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FICHA TÉCNICA

El presente reporte de investigación corresponde al DlLAB de mobiliario integral.

El DlLAB es un proyecto de investigación o vinculación donde se abordan de manera grupal temas 
generadores de conocimientos profesionales a partir del quehacer del Diseñador Industrial.

La investigación aquí presentada, surgió a partir de un primer proyecto vinculado con la Facultad de 
Arquitectura, “CASA”, desarrollado durante el semestre 2014-1, por estudiantes de la asignatura de 
Configuración Colaborativa del profesor D.I. Fernando Fernández. 

Propuesta MIVU 2015



La idea de mobiliario integral engloba estructura, instalaciónes, equipamiento y modulación de es-
pacios en un solo elemento que busca cuestionar los presentes sistemas constructivos y romper el 
paradigma del mueble tradicional.
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En la actualidad el crecimiento acelerado de la población, así como la falta de espacio (terrenos) 
para seguir construyendo viviendas, ha potenciado el incremento del número de edificios de depar-
tamentos que se edifican cada día. En algunas zonas de la Ciudad de México, la demanda ha aumen-
tado el precio de los metros cuadrados a tal punto, que los departamentos cuentan con espacios 
cada vez más reducidos.

La arquitectura tradicional ha creado estándares en la distribución interna de los departamentos, 
vestibulándolos con muros divisorios, que no responden necesariamente a la forma de vida y/o 
necesidades de todas las personas, y cuya modificación significa demolición y nueva construcción 
de muros, generando costos en mano de obra, instalaciones, materiales, tiempo y producción de 
residuos (cascajo).

Para equipar esta clase de departamentos se necesita mobiliario que ahorre y aproveche el espacio, 
que sea versátil en forma y función, que se adecue a las actividades cotidianas de cada persona y sea 
personalizable en medida de lo posible.

Con el análisis del contexto antes descrito, y la consideración de otros factores tales como la estan-
darización de materiales/piezas y la tecnología de la industria mueblera mexicana actual, se busca 
desarrollar una propuesta alternativa de mobiliario que optimice el espacio de la vivienda integrando 
actividades cotidianas similares en el mínimo número de módulos diferentes, y a su vez permita la 
libre personalización y vestibulación del departamento, siempre respondiendo a la realidad social, 
económica, cultural, y tecnológica del país.

INTRODUCCIÓN
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La propuesta que a continuación se expone responde a varias razones:
Por un lado, a la oportunidad de personalización de espacios y a la libertad de vestibulación dentro 
de una vivienda, ante la rigidez de la configuración arquitectónica tradicional.

Por otro lado, atiende a la estandarización del mobiliario, lo cual facilita la modulación, la optimiza-
ción de materiales y el armado (en la fabricación), el embalaje y transporte.

Finalmente, también se busca optimizar el espacio y el funcionamiento del mobiliario tradicional en 
cinco módulos.

Como resultado se integró el equipamiento necesario para realizar satisfactoriamente las actividades 
cotidianas del hogar, traduciéndose en la reducción de costos, residuos, tiempo y trabajo que requie-
re una obra de construcción habitual.

MIVU es un sistema de mobiliario integral que agrupa el equipamiento de una vivienda dentro de 
módulos elaborados en una cadena de producción. Además de funcionar como un mueble conven-
cional, también vestibula el espacio habitable. 

Durante el proceso de desarrollo del concepto, se planteó la posibilidad de módulos de baño, tanto 
de regadera, como de WC (MB-01 y MB-02)  sin embargo, se descartaron debido a la poca factibili-
dad, explicada a detalle mas adelante.

 › MC-01
 › MC-02
 › MG-01
 › MSL-01
 › MR-01

Módulo Preparación de Alimentos
Módulo Cocción de Alimentos
Módulo Guardado - Superficie de Trabajo
Módulo Servicio Lavado
Módulo Recámara

RESUMEN EJECUTIVO
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Investigación
Perspectiva Teórica
Delimitación Social
Delimitación Económica
Delimitación Ambiental



La Esencia del Hogar

El hogar no es meramente un objeto o un edificio, sino una condición difusa y compleja, que integra 
recuerdos e imágenes, deseos y temores, el pasado y el presente. El hogar es también un conjunto 
de rituales, cadencias personales y rutinas diarias. Un hogar no puede crearse de golpe; tiene una 
dimensión temporal y continua, y es un producto gradual de la adaptación al mundo de la familia y 
del individuo. 2

LA RELEVANCIA ESPACIAL DEL HOGAR

1 Pallasmaa Juhani, Identity, Intimacy and Domicile. Notes on the Phenomenology of home”,(Finlandia, 1994)
2 IDEM
3 IDEM

El término hogar es utilizado muy comunmente para denominar el lugar habitable y que está estre-
chamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma. La palabra 
tiene diferentes acepciones:

1. m. Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc.
2. m. Casa o domicilio.

Vale la pena aclarar la diferencia que tiene con la palabra casa, que solamente se refiere al espacio 
físico, mientras que hogar está más relacionado aspectos emocionales.

Un hogar, ¿puede ser una obra de arquitectura? Quizás hogar no es, en absoluto, un término arqui-
tectónico, sino más bien perteneciente a la sociología, la psicología y el psicoanálisis. El hogar es 
una vivienda individualizada, y los medios para esta sutil personalización parecen estar al margen de 
nuestro concepto de arquitectura. La casa es el contenedor o la cáscara del hogar. La sustancia del 
hogar es segregada por el habitante, por así decirlo, desde el interior de la vivienda. El hogar es una 
expresión de la personalidad del habitante y su patrón de vida distintivo. En consecuencia, la esencia 
del hogar está más cercana a la vida misma que a la casa como artefacto.1

18  Investigación



El arquitecto Juhani Pallasmaa:

“Los arquitectos nos preocupamos por diseñar viviendas en tanto que manifestaciones 
filosóficas de espacio, estructura y orden; pero parecemos incapaces de alcanzar los as-
pectos más sutiles, emocionales y difusos del hogar. En las escuelas de arquitectura nos 
enseñan a proyectar casas, no hogares. Y aún así, es la capacidad de la vivienda para pro-
porcionar un domicilio en el mundo lo que importa a cada habitante. La vivienda tiene su 
psique y su alma, además de sus cualidades formales y cuantificables.

Nuestro concepto de arquitectura se basa en la idea de un objeto arquitectónico perfec-
tamente articulado; un artefacto artístico despojado de vida” 3

El arquitecto y el Concepto de Hogar

19 Investigación Investigación



Reflexiones Antropológicas Sobre el Hogar

A lo largo del tiempo, el hombre ha modificado el 
espacio delimitándolo y definiéndolo mediante la 
construcción, generando recintos habitables.
 
De la interacción entre la división de dichos es-
pacios y las actividades cotidianas que ahí se de-
sarrollan, se derivan significados psicológicos, 
antropológicos y culturales de sus habitantes, 
que no son contemplados durante la etapa de 
proyección arquitectónica.
 
Los arquitectos utilizan métodos para analizar la 
organización del espacio doméstico, dentro de 
los predominantes se encuentra el modelo for-
ma-función, que responde al “concepto deno-
minado <determinismo arquitectónico>, el cual 
supone una relación unilineal entre el diseño de 
los edificios y las actividades humanas que alber-
gan”. 4

 
De esta manera se desarrollaron manuales sobre 
el diseño de la vivienda (Inglaterra 1919-1961), uti-
lizando modelos deductivos e inductivos de acti-
vidades domésticas con disposiciones de mobi-
liario predeterminadas, generando distribuciones 
repetitivas en la construcción de miles de casas 
en todo el mundo.
 
Dichos manuales resultan útiles como un apoyo 
gráfico, que destaca puntualmente el ámbito fun-

cional de la vivienda, sin embargo existen otros 
tipos de límites metafísicos, regidos por paráme-
tros simbólicos y jurídicos de naturaleza transito-
ria, cuyo análisis no se incluye en los textos.
 
Antropólogos sociales como Tambiah (1969) y 
Hugh-Jones (1979) demuestran que “la posición 
relativa y la demarcación de espacios y objetos 
dentro de las viviendas no pueden aclarar el sig-
nificado social del espacio doméstico a no ser 
que otras prácticas  y convenciones sociales 
sean bien comprendidas”.5

De igual manera Evans (1978) historiador social, 
analiza cómo los cambios en la morfología, los 
muebles y la utilización de las viviendas no pue-
den ser disociados de aquellas variaciones en el 
significado social del espacio doméstico y de la 
vida de la casa que producen los cambios en la 
relación del residente con su hogar.
 
El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1977) habla 
de cómo la personalización del espacio domésti-
co varía en función de factores económicos, so-
cio-culturales y políticos que afectan al estilo de 
vida de los residentes. 
 
Limitar el espacio no sólo separa físicamente un 
lugar de otro, también crea diferentes grados de 
accesibilidad y visibilidad entre ellos.

4 J. LAWRENCE RODERICK, Análisis antropológico de los interiores de las viviendas, 1993
5 IDEM
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Por ejemplo, el vestíbulo funge como frontera 
entre el espacio público y el privado, tiene alto 
grado de accesibilidad y favorece la socializa-
ción, en cambio la recámara principal es un es-
pacio privado-íntimo y poco visible.
Más allá de la delimitación mediante muros y pa-
redes, la distribución del mobiliario también influ-
ye en cómo se percibe y circula en el espacio, y 
a su vez dota de personalidad y distinción a cada 
uno.

Un estudio realizado por el Dr. en Arquitectura J. 
Lawrence Roderick en 1993, arrojó que fuera de 
los espacios destinados a actividades de cocina, 
comedor y ocio, existe una clara distinción entre 
el diseño de habitaciones para uso diurno y uso 
nocturno. Aunque puede existir un espacio gran-
de en que las actividades de cocina, comedor, 
ocio estén juntas, sin embargo siempre hay una 
estricta forma celular con demarcaciones para 
los espacios de dormir o de aseo. Tal divergencia 
en la ordenación del espacio doméstico que no 
solamente muestra una fuerte dicotomía entre 
espacios de uso diurno y nocturno, sino también  
muestra si dichos espacios están pensados para 
actividades privadas o colectivas/domésticas.
Por lo tanto podemos concluír que el ser huma-
no evoluciona a través del tiempo, cambia su 
percepción, sus ideales, sus principios, sus creen-
cias, su mente e incluso su cuerpo, también se 

modifica su manera de habitar, ¿cómo se adapta 
la disposición del mobiliario y la separación de 
espacios dentro de la vivienda a dichos cambios?.
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INTRODUCCIÓN AL MUEBLE

6 SOCA, Ricardo, La fascinante historia de las palabras y nuevas y fascinantes historias de las palabras.

Mueble proviene del latín mobilis “móvil” forma sincopada de moviblis, del verbo movere (mover).6

A lo largo del tiempo han surgido y desaparecido tipologías, sistemas de fabricación y materiales 
utilizados en el mobiliario como respuesta al constante cambio en la forma de habitar los espacios.
 
El mobiliario modular se ha convertido en un paradigma contemporáneo, regido bajo las premisas 
de ahorro y optimización de espacio, versatilidad en forma y función, así como un alto grado de 
personalización. 

Los muebles, en forma y función cambian, evolucionan y son susceptibles de modificarse de acuer-
do a cómo los hábitos humanos, las costumbres sociales, las tradiciones y las modas que cambian 
a su vez.

En contraposición con la Arquitectura donde la personalización de un edificio resulta una actividad 
costosa y difícil, el mobiliario goza de una mayor versatilidad para adaptarse a multitud de ambientes 
y necesidades, facilitando la personalización, renovación y la reutilización hasta para un fin distinto.

“Podemos decir que una civilización es mucho más 
próspera cuanto más variado y rico es su mobiliario.” 

Jesús Vicente Patiño Fuente, Historiador y Geógrafo.
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Nombre

Función

Áreas de Pauta

Arquetipos

Variantes

Servir como superficie de descanso
 a personas despiertas y en posición

sedente.

Servir como superficie de descanso
 para dormir, reposar y descansar 

en posición yacente.

Principal:superficie aislada del suelo,
 Secundaria: patas

Secundarias no determinante: cojin,
acolchonado, dosel, cabecera.

Principal, superficie aislada del suelo,
 respaldo, Secundaria no determinante,

 cojin acolchado.

Natural o Natrufacto, cualquier
protuberancia del tamaño o cuerpo

(piedra, tronco, etc.)

Sillón, Sofá, taburete, banco.

Natural o Natrufacto, 
Porción del suelo.

Hamaca, litera, cuna.

Tabla 1 Tabla de Arquetipos, Tipologías, Áreas de Pauta

El objetivo la siguiente tabla, es identificar los elementos esenciales que determinan la función y 
forma de cada tipología de mueble, para identificar características similares y coyunturas, que sean 
posteriormente integrados a sólo un módulo.

Servir como plataforma de trabajo,
 en algunos casos servir comida

aislandola del suelo.

Guardar y almacenar
objetos.

Principal espacio delimitado por
algún material.

Secundaria, tapa, cubierta

Principal, superficie horizontal, 
Secundaria, patas.

Cultural, tecnológico, artefacto
superficie horizontal elevada

Barra de cocina

Naturfacto, agujero en el tronco
de un árbol, agujero en el piso

Cultural, tecnológico, artefacto,
cofre, caja.

Armario, alacena, refigerador,
cajon, estante, etc.

 Tabla de Arquetipos, Tipologías y Áreas de PautaTabla 1
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Superficie Total: 1,495 km²

Población: 8,8 millones de habitantes.

Densidad de población : 5 920.5 
hab./km²

Total de delegaciones: 16

Edad mediana: 31 años

 Investigación

DELIMITACIÓN ESPACIAL

La Ciudad de México, es la capital y sede de los 
poderes federales de los Estados Unidos Mexica-
nos. Se trata de una de las 32 entidades federati-
vas que forman el país mexicano; aunque a pesar 
de esta situación no depende ni pertenece a nin-
gún estado, sino a la Federación en su totalidad.

Es el núcleo urbano más grande del país, y tam-
bién el principal centro político, académico, eco-
nómico, financiero, empresarial, cultural y de 
moda.

Hoy en día el Distrito Federal  está teniendo un 
crecimiento demográfico donde se registra un 
mayor número de habitantes de edades interme-
dias, lo cual implica un incremento en la confor-
mación de nuevos hogares y la construcción de 
los mismos.

Este fenomeno, implica resolver la demanda for-
mal en materia de suelo y vivienda, así como en 
lo que se refiere a la dotación de bienes, servi-
cios, empleo y movilidad causando un impacto 
en los ámbitos social, económico y ambiental.

Para la construcción de nuevas viviendas la ten-
dencia actual de las inmobiliarias es adquirir lotes 
donde antes vivía una familia para remplazar la 
construcción original, por una vertical de  hasta 
30 condominios para uso de vivienda u oficina 
con la caracteristica de tener pocas divisiones de 

muros, tener grandes ventanas para favorecer la 
iluminación. 

Esta tendencia está provocando saturación (re-
ducción de los espacios para habitar) en la zona 
central de la ciudad.

En respuesta a esta situación, el mobiliario debe 
evolucionar junto con la arquitectura, y adaptarse 
a las nuevas tendencias de vivienda, para optimi-
zar el espacio habitable y unificar actividades co-
tidianas similares en un sólo espacio.

Por otro lado, ocurre un fenomeno de inmigra-
ción de población joven activa a la Ciudad de 
México debido a la inseguridad. 
Los jovenes de estados del norte del país, encon-
traron en la ciudad de México un sitio libre de 
narcoviolencia. 

Jóvenes de clase media que han trasladado sus 
negocios o estudios al Distrito Federal por miedo 
a ser victimas directas o indirectas del crimen or-
ganizado.

Aunque aun no hay cifras, tan sólo en el 2012, 
estadísticas de la Universidad Iberoamericana y 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM) señalan que alumnos 
de los campus del norte del país han emigrado a 
los campus de las ciudades del Centro del país.
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Superficie Total: 1,495 km²

Población: 8,8 millones de habitantes.

Densidad de población : 5 920.5 
hab./km²

Total de delegaciones: 16

Edad mediana: 31 años



Delimitación Social Delimitación       EconómicaDelimitación       Económica Delimitación Ambiental

Densidad de Población
Crecimiento y Evolución del D.F

Tipos de Hogares
Clase Media del D.F

Vivienda Unipersonal

Construcción 
Vivienda 

Indice de Desarrollo 
La Industria del



Delimitación       Económica Delimitación Ambiental

Inmobiliaria
Vertical
Humano en el D.F
Mueble en México

Impacto Ambiental de la Construcción Inmobiliaria
Residuos de Construcción y Demolición (RCD)



Datos

Mercado de vivienda Unipersonal
La vivienda unipersonal comienza a crecer en las grandes ciudades, como resultado de la movilidad 
laboral. Desarrollos verticales aumentan en ciudades medias, así como desarrollos focalizados en 
adultos mayores. 

Mercado de oficinas 
Softec (Consultoría en Proyectos Inmobiliarios),  estima que los mercados primarios de oficinas en 
el país crecerán 8.4 millones de m2 al 2025. De este crecimiento 6.8 millones de m2 serán en Ciudad 
de México. Del crecimiento de la Cd. De México, 4.8 millones de m2 serán de oficinas A y A+, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y Cushman & Wakefield.
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En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen regiones don-
de se concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; las ciudades están más den-
samente pobladas que las comunidades rurales.

Según datos del INEGI del 2010, El Distrito Federal tiene la menor extensión territorial, pero la mayor 
densidad de poblacion con 5 920 hab/km2.

DENSIDAD POBLACIONAL DEL D.F.
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IZTAP

CUAU

BJ

GAM

VC

IZTAC

Benito Juárez 13,501.9

Cuauhtemoc 16,263.1

Gustavo A. Madero 12,958.5

Iztacalco 16,195.9

Iztapalapa 16,355.4

Venustiano Carranza 12,660.6

Fuentes: CONAPO. Estimaciones de la Población en México, Población total de los municipios a mitad de año, 1995-2050.
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 20
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1950

1960

1970

1980

1990

1995

2000

2010

2020

2,953

5,125

8,816

12,333

15,047

17,089

18, 210

20,533

22,253

22,960

41,010

68,260

105,660

121,320

132,570

145,000

162,690

174,830

129

125

129

117

124

129

125

126

127

Año Población (miles) Superficie (ha) Densidad (ha)

Tabla 2 Población, Superficie y Densidad Urbana de la ZMVM Población, Superficie y Densidad Urbana de la ZMVMTabla 2



  

El Peñon de 
los baños

Villa de 
Guadalupe

San Juanico 
Ixhuatepec

Azcapotzalco

Tacuba

Chapultepec

Tacubaya

Mixcoac

Santa Anita

Iztapalapa

Tezonco

Aztahuacan

Santa Cruz 
Atoyac

San Ángel
Coyoacán

Tabla 1.- Población, superficie y densidad del área urbana de la ZMVM, 1950- 2020. Fuente: Covarrubias, 2000; en Proyecto para el 
diseño de una estrategia integral de gestión de la calidad del aire en el Valle de México, 2001-2010. MIT, 2000.
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N

FAMILIARES

nuclear ampliado

A

Pareja sola
Pareja + hijos

Persona sin cónyuge + hijos

Familia nuclear + pariente(s) del jefe de familia
Jefe de hogar sin hijos+ pariente (s)

Tabla 3 Tipos de Hogar Según el Consejo Nacional de Población

compuesto co-residentes unipersonal

C Co U

NO  FAMILIARES

Familia nuclear + no parientes(s)
Familia extensa + no pariente(s)

Jefe de hogar sin hijos + no pariente(s)

Jefe de hogar solo 
+

 Un no pariente

Persona que vive sola

 Tipos de Hogar Según el Consejo Nacional de PoblaciónTabla 3
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En México existen 5 tipos de hogares. Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los inte-
grantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. A su vez se divide en hogar: nuclear, ampliado 
y compuesto.

Un hogar no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del 
hogar. Se divide en: hogar unipersonal y corresidente.

En México, de cada 100 hogares:

TIPOS DE HOGAR
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Hogar
Nuclear

Hogar
Unipersonal

Hogar
Ampliado

64%

9%

24%

1%

1%

Hogar
Corresidente

Hogar
Compuesto

Datos del INEGI, l Banco Mundial, el Índice Final de Quincena –de De la Riva Group– y The Competitive Intelligence Unit.
http://www.soyentrepreneur.com/25294-infografia-que-busca-la-clase-media.html
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Media Alta 

C+
+NSE

Media 
C
*NSE

Media Baja
D+
*NSE

$ 40,600 - $98,499
mensuales

$ 13,500 - $40,599
mensuales

$ 9,500 - $ 13,499
mensuales

> Tienen una, dos o más casas
y/o departamentos.
>  Seguro médico de gastos
mayores.
> Gastos promedio en
alimentos  al dia de $ 260-$ 330.
> Compra de ropa y calzado nuevo
3 meses promedio.

> Renta o posecioón de una casa 
o departamento.
> Seguridad social / Seguro 
de Gastos médicos.
> Usos de vehículos propios o
 compartidos.
> Gasto promedio en alimentos al
 dia de $105-$170.
> Compra de ropa y calzado nuevo: 
una vez cada 6 meses. 

> Renta o posesión de un 
departamento o casa de interés social.
> Seguridad Social.
> Uso de transporte público.
> Gasto promedio en alimentos al dia 
de $66 pesos mexicanos.
> Compra de ropa y calzado nuevo:
 cuando es necesario.

Clasificación Nivel de Ingresos Necesidades Básicas

Tabla 4 Características y Necesidades de la Clase Media Mexicana

> TV por cable o vía satélite, electrodomésticos 
de lujo (sistemas de sonido, pantallas de plasma, 
refrigeradores con doble puerta, etc) gadgets
 (tablets, telefonos y modems tv con conexión a
internet), telefono fijo y servicio de internet en casa.
> Salidas  recurrentes  a cines, bares y restaurantes.

Estudios superiores y de posgrado
con estudios constantemente
actualizados.

Estudios superiores y de posgrado 
o  cursos, talleres y diplomados de
capacitación.

Estudios media superior o Superior. 

> TV por cable o vía satélite, electrodomésticos 
como pantllas de plasmas y reproductor Blue Ray, 
smart gadgets ( tablets, teléfonos con conectividad a
internet), teléfono fijo y servicio de internet en casa.
> Salidas tres veces al mes a cines, restaurantes y bares. 

> TV abierta, electrodomésticos  como pantallas LED
y reproductor de DVD, smart phonemy teléfono fijo.
> Salidas unas vez al mes a cines, restaurantes y bares.
> Esparcimiento en espacios públicos.

Estilo de Vida Escolaridad

 Características y Necesidades de la Clase Media MexicanaTabla 4
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“La persona que habita esta casa vive sola... Su mayor deseo es poder 
disfrutar, en todo momento, del máximo de su espacio. Por eso, cuando 
no tiene visitas, le resulta absurdo encerrarse tras puertas o tabiques para 
ducharse, lavarse o hacer sus necesidades.”

Arquipablos, Madrid, 2006
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Vivienda Unipersonal

La vivienda unipersonal crecerán de forma expo-
nencial en los próximos años, debido a la dismi-
nución de matrimonios, el aumento en divorcios, 
así como la tendencia de los jóvenes a indepen-
dizarse. Las personas han cambiado de lugar sus 
prioridades en cuanto a la adquisición de vivien-
da, pues el tamaño ha pasado a segundo plano. 
La ubicación, seguridad y el deseo de tener una 
mejor calidad de vida ha tomado la delantera. 
Otro punto en cuenta es que las parejas tienen 
menos hijos, esta causa modifica las preferencias 
en materia de vivienda
 
El INFONAVIT estima que hacia 2025 la partici-
pación anual de los hogares unipersonales, com-
puestos y corresidentes dentro de la formación 
de hogares a nivel nacional, pasará de 19 a 24 
por ciento, lo que significaria una alza de 5 pun-
tos porcentuales. La vivienda unipersonal es el 15 
por ciento de la demanda en México, pero está 
prohibida por la SEDATU, porque tiene que medir 
60 metros cuadrados mínimo, pero no es así en 
el contexto internacional, pues un departamento 
unipersonal en Nueva York, llega a medir 30 m2 
y en países europeos existe vivienda unipersonal 
hasta de 20 m2, pero en México la oferta de este 
tipo sólo existe como renta de cuartos.

Los mini departamentos que hoy en día se co-
mercializan en el Distrito Federal llegan a tener de 

38 a 40 metros cuadrado de espacio, y los pre-
cios varían de acuerdo a la ubicación y acabados, 
pero pueden ir de los 500 mil pesos a 1.3 millo-
nes de pesos. En cuanto a diseño arquitectónico, 
la única habitación que posee es pequeña, para 
dar mayor espacio a la sala-comedor-cocina, de-
bido a que una gran mayoría de las personas que 
los habitan tienden a tener una fuerte actividad 
social. En algunos casos los mini departamentos 
tienen áreas comunes como gimnasios, salas de 
juego y jardines, en donde el propietario puede 
complementar el espacio que le hace falta.

A inicios de los años 90, los hogares uniperso-
nales a nivel nacional representaban el 5.5 por 
ciento del total de domicilios, pero hacia el 2010 
significaron el 9 por ciento. En cambio, en los úl-
timos 17 años, el peso de los hogares tradiciona-
les, o nucleares de padres e hijos, se ha reducido, 
al pasar del 68 por ciento del total, en 1993, al 65 
por ciento en 2010. Por su parte, las cifras de ma-
trimonios y divorcios son ilustrativas. La pobla-
ción es menos propensa a contraer matrimonio, 
pues mientras que en el año 2000 se registraron 
poco más de 700 mil matrimonios, en 2009 la 
cifra sólo fue de 650 mil. En tanto la tasa de diso-
lución de matrimonios pasó de 7.4 por ciento en 
el 2000 a 15.1 por ciento en 2009, según datos 
de BBVA.
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IDH
De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Distrito Federal 
es la entidad federativa que posee el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país, gracias a 
su excelente administración y calidad de sus servicios. Su coeficiente es de 0,9225 crecimiento, 6 por 
encima del 0.8323 promediado por la república en su conjunto. El índice de desarrollo humano se 
obtiene mediante el análisis de la disponibilidad de servicios de salud, niveles educativos e ingreso de 
una población. En el caso del Distrito Federal, el mejor indicador correspondió al índice de ingreso 
(II), en el que obtuvo un 0.7595 (primera posición a nivel nacional), en el índice de educación (IE), 
el puntaje fue de 0.8498 Crecimiento (primera posición a nivel nacional), mientras que en el índice 
de salud (IS) fue de 0.8880 Crecimiento (segunda posición a nivel nacional). En el Distrito Federal se 
localizan cinco de las diez subdivisiones territoriales con mayor IDH en la República Mexicana. Estos 
fueron, en 2004, las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán y Cuajimalpa. 
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Indice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005, UNDP (2008) y Human Development Report, UNDP (2007).

  

CUAUMH

AZCA

CUAJ

BJ

COYO
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Construcción Inmobiliaria
Para  la  construcción, remodelación, o demo-
lición arquitectónica, se  genera un gasto a la 
constructora e  inmobiliaria.

El costo de los proyectos de construcción incluye:
 › Los salarios de mano de obra
 › El costo de materiales
 › El alquiler de equipos
 › Multas por retraso
 › La tenencia de bienes
 › Los insumos de servicios públicos en el lugar
 › Los costos de reciclaje

Estos costos se pueden clasificar en los de sitio 
y fuera de sitio. Aquellos fuera de sitio incluyen 
principalmente costos de material y de logística. 
Los que son en el sitio son principalmente los 
costos laborales, de equipos, gastos de utilidad 

(energía, agua), y sanciones por retraso.
El querer remodelar una vivienda y  agregar un 
muro es un gasto extra que dependera del tipo 
de material a utilizar: 

 › Madera
 › Tabique
 › Tabla roca
 › Piedra, etc. 

O los tipos de recubrimientos que se usarán;

 › Pintura
 › Yeso
 › Aplanado de mezcla
 › Tirol
 › Pasta, etc.
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Se toman varios factores en cuenta para la cons-
trucción de un nuevo muro, por ejemplo si es 
de carga o es muro divisorio, destacando que si 
es de tabique, con un recubrimiento sencillo de 
aplanado de mezcla, pasta y pintura, con un ci-
miento simple de muro divisorio tiene un costo 
desde $800.00 a $11,00.00 por metro cuadrado 
dependiendo del volumen de obra.

Esto significa que si se quiere agregar dos pare-
des para la división del área par cuarto, cocina y 
sala de espera se hará una inversión de $11,000, 
solo para dividir el espacio de la vivienda.  

Otro gasto económico  y que generalmente pasa  
desapercibido por una familia o por la misma em-
presa, es el traslado de los muebles, electrodo-
mésticos y línea blanca. Que al ser adquiridos por 
el usuario, si no se cuenta con un vehículo para 
trasladarlo de la tienda a la vivienda, es necesario 

rentar un camión de mudanzas, lo que represen-
ta un gasto extra; frecuentemente dichas com-
pras no se realizan juntas, teniendo que pagar el 
flete del camión por cada vez que se compra un 
mueble o aparato.

Dentro del enfoque económico  tanto la cons-
trucción de muros en una casa como el trans-
porte de los muebles (en algunas ocasiones co-
rre por cuenta de las tiendas departamentales), 
se traduce en un gasto directo para el usuario. 

Ahora si sumamos  los gastos de construcción 
de muros , más la adquisición de muebles que 
generalmente es uno a la vez, se deduce la re-
ducción de costos si se pudieran  adquirir los 
muebles, electrodomésticos, muros divisorios en 
una única ocasión.
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Vivienda vertical

Los terrenos en el Distrito Federal  son escasos 
y caros, pero tanto inmobiliarias y constructo-
ras, reconocen que la vivienda vertical no sólo 
es más rentable, sino también una inversión más 
segura, debido al apetito que genera por su bue-
na ubicación.

La producción de vivienda vertical, es decir depar-
tamentos, registró un crecimiento de 32 puntos 
porcentuales, al pasar de una participación del 3 
por ciento del total de casas hechas en 2006, a 
35 por ciento en 2014, de acuerdo con el Regis-
tro Único de Vivienda (RUV). 

Según la consultoría inmobiliaria Tinsa, el 60 por 
ciento de la vivienda total en la Zona Metropoli-
tana es de tipo horizontal, pero esta tendencia se 
está revirtiendo, pues 93 por ciento de los nuevos 
proyectos registrados durante el primer trimestre 
de 2014 fueron para construcción de vivienda 
vertical y sólo 7 por ciento para horizontal.

Grupo Copri, desarrollador de vivienda media 
más activos en el DF, tiene un desarrollo de 2 
mil 500 departamentos en un espacio de 45 mil 
metros cuadrados ubicado en Av. San Antonio. 
Grupo Copri comenta “Si hubiéramos decidido 
hacer casas de segmento medio nos hubieran 
salido 300 casas”.

Entre 2000 y 2010, creció la oferta inmobiliaria 
de departamentos en las delegaciones Benito 
Juares, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo entre un 
20.5 por ciento, hasta un 56.1 por ciento, según 
datos del INEGI.

La factibilidad de servicios, conexiones de trans-
porte público (Metro, Metrobús, Ecobici), una am-
plia oferta comercial y educativa, además de luga-
res de esparcimiento, son algunas de las razones 
por la cual los capitalinos prefieren estas zonas.

Datos del Inegi confirman lo anterior, pues seña-
lan que cuatro de cada diez departamentos habi-
tados en el DF están en esas tres demarcaciones; 
en tanto que hay 4 mil departamentos en venta 
en toda la ciudad.

Hoy la vivienda es más pequeña, pero con servi-
cios comunes mucho más sofisticados: gimna-
sios, albercas, salas de juntas, centros de nego-
cios y amenidades en general. Además de que las 
zonas de lavado se están apartando del área de la 
vivienda, para ser compartidas.

“Suelo caro y departamentos 
chicos; pero mejores servicios”
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Estilos de Vida

Al sobreponer los mapas del Distrito Federal de densidad de población, acumulación de vivienda 
vertical e IDM, podemos encontrar una clara tendencia de acumulación de personas en la zona cen-
tro - poniente de la Ciudad de México. Estas personas comparten el deseo de vivir en una zona muy 
comunicada, con servicios e infraestructura, aunque esto se traduzca en pagar más por m2.
Desde mediados del siglo XX, la ciudad ha tenido un crecimiento exponiencial, sobre todo en estas 
zonas, siendo siempre las mas concurridas, no solo por los capitalinos, sino también por la gente 
que inmigra desde el exterior.
Por ello, conjeturamos que las personas que cumplen estas caracteristicas y realizan actividades si-
milares, podrian ser el target de MIVU.

HALLAZGOS

Singles Dinks Lifewife

Pareja sin hijosHombres o Mujeres
de 25 años o más.

Ama de casa moderna

¿Quiénes son?

Hombres o mujeres que viven 
solos por elección propia. No
son solitarios, sino que de ma-
nera individual ellos integran 
su propia familia. Complemen-
tan sus actividades con amigos 
o con sus demás parientes.

¿Qué consumen?

< Son agentes de consumo.
< Las mascotas son su compañía 
   les brindan productos y servicios.
< Compran artículos de lujo, ropa 
   de moda, automóviles, tecnologia.
< Cuidan su imagen e invierten en
   verse y sentirse bien.

¿Quiénes son?

Double Income, No Kids. 
Parejas, ya sean casados o
en unión libre donde ambos
perciben un sueldo y al no
tener hijos, gastan el 72% de
sus recursos en ellos.

¿Qué consumen?

< Son agentes de consumo 
< Son activos: van al gimnasio.
   o práctican un deporte.
< Las mascotas son su compañía, 
   les brindan productos y servicios. 
< Asisten a restaurantes gourmet. 
< Viven en departamentos en 
   zonas de moda.

¿Quiénes son?

Concepto que refiere a las amas 
de casa modernas. Son directoras
de su hogar. No pasan horas
haciendo tareas del hogar. Tienen
un negocio y encuentran un equi-
librio entre su trabajo, hijos, pareja, 
casa. Comparten los gastos con el 
hombre.

¿Qué consumen?

< Son activas: van al gimnasio, al 
   super, al trabajo, etc.
< El celular es su herramienta 
   para controlar todas las áreas 
   de su vida.
< Valoran su tiempo.
< Les gusta verse bien, se alimen-
   tan sanamente.

Estilos de Vida Tabla 4.250  Delimitación Socio - Económica



Estilos de Vida Tabla 5

Singles Dinks Lifewife

Pareja sin hijosHombres o Mujeres
de 25 años o más.

Ama de casa moderna

¿Quiénes son?

Hombres o mujeres que viven 
solos por elección propia. No
son solitarios, sino que de ma-
nera individual ellos integran 
su propia familia. Complemen-
tan sus actividades con amigos 
o con sus demás parientes.

¿Qué consumen?

< Son agentes de consumo.
< Las mascotas son su compañía 
   les brindan productos y servicios.
< Compran artículos de lujo, ropa 
   de moda, automóviles, tecnologia.
< Cuidan su imagen e invierten en
   verse y sentirse bien.

¿Quiénes son?

Double Income, No Kids. 
Parejas, ya sean casados o
en unión libre donde ambos
perciben un sueldo y al no
tener hijos, gastan el 72% de
sus recursos en ellos.

¿Qué consumen?

< Son agentes de consumo 
< Son activos: van al gimnasio.
   o práctican un deporte.
< Las mascotas son su compañía, 
   les brindan productos y servicios. 
< Asisten a restaurantes gourmet. 
< Viven en departamentos en 
   zonas de moda.

¿Quiénes son?

Concepto que refiere a las amas 
de casa modernas. Son directoras
de su hogar. No pasan horas
haciendo tareas del hogar. Tienen
un negocio y encuentran un equi-
librio entre su trabajo, hijos, pareja, 
casa. Comparten los gastos con el 
hombre.

¿Qué consumen?

< Son activas: van al gimnasio, al 
   super, al trabajo, etc.
< El celular es su herramienta 
   para controlar todas las áreas 
   de su vida.
< Valoran su tiempo.
< Les gusta verse bien, se alimen-
   tan sanamente.

Estilos de Vida Tabla 4.2



La industria del mueble en México exhibe caren-
cias estructurales que no ha podido superar en 
las últimas décadas. La caracterización del sector 
es poco competitiva, muy ineficiente, el merca-
do interno es muy débil y la competencia de pro-
ductos baratos  procedentes de Asia crece más 

cada día que pasa. La vocación maquiladora y ex-
portadora de México le ha permitido sortear esta 
problemática ya que es el tercer país que más 
exporta muebles a los Estados Unidos y es el país 
número siete por sus exportaciones al mundo.

Retos y Oportunidades

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN MÉXICO
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Para dimensionar la importancia y medir a las 
industrias del mueble, productos relacionados y 
de la madera con respecto al PIB total de las in-
dustrias manufactureras mexicanas, basta referir-
se al Banco de Información Económica (BIE) del 
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía) para  establecer que la industria del mueble, 
relativos y de la madera en México representa el 
1.3% del PIB nacional y genera aproximadamente 
129,000 empleos directos.

A fines de los noventa, México ocupaba el tercer 
lugar mundial en ventas, sólo después de Estados 
Unidos e Italia, comercializaba sus artículos en 70 
países y al menos 20 mil empresas aportaban 2.6 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y ge-
neraban aproximadamente 150,000 empleos, es 
decir, en la última década se han visto mermadas 
las ventas en casi un 50%.

Este sector se encuentra muy lejos de la época 
dorada que vivió con el mueble rústico en los 
años 70´s, 80’s y 90´s, advirtió José Luis de la 
Fuente Salcido, director general de la empresa 
Confort y Diseño Mueblero.

En tanto, la Asociación de Fabricantes de Mue-
bles en Jalisco (AFAMJAL), precisó que la com-
petencia asiática, en particular la de China, con 
sus grandes volúmenes de producción a bajos 

precios, ha impactado en las exportaciones de la 
industria mueblera mexicana en al menos en la 
última década. 

Cambios Necesarios

Según la AFAMJAL, lo que requiere la industria 
nacional es incursionar en nuevos mercados y 
enfocarse a nichos de alto valor agregado, pero 
para ello se necesita impulsar el diseño original.

“Colocar al mueble mexicano como marca inter-
nacional y lograr una identidad propia que pudie-
ra incluso llegar a marcar tendencia en la moda”.

En los últimos cinco años, los subsectores de la 
industria del mueble que más han resentido la 
competencia desleal y la desaceleración econó-
mica en el país, han sido los de muebles para el 
hogar en madera y tapicería; los metálicos, de 
oficina, los armables, los productos en conglo-
merados o plásticos, así como el de cocinas.

Moisés Daniel Cuenca, presidente de la Rama 80, 
fabricante de muebles y equipos para cocinas in-
tegrales de la CANACINTRA, expuso que entre 
los principales problemas que enfrenta este sec-
tor están la falta de ventas en el mercado interno 
y las malas prácticas comerciales.
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Cuestión de Segmentos

En el comunicado de la industria se indica que: 
“La falta de recursos para invertir y la economía 
del país que no se activa, son algunos de los pro-
blemas con los que actualmente se enfrentan las 
mueblerías”.

Para afrontarlo, precisa el documento, se ofrecen 
muebles hechos a la medida. Además, dentro de 
la industria hay un sector de muebles de lujo, 
“que aunque es pequeña porque va dirigida a un 
segmento especial de la población,  ha ampliado 
su visión y crecimiento en el país”.

La experiencia de una empresa hace que sus 
ventas vayan en crecimiento debido a su varie-
dad de productos, esto con el fin de impulsar la 
industria interna.

“Las empresas que se dedican a vender muebles 
de calidad  junto con una variedad de ellos en sus 
tiendas las convierten en un lugar más competi-
tivo que se perfila para tener un gran crecimien-

to ayudando así a la economía del país”, explicó 
Samuel Sandler, consultor y experto en ventas de 
muebles en el país.

 “Lo más importante para un buen crecimiento es 
el cliente por lo que deben ofrecer productos de 
calidad y sobre todo dar un servicio excepcional”, 
afirmó Sandler, quien también es presidente de 
las cadenas de Mueblería Standard, con sede en 
Monterrey.

Señaló que los proveedores también participan 
para la clave del éxito, ya que si tienen mate-
ria prima de calidad y elaboran los muebles de 
acuerdo a las necesidades del cliente, la industria 
saldrá avante.

La calidad, tecnología, innovación y creatividad 
son algunos de los factores importantes que se 
necesita  para darle impulso a la industria.
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Tamaño de 
empresa

> Grandes y medianas

Variable EEUU Italia

Estilo

Línea de
productos

Maquinaria
y Equipo

Tipo de
Industria

> 70  personas promedio
por empresa.

Funcional con diseño
que cambian cada

5 años.

Pocas lineas con 
variedad de modelos
dentro de cada una.

Especializada y con
equipo de control

numérico.

Muy desarrollada,
 con capacidad para

producir grandes 
volúmenes.

Muebles de diseño 
artístico y vanguardia. 

Muchas líneas con 
gran variedad de 

productos.

Maquinaria sofisticada.

Mucho oficio, prestigio
y tradición familiar.
Imagen artesanal.

Gran número de empresas,
 principalmente pequeñas.

5 a 10 personas
por empresa.

Tabla 5 Características de la Industria del Mueble en el Mundo

MéxicoEspaña Alemania

Muebles de diseño 
artístico y estético,

funcionable y durables.

Muchas líneas y 
gran variedad de

productos, pero menos
que en Italia. 

Maquinaria sofisticada.

Mucho oficio, prestigio
y tradición familiar.

Gran número de empresas,
 principalmente pequeñas.

6 a 10 personas por empresa.

Muebles de alta
calidad en su

manufactura, funcional y
durable. 

Pocas líneas y poca
variedad de modelos. 

Maquinaria más 
especializada y de

mayor complejidad.

Industria muy
desarrollada y de

gran escala.

Pocas empresas grandes.

80 a 100 personas
por empresa.

Diversas lineas con gran
variedad de modelos 
dentro de cada una.

Una sola linea. 

Poca maquinaria
especializada, equipo 

semi-industrial.

Semidesarrollada, 
con capacidad instalada

ociosa en bajos 
volúmenes.

Muchas empresas pequeñas.

6 a 7 personas
promedio por empresa.

 Características de la Industria del Mueble en el MundoTabla 6



MéxicoEspaña Alemania

Muebles de diseño 
artístico y estético,

funcionable y durables.

Muchas líneas y 
gran variedad de

productos, pero menos
que en Italia. 

Maquinaria sofisticada.

Mucho oficio, prestigio
y tradición familiar.

Gran número de empresas,
 principalmente pequeñas.

6 a 10 personas por empresa.

Muebles de alta
calidad en su

manufactura, funcional y
durable. 

Pocas líneas y poca
variedad de modelos. 

Maquinaria más 
especializada y de

mayor complejidad.

Industria muy
desarrollada y de

gran escala.

Pocas empresas grandes.

80 a 100 personas
por empresa.

Diversas lineas con gran
variedad de modelos 
dentro de cada una.

Una sola linea. 

Poca maquinaria
especializada, equipo 

semi-industrial.

Semidesarrollada, 
con capacidad instalada

ociosa en bajos 
volúmenes.

Muchas empresas pequeñas.

6 a 7 personas
promedio por empresa.
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Con el uso de nuevos materiales, una apuesta 
por el diseño y la adopción de nuevas tecnolo-
gías, el sector mueblero se transforma.

México se ha convertido en un semillero de diseña-
dores e interioristas que con propuestas innovado-
ras comienzan a transformar la industria del mueble 
a nivel nacional, detrás viene una serie de empren-
dedores que exploran nuevos materiales, formas, 
colores y técnicas en el diseño y producción de 
muebles y objetos, que han captado la atención de 
los consumidores y cambiado sus preferencias ha-

cia productos más refinados y funcionales. 
“Comparado con lo que sucedía hace 20 años, 
hoy hay un poco más de educación visual por 
parte del usuario”, considera Carmen Cordera 
Lascurain, directora de Galería Mexicana de Dise-
ño, una empresa dedicada a promover e impul-
sar el diseño en el país. 

A decir de la especialista, la población joven de 
México está cambiando y son ellos los que están 
marcando la  pauta en cuanto a formas y mate-
riales. “Lo que sigue faltando es más educación y 

Oportunidades y Retos

LA METAMORFOSIS DEL MUEBLE MEXICANO
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el trabajo directo entre el diseñador y la industria”, 
comenta. “Y es que la gente sigue comprando, 
en su mayoría, muebles rústicos, grandes, pesa-
dos y con poco diseño, porque creen que van a 
durar más”.

En contraposición se encuentran los muebles de 
autor: funcionales, pero en ocasiones poco ac-
cesibles para el grueso de la población a causa 
de los precios elevados y la falta de puntos de 
venta. 

El reto: lograr que el diseñador se acerque a la 
industria y que quien produce los muebles vea 
las ventajas al aplicar diseño en sus procesos. “No 
se trata de una cuestión estética”, señala Patricia 
Torres, directora de la carrera de Arquitectura y 
Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Santa Fe.

Los beneficios de esta sinergia son:
a) la elaboración de piezas más funcionales –en 
las que se dejan de lado las técnicas artesanales 
y se comienza a utilizar la tecnología para simpli-
ficar procesos–
b) reducir desperdicios y “en consecuencia lograr 
bajar costos”, explica la académica. 

Y es que el diseño tiene que llegar a más con-
sumidores, coinciden ambas expertas. “De nada 

sirve hacer sólo tres unidades, no se trata de pie-
zas únicas de arte. La idea es que la gente pueda 
consumir y disfrutar del mejor tipo de producto y 
que éste se encuentre mejor fabricado y sea he-
cho en México”, subraya Cordera Lascurain.

En este sentido, Jalil Akabani, director de Beledi 
Muebles, una tienda de muebles dirigida a fami-
lias jóvenes de clase media, “En México el 90% de 
las tiendas no producimos, somos distribuidores. 
El mueble de diseño generalmente se importa y 
el distribuidor tiene que elevar mucho los precios 
para poder sacar su margen”, apunta.

Además, añade, hay un modelo demasiado ho-
mogéneo que no ofrece ventajas competitivas. 
“Esto hace que los pequeños negocios comien-
cen a competir por precio, lo que se traduce en 
un modelo sin mucho futuro para la industria. 
Hay que generar valor hacia el lado creativo del 
diseñador”. 

Pese a la apertura a los productos chinos, la in-
dustria del  mueble sigue dando batalla. “México 
está lleno de proyectos suceptibles de ser rea-
lizados, pero hay que hacer una reingeniería de 
los proyectos y las técnicas para obtener produc-
tos de calidad y que realmente mejoren la cali-
dad de vida de las personas”, concluye Cordera 
Lascurain.   
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Muebles para el hogar: 

Recámaras, literas y cunas

Salas

Sillas, sillones,reposets y sofacamas

Bases para colchón

7,788,806

2,481,702

1,501, 905

1,371,840

1,162,096

230, 253

222,287

226, 583

307,466

244,300

40,334

100%

7,793,386

2,483,583

1,502, 090

1,374,322

1,162,096

230, 253

222,359

226, 583

307,466

244,300

40,334

100%

Comedores y Antecomedores

Juegos de mesas

Roperos y similares

Centros de entretenimiento
y similares

Libreros

Otros

Porcentaje contra la actividad
subsector muebles y relativos

Total

A = B+C
Extranjero

- C -

Clase de actividad y
tipo de producto

Tabla 6 Impacto Económico de la Industria del Mueble

4,580

1,881

145

2,482

0

0

72

0

0

0

0

100%

25-29

-

27

27

25

27

29

27

27

26

26

0

100%

31%

19.27%

17.63%

14.91%

2.95%

2.85%

2.91%

3.95%

3.13%

0.52%

100%

Margen
 comercial 
promedio

Porcentaje 
de 

importancia

Mercado

Nacional
- B -
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4,580

1,881

145

2,482

0

0

72

0

0

0

0

100%

25-29

-

27

27

25

27

29

27

27

26

26

0

100%

31%

19.27%

17.63%

14.91%

2.95%

2.85%

2.91%

3.95%

3.13%

0.52%

100%

Margen
 comercial 
promedio

Porcentaje 
de 

importancia

Mercado

Nacional
- B -
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Toda obra de construcción, remodelación, o demolición arquitectónica  genera residuos,  en su ma-
yoría sólidos conocidos como Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

La definición de RCD abarca los siguientes materiales:

IMPACTO AMBIENTAL

 › Concreto, ladrillos, tejas y cerámicos. 
 › Madera,vidrio y plástico.
 › Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
 › Metales (incluidas sus aleaciones).

Construcción inmobiliaria
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 › Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
 › Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
 › Materiales de construcción a partir de yeso. 
 › Otros residuos de construcción y demolición. 

63 Delimitación Ambiental Delimitación Ambiental



Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por sustan-
cias peligrosas, los residuos generados en las obras de construcción/
demolición regulados como peligrosos y los residuos generados en 
las Industrias Extractivas.

De acuerdo con la SEMARNAT en México se producen 30, 000 to-
neladas diarias de residuos de construcción de las cuales entre 3,500 
y 500 toneladas  se producen en la Zona Metropolitana del Valle de 
México.

Sólo una empresa se dedica al reciclaje de los RCD, llamada Concre-
tos Reciclados S.A. de C.V., ubicada en la Ciudad de México.
Concretos Reciclados sólo tiene capacidad para reciclar al día, la 
cantidad de residuos equivalente a lo que se produce en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México.

Insuficiente comparado con la demanda de reciclaje de RCD que 
existe en el país.

La  problemática sucede cuando no se brinda el correcto manejo 
a tal cantidad de RCD generada en México, existe un proyecto de 
la Norma Oficial Mexicana  (PROY-NOM-161-SEMARNAT-2011) que 
pretende establecer los criterios para clasificar los residuos de mane-
jo especial, sin embargo, no se cuenta con la  oferta gubernamental 
adecuada ni con la infraestructura necesaria para el reciclaje y rehúso 
de los RCD.
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2,381

1,482

15 

1,456

746

39

24

0.3

24

12

Concreto

Elementos Mezclados
Prefabricados y Petreos.

Material de excavación

Otros

RSU
Residuos Orgánicos

Producto de Despalme.

Material de relleño

Concreto: Bases Hidráulicas
Concretos Hidráulicos
Adocretos, Adopastos,

Bordillos, Postes de Cemento, 
Arena, Morteros

Asfalto: Carpeta Asfálticas.

Piedra,
Block-Tabique, Tabicones

Mortero, Adoquines,
Tabicones, Tubos de Albañal,

Mamposterías, Tabiques,
Ladrillos.

Yeso, Muro Falso
Madera, Cerámica,
Plástico, Metales,
Lámina, Vidrios,
Papel y Cartón.

RSU
Hojas, Ramas, Troncos

y Raices.

Totales 1006,080

Subproducto Porcentaje ParticipaciónGrupo

Tabla 7 Estimación de la Caracterización de los RCD Estimación de la Caracterización de los RCDTabla 8



Material 
Excavación

Otros

EscombroConcreto

39%

24%25%

12%

Se estima que actualmente sólo el 4% de los RCD que se generan,
 son aprovechados (3% reciclaje y 1% en uso).
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Agua

Subterranea

Superficial
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Tabla 8Identificación de Impactos AmbientalesIdentificación de Impactos Ambientales

 › Obstrucción de arroyos, cañadas y barrancas.
 › Afectación al drenaje natural.
 › Azolve de las partes bajas e inundación de zonas aledañas en temporada de lluvias.
 › Afectación al medio físico y medio biótico ( flora y fauna).
 › Focos de contaminación por mezcla de residuos.
 › Contaminación del suelo y del subsuelo e incluso mantos acuíferos.
 › Afectación de zonas de recarga de agua subterránea.
 › Impacto visual del entorno.
 › Proliferación de polvo ( contaminación del aire), provocando enfermedades respiratorias.
 › Proliferación de fauna nociva.

Las serias deficiencias de gestión, infraestructura 
y normativa en materia de manejo de RCD pro-
voca que éstos sean arrojados de manera clan-
destina en vía pública, tiraderos a cielo raso, ba-
sureros sanitarios, etc.
Aunado a  la disposición sin separación ni tra-

tamiento, donde los materiales se mezclan y se 
contaminan con metales pesados, solventes, etc  
en acumulación de escombro, se genera un im-
pacto ambiental relevante, que provoca diversos 
problemas entre ellos de  imagen urbana y salud 
pública, destacando los siguientes:
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Tabla 8Identificación de Impactos AmbientalesIdentificación de Impactos Ambientales Tabla 9

Tabla: Impactos ambientales de residuos obtenidos en la industria de la construcción
http://www.cmic.org/agendaindustria/AGENDA%20MEDIO%20AMBIENTE.pdf



El hogar  no es definido únicamente por el lugar arquitectónico, también  se define por la manera de 
habitar de cada persona, con sus emociones, gustos e ilusiones  y con cómo éstos cambian a través 
del tiempo,  así es como se dota de personalidad al espacio. 

Actualmente se están manifestando transformaciones interesantes en la manera de habitar, y por 
consecuencia han surgido nuevos tipos de hogar así como nuevas tendencias en construcción 
como respuesta  a las problemáticas que afectan el Distrito Federal y  en general al país,  tales como 
la falta de espacio, la migración de jóvenes del norte al centro del país y  el aumento en la demanda 
de la vivienda unipersonal.  

La vivienda unipersonal es caracterizada por contar con una planta libre de 30 m2 en delante de su-
perficie, únicamente con el cuarto de baño y regadera completamente delimitado, la mayoría de las 
veces en construcción vertical.  

Un departamento con dichas peculiaridades demanda un tipo de mobiliario que optimice, vestibule 
y/o module el espacio. Sin embargo la industria del mueble en México está enfocada en la fabrica-
ción de muebles tradicionales con estilo rústico, que no necesariamente se adaptan ha dichas con-
diciones de espacio, sin mencionar que es necesario generar competencia en calidad y diseño a los 
muebles modernos importados que  inundan el mercado con precios muy bajos.

Por otro lado, la implementación de mobiliario que sustituya los muros divisorios en los departamen-
tos podría ayudar a reducir la producción de residuos de construcción y demolición, así como su 
impacto negativo en el  medio ambiente.

De igual manera, se buscaría promover el reciclaje y la reutilización de los materiales empleados en 
la fabricación del mobiliario. 

Podemos concluir que al generar una propuesta de mobiliario que resuelva las oportunidades de 
diseño anteriormente descritas se brindará una alternativa  para habitar y experimentar el hogar de 
acuerdo a la realidad social, económica y ambiental de la Ciudad de México.

OPORTUNIDADES DE DISEÑO

70  Investigación



CO-residentes

NO FAMILIAR

U-nipersonal

Co U Muebles para el hogar:

Recámaras, Literas y Cunas

Salas

Sillas, Sillones,Reposets 
y Sofacamas

Comedores y Antecomedores

Principales muebles
consumidos en el

mercado Mexicano

HOGAR
“Es el espacio que 

define el habitante por
 medio de rituales, 

cadencias personales 
y rutinas diarias” 

Oportunidades
 de diseño para 

MIVU

Ubicación
de vivienda
Unipersonal

Construcción
Inmobiliaria

Densidad
de

Población
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Consideraciones
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Primeras Ideas
Hallazgos (baños)

Proceso de diseño



ANTECEDENTES

Durante el curso  escolar 2014-1 la Facultad de Arquitectura de la UNAM, invitó a la carrera de Diseño 
Industrial a participar en el proyecto de un  prototipo de vivienda sustentable llamado CASA; para el 
concurso Solar Decathlon Europe.
 
Es así como estudiantes de la licenciatura en Diseño Industrial, desarrollaron una familia de muebles 
modulares pensados para el proyecto CASA y las principales actividades en el hogar.

Propuesta CASA 2014-1
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Áreas de guardado, descanso y superficies de trabajo; en conjunto con rodamientos que permiten el 
libre acomodo de los módulos.
 
Siendo este un trabajo con alcances diferentes, la mayoría de los módulos no terminaron de resol-
verse del todo, sin embargo dio pie a nuevas soluciones y documentación que genera o anula solu-
ciones para un nuevo concepto generado llamado Mobiliario integral.
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1
2

3
4

> Investigación 

5

> Configuración de espacio

> Construccion Maqueta

> Re-configuración de espacio
              

ETAPA

ETAPA

ETAPA

ETAPA

ETAPA

PROCESO DE DISEÑO

> Propuesta Final

Aspectos Ergonómicos
               Uso de articulos comerciales

Dimensión de espacios

Análogos
Delimitaciones Culturales

Simulador Esc 1:1
Análisis de Espacios

Dimensión de electrodomésticos

Aspectos Ergonómicos
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PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño se desarrolló en diferentes etapas:

1. Se realizó la investigación correspondiente al estudio y análisis de la problemática económica, 
poblacional, ambiental  y  de  vivienda en México, así como los antecedentes históricos, homó-
logos, etc. A continuación se realizó la clasificación de las tipologías de mobiliario y actividades 
cotidianas, para determinar  el número y los requerimientos de cada módulo.

2. Se realizaron propuestas de dimensionamiento externo e interno, así como el equipamiento de 
cada mueble. Una vez establecidas las dimensiones del módulo, se exploraron alternativas al sis-
tema estructural y constructivo que sirve de base para todos los módulos.

3. Se realizó un simulador escala 1:1 de la estructura base del módulo, para realizar prue-
bas ergonómicas con diferentes usuarios, así como la disposición interna de cajo-
nes , espacios de almacenamiento, instalaciones hidráulicas, drenaje y eléctricas. 
Una vez hechas las pruebas se cotejaron los datos antropométricos y se detalló el dimensiona-
miento interno específico de cada módulo,btomando en cuenta los factores ergonómicos al 
realizar cada actividad, así como los percentiles correspondientes a la población mexicana.

4. Con base en los datos obtenidos del simulador, se re-configuró el espacio a manera de corregir 
algunas medidas , alcances, flexionamientos, etc.

5. Con base en las decisiones tomadas en la etapa de prototipado digital y pruebas se llegó a la pro-
puesta de configuración final de cada módulo.
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CONSIDERACIONES PARA EL 
DISEÑO DE MIVU

1. Áreas de trabajo y descanso.
2. Actividades por módulos.
3. Tabla de actividades.
4. Análogos.
5. Primera propuesta de módulos.
6. Tamaño de puerta en bienes inmobiliarios.
7. Tamaños de electrodomésticos.
8. División de espacios dentro del mueble.
9. Disposición de equipamiento.
10. Medidas antropométricas de la población mexicana.
11. Procesos industriales comunes en México.
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Tabla 9 Áreas de Trabajo y Descanso

Refrigerador

Cocina

Horno

Estufa

Alacena
para 

alimentos

Alacena 
utensilios
 de cocina

Horno
Microondas

Secado de
 alimentos

Área de
Lavado

Productos
de limpieza

Secadora
de ropa

Fregadero Lavadora

Área de 
Residuos

Mesa de 
Servicio

Mesa de
Servicio

Área de
planchado

Tendedero

Cuelga
escobas 

Tarja

Escurridor
de platos

Grifo de
Agua

Cesto de
Ropa

Tocador

Recámara

Cama

Vestidor

Tarja

Sillones

Buro

Recreación

Mesa de
trabajo

Impresora

Teléfono

Contactos
de corriente

eléctrica
Lámpara

Computadora

T.V.

Papeleria

Librero

Videojuegos

Ropero

Lámparas

 Áreas de Trabajo y DescansoTabla 10



Tocador
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Vestidor
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Buro
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eléctrica
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Computadora
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 Actividades por Módulos Tabla 10.1

Secado de
alimentos

Actividad
en Cocina

Lavado
utensilios
de cocina

Lavado
de manos

Lavado
de manos

Actividad
en área de

Lavado

Llenado 
de cubetas
con agua

Secado
de ropa

Fregar

Tallar

Tender
Ropa

Hervir
Agua

Lavado
de 

alimentos

Planchado
de ropa

Sacudir
Ropa

Vaciado
de aguas

grises 

Convivir

Preparación 
de Bebidas

Preparación 
de Alimentos

Corte
Alimentos

Secado 
utensilios
 de cocina

Cocción de
Alimentos

Lavado
de Trapos

Tabla 9.2 Actividades por Módulos

Vestirse

Actividad en
Recámara

Descansar

TarjaSentarse Maquillarse

Arreglado
personal

Convivir

Actividad
Recreación

Sentarse

Imprimir

Hablar por
Teléfono

Escribir

Mirar
T.V.

Platicar

Platicar

Divertirse

Convivir

Escuchar
Musica

Leer

Leer

Jugar
videojuegos

Trabajo en la 
computadora

Recostarse Desvestirse

Disfrutar



 Actividades por Módulos

Vestirse

Actividad en
Recámara

Descansar

TarjaSentarse Maquillarse

Arreglado
personal

Convivir

Actividad
Recreación

Sentarse

Imprimir

Hablar por
Teléfono

Escribir

Mirar
T.V.

Platicar

Platicar

Divertirse

Convivir

Escuchar
Musica

Leer

Leer

Jugar
videojuegos

Trabajo en la 
computadora

Recostarse Desvestirse
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Primarias Secundarias

Alimentos 

Cocinar
Almacenar 

Lavar
Preparar

alimentos

Higiene

Bañarse
Cepillarse

dientes
Asearse

Descanso

Dormir
Reposar

Sanitario

Ir al baño

Guardado

Proteger
Acumular

Aseo

Barrer
Lavar
Tallar

Sacudir
Enjuagar

Tabla 10 Tabla de Actividades

Se  realizó un análisis de las principales 
actividades que se llevan a cabo en un 

espacio para hacerlo habitable.

 Tabla de Actividades Tabla 10.2





ANÁLOGOS

Foldable kitchen, Goran Bjelajac,  Republica de 
Serbia, 2010

Esta conformado por solo cuatro módulos que 
pueden ser usados de manera individual.

La cocina es modular, y los módulos comparten 
las mismas dimensiones y son fácilmente trans-
formables. Los electrodomésticos están monta-
dos en paneles que pueden cambiarse de lugar, 
permitiendo versatilidad en la cocina.

Kenchikukagu, Atelier OPA, Japón , 2010

El mueble plegable Kenchikukagu compren-
de un cuarto de huespedes, una cocina y una 
estacion de trabajo o estudio. Cada pieza fue 
colocada detro de un envolvente con ruedas 
que puede ser fácilmente guardado.
La estación de trabajo incluye un escritorio, un 
juego de repisas, espacio de guardado, una si-
lla, una lámpara de lectura y un toma corrien-
te.
El acabado es madera y aluminio, pero tiene op-
cion de personalizarse con diferentes colores.
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Satellite, Riccardo Randi, Riccardo Trabattoni y 
Dario Distefano,  Italia, 2014

Satellite es un concepto de cocina para exteriores 
como resultado de un proyecto de tesis del IED 
de Milán.

La solución modular, ofrece una gran variedad de 
configuraciones para ajustarla a la necesidad del 
usuario final, como la planta arquitectónica del es-
pacio, el estilo de cocción del usuario, etc.

Grandma’s Kitchen, Melanie Olle & Ilja Oelschlä-
gel, Alemania , 2006

El proyecto son una serie de mecanismos que 
convierten una ilustración en una experiencia tri-
dimensional.
Una puerta horizontal abre el mueble para tener 
acceso al área de cocción, que consiste en estufa 
del lado derecho, un fregadero y una superficie 
para corte del lado izquierdo. 
Los electrodomésticos como, horno, lava-trastes 
y refrigerador están debajo del área de trabajo.
La mesa, sillas y lampara se extraen 1.1 metros y 
están soportadas por correderas tipo “touch”, en 
el comedor caben de 1 a 4 personas
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27

MC-01  | Fregadero

REGRIGERADOR 
ACROS 8 PIES 
AS8950G

L 50.4 cm
A 133 cm
P 56cm

ESCURRIDOR DE 
TRASTES

L 80 cm
A 40 cm
P 35 cm

FREGADERO EB 
ACERO INOX. 
C-200

L 57 cm
A 18 cm
P 51 cm HORNO DE MICROONDAS 

LG  MS0942DS

L 48.5 cm
A 280 cm
P 38.5 cm

El módulo cuenta con un escurridor en la parte superior del fregadero, con el cual, el 
usuario podrá almacenar los trastes mientras los lava. El proceso de lavado - guardado 
-secado optimiza el tiempo empleado para tener en orden la cocina.

El calor generado por los electrodomésticos ayudan a secar los trates en menor tiempo. 
El acomodo de los elementos de este módulo concuerda con la secuencia de uso. 
Primero se sacan los alimentos, posteriormente se lavan y/o descongelan para después 
prepararlos y/o calentarlos.

30

MC-02 | Estufa

PARILLA BOSCH DE 
INDUCCIÓN 30” 
NIT8066SUC

L 78.8 cm
A 10.5 cm
P 54.0 cm

Modulo para cocinar y preparar alimentos

Especificaciones:

Una sección de la barra esta con un área destinada de 40 x 65, se plantea para que  el 
usuario pueda colocar sus alimentos y también se separó un área de 60x65 , donde el 
usuario  puede trabajar con ellos.

ESPACIO PARA 
HORNO EMPOTRABLE

33

MG-01 | Guardado

Dentro de la casa puede generar actividades de entretenimiento, trabajo, complemento 
de cualquier actividad/área. Dentro de una oficina o estudio puede modular espacios 
para trabajo individual. 

Especificaciones

La versatilidad de este módulo permite al usuario incorporar en cualquier actividad den-
tro de un espacio cerrado.

Entre sus múltiples funciones se encuentra: comedor, escritorio, librero y base de entre-
tenimiento, closet universal.

MESA PLEGABLE 
PARA COMEDOR O 
ESCRITORIO

OPCION PARA 
ESPEJO TOCADOR

CLOSET

PRIMERA PROPUESTA DE MÓDULOS

La primera propuesta que hicimos del sistema MIVU constaba de 7 módulos:

MC-01. Módulo de cocina que incluía un fregadero de aluminio, refrigerador y microondas. 
MC-02. Módulo de cocina que con estufa y horno.  
MG-01. Modulo de guardado en general.
MR-01. Módulo reposo con sofa-cama y buro.
MSL-01. Módulo de servicio con lavadero, lavadora y burro de planchar.
MB-01. Módulo de WC con lavabo. 
MB-02. Módulo de regadera con vestidor.

Los módulos fueron evolucionando, tanto en forma como en función, sin embargo, las principales 
medidas se conservaron, debido a la primicia de poder hacer que los módulos circulen dentro de 
una inmueble.

88  Proceso de Diseño



21

MB-01 | Lavabo y WC

CAJONES 
CORREDIZOS

L 50 cm
A 25 cm
P 60 cm

ESPACIO DE 
ALMACENAJE

L 60 cm
A 80 cm
P 60 cm

PUERTA ABATIBLE

LAVABO

L 50 cm
A 25 cm
P 60 cm

ESPACIO WC

L 108 cm
A 186 cm
P 58 cm

WC GEBERIT 
KOMBIFIIX

Está dividido en un área de 1.20 m para el WC y un área de 60 cm para el área de lavabo. 

Especificaciones. 
El agua para lavarse las manos, es reciclada para usarse posteriormente para el agua del 
WC.

MB-02 | Regadera

BANCO DE 
APOYO

L 40 cm
A 40 cm
P 65 cm

VESTIDOR

L 60 cm
A 186 cm
P 65 cm

AREA DE 
REGADERA

L 80 cm
A 186 cm
P 65 cm

COMPAR-
TIMENTO

L 35 cm
A 35 cm
P 65 cm

PUERTA ABATIBLE

El módulo de regadera está comprendido por un espacio de 65 x 80 cm para espacio 
de ducha, un vestidor de 60 x 65 cm y área de almacenamiento tipo B: 40 x 40 x 65 cm

36

MR-02 | Matrimonial

Especificaciones
El sofá-cama es plegable para gusto del usuario, ya sea si este necesita dormir, o solo 
necesita un espacio de ocio /convivencia.

SOFÁ CAMA DE 2 
PLAZAS

L 140 cm
A 30 cm
P 65 cm

BURÓ

L 40 cm
A 41 cm
P 65 cm

MSL-01 | Servicio de Lavado

Módulo de Servicio de Lavado Ropa 

El acomodo de los elementos de este módulo, organiza el área de trabajo de limpieza.
Tiene la característica de poder cerrarse cuando está en desuso.

TABLA PARA 
PLANCHAR

L 90 cm
A 30 cm

LAVADERO

L 50 cm
A 65 cm

LAVASECADORA 
11.5 KG SAMSUNG 
SILVER

L 65 cm
A 85 cm
P 60 cm

REPISAS PARA 
GUARDADO

L xx cm
A xx cm
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En la primer exploración se incluían el módulo regadera, y el módulo WC.

Sin embargo tras un análisis más profundo se verificó que ambos módulos resultan no viables en 
diferentes niveles de estudio, además, en cuestión arquitectónica resulta más práctico y económico 
construir un edificio con los baños alineados verticalmente, para concentrar la baja de aguas negras 
en un sólo punto.

Modulo de necesidad básica. WC y Lavamanos.

Acercamiento a módulos de baño

MB-02

MB-01

El módulo de regadera está confor-
mado por:

 › Ducha de 65 x 80 cm 
 › Un vestidor de 60 x 65 cm
 › Un área de almacenamiento tipo 

B: 40 x 40 x 65 cm

El modulo de WC, esta conformado 
por:

 › Un área de 1.20 m para el WC 
con puerta plegable.

 › Un lavabo en el area de 60 cm

El agua para lavarse las manos, es re-
ciclada para utilizarse después en el 
WC.
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Aspectos Funcionales

El 95% de los departamentos que en la actuali-
dad se encuentran en venta o renta incluyen el 
cuarto de baño, con el  mueble wc y el espacio 
de regadera.
Los cuartos de baño de los departamentos tie-
nen dimensiones mínimas en las que se dificulta-
ría la distribución y acomodo de los módulos (wc 
y regadera).
A su vez el espacio reducido imposibilitaría la ma-
niobrabilidad de los módulos dentro del cuarto.
En caso de accidente, (fuga, fractura de mangue-
ra) el usuario tendría contacto directo con aguas 
negras y desechos fecales, actividad poco higié-
nica y poco agradable.

Aspectos Productivos

Las dimensiones de los módulos wc y regade-
ra tendrían que aumentar para generar espacios 
habitables cómodos dentro del mueble, hecho 
que rompería la estandarización y aumentaría los 
costos y tiempos de fabricación.

Aspectos Ergonómicos

La altura del módulo regadera así como el an-
cho del módulo wc, limita los movimientos y por 
ende la comodidad al realizar las actividades den-
tro del módulo.

Al tener llantas en los cuatro puntos de apoyo, 
los módulos se perciben como inestables al subir 
a ellos (siendo los unicos dos módulos a los que 
se ingresaría).

El acceso al interior del módulos exige habilida-
des motrices que excluyen a personas con ca-
pacidades limitadas (en silla de ruedas, ancianos, 
etc.).

Si bien el módulo genera un espacio privado, no 
cuenta con el aislamiento acústico completo.
El módulo no cuenta con ventilación natural di-
recta.
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El dimensionamiento externo del módulo base se determinó con las medidas estándar de las
puertas comerciales. Se realizó una investigación en diferentes tiendas, donde se encontró un
rango de medidas a partir de los 60 cm  hasta 100 cm de ancho, sin embargo las puertas de 
60 cm son poco comunes.

60cm x 210cm 70cm x 210cm

80cm x 210cm 90cm x 210cm
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1800 mm
19

5
0

 m
m

700 mm

De esta manera se decidió que las medidas 
óptimas del módulo serían 1800 mm de largo, 
por 700 mm de ancho, por 1950 mm de altura.
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Tras la selección de los electrodomésticos que integrarán los módulos, se encontraron coincidencias
en las medidas, por esto se decidió colocar los entrepaños a 600 mm y a 1400 mm respecto a la
pared lateral izquierda. Generando 3 divisiones, de 600 mm, 800 mm, y 400 mm respectivamente.

800 mm 600 mm

1400 mm
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600 mm

800 mm

400 mm

El microondas, el refrigerador, el lavadero se colocarán en la división de 600 mm de largo.
La lavadora, la parrilla, el horno eléctrico y la tarja, se colocarán en la división de 800 mm de largo.
La cama se colocará en 1400 mm dejando un espacio de 400 mm para el buró de noche.
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A

B

C

D

E

F

G

H

40

80

40

60

60

80

34

60

40

40

80

80

40

80

55

55

35

40

65

65

40

80

65

65

Se clasificaron a los espacios de guardado según
su localización, dimensiones y función para estandarizar

 los módulos, se encontraron 8 espacios diferentes.

Espacio Largo Ancho Fondo

Tabla 11 División de Espacios por Módulos

a

MC01 MC02

MG01 MR01 MSL01

A  B

C F

E

A B E

G H

A  B E

A EA

A

 B E

C

C

CF D D

DF

F
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a

MC01 MC02

MG01 MR01 MSL01

A  B

C F

E

A B E

G H

A  B E

A EA

A

 B E

C

C

CF D D

DF

F
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MC-01 
Almacenamiento de alimentos 

Refrigeración
Almacenamiento de comida

Almacenamiento de utensilios
Cocción Parcial

Preparación de comida.

MC-02
Cocción de alimentos

Cocción de alimentos total con horno
Cocción de alimentos total con estufa

Ventilación
Almacenamiento 

MG-01
Almacenamiento general

Almacenamiento de ropa
Almacenamiento de archivos

Uso de escritorio
Uso de comedor

Mueble porta-consolas

MSL-01
Módulo de lavado

Lavado de gran cantidad de ropa
Lavado de prendas delicadas

Secado
Planchado

MR-01
Descanso

Descanso parcial (Sentarse)
Descanso Total (Dormir)

Almacenamiento (cosas personales)

La clasificación de los módulos 
se realizó según las actividades

que se desarrollan en su entorno.

MIVU 

Tabla 12 Clasificación de los Módulos Clasificación de los MódulosTabla 12



Módulo
cocción de
 alimentos
 ( MC02 )

Módulo
guardado

( MG )

Módulo
servicios
y lavado
( MSL )

Módulo de
recámara

( MR )

Módulo
preparación
alimentos
( MC01 )

Área de
Lavado

(Alimentos)

Superficie
para comida 

o trabajo.

Área de
Preparación

Área de
Preparación

Área de
Guardado

(alimentos)

Área de
contenedor
desperdicios

Área de
Expedición

(A comedor)

Área de
Cocción

Área de
Guardado

Área de
 corte de

 alimentos.

Área de
Guardado

oficina

Ropero

Área de
Planchado

(Ropa)

Área de
Lavado
(Ropa)

Área de
Secado
(Ropa)

Área de
Guardado
(productos
de limpieza)

Área de
Descanso

(Sillón)

Área de
Guardado

Área de
Descanso

(cama)
Ropero

Área de
Trabajo
oficina

Área de
escurridor
de platos

 Clasificación de los Módulos
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Construcción de simulador
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31

Percentil 5 | Hombre | 1.60 m
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Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 73 12.33 55.32 72.1 97.3

2. Estatura 1675 62.80 1576 1668 1780

3. Altura de ojos 1550 61.80 1444 1546 1651

7. Altura codo 1068 55.02 988 1065 1145

8. Altura codo flexionado 969 40.81 906 969 1046

14. Anchura máx. cuerpo 523 41.34 455 520 596

17. Profundidad máx. cuerpo 275 37.45 219 272 323

18. Alcance brazo frontal 748 37.32 590 648 810

19. Alcance brazo lateral 709 81.50 581 738 818

20. Alcance máx. vertical 2042 113.57 1900 2043 2200

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 876 31.17 825 877 927

25. Altura codo sentado 246 28.36 201 245 290

26. Altura máx. muslo 152 18.09 127 150 178

27. Altura rodilla 513 25.79 473 512 556

28. Altura popitlea 412 25.65 374 412 453

30. Anchura cadera sentado 374 31.26 328 372 423

31. Longitud nalga-rodilla 583 33.41 537 582 640

Hombres de 18 - 65 años Hombres de 18 - 65 años
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Percentil 5 | Mujer | 1.54 m
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Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 64 12.45 48 60.5 88

2. Estatura 1567 52.92 1471 1570 1658

3. Altura de ojos 1449 52.42 1351 1450 1540

7. Altura codo 1004 38.89 941 1004 1080

8. Altura codo flexionado 969 39.52 906 969 1044

14. Anchura máx. cuerpo 484 44.98 434 479 578

17. Profundidad máx. cuerpo 277 35.67 233 269 344

18. Alcance brazo frontal 686 32.41 631 684 741

19. Alcance brazo lateral 700 30.18 645 700 750

20. Alcance máx. vertical 1896 76.78 1761 1899 2026

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 832 27.42 790 831 879

25. Altura codo sentado 250 25.78 207 249 293

26. Altura máx. muslo 152 18.06 126 150 185

27. Altura rodilla 472 21.85 207 249 293

28. Altura popitlea 374 20.79 33.8 376 406

30. Anchura cadera sentado 399 39.40 347 392 472

31. Longitud nalga-rodilla 575 27.97 534 572 625

Mujeres de 18 - 65 años Mujeres de 18 - 65 años
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Percentil 50 | Hombre | 1.73
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Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 73 12.33 55.32 72.1 97.3

2. Estatura 1675 62.80 1576 1668 1780

3. Altura de ojos 1550 61.80 1444 1546 1651

7. Altura codo 1068 55.02 988 1065 1145

8. Altura codo flexionado 969 40.81 906 969 1046

14. Anchura máx. cuerpo 523 41.34 455 520 596

17. Profundidad máx. cuerpo 275 37.45 219 272 323

18. Alcance brazo frontal 748 37.32 590 648 810

19. Alcance brazo lateral 709 81.50 581 738 818

20. Alcance máx. vertical 2042 113.57 1900 2043 2200

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 876 31.17 825 877 927

25. Altura codo sentado 246 28.36 201 245 290

26. Altura máx. muslo 152 18.09 127 150 178

27. Altura rodilla 513 25.79 473 512 556

28. Altura popitlea 412 25.65 374 412 453

30. Anchura cadera sentado 374 31.26 328 372 423

31. Longitud nalga-rodilla 583 33.41 537 582 640

Hombres de 18 - 65 años Hombres de 18 - 65 años
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Percentil 50 | Mujer | 1.73m
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Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 64 12.45 48 60.5 88

2. Estatura 1567 52.92 1471 1570 1658

3. Altura de ojos 1449 52.42 1351 1450 1540

7. Altura codo 1004 38.89 941 1004 1080

8. Altura codo flexionado 969 39.52 906 969 1044

14. Anchura máx. cuerpo 484 44.98 434 479 578

17. Profundidad máx. cuerpo 277 35.67 233 269 344

18. Alcance brazo frontal 686 32.41 631 684 741

19. Alcance brazo lateral 700 30.18 645 700 750

20. Alcance máx. vertical 1896 76.78 1761 1899 2026

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 832 27.42 790 831 879

25. Altura codo sentado 250 25.78 207 249 293

26. Altura máx. muslo 152 18.06 126 150 185

27. Altura rodilla 472 21.85 207 249 293

28. Altura popitlea 374 20.79 33.8 376 406

30. Anchura cadera sentado 399 39.40 347 392 472

31. Longitud nalga-rodilla 575 27.97 534 572 625

Mujeres de 18 - 65 años Mujeres de 18 - 65 años
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Percentil 95 | Hombre | 1.84 m

110  Proceso de Diseño / Estudio Ergonómico



Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 73 12.33 55.32 72.1 97.3

2. Estatura 1675 62.80 1576 1668 1780

3. Altura de ojos 1550 61.80 1444 1546 1651

7. Altura codo 1068 55.02 988 1065 1145

8. Altura codo flexionado 969 40.81 906 969 1046

14. Anchura máx. cuerpo 523 41.34 455 520 596

17. Profundidad máx. cuerpo 275 37.45 219 272 323

18. Alcance brazo frontal 748 37.32 590 648 810

19. Alcance brazo lateral 709 81.50 581 738 818

20. Alcance máx. vertical 2042 113.57 1900 2043 2200

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 876 31.17 825 877 927

25. Altura codo sentado 246 28.36 201 245 290

26. Altura máx. muslo 152 18.09 127 150 178

27. Altura rodilla 513 25.79 473 512 556

28. Altura popitlea 412 25.65 374 412 453

30. Anchura cadera sentado 374 31.26 328 372 423

31. Longitud nalga-rodilla 583 33.41 537 582 640

Hombres de 18 - 65 años Hombres de 18 - 65 años
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112  Proceso de Diseño / Estudio Ergonómico



Dimensión X D.E. 5 50 95

1. Peso (Kg) 64 12.45 48 60.5 88

2. Estatura 1567 52.92 1471 1570 1658

3. Altura de ojos 1449 52.42 1351 1450 1540

7. Altura codo 1004 38.89 941 1004 1080

8. Altura codo flexionado 969 39.52 906 969 1044

14. Anchura máx. cuerpo 484 44.98 434 479 578

17. Profundidad máx. cuerpo 277 35.67 233 269 344

18. Alcance brazo frontal 686 32.41 631 684 741

19. Alcance brazo lateral 700 30.18 645 700 750

20. Alcance máx. vertical 1896 76.78 1761 1899 2026

Dimensión X D.E. 5 50 95

22. Altura normal sentado 832 27.42 790 831 879

25. Altura codo sentado 250 25.78 207 249 293

26. Altura máx. muslo 152 18.06 126 150 185

27. Altura rodilla 472 21.85 207 249 293

28. Altura popitlea 374 20.79 33.8 376 406

30. Anchura cadera sentado 399 39.40 347 392 472

31. Longitud nalga-rodilla 575 27.97 534 572 625

Mujeres de 18 - 65 años Mujeres de 18 - 65 años
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MIVU
Estructura General
MC-01
MC-02
MG-01
MSL-01
MR-01

Propuesta



MIVU es una alternativa conceptual que integra 
todas las tipologías de muebles de una casa en 
5 módulos que tienen el objetivo de optimizar el 
espacio habitable, al unificar y agrupar las activi-
dades cotidianas similares en un sólo lugar.

Los cuales, siendo fieles al significado etimoló-
gico de la palabra mueble, se pueden desplazar 
fácilmente y acomodar para vestibular los espa-
cios dentro de la casa, permitiendo el cambio y la 

adaptación del espacio a las necesidades y a las 
preferencias del usuario. 

En una construcción tradicional, el usuario ad-
quiere un espacio ya vestibulado por muros divi-
sorios que no necesariamente responde a su for-
ma de vida o a sus necesidades,  la rigidez de esta 
configuración implica que al querer modificarla, 
se recurra a la demolición y la nueva construc-
ción de muros, hecho que se traduce en  altos 

MIVU
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costos en materiales, mano de obra, instalacio-
nes, tiempo de construcción, sin mencionar la 
generación de residuos de construcción (casca-
jo) que  tienen gran impacto ambiental debido a 
que no son materiales re utilizables ni reciclables.

Cada módulo incluirá la división de espacios de 
almacenamiento, herrajes, acabados superficia-
les, instalaciones eléctricas e hidráulicas, y equi-

pamiento (electrodomésticos, luminarias, fonta-
nería, etc).

La estandarización de la estructura principal de 
los módulos, implica una reducción notable en 
los costos y tiempo de fabricación y la optimiza-
ción de materiales ya que responde a las medi-
das comerciales de laminados y perfiles.

Propuesta Final 2016-1
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Aspectos Ergonómicos

MIVU  considera en su diseño cómo se relacio-
na el usuario con cada módulo mientras realiza 
sus actividades cotidianas, con base en conoci-
mientos de ciencias como la antropometría, la 
fisiología, la biomecánica, etc. Con el objetivo de 
procurar el bienestar físico y mental del usuario. 

Antropometría

La estructura general se diseñó tomando en 
cuenta las dimensiones antropométricas de la 
población mexicana, con base en datos obte-
nidos en bibliografía, e investigación de campo 
realizando mediciones a posibles usuarios.

Dichos datos antropométricos generalmente se 
manifiestan en percentiles. 

Un percentil expresa el porcentaje de individuos 
de una población dada con una dimensión cor-
poral igual o menor a un determinado valor.

Los percentiles que se utilizaron en este estudio 
ergonómico son el P5 para alcances y dimen-
siones externas y el P95 para dimensiones inter-
nas, es decir, está proyectado para un 90% de los 
usuarios.
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A B

E

Biomecánica

El análisis biomecánico estudia el cuerpo huma-
no como un sistema mecánico, analiza la forma 
en la que el organismo ejerce fuerza y genera 
movimiento basándose principalmente en el co-
nocimiento de la anatomía, la fisiología, y la física, 
con el objetivo de evitar o disminuir actividades 
, manipulación de cargas y posturas que provo-
quen lesiones o enfermedades en las estructuras 
corporales.

El usuario realizará tareas que requieren de mayor 
movilidad, amplitud de movimientos, y manipula-
ción de objetos medianos a grandes en posición 
de pie, por ejemplo: lavar platos o planchar ropa, 
para prevenir las tensiones que hay en la colum-
na vertebral y extremidades superiores al alcan-

zar objetos distantes en posición de sentado.
De manera contraria, realizará en posición se-
dente actividades que requieran mayor precisión 
y movimientos finos, tales como: comer, escri-
bir, o durante la manipulación de objetos y he-
rramientas pequeños, debido a que en esta posi-
ción se reduce el gasto energético, la fatiga y se 
tiene mayor control de los movimientos.

Se evitaron posturas forzadas (cuando las arti-
culaciones se alejan de la posición neutra), du-
rante largo tiempo de exposición, para prevenir 
la contracción muscular y la consecuente fatiga 
que puede derivar en lesión o alguna clase de 
patología.
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El chasis de la estructura principal cuenta con 4 rodamientos de 4” de ancho, 2 de los cuales son li-
bres (locos) y 2 rígidos para facilitar la manipulación y acomodo del mismo dentro del departamento. 
 
Las rodajas aminoran la fricción del desplazamiento, de esta manera se disminuye el esfuerzo reque-
rido para moverlo.

ESTRUCTURA GENERAL

A sí mismo, cuenta con ruedas con freno accio-
nado con el pie, que mantiene al mueble estático 
cuando el usuario lo requiere, y así evita  despla-
zamientos innecesarios o accidentes. 
 
La estructura base de MIVU se diseñó para incluir 
la red de instalaciones (eléctrica, hidráulica y sa-
nitaria), bajo la premisa de facilitar al usuario el 
acoplamiento con las instalaciones del departa-
mento, así como su limpieza y mantenimiento.

Al ser un módulo móvil (fácilmente desplazable) permite al usuario personalizar la configuración de 
la vivienda de acuerdo a sus necesidades y a cómo éstas cambian con el tiempo, ya que los módu-
los funcionan como elemento de separación de espacios desempeñando la función de muro y de 
mueble simultáneamente. 

Aspectos Funcionales
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Techo termoformado 
KRION

Rueda Giratoria TENTE
2970PJO075P50
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 › Perfil rectangular de acero cold rolled calibre 16 de 4”x1 ½”
 › Perfil cuadrado de acero cold rolled calibre 16 de 1”
 › Perfil en “c” de acero coll rolled calibre 20 de 3/4”x 3/8”
 › Lámina de acero cold rolled calibre 18
 › Hoja de MDF de 3 mm
 › Hoja de OSB de 15 mm
 › Hoja de MDF de 15 mm
 › Hoja de Poliestireno espumado 1” (1222 mm x 2440 mm).
 › Lámina de KRION 6 mm (2500 mmx 760 mm)
 › Lámina de KRION 12 mm (2500 mmx 760 mm)

 › Corte de perfil de acero cold rolled  de 4”x1 ½” , cuadrado de 1”, perfil en “C”
 › Barrenado de perfil rectangular
 › Montaje de rodamientos
 › Unión de las piezas perfil cold rolled mediante soldadura TIG  microalambre
 › Corte de lámina calibre 18
 › Doblado de lámina calibre 18
 › Corte MDF 15 mm y 3mm
 › Fresado MDF 15 mm
 › Barrenado y atornillado (ensamblaje almacenes y cajones)
 › Herrajes
 › Montaje de paredes internas 
 › MDF 3mm barrenado y atornillado
 › Corte lámina de KRION
 › Termoformado KRION
 › Montaje KRION
 › Montaje instalación eléctrica
 › Montaje instalación Hidráulica
 › Corte lámina de poliestireno espumado

Materiales que se utilizarán en la producción.

Procesos de producción

Aspectos Productivos
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Aspectos Ergonómicos

Para el diseño de la estructura general se consideraron dos tipos de esfuerzo:

Estático. cuando se realiza una actividad o trabajo de pie frente al módulo, por ejemplo: durante la 
preparación de alimentos en el MC 01. 
Para evitar que durante esta postura el usuario golpee su empeine contra la estructura del chasis, se 
realizó un remetimiento de 10 cm de profundidad y  10 cm de altura respecto al piso.

Dinámico. cuando se realiza un desplazamiento, por ejemplo: cuando se mueve el módulo de un 
lugar a otro.
Para disminuir la fricción y el esfuerzo necesario para empujar el módulo, cuenta con 4 llantas, y dos 
jaladeras de embutir en las paredes laterales externas, para facilitar la sujeción.
 Los materiales elegidos en el revestimiento interior de los módulos, son ligeros, resistentes y de fácil 
limpieza.
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Instalación eléctrica

La energía eléctrica del departamento se conecta mediante una extensión al enchufe del módulo, 
donde se distribuye a través de las paredes hasta los apagadores, enchufes y luminarias.

Cantidad Componente

6 Chalupa negra poliflex

4.2 m Poliflex naranja 3/4”

1 Chalupa registro 2 x 5”

15 Cincho para cable 3.5 X 180

5 m Cable cal 14 bco

5 m Cable cal 14 rojo

1 Placa con apagador bticino

4 Placa con contacto doble bticino
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Conexión eléctrica de módulo a módulo

Cada módulo de MIVU cuenta con dos opciones de alimentación eléctrica:
La primera está localizada en la esquina posterior inferior izquierda de cada módulo, donde se en-
cuentra la caja de registro junto con enchufe eléctrico hembra para conectar la corriente eléctrica 
directamente de la instalación del departamento, con ayuda de una extensión.

La segunda opción, está constituída por dos enchufes hembra localizados uno en cada esquina 
posterior superior de cada módulo (en el techo), para conducir la corriente eléctrica de un módulo 
a otro mediante una extensión tipo puente.
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Aspectos Funcionales
Aspectos Ergonómicos
Instalaciones Hidro-Sanitarias
Equipamiento

MC-01



Módulo Preparación de Alimentos

Está equipado para realizar actividades relacionadas a la preparación de alimentos en frío, o para 
calentarlos en microondas.
Cuenta con refrigerador, microondas, tarja, espacio de almacenamiento, superficie de trabajo y con-
tenedores de basura con separación orgánica e inorgánica.
 
La configuración de los elementos del módulo MC 01 responde a la secuencia de trabajo en la pre-
paración de alimentos en frío.
Inicia en el refrigerador, cuya ubicación permite la libre apertura de la puerta, ahí se almacenan y se 
conservan los alimentos a preparar.
 
A continuación se lavan y desinfectan en la tarja.
 
Se secan/escurren, y se cortan o procesan apoyándose en la superficie de trabajo, donde se pueden 
colocar electrodomésticos auxiliares tales como licuadora, batidora, tostador de pan, etc.
 
Áreas de guardado
Cuenta con una alacena para almacenar alimentos enlatados, empaquetados, condimentos, etc. Al 
cual se accede con facilidad al utilizar la superficie de trabajo.
Está equipado con cajoneras extraíbles tipo tándem de diferentes dimensiones, que permiten guar-
dar alimentos procesados, utensilios de cocina y artículos de limpieza.
 
Escurridor de platos
El escurridor de platos se encuentra dentro de la alacena para guardar platos, vasos y tazas; donde 
una charola recibe el agua de los trastes y la vacía directo en la tarja, de esta manera se optimiza la 
actividad de lavado ya que no hay necesidad de secar traste por traste.
 
Contenedores de desechos
Se aprovecha la parte inferior de la tarja con una cajonera extraíble tipo tándem que contiene dos 
botes de basura para la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos.
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F

Zona de trabajo

Aspectos Ergonómicos

La mayoría de las actividades de preparación de alimentos correspondientes al MC 01 se realizarán  
en posición erguida para evitar posturas riesgosas y fatiga muscular, por esta razón la superficie de 
trabajo, y la tarja se encuentran a 900 mm de altura tomando en cuenta el percentil 5 de población 
mexicana. 

Los almacenes superiores se encuentran a 1458 mm de altura respecto al piso, con base en el alcan-
ce máximo vertical de brazos del percentil 5.

Así mismo cuenta con cajones totalmente extraíbles, que facilitan el acceso a los  alimentos y uten-
silios almacenados
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D

C

Zona de 
trabajo

A B

E

Cota Dimensión

A 1000

B 660-690

C 560

D 900

E 592

F 940
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Instalaciones Hidro-Sanitarias

Se conectan las mangueras de la mezcladora de la tarja/lavadero con las tomas de agua del depar-
tamento, a través de la cavidad del módulo.

Para la instalación sanitaria, se conecta el céspol de la tarja a la salida de aguas grises del departa-
mento.

* El módulo será estático durante su funcionamiento,  y se mantendrá en contacto directo a la pared 
del departamento.
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Equipamiento
Escurridor LAMI
acero inox. mod. 120 Horno de Microondas LG 

0.9 PIES³ SILVER

Refrigerador ACROS 
Una Puerta 8 Pies

Sistema Inoflex 600
Botes de basura HETTICH 9132380 
Cubo 17 l, gris, 225 x 304 x 295

Cajon con remetimiento 
para cespol

Mezcladoras Monomando 
para Fregadero HELVEX E-305 
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Aspectos Funcionales
Aspectos Ergonómicos
Equipamiento

MC-02



Módulo Cocción de Alimentos

Equipado para realizar actividades relacionadas a la cocción de alimentos.
Cuenta con estufa eléctrica, horno eléctrico, campana de filtro, superficie de trabajo, espacio de 
guardado, y una mesa auxiliar deslizable.
 
La superficie de trabajo del MC 02 está dividida en dos partes, una a cada lado del área de la estufa, 
para brindar  una mayor libertad de movimiento al usuario mientras cocina. Esta configuración tam-
bién permite que dos personas participen en la actividad al mismo tiempo.
 
Espacio de guardado
El área de almacén está compuesta por dos alacenas, y cinco cajoneras extraíbles tipo tándem de 
distintas dimensiones para guardar alimentos procesados, enlatados o empaquetados, condimentos, 
y utensilios de cocina tales como cacerolas, ollas, sartenes, etc.
 
Soporte Magnético
Cuenta con una banda imantada para mantener los cuchillos ordenados y alejados del área de tra-
bajo pero accesibles para el usuario, de esta manera se evitan accidentes.
 
Equipo para cocción
Está compuesto por la estufa y horno eléctricos y campana con filtro, se decidió utilizar electrodo-
mésticos eléctricos para evitar el uso de gas y sus inconvenientes en cuanto a seguridad.
La campana absorbe el humo de la estufa y lo filtra, de esta manera se prescinde de un extractor.
 
Mesa auxiliar
Incluye una mesa auxiliar extraíble con correderas laterales, que permite esconderla si no se utiliza.
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Zona trabajo 
mostrador

G Zona 
alcance 
máximo 
comfort

B

A

La mayoría de las actividades de cocción de alimentos correspondientes al MC 02 se realizarán  en 
posición erguida para evitar posturas riesgosas y fatiga muscular, por esta razón la superficie de tra-
bajo, y la estufa se encuentran a 900 mm de altura tomando en cuenta el percentil 5 de población 
mexicana. 

Los almacenes superiores se encuentran a 1458 mm de altura respecto al piso, con base en el alcan-
ce máximo vertical de brazos del percentil 5.
Así mismo cuenta con cajones totalmente extraíbles, que facilitan el acceso a los  alimentos y uten-
silios almacenados.
Cuenta con una mesita auxiliar extraíble, que se encuentra a 900 mm de altura respecto al piso.

Aspectos Ergonómicos
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D

Espacio de trabajo
C

E

F

Cota Dimensión

A 1930

B 650

C 1060

D 610-660

E 1520

F 900

G 940
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Horno Eléctrico TEKA 
EBON HPS 635

Parrilla Eléctrica 
TEKA IRS 843 

Campana de Pared 80 cm 
Inoxidable MABE CM8090I

Soporte Magnético 
ARCOS 692500

Tabla de corte 
en Nylon

Mesa auxiliar 
extraible

Equipamiento
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Aspectos Funcionales
Aspectos Ergonómicos
Equipamiento

MG-01



El módulo de guardado resulta el más versátil en cuanto a las diferentes actividades que se pueden 
llevar a cabo en él, está equipado con televisión LCD de 30”, mesa extraíble, múltiples espacios de 
guardado y se puede elegir entre dos tipos de rack según se requiera.
Funciona como: comedor, oficina, centro de entretenimiento y armario/tocador.
 
Mesa extraíble
Cuenta con mesa extraíble de 80 cm de ancho por 120 cm de largo, donde se pueden sentar a co-
mer cómodamente hasta tres personas. Cuando no se utiliza se pliega y desliza hasta quedar guar-
dada dentro del MG 01. 
 
Espacio de guardado
Cuenta con dos anaqueles tipo alacena, cuatro cajoneras extraíbles tipo tándem, y armario extraíble 
para aprovechar completamente el espacio de almacenaje. 
Existe la opción de personalizar el armario con las variantes de racks organizador.
renders de cada una de las opciones, comedor, oficina, etc

Módulo Guardado - Superficie de Trabajo
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Zona de 
actividad

H

Al ser el módulo más versátil en uso las consideraciones ergonómicas son mayores, ya que se in-
cluyen actividades que requieren esfuerzos dinámicos y estáticos a la vez,  a veces por un tiempo 
prolongado, por ejemplo: al trabajar con la computadora.
Las actividades relacionadas con  guardado, o de poca duración se realizarán en posición erguida, 
por la libertad de movimiento y alcances de las extremidades del cuerpo.
Por otro lado, cuando se realicen labores de mayor duración o demanden exactitud o finura de mo-
vimientos, se tomará asiento. 

Las dimensiones que se tomaron en cuenta son, altura de la superficie de trabajo, o para comer (mesa-es-
critorio) respecto al suelo, altura de la superficie de trabajo respecto al punto más alto de los muslos en po-
sición sedente, altura del asiento, profundidad del asiento, área mínima requerida para consumir alimentos, 
así como alcances máximos en posición erguida.

Aspectos Ergonómicos
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Altura  de ojos

A

B

C

Cota Dimensión

A min 190.

B 400

C 760

D min 450

E 400

F 762

G min 400

H 1060
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D

E

F

G
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Cinco espacios de 
guardado general

Dispensa 90°, 262mm, 1200 - 
1600mm, silverMesa Extraible 80 x 125 cm

LG - Pantalla de 32" - LED 
- 720p - HDTV - Negro
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Aspectos Funcionales
Aspectos Ergonómicos
Instalaciones Hidro-Sanitarias
Equipamiento

MSL-01



Está equipado para realizar actividades relacionadas con el lavado de ropa y servicios de limpieza en 
general.
Incluye lavasecadora, cesto extraíble para ropa sucia, mesa extraíble para planchado de ropa, colga-
dor de ganchos, lavadero, espacios de guardado varios y superficie de trabajo auxiliar.
Los componentes se distribuyeron tomando en cuenta la secuencia de trabajo de lavado de ropa. 
Que incluye la recolección de la ropa sucia, carga y descarga de la lavasecadora, planchado de ropa, 
y colgado de la ropa planchada.

Lavadero
Para lavar a mano prendas pequeñas y delicadas.

Mesa extraíble para planchar
Cuenta con un cajón extraíble con burro para planchar, se pliega y desliza para ocultarse cuando 
no se utiliza.

Cesto para ropa extraíble
Para almacenar la ropa sucia antes de lavar, se extrae el cesto y se desliza para ocultarlo.

Colgador de ganchos.
Formado por un tubo de acero inoxidable empotrado para colgar la ropa recién planchada y 
evitar se arrugue.

Espacios de guardado
Cuenta con dos anaqueles en la parte superior para almacenar productos de limpieza tales como 
detergente, suavizante de telas, blanqueador, etc.
También se aprovecha el espacio inferior del lavadero como espacio de guardado.

Módulo Servicio Lavado
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A

B

C

H

Se localizó a 90 mm de altura respecto al piso a las superficies de trabajo con las que interactúa el 
usuario, con base en el percentil 5 de la población mexicana, a dicha altura se cuenta con un lava-
dero con monomando, una mesa auxiliar para planchar, y un área libre de trabajo por ejemplo: para 
doblar la ropa recién lavada o planchada.
Así mismo se cuenta con dos almacenes en la parte superior del módulo y un colgador de ganchos 
en la parte media, donde se tomó como altura el alcance de extensión de brazo, de percentil 5.

Aspectos Ergonómicos
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D

E F

G

I

J

Cota Dimensión

A 610 - 660

B 900

C 1750

D 1380

E 800

F 300-420

G min. 400

H 648

I 600

J 1800
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Se conecta la toma de agua del departamento a la mezcladora del lavadero donde se manda agua 
fría hacia el grifo del lavadero, y agua caliente y fría hacia la lavasecadora.

Para la instalación sanitaria sl salida de la lavasecadora se conecta al céspol del lavadero y éste a su 
vez, se conecta a la salida del de aguas grises del departamento.

* El módulo será estático durante su funcionamiento,  y se mantendrá en contacto directo a la pared 
del departamento.

Instalaciones Hidro-Sanitarias
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Lavasecadora 10.1 kg SAMSUNG 
WD106UHSAWQ Carga frontal

Cesto para ropa extraíble 
HETTICH Amari 9 132 974

Tabla de planchar 
empotrable HETTICH 
0 045 541 

Barra de armario 
ovalada niquelada 
HETTICH 9 000 894

Equipamiento
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Aspectos Funcionales
Aspectos Ergonómicos
Equipamiento

MR-01



El módulo de descanso funciona como recámara y como sala, cuenta con espacio de almacén en 
la parte superior y cajonera-buró en la parte inferior.

Sofá cama plegable
Cuenta con estructura plegable dividida en tres secciones, el colchón se pliega de igual manera para 
formar el asiento y el respaldo del sofá, o se despliega completamente cuando se utiliza como cama.
. 
Espacio de guardado
Tiene 3 anaqueles superiores para  almacenar  ropa de cama, almohadas, etc.
Y un buró para guardar artículos pequeños, como el control  remoto de la tv, libros, lentes, etc.

Módulo Reposo

160 MR-01



161MR-01 MR-01



Para las actividades de relajación y descanso que se realizan en MR-01, se tomaron en cuenta dos 
posturas principales la primera es decúbito o recostado en supino o prono, y  la segunda es la posi-
ción sedente.

En la definición de dimensiones se consideró como usuarios simultáneos a dos personas mexicanas 
adultas, mujer y hombre, para desarrollar tareas de recreación y descanso tales como: mirar la tele-
visión, jugar videojuegos, leer, escuchar música, conversar, descansar, dormir, etc.

Los almacenes superiores tienen 30 mm de profundidad para evitar que el usuario se golpee al tomar 
asiento o al levantarse del mismo.

El asiento cuenta con el acolchado adecuado para disminuir la tensión y fatiga de los músculos,  así 
como de las lumbares y dorsales al estar sentado por largos periodos.

El módulo cuenta con iluminación directa hacia el área de la cabecera de la cama para proteger los 
ojos del usuario y facilitarle actividades de lectura o que requieran algún tipo de esfuerzo visual.

A continuación se describe la secuencia de uso del sofá cama:
 › El usuario retira los cojines del sofá
 › Inclina la espalda hacia adelante ligeramente para sujetar la agarradera.
 › Jala suavemente hacia atrás la jaladera, y la estructura de la cama se va desplegando hasta que-

dar completamente extendida.
 › Posteriormente, se acomoda el colchón para tender la cama, y se colocan las almohadas

Aspectos Ergonómicos
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E
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F

G

A

B

Cota Dimensión

A 400

B 1900

C 450

D 1800

E 1400

F 1400

G 700

H 1200

I 450
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Equipamiento

Sofa/Cama abatible

Mesa de noche 
con 2 cajones

Cajones de guardado
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 SISTEMA MIVU

“ La idea inicial de “mercado” concebida como unidad homogénea (donde los usuarios son conce-
bidos como individuos casi idénticos en características, gustos, deseos, necesidades, etc.), ha sido 
superada y paulatinamente se ha impuesto una realidad caracterizada por la recuperación de la sen-
sibilidad personal y de las preferencias individuales”. Joan Vinyets 2000
 
MIVU ofrece al usuario la oportunidad de personalizar la apariencia de cada módulo según sus gus-
tos, preferencias  y necesidades,  gracias a la variedad de acabados, materiales y colores diferentes 
(por catálogo) que maneja.

PERSONALIZACIÓN

168



 SISTEMA MIVU  SISTEMA MIVU

Integrándose y adaptándose al estilo de vida del usuario, y siendo partícipe del diseño del interior de 
la vivienda.
 
Dicha personalización no es estática, ya que al desplazar los módulos se puede jugar con la con-
figuración de los espacios al colocar los módulos en diversas posiciones para delimitar el área co-
rrespondiente a cada “pieza o habitación”, de esta forma la vivienda cambia, evoluciona y se adapta 
según como las necesidades, gustos y el usuario mismo cambian.
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INSTALACIÓN

Después de la producción, el módulo se embalará y transportará al sitio donde será instalado, se 
utilizará una rampa telescópica (comercial) montada en las escaleras del edificio por el personal ca-
pacitado MIVU, para subir los módulos hasta el departamento correspondiente.
 
 Una vez ahí, se conectarán los módulos a la instalación hidrosanitaria (si lo requiere), y eléctrica  del 
departamento, el usuario distribuirá  los módulos en el espacio según sus preferencias.
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INSTALACIÓN II
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ESTIMADO DE COSTOS
Estructura General

M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total
Perfil cuadrado 1" 3580 3492 1394 8,466.00 $108.00 $153.00
Perfil C 3/4" x 3/8" 1084 1626 2588 648 5,946.00 $40.00 $40.00
Perfil rectangular 4" x 1 1/2" 994 3194 1388 3588 842 10,006.00 $307.00 $511.00
MDF 3mm 697 x 1785 1740 x 984 1740 x 800 $150.00 $600.00
MDF 15 mm 1596 x 490 $293.00 $150.00
Espuma de Poliestireno 20 cm 640 x 1780 335 x 1780 810 x 1780 530 x 1780 640 x 1780 $50.00 $150.00
Lámina Negra cal. 20 806 x 1784 585 x 1835 890 x 1835 385 x 1835 806 x 1784 $429.00 $1,716.00
Techo Krion 1800 x 700 x 30 $1,200.00
Ruedas TENTE x2 sin bloqueo $250.00 $250.00
Ruedas TENTE x2 con bloqueo $360.00 $360.00
Instalción Electrica $431.00

TOTAL $5,561.00

MC-01
M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total

Refrigerador 1 Acros 8 Pies  AS-8950G $4,899.00
Mueble tarja KRION $6,000.00
LG - Horno de microondas $1,849.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00
Iluminacion LED $250.00 $250.00
Escurridor de platos $1,325.00 $1,325.00
Monomando HELVEX $5,639.00 $5,639.00

TOTAL $22,461.00

MC-02
M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total

Parrilla Electrica TEKA IRS 843 $22,758.00 $22,758.00
Campana MABE CM8090 $1,500.00 $1,500.00
Horno TEKA EBON HPS 635 $14,139.00 $14,139.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00

TOTAL $40,896.00
MSL-01

M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total
Lavasecadora Carga Frontal Samsung 10 Kgs $10,945.00 $10,945.00
Mueble lavadero KRION $6,000.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00

TOTAL $19,444.00
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Estructura General
M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total

Perfil cuadrado 1" 3580 3492 1394 8,466.00 $108.00 $153.00
Perfil C 3/4" x 3/8" 1084 1626 2588 648 5,946.00 $40.00 $40.00
Perfil rectangular 4" x 1 1/2" 994 3194 1388 3588 842 10,006.00 $307.00 $511.00
MDF 3mm 697 x 1785 1740 x 984 1740 x 800 $150.00 $600.00
MDF 15 mm 1596 x 490 $293.00 $150.00
Espuma de Poliestireno 20 cm 640 x 1780 335 x 1780 810 x 1780 530 x 1780 640 x 1780 $50.00 $150.00
Lámina Negra cal. 20 806 x 1784 585 x 1835 890 x 1835 385 x 1835 806 x 1784 $429.00 $1,716.00
Techo Krion 1800 x 700 x 30 $1,200.00
Ruedas TENTE x2 sin bloqueo $250.00 $250.00
Ruedas TENTE x2 con bloqueo $360.00 $360.00
Instalción Electrica $431.00

TOTAL $5,561.00

MC-01
M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total

Refrigerador 1 Acros 8 Pies  AS-8950G $4,899.00
Mueble tarja KRION $6,000.00
LG - Horno de microondas $1,849.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00
Iluminacion LED $250.00 $250.00
Escurridor de platos $1,325.00 $1,325.00
Monomando HELVEX $5,639.00 $5,639.00

TOTAL $22,461.00

MC-02
M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total

Parrilla Electrica TEKA IRS 843 $22,758.00 $22,758.00
Campana MABE CM8090 $1,500.00 $1,500.00
Horno TEKA EBON HPS 635 $14,139.00 $14,139.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00

TOTAL $40,896.00
MSL-01

M1 M2 M3 M4 M5 Medida Total mm. Lineales Tramo de 6 m Hoja 122 x 244 Hoja 4' x 10' Precio Unitario Costo total
Lavasecadora Carga Frontal Samsung 10 Kgs $10,945.00 $10,945.00
Mueble lavadero KRION $6,000.00
Muebles MDF MASISA SMART 15 mm $833.00 $2,499.00

TOTAL $19,444.00
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 DAEWOO

Capacidad
 249,1 dm3

Sistema de Deshielo
AUTOMATICO

Refrigerador 
Congelador

 Cosumo de 
Energia(kWh/año)

347

 Cosumo de 
Energia(kWh/dia)

1100

Encimera de 4 
calefactores

Tipo

Marca(s): 

Detalles

Consumo 

 TEKA

Horno de
microondas

LG

 Cosumo de 
Energia(kWh/dia)

170

Modelo
MS0942DS

Horno de microondas
0.9 PIES³ SILVER

Modelo
 IRS 843
Encimera
eléctrica 

Eficiencia Energética / Consumo de Energia

Lavadora de Ropa
automática de eje

 horizontal.

Lavadora y 
Secadora de

 Ropa automática 

127

 TEKA  SAMSUNG

 Cosumo de 
Energia(kWh/año)

57

 Cosumo de 
Energia(kWh/dia)

 Cosumo de 
Energia(kWh/año)

2.693

Horno multifunción Pantalla

SAMSUNG

SMART TV
Pantalla LCD

de 32 pulgadas
HDMI

Modelo 
HS-735 

Clase energética
 A+



Eficiencia Energética / Consumo de Energia

Lavadora de Ropa
automática de eje

 horizontal.

Lavadora y 
Secadora de

 Ropa automática 

127

 TEKA  SAMSUNG

 Cosumo de 
Energia(kWh/año)

57

 Cosumo de 
Energia(kWh/dia)

 Cosumo de 
Energia(kWh/año)

2.693

Horno multifunción Pantalla

SAMSUNG

SMART TV
Pantalla LCD

de 32 pulgadas
HDMI

Modelo 
HS-735 

Clase energética
 A+



Se proyecta que en el transcurso de los siguientes años se adopte el sistema constructivo actual uti-
lizado en la edificación de inmuebles para oficinas en la construcción de edificios de departamentos, 
de tal forma que se generen plantas libres, con piso falso modular donde se alojen las instalaciones
eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Aumentando en gran medida las variables de acomodo interno de 
los módulos en la vivienda.

De igual manera el incremento en los precios de venta de los departamentos, sugiere que el arren-
damiento de vivienda crecerá en demanda y espacio, de tal forma que las personas que habiten un 
alojamiento temporalmente, podrían adquirir el sistema MIVU, y mudarse de un lugar a otro con los 
cinco módulos equipados con electrodomésticos y objetos personales  ya organizados y guardados 
dentro de cada mueble, facilitando y agilizando el engorroso proceso de empacar y desempacar.

Durante las sesiones de diseño también se discutió acerca de proponer MIVU como un servicio, más 
que como un producto, pensando que un propietario de edificio, podría ofrecer a sus ocupantes el 
arrendamiento del departamento, y/o del sistema de módulos MIVU, de manera tal, que el inquilino 
pueda adquirir por una cuota mensual los módulos que necesite o que mejor se adecúen a la activi-
dades que realiza y a su forma de vida para amueblar y vestibular su vivienda.

En general la comercialización de MIVU, se pude enfocar a diversas vertientes, por ejemplo el mó-
dulo MC-01 funcionaría cabalmente como cocineta en un edificio de oficinas, así como el módulo 
MR-01 se podría utilizar en despachos u hospitales donde los trabajadores necesiten un espacio para 
descansar por algunas horas.

Si bien la propuesta del sistema MIVU ha contemplado mucho factores en su diseño, siempre queda 
abierta la posibilidad de mejora, tanto en el equipamiento (electrodomésticos), como en los pro-
cesos tecnológicos y los materiales utilizados en su fabricación, para disminuir costos y reducir el 
impacto negativo en el medio ambiente.

PROSPECTIVA DE MIVU
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Cuando se nos presentó la temática del DILAB Mobiliario Integral dirigido por el D.I. Fernando Fer-
nández, el concepto del producto estaba claro, sin embargo, no existía un sustento teórico para su 
inclusión en la sociedad mexicana.

Por lo cual, la investigación fue un punto clave para el desarrollo del proyecto, ya que nos permitió 
profundizar, reflexionar, cuestionar y detectar las oportunidades de diseño en diferentes ámbitos: el 
social, el económico y el ambiental. Con base ello se definió un posible usuario,mercado, proceso 
productivo y servicio.

Dentro de los hallazgos mencionados tras la investigación, cabe destacar  la situación actual de la 
industria mexicana del mueble, y la de otras industrias que están en disminución o en peligro de 
desaparecer.
La industria mueblera en México necesita innovar para poder ser competitiva, tanto nacional como 
internacionalmente. Hemos estado en un estado de aletargamiento, en el cual, de ser uno de los 
principales países exportadores de muebles, hemos sido superados por algunos países que antes ni 
siquiera figuraban en la industria. Está claro que no estamos leyendo el mercado de manera correcta. 

MIVU es una alternativa de mobiliario que atiende una problemática socioeconómica y ambiental en 
crecimiento que podría atenderse desde varios enfoques profesionales. Con esta propuesta, hace-
mos un aporte y queda abierto para mejorarlo.

Estamos conscientes que este proyecto no va a revolucionar la situación actual del país, pero sabe-
mos que la UNAM nos ha dado las bases para ejercer nuestra profesión para beneficio de la sociedad

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

CONCLUSIONES
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RETROALIMENTACIÓN

Aranza Gustavo

Sin duda el trabajo en equipo es complejo debido a la 
organización, pero también es muy enriquecedor. “Dos 
cabezas piensan mejor que una”, cuatro pueden lograr 
resultados mas solidos y conluyentes.

Durante el desarrollo del proyecto, identificamos las for-
talezas profesionales de cada miembro del equipo. Per-
sonalmente estoy muy satisfecho con nuestro trabajo.

Sé que aun habría trabajo que hacer, pero eso se pue-
de aplicar a cualquier proyecto o producto. aprendimos 
que todo trabajo es perfectible, no importa lo “bien” que 
este hecho, la tecnología seguirá en desarrollo y quizas 
en algunos años alguien pueda abatir costos, mejorar la 
interacción con el modulo, incluir dispositivos de interfaz, 
etc.

Aprendí mucho sobre organización, también me di cuen-
ta que cuando se tiene una fecha limite para entregar, 
trabajamos mejor.

El desarrollo de este proyecto fue un reto, entre lo más 
difícil fue procurar no seguir un modelo  y romper la con-
vencionalidad de la vivienda actual.

Tener la oportunidad de desarrollar a fondo la idea de Fe-
rando nos permitio aplicar los conocimientos adquiridos 
en toda la carrera,  de esta manera nos acercó a los retos 
que tendremos en la vida profesional como diseñadores 
industriales,

Al traducir un producto a su posible producción,  salieron 
a la luz muchas limitaciones, pero esas mismas limitacio-
nes, en el momento de tratar de resolverlas fue lo de lo 
que  mas aprendimos.  Aprendimos a trabajar en equipo y 
la colaboración  enriqueció el proyecto con perspectivas 
diferentes.
 
El proyecto MIVU responde a los cambios urbanísticos 
que actualmente tiene la Ciudad de México,  la resolu-
ción total de su producción lo hace un proyecto real,  
aunque la población mexicana posiblemente no respon-
de al 100% para su comercialización hoy en día, el tema 
queda abierto a que haya siguientes investigaciones de 
mobiliario modular integral. 
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Cesar Paola

Durante el año y medio que duró el desarrollo del proyec-
to Mobiliario Integral, aprendí a realizar diferentes tipos de 
investigación, desde la búsqueda de piezas comerciales, 
herrajes, rodamientos, etc., hasta investigación seria en 
ámbitos de sociedad, economía, y ecología.
 
La investigación que realizaba para sustentar proyectos 
académicos anteriores, quedaba delimitada siempre por 
uno o dos temas, a diferencia del DILAB donde com-
prendí que toda la información recabada formaba parte 
un sólo sistema complejo: sociedad, economía y medio 
ambiente.
 
El reto fue detectar las oportunidades de diseño tras la 
investigación, e integrarlas en una propuesta holística, 
que se proyectó lograría cierto impacto en los diferentes 
ámbitos del sistema.
 
Por otro lado, trabajar en equipo  me enseñó a apro-
vechar las habilidades e intereses de cada integrante, a 
coordinarnos en tiempo y espacio, y principalmente a in-
corporar diferentes tipos de vista en una sola propuesta.

La colaboración en equipo ha sido una parte fundamen-
tal en mi formación, por ese hecho eligi como proyecto 
final uno grupal. Donde quería comprobar las habilidades 
obtenidas a lo largo de estos años y recalcarme lo impor-
tante que es.
 
La experiencia de haber participado en un proyecto DI-
LAB es que desarrollamos habilidades como: la comuni-
cación, liderazgo y relaciones interpersonales. Comparti-
mos responsabilidades y aprendimos que los colectivos 
son más productivos que lo individual, claro siempre de 
la mano con una buena comunicación, para tener un óp-
timo rendimientos grupal. 
La ventaja del proyecto es que nos permitio enfrentarnos 
con un problema cotidiano, asi que los resultados tenian 
que ser factibles. Nos permitio salir del concepto para 
entender la realidad.
 
Como cierre aprendimos que las diferencias de cada 
integrante no se convirtieron en un impedimento para 
avanzar a lo largo del proyecto, más bien esas diferencias 
definieron la fortaleza del equipo.
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Rack HAFELE 
(personalizable)

DETALLE D
ESCALA 1 : 2

Los muros de MDF 
se fijan al perfil 1x1"
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N.º NOMBRE CANTIDAD

19 Mangueras Agua 1
18 SoporteTubo 2

17 Tubo 1
16 Tuberiaaguafrialavadora 1
15 Tuberiadesaguelavadora 1
14 Tuberiaaguacalientelavadora 1

13 Grifo de fregadero 1
12 Canal Lamparader 1
11 Canal Lamparaizq 1

10 Puerta Superior derecha 1

9 Base Alacena derecha 1
8 Division Alacena 2
7 Puerta Superior Izq 1
6 Base Alacena izq 1

5 Cespol Fregadero 1

4 Cajon Inferior Derecho 530 x 610 1

3 Cajon para mesa de planchado plegable 1

2 Cajon/Cesto para Ropa Sucia 1

1 Mueble Lavadero KRION 1
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A

A

Tubo para colgar ropa

SECCIÓN A-A

Lampara Tira LED

Lavadero en KRION

Cespol 1 1/2"

Entradas de agua F/C

Buje para pase de tuberia 
hidro/sanitaria

Cajon para productos de limpieza
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Conexiones a pared

SECCIÓN B-B

Tuberia para lavadora

Cople en Y para descarga 
del cespol y lavadora
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