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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Sostenible ante el Cambio Climáti-
co (PDSCC) de la Universidad Autónoma Metropolitana 
2022-2030 se actualizó en los años 2024 y 2025. En su 

última versión, se incluyó un sistema de indicadores que da 
seguimiento a los avances y logros vinculados a los objetivos 
planteados, los cuales deberán ser reportados por las seis uni-
dades universitarias y publicados anualmente a través de un 
informe, difundido en la página electrónica y otros espacios 
virtuales del PDSCC.

Con la finalidad de establecer criterios homogéneos y meto-
dologías comunes para la recopilación, presentación y análi-
sis de la información para el cálculo de dichos indicadores, se 
elaboró esta Guía de Cálculo de Indicadores, en adelante de-
nominada “Guía”, la cual está dirigida a las personas responsa-
bles de las diversas instancias operativas y administrativas de 
cada unidad universitaria, que serán las encargadas de infor-
mar de los avances anuales del PDSCC.

La Guía incorpora la descripción de cada indicador, así como 
los datos requeridos, la fuente y método de obtención, y, en 
determinados casos, ejemplos ilustrativos que facilitan su co-
rrecta interpretación y aplicación.

En el cálculo de algunos indicadores, se menciona el criterio 
“en el año base”, que se refiere al año que se tomará como ini-
cio de los registros. En esta Guía, no se fija un año base espe-
cífico, son las personas responsables de las diversas instancias 
operativas y administrativas de cada unidad universitaria, que 
deberán establecerlo una vez que inicie el seguimiento y pos-
terior reporte a la instancia correspondiente.

Confiamos en que esta Guía contribuya a fortalecer las capaci-
dades a nivel de las unidades universitarias para avanzar hacia 
modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes e inclusivos 
en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana.
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Programa 1

Coordinación 
institucional

Este Programa tiene tres indicadores:

I.1.1 Publicación de un informe anual de actividades del 
PDSCC.

I.1.2 Número de colaboraciones interunidades por año.
I.1.3 Número de colaboraciones con instituciones exter-

nas en torno a los programas o acciones del PDSCC 
por año.

I.1.1  Publicación de un informe anual de 
actividades del PDSCC

Descripción

Este indicador registra la publicación de un informe anual del 
avance de los diferentes programas del PDSCC, en forma sis-
tematizada y organizada, por parte de la instancia adscrita a la 
Rectoría General, que permita su seguimiento. 

Metodología de cálculo

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO.

I.1.2  Número de colaboraciones interunidades  
por año

Descripción

Este indicador mide el número de colaboraciones interunida-
des formalmente registradas que fortalezcan las capacidades 
de la comunidad universitaria en las temáticas del PDSCC, ta-
les como: apoyo para la instauración del programa de manejo 
de residuos, realización de inventarios de fauna y flora, uso de 
energías renovables, programas para la alimentación saluda-
ble, tratamiento de agua, entre otros.
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Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer el número de colaboraciones interunida-
des por año.

Cada unidad universitaria que tenga capacidad probada en 
un tema del PDSCC, identificará los apoyos formales que brin-
dó a las otras unidades universitarias que lo requirieron.

Paso 2. Calcular el número de colaboraciones interunidades 
por año.

Se suman los números de colaboraciones catalogadas por 
unidad universitaria.

I.1.3  Número de colaboraciones con instituciones 
externas en torno a los programas o acciones 
del PDSCC por año

Descripción

Este indicador mide el número de colaboraciones de la Uni-
versidad con asociaciones civiles e instituciones públicas y 
privadas, que desarrollen proyectos relacionados con los pro-
gramas o acciones del PDSCC. Ejemplos de estas colaboracio-
nes pueden ser los programas del Reciclatrón con la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), de 
acopio de residuos, tapas de envases, aceite de cocina usado, 
cascarones de huevo o pilas, de alimentación saludable y con-
sumo local, entre otros.

Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer el número de colaboraciones con institu-
ciones externas por año.

Cada unidad universitaria, a través de sus divisiones académicas, 

oficinas de gestión ambiental y áreas de vinculación, enlistará 
para el año que se reporta, las acciones que apoyen los objeti-
vos del PDSCC.

Paso 2. Calcular el número de colaboraciones con institucio-
nes externas por año.

Se suman los números de colaboraciones catalogadas por 
unidad universitaria.
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Programa 2

Disminución de 
 emisiones de gases 

 de efecto invernadero 
 causadas por el  

consumo de energía

Este Programa tiene cuatro indicadores:

I.2.1 Consumo de energía eléctrica en el año que se re-
porta (kWh/año)/Consumo de energía eléctrica en el 
año base (kWh/año). 

I.2.2 Consumo de energía eléctrica per cápita en el año 
que se reporta (kWh/año/persona).

I.2.3 Número de sistemas de generación eléctrica con 
fuentes renovables.

I.2.4 Número de sistemas de generación de calor con 
fuentes renovables. 

I.2.1  Consumo de energía eléctrica en el año que 
se reporta (kWh/año)/Consumo de energía 
eléctrica en el año base (kWh/año)

Descripción

El Consumo de energía eléctrica en el año que se reporta se 
refiere al año en el cual se realiza el cálculo. El Consumo de 
energía eléctrica en el año base se refiere al año previo. Si es 
la primera vez que se realiza el cálculo de este indicador ese 
valor corresponderá al año base. El consumo de energía eléc-
trica se mide en kWh y sus múltiplos y se obtiene de los reci-
bos de facturación del servicio. 

Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer el número de contratos de servicio eléctrico.

Se identifica el o los contratos de servicio eléctrico, que abaste-
cen a las instalaciones a considerar. Esta información normal-
mente la maneja la instancia responsable del mantenimiento 
de cada unidad universitaria.

Por ejemplo, en la Unidad Iztapalapa hay tres contra-
tos en el campus principal y uno correspondiente al 
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centro de extensión Casa de las Bombas, es decir, se 
tienen 4 contratos.

Paso 2. Identificar las tarifas eléctricas correspondientes a 
cada contrato. 

Los recibos o facturas del servicio eléctrico normalmente lle-
gan a una oficina administrativa en donde se genera el pago.

Por los niveles de consumo de electricidad, las instalaciones 
más grandes seguramente serán abastecidas en Media Ten-
sión y pueden ser:

■ Gran Demanda Media Tensión Ordinaria, GDMTO 
■ Gran Demanda Media Tensión Horaria, GDMTH

En el caso de instalaciones más pequeñas o por requerimien-
tos específicos también puede haber contratos en Baja Ten-
sión con dos tipos de tarifas:

■ Pequeña Demanda Baja Tensión, PDBT 
■ Pequeña Demanda Baja Tensión, GDBT. 

Esto es importante porque la manera en que se mide y factura 
el consumo es diferente según la tarifa. Más información se 
encuentra en el Anexo A.

Por ejemplo, en el campus de la Unidad Iztapalapa 
hay dos contratos en Media Tensión en tarifa GDMTH 
y uno en Baja Tensión, PDBT. El contrato de Casa de 
las Bombas también es en Baja Tensión, pero en ta-
rifa GDBT.

Paso 3. Identificar el periodo de facturación correspondien-
te a cada contrato.

Las tarifas en Media Tensión se facturan en meses completos, 
es decir, del primer día al último de cada mes, mientras que, 

en las tarifas en Baja Tensión en GDBT, también se cobra men-
sualmente, sin embargo, en la tarifa PDBT, el cobro es bimes-
tral y puede no coincidir con el inicio y término de un mes 
específico. 

Paso 4. Obtener el consumo mensual o bimestral en kWh de 
cada recibo.

En la tarifa GDMTH se mide el consumo de electricidad en tres 
períodos: base, intermedio y punta, por lo que el total mensual 
corresponde a la suma de estos tres valores. En las tarifas GD-
MTO y GDBT, solo aparece un valor de consumo que corres-
ponde a los kWh consumidos en ese mes. En la tarifa PDBT el 
valor de los kWh corresponde a una base bimestral que puede 
ser de 57 a 63 días. 

Paso 5. Obtener el consumo anual en kWh de cada recibo y 
global.

Con la suma de los consumos mensuales o bimestrales según 
la tarifa se obtiene el consumo anual por cada contrato. Para 
concluir el cálculo Consumo de energía eléctrica en el año 
que se reporta se suman los valores de todos los contratos que 
se consideran en la unidad universitaria. Una explicación deta-
llada de la interpretación de las diferentes tarifas se presenta 
en el Anexo A.

I.2.2  Consumo de energía eléctrica per cápita en  
el año que se reporta (kWh/año/persona)

Descripción

El Consumo de energía eléctrica per cápita en el año que 
se reporta permite comparar la cantidad de energía eléctri-
ca que se utiliza por cada miembro de la comunidad en el 
año que se reporta. El consumo de energía eléctrica se mide 
en kWh anuales. El número de integrantes de la comunidad 
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se tomará de la suma del alumnado, profesorado y personal 
administrativo. 

Metodología de cálculo

Paso 1. Obtener el consumo anual en kWh de la unidad uni-
versitaria. 

Se sigue la metodología establecida en el indicador I.2.1 y se 
obtiene de los recibos de facturación del servicio.

Paso 2. Calcular el número de integrantes de la comunidad 
universitaria.

Con el fin de estandarizar el cálculo de este indicador, se con-
siderará que la comunidad universitaria está constituida por 
el total del alumnado, profesorado y personal administrativo 
registrados en el Informe o Anuario Estadístico publicado por 
la unidad universitaria, en el año que se reporta, para el tri-
mestre de Otoño.

Número de integrantes de la comunidad universitaria 
= número de integrantes del alumnado + número de 
integrantes del profesorado + número de trabajadores 
administrativos

Paso 3. Calcular el Consumo anual de energía eléctrica per 
cápita en el año que se reporta en kWh/año/persona. 

Se calcula con la fórmula:

Consumo anual de energía eléctrica per cápita en el 
año que se reporta (kWh/año/persona) = Consumo 
anual de energía eléctrica en el año que se reporta / 
Número de integrantes de la comunidad universitaria.

I.2.3  Número de sistemas de generación eléctrica 
con fuentes renovables

Descripción

Este indicador registra la existencia de sistemas de genera-
ción eléctrica con cualquier fuente alternativa de energía en el 
año que se reporta, para lo cual únicamente se contabilizará la 
existencia y número de tales sistemas. 

Metodología de cálculo

Se contabilizan los sistemas de generación eléctrica basados 
en fuentes renovables de la unidad universitaria, en el año que 
se reporta. Esta información será recabada de la instancia res-
ponsable de mantenimiento en la unidad universitaria.

I.2.4  Número de sistemas de generación de calor 
con fuentes renovables

Descripción

Este indicador registra la existencia de sistemas de generación 
térmica o de energía calorífica a partir de fuentes renovables 
de energía en el año que se reporta, para lo cual únicamente 
se contabilizará la existencia y número de tales sistemas. 

Metodología de cálculo

Se contabilizan los sistemas de generación de calor basados 
en fuentes renovables de la unidad universitaria, en el año que 
se reporta. Esta información será recabada de la instancia res-
ponsable de mantenimiento en la unidad universitaria.
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Programa 3

Disminución de 
 emisiones de gases 
 efecto invernadero 

 causadas por  
la movilidad de 
 la comunidad 

 universitaria

Este Programa tiene dos indicadores:

I.3.1 Vida promedio del parque vehicular.
I.3.2 Número de rutas ofertadas o gestionadas para el 

transporte de la comunidad.

I.3.1.  Vida promedio del parque vehicular

Descripción

El consumo de combustibles fósiles en los vehículos propie-
dad de la Universidad es parte de las emisiones directas de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la misma, y se rela-
ciona con la edad del parque vehicular. El indicador se refiere 
a la edad promedio de los vehículos propiedad de la unidad 
académica.

Metodología de cálculo

Paso 1. Elaborar un inventario del parque vehicular de la 
unidad académica.

Se elabora un inventario del parque vehicular de la unidad 
académica que reporta, ordenando la información como en 
el ejemplo de la Tabla 1, en la que se identifican varios tipos 
de vehículos, incluidos los asignados a los órganos persona-
les. Esta información puede obtenerse en la Coordinación de 
Servicios Generales o Coordinación de Servicios Auxiliares.
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Paso 2. Calcular la vida promedio del parque vehicular.

La estimación de la vida promedio del parque vehicular se rea-
liza con la siguiente fórmula:

Vida promedio del parque vehicular = Total años de 
vida/Número de vehículos

En el ejemplo de la Tabla 1, la vida promedio del parque vehicu-
lar es de 9.66 años:

Vida promedio del parque vehicular = 58/6=9.66 años

I.3.2.  Número de rutas ofertadas o gestionadas para 
el transporte de la comunidad

Descripción

Se refiere a:

a) Los convenios celebrados con la Secretaría de Movi-
lidad de la Ciudad de México y su equivalente en el 
Estado de México para el transporte de la comunidad 
hacia y desde las unidades universitarias. 

b) Las rutas de transporte ofertadas a la comunidad me-
diante convenios o acuerdos con transportes privados 
con y sin subsidio de la Universidad.

c) Las rutas de transporte ofertadas a la comunidad con 
medios propios de la Universidad.

Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer el número de rutas ofertadas o gestiona-
das para el transporte de la comunidad.

Se identifica si, en la unidad universitaria, se ofrecen a la co-
munidad rutas de tipo a), b) y c). Esta información es propor-
cionada por la Secretaría de Unidad, a través de la instancia 
correspondiente.

Paso 2. Calcular el número de rutas ofertadas o gestionadas 
para el transporte de la comunidad.

Se suma el número de rutas tipo a), b) y c) detectadas.

 
Númeroª Tipo Marca Modelo Año

 Tipo de  No. de Kilometraje Vidab 
      combustible pasajeros Totalb (años)

 1 Camioneta Chevrolet Express van 2006 Gasolina 15 121,720 17

 2 Camioneta Chevrolet Express van 2006 Gasolina 8 111,707 17

 3 Sedan Nissan Tiida 2018 Gasolina 5 34,730 5

 4 Sedan Nissan Tiida 2018 Gasolina 5 51,080 5

 5 Carga Nissan Estaquitas 2011 Gasolina 2 32,952 13

 6 Transporte  
  de personal 

Jac Sunray 2022 Diesel 16 3,096 1

 TOTAL        58

Tabla 1. Inventario del parque vehicular en el año 2023

a. Usar un renglón para cada vehículo, incluidos los asignados a los órganos personales
b. Año en el que se realiza el cálculo menos el año del vehículo (en el ejemplo 2023).
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Programa 4

Gestión  
sostenible  

del agua

Este Programa cuenta con tres indicadores:

I.4.1 Consumo de agua en m3 en el año que se reporta/
consumo de agua en m3 en el año base.

I.4.2 Consumo de agua tratada en m3 en el año que se re-
porta/consumo de agua total en m3 en el año que se 
reporta.

I.4.3 Implementación de un plan o programa de conser-
vación del agua por unidad universitaria.

I.4.1  Consumo de agua en m3 en el año que se 
reporta/consumo de agua en m3 en el año base

Descripción

El Consumo de agua en el año que se reporta se refiere al año 
en el cual se realiza el cálculo, e incluye el agua potable recibi-
da a través de la red pública de suministro, el agua potable re-
cibida en pipas, el agua de lluvia cosechada y el agua tratada 
reutilizada en la unidad universitaria que reporta. El consumo 
de agua se mide en metros cúbicos (1 m3 = 1000 litros). 

Metodología de cálculo

Se solicita que se reporten, además del indicador, los valores 
del consumo de agua del año, así como todos los números 
que se usaron para calcular el indicador. 

Paso 1. Identificar el consumo de agua potable en los reci-
bos de consumo correspondientes al año que se reporta y 
calcular el consumo anual de agua potable recibida a través 
de la red pública de suministro.

Los recibos de agua emitidos por el servicio de agua potable 
se generan bimestralmente, y, en cada uno, el consumo viene 
reportado como Consumo de bimestre en m3. Para obtener 
el consumo anual deberá sumarse los consumos correspon-
dientes a los seis bimestres del año que se reporta. Esta infor-
mación es proporcionada por la Secretaría de Unidad, a través 
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de la instancia correspondiente. Más información se encuen-
tra en el Anexo B (Figuras B1 y B2).

En caso de no contar con alguno de los recibos (Anexo B, Fi-
gura B3), se realiza lo siguiente:

A. Calcular el costo del metro cúbico a partir del último 
recibo disponible, con la fórmula: 

Costo del m3 = monto pagado en el último recibo / 
consumo de bimestre en m3 en el último recibo

B. Estimar el consumo para el bimestre en el cual no se 
cuenta con recibo, con la fórmula:

Consumo bimestral de agua potable = monto pagado en 
el bimestre para el que no se tiene recibo / costo del m3

C. Si el pago del consumo de agua se realiza a través de 
cuota fija, el consumo puede obtenerse a partir de los 
medidores con que se cuenta en las instalaciones, siem-
pre y cuando éstos registren toda el agua que se consu-
me en las mismas. Esta información se puede obtener 
a través de las Coordinaciones de Servicios Generales o 
de Servicios Auxiliares. La fórmula de cálculo es:

Consumo anual de agua potable = registro del medi-
dor a fin de año – registro en el medidor a inicio de año

D. En caso de que el pago sea por cuota fija y no se cuen-
te con medidores, se deberán instalar los mismos con 
el fin de dar seguimiento a este indicador. 

Paso 2. Calcular el consumo anual de agua potable recibida 
por pipas.

En caso de haber recurrido durante el año a un servicio de compra 
de agua potable a través de pipas, éste se deberá considerar en el 
cálculo anual. Esta información se puede obtener a través de las 
Coordinaciones de Servicios Generales o de Servicios Auxiliares.

Se anotará el volumen de agua potable adquirido por 
pipas durante el año en m3.

Paso 3. Estimar la cosecha de agua de lluvia. 

En caso de contar con sistemas para la cosecha de agua de 
lluvia que posteriormente se usa para cubrir necesidades 
en las instalaciones, deberá registrarse el volumen acopiado 
anualmente. Esta información se puede obtener a través de 
las Coordinaciones de Servicios Generales o de Servicios Auxi-
liares. La estimación se realiza con la siguiente fórmula: 

Volumen anual cosechado de agua de lluvia = volu-
men de cisternas de captación * número de veces que 
se llenaron en el año que se reporta

Se recomienda instalar medidores con el fin de dar segui-
miento a este indicador. 

Paso 4. Estimar el volumen de agua tratada.

El agua tratada se refiere al agua que se obtiene de Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) externas, o instaladas 
en la propia unidad universitaria que reporta, y que se utiliza 
en las instalaciones.

Si el agua tratada proviene de una PTAR externa, se debe con-
tar con los recibos correspondientes de consumo (Anexo B, 
Figura B4). Esta información puede obtenerse a través de las 
Coordinaciones de Servicios Generales o de Servicios Auxilia-
res, u Oficinas de Gestión Ambiental.

Si el agua tratada proviene de una PTAR instalada en la uni-
dad universitaria, la información puede obtenerse a través del 
personal que opera la PTAR o de las Coordinaciones de Servi-
cios Generales o de Servicios Auxiliares, u Oficinas de Gestión 
Ambiental. En caso de que se cuente con sistemas de me-
dición, el dato se obtiene directamente, de no ser así, puede 
calcularse como: 
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Volumen anual de agua tratada = caudal promedio 
recibido en la PTAR, en m3/hora * horas anuales de 
funcionamiento

Paso 5. Calcular el consumo de agua.

El consumo total de agua, en m3, se calcula con la fórmula:

Consumo anual de agua = Consumo anual de agua 
potable + Volumen de agua potable adquirido por pi-
pas + Volumen anual de agua de lluvia cosechada + 
Volumen anual de agua tratada

En caso de que se quiera reportar el consumo con referencia a 
un año base, se utiliza la fórmula:

Variación del consumo anual de agua potable = Con-
sumo anual de agua en el año que se reporta/Consu-
mo en el año de referencia

I.4.2  Consumo de agua tratada en m3 en el año que 
se reporta/consumo de agua total en m3 en el 
año que se reporta

Descripción

Este indicador mide el avance en la utilización de agua tratada 
en las instalaciones de la unidad universitaria que reporta, y se 
calcula dividiendo el volumen de agua tratada entre el consu-
mo total. Es un indicador adimensional, cuyo valor se encuen-
tra entre cero y uno. 

Metodología de cálculo

Paso 1. Estimar el volumen de agua tratada.
El agua tratada se refiere al agua que se obtiene de Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) externas, o instaladas 
en la propia unidad universitaria que reporta, y que se utiliza 
en las instalaciones.

Este dato se obtiene del Indicador I.4.1, paso 4. 

Paso 2. Calcular el consumo de agua.

El consumo total de agua, en m3, se obtiene del indicador I.4.1, 
se calcula con la fórmula:

Consumo anual de agua = Consumo anual de agua 
potable + Volumen de agua potable adquirido por pi-
pas + Volumen anual de agua de lluvia cosechada + 
Volumen anual de agua tratada

Paso 3. Calcular la fracción de agua tratada.

La fracción del consumo cubierta con agua tratada se calcula como:

Fracción de agua tratada = Volumen anual de agua 
tratada/Consumo anual de agua

I.4.3  Implementación de un plan o programa de 
conservación del agua por unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa de 
conservación del agua, para la unidad universitaria que reporta. 

Método de cálculo

La información de la existencia o no de un plan o programa de 
conservación del agua puede obtenerse a través de las Coor-
dinaciones de Servicios Generales o de Servicios Auxiliares, o 
las Oficinas de Gestión Ambiental.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO. 
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Programa 5

Gestión sotenible  
de los residuos

Este Programa cuenta con tres indicadores:

I.5.1 Generación per cápita de residuos sólidos urbanos 
(kg residuos/ persona/día).

I.5.2 Implementación de un plan o programa de manejo 
para la reducción y valorización de residuos por uni-
dad universitaria.

I.5.3 Implementación de un plan o programa de minimi-
zación y manejo de residuos peligrosos por unidad 
universitaria.

I.5.1  Generación per cápita de residuos sólidos 
urbanos (kg residuos /persona/día)

Descripción

La Generación per cápita de residuos sólidos urbanos mide 
la cantidad de residuos producidos por cada integrante de la 
comunidad universitaria. Este tipo de residuos incluye aque-
llos generados en las actividades cotidianas de la comunidad, 
como residuos de producto de consumo y sus envases, empa-
ques y residuos sanitarios. No se incluyen, en este cálculo, los 
residuos de poda, residuos orgánicos generados en los come-
dores, residuos voluminosos, residuos electrónicos o residuos 
peligrosos. 

Metodología de cálculo

Paso 1. Calcular la generación diaria promedio de residuos.

Este parámetro, que se reporta en kg/día, puede medirse de 
forma directa, pesando todos los residuos sólidos urbanos que 
se reciben en el o los puntos de acopio dentro de la unidad 
universitaria que reporta. Para ello, debe seleccionarse una se-
mana de funcionamiento completo, es decir, en la que la ma-
yoría de la comunidad asista a las instalaciones. 
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La medición se realiza durante 5 días hábiles consecutivos, 
mediante el pesaje de cada carga o lote recibido y su regis-
tro en un formato. La generación diaria se obtiene sumando 
todos los registros de cada día, y la generación promedio se 
obtiene con la fórmula:

Generación promedio diaria = Suma de la generación 
de 5 días hábiles consecutivos/5 días

En forma alternativa, en caso de contar con un servicio privado 
de recolección, puede obtenerse la generación promedio dia-
ria a partir de los registros de entrega de los residuos, dividien-
do la masa total entre el número de días que abarcó el servicio. 
Esta información se puede obtener a través de las Coordinacio-
nes de Servicios Generales o de Servicios auxiliares.

Paso 2. Calcular el número de integrantes de la comunidad 
universitaria.

Con el fin de estandarizar el cálculo de este indicador, se con-
siderará que la comunidad universitaria está constituida por 
el total del alumnado, profesorado y personal administrativo 
registrados en el Informe o Anuario Estadístico publicado por 
la unidad universitaria, en el año que se reporta, para el tri-
mestre de Otoño. 

Número de integrantes de la comunidad universitaria 
= número de integrantes del alumnado + número de 
integrantes del profesorado + número de trabajado-
res administrativos

Paso 3. Calcular la generación per cápita.

La generación per cápita, en kg/persona/día, se calcula con la 
fórmula:

Generación per cápita de residuos sólidos urbanos = 
Generación diaria promedio/Número de integrantes 
de la comunidad universitaria

I.5.2  Implementación de un plan o programa de 
manejo para la reducción y valorización  
de residuos por unidad universitaria

Descripción 

Este indicador registra la existencia de un plan o programa de 
manejo de residuos sólidos urbanos, que incluya estrategias de 
reducción y valorización, para la unidad universitaria que reporta.

Método de cálculo

La información de la existencia o no de un plan o programa de 
manejo para la reducción y valorización de residuos puede ob-
tenerse a través de las Coordinaciones de Servicios Generales 
o de Servicios Auxiliares, o las Oficinas de Gestión Ambiental. 

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO. 

I.5.3  Implementación de un plan o programa de 
minimización y manejo de residuos peligrosos 
por unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa de 
minimización y manejo adecuado de residuos peligrosos para 
la unidad universitaria que reporta. 

Método de cálculo

La información de la existencia o no de un plan o programa 
de minimización y manejo de residuos peligrosos puede ob-
tenerse a través de las Coordinaciones de Servicios Generales 
o de Servicios Auxiliares, o las Oficinas de Gestión Ambiental. 

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO.
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Programa 6

Infraestructura  
y comunidad  
universitaria  

resilientes

Este Programa cuenta con tres indicadores:

I.6.1 Número de edificaciones universitarias con un mapa 
de riesgos/Número total de edificaciones.

I.6.2 Implementación de un plan o programa integral de 
gestión de riesgos por unidad universitaria.

I.6.3 Implementación de un plan o programa de continui-
dad de las funciones sustantivas y administrativas 
críticas ante contingencias por unidad universitaria.

I.6.1  Número de edificaciones universitarias con un 
mapa de riesgos/Número total de edificaciones

Descripción

Este indicador mide la proporción de edificaciones por unidad 
universitaria que cuentan con un mapa de riesgos.

Un mapa de riesgos se define como un gráfico, un croquis, 
o una maqueta, donde se identifican y se ubican las zonas o 
áreas que podrían verse afectadas por la presencia de riesgos 
naturales como la lluvia, inundaciones, deslaves, terremotos, 
hundimientos, riesgos antropogénicos, como explosiones, 
accesibilidad y evacuación, o riesgos biológicos, como zonas 
de contaminación. Idealmente debe ser actualizado cada 
cinco años.

Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer el número de edificaciones universitarias 
que cuentan con un mapa de riesgos.

Se identifica cuáles edificios de la unidad universitaria cuen-
tan con un mapa de riesgo. Esta información es proporcionada 
por la Secretaría de Unidad, a través de la oficina de Protec-
ción Civil o equivalente.
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Paso 2. Determinar el número total de edificaciones de la 
unidad universitaria.

Para determinar el número total de edificaciones de la unidad 
universitaria, se considerarán los edificios de oficinas, cubícu-
los, salones de clase, bibliotecas, laboratorios, talleres, inver-
naderos, bioterios, gimnasios, almacenes, entre otros, y no se 
contabilizarán construcciones de tamaño reducido como por 
ejemplo casetas, depósitos de residuos, cuartos de bombas, y 
cuartos de plantas de emergencia.

Paso 3. Calcular el número de edificaciones universitarias 
con un mapa de riesgos/Número total de edificaciones.

El indicador se calcula como:

Número de edificaciones universitarias que cuentan 
con un mapa de riesgos/Número total de edificacio-
nes universitarias

I.6.2  Implementación de un plan o programa integral 
de gestión de riesgos por unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa 
integral de gestión de riesgos para la unidad evaluada.

La gestión integral de riesgos consiste en la previsión, reduc-
ción y control permanente del riesgo de desastre. Se centra 
en las personas, debiendo proteger su vida e integridad física, 
el patrimonio universitario, la infraestructura productiva, me-
dios de vida, acceso a servicios básicos, y el medio ambiente. 
Idealmente debe ser actualizado cada cinco años.

Metodología de cálculo

Se identifica si la unidad universitaria cuenta con un plan o 
programa integral de gestión de riesgos. Esta información es 

proporcionada por la Secretaría de Unidad, a través de la ofici-
na de Protección Civil o equivalente.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO. 

I.6.3  Implementación de un plan o programa de 
continuidad de las funciones sustantivas y 
administrativas críticas ante contingencias por 
unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa 
de continuidad de las funciones sustantivas y administrativas 
críticas, para la unidad universitaria evaluada. 

Un plan o programa de continuidad de funciones/operacio-
nes es un conjunto de recursos, actividades, procedimientos 
e información que se resguardan con el fin de ser utilizados 
en caso de que ocurra una emergencia o desastre. Éste fun-
ge como una guía para asegurar que las funciones críticas de 
cualquier organización, operen sólo con los recursos indispen-
sables ante la ocurrencia de un fenómeno natural, antropogé-
nico o cualquier evento que ponga en riesgo su continuidad. 
Idealmente debe ser actualizado cada cinco años.

Metodología de cálculo

Se identifica si la unidad universitaria cuenta con un plan o 
programa integral de continuidad de las funciones sustantivas 
y administrativas críticas. Esta información es proporcionada 
por la Secretaría de Unidad, a través de la oficina de Protec-
ción Civil o equivalente.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO. 



36 37

Programa 7

Gestión de las  
áreas verdes

Este Programa cuenta con seis indicadores:

I.7.1 Superficie de área verdes en m2 por unidad universitaria.
I.7.2 Superficie per cápita de área verdes en m2/persona.
I.7.3 Implementación de un plan o programa de manejo 

y conservación de las especies vegetales por unidad 
universitaria.

I.7.4 Implementación de un plan o programa de monitoreo 
de especies de fauna nativa por unidad universitaria.

I.7.5 Superficie de áreas verdes en m2 acondicionadas 
como jardines polinizadores.

I.7.6 Número de estructuras colocadas como refugios 
para la fauna nativa.

I.7.1  Superficie de áreas verdes en m2 por unidad 
universitaria

Descripción

La superficie de áreas verdes se refiere a los espacios que 
cuenten con vegetación, tales como prados y jardines, jardines 
de polinizadores, camellones internos y áreas con vegetación 
natural reminiscente. Se considerarán todas las instalaciones 
que abarquen una unidad universitaria.

Metodología de cálculo

Se identifica la superficie total de áreas verdes en m2 presentes 
en la unidad universitaria. Esta información es proporcionada por 
la Secretaría de Unidad, a través de la instancia correspondiente.

I.7.2  Superficie per cápita de áreas verdes en m2/
persona

Descripción 

La superficie per cápita es un indicador que muestra la cantidad 
de áreas verdes que corresponde por miembro de la comuni-
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dad. Ayuda a analizar qué tanto se establecen o disminuyen las 
áreas verdes a lo largo del tiempo. Un aumento en la superficie 
per cápita de área verdes puede indicar una mejora en el bien-
estar de la comunidad universitaria.

Metodología de cálculo

Paso 1. Establecer la superficie de áreas verdes.

Se identifica la superficie total de áreas verdes en m2 pre-
sentes en la unidad universitaria. Esta información es propor-
cionada por la Secretaría de Unidad, a través de la instancia 
correspondiente.

Paso 2. Calcular el número de integrantes de la comunidad 
universitaria. 

Con el fin de estandarizar el cálculo de este indicador, se con-
siderará que la comunidad universitaria está constituida por 
el total del alumnado, profesorado y personal administrativo 
registrados en el Informe o Anuario Estadístico publicado por 
la unidad universitaria, en el año que se reporta, para el tri-
mestre de Otoño.

Número de integrantes de la comunidad universitaria 
= número de integrantes del alumnado + número de 
integrantes del profesorado + número de trabajado-
res administrativos

Paso 3. Calcular la superficie per cápita de área verdes en 
m2/persona.

La superficie per cápita, en m2 de áreas verdes/persona, se 
calcula con la fórmula:

Superficie total de áreas verdes/Número de integrantes 
de la comunidad universitaria

I.7.3  Implementación de un plan o programa 
de manejo y conservación de las especies 
vegetales por unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa 
cuyo objetivo es cuidar, gestionar y promover la salud de las 
especies vegetales nativas y otras plantas importantes dentro 
de la unidad universitaria que reporta. Éste no sólo tiene un 
enfoque en la conservación, sino también en la educación y la 
investigación sobre la biodiversidad vegetal. 

Metodología de cálculo

Se identifica si la unidad universitaria cuenta con un plan o 
programa de manejo y conservación de las especies vegeta-
les. Esta información es proporcionada por la Secretaría de 
Unidad, a través de la instancia correspondiente.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO.

I.7.4  Implementación de un plan o programa de 
monitoreo de especies de fauna nativa por 
unidad universitaria

Descripción

Este indicador registra la existencia de un plan o programa 
que tiene como objetivo observar, registrar y evaluar la pre-
sencia, abundancia y distribución de las especies de fauna 
nativa dentro de la unidad universitaria que reporta. Éste 
puede tener múltiples propósitos, desde la conservación y 
sensibilización sobre la biodiversidad hasta la investigación 
científica. 
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Metodología de cálculo

Se identifica si la unidad universitaria cuenta con un plan o 
programa de monitoreo de especies de fauna nativa. Esta in-
formación es proporcionada por la Secretaría de Unidad, a tra-
vés de la instancia correspondiente.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO.

I.7.5  Superficie de áreas verdes en m2 acondicionadas 
como jardines polinizadores

Descripción

Los jardines para polinizadores son espacios abiertos que pro-
veen alimento, refugio, agua y espacio para los polinizadores, 
tales como abejas, avispas, mariposas, escarabajos, colibríes y 
murciélagos. La construcción de los jardines para polinizadores 
debe considerar la mayor variedad de flores y densidad de plan-
tas, preferentemente especies nativas a México, así como la ubi-
cación de éstas en función de los requerimientos de agua y sol. 

Metodología de cálculo

Se identifica la superficie total de áreas verdes en m2 destina-
das como jardines polinizadores presentes en la unidad uni-
versitaria. Esta información es proporcionada por la Secretaría 
de Unidad, a través de la instancia correspondiente.

I.7.6  Número de estructuras colocadas como refugios 
para la fauna nativa

Descripción

Los refugios para la fauna nativa son estructuras diseñadas 
para proporcionar un espacio seguro y adecuado para que 

ésta pueda guarecerse del clima, esconderse, descansar o re-
producirse. Las especies domésticas, como perros y gatos, no 
se consideran fauna nativa.

Metodología de cálculo

Se identifica el número total de estructuras que tienen el pro-
pósito de ser un refugio presente en la unidad universitaria. 
Esta información es proporcionada por la Secretaría de Uni-
dad, a través de la instancia correspondiente.
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Programa 8

Consumo  
responsable

Este Programa cuenta con cuatro indicadores:

I.8.1 Número de trámites digitales en el año que se reporta/
Número de trámites digitales en el año base.

I.8.2 Cantidad de papel comprada en el año que se reporta/
Cantidad de papel comprada en el año base.

I.8.3 Número de productos de origen local servidos en el 
comedor universitario por año.

I.8.4 Número de actividades realizadas para promover 
hábitos responsables con el ambiente desde las rec-
torías y las divisiones académicas por año.

I.8.1  Número de trámites digitales en el año que  
se reporta/Número de trámites digitales  
en el año base

Descripción

Este indicador contabiliza los diferentes trámites implemen-
tados en forma totalmente digital, dependientes de la Rec-
toría y de la Secretaría de la unidad universitaria que reporta. 

Su objetivo es estimar la progresión de la digitalización de los 
trámites para reducir los impactos ambientales al utilizar me-
nos papel. 

Metodología de cálculo

Paso 1. Obtener la información relacionada con los diferen-
tes trámites implementados en forma totalmente digital en 
la unidad universitaria.

Esta información es proporcionada por la Secretaría de Uni-
dad, a través de la instancia correspondiente.

Paso 2. Calcular el número de trámites digitales/número de 
trámites digitales en el año base.
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Se calcula con la fórmula:

Número de trámites digitales en el año que se repor-
ta/Número de trámites digitales en el año base

I.8.2  Cantidad de papel comprada en el año que  
se reporta/Cantidad de papel comprada  
en el año base

Descripción

Este indicador mide la cantidad de hojas de papel bond que 
se compra a nivel de la unidad universitaria en el año que se 
reporta con respecto a la cantidad del mismo papel comprada 
en el año base, con el objetivo de evaluar la disminución de su 
consumo.

Metodología de cálculo

Paso 1. Obtener la información de compra de papel bond.

Esta información se solicita en la Sección de Almacén de la 
Coordinación de Servicios Administrativos. Podrá encontrarse 
en forma semestral o anual, deberá ser expresada en millares.

Paso 2. Calcular la Cantidad de papel comprada en el año 
que se reporta/Cantidad de papel comprada en el año base.

Se calcula con la fórmula:

Cantidad de papel comprada en el año que se repor-
ta/Cantidad de papel comprada en el año base

I.8.3  Número de productos de origen local servidos 
en el comedor universitario por año

Descripción

Este indicador mide el número de productos que se sirven en el 
comedor universitario de la unidad universitaria que reporta, cuya 
producción o elevación, y procesamiento son de origen local. 

El objetivo es que se promueva el consumo local de productos 
para reducir el impacto de la huella de carbono o ecológica de 
los mismos, generar una mayor conciencia sobre un consumo 
responsable, además de dar cumplimiento a los artículos 17, 
27, 28, 29, 34, 37 y 38 de la Ley General de la Alimentación Ade-
cuada y Sostenible1, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 17 de abril de 2024.

El concepto de “alimentos de origen local” suele referirse a 
productos que se producen, procesan y consumen dentro de 
un radio geográfico menor a 100 km.

Metodología de cálculo

Paso 1. Solicitar a los proveedores informes del origen de los 
productos que ingresan al comedor universitario. 

El personal de la Sección de Cafetería solicitará a sus provee-
dores la información relativa a los lugares de producción y de 
procesamiento de los productos entregados en cada pedido. 
Se propone una lista de quince a veinte productos representa-
tivos, entre los cuales estarían los productos animales, el acei-
te, las tortillas, el pan, el pan de caja, frutas y verduras.

Paso 2. Elaborar reportes periódicos del registro del origen 
de los productos que ingresan al comedor universitario.

El personal de la Sección de Cafetería llevará el registro sema-
nal, quincenal o mensual del origen de los productos entrega-
dos, un ejemplo de reporte se indica en la Tabla 2. 

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf
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Paso 3. Calcular el número de productos de origen local ser-
vidos en el comedor universitario/año.

La Sección de Cafetería o la Coordinación de Servicios Uni-
versitarios o Generales llevará un recuento de los reportes de 
origen de los productos publicados en el año y la Oficina de 
Gestión Ambiental o la instancia encargada registrará el dato.

I.8.4  Número de actividades realizadas para promover 
hábitos responsables desde las rectorías y las 
divisiones académicas con el ambiente por año

Descripción

Este indicador mide el número de actividades realizadas por 
año que se reporta desde las rectorías, secretarías y divisio-

nes académicas, que promueven el consumo responsable de 
agua, energía, papel, reactivos y otros consumibles en los co-
medores, oficinas, laboratorios, talleres, baños y demás espa-
cios comunes de la unidad universitaria. 

Estas actividades pueden consistir en publicación de informa-
ción, campañas de concientización, exposiciones y eventos de 
trueque, por ejemplo.

Metodología de cálculo

Paso 1. Identificar las actividades para promover hábitos 
responsables organizadas por la Coordinación de Extensión 
Universitaria, las oficinas de la Secretaría Académica de las 
Divisiones y la Oficina de Gestión Ambiental de la unidad 
universitaria. 

Se solicita a la Coordinación de Extensión Universitaria y las 
oficinas de la Secretaría Académica de las Divisiones de la uni-
dad universitaria, la información sobre el número de activida-
des realizadas con el fin de fomentar el consumo responsable 
y el cuidado del ambiente. Adicionalmente se debe llevar un 
recuento de este tipo de actividades organizadas por la Ofici-
na de Gestión Ambiental de la unidad universitaria si la hay.

Paso 2. Integrar la información recabada respeto a las acti-
vidades realizadas para promover hábitos responsables con 
el ambiente desde las rectorías y las divisiones académicas 
por año.

Se suman los números recabados de actividades.

Se sugiere anexar el listado de actividades, indicando la ins-
tancia organizadora.

Tabla 2. Reporte de origen de los productos

 Productos Peso Proveedor 
Origen

 Origen Origen 
Origen

 Origen Origen 
    

Local
 Centro  Otras 

Local
 Centro Otras 

     del país regiones  del país regiones

 Carne  
25 kg

 Carnicería 
 de puerco  Goyita  X  X  

        

        

        

        

        

        

 Producción Procesamiento

     Semana: del 25/03/2025 al 29/03/2025         Quincena: del xx al xx               Mes: xxx
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Programa 9

Divulgación del 
 conocimiento 

 relacionado con  
el cambio climático  

y la sostenibilidad

Este Programa tiene cuatro indicadores:

I.9.1 Número de actividades de divulgación organizadas 
por las rectorías de unidad y direcciones de división 
por año.

I.9.2 Existencia de repositorios de objetos digitales rela-
cionados con la sostenibilidad y el cambio climático.

I.9.3 Número de objetos digitales relacionados con la sos-
tenibilidad y el cambio climático respaldados en los 
repositorios.

I.9.4 Existencia de señalética en las instalaciones que 
promueva acciones para la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

I.9.1 Número de actividades de divulgación 
organizadas por las rectorías de unidad  
y direcciones de división por año

Descripción

Este indicador hace el recuento de las actividades de divulga-
ción, relacionadas con las temáticas del PDSCC, organizadas 
por la rectoría y divisiones académicas, en cada unidad univer-
sitaria, en el año que se reporta.

Estas actividades pueden consistir en campañas de divulga-
ción de los programas y sus resultados en diferentes medios, 
organización de visitas a instalaciones relacionadas con el 
PDSCC, tales como las plantas de tratamiento de agua y de 
composteo, centros de acopio de residuos, instalaciones eléc-
tricas y jardines polinizadores, entre otras.

Método de cálculo

Paso 1. Identificar las actividades de divulgación organiza-
das por las divisiones académicas y Rectoría en cada uni-
dad, relacionadas con el PDSCC.
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Se solicita a las oficinas de la Rectoría y de las divisiones 
académicas de la unidad universitaria, la lista de activida-
des de divulgación relacionadas con temáticas del PDSCC, 
realizas en el año que se reporta. Adicionalmente se debe 
llevar un recuento de este tipo de actividades organizadas 
por la Oficina de Gestión Ambiental de la unidad universi-
taria si la hay.

Paso 2. Integrar la información recabada respecto a las acti-
vidades de divulgación relacionadas con el PDSCC en el año 
que se reporta.

Se suman los números recabados de actividades.

Se sugiere anexar el listado de actividades, indicando la ins-
tancia organizadora.

I.9.2 Existencia de repositorios de objetos digitales 
relacionados con la sostenibilidad y el cambio 
climático

Descripción

Este indicador da cuenta de la existencia de un repositorio 
de objetos digitales de aprendizaje relacionados con la sos-
tenibilidad y cambio climático en la unidad universitaria que 
reporta.

Se entiende por objeto digital de aprendizaje todo tipo de 
material educativo, abierto y digital, diseñado con un objeti-
vo, contenido, actividades y evaluación, que se conforma por 
un conjunto de metadatos que facilitan su almacenamiento, 
búsqueda y recuperación en repositorios de la Web con el 
objetivo de reutilizarlos en una diversidad de situaciones de 
aprendizaje.

Método de cálculo

La información de la existencia o no de, al menos, un reposi-
torio de objetos digitales relacionados con la sostenibilidad y 
cambio climático en la unidad universitaria, puede obtenerse 
a través de la Coordinación de Servicios de Información (Bi-
blioteca) de la unidad universitaria.

Se registra su existencia con una variable binaria SI / NO. 

I.9.3 Número de objetos digitales relacionados 
con la sostenibilidad y el cambio climático 
respaldados en los repositorios

Descripción

Este indicador presenta el recuento de los objetos digitales 
que se encuentran en el o los repositorios relacionados con la 
sostenibilidad y cambio climático de la unidad universitaria, 
en el momento en que se reporta.

Método de cálculo

Se contabilizan los objetivos digitales contenidos en el o los 
repositorios relacionados con la sostenibilidad y cambio cli-
mático de la unidad universitaria, en el momento que se 
reporta. Esta información puede obtenerse a través de la 
Coordinación de Servicios de Información (Biblioteca) de la 
unidad universitaria.

El indicador debe ser acompañado de la fecha en que se hizo 
el recuento. 
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I.9.4 Existencia de señalética en las instalaciones 
que promueva acciones para la mitigación y 
adaptación al cambio climático

Descripción

Este indicador da cuenta de la existencia de señalética rela-
cionada con la sostenibilidad y cambio climático en la unidad 
universitaria evaluada. 

Se debe considerar el material de comunicación codificado 
mediante signos y señales, destinado a informar, guiar o pro-
mover acciones y comportamientos efectivos para ahorrar 
agua, energía, papel, reactivos y otros consumibles, en los co-
medores, oficinas, laboratorios, talleres, baños y demás espa-
cios comunes de la unidad universitaria, así como para separar 
los residuos y conservar las áreas verdes, entre otros.

Método de cálculo

La información de la existencia o no, en las instalaciones de la 
unidad universitaria, de señalética dirigida a promover accio-
nes para combatir el cambio climático y fomentar la sostenibi-
lidad entre la comunidad universitaria, se obtiene a través de 
las Coordinaciones de Servicios Generales o de Servicios Auxi-
liares, o las Oficinas de Gestión Ambiental. 

Se registra su existencia en una escala de 0 al 5, en donde 0 es 
“nula”, 3 es “parcial” y 5 es “muy avanzada”. 

Programa 10

Fomento  
a la acción  

participativa  
del alumnado
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Este Programa consta de tres indicadores:

I.10.1 Número de participantes en concursos y convocatorias 
relacionados con el PDSCC por año.

I.10.2 Número de proyectos de servicio social vigentes 
relacionados con el PDSCC.

I.10.3 Número de acciones y propuestas del alumnado 
relacionadas con el PDSCC apoyadas por año.

I.10.1 Número de participantes en concursos  
y convocatorias relacionados con el PDSCC  
por año

Descripción

Este indicador cuantifica el interés del alumnado en los con-
cursos y convocatorias relacionados con el PDSCC, emitidos 
por la Rectoría General, las rectorías de las unidades universi-
tarias, las divisiones académicas y los departamentos.

Método de cálculo

Paso 1. Identificar los concursos y convocatorias relaciona-
dos con el PDSCC.

Se solicita, a cada instancia (rectoría, divisiones y departamen-
tos académicas) de la unidad universitaria que reporta, la lis-
ta de concursos y convocatorias publicados en el año que se 
reporta, relacionados con temáticas del PDSCC, así como el 
número de participantes en cada uno. 

Paso 2. Calcular el número de participantes en los concursos 
y convocatorias relacionados con el PDSCC por año.

Se suman los números de participantes informados en cada 
convocatoria.

Se sugiere anexar el listado de los concursos y convocatorias.

I.10.2 Número de proyectos de servicio social 
vigentes relacionados con el PDSCC

Descripción

Este indicador cuantifica la oferta de programas y proyectos 
de servicio social relacionado con el PDSCC, aprobados por el 
Consejo Académico y los consejos divisionales de cada unidad 
universitaria que reporta.

Método de cálculo

Paso 1. Identificar los programas y proyectos de servicio so-
cial vigentes relacionados con el PDSCC.

Se identifican los programas y proyectos de servicio social vi-
gentes relacionados con el PDSCC, aprobados por los consejos 
académicos y consejos divisionales de la unidad universitaria. 
Esta información puede obtenerse a través de las oficinas de 
servicio social de cada división académica. 

Se sugiere, para facilitar la identificación, que, en el formato de 
registro de programas y proyectos de servicio social, se incluya 
un campo para indicar si están relacionados con las temáticas 
que abordan el PDSCC, como se muestra en la Tabla 3.
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Paso 2. 

Se suman los números de programas y proyectos de servicio 
social informados por las oficinas de servicio social de cada 
división académica.

I.10.3 Número de acciones y propuestas del 
alumnado relacionadas con el PDSCC  
apoyadas por año

Descripción

Este indicador da un recuento de las iniciativas propuestas 
por el alumnado, relacionadas con el PDSCC, apoyadas por la 
unidad universitaria en el año que se reporta. Estas iniciativas 
pueden consistir en pláticas, cineclubes, mesas redondas, ta-
lleres, eventos de divulgación, ferias, proyectos, entre otros. 

Método de cálculo

Paso 1. Identificar las iniciativas relacionadas con el PDSCC, 
presentadas por el alumnado, en la unidad universitaria.

Se identifican las iniciativas relacionadas con el PDSCC, pre-
sentadas por el alumnado, en la unidad universitaria. Esta in-
formación puede obtenerse a través de instancias adscritas a 
las rectorías y secretarías de unidad, las divisiones y los depar-
tamentos académicos. 

Paso 2. Calcular el número de iniciativas relacionadas con el 
PDSCC, presentadas por el alumnado, en la unidad universi-
taria, por año.

Se suman los números recabados de actividades.

Se sugiere anexar el listado de actividades.

Tabla 3. Ejemplo de tabla descriptiva de las temáticas de 
proyectos de servicio social

Fuente: Formato de registro de plan, programa o proyecto de servicio social 
de la División de CBI-Azcapotzalco. 

 https://cdvin.azc.uam.mx/cdvin/ServicioSocial/FormatosServicio.html
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ANEXOS
ANEXO A. DESCRIPCIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS CONSIDERADAS

1. Tarifas en Media Tensión
■ Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria, GDMTO.

Esta tarifa se suministra en Media Tensión y se factura mensualmente. Además del 
consumo en kWh se aplican otros cargos tales como la demanda máxima medida 
(kW) y el factor de potencia (% FP). 

■ Gran Demanda en Media Tensión Horaria, GDMTH.
Para la tarifa horaria o GDMTH se mide el consumo de acuerdo con el horario de uso: 
base, intermedio y punta en kWh, pero, para obtener el consumo del mes, se deben 
sumar estos tres valores. También se reporta la demanda máxima en los periodos 
de base, intermedio, punta y máxima, así como el factor de potencia. 

En la Figura A1 se muestra un recibo en tarifa GDMTH y se indica en donde leer la 
información requerida para elaborar el indicador del consumo periódico en kWh. El 
formato recomendado para verter la información se presenta en la Tabla A1.

Figura A1. Ejemplo de recibo de suministro eléctrico en tarifa GDMTH
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2. Tarifas en Baja Tensión

■ Pequeña Demanda en Baja Tensión, PDBT.
Esta tarifa se suministra en baja tensión y se aplica a instalaciones de escasas di-
mensiones; su cobro es bimestral y contempla la aplicación de un cargo fijo y el 
costo por kWh. En la Figura A2 se muestra un ejemplo de recibo en PDBT y se mues-
tra en dónde se lee la información sobre la tarifa, el periodo de cobro y el consumo 
correspondiente en kWh. 

La recopilación de la información anual podría hacerse en un formato como el de 
la Tabla A2 para registrar los recibos periódicos y calcular el consumo anual. Nótese 
que los recibos no inician al principio del mes ni terminan al final por lo que se debe 
hacer un sencillo cálculo para cuantificar adecuadamente el consumo en el año.

 
Ciclo de

   facturación
 De A Base Intermedio Punta Total 

Días
 kWh

 1 31-dic-24 31-ene-24 124,324 245,936 55,402 425,662 31 425,662 

 2 31-ene-24 29-feb-24 117,432 227,745 50,998 396,175 29 396,175

 3 29-feb-24 31-mar-24 140,407 248,728 53,526 442,661 31 442,661

 4 31-mar-24 30-abr-24 126,039 316,329 34,526 476,894 30 476,894

 5 30-abr-24 31-may-24 135,667 318,614 26,444 480,725 31 480,725 

 6 31-may-24 30-jun-24 107,306 182,523 16,759 307,488 30 307,488

 7 30-jun-24 31-jul-24 118,997 278,449 25,099 422,545 31 422,545

 8 31-jul-24 31-ago-24 126,098 296,387 24,996 447,981 31 447,981

 9 31-ago-24 30-sep-24 134,577 267,525 22,802 424,904 30 424,904

 10 30-sep-24 31-oct-24 128,784 265,132 29,585 423,501 31 423,501

 11 31-oct-24 30-nov-24 129,442 235,882 53,262 418,566 30 418,566

 12 30-nov-24 31-dic-24 130,467 219,900 51,556 401,923 31 401,923

 Total 3          5,068,545

 Período Consumo de energía (kWh)
Consumo 
aplicable

Tabla A1. Formato para la recopilación de la información del consumo de electri-
cidad en tarifa GDMTH

Figura A2. Ejemplo de recibo de suministro eléctrico en PDBT

 
Bimestre

 De A kWh 
Días

 kWh

 1 04-dic-23 01-feb-24 6,462 32 3,505

 2 01-feb-24 03-abr-24 5,595 63 5,595

 3 03-abr-24 04-jun-24 5,920 62 5,920

 4 04-jun-24 02-ago-24 5,398 59 5,398

 5 02-ago-24 03-oct-24 5,608 60 5,608

 6 03-oct-24 04-dic-24 5,357 62 5,357

 7 04-dic-24 04-feb-25 3,695 27 1,609

 Total 1     32,992

 
Período  Consumo

  Consumo 
     aplicable

Tabla A2. Formato para la recopilación de la información del consumo de electri-
cidad en tarifa PDBT
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■ Gran Demanda en Baja Tensión, GDBT. 

Esta tarifa también se suministra en baja tensión, pero se usa en instalaciones más 
grandes; se factura mensualmente y contempla otros cargos además del consu-
mo de energía en kWh, como son la demanda máxima medida (kW) y el factor de 
potencia (% FP). En la Figura A3 se muestra un ejemplo de recibo en esta tarifa y 
se indica donde leer la información requerida: tarifa aplicada, período de cobro y 
consumo de energía en kWh. La Tabla A3 muestra un formato para recopilar la in-
formación y obtener el dato anual.

Figura A3. Ejemplo de recibo de suministro eléctrico en tarifa GDBT

Tabla A3. Formato para la recopilación de la información del consumo de electri-
cidad en tarifa GDBT

  De A kWh 
Días

 kWh

 1 04-dic-23 04-ene-24 1,733 4 224

 2 04-ene-24 02-feb-24 1,613 29 1,613

 3 02-feb-24 06-mar-24 478 33 478

 4 06-mar-24 05-abr-24 1,769 30 1,769

 5 05-abr-24 06-may-24 1,981 31 1,981

 6 06-may-24 06-jun-24 1,773 31 1,773

 7 06-jun-24 08-jul-24 1,548 32 1,548

 8 08-jul-24 07-ago-24 1,911 30 1,911

 9 07-ago-24 06-sep-24 1,861 30 1,861

 10 06-sep-24 09-oct-24 2,057 33 2,057

 11 09-oct-24 07-nov-24 1,872 29 1,872

 12 07-nov-24 09-dic-24 2,006 32 2,006

 13 09-dic-24 08-ene-25 1,693 22 1,241

 Total 2      20,334

 
Período  Consumo

  Consumo 
     aplicableCiclo de  

facturación

■ Ejemplo de la integración anual.

Finalmente se suman todos los consumos en kWh correspondientes a todos los 
contratos de cada unidad académica (Tabla A4).

Tabla A4. Cálculo del consumo anual de electricidad de las instalaciones

Con esto se obtiene el consumo del año que se reporta en kWh/año y basta con di-
vidir entre el consumo del año base también en kWh/año. 

− Si el valor es superior a la unidad, significa un incremento del consumo de 
energía eléctrica.

− Si el valor es inferior a la unidad, significa un decremento del consumo de 
energía eléctrica.

 
Área Tarifa

 Consumo 
   kWh/año
 1 PDBT Total 1 32,992
 2 GDBT Total 2 20,334
 3 GDMTH Total 3 5,068,545
 ...   ...
 Otras   ...
   Total 5,121,871
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ANEXO B. RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA

En la Figura B1, se muestra un recibo de derechos por el suministro de agua en la 
CDMX, en el que se indica la información requerida para establecer el indicador del 
consumo anual de agua. 

Figura B1. Recibo de suministro de agua potable en la CDMX

En la Figura B2, se muestra un recibo de derechos por el suministro de agua en la 
Ciudad de Lerma (EdoMéx), en el que se indica la información requerida para esta-
blecer el indicador del consumo anual de agua. 

Figura B2. Recibo de suministro de agua potable en la Ciudad de Lerma
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En la Figura B3, se muestra un formato múltiple de pago a la Tesorería, de derechos 
por el suministro de agua en la CDMX, en el que se indica parte de la información 
requerida para establecer el indicador del consumo anual de agua. 

Figura B3. Formato múltiple de pago a la Tesorería de la CDMX

En la Figura B4, se muestra un formato de consumo de agua residual tratada, en 
el que se indica la información requerida para establecer el indicador del consumo 
anual de agua. 

Figura B4. Recibo de consumo de agua residual tratada
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https://cambioclimatico.uam.mx/
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