nos dará la pauta para localizar óptimamente-
el inmueble escolar. 

f) Se aplica y se confronta las especificaciones de la — 
norma de dotación de las escuelas con la situación ac-
tual que presenta el lugar de estudio» es decir, se -
establece una relación cuantitativa entre los incisos-
(b) y (c) determinando de éste modo los déficit o s u -
perávit de la población estudiantil atendida y el n ú -
mero de escuelas (aulas) considerando también los de--
m^s aspectos que mencionan los incisos. 

g) Se establece una confrontación cualitativa entre los -
incisos (d) y () de tal manera que se identifique la -
localización actual de las escuelas en estudio dentro-
de una zonificación general establecida, mencion.ando y 
diferenciando aquellas escuelas localizadas en zonas -
de priorización locacional y de aquellas escuelas loca 
1izadas en zonas con deficiencias locacionales. 

h) Por último, se debe crear una confrontación cuantitati 
va entre los incisos Cf) y Cg) obteniendo como resul-
tado, el señalamiento de las zonas adecuadas para la -



localización y dotación óptima de las escuelas dado -
un determinado déficit de las mismas, así' como el se-
ñalamiento (mediante la utilización de planos)_ de zo-
nas inadecuadas para sustraer de ellas los superávit-
obtenidos del estudio. Esta será en sí una alternati-
va de solución a la problemática planteada. 

Aplicando las acciones dadas por el procedimiento de-r 
aplicación del Modelo hacia una realidad concreta Clugar de -
estudio) permitirá paulatinamente ir estableciendo un equili-
brio entre la demanda y la oferta de inmuebles escolares así-
como de su adecuada localización dentro del contexto urbano,-
permitiendo de éste modo un mejor desarrollo urbano y educa-
cional en beneficio a la sociedad a la que se estudia. 

Posteriormente de efectuar los pasos anteriores, se reco 
mienda proponer algunas estrategias generales para la aplica-
ción real del Modelo así como las observaciones y recomenda-
ciones pertinentes. 

III.3.- Expresión Matemática del Modelo. 

El Modelo en sí, se forma de dos vertientes; a) la que -
confronta cuantitativamente el número de inmuebles escolares-
actuales con el número de inmuebles (aulas) "que dice la nor-

• * 

ma",dando como resultado la determinación de los déficit o su 
perávit de inmuebles escolares (aulas) y; b) la confrontación 
cuantitativa de la localización actual del equipamiento educa 
tivo con una zonificación previamente realizadas, ubicando — 
dichas escuelas dentro de esa zonificación. 

En una fase final, se conjuntan las dos vertientes para*-
obtener una alternativa de solución a la problemática de la 
dotación y localización de las escuelas. CVéase el esquema de 
contenido en la pág. No. 8 )• 

A continuación se describe la expresión matemática de la 
primera vertiente: CVéase el procedimiento en el cuadro N -
17, pág. N2. 177 apéndice No. 1) 



Especificaciones de la Norma NORMA = A 

AX^ = Concepto aula 

AX2 = Población total atendida 

AX- ,= Número de habitantes/aula o, i 
AX = Número de habitantes/aulc J , ¿ 

Aplicaciones de la Norma NECESIDAD ACTUAL = B 

BX^ = Concepto aula 

BX2 = Y 1 CAX21 Población atendida 

BX3 = Y 
* AX„^ o AX^o Número de aulas 

requeridas 
Y^ = Población total de la Cabe 

cera Municipal « 

* Condición ; Cuándo BX2
 = se es 

cogerá A X ^ 

Cuando BX2 = AX^2 se escogerá -
AX 3 2. 

Información basada en el diagnóstico; SITUACION ACTUAL = C 
CX^ = Concepto aula 

CX2 = Dato del número de alumnos-
asistiendo regularmente a -
la escuela, 

CX- = Dato del número total de au 
las actuales. 

Resultado final de la primera vertiente} DEFICIT 0 SUPERAVIT = D 

DX^ = Concepto aulas 

DX2 = BX2 - CX2 Déficit o superávit 
de niños en edad --
escolar. 

ÜX- = BX~ - CX~ Déficit de inru»bl« 
d J á Caulas) 



DX = BX 3 1- CX31 Supérvit de -
inmuebles Caula^): 

A continuación se establece la expresión matemática de la 
segunda vertiente; (véase el plano no, 11 apéndice No, 

Zonas de compatibilidad e 
incompatibilidad del equi 
pamiento educativo; 

Localización del Inmueble 
escolar e identifi'cación-
del numero de aulas: 

ZONAS PRIORITARIAS = Z 

nZi = Zonas prioritarias para -
la localización de escue-
las , en donde; 
n=numero de zonas priori-

tarias 
i=número de zonas particu 

lar 
nZj = Zonas con deficiencia lo -

cacional para escuelas,en 
dónde j 
n=número de zonas defici-

tarias , 
j=numero de zona particu-

lar. 

LOCALIZACION ACTUAL DE 
ESCUELAS=E 

Emn = Localización actual de las 
escuelas en dónde j 
m = e s la identi ficación de-

la escuela por un numero 
ordinal» 

n=número de aulas con que-
cuenta la escuela en cues 
tión. 



Resultado final de la segunda 
veritente; ZONIFICACION DEL EQUIPAMIENTO -

EDUCATIVO = F 

F^ = Zi (Emn)desde CI hasta q)Ubicación ce 
las escuelas en zonas priorità 
rias de localización, conter.ier. 
do el numero de aulas de cac=-
inmueble escolar, en donde 
hasta q) representa el numere -
total de escuelas en estudie. 

F^ = Zj CEmn)donde Cq hasta p) Ubicación ¿e 
escuelas con de ficiencia lcca-
ci'onal, conteniendo el númerc-
de aulas de cada inmueble esco 
lar* en donde Cq-hasta p) re — 
presenta la numeración conse:u 
tiva de las escuelas en estu-
dio, 

Alternativa de solución en donde se conjugan las dos vertiener.-
tesj la expresión matemática es la siguiente; 

DEFICIT 0 SUPERAVIT DE INMUEBLES ESCOLARES 
CAULAS) BAJO UN CRITERIO ZONIFICADO = W 

F^)Zonab prioritarias para loca-
lizar los dèficit de inmuebles 
escolares Caulas) 

Y^i Zonas con deficiencias loca--
cionales para eliminar los su-
perávit de inmuebles escolare^ 
Caulas), 

Wi = CDX3 + 

Wj = CDXq. -



111,4.- Operativización del Modelo al caso Montemoreíos.L. 

1«- La aplicación del Modelo a la ciudad de Montemcrelcí? , -
N.L., parte de], hecho propio de la elaboración del diagnóstico -
del lugar, el cual alimenta a dos vertientes generales del Mode-
lo; a) El aspecto cuantitativo Cdotación ) y b] el aspecto c u a -
litativo (localización), 

A a partir del mismo, por el cual se aplicará el Modelo ba-
jo el procedimiento mencionado en la pág, No. 109, teniendo en -
cuenta como base fundamental la realización y desarrollo general 
del presente estudio, indicando tan solo en éste apartado los re 
sultados. 

Se recomienda que para un -mejor entendimiento en la aplica-
ción del Modelo, se dirijan a los planteamientos formulados en -
el desarrollo del estudio, 

2,- Determinación del número de escuelas actuales, 

El centro de población de Montemorelos, N.L.,cuenta con con 
un total de 39 escuelas en estudio, de las cuáles 17 son jarci— 
nes de niños y 22 son es cuelas primarias, 

Respecto a la educación preescolar los inmuebles existentes 
acumulan un total de 58 aulas que atienden a 1,189 niños y el --
70% de estos inmuebles pertenecen al sector federal dejando el-
resto a los particulares y de incorporación al Estado, 

Respecto a la educación primaria, existen cuatro de las 2 2-
escuelas funcionando en dos inmuebles, reduciendose el número de 
inmuebles efectivos a 2 0, 

El total de escuelas acumulan 177 aulas registradas, a t e n -
diendo a un total de 5,642 niños, El 72% de los inmuebles son — 
del sector Estatal y tan sólo tres inmuebles del sector Federal-
y el resto es incorporado al Estado (Véase el cuadro No, 3 en la 
página No. 145 apéndice No, 1) 



CUADRO E 

S I T U A C I O N A C T U A L 

DATOS DEL DIAGNOSTICO 
Población 
Atendida 

AJÍ lias 
Actuales 

Niños que 
carecen -
de. ser;, 

Potencia: 
30 alum/-
aula 

Obser 
vacic 
nes. 

ELEMENTO e f I 

JARDIN DE NIÑOS 
i 

1,189 58 1,700 
A 

1,450 
B 

Si A B 
faltan-
escue— 
las, 
SiB A 
existen 
suf, es-
cuelas . 

PRIMARIAS 5,642 177 1,714 6,195 ii n 

Por otra parte, podemos menciona* que de un total de 3 8 5 2 
niños que es el dato, que se registra en el Censo de Población -
(1980) de niños en edad de los 3 a 5 años para cursar la educa-
ción preescolar en todo el municipio y que conociendo de ante-
mano que el 7 5% de la población se concentra en la mancha urba 
na, se tiene un total de 2 .889 niños en edad óptima, si-a ello-
le restamos los 1 ,*189 niños atendidos actualmente tendremos que 
son 1,700 niños en edad adecuada que carecen de la educación — 
preescolar y esto se puede deber a varios motivos y no a la au-
sencia exclusiva de los inmuebles escolares. 

En el caso de la educación primaria se tiene que son 1714 
niños que carecen de la educación, también es de pensarse que -
se debe a varios motivos. 

Cabe señalar que la potencialidad de los inmuebles escola 
res actuales bajo la relación hipotética de considerar un pa--<--
trón de 25 alumnos/aula se tendría en jardines de niños (.58 au-
las) un total de 1,450 niños, insuficiente para abatir la d e -
manda. En escuelas primarias (177 aulas) con un patrón hipóte— 



tico de 35 alumnos/aula se tendría 6,19 5 niños» suficiente para 
abatir la demanda estudiantil insatisfecha, 

Esto nos conduce a justificar un desequilibrio entre la -
oferta de inmuebles y la demanda estudiantil, comprobando de és 
ta manera una deficiencia en la dotación del inmueble escolar. 

Otro aspecto que se puede considerar en el número actual-
de escuelas es la necesidad sentida por la comunidad, mencionar, 
do ésta, que más que necesidad de inmuebles se mejore la cali-
dad de la educación y de los planes acorde con las caracterís-
ticas sociodemográficas del 1-ugar. 

Para el caso de la educación prees colar, existe la necesi 
dad sentida de aumentar los inmuebles educativos, principalmen-
te en aquellos lugares donde no se tiene, 

3,- Para determinar el número de escuelas y aulas por me-
dio de la "Norma", se utilizaron las especificaciones de las --
normas de dotación del equipamiento educativo (SAHOP) aplicán— 
dos*e éstas al caso Montemorelos, N.L. dando como resultado lo -
siguiente ; 

CUADRO F 
. - — > 

N 0 R M A 
• 

E ELEMENTO J II III 
D 
U 
C 
A 

U B S pobla— 
ción a-
tendida 

Habi-
tante 
por -
aula. 

C 
I 

JARDIN DE 
NIÑ'OS AULA 4.5% 780 

1560 
0 
N PRIMARIA AULA 21 % 240 

275 
N E C E S I D A D A C T U A L 

E 
D ELEMENTO 

J PT 
PTxII b PT 

III 
U 
C UBS POBLACION 

ATENDIDA 
AULAS REQUERI 
DAS. 

A 
C 
I 

JAPDIN -
DE NIÑOS AUL/ 40485^-^*^ 51 

0 
N PRIMA -

RIA. 
AUL/ 404 

502 
147 



- s* 

Podemos observar que para los jardines de niños» la norma 
señala un 4,5% de la población total que estara atendida por -
el servicio pTeescolar y un 21% en escuela^ primarias, h*y c'ie 
entender que éstos promedios porcentuales a través de varias -
observaciones de poblaciones que asisten a las escuelas Cen di 
ferentes ciudades con rango de población similares) utilizando 
factores tales como; capacidad instalada demanda» demanda aten 
dida» etc. Cvéase pag. N291 ). Así mismo la necesidad actual -
de las aulas se da en función del número promedio de habitan— 
tes requeridos por aula, formulándose dos hipótesis; una alta 
y una baja Cen el caso de jardines de niños son; 780 y 1560 — 
hab/aula respectivamente). 

Dado que la norma debe ser flexible y se debe endender el 
grado de especificidad de las mismas, podemos decir que las --
normas utilizadas en éste estudio es meramente generalista, — 
quiero decir con esto, que es necesario crear una norma hipóte 
tica más detallas y aplicable exclusivamente al caso Montemore 
los de tal manera que pueda proporcionar mas grado de especifi 
cidad en una realidad concreta interpretando así resultados --
más positivos y reales. 

A continuación se propone una norma hipotética para el — 
caso Montemorelosbajo el planteamiento de que si se tiene el 
número total de niños con edad óptima de cursar la escuela en 
estudio, se obtenga el porcentaje respecto a la población t o — 
tal, esto es; 

DATOS OPERACIONES RESULTADOS 
tí- de habitantes de la 
mancha urbana "= 40485 
Na de niños de 

40485-100% X= 7.1% 

edad óptima de -
asistir al jardin=2889 2889 - X 
N^ de niños en 
©4ad óptima de 
asistir a la escuela=7356 

40485-100% 
7356 - Y 

Y= 18 . 2% 



El planteo para obtener el número de habitantes/aula, se 
consideran dos hipótesis (.baja 25 aluronos/aula) y (alta 35 — 
alumnos/aula) ésta cantidad se divide entre el total de la — 
población estudiantil y el resultado entre el total de h a b i -
tantes obteniendo el número de aulas respecto al porcentaje -
estudiantil registrado en los censos de población, esto es: 

CUADRO £ 
CALCOLO DE.HAB/AULA 

PREESCO LAR: 
2889^ 23=126 AUIAS 
40485^-126=321 HAB/AULA 
2889+ 35= 83 AULAS 
40485+ 83=488 HAB/AULA 

PRIMARIAS : 
73564 25= 294 AULAS 
40485f 294= 138 HAB/AUL/ 
7356* 31= 237 AULAS 
40485-?237=171 HAB/AULA 

1/ N 0 R M A P R O P U E S T A 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

ELEMENTO 

J II III 
E
D
U
C
A
C
I
O
N 

ELEMENTO UBS POBLACION 
ATENDIDA 

HABITANTES 
POR AULA 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

JARDIN DE 
NIROS 

AULA 7.1% 
321 
485 

E
D
U
C
A
C
I
O
N 

PRIMARIA AULA 18.2% 
138 
171 

1/ NORMA PARA EL CASO M0NTEM0REL0S, N.L. 

4.- La localización actual de las escuelas en estudio, se ob-
servan en los planos consecuentes y podemos notar que en 
general que los inmuebles se distribuyen en toda la m a n -
cha urbana, agrupándose principalmente en la parte central. 
AAF mismo, se observa (en los planos) que donde se locali_ 
za comunmente un jardín de niños existe en forma aledaña 
una escuela primaria y viceversa, siendo un caso exluyen-
te las escuelas representadas por los números 32, 24, 21, 
39, 30 y 37 (Véase el cuadro N £ 3 en el apéndice N* 1 - -
pag. 145), La existencia de un jardín de niños anexa a w-
una primaria, corre el riesgo de que si una se localiza -
mal por lógica la otra se localizará inadecuadamente, -
pero Cabe hacer la aclaración que esto también trae venta 
j as, como; la continuación propia de los estudios en un -
mismo lugar, las facilidades de asistir a ambas, en el --



caso de familias de dos o mas hijos, etc. 

Por otra parte para conocer la congruencia e incongruencia 
de la localización del inmueble escolar actual en el lugar 
de estudio, se utilizó el criterio de los radios de cober-
tura por capacidad del inmueble (véase pag. 62 y el plano 
N 2 6), En los j ardines de niños, se logran identificar - -
áreas que carecen del servicio, es decir, que el actual --
número de escuelas preescolares no brindan el servicio a -
toda la extensión territorial de la mancha urbana, además 
en el plano N2- 6 se observan traslapes en sus radios indi-
cando que el área de servicio de una escuela es abastecida 
por otraCs) escuela(s); es el caso de la escuela con el --
NS. 11 que su área es absorvida por el área de las escuelas 
Na 3, 1 y 14. 

De igual manera, la situación se repite con las escuelas -
primarias no existiendo el servicio en áreas que abarcan -
la colonia Alfonso Martínez Domínguez y la parte Sur de la 
Localidad Gil de Leyva (Véase el plano N* 8 en el Apéndice 
N M y la pag. N& ) . 

Otra observación que podemos mencionar, es que en las — 
áreas de mayor densidad poblacional (localizadas al oriente -
de la ciudad) sé*observan menos cantidad de escuelas, suponien 
do que es ahí donde se deberían concentrar para satisfacer la 
demanda estudiantil; la ausencia de escuelas en estos lugares 
ocasiona desplazamientos mayores de la gente residente para -
recibir el servicio educativo. 

Por tanto, podemos concluir que ante la falta del servi-
cio educativo en algunas áreas y la sobresaturación en otras, 
nos demuestra y se rectifica que no existen criterios adecua-
dos que planifiquen las escuelas en estudio. 

En el caso del trazo de los radios por distancia tiempo 
óptimo de cada escuela (Véase la Pag. N2 $.5 y los planos N& n 

y 9) también se sobreponen los radios principalmente en la — 



parte central, significando alternativas diferentes para asi£ 
tir a una u otra escuela, pero, visto desde otro punto de vis_ 
ta, ésta situación no permite que las escuelas tengan asegura 
da su población estudiantil derivándose otros problemas como 
por ejemplo; justificación de maestres, etc. 

El trazo de los radios de distancia tiempo óptimo, son -
base para la obtención de las densidades de población del - -
área influenciada por cada inmueble escolar. Esta información 
es necesaria para el cal culo en el trazo de los radios de co-
bertura por capacidad del inmueble. 

5.- La zonificación general obtenida, se conforma de 22 zonas 
con su tipología respectiva (Véase la Pag. N a 85 y el cua-

dro N2 12 en la pag. N2154en el apéndice 1). Esta tipolo-
gía se obtuvo por las especificaciones de las zonificaciones 
particulares de las variables siguientes a) Usos del suelo, -
b) Areas de servicio público Cagua potable y alcantarillado) 
c) Vialidad, d). Densidad de población y e) Nivel socioeconómi_ 
co (representado por el ingreso y la calidad de la vivienda). 

Así también, para priorizar las zonas en cuanto a compa-
tibilidades e incompatibilidades de las escuelas en el contex 
to urbano, se escogió el criterio de establecer una califica-
ción ponderada de l'as variables, determinando (hipotéticamen-
te) un valor ponderado a c/u en donde la suma total resultase 
1.0, dando valores mayores según la importancia de la varia-
ble para las características propias del estudio dando mayor 
importancia a las variables planteadas en la hipótesis es --
así que se precisa un factor de ponderación (Véase la hipóte-
sis, el cuadro N& 13 en la Pag. N^155en el apéndice N£ 1). 

Este factor de ponderación se aplicó a cada una de las -
tipologías obtenidas (22) Véase el cuadro N a en la Pag. --
N2-154 apéndice N- 1) relacionando los resultados obtenidos con 
una escala de valores ponderados para la determinación de las 

- 1 2 U -



zonas prioritarias (Véase el Cuadro N& 15 en la Pag. N^ 156apén 
dice N2. i) 

PRTORIZACION 

N-

Nota: 2 Zonas-| 
tipología son 
similares de 
ahi 21 zonas. 

10. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ZONA 
Na 

1/ 

10 
12 

4 y 20 

13 

22 
14 

17 
19 

15 

11 
18 
21 
16 

1/22 zonas ob-
tenidas por la 
zonificacicn — 
general. 

6.- Se establece la confrontación (en cuanto a la dotacion 
del inmueble escolar) de la norma con la situación actual, 
'obteniéndose de éste modo los resultados en déficit o --



suparavit si guientes: (Véase la situación actual en el --
Cuadro E Pag. N 2 119). 

CUADRO H 
DEFICIT (D) o SUPERAVIT (S) DE ESCUELAS 

2; 
o 
M 

o 
C 
o 
;=> 
A 
w 

' ELEMENTO 

(a-e) (b-f) 
DEMANDA 

ESTUDIANTIL 
2; 
o 
M 

o 
C 
o 
;=> 
A 
w 

' ELEMENTO 
POBLACION 
ATENDIDA 

AULAS 
REQUERIDA 

INSATISFECHA. 

2; 
o 
M 

o 
C 
o 
;=> 
A 
w 

JARDIN DE 
NIÑOS 

(D) 
633 

(S) 
6 170C 

2; 
o 
M 

o 
C 
o 
;=> 
A 
w PRIMARIAS 

CD) 
2860 

(S) 
20 1714 

(D)=DEFICIT. 
(S)=SUPERAVIT-. 

En el cuadro anterior, podemos notar que la población --
atendida arroja un dato de 633 niños en preescolar y 2860 ni-
ños en educación primaria, es decir, que según la aplicación 
de la norma existe un déficit de alumnos. 

Pero por otra parte, y según datos registrados en el Cen 
so de Población respecto a los niños en edades óptimas para -
asistir a la educación en estudio, exclusivamente para el cen 
tro de población, nos indica que hay 1700 niños en jardines -
de niños y 1714 niños en primaria que no asisten a la escue— 
la, esto puede deberse a varios motivos mas que a la falta de 
inmuebles ya que esto rectifica al señalar que existen supera 
vit de aulas. 

Ahora bien, si aplicamos las especificaciones de la nor-
ma propuesta por el autor (Véase Pag, N a 122) y se confronta -
con la situación actual, obtendremos los siguientes resulta--
dos: (Véase el Cuadro E Pag. 119y el cuadro G en la Pag, — 
N° 122) . 



CUADRO J CUADRO I 

APLICACION DE LA NORM/1 

: POBLACION 
ATENDIDA 

Ca) 

HAB. 
POR 
AULA 

II III 

JARDIN 
DE 

NIÑO 
1874 126 

PRIMA-
RIA 

7368 237 

DEFICIT 0 SUPERAVIT ( PROPUESTO )_ \ 

o 
M 
O 
<i-
O 
G 
W 

ELEMENTO 

a-e b-' 

o 
M 
O 
<i-
O 
G 
W 

ELEMENTO 
POBLADO 
ATENDIDA 

AULAS 
REQUERIDAS o 

M 
O 
<i-
O 
G 
W 

JARDIN DE 
NIÑOS 

(d) 
1685 

(d) 
63 

o 
M 
O 
<i-
O 
G 
W PRIMARIAS 

(d) 
1726 

(e) 
60 

(D)=Déficit 
(S)=Superavit 

El cuadro anter-ior nos indica en cuanto a Jardines de Ni-
ños que existe un deficit de población atendida de 1685 niños 
y de 68 aulas, para escuelas primarias también se tiene un - -
déficit de 1726 niños y 60 aulas. 

\ 

Para establecer la alternativa de Solución a la problemá-
tica planteada es necesario considerar específicamente los da-
tos anteriores. 
7.- Al establecer la confrontación de la localización actual -

de las escuelas con la zonificación general obtenida, ten-
dremos la incersión de las escuelas actuales en las 2 2 zo-
nas obtenidas y además al contar con la priorización de --
las zonas en cuanto a la compat ibilidad e incompatibilidad 
del inmueble escolar, podremos detectar las escuelas ubica 
das inadecuadamente. (Véase la localización actual de las 
escuelas dentro de la zonificación general en el plano N* 
12 apéndice Na 4). 
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El cuadro anterior nos indica la localización actual de-
las escuelas, según la zona correspondiente y la jerarquiza--
ción de las mismas. 

Podemos notar que generalmente en un 80% las escuelas ac_ 
tuales se localizan en zonas altamente jerarquizadas, sin em-
bargo es necesario analizarlas desde el punt© de vista de los 
radios de cobertura y de espacios que no cuentan con el servi 
ció educativo en zonas altamente jerarquizadas ; ésto permiti-
rá proponer zonas para la dotación y localización de escuelas 
(jardines de niños y primarias). 

8.- Para efectos de la alternativa de solución, se decidió --
aplicar los requerimientos de aulas dadas por la norma --
hipotética (propuesta) debido a que los datos que contie-
ne, se muestran más coherentes a las características pro-
pias de la ciudad de Montemorelos. 

Para la alternativa de solución se estableció el siguien-
te plant eamientos 

a) Primeramente se clarifica las necesidades o datos arroja--
dos por los puntos anteriores, para el caso Montemorelos -
las necesidades son las siguientes: Jardines de Niños.- Re 



ubicar las escuelas N^ 11 y 13 debido a que su área de — 
servicio es abastecida por las escuelas N 2 4, 1 ? 16 ̂  3, 1 
y 14 respectivamente, así también reubicar a la escuela -
Na 12 o 14 ya que sus radios de cobertura se sobreponen -
en un 50%, esto se observa en el plano N& 7 apéndice Na4. 

Posteriormente y en cuanto a la dotación es necesario — 
cubrir el déficit de 6 8 aulas para una demanda estudiantil --
insatisfecha de 1685 niños en edad adecuada para asistir a --
los iardines de niños 1/, ("Véase el Cuadro N2 25 en la Pag, -
N£13D . 

Para el caso de las escuelas primarias hay que reubicar 
las escuelas N£ 20 , 22.y 35 debido a que sus áreas de servil— 
ció son abastecidas por las escuelas aledañas, asi también --
reubicar la escuela 2 3 ya que su radio de influencia es -r»-
abastecido por las escuelas N 2 22 , 34 , 26 y 29, ésto se obsfer 
va en el Plano N&- 8 apéndice N^ 4, 

Posteriormente y en cuanto a la dotación es necesario cu 
brir el déficit de 60 aulas para la demanda estudiantil insa-
tisfecha de 172 6 niños en edad adecuada para asistir a la edu 
cación primaria 2/ (Véase el cuadro N2- 25 en la Pag. N01"31 ). 

b) Se estructura un cuadro en el que se indique la localiza-
ción de la escuela dentro de la zonificación general, el -
número de aulas ? alumnos y turnos de servicio actual de —<-
cada inmueble escolar y se establece la potencialidad de -
c/u en base a su capacidad de aulas en la utilización de -
doble turno, es decir se calcula el número promedio de — — 
alumnos/aula según la cantidad de aulas de cada escuela --
(Véase Cuadro Í9 en pag.l6Q). 

De este modo, se podra conocer que cantidad de aulas y - -
alumnos están dispuestos a absorver cada una de las escue-
las . 

c) Se establecen las posibles zonas de localización de las — 
escuelas, en base a la observación directa en los planos -
de radios de cobertura y de zonificación general, de tal -



ZONAS Dt: FUbitíuL LOCALIZACION DE ESCUELAS 
PREESCOLARES Y PRIMARIAS. 

ZONA No JERARQUIA NOMBRE DEL LUGAR 1 / 

12 2 COLONIA CRUZ VERDE 

6 7 BARR IO RARAS 

12 2 BARRIO MATAMOROS 

20 3 CIUDAD UNIVERSITARIA 

4 e COLONIA LOPEZ PORTILLO 

19 2 PARTE SUR DE LA LOCALIDAD « L DE LEMA 

4 10 COL. ALFONSO MTEZ. DOMINGUEZ 
» 

12 2 BARRIO MATAMOROS 

y VM M «I p tao No 14 y 15 
FUENTE* Obtervoeton directo en planos de radio« de cobertura por 

co poetad del inmueble ( pleno No 6 ) y ptaoo de zoniftoocioa 
«Mora l ( piano No II ) 

CUADRO N £ 

NECESIDADES OBTENIDAS DEL MODELO 

ESCUELA 
TIPA No ACT IV IO A'D D E S C R1 P C 1 O N 

N
IÑ

O
S
 

1 REUBICAR ESCUELA No II YA QUE SU AREA DE SERVICIO 
ES AB5ORVI0A POR LAS ESCUELAS No 4,1 J 
16 
ESCUELA No 13 YA QUE SU AREA DE SERVICIO E 
ABSORVIDA POR LAS ESCUELAS No 3,1 * 14 
ESCUELA No B o 14 YA QUE SUS R»*OS SE 
SOBREPONEN EN UN 9 0 % 

£ 
* 
S 
te < 

2 DOTACION CUBRIR EL DEFICIT DE 68 AULAS PARA UNA 
DEMANDA INSATISFECHA DE 1689 NIÑOS EN 
EDAD ADECUADA PARA ASISTIR AL JARDIN 
DE NiNOS. 

« < 
AE < 

% 

te 
A. 

REUBICAR ESCUELAS No 20,22 y 35 YA QUE SUS AREAS 
OE SERVICIO SON SURTIDAS POR LAS ÉSCUE-
LAS ALEDAÑAS. 
ESCUELA No 23 YA QUE SU RADIO ES ABAS-
TECIDO POR LAS ESCUELAS No 2 2 , 3 4 , 2 « y 
29-

« < 
AE < 

% 

te 
A. 

2 DOTACION CUBRIR LA DEMANDA DE SO AULAS PARA UNA 
DEMANDA ESTUDIANTIL DE 1726 NINOS. 



manera, que se tenga un criterio loc^c^onal en el aue se --
considere las zonas más altamente jerarquizadas. (Véase --
las zonas propuestas en el Cuadro N^2UPag. N2l31y el plano 
N° 13 y 14 en la Pá?. N2134). 

d) En base a los puntos anteriores se establece la alternati-
va de solución, la cual consta (para jardines de niños) de 
tres acciones generales que son: Di stribuir en las escue-
las actuales (según capacidad instalada de las mismas) el 
número total de niños señalado por el déficit obtenido (68 
aulas y 1685 niños). 

En la situación de no considerar la capacidad instalada de 
las escuelas que se ubican en zonas bajamenté jerarquiza— 
das, se propone de dotar nuevos inmuebles escolares con --
ubicación en zonas altamente jerarquizables, 

Una última acción es la de reubicar aquellas escuelas que 
según sus radios de cobertura se encuentran internadas en 
áreas de influencia de otras escuelas o simplemente locali_ 
zadas en áreas con deficiencias locacionales, 

Para llevar a cabo ésta acción es imprescindible analizar 
y observar los planos de radios de cobertura y zonifica— 
ción general pp.ra sugerir aquellas zonas con característi-
cas compatibles y áreas sin el servicio educativo, de tal 
manera .que éstas zonas sean las propuestas de localización 
a las acciones de dotación de las escuelas. 

A continuación se señala en el cuadro N& 2-4 Pag, N£l31y el 
plano N®- 13 en la Pag, Nai31 la alternativa de solución (jardin 
e niños) a la problemática de la dotación y localización del 
inmueble escolar en la ciudad de Montemorelos, N.L,, y la al-
ternativa de solución a las escuelas primarias se observa en 
el Cuadro Na 26 Pág, N2-133y el Plano N& 14 Pág. Na'i36 
1/ I as escuelas N- 1 y 2 a pesar de localizarse en zonas de jerarquización 

baja (a 16 y 20) no se consideró su reubicación- debido a que es el único 
servicio preescolar en esa parte de la ciudad. 

2/ Las escuelas N2- 27, 30 y 39 a pesar de localizarse en zonas de jerarqui 
zación baja (a-10,17 y 21) no se consideró su reubicación debido al ser 
vicio educativo necesario en esa área. 
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III. 5.- Esxratepia Pecorencaciones Generales 

La Cabecera Municipal de Kontemorelos, N.L., a pesar de -
considerarse una ciudad pequeña (10 mil a 50 mil habitantes) -
se muestra un deseauilibrio en la dotación y localización tar-
to de los j ardine de niños como de las escuelas primarias. 

Si ha ésta situación, no se I o da la importancia necesa-
ria y se apliquen criterios planificados de tal manera que - -
coadyuve a una mejor estructura urbana y a una mejor calidad -
de la educación, la tendencia nos conducirá a fomentar los 
desordenes en los usos del suelo (que son evidentes en ciuda-
des metropolitanas) consecuentando los graves problemas y a l -
tos costos que ello provoca y una incompleta eficacia y efi 
ciencia de los fine ~ educativos aue el país necesita. 

Por las caracierísticas t>roDÍas del Modelo (estructura --
espacial urbana) y por las alternativas de solución que presen 
to en el estudio, se pretende rectificar la existencia de una 
problemática (en éste caso de dotación y localización de las -
escuelas) y de establecer posibles soluciones que mejoren la -
tendencia actual de tal modo que se coadyuve a un mejor desa-
rrollo urbano y educacional, para lograr ello se indican las -
siguientes estrategias y recomendaciones generales: 

Estrategias, 

- La existencia de un organismo planificador u oficinas del --
desarrollo urbano dentro de la Administración Pública Munici 
ral que se encargue de la Administración del Desarrollo Urba 
no en el Municipio. 

- Crear un "Comité Municipal de la Educación" en el cual part^ 
ciDen los diferentes sectores representativos del municipio 
estableciendo un canal formal e institucional entre la comu-
nidad y la Secretaría de Educación Pública (SEP) logrando de 
éste modo el apoyo para la solución de las necesidades educa 
ti'vas, 



- Evitar que autoridades del sector público Gén el aspecto --
educativo) sigan dotando y localizando escuelas sin la apli 
cación efectiva de criterios que planeen y planifiquen tal 
dotación y localización del eauipamiento educativo, 

- Crear la instrumentación legal pertinente con el objeto de-
hacer efectivas las acciones encomendadas para controlar, -
racionalizar y optimizar la asignación, uso y calidad de --
los servicios educativos existentes, contribuyendo de ésta 
manera a disminuir los desordenes del uso del suelo urbano 
y el de aumentar el nivel educativo, 

» 

- Establecer los aspectos legales, para utilizar aquellas ñor 
mas efectivas del equipamiento educativo por todas aquellas 
instituciones que participan en la dotación y localización 
de las escuelas, de tal manera que quede prohibido la cons-
trucción de un inmuelbe escolar sin contar con criterios — 
que establezcan una adecuada planeación. 

Recomendaciones. 

- Se recomienda respetar los señalamientos que se desprenden 
de éste estudio para la dotación y locali zación de nuevos -
jardines de niñas y escuelas primarias, ya que la zonifica-
ción general establecida indican las que deberán prohibirse, 
asi como las que pueden permitirse bajo control. 

- Que la ejecución de obras de infraestructura, sean un requi_ 
sito fundamental en la construcción del equipamiento educa-
tivo, de tal manera que por este concepto no se limite el -
servicio educativo. 
El presente estudio indica las deficiencias de infraestruc-
tura que existen actualmente por zona y a las que pueden — 
avocarse las dependencias encargadas mediante sus programas 
de obras. 

- Se recomienda optimizar los inmuebles escolares actuales — 
más que la construcción de nuevas escuelas. 



- Se recomienda aplicar la estructura del Modelo Cen plazos -
medios y largos) a los demás elementos del equipamiento ur-
bano , con la finalidad de analizar, ente-ier v proponer so-
luciones más integrales a los problemas urbanos, en todo --
tamaño de ciudades. 

- Se recomienda que las escuelas en estudio señaladas con de-
ficiencias locacionales, reintenten reubicar su población -
estudianti 1 asignando a ese inmueble para otros usos. 

- Especificar con mas detalle las normas utilizadas, de tal -
manera que al aplicarlas se cuente con información de mayor 
calidad. 

- Que la información con que se surte el modelo, sea una i n -
formación primaria y confiable. 

- Crear un sistema de información del equipamiento urbano que 
suministre que abastesca la elaboración de modelos en e"ste 
aspecto. 

- Por último, se recomienda di fundir este tipo de estudios, -
principalmente a las Administraciones Públicas Municipales 
ya que son instrumentos que refuerzan las cuestiones del --
Desarrollo Urbano y tienden a mejorar la calidad de la edu-
cación . 
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CUADRO NÛ 1 
POBLACION TOTAL QUE CONFORMA LA MANCHA URBANA 
EN ESTUDIO. (1980) 

LOCALIDAD NUMERO DE 
HABITANTES 

CABECERA MUNICIPAL 28,372 1/ 

GIL DE LEYVA 760 2/ 

LA LADRILLERA 1,631 

LAS ADJUNTAS 860 

FRANCISCO VILLA .330 

COL. ALFONSO MTZ. DOMINGUEZ . 390 

COL. ANITA 470 

TOTAL DE LA MANCHA URBANA 32,863 

TOTAL DEL MUNICIPIO U3,8ÏÏT Y 
1/ (JEN^O DE POBLACION Y VIVIENDA LAUU.' SSP. 
2/ MEDICION DIRECTA EN PLANOS (VEASE PLANO N* 1) 

NOTA: COLONIA CONSIDERADAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL: 
COL. ZAMBRANO, COL. BUROCRATAS, COL. IGNACIO ZARA 

GOZA, COL. CRUZ VERDE, COL. EMILIANO ZAPATA, COL.LOPES" 
PORTILLO, COL. LERDO DE TEJADA, COL. VALERIANO GARCIA 
GALVAN, COL. MORELOS Y COL. RAIL CABALLERO: (BARRIOSI 
PARAS Y MATAMOROS ZARAGOZA Y MENDXVIL) » 
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CUADFC C 

POBLACION :EL -PVPO DE F W Y £EXO EN MONTEMORELOS, N.L. 



FCSLACLBN DE '6 A ¿fCS V GPl'P3S DE EDAD SEGUN CONDICION DE 
ASISTENCIA v GRADO EN ES .LELAS PRIMARIAS (MONTEMORELOS,N.L.) 

i «MUCION A S 1 s T C II NO NO 
¡DE EMD «qSfaAo» tote l 1 9t 2 do 3 er 4to 5 te 6 te no Mpwtr ASISTO ESP6Q. 
TOTAL l! 314 «775 336 1270 1117 1119 928 

i 
1087 884 1371 1! 68 

6- « 3993 2758 243 1072 667 253 — — 523 543 592 

9 - a IT6I 3091 55 173 408 784 799 607 265 323 344 

12 - W 9« «3 926 3a 25 42 82 183 460 96 2505 292 

FU£»TE: €«•*» PoWocta» y Vivienda 1960 S.Pf? 

POBLACION DE 6 A ? AÑO0: ~>UE NO APISTEN A LA ESCUELA PRIMARIA POR 
GRUPOS DE EDAI, £trx N "A'JSAS DE INAC1 "T-W 'P CMONTF^RE' OS,N.L. ) 

CUADRO N a 8 

¡ Us&os OES a Me&e 3» ne toatm 
C H H $ > E t * fe -g-JLJE H C 1 A 

í « 18» foii WfTiMrfHfli» t'Tttrrtn 
OES a Me&e 3» ne toatm ̂rtfBerl'9 , Primarle Eteaate He hov Cupe j" otro» wmm» 

f MTI 2430 | 80 57 13 TO 6t 666 

6 — 8 543 — 24 22 6 4 * 461 
i 

9 — 1 1 323 155 33 13 8 13 . t 69 

12 — 14 1801 2279 23 22 4 93 20 108 

rom. ocl 
ES1AB0 189 041 136 575 3456 1760 963 »603 9909 39(75 

WENTEJ Cmrn ét PuSiiXB» y Uvicada 1960 S.PS 



-»UUU^IVJH HJBLACION EN LA CIUDAD DE MONTEMORELOS,N.L. 
DESDE 1530. 

C O N C E P T O 
POBLACION (miles de habitónos) Y TASAS INTERCENSAL 

( % onual promedio ) 

LOCALIDAD 1930 , 1940 ( 1950 , i960 < 1970 r»77 19 80 

tOCALIOA0 5.6 5$ 7-6 11.6 18.6 19,2 — 

TASA % 0.1 3.1 4.4 4.8 — — 2.8 

MUttfcfitPIO 21.2 255 27.3 28.7 37.3 — 4.» 

fWUiTft* C M « towrot«« de Mutantes 4e 1921 y 1930 
¿Si éopte- de eatodlsttco nocional y Ces «os Gnotee. 
é» Peùteews y VMtndo de 1940,1950,1960,1970 
y ¡$80 4e lo Dirección General de Estadístico. 
(cite »emcda del CJU 1978) 

DEMSIDADES DE POBLACION DE LAS ESCUELAS ACTUALES (PRE- • CUADRO fí® li 
ESCOLAR Y PRIMARIAS A PARTIR DE LOS RADIOS DE DISTANCIA 
TIEMPO, 

N« D€ c i m i & Ne DE HABITANTES No DE HECTAREAS O&iSiOAS @£ POËUSCBH 

H "-J-LJ- 1 470 48 31 
i . i ^ f ^ í i , ta. .. 
3 t 14 t/ 60 43 260 23 

§ 5 2 0 49 11 
"' S 1 55 9 \r 

g ,475 30 »6 
' % J 650 55 12 

8 45 40 2í 
1 0 20 49 21 

IT 385 1 9 20 
i 345 49 i? 

2 9 , y 35 V fe 3 i 5 235 ». 
SO 635 53 13 

21 y 39 340 59 6 
4 05 34 12 

26 6 45 36 te 

ao 465 58 8 
32 315 l 9 17 

____ 33 365 26 14 
se \ 55 9 IT 

4&5 26 19 
__ 38 930 60 1$ 
FUesTÇi Medteiea en los plenos 

y Hamtnctm debide al «levodo numero de 
V«st«#e3 «n ei tre» de sus radios. 
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ZONA ZONA Z O N A ZONA Z O N A ZONA Z O N A ZONA ZONA ZO N A Z O N A 

No 1 No 2 NO 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 1 0 No H 

0 2 5 0 2 5 0 2 5 15 0 7 5 1 5 07 5 0 7 5 15 15 0 25 
12 0 2 0 0 6 12 12 0 2 0 12 0 2 0 12 ¡2 0 20 
025 125 125 0125 125 0 2 5 025 i 25 05 125 0 5 
020 0 2 0 0 6 12 12 12 12 12 12 12 0 2 0 

0 4 0 2 5 035 0 4 035 0 2 5 0 4 0 2 5 0 4 04 0 4 

¿90 215 3 0 5 4 4 2 5 4 7 5 4 4 0 3 80 3 6 5 4 8 557 155 

ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA 
NO 12 No 13 No 14 No 15 No 16 No 17 No 18 to 19 No 20 No 21 8 o 22 

15 15 15 07 5 0 25 15 0 2 5 15 15 0 25 075 
06 12 06 0 2 0 0 20 0 2 0 0 2 0 06̂  0 6 0375 06 

125 025 1 0125 0 2 5 0 2 5 0125 0 1 2 5 0 25 125 0 20 125 

12 12 12 12 0 2 0 12 0 6 0 6 12 020 12 
055 04 0 4 04 0 25 0 3 5 0 2 5 0 3 5 0 2 5 0 2 5 0 3 5 

490 455 3625 260 1 15 3375 1425 330 4 8 0 1275 415 

FUENT*' Eloborocion Propio 

LSCAL¿ DE \/_0~,r 
ZcK¿c PONDERALAS. 

PONDLR^ PAR2. LA. DETERMINACION 

+ 5 5 5 Zona Prioritaria 1 
5 35 Zona P 2 
5 1 3 Z ona P 3 495 Z ona P 4 
4 7 5 Zono P 5 
4 5 5 Zona P 6 

4 3 5 Zona P 7 
4 1 5 Z ona P 8 
3 9 5 Z ona P9 
3 7 5 Zono PIO 
355 Zona Plt 
3 3 5 Zona P 12 
3 1 5 Zona P 13 
2 9 5 Zona P14 
2 7 5 Zona Pi5 
2 5 5 Zona f 16 235 Zona P 17 
215 Zona PI8 
1 95 Zona P 19 
175 Zona P20 
155 Zona P21 
435 Zona; «P22 
115 Zona P23 

FUENTE". Elaboración Sumo Total d«l factor (localización óptima ) 
Propia d« ponderación 
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Clasificación de la Industria 
de acuerdo con su no> ividad 

CUADRO 2? 

A Irritación de los c~: 
a Irritación aceicent ̂  
de los cjos 
P Polvos 
Pn Polvos nocivos 
E Emanciones perjudic--
les o nocivas 
0 Malos olores 
M Irritación en las vic 

respiratorias. 
V Acción nociva score _ 

vegetación 
'R Ruido 
T Trepidación 
1 y E Incencio y explc-

sión. 
H umos, vapores o gase; 
L Lodo 

Industria 
Fabricación de álbum na por medio de clara de huevo 
Producción por desilación de alcohcxes y -
aguardi entes. 
Fabricación de sales amonicales por trata-
miento del amoníaco p aro sintetice. 
Fabricación del anhídrido sulfuroso por --
combustión cel azufre. 
Recuperación de la plata por tratamiento de 
los productos fotográficos, películas. 
Fusión y aplicación de asfaltos, betún, --
chapopote y materias netunosas. 
Rediles para borregos y chivos 
Rallado de remolachas 
Blanqueo de las telas y trapos por los hipo 
C-Loritos o el ácid^ sulfuroso. 
Quema de cajas y otroc objetos de fierro y 
ho^a de lata 

Inconveniente -
A O[H 1 
A I 

i 

H 0 

A e 0 

A 0 I 

A 0 I 

A 0 R 

A 0 

A t 0 

H 0 



rositos d- ;guas eracr ^ 
Tratamiento tor vía biol'fica de las 
escamas y vejigas de pejcadoo. 
Escaladores para la preparación de -
oartes de animales propias a la ali-
mentación . 
Fabricación de esmaltes con horncs -
que no absorban los humos, 
Depósitos de abonos 
Depósitos de estiércol entre lo y 50 m 
Fabricación de glucosa o jarabe de glucosa 
Fabricación de materias plásticas con — 
empleo de materias primas tóxicas u olorosas 
Fundiciones de metal y aleaciones 
Lavadorero de minerales o residuos metalúr 
gicos comunicados a las corrientes de agua. 
Depósito de huesos secos entre 300 y 100 kg 
Talleres especiales para fabricar algodón 
Fabricación ae papel 
Fabricación de perfumes artificiales sin --
emplear líquidos inflamables. 
Depósitos de pieles salaas no secadas 
Fabricación de productos orgánicos nitrados 
Fabricación del amoníaco 
Cifra de animales carniceros con pieles 
Blanqueo de telas v trapos cuando la operación 
es hecha por cloro. 
Carbonización de la macera con la eliminación 
en el aire de los productos de la destilación. 
Fabricación de gamuza 
Fabricación del Cloro de cal 
Depósitos o talleres de selección de trapos — 
utilizados o sucios. 
fabricación d<? cloro 
Fabricación de cloruros metálicos 
Fabricación de cementos 
Depósito de aguas grasosas 
Fabricación de olfatos de fierro 
Fabricación de fundición de fierro con altos hornos 
Depósitos de estiercol superiores a 50 m 

-15~9- ~ 



CUADRO N8 1« / 
OBTENCION LFL PRCMLL: DLL N* DE ALUMNOS/ 
AB LA SEGUN F- MO^JLO ['SCOLAR. 

E3CUELA T I PO DE 
PROMEDIO afamao« 

T I P O M O D U L O cu lo 

<0 5 atrios 2 2 
ki e> 
z o 3 

a 
2 1 

O K IZ 4 
M 

23 
QE 
< z 6 

I I 

21 
•9 2 

m 
20 

< 9 
n 

2 9 im 
m 3 

I I 
21 

< % 12 
il 

38 

te 6 
•l 

21 
a. 23 

M 
4 0 

1 

OPERACIONES RLALI"ADAC PARA LA OBTENCION DE LOS PROMEDIOS. 

eSQUCLA M O D U L O 0 P E R A C I O N E 5 PftGttSSH» 

T I P O i N X . X T r - " " / i 

8 « 
5 1 i t o i t o 

o 
I ( 3 

3 8 3 0 8 9 4 _ t i 
o — « « 4 3 2 9 9 100 1 — 1 »"•""" « « 1 126 126 t i 

2 3 118 4 0 
- m ¡ ... 

« 9 3 7 7 9 2 3 * 29 
K < 3 2 127 64 t i 
3 12 5 2278 493 n e 6 5 627 189 P * 

2 3 9 2 0 n o F 40 
S • HoiMre 4» «*«mI«b e«n «I «i*mo Mmtrs d* awlc 

SX*S«B« taNt.d« einwo» 
«ri*»*»«« 



CUADR 
DRHYFr IQNES DE LA F^BL/f 10 N FST' DIAK^XL EN EDADES DE 
? A 12 "ArOS ML A^C 198c . 

« l e " 

E D A O N , 
1970 

V 

1 9 8 0 
Taso de 
Cncimwftto 

anual 

P R O Y E C C I O N ES C A L C U L A D A S « l e " 

E D A O N , 
1970 

V 

1 9 8 0 
Taso de 
Cncimwftto 

anual 198 1 l 9 8 2 1 9 8 3 19 8 4 1 9 6 5 y 

3 1264 124 6 - . 0 6 12 45 1 2 4 4 1243 1 2 4 3 1242 

4 l i 6 2 1 2 6 2 . 8 2 1 2 72 1 2 8 3 1 2 9 3 1 3 0 4 131? 

8 I S S » 1 2 7 4 .32 12 78 1282 1 2 8 6 i 2 9 0 1 2 9 5 

• 1 0 7 8 « 2 7 5 1-7 1 2 9 7 1319 1 34« 1 » 6 4 »397 

7 i 0 7 « t 2 7 3 1.7 t 2 95 1317' 1 339 1 3 6 2 1595 

8 t o t s 1 3 4 8 2.0 1 372 1399 1 4 2 7 i 4 8 6 1 4 9 9 

» 10 9 0 1287 1.4 1278 1292 13 it i82t 19 4T 

IO 1 0 8 0 1 3 0 0 1.9 1 3 2 5 1350 137« 1 4 0 2 1429 
n »«1 1201 2.3 1229 1257 1288 1318 1949 
te 9 9 T 1 2 6 4 2-5 t 2 9 6 1328 1981 1 * 9 9 « 4 9 0 

» 

I/ tem œaièsfsàam «R al pemnte «stadio. 
if teste 4 s Febtaetu y VWioftdo »970 y 1980 

EJEMPLO DE OBTENCION DE LA TP SA DL CRECIMIENTO 
PARA CADA EDAD. 

DATOS FORMULA 

Po* 1970» I090I&OS 
PF» 1980« I 500 «So« f 8 t — I 

UgW * 3JI3S 

IO 

SUSTITUOOS 

r * «stitog 

OPERACI OH 
f « 

R ESULTAOO 

r « t.9 

Pr«9«ceion »IHtaad« «* H — 
BMfndid de lo CEP A i 1978 • 



CALCULO DE LA TASA DF CRECIMIENTO PROMEDIO A TRAVES 
DE LA > EDIÀ GE0VET01RA PPOVEC^ON POBLACION. 

AfiO 
CENSAL 

1930 

»9 4 0 

19 5 0 

I 9 6 0 

1 9 7 0 

1 9 9 0 

i 9 90 

2 0 0 0 

POBLACION _lj 

5 5 7 4 

6 5 7 6 

7 5 6 4 

Il 6 4 I 

16 642 

3 2 6 6 3 

4 6 8 6 9 

6 6 8 3 5 

PebtaciM M f f » «ttvdtotf» dMsrrol lo «n 
lo sen« ettrieele. Twi» Ma«*triQ Arq- A. 
L (UikHL) 

% de poblocion 
res pecio ol año 
censal previo X 

I I 6 

i I 5 

1 5 4 

I 43 

I 9 7 , 5 

LOGARITMO X 

2 . 0 7 1 8 8 2 

2 . 0 6 0 6 9 7 8 

2 1 8 7 9 2 0 7 

2 . 159 3 3 6 

2 . 2 9 5 5 6 7 1 

LOGARITMO 6 * 

¿ & 1 0 . 7 7 1 0 0 3 
L06 X tQ.77*0PS _ — 1 0 0 * — i " « 2 J 5 4 2 0 0 6 

ANTILOG 2.1542006* 142.6 
6 * I42J6 ProsMdiô t l» pMoeim «a 

«MM fecaéarapc«*« « te peto lo ciò« 
n la tee«* «sfcrfcr» 

TASA DE CRECmtERTO M lOMED» • 142 - ©0 % 
* 42£ * 4¿ «mmI 

P O e L A C I O N P R O Y E C T A D A 

r n 0 
1991 1 9 8 2 

t M'ir 'rrirniT" 

i 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 * 
Ceta«»?« 

tovatàmi 
4 . 2 6 9 2 8 6 3 3 4 2 6 3 35 7 2 3 37 2 4 4 38831 4 0 4 ® 

io 4 . 2 6 4 3 874 4 5 7 4 3 4 7 6 9 2 4 9 7 2 3 51842 54 0 5 0 

D«*&* coa»Ìdf adot •» •> pr»*«ate «studio 

CALCULO DELOS %DE POfJ. 

» 5574 - 100% 
«576 — X« 118 

2 9976 — 1 0 0 % 
79<4 — Y = 113 

3 ' 7564 — 100% 
Il641 — Za (54 

4 Il 641 — K>0% 
16642 -W*I43 

e 44942 - 100% 
32993 - U * i9U 



LOCALIZACION Y CAPACILAP 4TUAL DE CADA INMUEBLE PPE3C0LAR 

/ ZONA No ESCUELA No 
No DE AULAS 

No DE ALUMNOS TURNO 
C APACIOAO DEL INMUEBLE / ZONA No ESCUELA No ACTUALES No DE ALUMNOS 

ACTUAL 
« 

No ALUMNOS TURNO 

1 10 n 2 35 MATUTINO 4 0 Vespertino 

1 10 14 A 71 UATIITI UA 92 Vespertino 1 10 14 71 MATUTINO 21 Matutino 

2 7 7 5 5 MATUTINO 110 Vespertino 
105 Mate* ¡no 

2 12 10 4 107 MATUTINO 
• 

9 2 Vespertino 

2 12 13 2 37 MATUTINO 40 Vespertino 

3 9 y 20 8 v 53 6 3 Msh i l iN 9 y 20 8 w 53 VE3PERTBW 10 Vesperto«« 

3 9 y 20 16 5 132 MATUTINO 105 Vesperfeo 

4 6 3 3 61 MATUTINO 63 Vespertino 

6 4 II 3 114 MATUTINO 6 3 Vespertino 

9 4 15 3 73 MATUTINO 6 3 Vespertino 

6 4 17 3 53 MATUTINO 63 Vespertino 6 17 53 MATUTINO 
10 ' " fitofcfttM 

7 A 41 MATUTINO 
6 3 Vespertino 

7 6 9 3 41 MATUTINO 22 feetcilm 

9 14 6 •a 28 MATUTINO 3 5 MctsHso 
9 14 6 w 28 MATUTINO 

6 3 Vespertino 

10 7 4 4 121 MATUTINO 92 vespermto 

>3 ¡9 2 26 MATUTINO 
40 Vmeertfoe 

>3 ¡9 5 2 26 MATUTINO 14 Matutino 

16 i 1 6 12? MATUTINO 126 VlSpwUno 

21 21 2 3 6 5 VE9PERT9K 63 M e t f H M 

# Itate* ebleshfcis ss base é promedio nwnero de 
«tsmaospor guia de ceda inmueble escolar ecteol 
I V M H ANDRÓ N. <9 N« ) 



' ' ' A " -

LOCALIZACION Y C/FA í DAD A CU ¿L DE INIVEBLE DE PRIKAf.AS 
i 

y ZONA Ho ESCUELA No 
No DE 

AULAS 
ACTUALES 

No DE 
ALUMNOS 

TURNO CAPACIOAD DEL INMUEBLE 

y ZONA Ho ESCUELA No 
No DE 

AULAS 
ACTUALES 

No DE 
ALUMNOS ACTUAL DE ALUMNOS TURNO 

i 10 22 6 130 MATUTINO 126 Vespertino 

to 26 \/ — 211 VESPERTINO — — 

i 10 2 9 12 4 0 0 MATUTINO 4 6 0 Vespertino 

i 10 31 2J — 283 VESPERTINO — — 

2 12 19 12 
2 4 0 MATUTINO 216 Mot ut im> 

2 12 19 12 2 11 VESPERTINO 245 V «»portino 

2 T2 24 6 189 DISCONTMJQ — — 

2 12 32 7 170 DISCONTINUO — — 

3 4 0 * 9 18 2 3 
513 MATUTINO 

— — 3 4 0 * 9 18 2 3 
520 VESPERTINO 

— — 

3 20 y 9 21 6 141 MATUTINO 126 Veeperfted 

8 34 7 223 DISCONTINUO — • — 

3 15 39 3 3 9 MATUTINO 
1 6 4 Monetino 3 15 39 3 3 9 MATUTINO 2 6 i Vetpertteo 

6 4 29 9 289 DISCONTINUO — — 

6 3 3 3 192 DISCONTINUO — — 

C 4 37 9 9 7 MATUTINO 
164 Mete! i*o C 4 37 9 9 7 MATUTINO 261 Vespertino 

7 « 20 6 
2 4 0 
2 i 1 

MATUTINO 
— — 

9 14 36 88 DISCONTINUO — — 

9 14 38 12 157 MATUTINO 
2 9 9 Mot «tino 9 14 38 12 157 MATUTINO 4 56 Vespertino 

10 7 2 7 12 661 DISCONTINUO — — 

;2 17 3 0 9 393 DISCONTINUO :— — 

20 21 39 6 140 MATUTINO — — 

2 ¡2 23 12 110 MATUTINO 
3 4 6 
4 5 6 

Mot etino 
Vespertino 

i • 0 2 8 14 210 MATUTINO — — 

cèrtaKÍ«|®a w bqs« «t p»i*ro»dio del numero de eìntroos par o» «odo mmaobte escolar oetuol 
evedw K- 19 pe« ) 

Se comoart* 4 M M I M con ta escuela No 19 
So ewapart» «I mwueble cae ta esoaeta No 26 



MONTEMORELOS N.L 

EVOLUCION DE L A POBLACION Y PROYECCIONES 

G R A F I C A NS 3 

70 0 0 0 -

66000 -

50 0 0 0 -

45 0 0 0 

4 0 0 0 0 

35 000 

z 
o 

< 30 0 0 0 -I <0 
o o. 

25 000 

20 0 0 0 

15 0 0 0 

10 000 

5 0 0 0 

0 
1900 10 2 0 30 4 0 5 0 6 0 70 8 0 9 0 2 0 0 0 AÑOS 

FUENTES: GENSOS G E N E R A L E S DE H A B I T A N T E S OE 1921 Y 1 9 3 0 ; D E P A R T A M E N T O 
DE E S T A D I S T I C A NACIONAL 

C E t ¿ - 3 0 § . . G E N E R A L E $ DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1 9 4 0 , » 0 5 0 , 1 9 * 0 Y 

19 '&£» e v * ' ^" 
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NORMAS DE RELACION ENTRE ELEMENTOS 
DEL FOUIPO URBANO. 

GRAFICA N» 5 

996 SISTEMAS DEL 
ËQOfPAMtEWTO o <0 

•S o o 
m 
a A 
< 

V 
I O 

9V«c«oa 

ELÑI*frrft u 

_ a a r 
* • 
I * 

JARDIN DE MWOS Y 

t*1M*WlAS 
e o o 

• COMPATIBLE RESTWNÔUIDO € BKMATttt.e « 
WrBCüiwi Outrai * Equipamiento Urtene y Vivida 
Sabaek, tobop >980 

NORMA Dt COMPATIBILIDAD DF EQUIPAMIENTO 
CON LX RED VIAL. 

GRAEICA^a 8 

9<*98I9TEMA DEL 
1 C*Ut »AMIENTO UR9AN0 

E O U C A C f O N 

ELEMENTO JARDIN DE NiftOS 
Y PRIMARIA 

A U T O P I S T A 0 
C ARM ETE 9 A 0 
VIADUCTO 0 

ISVÍMÁ* PfctfcctPÂlYg ' 0 
AVENS BAS SECUNDARIAS 0 

i CALLES C0LECT0RA9 « 
i fCALLE9 .LOCALES " « ' 
{ il E T O A N O S • 
i CALLES PEAT0HALE9 1 • 

AN D AD?! RE3 | 8 

t&Bc&sm teatral fe Eqi#e*teak> UfWo y Vtvtaria 
StiNeh.Selwp (980 



NORMA DE COMPATIBILIDADES DEL f.Ol'IÍAMIEN-
TO EDUCATIVO CON LOS USOS DEL SUTLC. 

"PAFI "A 4':-

S U B S I S T E M A DEL 

EQUIPAMIENTO URBANO 
E O U C A C I O N 

E L E M E N T O J A R D I N D E N I Ñ O S 

Y P R I M A R I A 

H A B I T A C I O N A L 9 

I N D U S T R I A L 0 

COMERCIAL-ADMINISTRATIVO 0 

R E C R E A T I V O 9 

COMfttfttLE • COMBATIBLE RESTRINGIDO 0 INCOMPATIBLE O 
PUENTE* (Mr«««««* General 4« Equipamiento Urbano y Vivienda 

S«b«ah, Sahop 1960-

NOFKAS TE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
C^L EOUIPAMIENTO FDUCATIVO. 

GRAFICA ^ 

| S U B S I S T E M A DEL 

j EQUIPAMIENTO URBANO 
E O U C A C I O M 

ELEMENTO J A R D I N D E N I Ñ O S 

Y P R I M A R I A 

A G U A P O T A B L E 9 

A L C A N T A R I L L A D O 9 

ENERGIA ELECTRICA. e 

ALUMBRADO PUBLICO 0 

TELEFONO 9 

PAVIMENTACION 9 

GAS 9 

FUEN TE i Dirección General de Equipamiento UrboftO y Vivienda Subtoh, Sahop 19 80 • 

1 P. 



1EFTNICT0MES PE ZONAS H ->BITACIONAL. 

Zona de habitación en fraccionamiento semiurbar.^sadc 
Se considera fraccionamiento urbarizado aauel ene cr-ntiere -
instalaciones y servicio de agua DOtable, alcantarillado de 
agua negra, o fosa séptica, red de energía electr'ca, -.* rec 
de energía eléctrica, y red de circulaciones v ccrunícac: -ñi-
para el servicio de transporte público y privado, así cor- -
las instalaciones: destinadas a las escuelas, guirderias ir.fa 
tiles, dispensarios médicos, mercados y parques ^Cbliecs. 

Zona de habitación en fraccionami ento urban i zade.- Se -
conforma de habitación ur.i familiar y habitación r.ultifairiliai 
respecto al primero es una habitación para una sola ~ arr.i lia. 
no se permite construir mas de una casa por lote. los usos 
permitidos son parques públicos , guardería infantil, j ardír. 
de niños, primarias, secundarias e instalaciones comerciales 
Los usos permi tidos como servicios a la zona de habitación -
que s^ menciona, recuerie de aprobación para su localización 

Respecto a la segunda clasxficación habitacional se per 
mi ten uso:- i comercio al menudeo artesanías y ciñas ~ ue 
no rovocuer roles^ias. rrohibe la industrial, el almace" 
je y tal¿er^s ;ue urovoque ruidos, malos olores y humos. 

Lonao de habitación mixta.- Se consideran zonas de habí 
tación mixtas acuellas áreas urbanas en que existen ce hecho 
usos di sírrr ole -. de la tierra en la que predomina le habita-
ción mezel ándese con el comercio central, industria, bodegas 
talleres v orí a instalaciones. Estas zonas se encuentran -
principalmente, en el centro de la ciudad. Su reglamentación 
reauiere de un estudio específico de la zona para determinar 
los usos permitidos para cada zona. 

'lona para con j untos habitación ales. - Es un dispositivo 
físico urbano para formar conjuntos integrales de vivienda e 
donde se establece la vida diaria de la comunidad. Los conju 
tos además de ofrecer todas las conveniencias de servicios : 



uso cotidiano a distancias convenientes, permiten un reior 
aprovechamiento del espacio y de los recursos económicos de -
la comunidad y promueven mayor convivencia entre los habitan-
tes en el uso de servicios y espacios comunes. El Plan Direc-
tor permite el establecimiento de conjuntos habitacionales en 
todas las zonas de habitación. Se considera conjunto habita— 
cional a las edificaciones que se realizan en terreno aún no 
fraccionado y al efecto deberán instalarse los servicios pübli 
eos indispensables. 



PORCENTA Tr PE ií*nr<r -r U' LOBL/CJON rr^KO;!IC¿:<ENT 
ACTIVA (P.^.A.) 

ÉDE PERSONAS QUE RECIBEN INGRESO MENOR A i 1 6 3 9 0 . 0 0 e 9 0 4 7 

Í D E PERSONAS QUE RECIBEN INGRESO DE X 16390 a / 3 0 0 0 0 - 3 0 0 

£ D E PERSONAS QUE RECIBEN INGRESO MAYOR A / 3 0 0 0 0 * 5 4 

T O T A L DE P. E• A• = 1 4 0 8 9 
1 4 0 8 9 — 1 0 0 % 

9 0 4 7 — X X a 6 4 % 
1 4 0 6 9 — 1 0 0 % 

3 0 0 — Y Y« 2 % 
1 4 0 8 9 — 1 0 0 % 

3 4 % NO ESPECIF ICADO 54 — Z Z* . 4 5 % 

PORCENTAJE DL LOS »EOUERIMIENTOS DE SERVICIOS PJBLiCTS 
:Cr EL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO AL AOJA POTABI£ ALC/WARILLARR 

2 E S C U E L A S CON UNO DE LOS"DOS SERVICIOS, c 2 0 
S E S C U E L A S CON SERVICIOS PU8L IC08 (af i t t petafrte T • teanO * 17 
Z ESCUELAS QUE CARECEN DE LA RED DE ALCANTARILLADO » 12 
* ESCUELAS QUE CARECEN DE LOS DOS SERVICIOS * 8 

37 1 0 0 % 
20 X X « S 4 % 

D o r m o DE E S T t 5 4 % 
20 100% 

6 X X» 2 1 % 
20 — 1 0 0 % 
<2 — Y Y * 5 3 % 

rO^CE::TAJE DE LAC COMPATIBILIDADES DEL EQUTPAyir'TO 
EDUCATIVO CTN 10° USOS DEL S'JP! o. 

X ESCUELAS EN ZONAS COMPATIBLES * 2 5 

£ ESCUELAS EN ZONAS INCOMPATIBLES Y COMPATIBLE RESGQ* 12 
31 TOTAL DE INMUEBLES « 37 ... 3 ? _ 

12 - X X * 3 2 % 

37 — 1 0 0 % 
2 5 — Y Y» 6 8 % 

P^TIAJT:: Ph I./L rjr: VIRILIDADES DEL EQUIPAMIENTO 
EHjCATI'.C CON LA RLO VI/L . 
Z ESCUELAS EN ZONAS COMPATIBLES * 17 

X E S C U E L A S EN ZONAS INCOMPATIBLES Y COMPATBLE RESGO. * 20 

X T O T A L DE E S C U E L A S * 3 7 • 
37 >100% 
20— X X= 5 4 % 

37 — 1 0 0 % 
17 — Y Y» 4 7 % 



CALCULO PAPA OBTENER LOS RADIOS DE COBERTURA DE CADA INMBUEBLE 
ESCOLAR SEGUN LA CAPACIDAD ACTUAL 

PLANTEAMIENTO: EJEMPLO. ESCUETA PRIMARIA No. 18 

Existen registrados en el municipio un total de 9,808 niños en edades de 6 a 
12 años; edad óptima para asistir a la educación primaria, si aunado a éss .. 
conócenos que el 75% de la población total del municipio se concentra en la -
cabecera municipal, entonces mediante la siguiente operación 9,'808 X .75 ten-
drinos un total de 7,356 niños con edad óptima de asistir a la escuela prima-
ria. 

Posteriormente este dato se divide entre la población total de la cabecera muni 
cipal, es decir; 7,356 * 40,485 = 0.1816 K = 0.181 18.1% 

También se necesita saber la capacidad actual del inmueble. Ejonplo: = 513 
niños y la densidad de población del área donde se localiza la escuela, ejem-
plo: = 27 Hab./Ha. así, los anteriores datos nos servirán para establecer -
la cantidad de niños-que existen por hectárea, esto es; (K) (densidad de po-
blación) sustituyendo datos nos quedaría de la siguiente forma; 0.181 X 27 = 
4.887 niños/ha. Con este ultimo dato podemos determinar la capacidad real -
del inmueble educativo, representado en la medida de hectáreas y por consi 
guiente en mts^. (véase la siguiente operación); Capacidad Real = 513 niños 

U Rfi7 

= 104.97237 Ha. 1;049,723.7 mts2. Posteriormente se utiliza ' la -
fórmula de la superficie del círculo para establecer los rnts^. a metros radia 
les; S - irr2 despejando r S sustituyendo los datos r = yi;Q49,723.7 
578 mts. dato para el trazo en 11 el plano. 3.141 

En el cado de Jardines de Niños existen registrados en el municipio un total 
de 3,852 niños en edad óptima de asistir a los Jardines de Niños (3 a 3 años); 
y con el conocimiento del que el 75% de la población se concentra, en la cabece 
ra municipal, entonces mediante la siguiente operación 3,852 X .75 tsidreros -
un total de 2,889 niños con edad de asistir a la escuela. 

El denás procedimiento es simular a las escuelas primarias. 



ESCUELA No i 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE e 127 niños 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA * 31 hat^/ha 

constonte X - .071 sus ! (.071 ) ( 31 ) « 2-20lniños 

copocidad reo! 2201 « 57.701044 ho ^ 577j0l0.44mt.1 

formulo wst , r « 4 2 8 m t . 
* I r 

ESCUELA NO 2 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 8 5 niños j 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA« 2 3 h o b / h a 1 

constonte K=.07l sust. (071 ) ( 23 ) » 163 niños 1 
8 5 , 1 

capacidad reol 153 » 52J4723%o t* 521472.39 m** I 

fo rmulo r sJ-7f f - sust. r = 4 0 7 mf. 1 

ESCUELA No 3 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE » 61 ntfios 

constante K's.07l sust. (.071 ) ( 23 ) » 1.63 niños 

copaeidod real ^ = 37.423312 ha « 374232J2 mi.» 

formata r «J-^jr* r » 3 4 5 m t . 

DENSIDAD 06 POBLACION DEL AREA » 2 3 h ab / h a 

ESCUELA No 4 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE » 121 niños 1 

constante K*.07 l sust. (.071 ) ( 23 ) « U63 niños 1 
121 I 

capacidad real | J 5 3 - 74533128 ha a 74233128 m t M 

formula r = j sust. r® 4 8 6 mt. 1 

. DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA» 23 h o ^ h o l 

& 1 

ESCUELA No 5 

CAPACIDAD OEL INMUEBLE * 26 niños 
i 

constante K«.07l «ust. (.071 ) ( II ) 8 0.781 niños 

26 
capacidad real 07®» 3 3 2 9 0 6 h a » 332906^3 «n*. 

formula r «usi. r « 325 mt. • 

DENSÌDÈ0DE POBLACION DEL A R E A » M ha t j /ha 

ESCUELA No 6 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE» 2 8 niños I 

constante K*.078 sust. ( .078) ( 17 )« L207 niftos I 

28 , I 
capoc idad r ea l . 078 r 22t»980U h a « 23I980.M 1 

formula r e j — s u s t . r» 271.7 mt. 1 

DENSIDAD DE POBLACION OEL AREA» 1? h a b / h J 

ESCUELA No 7 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE • 5 niftos 

constante K> sust. (»071 ) ( 2"3 ) • 1.63 ni i o s 

«spaeidad rea l » 3.0674ha « 3 0 6 7 4 3 4 mt.1 

formulo « u s t - r * 9 8 * 8 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 23 ha^ha 

ESCUELA No 8 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE« 53 niños 1 
53 * I 

constante K= s u s t . ( 0 7 i ) ( 16 >» 1.136 "'ños I 
53 . I 

capac idad rea l , 8 4 6 j S 5 4 9 2 S h 0 se. 46654=12 mt. 1 
U 36 I 

formulo sust. r « 3 8 5 mt- I 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA x 16 h a b / f c j 

ESCUELA No 9 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 41 niños 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA « 12 ha¡/hc 

constante K= .071 sust. (.071 )( 12 ) « .852 niños 

oepceidod real = 4SJ22Q6ho « 4812206 mt* 

formulo r=J- — sust. r * 391 mt. 

/ 

ESCUELA No 'O 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE» >07 1 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A?(EA» 2 3 h a b / h a 

constante K«.07 l sust. (.071 ) < 2 3 ) • L63 niños 
107 . 

capac idad rea l ^ « 6 5 . 6 4 4 1 7 1 1 « « 65644171 mt 

formula r «j ^ " • «os*, r « 4 5 7 



ESCUELA No II 

CAPACÍMD DEL INMUEBLE = 114 niños 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 2 3 h a l / h a 

coostofrte Ks .071 s u s t . (.OTI) ( 25) s 1.63 nifr>s 
114 

copoeidod r e o t - ^ p = 6^93865 ho ^ 6 9 9 3 8 6 5 mt.* 

formula r= sust. r = 4 7 1 mt. 

ESCUELA No 12 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 55 niños 1 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 2 3 h a b / h a 1 
constante K=- 0 7 1 sust. (.071 )< 23 ) s 1,63 niños 1 

55 r I 
capacldod real s 3 V 4 2 3 3 ha * 33742331 mt.*! 

fo rmu la r = J - ~ - sust. r = 327 mt. 1 

ESCUELA No " 

CAPACOÉD DEL INMUEBLE = 37 niños 

coRSteirte K« -071 8 u s t . <,071 ) ( 23 ) = 1,63 niños 

capeoMad « d y ^ = 22-6993 h a « £26993 . 86 m í .8 

formule r * s u s t r « 268 m t . 

DENSIDAD OE POBLACION DEL AREA = 23 h ab / h a 

ESCUELA No 1 4 1 

CAPACIDAD DEL WMUEBLE = 71 niños i 

constante K«*07 ' sust. (.071 ) ( 23 ) s 1.63 ni fio« 1 
71 1 

copacidad roq | -~~ = 42^5582,82 hq » 4 3 5 5 8 2 . 8 2 m t M 
í I 

formula r= sust. r = 372 mt. | 

DENSIDAD DE POBLACION DEL ANEA« 2 3 h d ^ h J 

ESCUELA No 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE * 7 3 n í o s 

constante K=.07t t u * . (.071 H 21 ) = 1.49 mños 

73 t 
eepsetóed reol s 48 .3932ha ä 489932 .88 m t -

f t rmsk! f - «usf. p s 3 9 5 mt. 

D I POBLACION DEL AREA = 3 3 5 hab /ha 

ESCUELA No >6 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE * 132 nifios I 

constante K= ,07 l «a* . (071 )( 2 1 )= nifios 1 
132 1 

capac idad reol ) A 9 r 8 8 . 53 r a7ho t t 8 8 5 3 H 3 7 «* 1 

formula r sust. r« 530 m t . I 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA» 530 h o b / h J 

ESCUELA He ¡7 

C A P A C H A DEL INMUEBLE = 53 niños 

K«.Q7¡ sust. («07! } ( 2 0 ) * 1.42 niffos 

1 eepesSdafi r e a l — — «3^3239 $» s 373239.45 mt? 
i 

i ferenda r sust. r- 3^4 mt. 

1 DENSIDAD OE POBLACION DEL AREA - 2 0 ha^Sc 

ESCUELA No 19 I 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 2 4 0 niños I 

eonstaate K=0 . I8 sust. ( Qt8 ) ( 23 4.14 niños I 
240 . i 

capac idad rea l 414 «57.971014 h o » 5 7 9 7 i Q i 4 mt. | 

f o m u l a r = • sust. r « 4 2 9 mt- 5 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = h a b / h J 

ESCUELA No ¿0 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 27 niños 

DENSIDAD OS POBLACION DEL AREA = 1 3 hob/hr 

eeastarte K= 0 J8 sus t (0.18 )(13 ) * 2 ¿ 4 niños 

cesieetócd r e a l - y ^ = 11538461 he « H5384.6I n t * 

formst« r * J — s u s t . r » '91 m t . 

ESCUELA No 21 1 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE - 1 4 1 niños ] 

i DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A * 6 h a b / h a 1 

constante K=0J8 e « t . (0.18 ) ( 6 ) = IJ38 nifios | 
21 > 

capacidad real - 1 3 0 . 5 ha ss 1305555, n t j 

formula r •«•». r • 6 4 4 mt. 



ESCUELA NO 22 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = niños 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 23 ho¡ j /hq 

coostante K= 018 sust. ( 0.18 ) ( 23 ) = 4.14 niños 

oapoeidad ret í - 31 .40096 ha ^ 3 l 4 0 0 9 . 6 6 w t . 1 

torswta r = J - ~ - sus*. r = 3 1 6 mt. 

ESCUELA No 23 

CAPACIDAD DEL I N M U E B L E - HO niños 

DENSIOAD DE POBLACION DEL AREA= 2 3 h o b / h o 
constante K » ° ' 8 suet. ( 0.18 ) ( 2 3 ) 8 4.14 ^ ¡ ^ 

110 

copocidod r«4 l "4 j4~ 5 2&5700 ha « . 2 6 5 7 0 0 4 8 M f t 

f o rmu l a r » J - ^ - suet. r » 2 9 0 rat. 

ESCUELA No 24 

CAPACCAD DEL INMUEBLE - 189 niños 

constante K» 0.18 sust. (0.18 ) ( 12 ) = 2J6 niño« 
IOQ 

apoe Hted r * a i - ~ - * 87 .5000 h a « 8 7 5 0 0 0 m f " 

fonmito r = J - ^ - sust. r = 5 2 7 mt. 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA » 1 2 hafa/ha 

ESCUELA No 25 

CAPACIDAD DEL » M U E B L E = 2 8 9 m ños 

constante K = 0 . i 8 sust. ( 0.18 ) ( 18 ) = 3 ¿ 4 mfios 
2 8 9 

capacidad r » a l — - = 89-19753 ha 8 9 L 9 7 5 3 n t * 
, 3^4 

forsnuUj r » ^ sust. r= 5 3 2 mt. 

DEN3DAD DE PQ8LAOON DEL A R E A » 18 h ^ / h a 

ESCUELA No 26 NOTA: INMUEBLE US&D0 EN DOBLE 
TURNO-

CAPACIDAD OEL INMUEBLE * nf ios 

constante K» sust. ( ) ( ) - mños 

c<9oeidad rea l = ha & m t * 

t e q u i a r - j - j y - sust. r = - mt. 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A s h a l j / h c 

ESCUELA No 27 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE * 661 niños 

constante K= 0.18 sust. (0-18 )( 23 ) s 4.14 mftos 

661 x 

capac idad rea l r 15.96618 ha ^ 1596618 .3"* -

* formula r - J - j ^ - — sust. r = 7 1 2 m t . 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A » 2 3 hqb/b-

NOTA'. INMUEBU. USADO EN DOBLE 
ESCUELA NO TURNO-

CAPAC1DAO DEL INMUEBLE = niños 

constante K» sust. ( H ) = ni Sos 

capacidad rea l , Da » mt* 

formula 8 U S t ' r = m *-

DENSIDAD DE POSLACION DEL A R E A = ha^ha 

E S C U E L A No 2 9 

CAPACIDAD OEL INMUEBLE » 4 0 0 niños 

constante K= 0.18 sust. ( 0 . 1 8 ) ( 23 ) » 4-14 niños 
4 0 0 , 

c a p a c i d ad rea l 4 j 4 » 96 .6 l8357ho * 9 6 6 l 8 3 i 5 7 » t . 

fo rmu la r = sust . r - 5 5 4 m f . 

DENSIDAD DE POBLACION D E L A R F A » 2 3 h a b / l 

ESCUELA No 3 0 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 3 9 3 niños 

DENSIDAD DE POBLACION OEL AREA * 8 hol/hc 

coMtwt« K» 0.18 sust. (0.18 )( 6 ) » 1 - 4 4 „ ¡ f c» 

c a r e a l - 2 ^ » 2 7 2 9 1 6 ha * 272916. mt. 
1-44 

t ó r r a l a «vst. r = 9 3 2 mt. 

E SCUELA Ko 31 

CAPACIDAD DEL I N M U E B L E » 2 8 8 niños 

i DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A « 2 3 h a b / h e 

constante K» 0»l8 « s t . ( 0.18 ) ( 23 ) » 4 J 4 niño« 
2 8 3 

eapoeided rea l -^ ¡4 - • 61.521739 ho * 615217.39 

fo rmulo r « j * r « 4 4 2 mi. 



| ESCUELA No 32 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = l 7 0 niños 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 1 7 h a l / h a 

constaste K= 0.18 sust. (0.18 ) ( 17 ) s 3 -06 niños 

capacidad r e a l - ^ g =55 .5555 tía % 5 5 5 5 5 5 5 «t.t 

formula r • sust. r = 4 2 0 mt. 

ESCUELA No 3 3 

CAPACIDAD DEL INMUEBLES 192 ^So» 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A * 1 4 h a b / h a 
constante K « 0 . i 8 sust. ( 0-18 ) ( 14 ) * 2-52 rúaos 

Cdpaetdod = 7 ^I90476 | W » 7 6 1 9 0 4 7 6 mft 

f o r m u l a r » J - y - sust. r » 4 9 2 mt. 

ESCUELA No 34 

CAPACOAO DEL INMUEBLE = 2 2 3 niños 

constante K«0 - I 8 sust. (0.18) ( 2 3 ) s 4 J 4 niños 
2 2 3 

copoclded nal ^ = 53.8647 h Q c 5 3 8 6 4 7 . 3 4 m i * 

formula r s J - y - * sust. r = 4 1 4 mt. 

DENSIDAD DE POBLACION DEL AREA = 2 3 h a b / h a 

ESCUELA No 35 

CAPACIDAD DEL »¡MUEBLE = 3 9 mño* 

constante K*0.18 « u t . (0 .18 ) ( 23 ) . . 4.14 m R o s 

copocidod rea l 9 - 4 2 0 2 8 9 8 ha « 94202-89 mt.1 

formula r * « W t - r » 1 7 3 mt. 

DEN3DAD DE POBLACION DEL A R E A * 2 3 het/ha 

». 

ESCUELA No 36 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = 8*8 nSfc» 

constante K« 0.18 sust. ( 0 1 8 ) ( 17 ) s 3 .06 nmos 

capacidad reaL§®- = 28.7581 ha 2 87581 . 69 m t * 
3-06 

formula r =J ^ sust. r = 3 0 2 mt. 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A * 17 hab/ha 

ESCUELA Ho 37 

CAPACIDAD DEL ÍMHUEELE* 9 7 n iños 

cons t a s t e K» 0.18 sas t . ( 0 J 8 )< 19 ) s 3 - 4 2 

c opa c i d ad reo l 2 8 , 3 6 2 5 7 _ 283625.73 «r? 

fo rmu la r • J ¿ sus t . r= 3 0 0 

DENSIDAD DE POBLACION DEL A R E A » 19 hab/hc 

ESCUELA No 38 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = >57 niftos 

constante K* O.I8sust . (0.18) ( 16 ) = 2 . 88 n l fos 

capoeídatí r e a l - ^ ^ , 5 4 . 5 1 3 8 h a » 545138S8 

formula r sust. r = 416 mt-

DENSIDAD DE POOL ACION DEL A R E A - <6 h a ^ t a 

E S C U E L A No ? 9 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE - 1 4 0 niños 

constante K= 0 - ' 8 ( O.18 ) ( 6 )= 1 0 8 „ ^ 
140 1 

c a pa c i d ad r e a l - - 8 I29 .6296fe 0 <* 129*6296. « t ? 
1-08 

fo rmu la r « — sust . r = 6 4 2 mt 

DENSIDAD DE POBLACION D E L A R E A - hab/hc 

ESCUELA No 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE = niños 

DENSIDAD DC POBLACION DEL A R E A * t ra^ha 

eonetonfte K= s u s t ( )( ) = niños 

capoeldat real = . ha -s * t * 

formula r s J - sust. r = mt. 

E S C U E L A No 

CAPACIDAD DEL INMUEBLE * niños 

DENSíDAD DE POBLACION DEL A R E A * h a b / h a 

constante K* sus!. ( X ) » niñee 

eaptfcMod rea l ha « mt* 

f o rmu la r »]• * s o * - r * art. 

•A ic. 



PLANTEO PARA OBTENER LAS DENSIDADES DE POBLACION DE 
CADA INMUEBLE ESCOLAR 

El planteamiento utilizado para obtener las densidades -
de población de la área de cada escuela, es el siguiente 5 - -
primeramente se utilizo como apoyo la elaboración de una e n — 
cuesta de la poclación de Montemorelos 1/ consistente en el -
levantamiento de viviendas y en donde los resultados obteni— 
dos (de dicha encuesta) se reflejan en un plano que contiene 
puntos inscritos indi cando c/u la existencia de una vivienda 
con cinco habitantes en promedio. Posteriormente, en dicho -
plano se localizaron las escuelas en estudio y se trazaron -
los radios de distancia tiempo óptimo de cada una de las mi_s 
mas, que de acuerdo a lo que señala la norma (SAHOP 1980) es 
de; 553 mt en escuelas primaria y de 547 mt en escuelas de -
educación preescolar 2/ (Véase el plano N^ 6 y 8). 

Por otra p^.rte, los criterios utilizados para determinar 
las densidades a través de mediciones directas en planos, — 
son los siguientes; a) La zona de influencia común a dos cen 
tros como mínimo y cuatro como máximo, tenderá a repartirse 
la población según el segmento que uno los puntos de intera£ 
ción de los dos o más círculos que se superponen (principio-
basado en la Teoría de Christaller), 

b) Si el segmento que une los puntos de intersección de 
dos círculos "tocase" la mayor masa de las manzanas en cues-
tión , se anexará el número de habitantes al centro de grave-
dad respectivo Cesouela). 

c)_El_límite del radio de la distancia tiempo óptimo de 
1/ Encuensta coordinada por la Secretaría de Programación y 

Presupuesto CSPP) a través del Instituto Nacional de Esta 
dística y Geografía e Informática (INEGI) 1978.Actualiza-
ción mediante sondeos de campo 19 8 5 llevada a cabo por el 
autor. 

2 / Para efectos del presente estudio se consideró el radio 7-
de distancia tiempo óptimo en 500 mt. 



cada escuela, no tendrá validez fuera de la limitación del 
área geográfica para el estudio. 

d) En el caso de empalme en los trozos de los radios 
en más de cuatro veres, se considera delimitar las áreas -
agrupadas, de tal manera que se considere una sola área — 
común para las escuelas que tengan injerencia. 

El mecanismo para la obtención de las densidades fué 
el conteo directo del número de habitantes divididos entre 
las hectáreas. 



Ot>tencirr c'è K ù a-ro- de densidades de población 

(Mon terror pio- , N . 1.. ) 

No DE £ 
D E N S I D A D 

X X — M i x - x r 

i 31 
z 25 s -?s S i . 18 
3 II - 6 . 2 4 38.94 
4 17 - . 2 4 0 - 0 5 8 
5 16 - 1 . 2 4 1-54 
6 12 - 5.24 — ST. 46 
7 21 3-76 »4.17 
8 21 3.76 14.14 
9 20 7.24 52.42 
IO 27 9.76 9 5 . 2 6 
II 23 5-76 3 3.18 
<2 13 «¿4 _ 17.911 
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