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[ ]INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo nace de la necesidad de reflexionar sobre las maneras del habitar 
contemporáneo y sus códigos de domesticidad, lo cual nos lleva a tratar de definir 
algunos conceptos de habitar. La ciudad es un laboratorio vivo que crece, se 
transforma y se adapta a las condiciones presentes, nosotros como habitantes de 
una ciudad somos parte de su evolucion. 
Con el paso de los años arquitectos y urbanistas se han encargado de planear, 
proyectar y ejecutar distintas propuestas para su correcto funcionamiento aun que 
no sea éste el caso de una ciudad la Ciudad de México. Así, capa tras capa se 
ha ido haciendo y tejiendo la ciudad siendo el reflejo vivo de la poca planeación 
urbanística derivando en los problemas que se viven a diario (Fig. 1).

En Europa el 80% de la población vive en ciudades, en Latinoamérica el 70% 
la diferencia radica en la elevada tasa de crecimiento de esta última y en su 
inequidad entre clases sociales que se acentúa progresivamente, siendo la más 
diferenciada del mundo según el informe de la Cepal de 2012. 
Como casi todos los países de América Latina, México ha sufrido y sufre de un 
serio  problema de vivienda, que comenzó a acentuarse con el desarrollo en la 
industria en los años 30’s, agudizandose a partir de los años cuarenta y cincuenta 
con el crecimiento demógrafico desmedido y la conurbación de los alrededores 
del Centro Histórico, la población de nuestro país pasó de ser fundamentalmente 
rural a predominantemente urbana afectando a los sectores de menores (o casi 
escasos) ingresos de la población. 
Provocando que la ciudad de extendiera hacia la Zona Metropolitana debido a 
la irregular jurisdicción y precio barato del uso de suelo, en el Sur y Poniente 
con fraccionamientos para la clase media alta pero con terrenos poco favorables 
(accidentados e  inundables).

El Estado ha respondido con programas de viviendas para contrarrestar este 
problema, entregando sexenio tras sexenio viviendas precarias o con muchas 
deficiencias continuando la tendencia de dar mayor atención al déficit cuantitativo 
(de manera aparente) sobre el CUALITATIVO.
El problema de la vivienda no deberia analizarse de manera aislada ni favorecer 
un sector sobre otro son muchas las disciplinas (sociales, políticas y económicas) 
que intervienen para dar cabida a una solución eficaz y pronta; se trata, entonces, 
de evaluar la vivienda fundamentalmente INCLUYENTE.

Fig. 1._ Crecimiento de la mancha urbana Zona 
Metropolitana Valle de México

FUENTE: La vivienda "social" en México

INTRODUCCIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

La primer parte que corresponde a los elementos que justifican y soportan el tema 
de la presente tesis, iniciando un análisis en marco legislativo (política habitacional) 
conforme a la secuencia de desarrollo de la vivienda popular en México, las 
primeras acciones del Estado como contramedida para solucionar el problema 
de la excesiva demanda de vivienda, además de las nuevas modificaciones a los 
Planes de Vivienda y legislaciones acorde al tema publicados en la Gaceta Oficial 
por el actual gobierno.

Debido a los términos ambigûos que cita la Constitución para definir una vivienda 
"digna y decorosa" para la población se confrontaran factores espaciales y 
culturales que intervienen en la manera de habitar pudiendo abrir nuevos 
esquemas de cómo se percibe la vivienda actual.

La segunda parte refiere a la investigación sobre pensamientos futuristas que 
dirigiendo la atención hacia nuevos horizontes:el movimiento continuo de las 
personas convirtiendo cada punto nuevo en su nuevo "hogar", primeros indicios 
de sustentabilidad en las construcciones de vivienda, etc.
Además comprende un breve análisis urbano derivando el diagrama de flujos 
siguiendo con la zonificación general del proyecto, finalizando con el proceso de 
conceptualización (croquis generales, análogos nacionales e internacionales) en 
sus distintas etapas para generar el producto final de esta tesina.

La tercer parte contiene toda la parte técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo: 
Memoria descriptiva junto con memorias de cálculo: estructural, instalaciones, 
costos paramétricos y renders interiores /exteriores.

La cuarta parte contiene todo el desarrollo de planos del Proyecto Ejecutivo: 
arquitectónicos (planos, cortes y fachadas), detalles arquitectónicos (cortes por 
fachada y detalles de baño). acabados, albañilería, cancelería, estructurales e 
instalaciones (eléctrica, hidráulica y sanitaria).

Por último, la quinta parte son las reflexiones finales y conclusiones generales que 
esta tesina dejo en mí.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS GENERALES

Como se ha dicho la vivienda social es un tema multidisciplinario complejo por sí 
mismo, abordar este tema se busca desarrollar y concretar un sistema intregral 
donde:

.__Se adapte a las necesidades del usuario en el sector social más 
vulnerable en un tiempo presente y futuro incurriendo en todas las 
áreas (constructiva, económica, social, urbana, ecológica) para hacerlo 
realizable.

.__Exista a una domesticación del espacio por parte del usuario 
revalorizando el lugar donde se desarrolla el proyecto y establecer una 
relación de apropiación de manera global

OBJETIVOS PARTICULARES

.__Se busca una reflexión sobre la calidad de espacios que se ofrecen en 
una vivienda de interés social como unidad para despuès generar un todo 
sin perder la esencia del concepto generador para EVITAR convertirlo en 
un proyecto de condominio vertical sin ninguna aportación referente al 
tema.

.__La representación espacial como un tercer componente de la realidad 
arraigado al entorno regido por sus elementos físicos presentes en el sitio 
y al lugar definido por sus valores simbólicos.

.__Lograr una transformación en los módulos de vivienda, apesar que 
conformen una homogeneidad logren transcender a una heterogeneidad 
otorgada por cada usuario.

INTRODUCCIÓN
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[ ]JUSTIFICACCIÓN

A pesar de los esfuerzos por parte del Estado por generar programas que alcancen 
a todos los grupos sociales para la adquisición de una vivienda, solo contemplan 
un 20% del sector que gana poco mas de los 10 salaríos mínimos dejando fuera 
a más del 40% de la población con ingresos menores a los 3 salarios mensuales.
Sin acceso a un sistema financiero eficaz para adquirir una vivienda, en 
consecuencia este sector desfavorecido recurre a la autoproducción de su propia 
vivienda con materiales perecederos generando viviendas inadecuadas que no 
resuelven como tal el problema de vivienda (Fotografias 1 - 2).

La elección de una vivienda de "autoconstrucción" no siempre es resultado de 
las dificultades económicas para acceder a un programa social, es también una 
búsqueda de una vivienda que se ADAPTE y RESPONDA en mejor medida a 
las necesidades por parte de los habitantes como aspiración a la vivienda que 
desean. Aunque se lleven a cabo en terrenos sin urbanizar y con características 
poco favorables para un desarrollo dinámico social-urbano ideal para llevar a cabo 
una apropiación e identificación de los habitantes con su entorno.

Específicamente en la delegación G.A.M presenta un rezago social un grado muy 
bajo con respecto a todo el Distrito Federal, traducido como malas condiciones de 
vida ya que carecen de calidad y espacio en su vivienda e inadecuados servicios 
públicos (irregularidad con el servicio de drenaje y energía eléctrica).

Comparando las estadísticas del INEGI en el año 2000 y 2010 sobre el estudio 
de las viviendas que presentaban HACHINAMIENTO y los servicios con los que 
contaban se llego a estas conclusiones:

El numero promedio de personas por vivienda era de 4.8 a 4.1 en el 
año 2000 y para el 2010 se redujo esta cifra al pasar entre 3.9 y 3.1
La distribución de las viviendas según el número de habitantes indican 
que un 45.6% son viviendas ocupadas por 3 o 4 personas, un 27.6% 
son ocupadas por 2 personas y 26.8% son ocupadas por al menos 5 
ocupantes.
Así mismo, el número de cuartos de las viviendas indican que un 
18.4% tienen 1-2 cuartos, 62% cuentan con 3-5 cuartos y un 19.1% 
mas de 6 cuartos.

Fotografía 1._Vivienda de autogestión, 
sobre Av. Gran Canal
FUENTE: Archivo Personal

Fotografía 2._Vivienda de autogestión, 
San felipe de Jesús
FUENTE: Archivo Personal

JUSTIFICACIÓN
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PROBLEMÁTICA

[ ]
A pesar de tener más de 50 años el Estado trabaja coordinadamente con los 
correspondientes organismos para subsidiar viviendas de “calidad” para la 
población, sigue incrementandose el problema del déficit de vivienda. 

La mala planificación de conjuntos habitacionales lejanos y poco accesibles 
además de una tipología de la vivienda “estándar” que no responde a las 
necesidades actuales de los habitantes, la poca calidad de materiales que no 
brindan una prolongada vida a las viviendas junto con la falta de un estudio serio 
antropológico actual de la familia mexicana y su modo de vida en sus diferentes 
sectores poblacionales van orillando a que el problema de la vivienda siga sin ser 
abordado de manera correcta.

POLÍTICAS HABITACIONALES

Se necesitan reformar las políticas habitacionales y los programas sociales para 
volverlos inclusivos y así recuperar su sentido social, comenzando en pequeña 
escala tomando en cuenta el debido proceso de uso (HABITAR) de la vivienda de 
acuerdo a la tipología de las familias y sus rutinas/costumbres en sus diferentes 
estratos sociales para delimitar una vivienda mínima ideal hasta en escala urbana 
donde se establecen las relaciones sociales entre habitantes con su entorno.

En materia de política habitacional y los objetivos que pretende abarcar, primero 
se definen los principales actores que elaboran y hacen cumplir los dictámenes; 
en este sentido se debe de remarcar la diferencia entre Estado y gobierno, el 
primero abarca lo que son los intrumentos políticos tales como la Constitución, 
leyes, decretos y reformas para fijar las reglas de funcionamiento en los diferentes 
sectores de la sociedad y el segundo es un conjunto de individuos quienes ejecutan 
los instrumentos para llevar a cabo la voluntad del Estado.

Por su parte, con los tratados internacionales derivados del Movimiento Moderno 
Internacional de Arquitectura durante los años 50’s donde se comienza a reflexionar 
sobre la producción y satisfacción de viviendas para una población creciente va 
tomando forma con el diseño de viviendas sociales que responden a los paráme 
tros de estos tratados y a su vez el Estado responde a través de la creación de 
Instituciones Gubernamentales para llevarlo a cabo (INVI, INDECO, 1954) 

PROBLEMÁTICA
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Los ejemplos más claros de esta etapa son el El Centro Urbano Presidente Miguel 
Alemán (Fig. 2), de Mario Pani 1949, Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco 
1958 (Fig. 3) y el Multifamiliar Presidente Juárez 1952, donde aparte de planificar 
conjuntos habitacionales se incluyeron áreas recreativas y comerciales bajo los 
principios de "logement prolonguée", resultando un proyecto que va más allá 
de los 4 muros que componen la vivienda intentando comprender la relación de 
habitante/comunidad.

Durante los años 60’s la población comenzaba a crecer a un ritmo acelerado por 
lo que el Estado comenzó a sistematizar una política habitacional a partir de un 
conjunto de instituciones que se especializarían por sectores para atender las 
exigencias de vivienda en México (FOGA, FOVI).

Pasando hasta los años 80’s y 90’s se manifestó una redefinción del papel del 
Estado sobre el tema de la vivienda debido a los cambios económicos que se 
suscitaron internacionalmente pasando de ser un sistema capitalista a ser un 
sistema neoliberal. Se restringió la intervención del Estado sobre la promoción, 
construcción y financiamiento de viviendas, promoviendo la inversión privada.
.
Además que se llevaron a cabo reformas en artículos constritucionales y leyes 
sobre el uso de suelo de esta manera los ejidatarios podían vender sus terrenos 
tanto para la inversión privada como la inversión gubernamental, el detalle fue 
que la mayorìa de los terrenos se encontraban en la periferia de la ciudad cuyas 
características geológicas eran poco favorables para edificar. 
La adquisición de terrenos por un precio muy barato y sin normativa urbana orillo 
a la construcción de conjuntos habitacionales estándares de forma masiva, si bien 
se intento dar respuesta inmediata en medida a la creciente demanda de vivienda 
pero con un producto carente de calidad.

Por 1992 en la Cámara de Diputados se dictaminaba:
“Art. 4.- Entendemos como vivienda digna y decorosa aquella que cuenta 
con los servicios básicos. La vivienda debe tener una buena ubicación 
donde el traslado al trabajo no se conviertan en hrs de vida de los 
trabajadores”.

Fig. 2._Centro Urbano Presidente Miguel 
Alemán, 1949
FUENTE: Revista Electrónica "Imágenes"

PROBLEMÁTICA

Fig. 3._ Conjunto Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco, 1958
FUENTE: Revista Electrónica "Imágenes"
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Para el año 2000 se consideraba que las características que debian aparecer 
en la Ley de la Vivienda eran higiene, habitable para permitir el disfrute de la 
intimidad junto con la integración social y urbana.

Con el triunfo del PAN en el poder bajo el idealismo de cambio, se asentúo aun 
más la desigualdad social ya que solo se favorecio la libre competencia entre los 
inversionistas privados y en segundo término a los consumidores, trabajadores y 
medio ambiente. Una de las principales propuestas durante el sexenio de Vicente 
Fox fue la construcción de 750,000 viviendas anualmente siendo uno de los 
sexenios donde más se apoyo a la vivienda pero sin una planificación urbana 
eficiente llevada de la mano con los Planes de Desarrollo Urbano para relacionar 
los nuevos centros urbanos ubicados en la periferia con el centro de la ciudad lo 
que conllevo a que la mancha urbana creciera en desmedida (Fig. 4).
La continuación con el sexenio de Felipe Calderón y el Programa Nacional de 
Vivienda 2007-2012 planteaba la ampliar el mercado de vivienda rehabilitando 
casas desocupadas y promover la opción de renta para viviendas usadas con la 
iniciativa de mejorar el contexto urbano con un desarrollo ordenado y "sustentable" 
con un previo control del destino de suelo concentrando el desarrollo económico 
a través de la inversión privada.

En el periodo de 2000 hasta el 2010 el número de viviendas con problemas de 
hachicamiento paso de 8.0  a 7.6 millones, aunque el fenómeno se observa a 
la baja es un proceso pausado que incluye la continua distensión del mercado 
inmobiliario que se mantenga constante para ofrecer oportunidades asequibles 
para la población más vulnerable.
Para el 2013, la demanda de vivienda registró en 52.6 % para adquisición, el 
37.6% para mejoramiento y tan sólo el 9.8 % para autoproducción.

PROBLEMÁTICA

Fig. 4._Los Héroes, Tecamac, 2010
FUENTE: Grupo SADASI
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HACIA UN CONCEPTO DE VIVIENDA “DIGNA Y DECOROSA”: MODOS DE VIDA

DIGNO (A): Que puede aceptarse o usarse sin que permita una mala reputación
Correspondiente/proporcional al mérito y condición de alguien

DECOROSO (A): Nivel mínimo de calidad de vida para que la dignidad de 
alguien no sufra menoscabo 

El derecho de disfrutar una vivienda viene establecido en el art. 4º Constitucional 
pero bajo los términos subjetivos “digna y decorosa” es donde comienza la 
disyuntiva por lo que el Estado entiende estos 2 conceptos desde una postura 
externa sin ser realmente consciente de lo que significa.
A pesar que del art. 4º se desglosa la Ley de Vivienda *recientemente reformada 
por el actual gobierno* donde se cita:

“Artículo 3.- Todos los habitantes del Distrito Federal tienen derecho  a 
una vivienda digna y decorosa, entendida como lugar seguro, salubre 
y habitable que permita el disfrute de la intimidad, la integración  y 
desarrollo personal, familiar y comunitario, así como la inclusión  a 
la dinámica social y urbana con base en el respeto a la diversidad  
cultural...”

Hay una serie de factores que invertienen con la delimitación de los conceptos 
“digna y decorosa”  primeramente tenemos la formación de un concepto que 
abarque los elementos básicos que bajo nuestra mentalidad consideramos 
habitable, y que debido a su subjetividad son puestos a la interpretación personal.

En segundo término tenemos las necesidades evolutivas que los habitantes 
requieren acorde a su tiempo, grupo social y su cultura por lo que el concepto de 
“habitar” y requisitos de espacialidad no pueden ser los mismos.

Las viviendas es una necesidad que cambia constantemente, los diferentes 
modelos de sociedad así como los modelos de vida permiten el desarrollo de 
distintas tecnológias y formas de vida, por ende las necesidades que se debe de 
satisfacer depende de los cambios que esta sujeto el desarrollo de la sociedad así 
como los avances tecnológicos para la construcción.

PROBLEMÁTICA
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El modelo de sociedad que poco a poco se va forjando -generado entre otros 
motivos por la influencia de la tecnología- ha modificado en gran medida la manera 
en la que vivimos, cómo trabajamos y en qué ocupamos nuestro tiempo en el 
hogar. El ritmo de vida actual impone nuevas formas al interior de la vivienda con 
el desuso de ciertos espacios y por la demanda de otros nuevos.
Por ejemplo años atrás la cocina era el espacio con mayor jerarquía en cualquier 
vivienda, la madre de familia se ocupaba en preparar la comida para tener a la 
familia reunida a la hora de comida y tener un momento de convivencia familiar.

El ritmo de vida actual ha hecho cotidiano que la madre de familia salga de casa 
para trabajar haciendo cada vez más difícil la oportunidad de cocinar para la familia 
y reunirse restandole la jerarquía a la cocina, por ende ya no es prioridad darle un 
espacio considerable dentro de la vivienda, poco a poco la cocina se proyecta con 
dimensiones mínimas para contener únicamente el mobiliario básico: tarja, estufa 
y refrigerador.
En cambio, el espacio destinado para el automóvil es uno de los espacios 
indispensables para las nuevas viviendas, la lejanía de los centros de trabajo con 
respecto a las viviendas fue desarrollando la cultura de la movilidad con el uso 
desmedido del automóvil.

De la misma manera cada vez más personas optan por la opción del trabajo desde 
casa para evitar este desplazamiento hacia sus trabajos y el gasto de tiempo que 
eso conlleva, por lo que esto genera un nuevo espacio dentro de la vivienda.
Se puede afirmar con certeza que las demandas de vivienda en la actualidad son 
heterogéneas, no sólo por la masificación y variedad de soluciones habitacionales, 
sino por los diferentes modos de convivencia: integrantes de familia, familia-
amigos, familia-vecinos

Parte de adaptar el diseño a las necesidades de las familias es que éstas estan 
sometidas a diferentes cambios o sucesos que se presenten. Dentro de estos 
sucesos esta el paso del tiempo, una familia puede aumentar de miembros o 
disminuir de los mismos por diversas cuestiones (el fallecimiento de algun miembro 
o la separación de los padres de familia).

PROBLEMÁTICA
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Cuando se trata de usuarios para vivienda social la expectativa es contar con 
una vivienda de por vida, por ende el diseño debe de ser flexible en el sentido de 
adaptarse conforme la familia lo vaya necesitando.
La capacidad de adaptación de una vivienda acorde a las necesidades particulares 
de cada familia  es una de las características para considerar una vivienda 
ADECUADA, pero lograr ese objetivo lo vuelve complejo casi en su totalidad 
volviendo a la definición (más no estandarización) de determinar las dimensiones 
mínimas para habitar correctamente una vivienda.

Desde los congresos del CIAM (1929, Vivienda Social “Existence-
minimum”,estándares de espacio, uso extensivo de mobiliario integral) se han 
planteado distintas propuestas para dar solución a esta discusión basandose en 
la estandarización de las viviendas con los espacios que se consideraban básicos 
para esos años y la flexibilidad en su diseño.

Hay distintas idealogías para englobar la idea de lo que debe tener una vivienda 
para considerarla digna y decorosa, unas le dan mayor peso a las características 
sociales por encima de las físicas y viceversa. 

En el primer apartado se tiene la postura social donde la vivienda debe de dar 
respuesta a las necesidades básicas de subsistencia, identidad y seguridad. Juan 
O’Gorman y Juan Legarreta manifestaban el hecho de organizar espacialmente 
acorde a las necesidades de la sociedad y el ritmo de vida de los futuros ocupantes 
adaptandose al contexto social.
La vivienda es el espacio materializado ligado a la identidad de sus habitantes con 
su entorno, vivir en un entorno seguro junto con los servicios urbanos contribuyen 
a mejorar la cohesion social manifestandose el sentimiento de comunidad.

En el segundo apartado está la postura técnica donde se considera la vivienda 
como parte inseparable del contexto ésta debe ser parte del sistema espacial, 
modos de vida y paisaje urbano /natural, por lo que se deben de cuidar y optimizar 
los recursos naturales y agregar sistemas para el ahorro energético junto con el 
tratamiento de aguas residuales.

PROBLEMÁTICA
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“HOME: Between the houses of childhood and 
death, between those of play and work, stands the 
house of everyday life, which architects have called 
many things –residence, habitation, dwelling, etc.– 
as if life could develop in one place only”

REM KOOLHAAS, BRUCE MAU "S,M,L,XL" 
Ed. Rotterdam 1995

PROBLEMÁTICA

CONCEPCIONES CULTURALES DE VIVIENDA

Los problemas vinculados a las características poblacionales: demográfia y 
socioeconómica junto con la tipología de vivienda que ofrece el gobierno no van 
acorde a la intenciones de inclusión social entre todos los estratos socioeconómicos, 
de manera que el Estado solo atiende demandas para un sector medio-bajo y 
medio, con una producción homogénea de viviendas de regular calidad y poca 
vida útil.
Si bien, es clara la intención de “mezcla social” en los conjuntos habitacionales 
las viviendas sistematizadas (heredadas desde los años 60's) que promueve el 
Estado donde los espacios básicos con dimensiones mínimas son incompatibles 
con las características antropológicas de la familia mexicana actual.
México ha experimentado un cambio en la composición familiar desde 1950, 
pasando de ser una familia nuclear de 4 integrantes cuyos hijos abandonan el 
lecho familiar al cumplir la mayoría de edad a: familias monoparentales, parejas 
sin hijos, familias compuestas con hijos y sus nuevas parejas. 

Los espacios básicos que debe contener una vivienda están relacionados con 
las actividades que se realicen dentro de ella, la comodidad y funcionalidad se 
refieren a la distribución que adopta la vivienda expresando y respetando las 
pautas culturales y hábitos familiares diarios.
Puede que la mayoría de las personas tengamos las mismas costumbres/
maneras de vivir y habitar pero no son los mismos ritmos de vida referidos en 
un mismo contexto social, las instituciones/inmobiliarias y demás gestores no 
han comprendido que no es posible someter a una estandarización de viviendas 
masiva en su totalidad que con lleva a una falta de identidad del habitante con su 
entorno.
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ESTUDIOS SOBRE LA VIVIENDA MÍNIMA

 El tamaño de cualquier construcción esta regida en base a las necesidades, la
 factibilidad del proyecto y el presupuesto. La esencia de la vivienda social es ser
 acequible para las personas de ingresos mínimos, por lo que los presupuestos
 destinados para su construcción son sumamente limitados y restringidos, sujetos
 al mercado inmobiliario para su planeación y desarrollo; con el fin de alcanzar
 el objetivo de cubrir el deficit de viviendas las dimensiones de la misma se ve
afectada seriamente

De acuerdo al estudio realizado sobre a las dimensiones mínimas de la vivienda 
social y su evolución a partir de 1930 presenta un patrón peculiar, en los años 30’s 
la vivienda se aludia como viviendas duplex y contaba con apenas 44 m2 (Tabla. 1).

En los años 40’s comienza la transición del medio rural hacia el medio urbano 
creando una presión sobre la disponibilidad de terrenos destinados para viviendas, 
se respondió con los proyectos multifamiliares de M. Pani (1947) cuyas propuestas 
de departamentos varían en tipologías conservando la misma superficie 48 
m2 (comedor, estancia, dos habitaciones y baño). Presentando un incremento 
constante en la población, cada 10 años el número de habitantes en la ciudad de 
duplicaba.

En 1970 40.14% de las viviendas contaban con comedor, estancia, baño y 
solamente una habitación generando un hachicamiento severo con respecto 
al número de usuarios que vivían en ella. Para 1980 28.68% de las viviendas 
contaban con 2 habitaciones y en 1990 23.19% contaban con 3 cuartos creando 
una tendencia por el aumento del número de cuartos.

La vivienda llegó a su punto máximo en 1980 con 58 m2 pero regidos por los 
factores externos comenzó a decrecer de nuevo en su punto más bajo en el 2005. 
Los índices de hachicanamiento fueron dismuyendo , en 1970 eran 2.53 habitantes 
por cuarto en promedio su grado más bajo fue en 1995 con 1.23 personas por 
cuarto.

Tabla 1._ Evolución área de vivienda social
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Para el 2000 el gobierno dio cuenta nueva con la construcción en masa de miles 
de viviendas con uno o dos cuartos, aislando el avance que ya se tenia sobre el 
hachicanamiento.

La respuesta de este constante cambio de dimensiones va de la mano con las 
nuevas tendencias de la política habitacional, mientras que en los años 50’s/60’s 
el país había consolidado y fortalecido la producción industrial apartir de 1980 
México atravesaba por una fuerte recesión económica y el sector social continuaba 
demandando más viviendas pero el gobierno respondía con la vivienda tradicional 
dirigida hacia la clase media. 
La carancia de vivienda asequible se vuelve un punto rojo provocando que el 
sector de la construcción se viera en crisis, los precios del suelo para edificar 
y los materiales de construcción (al parejo de la mano de obra) aumentan ace 
leradamente.
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DEFINICIONES TIPOS DE VIVIENDA

De acuerdo al salarío mínimo estandarizado el 1º de enero del año en curso y al 
decreto publicado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 2015) se conservaron los 
valores del año 2015 acuerdo al tipo de vivienda:

._VIVIENDA ECONÓMICA: Es una vivienda cuyo valor no excede a los 
118 VSM es decir $8,618.72
._VIVIENDA DE INTERÉS POPULAR: Es una vivienda cuyo valor abarca 
entre $377,730.00 y $477,000.00 
._VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Es una vivienda con un valor máximo 
de $377,730.00
._VIVIENDA DE INTERÉS MEDIO: Es una vivienda cuyo valor abarca 
entre $480,00.00 y $755,460.00
._VIVIENDA TRADICIONAL: Tipo de vivienda cuyo valor no excede 
$869,902.38

*SALARIO MINIMO 2016, Área Geográfica Única: $ 73.04
*VSM: Veces el Salario Mensual $2,191.20
*ACTUALIZACIÓN: Aumento inminente del 8% frente a la crisis económica 
que atraviesa el país.

¿CUANTO CUESTA VIVIR EN LA GUSTAVO A. MADERO? (Fig. 5)
Casa sola (263.35 m2) $12,528.47
Departamento (76.15 m2) $15,189.65
Terreno (271.75 m2) $17,980.86
Casa en condominio (148.22 m2) $13,547.19

¿CUANTO ES EL INGRESO LOS HABITANTES EN LA GUSTAVO A. MADERO?
A pesar que en el último censo del INEGI destacaba un alto grado por personas 
jóvenes entre 15 y 34 años, destacando el segmento de 25 a 29 años. 
Representando un 37.4% de la población total de la Delegación
La población económicamente activa (+12 años) es de 506,521 habitantes, la 
mayoría son hombres

Fig. 5._ INFOGRAFÍA: ¿Cuánto cuesta vivir en 
la Gustavo A. Madero?
FUENTE: Metros Cúbicos
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TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DE HABITAR: TEAM X

Dentro de toda la teoría derivada del 10mo congreso CIAM que se desarrollo en 
este movimiento moderno durante la época de la post-guerra Yona Friedman (Fig. 
6), Pascal Haûsermann (Fig. 7) y otros más postulan una nueva manera de abordar 
la arquitectura vista desde un punto de vista DINÁMICO y EVOLUTIVO. 

Introduciendo una percepción de dinamismo donde el edifico es móvil en el sentido 
que cualquier modo de uso por parte del usuario debe ser posible y factible, no 
sólamente se debe satisfacer necesidades específicas se debe de dotar al edificio 
de flexibilidad para que pueda crecer y adaptarse a los requisitos de los usarios 
con el paso del tiempo, dándole a los habitantes un papel activo en tanto a la 
elección de los elementos que compondran su entorno como el emplazamiento y 
transformación de éste.

Traduciendo este postulado y llevarlo a cabo a escala urbana se tienen distintas 
propuestas en base a “células” (viviendas) que componen un organismo (ciudad) 
que muta y evoluciona de acuerdo a las condiciones que es sometido.
La "arquitectura móvil" de Friedman sería, por tanto, una arquitectura en 
construcción permanente, abierta, adaptable, reconfigurable, indeterminada 
e indeterminante donde lo importante no es el producto sino el proceso de 
concepción y construcción.

FIg. 7._Pascal Haüsermann,  Sketch Résidence de M. 
Ginet, 1968

FUENTE: FRAC Centre

Fig. 6._Yona Friedman, Utopias realizables, 1958
FUENTE: FRAC Centre

INVESTIGACIÓN



20

Fig. 8._ Richard Buckmister Fuller, 
Sketch, 4DTower, 1927
FUENTE: Buckmister Fuller Institute

INVESTIGACIÓN

TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DE HABITAR:  
RICHARD BUCKMINSTER FULLER

Fuller fue uno de los primeros activistas medioambientales por preocuparse por 
el cuidado y el valor otorgado a los recursos naturales. Decidió trabajar bajo el 
concepto de “hacer más con menos” y, partiendo de esta idea creía que tanto 
recursos como material de desecho podían funcionar para reciclarse màs de una 
vez.

Para los inicos de los años 30’s la vivienda se consideraba como “una máquina 
para vivir” (derivado del pensamiento Le Corbousiano) donde se simplificaba el 
diseño volviéndolo más funcional para satisfacer las necesidades del hombre 
moderno. Para Fûller el diseño iba más allá de las necesidades, implicaba la 
protección contra las inclemencias del tiempo, el sentido de privacidad e higiene 
para los usarios.
Interesado por una vivienda producida en serie en mayor serie con el menor costo/
tiempo obteniendo el máximo rendimiento de cada material, desarrolló varios 
conceptos que se aproximaran a esta idea.
 
Su proyecto Torre 4D (Fig. 8) consiste en un núcleo central portante, en él se 
alojaban todos los servicios (agua, electricidad, drenaje, ventilación) además que 
en la punta contaba con un molino para generar electricidad por medio del viento.
Las 12 plantas hexagonales suspendidas del núcleo central compuestas totalmente 
de plástico (techo, paredes y ventanas) y hule (pisos). 

En resumen el proyecto era una torre de departamentos prefabricada de peso 
ligero que podía ser transportada a cualquier parte, a partir de este proyecto se 
derivaron otros proyectos de vivienda bajo la misma temática. Ej. "Casa Dimaxion" 
(Fig. 9).

Fig. 9._ Richard Buckmister Fuller,  
Dymaxion House, 1927
FUENTE: Buckmister Fuller Institute
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TEORIAS CONTEMPORÁNEAS DE HABITAR: METABOLISMO JAPONÉS

Producto del pensamiento de los "Hijos de la II Guerra Mundial" (1960) un grupo 
de arquitectos liderados por Kenzo Tange llevaron un análisis profundo sobre el 
manifiesto modernista y las condiciones del país en la post-guerra, orientando las 
tendencias futuristas ante una sociedad que crece y se mueve constantemente 
como una ciudad proyectada con cambios constantes en todas las escalas.
Con una búsqueda de múltiples conceptos de un solo trazo: adaptibilidad, 
flexibilidad, mutación, crecimiento y contracción; como una analogía de los 
oganismos naturales ante las multifacetas y el cambio constante en el entorno 
natural.

Llevaron el pensamiento hacia la individualización de la vivienda como una 
atribución a la funcionalidad y el espacio necesario para la ciudad del futuro.
La prefabricación de viviendas no buscaba solamente bajar el costo y tiempos 
en la produción en masa, sino introducir cambios cualitativos en los procesos 
constructivos mediante un sistema eficaz donde la combinación de partes ofrezcan 
flexibilidad y sus componentes fueran sustituibles fácilmente.

El arquitecto japonés Kisho Kurokawa transfiere todos los esquemas mencionados 
y los materializa en varios proyectos, de los más representativos es la "Nagakin 
Capsule Tower" (1972), desarrollado en el corazón de Tokio pensado para 
personas de negocio que viven a la periferia de la ciudad y se trata de una cápsula 
con espacios reducidos (2.4 x 4.00 x 2.50 mts) pero con todos los servicios para el 
tipo de usuario (dormitorio, baño, mesa de trabajo, armarios) interconectadas por 
las circulaciones verticales (escaleras y elevadores).
Los módulos son prefabricados y ensamblados a un núcleo central rígido (Fig. 10-11) 
que contiene las circulaciones comunes y las instalaciones. Posee una estructura 
rígida a base de bastidores metálicos y hormigón armado en forma de grandes 
paneles prefabricados.

INVESTIGACIÓN

Fig. 10._ Nagakin Capsule Tower 1972
FUENTE: Kisho Kurawa architects & associates

Fig. 11._ Nagakin Capsule Tower 1972
FUENTE: Kisho Kurawa architects & associates
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El predio se localiza en la Delegación Gustavo A. Madero al Norte de la Ciudad de 
México ubicado en la acera que ve al Norte con Eje 4 Norte (Talismán), entre las 
calles Av. Gran Canal al Oriente y Norte 94 al Poniente (Figura 12).
El estado actual del terreno es que se encuentra invadido por parte de la Delegación 
para guardar camiones y demás maquinaria pesada, cuenta con todos los servicios 
urbanos como son acometida de luz/agua y conecta con el drenaje.

El terreno en cuestión presenta una forma regular con una pendiente natural 
mínima, colinda con los siguientes linderos (Fig. 13):

Al Norte en 57.00 Mts con Eje 4 Norte
Al Sur en 57.00 Mts con Parque comunitario
Al Oriente en 87.30 Mts de largo con Av. Gran Canal
Al Poniente en 87.30 Mts de largo con Norte 94

[ ]UBICACIÓN

Figura 12._Ubicación del predio
FUENTE: Archivo Personal

Figura 13._Plano del predio
FUENTE: Archivo Personal
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[ ]VISTAS

Fotografía 3: Vista sobre Eje 4 Norte (Talismán)  
FUENTE: Archivo Personal

Fotografía 4: Vista hacia  las colindancias sobre Norte 94 
FUENTE: Archivo Personal

Fotografía 5: Vista hacia Av. Gran Canal 
FUENTE: Archivo Personal

Fotografía 6: Vista hacia el predio desde contraesquina 
FUENTE: Archivo Personal
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[ ]NORMATIVIDAD

SEDUVI: HM 6/30/Z
Uso de suelo: HAB MIXTO 4 niv
Considerando una altura max de 3.6 mts de piso terminado a piso 
terminado y 30 m2 min de vivienda (Figura 14)

Normatividad de Vialidades: 20% de incremento a la demanda 
reglamentaria de estacionamiento para visitantes

Densidad Z: En el caso de la literal Z, el número de viviendas factibles, 
se calcula dividiendo la superficie máxima de construcción permitida en 
la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto.

RESUMEN DE ÁREAS
Superficie total 4,976.10 m2
COS: 3,483.3 m2 
CUS: 20,899.80  m2 6 NIV max

Área permeable: 1,492.83 m2 de los cuales: 
746.41 m2 se destinó para el área pavimentada con materiales permeables
746.41 m2 para áreas verdes (jardínes).

TIPO DE SUELO
Art 170: zona IIId zona lacustre constituida por formaciones arcillosas en 
la capa superior y en la capa inferior por arena y limos, en profundidades 
mayores se tiene arenas, limos y gravas (Figura 15).

ANÁLISIS

Figura 15._Tipos de suelo
FUENTE: Reglamento de Construc DF

Figura 14._ Uso de suelo
FUENTE: SEDUVI DF
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[ ]URBANO

SIMBOLOGÍA

Vialidades primarias transporte:
._Av. Eduardo Molina: Metrobús

Vialidades primarias  transporte: 
._Eje 4 Norte (Talismán): Microbús 54 y RTP 11A

Vialidades primarias  sin medio de transporte:
._Av. Gran Canal
._Av Vitoria Oriente

Vialidades secundarias
._Oriente 121
._Oriente 119

Intersección conflictiva:
._Eje 4 Norte (Talisman) y Av. Eduardo Molina

Medios de transporte:
._Linea 5 Metrobus: San Lazaro - Rio de los Remedios
._Microbus Ruta 54: Padrera - Vallejo
._RTP Ruta 11A: M. Deportivo Oceania - M. 
Chapultepec

La ubicación del predio (Figura 16) se encuentra bien comunicada 
a nivel urbano, presenta una mobilidad moderada y se 
encuentra entre 2 avenidas principales (con y sin transporte) 
con intensidad vehicular alta.
 
El transporte urbano sobre Eje 4 Norte es frecuente (cada 10 
min) conecta con dstintos equipamientos: el Metro Talisman a 
800 mts aprox. (dirección Norponiente), el Centro Deportivo "El 
Zarco" a 900 mts aprox. (dirección Suroriente), el Zoológico 
"San Juan de Aragón" a 2 Km (dirección Suroriente).

ANÁLISIS

Fig 16._ Estudio de Mobilidad
FUENTE: Archivo Personal
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SIMBOLOGÍA

Mercados

Escuelas

Espacio Público

Centros Religiosos

Centros Deportivos

Centros Culturales 

El nivel de equipamiento urbano (Figura 17) es de tipo 3 al 
encontrarse con todos los servicios básicos (electricidad, 
drenaje, red de distribución de agua y recolección de 
basura).

Hacer falta una revalorizacion del mercado fijo para la 
compra-venta de productos, además que no hay un 
supermercado proximo centro del radio de estudio.

Por el contrario hay una fuerte aproximación con la actividad 
fisica, las instalaciones del centro deportivo se encuentran 
en un buen estado y ocupadas semanalmente.
Acompañado con la serie de escuelas (primarias y 
secundarias) presentes en este radio de estudio favorecen 
la recreacion y la salud.

En sistema de salud hay una ausencia de clínicas de primer 
y segundo contacto en un radio de 1 km.

Fig. 17._  Estudio de Equipamiento Urbano
FUENTE: Archivo Personal
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[ ]CONTEXTO SOCIAL

La Delegación Gustavo A. Madero se ubica en el extremo noreste del Distrito 
Federal. Ocupa una posición estratégica con respecto a la Zona Metropolitana del 
Valle de México, ya que experimenta el descenso de una gran masa de personas 
provenientes de la ZMVM a través de distintos medios de transporte, saturando 
las principales avenidas que conectan estas 2 regiones.

La Delegación ha dejado de ser funcional, ya que a lo largo de recientes décadas 
se ha expandido de manera “fragmentada”, con la presión descontrolada de 
tránsito proveniente de Norte a Sur que se asienta en las periferias (en suelo de 
conservación) y el alto tránsito en las arterias viales primarias (usuarios/medios 
pesados de carga).

La Delegación proporciona distintos servicios clave al Norte del DF, absorbiendo 
las necesidades de distintos sectores en municipios conurbados tales como son:

._Aspectos Sociales: se cuenta con la presencia de los planteles más 
grandes del IPN a nivel superior (Zacatenco, ESIME) y 3 plantes de nivel 
medio superior por parte de la UNAM: ENP #3 (Fotografía 7), ENP #9, CCH 
Vallejo.

._Aspectos Culturales: Basílica de Guadalupe (Figura 18)

._Aspectos Sector Salud: se cuenta con hospitales de 2do y 3er nivel 
(Zona de hospitales Magdalena de las Salinas, La Raza, Dr. Castañeda)

._Aspectos Ambientales: presencia de uno de los principales pulmones 
de la ciudad, Bosque de Aragón y la Sierra de Guadalupe

En conjunto, estos aspectos satisfacen distintas necesidades de diferentes 
sectores poblacionales dando razón a la migración paulatina y asentamientos a 
lo largo de la periferia/frontera con la ZMVM. Estos asentamientos se instalan 
sobre suelos de conservación o en zonas de alto riesgo de inundaciones; siendo 
productos de la autoconstrucción con materiales de poca calidad y la completa 
ausencia de infraestructura básica.

ANÁLISIS

Fig 18._ Basílica de Guadalupe, Abril 2013
FUENTE: ArchDaily

Fotografía 7._ Patio interior ENP 3
FUENTE: Archivo Personal
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SHIGUERU BAN ARCHITECTS 
“CONTAINER TEMPORARY HOUSING” Onagawa, Japón, 2011

El proyecto surge debido al terremoto del 11 de marzo en la ciudad de Onagawa 
Japón que dejo damnificadas a 188 familias 
Se trata de viviendas de construcción rápida, con dimensiones justas y de 
carácter temporal, la estructura se realizadó con contenedores marítimos (puesto 
que funcionan de manera autónoma tienen la capacidad de poder estructurar y 
estructurarse dentro de un total).

Los contenedores estan traslapados para dejar entre sí un espacio libre para ubicar 
la cocina y el comedor; el dormitorio y el baño estan dentro de los contenedores.

Hay 3 tipos de plantas (Fig. 19-20), de acuerdo a la necesidad de cada familia:
1.- Planta de 19.8 m2 para 2 personas
2.- Planta de 39.7 m2 para 3 - 4 personas
3.- Planta de 39.6 m2 para más de 4 personas

Si bien este proyecto es de carácter temporal, el gobierno de Japón tiene la 
iniciativa de conservarlas en caso de futuras catástrofes y así no desperdiciar el 
material y la mano de obra invertidos en este proyecto

Fig. 20._ Maqueta de Trabajo 2011
FUENTE: Shigeru Ban Architects

Fig. 19._ Tipología de viviendas 2011
FUENTE: Shigeru Ban Architects

PROCESOS DE CONCEPTUALIZACIÓN
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ARQ.  MOSHE SAFDIE 
“ HABITAT 67" CANADA 1967

El proyecto es producto de la tesis del Arq. Moshe Safie sobre vivienda de alta 
densidad, se presentó en la Exposición Universal celebrada en Montreal de 1967 
con el tema de “El hombre y su mundo”  
El proyecto se regia bajo 3 condiciones conceptuales:

Estructura tridimensional
Técnica de construcción en masa (prefabricado estándar de viviendas)
Adaptabilidad climatológica

Moshe Safdie proyecta una serie de 158 módulos prefabricados (concreto) 
producidos in situ (11.80 x 5.30 x 3.50 mts) que los va traslapando de manera 
que los gira en los ejes X-Y para generar una serie de terrazas privadas en 
cada módulo ya que el techo del primer nivel se convierte en la terraza del piso 
consecutivo (Fig. 21-22).
El proyecto cuenta con 15 tipologías de vivienda compuestos de 1 hasta 8 módulos 
(60 a 460 m2) interconectados por un núcleo central. En su mayorìa son plantas 
duplex con 1-2 habitaciones.

Etstructuralmente cada módulo funciona de manera independiente y autosuficiente 
para una transmición directa de cargas y las circulaciones verticales (escaleras y 
ascensores) y horizontales (pasillos) funcionan como elementos portantes que 
reciben los impactos sísmicos y estabilizan a todo el conjunto

Los módulos de los primeros niveles son los más pesados debido al peso que 
deben de soportar y los últimos módulos son los más livianos.

Los módulos estan orientados oriente-poniente, favoreciendo la vista hacia el 
exterior, el confort térmico dentro de ellos (entrada de luz directa y la ventilación 
cruzada) y la circulación del aire.

La super posición genera que cada piso tenga por lo menos una terraza, 
conectando el exterior con el interior proporcionando diversas vistas 
además de iluminación natural.

Fig. 21 Vista interior "Habitat 67" 1967 
FUENTE: Safdie Architects
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Las mismas terrazas recogen el agua pluvial para ser recicladas y 
reutilizadas en los muebles sanitarios y en los jardines.
Moshe Safdie delimita los espacios interiores con los bloques húmedos y 
las escaleras internas evitando el uso de paredes excedentes y haciendo 
que el interior se quede mas flexible e integrado (Fig. 23-24).

Además de las viviendas el proyecto contemplaba la construcción de 
escuelas y comercios, debido al presupuesto limitado se omitieron en el 
desarrollo del proyecto.

Fig. 24._ Plantas Tipo "Habitat 67" 1967
FUENTE: Safdie Architects

Fig. 23._ Corte Perspectivado "Habitat 67" 1967
FUENTE: Safdie Architects

Fig. 22._ Modelo Esquemático "Habitat 67" 1967
FUENTE: Safdie Architects
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ELEMENTAL
“ Quinta Monroy” CHILE 2004

Producto de un programa gubernamental enfocado hacia los sectores más 
vulnerables presente en un sitio con alto grado de marginidad, la materialización 
de este proyecto fue lograda gracias a un compromiso intersectorial entre todos 
los agentes involucrado. 

El subsidio por parte del gobierno por cada vivienda fue un aproximado de 7,500 
USD y el subsidio del predio para construir, en el mejor de los casos con ese 
monto podría alcanzar para una vivienda de 30 m2 pero la familia no tendría 
adeudos estatales.
Las familias serían las responsables del crecimiento de sus viviendas respondiendo 
acorde a sus necesidades.

Como parte de las intenciones proyectuales del conjunto habitacional es darle 
frente a este crecimiento inminente, sin desvalorizar ni degradar la calidad de 
espacio urbano ante el crecimiento variado de las viviendas.
Haciendo frente a los limitados ingresos económicos y evitar el deterioro 
instantáneo de las viviendas una vez entregadas para costear recursos con casas 
sistemáticas poco funcionales y con problemas de hachicamiento que al final del 
día no satisfacen la verdadera demanda (Fig. 25-26).

La contra parte de la problemática es la respuesta que el contexto le brinda al 
proyecto: bien localizado, con conexiones fáciles con el transporte, cercanía con 
fuentes de trabajo y escuelas. Lo que realmente una ciudad debe permitir a los 
usuarios llevado a una micro escala "Vivienda para hacer ciudad".

Fig. 25._ Alzado "Quinta Monroy" 2004
FUENTE: ELEMENTAL  

Fig. 26._Estructura "Quinta Monroy" 2004
FUENTE: ELEMENTAL  
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[ ]PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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[ ]CROQUIS

Se comenzó por el cuestionamiento del 
dimensionamiento de los módulos prefabricados 
optando por medidas proporcionales 2:1 con 
múltiplos de 3 para una práctica subdivisión de 
espacios (Fotografía 8).

La medidas finales de 12.20 x 6.10 mts se 
justificaron por el tamaño comercial de todos los 
elementos demás materiales que intervienen 
en la fabricación de módulos.

Una vez dimensionado el modulo, se continuó 
con una zonificación general de los espacios 
proporcionados de 3x3 mts para obtener una 
modulación práctica y fácil para combinar acorde 
a las necesidades de los usarios (Fotografía 9).

Se buscó que todos los espacios respondieran 
a las orientaciones óptimas con iluminación 
natural la mayor parte del día contrarrestando 
las temperaturas frías que emanan el concreto y 
la tablaroca (Fotografía 10).

Además de proponer vanos acorde a las 
direcciones de vientos dominantes, conservando 
una ventilación cruzada mejorando la ventilación 
natural de los espacios húmedos (baños, 
cocinas).
Con distintas propuestas de acomodo para un 
mejor aprovechamiento espacial tanto en el 
baño como en la cocina para volverlas multi-
funcionales en dimensiones justas y no caer 
en el diseño monótono que se ha trabajado 
erróneamente.

Fotografía 8._ Croquis esquemáticos
FUENTE: Archivo personal

Fotografía 9._ Croquis esquemáticos
FUENTE: Archivo personal

Fotografía 10._ Croquis esquemáticos
FUENTE: Archivo personal
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Una vez definidos el prototipo de las viviendas modulares 
se continuó con la yuxtaposición de éstas conforme 
se aumentaban los niveles hasta alcanzar el máximo 
marcado por normatividad.

Se hicieron distintos bosquejos de volumetrías primero 
estudiando el tema de acomodo de terrazas  conforme 
aumentaban los niveles se evitó lo posible oscurecer las 
terrazas y se conservaron las orientaciones ideales entre 
los módulos (Fotografía 11-12). 
Las instalaciones hidro-sanitarias se conservaron en un 
mismo módulo acorde a la zonificación de los viviendas 
facilitando la distribución de tuberías, así mismo es donde 
estará el refuerzo estructural para darle  más estabilidad 
a cada bloque.

Una vez establecida la primer volumetría general se 
analizó la interacción de los muros interiores con la 
modulación  estructural y su descarga puntual hasta nivel 
+0.15 mts (Estacionamiento).

El segundo tema a estudiar los accesos a partir del 
área común (áreas verdes/estacionamientos/vestíbulos/
circulaciones verticales) hacia los módulos, mediante 
diagramas de flujo que responden al planteamiento 
de zonificación general donde se considera el área de 
desplante para los núcleos asi como el área libre marcada 
por SEDUVI.

Todo el proceso conllevo a la variación de volumetrías junto 
con replanteamientos estructurales, que fueron depurados 
y afinados através de todo el proceso conceptual para su 
consecuente digitalización (Fig. 26).

Fotografía 11._ Volumen esquemático
FUENTE: Archivo personal

Fotografía 12._ Planta tipo
FUENTE: Archivo personal

Fig. 26._ Primeras revisiones
FUENTE: Archivo personal
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Partiendo de la zonificación formalizada en la primer 
propuesta general se desperdiciaban muchos m2 en 
áreas comunes (vestibulos/circulaciones verticales) para 
poder acceder a las viviendas, significando un porcentaje 
considerable en el presupuesto del proyecto (Fotografía 13).

Se hizo un reacomodo de viviendas sin descuidar 
las intenciones antes citadas durante el proceso de 
conceptualización.
Se acortaron las circulaciones comunes y se concentro 
la distribución  en una sola circulación vertical eliminando 
escaleras innecesarias de esta manera los módulos están 
mejor comunicados entre sí por lo que se gano más espacio 
para las terrazas obteniendo una sensación de mayor 
amplitud, además de responder de mejor manera a las 
orientaciones (iluminación/ventilación)
 
La volumetría cambio considerablemente y en ciertos 
módulos el acomodo del baño se tuvo qe modificar 
particularmente para resolver problemas de instalaciones 
(bajadas directas de aguas pluviales/negras) y estructurales 
(transmición de cargas puntuales) (Fotografía 14).

Fotografía 13._ Estudio volumétrico
FUENTE: Archivo personal

Fotografía 14._ Composición de módulos
FUENTE: Archivo personal
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[ ]CONCEPTO: MÓDULO

VIVIENDA POPULAR FLEXIBLE
CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO ESPACIAL

A partir de un módulo prefabricado (Fig. 27) como contenedor de actividades 
cotidianas se trabajo en un sistema funcional de manera individual llevándolo 
a la generalidad como un conjunto celular, se plantea la capacidad de poder 
modificarse y subdividirse sin que la estructura se vea afectada o limite el acomodo 
interior conforme las necesidades particulares que cada usuario vaya necesitando 
previniendo el hachicamiento de espacios.

De manera general las principales actividades se agruparon en 3 zonas (Fig. 28): 
._Zona húmeda contiene las instalaciones hidro-sanitarias concentradas  
y se comunican a lo largo del desarrollo vertical (baño/cocina)
._Zona flexible donde los espacios puedan subdividirse o ampliarse sin 
alterar la estructura del módulo prefabricado (recámaras/estudio/estancia)
._Zona descubierta conforme aumentan los niveles se aprovechan las 
azoteas de los niveles inferiores para expandir las dimensiones de las 
terrazas  ganando más espacio recreativo/lúdico (terraza).

3.
00

 m
ts

6.1
0 m

ts12.20 mts

Convivencia 
Familiar

Lavar ropaCocinar

Bañarse
Comer

Estudiar
Trabajar en casa

VestirseDormir Secar ropa

Leer Conversar

Fig. 27._ Volumen esquemático del 
módulo prefabricado
FUENTE: Archivo personal
Fig. 28._ Planta del módulo prefabricado
FUENTE: Archivo personal
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[ ]CONCEPTO: VOLUMETRÍA

SISTEMA DE TERRAZAS

Como se analizó en el análogo de “Habitat 67 “ la sobreposición de los módulos en 
distintas direcciones al aumentar los niveles se va creando un sistema intercalado 
de terrazas que mejora las visuales y el confort  térmico dentro de los módulos (la 
iluminación y ventilación natural).
Aprovechando las huellas de losas inferiores las nuevas terrazas pueden presentar 
un factor de crecimiento dimensional particular en cada módulo, el aumento de 
dimensiones variará conforme al desarrollo de cada bloque por lo que no hay 2 
terrazas iguales en una misma disposición (Fig. 29).

Para evitar dejar oscuras las terrazas de los niveles inferiores se recurrió al juego 
de acomodo para los volados (terrazas), resultando una propuesta volumétrica 
dinámica que juega con el vano/vacío entre los bloques y una proyección de 
sombra/iluminación distinto en las fachadas de cada bloque.

Los bloques húmedos (baño/cocina) son el elemento que comunica todo el bloque 
entre sí, de ahi la complejidad del proyecto ya que se conservaron en un mismo 
núcleo para facilitar el ramaleo de las instalaciones hidro-sanitarias con una 
orientación Norte para favorecer la ventilación natural.

Fig. 29._ Desarrollo de terrazas
FUENTE: Archivo personal
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[ ]NÚCLEO DE SERVICIOS

CASO ESTUDIO: COCINA

Para este espacio que representa una parte importante en el diseño de las 
viviendas mexicanas busque continuar con la línea de producción prefabricada 
con elementos que se adapten a las condiciones espaciales y económicas de una 
vivienda popular (espacio limitado vs calidad), apoyándome en la subdivisión de 
la carrera de Diseño Industrial especializada en estudio y propuesta de mobiliario 
para vivienda social (DI-LAB) busque opciones que puedan vincularse o en su 
defecto adaptarse al presente caso estudio.

La Tesina "Módulo Integral para Vivienda Unipersonal" desarrolla un concepto 
multidisciplinario al concentrar actividades afines e infraestructura en un módulo 
estándar, devidándose en 5 prototipos: cocina (2) (Fig. 30), recámara (1), estudio 
(1) y área de lavado (1). 

Transformando el espacio junto con el arquetipo del mobiliario tradicional, estático 
e involutivo en una manera más versátil ante las constantes necesidades y modos 
de vivir/convivir actuales. 
El diseño del mueble permite que las condicionantes espaciales no se delimiten 
permanentemente, el equipamiento del mobiliario permite volverse una limitación 
móvil para desplazarse y vestibular a voluntad del usuario para mejorar el 
aprovechamiento y la apropiación espacial acorde a su preferencia sin predisponer 
un acomodo espacial fijo con innecesarios muros divisorios que responden ante 
contadas (nulas) maneras de distribuir si el usuario quisiera adaptarlo/modificarlo 
a sus necesidades inmediatas.
Las dimensiones estándares del módulo son: 1.80 x 0.70 x 1.95 mts para las 
actividades de la cocina, consecuencia de la complejidad y la poca funcionalidad 
que conlleva agrupar todas las actividades (refrigerar,calentar,lavar, almacenar, 
cortar, etc) en un solo módulo, se subdividió en 2 variantes: 

Módulo de preparación de alimentos (MC-01) (Fig. 31): diseñado en 
las actividades que se realizan el mayor tiempo erguido y con poco 
desplazamientos en la zona de trabajo para la preparación de alimentos 
en frío, se equipo con tarja y refrigerador como elementos principales 
complementando con  escurridera, basura y almacenamiento para 
utensilios/alimentos secos.

Fig. 30._ Módulo para cocina, 2015
FUENTE: Tesina "M.I.V.U."
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Modulo de cocción de alimentos (MC-02) (Fig. 32): pensado en las 
actividades con mucho movimiento con posibilidad de intervención de 
una 2da persona en una misma zona de trabajo, esta área se equipo con 
estufa y horno eléctricos como elementos principales complementándose 
con almacenamiento para utensilios/alimentos y una mesa auxiliar 
extraíble.
**Para mayor detalle (dimensiones específicas, instalaciones, etc) se recomienda 
consultar la tesina antes mencionada**
 

Fig. 32._ Módulo de cocción de 
alimentos (MC-02), 2015
FUENTE: Tesina "M.I.V.U."

Fig. 31._ Módulo de preparación de 
alimentos (MC-01), 2015
FUENTE: Tesina "M.I.V.U."
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[ ]CÁLCULO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se trata de un proyecto de conjunto habitacional de intéres social en un predio 
ubicado Eje 4 Norte (Talismán) s/n Deleg. G.A.M Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.
En esta zona de la delegación predomina el suelo de tipo Lacustre, constituido 
por las formaciones arcillosas tanto en la parte superior y en las profundidades 
mayores se tienen principalmente arenas, limos y gravas. Arrojando de antemano 
una cimentación semi-profunda.
Desarrollando el concepto de generar una volumetria con terrazas donde en cada 
nivel el módulo gire o se decale para generar estas terrazas haciendo uso de 
muros diafragma conservando un núcleo portante en el desarrollo de los niveles, 
para la descarga de cargas hacia el terreno.
La estructura se asentara sobre un sistema de losa de cimentación ya que el 
terreno nos lo pide de esa manera y el cálculo respalda esa elección. En el primer 
bloque (Fig. 31) el par de núcleos (compuestos de 9 módulos c/u) se desplantaran 
desde nivel +0.00 por lo que no hay necesidad de columnas para la transmición 
de cargas y en segundo bloque (Fig. 33) la serie de 4 núcleos (compuestos de 11 
módulos c/u) se desarrollan apartir del nivel +3.40 debido al número de cajones de 
estacio namiento que el reglamento nos pide, se planteó una serie de columnas 
para la transmición de cargas a suelo .

CONSIDERACIÓN DE ANÁLISIS
Con base en las Normas Técnicas Complementarias (Sismos y Estruct Concreto), 
del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se realizó el análisis 
sísmico, por lo que se consideraron los siguientes parámetros:

• Art. 139..- Clasificación de la estructura….....…Grupo B1
• A r t . 170..- Zonificación Sísmica R.C.D.F.…… III B
• Coeficiente Sísmico………………………......… C = 0.45

Se realizaron análisis de cargas:
MUERTAS: Concreto f’c = 2400 kg/cm2

Acero de refuerzo f’y = 4200 kg/cm2
Instalaciones 10 kg/m2
Acabados 10 kg/m2
Sobrecarga 40 kg/m2

Fig. 33._ Planta Baja (NTP +0.15 mts)
FUENTE: Archivo personal
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VIVAS: 250 kg/m2
CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO = 3 - 5 T/m2
RESISTENCIA DEL TERRENO = 1.6 T/m2 2 T/m2

RESUMEN DE MATERIALES
CONCRETO._  Para las obras clasificadas como del grupo A o B1, según se 
definen en el artículo 139 del Reglamento, se usará concreto de clase 1, con peso 
volumétrico en estado fresco superior a 2.2 t/m³
El concreto debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, f’c, igual o 
superior a 214 kg/cm2, el cual será utilizado en columnas, dados, vigas y placas 
de entrepiso.
Los agregados pétreos deberán cumplir con los requisitos de la norma NMX-C-111

ACERO._ El acero de refuerzo longitudinal será corrugado. En ningún caso, el 
acero de refuerzo puede tener un límite de fluencia, f’y inferior a 2447 kg/cm2 
Como refuerzo ordinario para concreto pueden usarse barras de acero y/o malla 
de alambre soldado. Las barras serán corrugadas y deben cumplir con las normas 
NMX-C-407-ONNCCE, NMX-B-294 o NMX -B-457
El acero de presfuerzo cumplirá con las normas NMX-B-292 o NMX-B-293.
Para elementos secundarios y losas apoyadas en su perímetro, se permite el uso 
de barras que cumplan con las normas NMX-B-18, NMX-B-32 y NMX-B-72.

CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
La cimentación se diseñó para una capacidad de carga promedio de ft = 3-6 t/m2, 
misma que deberá corresponder con las propiedades mecánicas del suelo en el 
predio seleccionado, dado por las tablas estratigráficas

BAJADA DE CARGAS: Primer bloque
Módulo de vivienda (74.42 m2) (3 módulos) = 223.26 m2 PB
(223.26 m2) ( 4 losas) =  893.04 T
893.04 T / 223.26 m2 = 4 T/m2
RT= 4 T/m2 / 3 T/m2 = 1.33 ≈ 133% = LOSA DE CIMENTACIÓN
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DESCARGA TOTAL: 4 T/m2 + 1 losatapa + 1 muro contensión
4 T/m2 + 1 T/m2 + 1 T/m2 = 6 T/m2
6 T/m2 - 3 T/m2 = 3 T/m2 (Sobrecarga)

LOSA CIMENT: 3 T/m2 / 1.6 T/m2 = 1.87 mts = 1.90 mts

BAJADA DE CARGAS: Segundo bloque
Módulo de vivienda (74.42 m2) (4 módulos) = 297.68 m2 ≈ 300 m2 Primer 
Nivel 
(300 m2 ) ( 4 losas) = 1,200 T
1,200 T / 300 m2 = 4 T/m2 
RT = 4 T/m2 / 3 T/m2 = 1.33 T/m2 ≈ 133% = LOSA DE CIMENTACIÓN

DESCARGA TOTAL: 4 T/m2 + 1 losatapa + 1 muro contensión
4 T/m2 + 1 T/m2 + 1 T/m2 = 6 T/m2
6 T/m2 - 3 T/m2 = 3 T/m2 (Sobrecarga)

LOSA CIMENT: 3 T/m2 / 1.6 T/m2 = 1.87 mts = 1.90 mts 
LOSA FONDO: 10 cm + (4 losas X 1”) = 20.16 cm = 20.20 cm

CÁLCULO DE COLUMNAS
Primeros 3 niv: columnas 30 x 30 cm + 1” por nivel extra =
30 cm + (2.54 cm x 2 niv) = 35.08 cm ≈ 35 cm x 35 cm 
Para poder continuar las columnas a traves de los muros diafragma con 
el mismo espesor se llevo a cabo un ajuste en dimensiones de columnas:

25  cm x 50 cm  = 1250 cm2

CÁLCULO DE TRABES:
Estacionamiento: tableros de 5.10 x 5.60 mts
w = (L) (W)     M = w (L)2 / 10    B = [ M (100) / ( 35 ) (4) ]1/3 

TP1
w = ( 2.55 ) ( 1000 kg/m2 ) = 2,550 kg/m2
M = 2,550 kg/m2 (5.60)2 / 10 = 7,996.8 kg.m  
B = [ 7,996.8 (100) / ( 35 ) (4) ]1/3 = 17.87 ≈ 20 x 40 cm

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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TS1
w = ( 25 cm) ( 1000 kg/m2 ) = 250 kg/m2
M = 250 kg/m2 (5.10)2 / 10 = 650.25 kg.m  
B = [ 650.25 (100) / ( 35 ) (4) ]1/3 = 7.75 ≈ 10 x 20 cm

FACTOR COMPORTAMIENTO DE SISMOS:
Q= 3.5 Estructuras amortiguadas a base de marcos
Coeficiente sismico Zona III: C = 0.40 
Peso losa:1 T/m2
Altura: 12.60 mts

WT = ( área ) ( 1 T/m2 ) ( # losas ) =
(74.42 m2 ) ( 1 T/m2 ) ( 4 losas ) = 297.68 T ≈ 297.70 T

FS = ( C / Q) ( WT) = ( 0.40 / 3.5 ) ( 297.0 T ) = 34.02 T
Momento de Volteo: FS ( 2/3 h) = ( 34.02 T ) ( 8.4 m ) = 287.77 T.m

Momento de Equilibrio: ( WT ) (lado menor / 2 ) =
( 2.97.70 T ) ( 6.1 m / 2) = 908 T.m

Condición de Equilibrio: Me / Mu = 908 T / 287.77 T.m = 3.15
El núcleo de módulos es estable ante los sismos

:

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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La iluminación de los interiores se proyectaron con luz cálida, se proponen 
lámparas flourescentes compactas  (ahorradoras de energía) que no rebasen los 
3,500ºK medante el uso de lámparas arbotantes (altura de 2 mts) y de techo 
(altura de3 mts).
Para la iluminación exterior se proyectó con luz fría con lámparas flourescentes 
compactas que no rebasen los 6,500ºK.

CÁLCULO DE CORRIENTE
Módulo tipo: 15 apagadores x150 W
12 lámparas int x 18 W
4 lámparas ext x 65 W
TOTAL: 2,726 W ≈  ( 7,750 W ) (62 Módulos) = 169,260 W carga total

I = P / ( v X 0.9 ) = 169,260 w / (480 v X 0.9 ) = 391.80 I (amperes)

Corriente Corregida IC = I x Fd 
IC = (391.80 I ) ( 0.70 ) = 274.26 I
cables calibre 14

CÁLCULO DE NÚMERO DE PANELES SOLARES:
1 Módulo = ( 2.70 Kw ) ( 30 dias ) ( 2 meses ) = 16.2 Kw/H
Hrs de luz solar ideal = 5 hrs

*De acuerdo a la pagina de la Marca ECONOTECNIA se necesitan 2 
paneles por módulo

Total de Paneles Solares: 124 paneles (Fig. 34)

Especifiaciones: Panel Solar Fotovoltaicos mod. ET240P marca 
ECONOTECNIA, compuestos por Silicio Policristalino, Potencia maxima 
240 W

[ ]INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Fig. 34._ Ubicacion de paneles solares, Azotea (NTP +12.40 mts)
FUENTE: Archivo personal
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El caracter del proyecto es habitacional con 62 módulos tipo, cada módulo cuenta 
con 3 habita ciones y se tiene un estimado de 4 personas por módulo. Se debe 
de proponer un sistema de tuberias y almacenamiento de agua integral para 
abastecer tanto de agua fría como caliente a todo el conjunto habitacional en sus 
4 niveles.
De acuerdo al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las Normas 
Técnicas Complementarias:

Uso: Habitacional Interes Social
Dotación diaria: 150 lts/dia

CÁLCULO DE CISTERNA
(3 hab. x 4 pers. ) ( 150 lts/día ) = 1,800 lts/día
( 1,800 lts/día ) ( 3 días de reserva ) = 5,400 lts 1 MÓDULO
(5,400 lts ) ( 62 módulos ) = 334,800 lts = 334.80 m3

Se dividira entre 2 cisternas ( 167.40 m3 c/u ) para abastecer a 32 módulos de 
manera independiente la dotación de agua  y evitar la falta de agua cuando se 
requiera de dar mantenimiento a una cisterna.
Las cisternas se ubicaran en las celdas de losa de cimentación (Fig. 35) del primer 
bloque del proyecto lo más cercano a la red de abastecimiento conectandas entre sí 
a través de “paso hombres” 80 x 80 cm y se colocaran registros e hidroneumáticos 
para distribuir el agua (Fig. 36). 
Vease plano de cimentación
El sistema de abastecimiento para la construcción descrita será por medio de un 
sistema de bombeo, de tal modo que en el futuro se evitarán los problemas e falta 
de agua y la baja presión que la instalación pueda presentar.

Las dimensiones de las celdas de la cimentación son:
*Teniendo en consideración los 30 cm colchón de aire

3 celdas 5.60 x 5.10 x 1.60 mts = 91.40 m3
1 celda 5.60 x 2.90 x 1.60 mts = 23.70 m3
1 celda 5.10 x 2.90 x 1.60 mts = 20.80 m3
Total: 181.6 m3 suficiente para abastecer 34 módulos

  
Para el abastecimiento de agua caliente se tomo en cuenta la dotación de agua 
potable requerida y en base a eso se necesitaran 32 calentadores solares marca 
ECOSOLARIS mod. ECO con capacidad de 220 lts.

[ ]INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Fig. 36._ Ubicacion de Registros, Planta Baja (NTP +0.20 mts)
FUENTE: Archivo personal

Fig. 35._ Ubicacion de Cisterna, Losa de cimentación (NTP -1.90 mts)
FUENTE: Archivo personal
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CÁLCULO DE DIÁMETROS PARA TUBERIAS

Para obtener los diámetros correspondientes a la tubería hidráulica, es necesario 
saber la demanda en litros por minuto de los muebles empleados así como los 
diámetros comerciales para tubería de PVC.
Después del cálculo de las dimensiones de la cisterna se calculó el diámetro de las 
tuberías de la que se ocuparán en cada una de las plantas del edificio de acuerdo 
a la demanda y el uso de los muebles sanitarios. Esto se realizará mediante la 
ecuación del método empírico: 

Ø =√(4Q/(π x 1.5) Donde:
Ø es el diámetro de la tubería en mm (redondearse al inmediato inferior).
Q es el consumo acumulado de los muebles analizados desde el extremo 
de la línea (gasto en m3/seg)
1.5 = Velocidad por flujo

Demanda en Lpm (lts por min.)
Lavabo 11.3 lpm = 0.188 lps ( lts por seg.)
Inodoro 11.3 lpm = 0.188 lps
Regadera 18.9 lpm = 0.315 lps
Fregadero de cocina 15.1 lpm = 0.251 lps

La instalación hidraúlica se proyectó de acuerdo a un mismo módulo de baño/
cocina (Fig. 37) para que se simplificará tanto el cálculo como la distribución de agua 
a los muebles sanitarios, hay ocasiones en que el fregadero de la cocina y/o el 
lavabo se proyecto distinto al módulo de baño pre-establecido pero se conservará 
el principio de mantener el bloque húmedo .

Apartir del último mueble se prolongará la tubería con el mismo diámetro para 
conectar con el lavadero ubicado en la terraza (Fig. 38)
.
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Fig. 37._ Planta tipo
FUENTE: Archivo personal
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AF1 corresponde a la línea de agua fría entre la SCAF y el lavabo
Ø =√(4 x 0.00018/(π x 1.5) = 0.012 m = 13 mm ( 1/2” )

AF2 corresponde a la línea de agua fría entre el lavabo y el fregadero:
11.3 + 15.1 / 60 = 0.44 lps
Ø =√(4 x 0.00044/(π x 1.5) = 0.018 m = 19 mm ( 3/4” )

AF3 corresponde a la línea de agua fría entre el fregadero y el inodoro:
11.3 + 15.1 + 11.3 / 60 = 0.628 lps
Ø =√(4 x 0.00062/(π x 1.5) = 0.022 m = 25 mm ( 1” )

AF4 corresponde a la línea de agua fría entre el inodoro y la regadera:
11.3 + 15.1 + 11.3  + 18.9 / 60 = 0.943 lps
Ø =√(4 x 0.00094/(π x 1.5) = 0.028 m = 32 mm ( 1 1/2” )

AF5 corresponde a la línea de agua fría entre la regadera y el lavadero:
Ø = 32 mm ( 1 1/2” ) 

32 mm

32 mm

25 mm

19 mm 13 mm

Fig. 38._ Planta tipo con indicación de ramaleo
FUENTE: Archivo personal
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CÁLCULO DE DIÁMETROS

Las instalaciones sanitarias tienen como función retirar de las edificaciones, en 
forma segura, las aguas negras y pluviales, instalando trampas y obturaciones 
para evitar que los malos olores y gases producto de la descomposición de las 
materias orgánicas salgan por los conductos donde se usan los accesorios o 
muebles sanitarios, o bien por las coladeras. 

Para fines de diseño de las instalaciones sanitarias, es necesario tomar en cuenta el 
uso que se va a hacer de dichas instalaciones, el cual depende fundamentalmente 
del tipo de casa o edificio existen tres tipos o clases:
Primera clase:instalaciones de uso privado (vivienda). 
Segunda Clase:instalaciones de uso semipúblico (edificios de oficinas, etc.)
Tercera Clase: instalaciones de uso público (baños públicos, cines, etc.) 

Primero debemos conocer qué diámetros limitan la conexión de los aparatos, y 
ésta viene dada por el diámetro de la salida de los mismos. La pendiente está 
en función de este diámetro y nos  sirve para calcular los niveles de arrastre 
necesarios en cada caso. 
Hay que recordar que las instalaciones sanitarias deben conectarse a 45º en el 
caso de aguas negras. En las aguas grises y jabonosas es recomendable conectar 
a 45º, aunque es posible también utilizar codos a 90º.         

[ ]INSTALACIÓN SANITARIA

MUEBLE             
Lavabo                  

WC de tanque                
Coladera de piso               

Fregadero de cocina  
Lavadero (ropa)        

UNIDAD MUEBLE
1
4
2
3
3       

Ø CESPOL
32 mm [1 1/4”]

75 mm [3”] 
2 [50]

38 mm [1 1/4”]
38 mm [1 1/4”]       
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CÁLCULO AGUAS PLUVIALES

El agua pluvial y jabonosa pasaran por un proceso anaeróbico mediante una 
trampa de grasas, càmaras de fosas sépticas y  una caja de carbono para eliminar 
los residuos obteniendo agua pura que será inyectada a la cisterna general.

Uso: Habitacional Interes Social
Precipitación anual promedio: 893mm 
Área de terrazas: 15.96 m2

(893 mm) ( 15.96 m2 x 62 terrazas) = 883,364.36 lts anuales = 883 m3

Para almacenar el agua pluvial y jabonosa se utilizarán fosas sépticas prefabricadas 
de 1,300 lts par aun rendimiento de 8 a 10 personas aprox.
Las fosas sépticas cumplen con las especifñicaciones de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-CNA-1997 “Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y 
métodos de prueba”.   

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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[ ]OFERTA VIVIENDA

Acorde a las premisas de esta Tesina sobre proyectar y ofertar una vivienda 
económica para un sector que no gana más de 2 salarios mínimos diarios, es 
necesario una breve investigación del mercado inmobiliario para porder estimar 
el precio por metro cuadrado del valor de terreno ($/m2) sirviendo como punto de 
partida para la cotización del precio final otorgado para cada vivienda y visualizar la 
asequiblidad económica (prestación de créditos o hipotecas por parte de distintas 
instituciones) a usuarios cuyos ingresos no rebasan los 2 salarios mínimos diarios 
(INFONAVIT/INEGI).

Se tomaron 4 análogos de departamentos nuevos dentro de la misma delegación 
G.A.M. que guardaran un promedio proporcional al ±30% tanto en dimensiones 
como en valor comercial.

Homologación de Valor de Mercado
Se procede a determinar el factor de edad (Fed) de cada inmueble y se multiplica 
por el factor de acabados (F acab), como se trata de departamentos nuevos en 
ambos factores es igual a 1.

Después se aplica el factor de proyecto (F C. Proy) calculado del inmueble que 
se esta valuando para que los valores correspondan a una construcción con un 
demérito igual al de nuestro caso, igualmente, como se trata de un inmueble 
nuevo el factor se toma como 1.
Finalmente este último se multiplica por un factor de comercialización (FCom) y 
se obtiene el factor de aplicación (FA)

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Aplicando todos los factores con el residual del valor de Oferta/Sup. de Construcción 
para obtener el resultado del precio por metro cuadrado de cada caso estudio.
Finalizando se hace un promedio general de los valores por metro cuadrado y se 
redondea; en nuestro caso el precio por metro cuadrado del terreno nos arroja en 
numeros cerrados $12,699.
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Multiplicando el valor por metro cuadrado de construcción ($12,699 $/m2) por el 
área de cosntrucción del módulo tipo (55.19 m2) se obtiene un precio aproximado 
de $700,857.81, pudiendo manipular los costos en las partidas del presupuesto 
apra proponer un ajuste más real acorde a las posibilidades de los usuarios con 
ingresos de 1 a 2 SMD
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[ ]COSTO POR ARANCELES

CÁLCULO DE HONORARIOS 

De acuerdo al título 8vo de los Aranceles del Colegio de Arquitectos, los honorarios 
correspondientes por los siguientes conceptos: 

Diseño Arquitectónico 
Se desarrolla de la siguiente manera:

Honorarios = ( CO ) ( FS ) ( FR ) / 100
CO = Superf construida x CBM x Factor Costo
9,427.77 m2 x $12,699 x 1 = $119,723,325.00

S = 9,427.77 m2 
CBM = $12,700 *precio actualizado
FC = J-6 vivienda interés social = 1

FS = 15 - (2.5 X log S )
15 - (2.5 x log 9,427.77 m2 ) = 5.063

FR = Región I 1.05 

Honorarios = ( $119,723,325.00 ) ( 5.063 ) ( 1.04 ) / 100 = $6,304,052.00

Dirección y Ejecución de Obra 
Se desarrolla de la siguiente manera:

Honorarios =  H + 0.05 + ( NS x NV x SMD x 10 )
H = Honorarios por diseño arquitectónico
NS = Número de semanas acorde al calendario de obra
NV = Nùmero de visitas por semana (0.50)
SMD = Salario Minimo Diario

H = $6,304,052.00 + 0.05 + ( 24 x 0.50 x $73.04 x 10 ) = $6,312,816.50

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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[ ]COSTOS PARAMÉTRICOS
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Previo a lo calculado en base a la Oferta de Vivienda actual con un valor estimado 
en $700,850 por cada vivienda (a partir de 4 a 5 S.M.) a pesar que los casos 
estudio son de Vivienda Popular se catalogaría como Vivienda de interés Medio 
acorde a la Comisión de los Salaríos Mínimos alejandose de las intenciones de 
esta tesina de ofrecer vivienda asequible acorde al estudio socieconómico de la 
delegación Gustavo A. Madero.

Contrapuesto con el catálogo de costos paramétricos, las viviendas cerraron en 
un valor estimado de $442,000 (2.5 a 3 S.M.) siendo un precio más coherente 
para el tipo de usuario que esta tesina pretende abarcar.
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[ ]RENDERS

Fig. 39._ Fachada Exterior Oriente
FUENTE: Archivo personal

Fig. 40._Fachada Exterior Poniente
FUENTE: Archivo personal

Fig. 41._Corte Interior Longitudinal Norte - Sur
FUENTE: Archivo personal
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Fig. 44._Corte Interior Transversal Oriente - Poniente
FUENTE: Archivo personal

Fig. 42._ Fachada Exterior Norte
FUENTE: Archivo personal

Fig. 43 Fachada Exterior Sur
FUENTE: Archivo personal
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Fig. 45._ Corte Perspectivado de Módulo de vivienda
FUENTE: Archivo personal

Fig. 47._ Vista hacia plaza de acceso
FUENTE: Archivo personal

Fig. 46._ Vista hacia sala-comedor-cocina
FUENTE: Archivo personal
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Fig. 49._ Vista hacia plaza de acceso
FUENTE: Archivo personal
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Fig. 48._ Vista desde terraza
FUENTE: Archivo personal
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ESTACIONAMIENTO
64 cajones

VIVIENDA
6 viviendas tipo

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

PLANTA BAJA 
NTP +0.00 MTS

VIVIENDA
22 viviendas tipo

PRIMER NIVEL
NTP +3.15 MTS

ÁREA LIBRE

Fig. 50._ Isométrico volumétrico
FUENTE: Archivo personal
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SEGUNDO NIVEL 
NTP +6.60 MTS

VIVIENDA
20 viviendas tipo

TERCER NIVEL
NTP +9.90 MTS

VIVIENDA
14 viviendas tipo

DESARROLLO DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Fig. 51._ Isométrico volumétrico
FUENTE: Archivo personal
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6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
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3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.
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Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.
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CT CONTRATRABE DE 60 X 190 CM

CTS CONTRATRABE DE 35 X 190 CM

D1 DADO DE 35 X 60 CM
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Armado Contratrabe

Secundaria 35 X 190 CM

Armado de Losa de Cimentacion

Armado Inferior losa

Armado superior losa

Losa fondo concreto

pobre f'c=100 kg/m2

CISTERNA 23.70 M3

Paso hombre 80 x 80 cm

CISTERNA 45.70 M3

Armado Contratrabe

Secundaria 35 X 190 CM

Armado Contratrabe

Secundaria 35 X 190 CM

Arm. Princ.1+1ɸ10

CISTERNA 45.70 M3

Detalle de Cisternas
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CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 AL-00

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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Calle Norte 94

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 AL-01

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS
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Calle Norte 94

SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 AL-02

ALBAÑILERIA

ALBAÑILERIA

SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS



PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:125 AC-00
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DESPIECE DE PISOS Y ACABADOS

ACABADOS



PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:150 CN-00
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VENTANAS TIPO

CANCELERIA



PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:100 CN-01

MÓDULO TIPO

VENTANAS TIPO

CANCELERIA
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6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

Todos los registros eléctricos de acometidas generales estarán a
30 cm en muro sobre NPT

BAJA

SUBE

2 X 60

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

B

s

Med

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 18 WATTS 2700ºK a 300 cms

LAMPARA ARBOTANTE FLUORESCENTE

mod. TWISTER HIGH LUMEN marca PHILLIPS

65 WATTS 6500ºK a 270 cms

CABLE CONTACTOS  TUBERIA

CONDUIT PARED DELGADA

GALVANIZADA POR LOSA O

MURO

CABLE LAMPARA-APAGADOR

TUBERIA CONDUIT PARED

DELGADA GALVANIZADA POR

LOSA O MURO

APAGADOR escalera 10A - 127V

APAGADOR sencillo 10A - 127V s 120 cms

CONTACTO MONOFASICO DUPLEX

POLARIZADO DE 180VA, 15A, 127V, 1F

S.N.P.T. CON FALLA A TIERRA a 120 cms

TABLERO DE DISTRIBUCION A 150 cms

S.N.P.T. SERVICIO NORMAL MCA.

SQUARE'D.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE

30(200) AMPERES, 3 FASES, 4

HILOS, 120 - 480 VOLTS (KL28)

a 180 cms

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 14 WATTS 2700ºK

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:500 IE-00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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Calle Norte 94

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

Todos los registros eléctricos de acometidas generales estarán a
30 cm en muro sobre NPT

BAJA

SUBE

2 X 60

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

B

s

Med

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 18 WATTS 2700ºK a 300 cms

LAMPARA ARBOTANTE FLUORESCENTE

mod. TWISTER HIGH LUMEN marca PHILLIPS

65 WATTS 6500ºK a 270 cms

CABLE CONTACTOS  TUBERIA

CONDUIT PARED DELGADA

GALVANIZADA POR LOSA O

MURO

CABLE LAMPARA-APAGADOR

TUBERIA CONDUIT PARED

DELGADA GALVANIZADA POR

LOSA O MURO

APAGADOR escalera 10A - 127V

APAGADOR sencillo 10A - 127V s 120 cms

CONTACTO MONOFASICO DUPLEX

POLARIZADO DE 180VA, 15A, 127V, 1F

S.N.P.T. CON FALLA A TIERRA a 120 cms

TABLERO DE DISTRIBUCION A 150 cms

S.N.P.T. SERVICIO NORMAL MCA.

SQUARE'D.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE

30(200) AMPERES, 3 FASES, 4

HILOS, 120 - 480 VOLTS (KL28)

a 180 cms

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 14 WATTS 2700ºK

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IE-01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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Calle Norte 94

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

Todos los registros eléctricos de acometidas generales estarán a
30 cm en muro sobre NPT

BAJA

SUBE

2 X 60

SWICH CUCHILLA

ACOMETIDA

B

s

Med

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 18 WATTS 2700ºK a 300 cms

LAMPARA ARBOTANTE FLUORESCENTE

mod. TWISTER HIGH LUMEN marca PHILLIPS

65 WATTS 6500ºK a 270 cms

CABLE CONTACTOS  TUBERIA

CONDUIT PARED DELGADA

GALVANIZADA POR LOSA O

MURO

CABLE LAMPARA-APAGADOR

TUBERIA CONDUIT PARED

DELGADA GALVANIZADA POR

LOSA O MURO

APAGADOR escalera 10A - 127V

APAGADOR sencillo 10A - 127V s 120 cms

CONTACTO MONOFASICO DUPLEX

POLARIZADO DE 180VA, 15A, 127V, 1F

S.N.P.T. CON FALLA A TIERRA a 120 cms

TABLERO DE DISTRIBUCION A 150 cms

S.N.P.T. SERVICIO NORMAL MCA.

SQUARE'D.

MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE

30(200) AMPERES, 3 FASES, 4

HILOS, 120 - 480 VOLTS (KL28)

a 180 cms

LAMPARA FLUORESCENTE mod. GENIE 3U

marca PHILLIPS 14 WATTS 2700ºK

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IE-02

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS
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Calle Norte 94

PLANTA DE AZOTEA  NTP +12.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IE-03

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIONES

PLANTA DE AZOTEA NTP +12.40 MTS
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6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:500 IH-00

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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Calle Norte 94

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IH-01

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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Calle Norte 94

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IH-02

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS
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Calle Norte 94

SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS
6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IH-03

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS



N+9.40

RECAMARA 1

COCINA/COMEDOR

ESTANCIA

RECAMARA PRINCIPAL

BAÑO

ESTANCIA

COCINA/COMEDOR

ESTANCIA

COCINA/COMEDOR

RECAMARA 1

RECAMARA PRINC.

RECAMARA PRINC.

BAÑO

BAÑO

TERRAZA

TERRAZA

TERRAZA

RECAMARA 1

COCINA/COMEDOR

BAÑO

ESTANCIA

A
B C

D
E F G

H

1

B

N+9.40

32 Ï

13 Ï

13 Ï

19 Ï

32 Ï

32 Ï19 Ï

19 Ï

SCAF

13 Ï

32 Ï

13 Ï
19 Ï

BAP

P

E

N

D

 

3

%

BAP

P

E

N

D

 

3

%

BAPBAP

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

P

E

N

D

 

3

%

13 Ï

BCAC

BCAC
SCAF

4

3

5

6

2

13 Ï

32 Ï

32 Ï

32 Ï

RECAMARA/

ESTUDIO

RECAMARA/

ESTUDIO

RECAMARA/

ESTUDIO

RECAMARA/ ESTUDIO

RECAMARA 1

RECAMARA PRINCIPAL

BAP BAP

TERRAZA

Calle Norte 94

TERCER NIVEL  NTP +9.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IH-04

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

TERCER NIVEL NTP +9.40 MTS
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Calle Norte 94

PLANTA DE AZOTEA  NTP +12.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IH-05

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

INSTALACIÓN

PLANTA DE AZOTEA NTP +12.40 MTS
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6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

GRISES/AGUAS NEGRAS (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

JABONOSAS/PLUVIALES (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

CISTERNAS

21.55 x 10.70 x 1.9 mts

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:500 IS-00

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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1,300L marca Rotoplas 1,300 Lts

rendimiento para 10 pers aprox.

Calle Norte 94

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

GRISES/AGUAS NEGRAS (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

JABONOSAS/PLUVIALES (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

CISTERNAS

21.55 x 10.70 x 1.9 mts

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IS-01

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN

PLANTA BAJA NTP +0.20 MTS
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PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

GRISES/AGUAS NEGRAS (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

JABONOSAS/PLUVIALES (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

CISTERNAS

21.55 x 10.70 x 1.9 mts

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IS-02

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN

PRIMER NIVEL NTP +3.40 MTS
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SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS
6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA

UBICACIÓN:
Eje 4 Norte (Talismán) Deleg. G.A.M
Col. Gertrudis Sánchez 2ª secc.

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

GRISES/AGUAS NEGRAS (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

INDICA TUBERÍA  DE AGUAS

JABONOSAS/PLUVIALES (P.V.C.

SANITARIO CEMENTAR)

CISTERNAS

21.55 x 10.70 x 1.9 mts

PLANTAS
ARQUITECTÓNICAS 1:250 IS-03

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN

SEGUNDO NIVEL NTP +6.40 MTS
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TERCER NIVEL  NTP +9.40 MTS

6.  TODOS LOS ACABADOS, ESPECIFICACIONES Y DETALLES SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERAN EJECUTARSE DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

ESCALA:

MetrosCOTAS/NIVELES:
FECHA:

3.  ESTE PLANO DEBERA VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, CUALQUIER

DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL PROYECTISTA

2.  LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO, NO SE TOMARAN MEDIDAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

1  LOS NIVELES SON REFERIDOS EN METROS, DE ACUERDO AL BANCO DE NIVEL EXISTENTE.

5.  EL PLANO CON LA ULTIMA CORRECCION CANCELA LA ANTERIOR.

4 EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO,

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER TRABAJO  DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN DE LA OBRA CUALQUIER DIFERENCIA

QUE HUBIERE, ASI COMO LA INTERPRETACION QUE DE EL PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ALUMNA: MARLENE GODINEZ SOTO

SIMBOLOGIA BASE

NIVEL INDICADO EN PLANTA

NIVEL INDICADO EN CORTE Y ALZADO

NIVEL DE PISO TERMINADO

N.P.T.

TIPO DE PLANO:

CONTENIDO:

Notas generales:

MAYO 2016

A

A1

MURO DE TABLAROCA

MURO DE CONCRETO PREFABRICADO

PROYECTO:
Conjunto Habitacional de Interes Popular

SIMBOLOGIA
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[ ]CONCLUSIONES

El resultado que presenta esta tesis compromete el estudio e investigación sobre 
un tema complejo que forma parte de la responsabilidad y tarea de nosotros como 
arquitectos en conjunto con especialidades afines para brindar distintas opciones.
Acercándonos a una solución integral y asequible dirigido al sector social que más 
lo necesita.

"El centro tradicional entra en crisis por excesivo uso, falta de valoración 
e inversión, procesos de saturación y deterioro que lo vacían de su 

significado..."
J. Ortega y Gasset, "Espacios de centralidad urbana y redes de 

infraestructura", Bogotá 2004

En una ciudad tan complicada como lo es la Ciudad de México con morfologías 
tan complicadas, creciendo y decreciendo demográficamente, necesidades por 
satisfacer en distintos ámbitos. La vivienda no esta siendo atendida en el punto 
donde más se necesita, una vivienda de interés popular no debe limitar a los 
usuarios para el pleno desarrollo físico/social con su contexto inmediato, ni ser 
catalogada como una vivienda precaria o carente de espacios ideales para su 
correcta función con problemas de hachicanamiento. 

Las soluciones inmediatas para el rezago de vivienda emergente no engloban 
una solución integral atendiendo todos los problemas mencionados. A pesar 
que la tasa de población joven se ha incrementado favorablemente no se han 
predispuesto medidas para satisfacer a FUTURO las necesidades de vivienda 
para esta nueva población productiva. De la misma manera que la población joven 
aumenta, la población vieja continua creciendo sin dejar en claro si tendremos 
las condiciones óptimas, ni se diga de las personas con discapadidades para 
que puedan continuar desarrollandose en el pleno uso de sus facultades en su 
entorno/contexto sin estar limitados u obstaculizados.

La idea de una vivienda evolutiva no es novedad, pero ya se convierte en una 
necesidad para que los usuarios puedan apropiarse de la vivienda alentando 
una revaloriación del entorno permitiendo que los usuarios sean capaces de 
transformar con el paso del tiempo en un centro barrial con plus valía y favorecer 
los tejidos socioculturales entre sí.
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Proponer conjuntos habitacionales como centros urbanos/puntos de origen con 
las características implícitas de concentrar diversas flujos y actividades a partir de 
su periferia (radio de incidencia) interactuando con su entorno (elementos físicos/
paisaje)/contexto (elementos históricos/sociales) propiciando una apropiación por 
parte de los usuarios para favorecer los tejidos sociales en su pleno desarrollo 
sensorial.

El propio entorno urbano cambia a medida que se transforman los flujos y  funciones 
derivado del fenómeno que vivimos y propiciamos actualmente (Gentrificación), 
perdiendo cualidades espaciales además de calidad urbana como puntos aislados 
de toda estructura articular existente.
Originar una estructura que propicie una identificación del usuario para/con su 
contexto estableciendo relaciones espaciales mediante un diálogo armónico 
constante en lo existente con futuras propuestas.

La propuesta formal del proyecto, primeramente, se convertirá en un punto de 
referencia inmediato (hito) acorde a su importancia funcional y calidad de escala/
forma con el contraste figura-fondo con el entorno inmediato; y consecuentemente 
después de un lapso de tiempo los propios usuarios atribuirán características 
simbólicas que deriva en una estructuracion de identidad en el contexto mismo.
Estos puntos detonantes desarrollan la capacidad de un lugar de conventirse en 
"centro", de ser reconocido, utilizado o apropiado socialmente como un espacio 
de confluencia.
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