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Introducción

Hace años partí de Durango en búsqueda de una oportu-
nidad, con la esperanza de llenarme de experiencias y 
conocimientos, adentrarme en mundos y personas nue-
vas, llenar mi vida de momentos que solo la Ciudad de 
México y la UNAM podrían permitirme vivir, con esa deci-
sión forje una nueva realidad en la que me autodenomi-
naba nómada urbana a causa de mis frecuentes cambios 
de residencia dentro de la ciudad.
Es a partir de la decisión de migrar que las nuevas posibi-
lidades de habitar se materializaron y la búsqueda cons-
tante de un sitio al cual llamar hogar se volvió un tema 
central en mis años de universidad.
En consecuencia, el argumento de mi tesis es una in-
dagación derivada de la experiencia anecdótica de mi 
frecuente demanda de habitación.



Recorrido del documento

En la primera parte del documento se elaboró un estudio 
histórico de los antecedentes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México  y su cambio de locación a la nueva 
Ciudad Universitaria, enfocando el capítulo a las residen-
cias Universitarias que fueron planeadas tanto en el antiguo 
Barrio Universitario como en el nuevo Campus de la UNAM.

En la segunda parte se realiza un análisis cuantitativo y 
��	���	������
��	��������	��!��	��
��
��	�"���
����	���
para conocer la demanda que existe y el tipo de vivienda 
que requiere la comunidad de foráneos de la UNAM.

Durante el tercer capítulo se analizan los modelos tipoló-
gicos de habitación para estudiantes mediante un estudio 
morfológico, se analizan a su vez los costos de habitación 
por zonas mediante un análisis económico y comparativo 
por sectores de acuerdo a los precios ofertados en el mer-
cado inmobiliario. A su vez mediante una encuesta realiza-
da a alumnos foráneos de la Universidad se obtuvieron los 
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dos actualmente como vivienda para estudiantes foráneos.

En el capítulo cuatro se efectúa un estudio comparativo en-
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�
la universidad, la comparativa se realiza entre la opción de 
una residencia universitaria y la opción de una  interven-
ción de preexistencias mediante una arquitectura mínima y 
temporal.

El capítulo abarca la realización de un mapeo sobre un 
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las áreas propicias para realizar una intervención. Dentro 
de las zonas seleccionadas se realizó un estudio morfoló-
gico y tipológico de los diferentes sectores para analizar 
el tipo de intervención que se puede hacer en cada una de 
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relaciones se enlazaron los  modelos de intervención con el 
estudio taxonómico, para obtener una guía de parámetros 
característicos y sistemas de asociación que pueden em-
plearse por tipología de habitación.
            
El capítulo seis es la síntesis, interpretación y aplicación  
del estudio taxonómico del autor Raymond Wilson realizado 
en 1967, enfocado al diseño de una propuesta de vivienda 
mínima y temporal que satisfaga las necesidades espaciales 
y de abrigo de la comunidad foranea de la Universidad.
 
El capítulo siete es un anexo donde  se analiza la arquitec-
tura de la movilidad desde un punto de vista morfológico, 
funcional, tecnológico y relacional mediante el estudio 
realizado por Raymond Wilson sobre los Genotipos de la 
movilidad.

El capítulo ocho es otro anexo en el que se elabora un 
estudio histórico al analizar la arquitectura de la movilidad 
desde principios del siglo XX hasta llegado el siglo XXI, se 
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�������
taxonómico de los Genotipos de la movilidad.
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1 PARTE ANTECEDENTES
Conocimiento de la problemática

EL BARRIO UNIVERSITARIO
 
El Barrio Universitario se fundó el 22 de Septiembre de 
1910 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alber-
�	����
���������
�
��
��
���������	��%���
�	����&	����	�
��
de la Universidad Nacional Autónoma de México; su inau-
���	��'���
���
�'�	��	���	��	�����
��
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Díaz y el llamado “Maestro de América” Justo Sierra. 
*	�"���
����	���
��������'������������������
�
��������
de los siglos XVII, XVIII y XIX +������	��
����	����
����
����
vida a las funciones educativas, culturales y sociales de la 
���	�����
����	��	������
���������
��������	����
��/	-
rrio Universitario fueron; El Palacio de Minería, la Antigua 
Escuela de Economía, el Palacio de la Escuela de Medicina, 
la Antigua Escuela de Jurisprudencia, el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, 
�	�<
	����)�������	�"���
����	���
��=(�����
��)	�	�����
�
Odontología, la Academia de San Carlos y el Antiguo Templo 
de San Agustín.
El Barrio Universitario representó los principios que fueron 
dando identidad a la “Máxima Casa de Estudios”.
����	��
��
�����
���������
�������#	��
��/	�����"���
�-
sitario fungen como detonadores de investigación, difusión 
cultural y académica >, continuando con el deber de la 
Universidad de ser una Institución comprometida con la 
educación de la Nación.

1. 100 UNAM Universidad Nacional de México 1910-2010 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) / 2008
El Barrio Universitario 
http://www.fororegulaciondrogas.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=363&Itemid=209&lang=es

2. PUEC Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad UNAM
México 2014 Departamento de Difusión y Prensa PUEC-UNAM
Barrio Universitario 
http://www.puec.unam.mx/news/barrio-universitario
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Figura, 1. (2018). Vista aérea del centro 
historico de la CDMX. (mapa). Recuperado 

de https://maps.google.com/
Edición de imagen: Nelly Hernandez
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RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

En las inmediaciones del Barrio Universitario, como parte 
del equipamiento del Centro Histórico, se fundó La Honora-
ble Casa Nacional del Estudiante “José Yves Limantour”, su 
primera piedra se colocó el 6 de Julio de 1910, terminado 
su construcción en 1911 \; el objetivo de dicho recinto fue 
y sigue siendo albergar estudiantes de escasos recursos 
procedentes del interior de la República Mexicana; la resi-
dencia diseñada a cargo del Arquitecto Mauricio de María 
y Campos, está ubicada en las colindancias del barrio de 
Tepito y la Lagunilla.
 La Casa del Estudiante “José Yves Limantour” se considera 
la primera y más antigua Institución de su tipo en México y 
en América Latina \; personalidades como el Che Guevara, 
José Vasconcelos, Fidel Castro y el ex presidente Miguel 
��
�$�������
������
�
���	�
���	��	�	�]^�
La residencia universitaria representó y representa para 
muchos estudiantes la única oportunidad para realizar los 
estudios universitarios en la capital, debido a los altos pre-
cios de la vivienda.
Desde principios del siglo XX se pensó en la necesidad de 
dar vivienda a estudiantes foráneos, de modo que la Casa 
Nacional Del Estudiante con su aproximación al Barrio 
Universitario, se vuelve un referente en la tipología de resi-
dencia universitaria, sentando como base la importancia 
de buscar y dar oportunidad a los jóvenes de encontrar un 
espacio dentro de la Ciudad de México.  
Existen varios ejemplos de residencias universitarias laicas 
además de la mencionada Casa Nacional del Estudiante, se 
encuentran tambien la Casa del Estudiante de Durango, la 
Residencia Autónoma del Estudiante Guerrerense y la Casa 
del Estudiante Sudcaliforniano.
La casa del Estudiante de Durango, ubicada en Santa María 
de la Ribera, fue fundada en 1952. La residencia da vi-
vienda a 25 jóvenes que por una mínima aportación y en 
alianza con el Gobierno del Estado de Durango, permiten su 

��	���	����	��
	���	��'���
�����
������������
����	�����`^�
La Residencia Autónoma del Estudiante Guerrerense Ge-
neral Baltasar R. Leyva Mancilla, fue fundada el 27 de        
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Octubre de 1949 a cargo del Congreso del Estado de Gue-
rrero, la casa está ubicada en la Calle Gobernador Francis-
co Fagoaga num 64 colonia San Miguel Chapultepec.
Esta residencia es subsidiada por el Gobierno del Estado de 
Guerrero, ex moradores de la residencia y diferentes ins-
tancias gubernamentales y privadas, este albergue da casa 
	����	���(��	����
�{|��	���
��}^
Finalmente la casa del Estudiante Sudcaliforniano, 
La casa da albergue a 60 estudiantes que están becados 
con vivienda y alimento por parte del Gobierno de Baja 
California Sur.
En conclusión las residencias universitarias dan oportunidad 
a los jóvenes de poder desarrollar sus estudios en las dife-
rentes Universidades de la Ciudad de México, sin embargo 
son pocos los estados de la República que destinan recursos 
para apoyar la vivienda de sus jóvenes estudiantes, que-
dando una vacante de varios estados que no tienen una 
residencia en la capital del país.

3. Honorable Casa Nacional del Estudiante /¿Quiénes somos? / 2018
http://hcne.mex.tl/

4. Honorable Casa Nacional del Estudiante 
http://hcnemexico.es.tl/Historia.htm

5. Casa del Estudiante Duranguense
��������	�	���	������(^��(���
^��������	�

6. Residencia Autónoma del Estudiante Guerrerense
 https://yellow.place/es/mexico/mexico-city
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Figura, 2. (2018). Vista aérea del centro 
historico de la CDMX. (mapa). Recuperado 

de https://maps.google.com/
Edición de imagen: Nelly Hernandez

Figura, 3. (2016). Casa del estu-
diante Duranguense (fotografía). 

Recuperado de https://www.
facebook.com/casaduranguen-

se/?tn-str=k%2AF 
Edición de imagen: Nelly Hernan-

dez

Figura, 4. (2014). Casa Nacional 
del Estudiante. (fotografía). 

Recuperado de https://www.
milenio.com/estados/la-ca-

sa-nacional-del-estudiante-so-
brevive-al-tiempo.Edición de 

imagen: Nelly Hernandez

Figura, 3. Figura, 4.
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Edición de imagen: Nelly Hernandez
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CIUDAD UNIVERSITARIA

La creación de Ciudad Universitaria tuvo como objetivo 
agrupar en un solo campus todas las Escuelas y Facultades 
de la UNAM, anteriormente en el antiguo Barrio Universita-
rio no se mantenía una conexión directa entre los diferen-
�
��
��������������	�������������	�	��	����
�	���'��
���
��	�
comunidad universitaria.
Bajo esta premisa de tener un solo campus que permitiera 
la convergencia de todas las actividades de la Universidad, 
se tiene como primer antecedente registrado la propues-
ta realizada en 1928 a cargo de los alumnos de la Escuela 
Nacional de Arquitectura, Mauricio de María y Campos y 
Marcial Gutiérrez Camarena, quienes presentaron en su 
�
�����
���	����	���
	��'���
���	�����	��"���
����	��	��^
Fue hasta el año de 1943 cuando el entonces Rector Rodol-
fo Brito Foucher, eligió el Pedregal de San Ángel como la 
zona que albergaría el proyecto de Ciudad Universitaria, 
durante 1946 se gestionaron y expropiaron los terrenos co-
rrespondientes a 133 hectáreas que darían espacio al futuro 
campus. Se formó la Comisión de la Ciudad Universitaria, 
encargada de generar los programas arquitectónicos de los 

���������������	�����������������	�	���������
���������
�	��
	��	���
����	����	���
��^

En 1946  se lanzó la convocatoria para realizar el antepro-
yecto, entraron al concurso la Escuela Nacional de Arqui-
tectura, la Sociedad de Arquitectos de México y el Colegio 
Nacional de Arquitectura de México, resultando ganadores 
los Arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, a quienes se 
�
��
��	�����	����
���'���
������
������	���^

El nuevo proyecto de Ciudad Universitaria, contempló en su 
programa arquitectónico la zona escolar, zona de deportes, 
zona cultural y zona de habitaciones.
La zona para las residencias universitarias se proyectó para 
dar alojamiento a estudiantes y académicos. El área de 
habitaciones para estudiantes diseñada por Jorge L. Mede-
llín, Antonio Serrato, J. Martin Cadena y Roberto Medellín, 
no se llegaron a construir debido a las condiciones sociales 
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de la época, según la historiadora Louise Noelle Gras en su 
investigación “Proyectos desconocidos de la Ciudad de Mé-
xico” “Resultaba difícil para la sociedad mexicana aceptar 
que un joven de 18 años viviera fuera de su casa, más aun 
si se trataba de una mujer” �, la propuesta de “dormitorios 
de estudiantes” en inicio un modelo de origen norteameri-
cano no tenía cabida en la forma de vida de México. 
En el libro de Luis Cervantes “Crónica Arquitectónica, 
Prehispánica, Colonial, Contemporánea, señala que se 
�
�#	����	�
	��������
���������
����	�����	�	��	���	��'�
��
estudiantiles, la Casa Latinoamericana de Nicolás Mariscal 
Barroso y Carlos Ituarte junto con la casa Norteamericana 
de Enrique Creel y Carlos Ituarte ambos fueron proyectos 
que no se llevaron a cabo (idem).
Otro proyecto de vivienda para estudiantes fue el de Enri-
que Carral y Manuel Martínez Páez, la propuesta pretendía 
proporcionar espacios de habitación para alumnos foráneos 
de diversos estados de la Republica, con el objetivo de que 
volvieran a su lugar de origen para fomentar la creación 
de nuevas universidades. El proyecto contemplaba tener 6 
unidades, 4 para hombres y 2 para mujeres, con una capa-
cidad para 450 estudiantes, cada unidad con capacidad de 
150 alumnos, la ubicación de las residencias se situaba en 
los terrenos que actualmente ocupa el anexo de Ingeniería 
y la Facultad de Ingeniería en sus divisiones de Ciencias 
Básicas e Ingeniería Civil. El programa arquitectónico de 
�������
������������	�	������
��#���������
����������	��
peluquería, algunas misceláneas y lavandería, dicho progra-
ma fue proyectado por los Arquitectos Recamier y Garduño 
para dar apoyo a la zona habitacional, de Antonio Pastrana 
y Raúl Fernández fue proyectado un casino y  un gimnasio 
con el objetivo de servir como lugar de  encuentro social 
y apoyo para el área de vivienda, al cancelarse la obra de 
las residencias dejo de tener sentido la construcción del 
�����	�	�	����
��'������
�	������^
%��������
��������
���
���	���
��
�������������
�
�������-
�	����	���	�	��	
�������
��	��	�������
�	��
��������
�����-
veles que retoma la idea del conjunto urbano, se consideró 
como prototipo de unidad habitacional para los profesores.
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%��������
��������
���
���	���
��
�������������
�
�������-
�	����	���	�	��	
�������
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�	��
��������
�����-
veles que retoma la idea del conjunto urbano, se consideró 
como prototipo de unidad habitacional para los profesores.

En conclusión, las residencias universitarias es una tipología 
�
�
���������
��
��
�#	�����
���	�	�
��
�������	�	��
��	�
Ciudad Universitaria, al no construirse dicho equipamiento 
quedó sin atender una demanda de vivienda para los alum-
nos que año con año llegan a la Universidad. Las residen-
cias universitarias por estados son limitadas y albergan 
a estudiantes oriundos de cada región, estas no son una 
������
�������'���	�	�	��
��	��	����	��	��������	��!��	��
�
de la Universidad.

7. Creación de Ciudad Universitaria
http://www.comitedeanalisis.unam.mx/creacion_ciudad_universitaria.html

8. Louise Noelle Gras Maestra en Historia del arte, investigadora del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas, UNAM
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2 PARTE EL USUARIO
Conocimiento de la demanda

MIGRACIÓN POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

%(���
������������������
���!��
��
���	��
����'���
���-
grar para estudiar ya sea de forma permanente o temporal, 
entre los cuales se encuentran los siguientes; la búsqueda 
de una educación de alta calidad obtener un titulo de una 
universidad de prestigio,  conocer a maestros y personajes 
importantes en el ámbito educativo, la búsqueda de inter-
cambios académicos internacionales, acceder a la carrera 
deseada, la inserción a la futura vida laboral, el cambio de 
�
���
���	��	����	���
���
��������	����
���^��
La migración de estudiantes conlleva a una dinámica de 
interculturalidad que permite la interacción entre perso-
�	����������������	�	��
�#����	����
����	��	��
��
�#��	���
favoreciendo la integración, conocimiento y entendimiento 
de nuevas culturas a través de los estudiantes que fungen 
como embajadores.
Aunque la decisión de migrar por un tema de estudios di-
rige al estudiante a mejorar su condición académica, esta 
elección conlleva muchos factores de cambio para el estu-
diante que decide emprender fuera de su lugar de origen la 
concreción de su proyecto educativo.
La problemática con la que se enfrenta un estudiante forá-
neo, por un lado es la adaptación e inclusión a un nueva 
ciudad, con todas las variantes y diferencias que presente 
este nuevo ámbito urbano contra su ciudad natal, el reco-
nocimiento de las vialidades y transportes, la búsqueda de 
un lugar para su instalación residencial, el reconocimiento 
de un nuevo círculo social, el cambio de la educación me-
dia superior a los estudios superiores, estas son algunas de 
las situaciones que el estudiante encara en el proceso de su 
estadía+�^

9. El intercambio Estudiantil como recurso promotor del desarrollo humano.
Estudio de Caso que para obtener el grado de maestra en desarrollo humano, presenta María 
Teresa López Fernández, México D.F 2010, Pag. 14
10. El intercambio Estudiantil como recurso promotor del desarrollo humano.
Estudio de Caso, Presenta María Teresa López Fernández, México D.F 2010, Pag. 17



      16

�����|�|���|����`�`'���|���`'�
��;��`�'�`���������

La comunidad de estudiantes foráneos de la UNAM se 
integra en un primer caso por estudiantes del interior de 
la República que se mueven a la capital para realizar su 
carrera Universitaria, proyectando su estancia en la ciudad 
por un periodo mínimo de 4 a 5 años. Los alumnos foráneos 
pertenecientes a algún estado del interior de la República 
Mexicana, tienen una participación activa en la comuni-
dad universitaria, si bien no existen datos que precisen el 
número exacto de estudiantes foráneos dentro del portal 
�
�
��	�#����	�����
����	��	�����
(���
������	���
���	����-
can la cantidad de alumnos que ingresan por concurso de 
�
�
���'�����
����������	���
����{���	��������
!
�	����
���
las estadísticas del portal de estadísticas de la UNAM,  en 
2015 a 2016, las personas que realizan examen de admisión 
es por diferentes casos, entre ellos no haber pertenecido 
a las preparatorias o CCH  de la UNAM, las cuales tienen 
pase reglamentado, teniendo como procedencia de quien 
presenta examen de admisión preparatorias no vinculadas 
a la universidad dentro de la  Ciudad de México o de algún 
estado de la República, según las cifras, la cantidad de 
personas que viven en casa de sus padres es un total de  12 
|�{��
����	��������
�����
�����
�����	��
���
����
��
��
casa de sus padres son oriundos de la Ciudad de México, 
se restan a la cantidad de alumnos que entran por examen 
de selección, dando un total de 10 400 personas, de dicho 
resultado se propone un porcentaje del 50% como la canti-
dad de alumnos que sea parte de la comunidad foránea que 
ingresa a la UNAM, siendo un total aproximado de 5200 per-
sonas, la mayoría de ellas según las cifras, vienen a estu-
diar a la capital apoyados económicamente por sus padres.

Un segundo caso son los estudiantes que realizan un inter-
cambio académico, los estudiantes en intercambio pueden 
ser alumnos nacionales o extranjeros, su estancia tiene una 
duración aproximada de 6 meses a 1 año.
�����������
��������	���
��
�
�	�!����
���	��������	��
!��	��
��
��	�����
����	����������	�	�=�������	����	�
��
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y extranjeros, que llegan a la UNAM para apoyar en las 
actividades de docencia, difusión cultural, actividades de 
internacionalización, actividades en ponencias y eventos 
internacionales.
Año con año los datos del portal de estadísticas universita-
rias son actualizados con las cifras de los nuevos alumnos 
y académicos que arriban a las diferentes licenciaturas y 
estudios de posgrado.
��	�����	�����	��
�	��	��
�	���������
���
�
��
�����
estudiantes  de procedencia nacional que se matricularon 
en el ciclo 2015-2016 fueron 784 alumnos que accedieron a 
alguna de las diferentes licenciaturas que ofrece la UNAM, 
así como 57 estudiantes de posgrado de origen Nacional, 
sumando un total de 841 alumnos nacionales.
La presencia de alumnos extranjeros que llegan a la UNAM, 
provenientes de diferentes Universidades fuera de la 
�������
���	�����'�
��
���������|����|��������	�������
matriculados en Licenciatura, 171 alumnos en posgrado 
����	��
��
�����
��
���
���	��	�����
�	��	�
��
��
��
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) inscritos en 
cursos extracurriculares, el total fue de 5347 alumnos.
En la movilidad académica existe presencia nacional y 
extranjera, dentro de la movilidad Académica Nacional, 
durante el ciclo 2015-2016, se registró intercambio del 
personal académico en Facultades y Escuelas con un total 
de 312 personas, 258 académicos en Institutos y Centros de 
Investigación y 64 en apoyo a los estudios de Posgrado. 
Las estadísticas de los académicos internacionales suman 
un total de 1293 personas, divididas de la siguiente forma, 
300 académicos en Facultades y Escuelas, 480 en Institutos 
y Centros de Investigación y 513 en apoyo a los estudios de 
Posgrado.
En conclusión, cada año llegan a la universidad, alumnos y 
académicos de diferentes partes de México y el mundo, hay 
���	����!�����
��������	�����$�
	��
��
��
�
����
��	-
cio donde habitar y al no existir residencias universitarias 
dentro de la UNAM ha prosperado la renta de vivienda en 
las zonas aledañas a los terrenos de Ciudad Universitaria.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El mundo contemporáneo muestra  grandes avances tec-
nológicos que han revolucionado la forma en la que el ser 
humano entiende y vive su realidad, se observan grandes 
cambios en la forma de comunicación con la revolución del 
uso de Internet, a causa de la web se rompieron paradig-
mas, barreras ideológicas y físicas, hoy somos una sociedad 
�
��	���	�	��
��
�����
�	�!������
�������	��'���	���	��
y en constante cambio.

El estilo de vida de la sociedad, no se vuelve ajena a los 
movimientos tecnológicos que acontecen a nivel global, 
de modo que la forma de vivir está cambiando en cuanto 
	�	��
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���$�����
e incluso de consumo. La forma en que socializamos se 
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sociales, en la manera de hacer negocios se populariza el 
uso de plataformas web, ha cambiado la forma de impartir 
la educación, los servicios, entre muchos otros campos que 
están ligados al uso de la web.

A causa de esta era de la información, las opciones de 
trabajo de la sociedad se han vuelto diversas, se pueden 
encontrar personas que no tienen la necesidad de ir a un 
�
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����	�	�	���
��
��������	-
res, es posible lo anterior a causa del uso de las comunica-
ciones.
Estos cambios se observan a lo largo del siglo XX y su lle-
gada al siglo XXI, pasando de una sociedad moderna a una 
sociedad postmoderna, en la que la sociedad moderna se 
caracteriza por sus ideas de progreso, la razón universal, la 
��������	��'����
�	���	����
���	����	�
���
����	�����
�	�
de la seguridad económica y ciudadana, a partir de una 
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familiar nuclear ++.
Actualmente tenemos una sociedad postmoderna que se ca-
�	��
���	�������������
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torrealización y participación, dentro de una economía de 
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consumo, sociedad de alta movilidad, con vínculos sociales 
variados y mediatizados, en que la libertad personal y la 
revolución individual han llevado a las familias fragmenta-
das y a los múltiples modelos familiares ++.
Estos cambios afectan en el modo de vida y la ideología 
de los jóvenes alumnos que ingresan a la Universidad los 
cuales se encuentran en un rango aproximado de edad de 
los 18 a los 25 años, la generación a la que pertenecen los 
jóvenes universitarios se caracteriza por su alta alfabetiza-
ción digital que les ha permitido mantenerse informados y 
��#������	��
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������������
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	��-
vidad, emprendimiento, proactividad, solidaridad, colabo-
ración y trabajo en equipo. 
Debido a los cambios en las pautas de consumo, el tema 
�
��	�����
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generación, que se caracteriza por la tendencia de alquilar 
antes de comprar, hecho que se debe a varias causas, entre 
ellas, mudarse constantemente en busca de mejores opor-
tunidades, el destinar dinero a la obtención de experien-
cias, el ocio antes del ahorro, o que la compra de inmue-
bles es un gasto al que no se puede acceder.
%��������
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teriza por ser espacios pequeños, departamentos de pocos 
metros cuadrados, estudios o lofts, que se encuentren ubi-
cados en el centro de la ciudad, con servicios las 24 horas, 
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equipamiento urbano y el transporte público sea accesible. 
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con ambientes ambivalentes y divisibles, de áreas libres y 
espacios abiertos, en el que el mueble puede ser multifun-
cional e integrar diversas funciones, el mantenimiento de 
�	�����
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ticamente +>. 
En conclusión el modo de vida ha cambiado y la arquitectu-
ra debe buscar responder a estos cambios y adaptarse a las 
necesidades de los usuarios a los que va dirigida.
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3 ��;�`�����;�����������`�������`;����������
     DE VIVIENDA

'��|'�����;`'��`�����`������������

La alta demanda de vivienda por parte de la comunidad de 
estudiantes, genera como consecuencia que en las inme-
diaciones de Ciudad Universitaria prosperara el negocio de 
alquilar habitaciones para jóvenes universitarios, adaptan-
do los espacios de departamentos y casas para cumplir esta 
función.
De acuerdo a la revisión de la oferta de viviendas en ren-
�	���
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���	���
��
��	��
��
�����	�
demanda de vivienda para estudiantes.
La primera y más común tipología es la del departamento 
compartido; en esta opción de vivienda un grupo de estu-
diantes comparten piso, las razones por las que se elige 
esta opción, es porque el gasto del alquiler se divide entre 
sus integrantes, pudiendo pagar un departamento de mejor 
calidad o en una mejor zona entre todos, se da importancia 
al hecho de tener compañía y compartir las responsabilida-
des del hogar.
La segunda tipología es la renta de habitación en la azotea 
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mentales, normalmente designada para las área de lavado, 
esta parcelada en jaulas o en habitaciones de tendido y 
lavado, existen casos en que estos cuartos son acondiciona-
dos por los propietarios para usarlo como una vivienda, se 
les acondiciona el área del baño y cocina, estas habitacio-
nes generalmente son rentadas a precios económicos.
La tercera tipología es la renta de habitación dentro de la 
casa; en esta opción de vivienda, el propietario de la casa 
acondiciona una habitación para ponerla en renta, esta 
habitación en algunos casos puede estar equipada con baño 
y área de cocina propias, en los casos más afortunados el 
acceso al espacio tiene entrada independiente desde la ca-
lle, en otros casos es solamente una habitación sin acceso 
independiente y con los servicios de baño y cocina compar-
tidos con el resto de la casa.
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La cuarta es la renta de habitación en la azotea de la casa;  
en esta opción el propietario de la vivienda construye una 
ampliación de su vivienda en la azotea, la ampliación pue-
de o no contar con los servicios de cocina y baño, el acceso 
a la vivienda se realiza a través de una circulación vertical 
dentro de un espacio común.
La quinta es la renta de habitación dentro del terreno de la 
casa; en algunos casos se presenta que la propiedad tiene 
un terreno de amplias dimensiones lo que permite situar en 
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que estas habitaciones eran las antiguas casas de servicio o 
huéspedes que estaban contiguas a la vivienda principal.
La renta de habitaciones en cualquiera de las tipologías 
mencionadas está presente en las colonias que colindan 
con Ciudad Universitaria, existen casos como el de la Es-
cuela G Martell que tiene su propio sistema de hospedaje, 
el servicio que ofrece la escuela es habitación privada por 
alumno, servicio de internet, servicio de limpieza, seguri-
dad, habitación amueblada, servicios incluidos de gas, agua 
y luz, el contrato mínimo que ofrece la G Martell es por 6 
meses +\. La escuela ofrece estos hospedajes en las unida-
des habitacionales cercanas al metro Copilco, en donde en 
un departamento viven de 3 a 5 personas, tiene dos casas 
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de 10 a 15 personas.
Según el analisis hecho en 2016, el parámetro de precios 
de las viviendas en renta varía según la zona, hay un rango 
aproximado de $200 hasta $700 pesos la renta de habi-
tación por noche en las colonias inmediatas a la UNAM  o 
una renta mensual que va desde los $2000 en la zona del 
Pedregal de Santo Domingo hasta los $7500 en las zonas 
de San Ángel y Chimalistac, los rangos se obtuvieron de un 
promedio de los precios ofertados en el mercado, consegui-
dos de las paginas para renta de alojamiento Airbnb +]����
�
la pagina de renta de cuartos y departamentos compartidos 
Dadaroom +`^

13. https://gmartell.com/hospedaje
14. https://www.airbnb.mx/
15. http://www.dadaroom.com/
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a través de la aplicación de una encuesta a una muestra 
de alumnos foráneos de diversas partes de la República 
entre ellas Ciudad Juárez, Veracruz, Durango,Zacatecas, 
Tlaxcala, Estado de México, entre otras, ellos compartieron 
la experiencia de cómo ha sido su estancia en la Ciudad 
de México y su crítica a la oferta actual de vivienda en la 
capital, concluyendo que faltan opciones de vivienda para 
jóvenes universitarios.
Con base en la sistematización de estas experiencias se 
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alquilar un departamento es de 1 mes aproximadamen-
�
��������$���
���
��������	�����
����	������
�����
��������
el propietario y es por medio de una inmobiliaria, la cual 
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lugares en renta se compiten entre varios postulantes
Dentro de la problemática de la vivienda se nombra la falta 
de mantenimiento de los lugares ofertados, el mobiliario 
y equipamiento de la vivienda es nulo, está en mal estado  
o no cumple con las necesidades del usuario. De manera 
evidente los lugares más baratos se encuentran en zonas 
no privilegiadas de la ciudad e incluso alejadas del cen-
tro de estudios  y pagar un lugar en una zona de la ciudad 
que este equipada muchas veces solo se logra a partir de 
la agrupación de varias personas, siendo así muy común la 
renta de habitaciones en departamentos compartidos. Pero 
hay pocas opciones de renta de espacios individuales con 
entradas independientes, y las escasas opciones que exis-
ten son de costo elevado y son muy competidas.
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cumplir las demandas de alojamiento para este tipo de 
usuarios, se encuentran en el mercado la renta de casas y 
departamentos que por su misma condición tipológica no 
están diseñados para albergar solamente a una persona. 
Los espacios que se destinan para albergar estudiantes mu-
chas veces son adaptaciones a habitaciones de la casa que 
son subutilizadas y los propietarios deciden arrendar como 
espacio de vivienda, adaptando los requerimientos para las 
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funciones de estar, cocinar, dormir y asearse.
En conclusión existe una alta demanda de vivienda de esta 
comunidad y actualmente se oferta en las inmediaciones de 
Ciudad Universitaria soluciones de vivienda que podrían se-
gún las experiencias compartidas por los alumnos foráneos 
mejorar su servicio.

ENCUESTA
Los alumnos foráneos compartieron su experiencia colabo-
rando con las respuestas de la siguiente encuesta que fue 
diseñada para esta tesis.

1- ¿ Cuánto tiempo tardaste en conseguir tu vivienda?
2- ¿ Qué tipo de vivienda era ( casa, departamento, habita-
ción, loft)?
3- ¿ Que tan difícil fue el proceso de renta?
4- ¿La zona se acomoda a tus necesidades?
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des? O cambiarías algo?
6- ¿El mobiliario de la vivienda se acomodó a tus necesida-
des o cambiarías algo?
8- ¿Viviste con Roomies por necesidad o por decisión?
9- ¿ Cual es el margen de precio que estas dispuesto a pa-
gar por tu vivienda?
10- ¿ Si te propusieran un modelo de vivienda que se adap-
te a tus necesidades como persona que decide vivir sola, 
estarías interesado en evaluarlo?
11- ¿ En qué ciudad o ciudades fue tu experiencia?
12- ¿Opinas que hacen falta opciones de vivienda para estu-
diantes?
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4 PARTE OPCIONES DE VIVIENDA

PROPUESTA PARA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

La Residencia Universitaria es un espacio que brinda aloja-
miento a estudiantes de nivel superior, ofreciendo servicios 
de vivienda, limpieza, lavandería, áreas de biblioteca, 
áreas de trabajo, comedores, áreas de recreación, zonas 
deportivas etc.
Están situadas regularmente en las inmediaciones de las 
Universidades, o dentro del Campus Universitario. La estan-
cia de los alumnos es de carácter transitorio, teniendo un 
periodo regularmente de 6 meses a 1 año.
Existen alrededor del mundo muchos proyectos de re-
sidencias universitarias que apoyan a las Universidades 
a dar alojamiento a sus estudiantes, por nombrar solo 
algunas encontramos residencias como Tietgenkollegiet 
en Copenhague con su forma circular que permite la in-
teracción entre sus inquilinos, la Spacebox en Utretcht 
Países Bajos compuesta por módulos coloridos que alber-
gan diferentes funciones, la Baker House en el Instituto de                  
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Aalto,donde los estudiantes pagan un aproximado de 3800 
dólares por semestre su estancia en esta residencia.
Recordando que en el campus de la UNAM se tenía plantea-
do realizar el proyecto de viviendas para estudiantes que 
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cia universitaria es una opción para dotar de vivienda a 
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Universidad Nacional Autónoma de México.
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un proyecto para una Residencia Universitaria, para reali-
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dos aspectos; el precio del terreno y el costo de la cons-
trucción.
El costo del terreno se calculó de acuerdo a los parámetros 
de valuación de tres plataformas web consultadas en Mayo 
del 2018; la plataforma de anuncios inmobiliarios Metros 
Cúbicos y a las plataformas de anuncios segundamano.mx 
y trovit.com, la primera plataforma realiza un muestreo 
�
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������	����	�
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promedio, dentro de las plataformas de segundamano.mx 
y trovit.com se realizó un muestreo de terrenos publicados 
en venta y se sacó un promedio del costo según los precios 
ofertados.
Los resultados arrojados muestran que las colonias situadas 
al noreste  de Ciudad Universitaria tienen un valor apro-
ximado de $30,000 a $33,000 pesos por metro cuadrado, 
siendo estas las siguientes colonias; La Otra Banda, el 
Barrio la Otra Banda, Loreto y Tizapan, al noroeste, en las 
colonias de Copilco el Bajo, Chimalistac, Oxtopulco Univer-
sidad y San Angel el precio por metro cuadrado esta alrede-
dor de los $35,000 a los $37,000 pesos, en las colonias de 
Copilco el Alto, Copilco  Universidad y Romero de Terreros 
los precios oscilan entre los $24,000 a los $27,000 pesos 
por metro cuadrado, al oeste de Ciudad Universitaria están 
las Colonias Ajusco y el Pedregal de Santo Domingo, con un 
costo aproximado de entre $8,000 a $11,000 pesos el metro 
cuadrado, al Suroeste de la Universidad en las Colonias 
Pedregal de Carrasco y la Colonia Olímpica el metro cua-
drado está valuado entre los $14,000 a los $18,000 pesos,  
por otro lado en el sureste el precio por metro cuadrado en 
las colonias de Jardines del Pedregal de San Ángel y en la 
Colonia Insurgentes Cuicuilco esta entre los $27,000 a los 
$30,000 pesos, por ultimo en el oeste en la Colonia Jardi-
nes del Pedregal el costo esta valuado entre los $14,000 a 
los $18,000 pesos por metro cuadrado de terreno. 
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El costo de la construcción se calculará de acuerdo a 
los metros cuadrados  totales arrojados por el Programa        
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��������
de metro cuadrado de acuerdo a la publicación BIMSA Enero 
a Junio de 2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción, se tomará como parámetro dos géneros de 
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rías de calidad; baja, media y alta, tomando como referen-
cia el mes de Junio. El precio por metro cuadrado incluye 
el costo directo, indirecto, utilidad, licencias y costo del 
proyecto aproximado, en el caso de la vivienda incluye el 
IVA de los materiales.
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dencia universitaria es primordial la elección del predio 
donde podría ser factible llevar a cabo el proyecto, para 
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rencia los terrenos planteados en diversas tesis de la Facul-
tad de Arquitectura, en la cuales se proyectan residencias 
universitarias para alumnos y académicos de la UNAM, se 
tomaron 4 ejemplos de las siguientes tesis; para el ejem-
plo  de terreno numero 1 se ocupo el trabajo realizado por 
López Almaraz Ariadna Itzel y López Sánchez José de Jesús 
en su tesis con el título “Residencia Estudiantil en Ciudad 
Universitaria”+}���	�	�
���
��
������
������
�
�
������'�
��
predio citado en  la tesis de Carolina Sánchez Saldaña con 
título “Residencia Universitaria al Sur de la Ciudad de Mé-
xico” +����������������	�	������
��
��������{��
����'��	��
�����
de Adriana Aguilar Maciel y Horacio Bogdan Flores Ramos 
con el titulo de “Residencia para académicos visitantes en 
Ciudad Universitaria”+�^
El terreno número 1 ubicado en la Cd Universitaria C.P. 
|{��|�������	����
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zona donde el costo por m2 de terreno esta en un rango de 
$30,000 a $33,000 pesos, tomando el parámetro mas bajo, 
el costo del terreno sería de $769,440,000 pesos.
En un segundo caso en el terreno ubicado en la Avenida 
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����{�|��^)̂ �|{��|���	����
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��
predio es de 6292m2, el cual se multiplicara por el pro-
medio del rango de costo por metro cuadrado de la zona, 
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obteniendo un costo por metro cuadrado de $34,000 pesos, 
el precio total del terreno sería de $213,928,000 pesos.
En el terreno 3 ubicado en Insurgentes Cuicuilco C.P. 04530 
cuenta con un área de 3127m2, tomando el promedio del 
rango en el costo por metro cuadrado según el mapeo que 
se hizo en la zona, el precio arrojado es de $16,000 pe-
sos el metro cuadrado, el costo total del terreno sería de 
$50,032,000 pesos.
Por ultimo en el terreno 4 ubicado en Ciudad Universitaria 
�^)��|{��|��������	����
����
��
������������������	�	�����
el costo promedio del metro cuadrado en la zona este es de 
$9,500 pesos y  da como resultado un costo aproximado de 
$85,490,500 pesos.

16. Residencia estudiantil en Ciudad Universitaria / Tesis que para obtener el título de Arqui-
tecto, presenta Ariadna Itzel López Almaraz, 2009 pag.34

17. Residencia universitaria al sur de la Ciudad de México / Tesis que para obtener el título de 
Licenciatura en Arquitectura, presenta Carolina Sánchez Saldaña, 2015 Pág. 60

18. Residencia para académicos visitantes en Ciudad Universitaria / Tesis que para obtener 
el título de Licenciatura en Arquitectura, presentan Adriana Aguilar Maciel, Horacio Bogdan 
Flores Rosas, 2015 Pág. 17-20 
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1. CD UNIVERSITARIA C.P. 04510

2. INSURGENTES SUR 2410 C.P. 04510

3. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530

4. AVENIDA DEL IMAN ESQUINA DELFIN MADRIGAL
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El costo de la construcción está dado en función de los me-
tros cuadrados que se requieren para cumplir con todas las 
necesidades de los estudiantes y académicos. El programa 
arquitectónico de una residencia comprende los siguientes 
espacios; zona de estudio; la cual incluye sala de estudio, 
área de computo, privados de estudio y estudios al aire 
libre, la zona de descanso comprende las habitaciones, que 
tienen como función satisfacer las actividades de dormir, 
asearse y estar, la zona de ocio abarca un área de juegos, 
sala de descanso, sala de proyección y terraza, la zona de 
servicios incluye la administración, los baños, el comedor, 
la cocina, la lavandería, cuarto de máquinas, caseta de 
vigilancia y estacionamiento. El área total es de un aproxi-
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El costo paramétrico de la residencia universitaria tomando 
como ejemplo el situarla en el predio numero 2 se obten-
dría que el costo del terreno es de $213,928,000 pesos, a 
este se le suma el costo de la construcción que se obtiene 
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costos de la CMIC, obteniendo que en el genero de vivienda 
multifamiliar de calidad baja el costo de la construcción es 
de $35,568,000 pesos, en calidad media es de $53,046,500 
y en la calidad alta el costo seria de $75,556,000 pesos. En 
el genero de Hotel de calidad baja el costo de la construc-
ción seria de $47,840,000 pesos en calidad media tendría 
un valor de $72,130,500 pesos,  por ultimo en calidad alta 
el costo es de $116,324,000 pesos, sumando un total de;

Vivienda Multifamiliar :
• Baja $35,568,000 + 213,928,000 = $249,496,000 
• Media $53,046,500 + 213,928,000 = $266,974,500
• Alta $75,556,000 + 213,928,000 = $289,484,000

Hotel
• Baja $47,840,000 + 213,928,000 =  $261,768,000
• Media $72,130,500 + 213,928,000 = $286,058,500
• Alta $116,324,000 + 213,928,000 = $330,252,000
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Tomando como rango el genero  de hotel en su calidad baja 
el costo total del proyecto seria de $261,768,000 pesos, 
este costo debe ser absorbido por el pago de la renta por 
estudiante en un plazo  determinado, tomando los rangos 
de precio por habitación al mes de las zonas aledañas el 
promedio es de  $4750 pesos de pago por habitación men-
��	�^���	�����	�����	��	�	���	���$(��	��
��	��
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��
numero máximo de alumnos es de 150, con lo cual se mul-
tiplican los 150 alumnos por los $4750 pesos mensuales da 
como resultado que cada mes hay un retorno de $712,500 
pesos y al año se tendría un retorno de $8,550,000 pesos.
Tomando que solo se tendría el ingreso del pago de alquiler 
el retorno de inversión sería en 30 años aproximadamente, 
lo cual hace poco viable el proyecto en términos económi-
cos.
Para que el proyecto pueda tener mayor viabilidad el 
terreno de la residencia debe tener otros usos tales como 
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mica, según la tesis de Residencia Universitaria al sur de la 
Cuidad de México el porcentaje de retorno de inversión si 
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representan el 80% de las ganancias en tanto el ingreso por 
la residencia universitaria sería únicamente del 20% , la 
inversión se regresaría en un aproximado de 8 años, siendo 
el caso de agregar al programa arquitectónico los espacios 
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lograrse a través de inversores privados.
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PROPUESTA ARQUITECTURA MÓVIL

El concepto de vivienda temporal y móvil se plantea como 
propuesta para resolver el alojamiento  de estudiantes y 
académicos, esta propuesta se basa en la  intervención de 
una preexistencia, mediante la actuación en espacios reci-
clados, espacios de reúso, como una ampliación o haciendo 
uso del espacio aéreo.
La arquitectura móvil tiene el carácter de ser temporal y 
dinámica, con la capacidad de ser transportada gracias a 
sus sistemas de montaje, la propuesta  ofrece el cumpli-
miento de las funciones básicas del usuario en un espacio 
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cado, con un impacto económico y medioambiental me-
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propone una construcción e instalación rápida, dotándole 
un carácter experimental y nómada.
La vivienda temporal y móvil busca responder a las aspi-
raciones de una sociedad dinámica. La sociedad contem-
poránea es móvil, la movilidad nos da una nueva forma de 
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se propone esta tipología como  una alternativa de vivienda 
para una sociedad de alta movilidad como lo son los estu-
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como la Ciudad de México que requiere contemplar nuevas 
posibilidades de vivienda para poder satisfacer su deman-
da. 
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Figura, 54.Planos Tiny House. (planos).
Recuperado de  https://tinyhouseplans.com/
Edición de imagen: Nelly Hernandez  

Figura, 55.(2015).Kengo Kuma’s Tsumiki building blocks. (Imagen).
Recuperado de  https://najla89blog.wordpress.com/author/najla89blog/page/4/.
Edición de imagen: Nelly Hernandez  
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      60         60606060600606006666666 Figura, 57. David Hawgood (2005) Tom Dixon's sky-high townhouse. (Foto-Collage).                               
Edición de imagen: Nelly Hernandez
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COSTO PARAMÉTRICO DE VIVIENDA TEMPORAL

El programa arquitectónico de una vivienda mínima se 
conforma de las siguientes funciones; dormir, leer ,estar, 
estudiar, comer, cocinar, lavar, planchar, asearse y bañar-
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estos usos del espacio da un total aproximado de entre 20 a 
25m2. 
Tomando en cuenta los costos paramétricos de la Camara 
Mexicana de la Industria de la Construcción del mes de 
Julio del 2015, en el género de vivienda unifamiliar dentro 
de las tres calidades que se plantean, baja, media y alta, 
resulta que el costo aproximado de una vivienda míni-
ma-movil cuesta lo siguiente:
Calidad baja= $6,403 * 20 = $128,060 pesos
Calidad media= $8336 * 20 = $166 720 pesos
Calidad alta= $9323 * 20 = $186 460 pesos
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vivienda, el monto anual obtenido sería $57 000 pesos, 
obteniendo un retorno de inversión de 2.2 años.
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en dos actores, el poseedor del terreno o preexistencia 
donde se va a emplazar la vivienda móvil y el segundo actor 
es quien de la aportación del dinero, esta relación puede 
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Español Santiago Cirugeda en su página de Recetas Urba-
nas, donde promueve el alquiler de azoteas para generar el 
emplazamiento de nuevas viviendas, citando el cartel que 
publica “Instale apartamentos reversibles en la azotea de 
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��	��
�-
to sin costo de suelo.”
El costo del terreno representa un 70% aproximado del va-
lor de una obra, con lo cual al utilizar preexistencias como 
lugar de emplazamiento de la vivienda móvil los costos se 
minimizan.
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Recuperado de  http://
baq-cae.ec/recetas-urba-
nas-santiago-cirujeda/ 
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5 PARTE ZONA DE ESTUDIO

ZONA DE ESTUDIO
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sitaria, los parámetros para generar la zona de estudio son 
los siguientes:
1- Distancia - Tiempo
2- Distancia - Costos
3- Territorio - Uso de suelo
4- Territorio - Equipamiento
5- Territorio - Accesibilidad
6- Territorio - Tipología por zona

PRIMER PARÁMETRO DISTANCIA-TIEMPO

El primer parámetro se tomó en base a la ubicación del 
campus de la UNAM, tomando Rectoría como centro, se tra-
zó una serie de círculos concéntricos, cada círculo va mar-
cando el tiempo de recorrido en intervalos de 30 minutos, 
los tiempos están basados en el uso  del transporte público.
En un segundo análisis se tomo como referencia la línea 3 
del metro, marcando el tiempo aproximado entre rectoría 
y cada estación del metro de la línea verde.
En un tercer mapeo se trazaron abanicos de actuación en 
relación a los accesos a Ciudad Universitaria, tomando las 
distancias que se hacen caminando en un rango de tiempo 
de 30 minutos, el tiempo se tomó con base en una serie de 
entrevistas que se realizaron a alumnos foráneos acerca del 
tiempo que están dispuestos a caminar desde su vivienda 
hasta el centro de estudios, teniendo como tiempo máximo 
30 minutos, como resultado se trazó un mapa que mues-
tra las zonas suceptibles de elección para la vivienda con 
base en el tiempo que se toma caminando y en transporte 
público.
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Figura, 63. Unidad habitacional Eje 10 Sur, Coyoacán (Fotografía).
Recuperado de https://www.google.com.mx/

Figura, 64. Medicina 60
Copilco Universidad Coyoacán (Fotografía). 
Recuperado de https://www.google.com.mx/

Figura, 65.Ramón Corona 14
Tizapán San Ángel, Progreso Tizapán Álvaro Obregón (Fotografía).
Recuperado de https://www.google.com.mx/

Figura, 66.Unidad Integración Latinoamericana (Fotografía).
Recuperado de https://www.google.com.mx/



                       67Figura, 67.Nelly Hernandez. (2018) Relación tiempo - distancia (mapa).



      68Figura, 68.Nelly Hernandez. (2018) Relación tiempo - distancia transporte público (mapa).



                       69Figura, 69.Nelly Hernandez. (2018) Abanicos de actuación (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx. 
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Figura, 70 .Nelly Hernandez. (2018) Distancia-tiempo (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx. 
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SEGUNDO PARÁMETRO DISTANCIA-COSTO

El segundo parámetro se realizó con base en el costo apro-
ximado por día que se realiza para transportarse hasta Ciu-
dad Universitaria, teniendo como resultado que el aumento 
�������	�����
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de la Ciudad de Mèxico.
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Figura, 71 . Nelly Hernandez. (2018) Distancia-costo (mapa).
Imagen base recuperada de https://imco.org.mx/
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TERCER PARÁMETRO TERRITORIO- USOS DE SUELO
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dos en un radio de actuación referenciado con un rango de 
tiempo de 30 minutos, tomando como relación el tiempo 
que se hace en transporte público desde rectoría a los dife-
rentes sitios marcados por el radio.
Se usó el plan de desarrollo urbano para conocer que tipo 
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�����	-
ción que se tiene por zonas. Este mapeo se utilizará para 
conocer cuales son las áreas que permiten un uso habita-
cional.
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Figura, 72 .(2018) Usos de suelo (mapa).
Imagen recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/servicios/
Edición de imagen: Nelly Hernandez



                       75

CUARTO PARÁMETRO TERRITORIO - EQUIPAMIENTO

El cuarto parámetro es el referente al equipamiento, en 
este plano se muestran las zonas aledañas a Ciudad Univer-
sitaria, se mapeó el equipamiento que puede apoyar a las 
actividades recreativas, culturales, deportivas, económicas 
y de abastecimiento de los estudiantes, teniendo que las 
mejores zonas para situar la vivienda de estudiantes es en 
las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes Sur. Una 
observación importante respecto del equipamiento de la 
zona es que en el radio de actuación existen 14 Universida-
des a parte de la UNAM, con lo cual el número de estudian-
tes universitarios se eleva y aumenta la demanda de vivien-
da para estudiantes en la zona.
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Figura, 73. Nelly Hernandez (2018) Equipamiento (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
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Figura, 74. Nelly Hernandez (2018) Equipamiento (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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QUINTO PARÁMETRO TERRITORIO - ACCESIBILIDAD

El quinto parámetro es referente a la accesibilidad, se 
trazaron las vialidades principales que circundan la zona, 
se encontró que la zona esta bien comunicada al tener la 
Avenida de los Insurgentes cruzando Ciudad Universitaria, 
sobre esta avenida se desarrolla la línea roja del metrobus.
Otra vialidad importante es Avenida Universidad, esta equi-
pada con la línea verde del metro.



                       79Figura, 75. Nelly Hernandez (2018) Transporte público (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/



      80 Figura, 76. Nelly Hernandez (2018) Transporte público (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/



                       81Figura, 77. Nelly Hernandez (2018) Vialidades (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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SEXTO PARÁMETRO TERRITORIO - TIPOLOGÍAS POR ZONA

En el sexto parámetro se realizó una selección de las 
colonias aledañas a Ciudad Universitaria, cada una 
de las colonias muestra una condición tipológica que 
permite cierto tipo de intervención.
La zona 1 comprendida por las Colonias Jardines del 
Pedregal y Jardines del Pedregal de San Ángel  y la 
zona 8 comprendida por la colonia de Chimalistac 
muestran una condición de casas residenciales con un 
terreno amplio que permite tres opciones de inter-
vención; habitación dentro de la casa, habitación en 
azotea y habitación dentro del terreno de la casa.
La zonas 2 conformada por las colonias de Colonia 
Olímpica y Colonia el Caracol así como la zona 5 in-
tegrada por  Copilco el Bajo, muestran una condición 
�����'���	��
�������	����	�
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���������
�	��	�
�-
tales, lo cual permite un intervención en un departa-
mento compartido o una habitación en la azotea del 

������^
La zona 3 integrada por la colonia el Pedregal de 
Santo Domingo, la zona 4 conformada por la colonia el 
Pedregal de San Francisco, la  zona 6 compuesta por 
la colonia de Coplico Universidad, la zona 7 compren-
de la colonia de Copilco el Alto y por último la zona 9 
compuesta por las colonias La Otra Banda, el Barrio de 
�	�*��
�����
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�¦��	�$���
��������	��������	�
tipología de viviendas de uno o dos niveles, con terre-
nos de 120m2 aproximadamente, lo cual permite una 
intervención en habitaciones dentro de la casa o en la 
azotea de la misma.
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Figura, 78. Nelly Hernandez (2018) Colonias en radio de actuación (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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Figura, 79. Nelly Hernandez (2018) Colonias en radio de actuación - tiempo (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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Figura, 80. Nelly Hernandez (2018) Colonias suceptibles a intervención (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/

1. Colonia Insurgentes Cuicuilco
2. Colonia Pedregal de Carrasco
3. Colonia Pedregal de Santo Domingo
4. Colonia Pedregal de San Francisco
5. Colonia Copilco el Bajo
6. Colonia Copilco Universidad

7. Colonia Copilco el Alto
8. Colonia Chimalistac
9. Pueblo Tizapan
10. Colonia Jardines del Pedregal
11. Barrio Santa Catarina
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Colonia Insurgentes Cuicuilco

Colonia Pedregal de Carrasco

Colonia Pedregal de Santo Domingo

Colonia Pedregal de San Francisco

Colonia Copilco el Bajo

Figura, 81. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 82. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 83. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 84. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 85. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
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Colonia Copilco Universidad

Colonia Copilco el Alto

Colonia Chimalistac

Pueblo Tizapan

Colonia Jardines del Pedregal

Barrio Santa Catarina

Figura, 86. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 87. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 88. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 89. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura,90. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura,91. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
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Figura,92. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Insurgentes Cuicuilco

Figura,93. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Vista aérea
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Figura,95. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura,94. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Pedregal de Carrasco

Vista aérea
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Figura,96. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Pedregal de Santo Domingo

Figura,97. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Vista aérea
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Figura,98. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Pedregal de San Francisco

Figura,99. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Vista aérea
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Figura,100. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Copilco el Bajo

Figura,101. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Vista aérea
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Figura,102. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Copilco Universidad

Figura,103. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Vista aérea
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Figura,104. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Copilco el Alto

Figura,105. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Vista aérea
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Figura,106. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Chimalistac

Figura,107. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Vista aérea
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Figura,108. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Pueblo Tizapan

Figura,109. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Vista aérea
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Figura,110. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Colonia Jardines del Pedregal

Figura,111. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/
Vista aérea
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RELACIÓN ENTRE TIPOLOGÍAS DE HABITACIÓN Y GENOTIPOS 
DE LA MOVILIDAD

Se realizó una relación entre las tipologías de habitaciones 
existentes en la zona de estudio y los genotipos de la mo-
vilidad, se relacionaron las cinco tipologías; Departamento 
����	��������	���	��'��
��	���
	��
�
���������	���	��'��
en azotea de la casa, habitación dentro de la casa y habi-
tación dentro del terreno de la casa, estas tipologías se re-
�	����	���������	��	�
��	���	�������	��
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la intervención del espacio en cada una de ellas, teniendo 
las 4 cuatro variables de los materiales ligeros, tal como el 
cartón/papel, madera, plástico y metal; en una segunda 
relación se ligaron las 6 unidades mínimas; Componentes 
2D/3D, Componentes Neumáticos, Compacto, Capsula, 
Cabina y Wagon, a su vez estas unidades mínimas se van a 
relacionar con uno o varios sistema de asociación; lineal, 
central, malla, estantería, botellero, y núcleo infraestruc-
tural, en este punto de ligar las relaciones se observan los 
parámetros característicos de las diversas tipologías de 
habitación.
Estos parámetros característicos se relacionan con  los 
diferentes sistemas de asociación, al  ligar cada uno de los 
elementos se tiene una guía de cuáles son los parámetros 
característicos y los sistemas de asociación que tienen ma-
yor relación con las diferentes tipologías de habitación.
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Figura, 112. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).
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Figura, 113. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).
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Figura, 114. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).
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Figura, 115. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).



                       103
Figura, 116. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).
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6 PROPUESTA

ARQUITECTURA TEMPORAL Y MÓVIL

La propuesta se basa en una vivienda compuesta por la 
unión de 8 módulos independientes.
�	�	����������
�
���	������'��
��
�#��	��
�����

1. Área de estar 
2. Área de comer 
3. Área de cocinar
4. Área de servicio
5. Área sanitaria 
6. Área de guardado
7. Área de trabajar
8. Área de dormir

Los módulos poseen independencia para presentarse aisla-
����	������������'�������
�����	���
�
���	�
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�#��	��
del usuario, estas unidades pueden agruparse entre ellas 
con diferentes combinaciones de uso para formar  una uni-
dad más equipada, siendo la unión de los ocho módulos el 
estado prototipico ideal.
La unión de los módulos se propone en una sucesión hori-
zontal lineal de hasta 8 módulos o la unión horizontal lineal  
de 4 módulos y en vertical los otros 4 módulos conformando 
una vivienda de dos niveles.
La materialidad del objeto se realiza a partir del uso de 
materiales ligeros y prefabricados tales como madera, plás-
ticos y elementos metálicos.
El montaje se realiza a través de la unión de diferentes 
elementos estructurales y de cerramiento para conformar 
una cabina que se equipara posteriormente con el mobilia-
����
��
�#�����	�	��	�	�$�
	^

Se eligió como ejemplo de emplazamiento un predio dentro 
de la Zona 1 de estudio, en un predio que permite la inter-
vención dentro del terreno de la casa.
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Figura, 117. Nelly Hernandez. Perspectiva exterior (Render).
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Figura, 118. Imagen base recuperada de https://www.google.com.mx/

Figura, 119. Nelly Hernandez (2018) Colonias en radio de actuación - tiempo (mapa).
Imagen base recuperada de https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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Figura, 120. Nelly Hernandez (2018) Parámetros característicos (diagrama).
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Figura, 121. Nelly Hernandez (2018) Relación entre tipologías de 
habitación y genotipos de la movilidad (Diagrama).
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Para la propuesta se tomó en cuenta el estudio taxonómico de 
Raymond Wilson y a través de una interpretación de este  gene-
rar una unidad prototípica. 
Los parámetros característicos empleados fueron el uso de cabi-
nas como la unidad mínima y mediante el sistema de asociación  
lineal y aglomerado celular conforman entre ellos un estado 
prototípico.
Las cabinas se caracterizan por ser unidades mínimas espaciales 
compuestas de una estructura y sistema de cerramiento que 
�������	�����
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del mobiliario para conseguir la función deseada.
El sistema de asociación en el que se moverá la unidad es el 
sistema de asociación lineal simple en donde la sucesión de las 
cabinas seguirá una trayectoria horizontal de hasta 8 módulos 
unidos a partir de uniones metálicas desmontables y atornilla-
bles.
El sistema de aglomerado celular se usará cuando el crecimien-
to sea de manera vertical produciendo un apilamiento de las 
cabinas.
Los sistemas generativos que conforman la unidad mínima serán 
la transportabilidad, el plug in, las variaciones y el montaje.
En cuanto a la transportabilidad se utiliza la herramienta de 
dimensiones que se relaciona con la adaptabilidad de los com-
ponentes que conforman la unidad al sistema de transporte que 
se va a usar para darle movilidad.
En el sistema generativo de Plug in se usarán las herramientas 
de Instalaciones y vivienda, en cuanto a las instalaciones se 
usan los suelos técnicos o elevados, así como paredes equipadas 
para dar servicio a las áreas especializadas como zonas sanita-
rias, de servicio y área de cocina.
El plug in de vivienda se basa en la propuesta central del mode-
lo diseñado, que es el de hacer una vivienda independiente que 
se conecta a una estructura o preexistencia.
Del sistema generativo de variaciones se utilizan las herra-
mientas de catálogo de piezas y un mismo módulo espacial, las 
��
�	���
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como es la cabina.
El montaje se realiza con la herramienta de sistemas de piezas 
que generan un catálogo de elementos estructurales, elementos 
de cerramiento, elementos de unión y mobiliario.
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Figura, 122. Nelly Hernandez (2018) 
Diagrama de construcción.



                       111



      112

Figura, 123. Nelly Hernandez (2018) 
Diagrama de construcción.
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      114 Figura, 124. Nelly Hernandez (2018) Zona de estar (Render).



                       115Figura, 125. Nelly Hernandez (2018) Zona de comer (Render).



      116 Figura, 126. Nelly Hernandez (2018) Zona de cocinar (Render).



                       117Figura, 127. Nelly Hernandez (2018) Zona de servicio (Render).



      118 Figura, 128. Nelly Hernandez (2018) Zona de dormir (Render).



                       119Figura, 129. Nelly Hernandez (2018) Zona de almacenaje (Render).



      120 Figura, 130. Nelly Hernandez (2018) Zona de trabajar (Render).



                       121Figura, 131. Nelly Hernandez (2018) Zona sanitaria (Render).



      122      122
Figura, 132. Nelly Hernandez (2018) Combinaciones (Render).



                       123Figura, 133. Nelly Hernandez (2018) Planta arquitectónica (plano).



      124 Figura, 134. Nelly Hernandez (2018) Planta arquitectónica (plano).



                       125Figura, 135. Nelly Hernandez (2018) Planta arquitectónica (plano).
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Figura, 136. Nelly Hernandez (2018) Fachada longitudinal (plano).
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Figura, 137. Nelly Hernandez (2018) Fachada transversal (plano).



      128 Figura, 138. Nelly Hernandez (2018) Corte arquitectónico (plano).



                       129Figura, 139. Nelly Hernandez (2018) Corte arquitectónico (plano).



      130 Figura, 140. Nelly Hernandez (2018) Corte arquitectónico (plano).



                       131Figura, 141. Nelly Hernandez (2018) Criterio estructural (plano).



      132 Figura, 142. Nelly Hernandez (2018) Planta estructural (plano).



                       133Figura, 143. Nelly Hernandez (2018)  Planta estructural (plano).
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Figura, 144. Nelly Hernandez (2018) Planta estructural (plano).
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Figura, 145. Nelly Hernandez (2018)  Planta albañilerias (plano).
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Figura, 146. Nelly Hernandez (2018) Planta albañilerias (plano).
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Figura, 147. Nelly Hernandez (2018)  Planta albañilerias (plano).
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Figura, 148. Nelly Hernandez (2018) Corte estructural (plano).
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Figura, 149. Nelly Hernandez (2018)  Corte estructural (plano).



      140 Figura, 150. Nelly Hernandez (2018) Albañilerias muros (plano).



                       141Figura, 151. Nelly Hernandez (2018)  Albañilerias muros (plano).
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Figura, 152. Nelly Hernandez (2018) Corte por fachada (plano).
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Figura, 153. Nelly Hernandez (2018) Corte por fachada (plano).
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Vista frontal exterior.
Figura, 154. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista lateral exterior.
Figura, 155. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista posterior exterior.
Figura, 156. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista hacia azotea.
Figura, 157. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista planta baja, areas de estar y comer.
Figura, 158. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).



                       149

Vista planta baja, areas de estar y comer.
Figura, 159. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista planta baja, escaleras y cocina.

Figura, 160. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista área de servicio.

Figura, 161. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista pasillo planta alta.
Figura, 162. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista areas de dormir y trabajar.
Figura, 163. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista areas de planta alta.
Figura, 164. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).



                       155

Vista área de guardado.

Figura, 165. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista área sanitaria.

Figura, 166. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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Vista área sanitaria.

Figura, 167. Nelly Hernandez (2019) Perspectiva (Render).
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7 ANEXO
ESTUDIO DE LOS GENOTIPOS DE  MOVILIDAD

NOMADISMO
La sociedad postmoderna se ve inclinada hacia un nuevo 
���	�����^��
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ser nómada no es un término nuevo, es de hecho un térmi-
no que ha marcado a la humanidad, históricamente, el no-
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decía Heidegger, “El hombre ha vagado en la naturaleza 
en búsqueda de su horizonte y medios de subsistencia”. La 
búsqueda del sedentarismo implica seguridad, al encontrar 
un lugar en el mundo, ese lugar supone referencia, anclaje, 
habitabilidad, domicilio, dicho sedentarismo está relacio-
nado con la tierra y la agricultura, el ser humano se esta-
blece y comienza una vida en un lugar donde jerarquiza la 
tierra +�^
El hombre contemporáneo que consideraba haber superado 
la etapa de nomadismo se presenta ahora como un neo-nó-
mada, el término está volviendo a ser vigente en un mun-
do que se presenta con una interconexión global y con la 
disolución del concepto de frontera +�.
Las personas que están viviendo en este neo-nomadismo 
están en constante movimiento, desplazándose continua-
mente de casa, de ciudad e incluso de país en búsqueda de 
mejores oportunidades, experiencias, trabajo o educación.
En un nomadismo global contemporáneo, muchas personas 
eligen abandonar el sedentarismo de generaciones ante-
riores y se deciden por una vida minimalista, adaptada 
al cambio, menos necesitada de un trabajo estable y de 
ingresos elevados >�^
En sus tesis Stephanie Carlisle argumenta que “los nuevos 
nómadas llaman la atención sobre una inestabilidad laten-
te en el mundo” ellos se sienten cómodos en un sentido de 
impermanencia y cambio que muchas personas consideran 
perturbador.
En su proyecto Carlisle pretendía examinar la arquitec-
tura y la relación con su entorno de los antiguos pueblos 
nómadas y como expresarla a través de  una arquitectura 
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doméstica y portátil, mostrando una forma diferente de la 
comprensión del espacio al que tienen los pueblos sedenta-
rios.
Para Stephanie Carlisle el nomadismo es algo más que 
viajar desde A hasta B. “Vivir en una casa no hace a un 
“viajero” sedentario; del mismo modo, muchas personas 
sedentarias viajan constantemente y eso no las     hace 
“viajeros” ���
En la exposición HABITER LE CAMPEMENT habla de la gente 
en movimiento, la gente  que habita en campamentos, las 
personas que se entienden como una forma separada, una 
extraterritorialidad, esta gente son los nómadas, los refu-
giados, los exploradores, los emigrantes, los peregrinos, 
los desplazados y los conquistadores. Sus campamentos son 
precursores de la ecología, muestra de una antropología ur-
bana marcada por la cultura de la urgencia, la precariedad, 
el escapismo, la búsqueda de la socialidad que abrirá paso 
a nuevos modos de ser.
En la exposición nos habla de los nómadas como aquellos 
personajes que se muestran en documentales como seres 
exóticos e irreales, un pueblo libre sin fronteras o nación, 
en la exposición se exploran las formas de estos hábitats 
móviles, siendo los cobertizos, tiendas de campaña, yurtas, 
casas de vehículos carro-casa, los mayores ejemplares >+.
En 1985 y 1989 el Arquitecto Toyo Ito cuestionaba el modo 
de habitar imperante de una sociedad tardo-capitalista 
y post-industrial, el propuso una proyecto experimental 
llamado la Chica Nómada donde el discurso se centra en 
romper la relación al enraizamiento con el lugar, en la 
propuesta se diluyen los límites entre lo público y privado 
y también lo interior y exterior, se propone el desapego de 
toda relación material, no tiene procedencia ni posesiones, 
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las se reducen, los limites se vuelven difusos e incluso se 
superponen, la nueva propuesta es textil y amorfa, sim-
plemente se posa en el medio urbano al que se conecta y 
parasita >>.
La propuesta de Toyo Ito aunque mítica, en gran medida se 
puede vislumbrar en la actualidad como una vivienda real, 
pues la movilidad es creciente. La migración, el nomadis-
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son formas de vida contemporáneas que conllevan un cam-
bio constante en la vivienda.
Jack Kerouac autor de On the Road y pionero de la genera-
ción Beat, expresaba la impermanencia y el vagabundeo: 
“Nuestras maletas maltratadas estaban de nuevo apiladas 
����	�	
��	�����	��������
	�����������
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19. Espacio Multicultural de Arquitectura
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20. Fair Companies
Arquitectura nómada: el mínimo común denominador habitable
https://faircompanies.com/articles/arquitectura-nomada-el-minimo-comun-denominador-ha-
bitable/

21. Habiter le campement
Nomades, voyageurs, contestataires, conquérants, infortunés, exilés
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Mai, 2016 / 17,0 x 24,0 / 352 pages 

22. Nomadismo y generalidad: Toyo Ito y la ciudad precaria.
http://revistacultural.ecosdeasia.com/nomadismo-y-generalidad-toyo-ito-y-la-ciudad-preca-
ria/
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ESTUDIO TAXONÓMICO GENOTIPOS DE MOVILIDAD

En la introducción del Anexo de arqueología del futuro 
caso aplicado  viviendas móviles transportables y transfor-
mables, se presenta la intención del estudio taxonómico 
�
	���	�������<	������©�������
��
�
�	����	���	����	��'��
a través del sistema de parametrización y catalogación con 
el objetivo de encontrar estados prototípicos que puedan 
ser convertidos en modelos operacionales  en el campo de 
la movilidad de la vivienda >\.
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mienta  de diseño para su reutilización, evolución y rein-
terpretación en el campo de la arquitectura habitacional 
actual, mediante el estudio de los diversos ejemplos de 
movilidad diseñados por los arquitectos y diseñadores des-
de principios del siglo XX >\.
El objetivo de usar el estudio de Raymond Wilson como 
base de investigación es poder reutilizar y reinterpretar 
los estados prototípicos para sentar las bases de diseño de 
viviendas para estudiantes foráneos de la UNAM de acuerdo 
	��	�����	��'��
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El sistema de catalogación se realiza a través del estudio 
de los estados prototípicos divididos en  parámetros carac-
terísticos y sistemas generativos >\.
PARAMETROS CARACTERÍSTICOS
Los parámetros característicos están relacionados con la 
tipología, citando al crítico de arte Giulio Carlo Argan ex-
presa que “La formación de la tipología acontece, a tra-
vés de la reducción en una matriz común de una serie de 
obras que tienen entre ellas evidentes analogías formales y 
funcionales” en el estudio se usa una matriz posibilista que 
interpreta las asociaciones entre sistemas diversos. 
El estudio de los parámetros característicos se dividen en 
tres categorías, materialidad, unidad mínima y sistemas de 
asociación.
23. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables.  Published on Apr 15, 2016  , Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 

Ballesteros Raga, Pag.7-8
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Figura, 169. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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MATERIALIDAD

La materialidad se relaciona con los sistemas constructivos 
derivados de la industrialización y la posibilidad de usar 
“nuevos materiales”. Los materiales ligeros se presentan 
como un rompimiento al paradigma de construir con los 
materiales tradicionales y como forma tectónica de experi-
mentación formal y funcional. Los materiales que propone 
el estudio son Cartón/ Papel/ Madera/ Plástico / Metal >]^

24. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables.  
Published on Apr 15, 2016  , Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso Balleste-
ros Raga, 

Pag.19-20
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Figura, 170. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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UNIDADES MÍNIMAS

Componentes 2D/3D
Se catalogan como  componentes bidimensionales y tridi-
mensionales aquellas piezas industrializadas que se en-
samblan unas con otras a partir de sistemas análogos que 
permiten el montaje.
El objetivo de los componentes 2D Y 3D es generar a partir 
del montaje una unidad mínima tridimensional >`^

Componentes neumáticos textiles
Estos componentes se conforman a partir de materiales 
plásticos y textiles, que a través de una serie de operacio-
nes de montaje y despliegue conforman espacios, el uso 
más habitual de estas estructuras es  para cubrir grandes 
claros. Los componentes neumáticos tienen la dualidad de 
representar complejos sistemas tecnológicos o ser elemen-
tos “Do it yourself” relativamente sencillos y económicos 
de armar.
Las estructuras neumáticas y textiles se caracterizan por 
su carácter efímero y su obsolescencia, siendo los usos más 
frecuentes las viviendas temporales y  alojamientos alter-
nativos >}^

3D Compacto
El compacto o paquete de equipamiento, se cataloga den-
tro del mobiliario, es capaz de albergar funciones domesti-
cas con el objetivo de equipar el espacio que lo alberga.
El compacto no tiene espacio interior, genera en el espacio 
que lo contiene circulaciones de uso a partir de su períme-
tro, el compacto funciona  mediante operaciones de des-
pliegue, usando mecanismos de expansión o aparición de 
elementos utilitarios. Regularmente se le combina con otra 
unidad mínima para generar espacios habitables.
Un compacto tecnológico contiene los servicios especializa-
dos de la vivienda tales como baño y cocina, están inclui-
das las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas e 
instalaciones espaciales como voz y datos. El compacto se 
despliega permitiendo equipar el espacio y generar diversas 
�������	����
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�%���������	��



                       167

para la exposición The new domestic Landscape en el 
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múltiples modelos de ordenación y uso y proponen patrones 
más informales de comportamiento en el hogar que actual-
mente imperan >�^

Cápsulas
Son unidades tridimensionales con dimensiones adaptadas 
para ser transportadas, estas unidades espaciales están 
especializadas para la función a la cual están destinadas, 
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ca. Una cápsula puede ser diseñada como una unidad multi-
funcional o para una función determinada, por ejemplo  las 
cápsulas-baño, cápsulas-cocina, cápsulas-descanso etc, de 
modo que la forma de la cápsula va a cambiar radicalmente 
de acuerdo de la función a la que se le destina. Las cápsu-
las según su grado de especialización puede actuar como 
una unidad  mínima o para equipar otras unidades.
Citando al arquitecto Kisho Kurokawa “La cápsula es la 
arquitectura cyborg. El hombre, la máquina y el espacio 
construyen  un nuevo cuerpo orgánico que trasciende la 
��������	��'�^�%���
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����'��	���	����-
cial interno se convierte en una nueva especie que no es 
ni humana ni máquina por lo que el hombre trasciende 
la cápsula y los equipos. La cápsula es un mecanismo de 
retroalimentación en un sistema de información orientado 
a una sociedad tecnotrónica” >�^

Cabinas
Las cabinas son unidades espaciales principalmente fabrica-
das en materiales plásticos y metálicos compuestos a partir 
de una estructura y sistemas de cerramiento que confor-
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con diversas funciones que no se ven restringidas por la 
forma de la cabina ( a diferencia de las capsulas) las cabi-
nas no tienen un interior espacial especializado como las 
capsulas. Las cabinas pueden equiparse para reconvertir su 
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Wagon
El Wagon es el resultado de una optimización de las cápsu-
las y cabinas en la forma en que van a transportarse
Su forma prismática se deriva de las dimensiones máximas 
de los estándares de transporte permitidos (pueden o no 
estar equipados sin que sus funciones alteren su forma).
Los medios de transporte en sí mismos se consideran como 
Wagons, siendo los containers, los camiones y  caravanas 
los ejemplos más paradigmáticos \�^

25. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables.  
Published on Apr 15, 2016  , Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso Balleste-
ros Raga, 
Pag.25

26. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables.  
Published on Apr 15, 2016  , Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso Balleste-
ros Raga, 
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Figura, 171. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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RELACIONES ENTRE UNIDADES MÍNIMAS 

%���	�����
��
�	��'��
���
��	��"���	�
���#���	���	�	��
�����
los porcentajes posibilistas en que estas unidades se corre-
lacionan entre sí mismas y con las otras unidades.
Los porcentajes de relación van a arrojar como resultado el 
grado de independencia que tiene cada unidad mínima para 
poder constituirse como una vivienda por si misma sin la 
necesidad de vincularse con otra unidad.
Las unidades mínimas que presentan mayor grado de inde-
pendencia son las cabinas, las capsulas y los wagons. Los 
componentes 2D/3D se vinculan generalmente con las cap-
sulas y compactos ya que en si misma esta unidad presenta 
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El compacto también presenta un bajo nivel de autonomía 
resultando necesaria su relación con otras unidades mí-
nimas que generen la envolvente, siendo el compacto la 
unidad mínima que equipa a otras estructuras. 
Los componentes neumáticos son los que presentan un 
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mismos de generar sistemas autónomos, se le agrupa nor-
malmente con los compactos a causa de su capacidad de 
portabilidad \�^

37. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables.  
Published on Apr 15, 2016  , Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso Balleste-
ros Raga, 
Pag.41-42
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Figura, 172. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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SISTEMAS DE ASOCIACIÓN
Los sistemas de asociación es la manera en que las unida-
des mínimas se ordenan para generar un prototipo, pueden 
organizarse en un crecimiento independiente vertical y 
horizontal.
Los sistemas de asociación son los siguientes: sistema li-
neal, central y malla se organizan de forma horizontal y el 
aglomerado celular, la estantería, el botellero y el núcleo 
infraestructural se conforman en una organización vertical.
Cada sistema de asociación  tiene una capacidad de organi-
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tes unidades  mínimas \�^

Asociación lineal
El sistema de asociación lineal organiza las unidades mí-
nimas a parir de 3 esquemas espaciales, el lineal simple, 
espina con agregaciones y lineal con desplazamiento.
El sistema lineal simple es la sucesión de unidades mínimas 
siguiendo una trayectoria, las unidades mínimas se pueden 
enlazar entre ellas o mediante elementos que sirven como 
enlaces entre las mismas.
El sistema lineal de espina se sirve del sistema lineal simple 
en el que la unidad mínima se va repitiendo a partir de una 
trayectoria, en el sistema de espina  se le agrega a esta 
trayectoria unidades de manera lateral.
El sistema de asociación lineal con desplazamiento es el 
más utilizado por su carácter maleable que genera diversi-
dad espacial, es el resultado de la combinación del sistema 
lineal simple con el sistema de espina, generando espacios 
�
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Central
Este sistema tiene como base un núcleo central al que se 
van anexando unidades mínimas en su perímetro. El espa-
cio central se nutre de cualquiera de los equipamientos 
anexados, la capacidad del núcleo determinara el número 
de elementos que se le pueden anexar y las variaciones con 
las que puede contar.
 El sistema central actúa de dos formas, la primera como 
elemento gestor de las zonas equipadas  de una unidad 
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mínima aislada y en segundo caso como sistema de organi-
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Malla
El sistema de asociación de malla se desarrolla a partir 
�
���	��
�#���	�
��	��	���
��
��
��
������	�����	��
��	�
unidad mínima, esta malla permite la organización en dos 
direcciones generando un conjunto ordenado.
Las mallas pueden ser continuas o discontinuas; las mallas 
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de soleamiento y ventilación y se generan a partir de un 
módulo espacial único, las discontinuidades en una malla 
continua se producen por la  ausencia de un módulo espa-
cial en algún espacio de la retícula.
La malla discontinua se genera a parir de la geometría del 
módulo, en la que su forma es diseñada para producir una 
discontinuidad entre las uniones de los módulos, producién-
dose la discontinuidad por el propio diseño del módulo y no 
por la ausencia del mismo, los espacios discontinuos sirven 
�	�	��	��
����	��'�������
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����]+.

Aglomerado Celular
El sistema de asociación de aglomerado celular esta dado 
en función del desarrollo de la malla, su crecimiento ver-
tical debe contemplar las afectaciones generadas por los 
elementos de comunicación vertical. El apilamiento en ver-
tical varía generando una malla de acuerdo a la geometría 
de la unidad mínima.
Este sistema compatibiliza en mayor medida con las unida-
�
���#���	���
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Núcleo infraestructural
El núcleo infraestructural es la evolución en vertical del 
sistema central, su modo de operación se basa en un nú-
cleo que contiene  las instalaciones y las comunicaciones 
verticales,  se equipa el perímetro del núcleo al que se le 
enchufan/desenchufan las viviendas Plug-in,  normalmente 
tratándose de un equipamiento a base de cápsulas especia-
lizadas y cápsulas vivienda. 
El núcleo como base de organización puede cumplir otras 
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funciones además de la de ser servidor de instalaciones y 
�������	����
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Estantería
Este sistema de asociación es la evolución en vertical del 
sistema lineal, el sistema se basa en una estructura regu-
larmente construida en concreto o metal, la cual es  inde-
pendiente de las unidades mínimas que recibe. Las unida-
des mínimas compatibles con el sistema de estantería son 
regularmente las cápsulas y compactos y en menor medida 
wagons y cabinas.
La unidad mínima se superpone en el espacio libre de las 
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Botellero
El botellero se deriva de la asociación lineal, se diferen-
cia de la estantería al no tener un suelo horizontal donde 
sobreponer las unidades. El botellero es una estructura que 
genera una retícula no habitable de modo que se imposi-
bilita la compatibilidad con compactos o neumáticos por 
no poseer espacio propio, a no ser que estén asociados 
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introducir/enchufar/desconectar mediante el sistema Plug 
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Figura, 173. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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RANGO DE RELACIONES ENTRE UNIDADES MÍNIMAS 

El diagrama de relación entre las distintas unidades míni-
mas y los sistemas de asociación da como resultado porcen-
tajes probabilísticos que muestran los grados de correspon-
dencia en la forma en que se van a agrupar las unidades.
Se observa que los componentes 2D/3D se desenvuelven 
en los sistemas de asociación lineal, central y de malla de 
forma horizontal y en forma vertical se liga con el aglome-
rado celular.
Los compactos y los componentes neumáticos muestran 
mayor grado de agrupación con sistemas de asociación cen-
tralizados y malla.
Las cabinas utilizan fundamentalmente la malla como 
sistema de asociación en su forma horizontal y vertical, 
derivando en su crecimiento en altura el uso del aglomera-
do celular.
El wagon presenta una primicia por desarrollarse en siste-
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agrupa sirviéndose del aglomerado celular.
Las capsulas se desarrollan en los tres sistemas de aso-
ciación en horizontal priorizando el uso del central  y en 
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46. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.63 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 174. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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SISTEMAS GENERATIVOS 

Los sistemas generativos están relacionados con la capaci-
�	���
���	������	�����	����	�!
(������	�����	�	�	��	�����	��
del prototipo desde su proceso constructivo hasta sus capa-
cidades de cambio a través del tiempo.
Los sistemas generativos son; La transportabilidad, el plug 
in, las variaciones, los mecanismos, el mobiliario integrado 
��
������	�
�]�^

47. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.65 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 175. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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TRANSPORTABILIDAD
La transportabilidad es la estrategia base de las viviendas 
móviles, esta tactica va a surgir de la premisa de poder 
transportar la vivienda, la vivienda movil surge  de dimen-
sionar los componentes o unidades a modo que puedan ser 
de fácil transporte, es por tal razón que el sistema cons-
tructivo debe ser ligero y sus dimensiones estandarizadas a 
los medios de transporte. La transportabilidad va a generar 
una serie de estrategias  para alcanzar el objetivo de movi-
���	��]�^

Dimensiones 
Las dimensiones de las unidades mínimas están relaciona-
das de acuerdo al sistema de transporte que les va a dar 
movilidad, las dimensiones  y el peso de los componentes 
se condicionan a los estándares de las dimensiones y carga 
�
���
�����
���	������
�]�^

Casa empaquetable 
La estrategia de empaquetado de una vivienda se realiza 
a partir de una serie de elementos de catálogo que tienen  
dimensiones estandarizadas para poder transportarse en 
un almacenaje mínimo. Los elementos que componen la vi-
vienda se presentan desplegados  y van a montarse como si 
fuese un rompecabezas tridimensional, el mismo empaque 
��
�
��
����	���
�	��$���
��	�����
��	�]�^

Casa desplegable
La estrategia básica de una casa desplegable son sus meca-
nismos que permiten generar un volumen mayor a partir de 
operaciones de despliegue, los mecanismos van a permitir 
desplegar paredes y techos, generar giros volumétricos 
����
�	��!
(���
���
�	����
�����	���
	�
��
��	�
�	����	�
casa desde sus dimensiones minimas y en el sitio poder 
�
���
�	��	�	�����$(���������
��`�^

Estructura Apilable
La estrategia de las estructuras apilables es lograr trans-
portar el mayor número de piezas ocupando el mínimo 
espacio, basado en la apilamiento de una pieza sobre otra, 
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el material más utilizado para esta estrategia son las piezas 
plásticas a causa de su capacidad de moldeo y deformación 
�����	���
����
��
���	���
�	�
��	�
�
�����	�`�^

Mínimo almacenaje
La estrategia de mínimo almacenaje es generar el mínimo 
peso y el mínimo volumen logrando una optimización máxi-
ma, usando como unidad mínima un compacto  en combi-
nación con un neumático o solamente usando elementos 
�
��$������`+.

Vivienda móvil
La estrategia de una vivienda móvil supone el estado máxi-
mo de transportabilidad. La estrategia consiste en asociar 
la vivienda a los diferentes medios de transporte tales 
como el automóvil, barcos, ferrocarril, aviones, trajes, 
etc. siendo las caravanas y los remolques los ejemplos más 
�	�	����$������`+. 

48. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.71-72 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

49. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.72 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

50. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.73 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

51. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.74 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 176. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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VARIACIONES 

*	�
���	�
��	��
��	��	����
���
��
�	����	������	�!
(������	��
de los sistemas de la vivienda, compuestos por catálogos 
de espacios, funciones o piezas que se asocian y combinan 
entre ellas para generar diversas espacialidades. La premi-
sa fundamental de la estrategia es la previsión en el diseño 
de los elementos y la forma en la que van a relacionarse.
Catálogo de piezas 
La estrategia se basa en un sistema de catálogo de ele-
mentos constructivos que pueden ser combinados con una 
�'���	��
�
����	�	�`>.

Mismo módulo espacial
*	�
���	�
��	��������
�
���
�
�	���������!
(���
��
�������-
mo módulo espacial, a partir de la repetición del módulo 
en un sistema de malla o aglomerado celular, de acuerdo a 
la geometría de modulo se van a propiciar las posibilidades 
de asociación en horizontal y vertical. La unidad mínima 
que se asocia a esta estrategia es la Cabina a causa de que 
�����������������	��
��
�#�����������	��$����	���������-
�
�����
����������	���#���	�������
������©	����`>.

Jerarquía de espacios
La táctica se basa en la diferenciación de las unidades 
espaciales que componen una vivienda de acuerdo  a su uso 
como espacio servidor o espacio servido, regularmente se 
usan dos unidades mínimas para producir este orden, nor-
malmente se combinan componentes 2D/3D con capsulas, 
�	���	��������	�����`\.

Módulos diferenciados
Esta táctica consiste en la repetición de módulos con 
diferentes geometrías, se busca combinar las unidades 
utilizando lógicas formales y constructivas similares, dando 
como resultados sistemas de acumulación de elementos de 
elementos parecidos formal y espacialmente, sin embargo, 
con usos especializados distintos. Las unidades mínimas 
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más utilizadas son la cabina y en su mayoría la capsula. Las 
combinaciones que resultan de la asociación son limitadas 
y no permite un gran número de variaciones, las relaciones 
se dan en un sistema lineal y de malla solamente en senti-
do horizontal, se utilizan piezas conectoras para unir cada 
�����
������'������
��	��	�
��`]^

Movimiento de espacios
Esta estrategia se utiliza para generar y optimizar la varia-
ción de soluciones espaciales a través del uso de elementos 
�'���
���
��
�������
��
��
��	����	��	������
��	�������
�
posición.
Se relaciona con las unidades mínimas de compacto unidas 
	���	�
�����
��
��
�����	�	��
���
�������	�
�
���=����	��
que permiten el correcto funcionamiento de los elementos 
�'���
��`]^

Do It Yourself
La Revolución Industrial trajo consigo la fabricación en 
serie y por ende la despersonalización y el consumismo, 

��������
�����	���������������������
��������	�������#	�
que rechaza tener que comprar todo y sustituirlo por el tra-
bajo que podemos hacer por cuenta propia.
El “Hazlo tú mismo”, “Do it yoursel” o de manera abrevia-
da HTM, DIY, corresponde a la fabricación o reparación de 
cosas por uno mismo, es una forma de autoproducción, los 
valores del DIY se asocian principalmente a movimientos 
anticapitalistas pues se desecha la idea de recurrir a la 
compra.

52. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.79 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

53. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.81 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

54. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.82 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 177. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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MOBILIARIO INTEGRADO

La estrategia de integrar el mobiliario a la vivienda es un 
recurso muy desarrollado en el contexto de viviendas trans-
portables. La estrategia consiste en equipar las viviendas 
mediante la integración de sistemas de mobiliario. Se inte-
��	�����
������
�����	��	����	����
��	���	����
�������
��
de transporte como el de la vivienda ya construida. 
Son 4 las estrategias del mobiliario integrado; el generador 
espacial, la envolvente vs mobiliario, las paredes equipadas 
����������������������=�������`\.

Generador espacial
La estrategia del generador espacial se vincula con la 
unidad mínima de la cápsula, la cápsula en su mayoría es 
construida en materiales plásticos, las partes que la con-
forman se moldean en una sola pieza que abarca tanto el 
interior como el exterior.
El mobiliario se modela/esculpe a la misma envolvente en 
paredes, techos e incluso el suelo.
La integración del mobiliario en esta estrategia presenta 
una dualidad por un lado la optimización del  mobiliario en 
espacios reducidos y  a la vez presenta una rigidez totalita-
��	��
��
��	�����	��
����
��������
��
�
�	����	��
������-
ración de sus partes sin destrozar el todo.
Es importante revisar los grados de obsolescencia de cada 
��	���
���������
�	���
��������	��
�����������`\.

�	�����������	�	�
La estrategia de muros equipados tiene un paralelismo con 
la estrategia de generador espacial,  la diferencia radica 
en que el mobiliario no es el único generador espacial de 
la unidad mínima,  sino que se constituye como un  equi-
pamiento puntual que aprovecha el perímetro de la unidad 
sirviéndose de la geometría que conforma la envolvente.
Las paredes pueden ser equipadas a partir de un catálogo 
de componentes con diversas funciones, desde almacenaje, 
mobiliario, área especializadas como baños y cocinas etc.
Una opción es generar muros equipados como una uni-
dad elementos portantes totalmente indiferenciados,          
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intercambiables y separados del cerramiento. Estos muros 
también pueden ser la envolvente de la estructura, siendo 
a la vez el sistema de cerramiento de la estructura portan-
�
�`].

Envolvente vs Mobiliario
Esta estrategia al contrario que la de generador espacial 
desvincula el mobiliario de los cerramientos de la unidad. 
Se relaciona con las unidades minimas de compacto y cap-
sulas cuando son contenidas por otra unidad como envol-
�
��
���
��$���	����������
��
������`].

Dispositivos Domésticos
La estrategia se basa en equipar una unidad minima a par-
tir de un mobiliario tecnológico, un híbrido entre robots y 

�
�������=�������`].

53. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.89 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

54. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.90 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 178. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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MECANISMOS

Los mecanismos son estrategias para generar la compresión 
y expansión de las unidades mínimas, estos mecanismos 
permiten que la transportabilidad se realice en las dimen-
siones mínimas de la unidad para una vez en el sitio poder 
activar los mecanismos y alcanzar el máximo volumen 
construido.
Las estrategias de mecanismos suelen aplicarse a viviendas 
unifamililares, siendo raros los ejemplos de aplicación en 
viviendas colectivas. Los mecanismos responden a dos sis-
temas generales, por un lado desplegando elementos y por 
�����������	�����������
������
�
�
���������
�������``^�

Suelos y techos desplegables
La estrategia de este mecanismo se basa en el despliegue 
de suelos y techos rígidos, regularmente los elementos 
rígidos como la zona húmeda  son transportados dentro del 
wagon en conjunto con el sistema de paneles y techos, los 
cuales se despliegan al llegar al sitio, esta estrategia se 
relaciona con los sistemas de wagon  y sistemas de asocia-
��'�����
	��`}^

Desplegable
La estrategia de desplegable utiliza una combinación de 
elementos rígidos y sistemas ligeros.
La unión entre los suelos desplegables rígidos con estructu-
ras como toldos, láminas plásticas, estructuras neumáticas 
o textiles, suscita un mecanismo que al desplegar los ele-
mentos rígidos, las piezas  ligeras se expanden generando  
un área cubierta.
Se utiliza regularmente esta estrategia en casos de vivien-
da efímera y temporal.
La estrategia se relaciona con las unidades mínimas de 
wagon, compactos y neumáticos, estos dos últimos a partir 
de un compacto hiper-especializado del que se despliegan 
��
�������
�����`}^

Tijera en planta 
El mecanismo de tijera en planta funciona a través de un  
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sistema de rótula que permite el movimiento de una de las 
partes de la unidad, ambas partes de la unidad son unidas 
por un elemento neumático/ textil que permiten que al 
desplegarse la unidad se consiga duplicar el volumen trans-
portado, los servicios y almacenaje se asocian a las paredes 
�
���'�����`�^

Giro en sección 
�
�	�������
��
����
�	����
��	�����	���	�����
����
���
�
la unidad, generándose una indiferenciación entre suelo, 
techo y muros, borrando las barreras gracias a su geome-
tría cilíndrica o esférica, la estrategia consiste en equipar 
todas las caras y a partir del movimiento (giro) de la unidad 
conseguir diversas funciones de acuerdo a la cara que se 
��������
�
���	���������	��`�^

Rótula
Este mecanismo está asociado en su mayoría a los compac-
tos que equipan la vivienda, la estrategia consiste en tener 
una unidad que ocupe un mínimo espacio de empaqueta-
miento, una vez en su lugar de aplazamiento se activa el 
mecanismo de rótula el cual dará apertura y cierre a los 
diversos elementos de la unidad, produciendo diversos usos 
en el perímetro del módulo,
 Esta estrategia permite a la unidad mínima la multifuncio-
�	���	���	�������
�
��	������#�����	��	�
�	�
����
����-
���	��'���
��
��	�����
���������
�
�`�^

Acordeón
La estrategia de acordeón se basa en dos elementos solidos 
que van a dar rigidez a un sistema de pliegues neumáticos 
para  expandir o contraer el espacio, se suele utilizar en 
�	���	�����	�����`�^

Giro en planta
La estrategia de giro en planta es un mecanismo que 
permite girar una plataforma que va a albergar diferentes 
funciones, a partir del movimiento se van a aislar y desac-
tivar las diferentes  usos/funciones de la plataforma que no 
�
�
��=��������	����`�^
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Contenedores + objetos dentro
Esta estrategia funciona a partir de la combinación de wa-
gons + cabinas / capsulas, el wagon sirve como volumen de 
transporte y contiene las cabinas/cápsulas especializadas 
�
��	��	��	���
�������	���	����`�^

Giro en sección + desplegable
Este mecanismo utiliza los wagons como contenedores de 
cápsulas/cabinas y a partir de un mecanismo de giro se 
despliegan del wagon para generar sistemas secundarios 
�����
��	��������
����
����
��	�
�	��}�^

Matrioska
Esta estrategia tiene como base un sistema de despliegue, 
los diferentes elementos que forman el conjunto se van 
encastrando uno dentro de otro de modo que el mayor 
tamaño puede contener a los anteriores facilitándose la 
��	������	��'��}�^

Tijera elevadora 
La tijera elevadora tiene como función generar el mínimo 
espacio de empaquetado de modo que la unidad se con-
tiene en un paquete que se despliega de manera vertical 
para generar el máximo espacio en  altura, actúa como tipo 
“sándwich” teniendo sus tapas (suelo y techo) y a partir 
de un sistema de tijeras metálicas se despliega la unidad, 

��	������	�����
�	������
���
�
��������	�	��	�����	��}+.

Adaptable
El adaptable no es actualmente una realidad constructi-
va, la estrategia consiste en equipar las unidades mínimas 
con una membrana que permita adoptar diferentes for-
mas geométricas adaptándose a diversas funciones según 
situaciones determinadas. El equipamiento visto como un 
organismo vivo que se interrelaciona de manera directa con 
�	��������	���
�����	����}+.

Cúpula/envolvente
La estrategia se relaciona con sistemas neumáticos que 
se montan a partir de la combinación de elementos              
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estructurales rígidos y cubiertas neumáticas, estos sistemas 
son utilizados en vivienda de vacaciones, viviendas móviles 
���'���������������
��
�	�	��	��	����	�
��������	�}>.
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60. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.102 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

61. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.103 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 179. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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PLUG-IN 
El Plug-in es la estrategia que da la posibilidad de enchufar 
y desenchufar a una estructura portante la vivienda o com-
���
��
���
��	�����	�}\.

Instalaciones 
La estrategia de instalaciones se relaciona con los siste-
mas de compacto y cápsula, estas contienen las funciones 
especializadas ligadas al baño y a la cocina. El diseño de 
�	������	�
��
��
��	���	�	���
�	����	�	��������
�	�!
(���
�
de tomas donde se puede conectar para dar servicio a la 
vivienda, la conexión puede realizarse a través de suelos 
�=����������	�
�
��
���	�	�������
��	�����	�����
������-
�	��'��
��
��
��	����}\.

Vivienda
La estrategia se basa en hacer una vivienda independien-
te que se conecta a una estructura, se asocia a la unidad 
mínima de la cápsula y se le vincula a las ideas del metabo-
lismo japonés.
 Esta estrategia no permite el intercambio de las partes de 
la capsula, se considera la vivienda como un objeto total, 
lo cual eleva su grado de obsolescencia al no permitir inter-
�	�������
�����	����}].

Cápsulas 
En esta estrategia la vivienda se compone por la  conexión 
de cápsulas especializadas equipadas con diferentes fun-
ciones, todos los elementos que integran la vivienda son 
���
��	���	��
��}`.

63. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.107 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

64. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.108 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

65. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.109 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
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Figura, 180. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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MONTAJE
Las estrategias de montaje tienen como objetivo generar 
la relación entre los elementos que conforman las unidades 
mínimas.
El sistema de montaje va a conformarse por una serie de 
piezas 2D Y 3D. Con estas estrategias se busca facilitar el 
proceso de montaje de los prototipos de vivienda transpor-
tables que requieren de una instalación posterior al trans-
����
�}}^

����	�����
	�����
El uso de piezas predeterminadas y prefabricadas diseñadas 
para facilitar los procesos de montaje a partir de compo-
�
��
������	����
��}}^

Sistema de piezas
Esta estrategia genera un catálogo de elementos compati-
bles que asociados tienen la posibilidad de generar diversos 
modelos de vivienda.
%���	�$������
�
�
�
������	�	��
�����������
����
��	��	-
bles/posibilidades a partir de la forma en que se combinen 
las piezas. Las piezas de catalogo involucraran elementos 
estructurales, elementos de cerramiento, elementos de 
���'����������	����}�^

����	����
�����	��
La combinación del sistema anterior para generar la en-
volvente/ estructura / cerramiento se combina con el uso 
de cápsulas y compactos que dotan de las áreas especia-
lizadas. Las piezas de catálogo pueden ser transportadas 
en pequeños automóviles y las cápsulas se colocan en la 
envolvente terminada para generar las áreas especializadas 
�
��	�����
��	�}�^

Elementos pesados 
La estrategia se basa en que  los elementos pesados de la 
vivienda sirven como contenedores, fungiendo como me-
dio de  transporte de los elementos ligeros, mismos que al 
��
�	��	���������
���
����
�	�����
(�	��
��}�^
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Cerramiento estructural
Se relaciona con la unidad mínima 2D/ 3D  que genera 
elementos prefabricados, estos elementos vinculados a 
la estrategia de apilamiento, van a conseguir el mínimo 
volumen de transporte mediante piezas que van a formar la 

��������	����	�
�����
��
�}�^

Transporte estructural
Esta estrategia busca aprovechar el sistema de transporte 
que contiene a la vivienda para utilizarlo una vez en el sitio 
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Instrucciones de montaje
Son todas las estrategias de montaje basadas en la auto-
construcción. A partir de una serie de instrucciones, se 
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�����ª�}�^

66. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.113 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

67. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.114 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  

68. ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO.Pag.115 Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, 
transformables.  
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Figura, 181. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 182. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). Recuperado de  ARQUEOLOGÍA 
DEL FUTURO. Caso Aplicado. Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: 

Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 183. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 184. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 185. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 186. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 187. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 188. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 189. (2016).Genotipos de movilidad. (Diagrama). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        

Viviendas móviles, transportables, transformables, Autor: Carme-
lo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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8 ANEXO ESTUDIO DE LA  ARQUITECTURA 
DE LA MOVILIDAD

En este capítulo se estudiaran diferentes tipologías de 
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arquitectura en un medio urbano desde una perspectiva de 
nomadismo, entender la experiencia vista desde el objeto 
itinerante y efímero.
La arquitectura que permite la movilidad no es un tema 
nuevo, sin embargo se replantea el tema como un área de 
oportunidad en cuestión de crear nuevas ideas de vivienda 
en las ciudades contemporáneas. Si bien puede verse esta 
tipología arquitectónica como una expresión lúdica para 
viajeros, exploradores, turistas, también se entiende como 
un abrigo para refugiados o militares.
Las posturas a  tomar frente al nomadismo, pueden ser la 
posición desde la  fatalidad como les pasa a los refugiados 
o desplazados o  el nomadismo como una elección de estilo 
de vida.
El estudio de los objetos arquitectónicos que apuntan a 
la movilidad, al nomadismo y al desarraigo, permiten la 
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A través de la historia surgen expresiones de cambio para 
afrontar el “futuro” de la arquitectura, estas manifesta-
ciones alternativas, muchas veces no han sido aceptadas ni 
adoptadas como soluciones viables, sin embargo su carác-
ter prospectivo plantea posibles  escenarios que deben ser 
estudiados, analizados, catalogadas desde una perspectiva 
actual que permita evaluar las  vigencia de los mismos. La 
movilidad en el ámbito de la vivienda, se presentó sobre 
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50´s y principios de los 70´s como una opción de  vivienda 
experimental, generándose durante esta época gran can-
tidad de prototipos. El estudio de estos casos de movili-
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manera que se puedan usar como herramientas útiles para 
su reutilización desde la perspectiva de una sociedad del 
siglo XXI.
“La Arquitectura se ha aferrado tradicionalmente a la 
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contemporaneidad nuestro nuevo contexto”. (Arquitectos 
190)
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La Revolución Industrial cambio el modo de concebir el 
mundo, la industrialización, y los avances tecnológicos 
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medios de transporte, los servicios, la infraestructura, y la 
arquitectura. 
Un primer ejemplo del impacto de la tecnología en la 
Arquitectura  es el Cristal Palace diseñado en 1851 por el 
Arquitecto Joseph Paxton, en la construcción se utilizaron 
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interior y exterior y tenía la posibilidad de desmontarse y 
desplegarse en otro lugar o adaptarse a nuevas funciones. 
El Cristal Palace junto con los puentes de ingeniería son un 
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Ballon Frame
La Arquitectura Colonial Estadounidense marca un hito 
importante, el llamado Ballon Frame, es un tipo de cons-
trucción en madera característico de los Estados Unidos 
especialmente de Chicago, que sustituye las vigas y pila-
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numerosos, que pueden clavarse entre sí. La estructura 
prefabricada, le permite aprovechar el trabajo industrial 
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cia el tiempo de construcción es menor ya que el montaje 
no requiere de mano de obra especializada.
La industrialización permitió a la Arquitectura sistematizar 
y optimizar la construcción, y tiene como principio básico 
la fabricación fuera del sitio, en el que las partes esencia-
les tienen dimensiones estándar, son fáciles de transportar 
hasta el lugar de destino y tener un montaje rápido y fácil, 
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cadas.
69. EVE Innovación Museos Exposiciones / Crystal Palace 1851   
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Figura, 190. Crystal Palace. (planos). 
Recuperado de   https://es.wikiarquitectura.com/

Figura, 191. Crystal Palace. (fotografía). 
Recuperado de   https://es.wikiarquitectura.com/
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Figura, 192. Ballon Frame. (Plano). 
Recuperado de   https://es.wikiarquitectura.com/
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La habitación por encomienda
En 1833 la Casa Manning Portable Colonial Cottage for 
Emigrants se convirtió en el prototipo de la primera casa 
prefabricada que se tiene documentada, la casa fue un éxi-
to comercial y Manning desarrollo otras casas de diferentes 
dimensiones y costos. La casa Manning es la primera casa 
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la construcción, su autor declaró; “como ninguna de las 
piezas son más pesadas que un niño o un hombre, podría 
llevarlo fácilmente por varias millas, podría ser tomado 
incluso a una distancia sin la ayuda de todos los animales 
�
�������
�¯���^�
A principios del siglo XX, en consecuencia de los nuevos 
materiales de construcción, el desarrollo del transporte y 
los medios de comunicación se generó el ordenar la casa  
por catálogo, este modo de construcción se utilizó como 
una forma de vivienda alternativa en las ciudades, pues 
era una opción de bajo costo, por lo general a las afueras 
y visto como casa de campo, empresas como Alladdin en 
1906 creo las “Casas Ready-Cut” que incluían piezas ya cor-
tadas y numeradas para facilitar el montaje, se produjeron 
450 modelos. En 1908 Sears, ROEBUCK AND CO. vendieron 
cerca de 70000-75000 hogares a través de su programa de 
pedidos por correo Modern Homes, Sears diseño 447 estilos 
diferentes de vivienda, los clientes podían elegir una casa 
�	�	��	����	�
�����������������
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Frank Lloyd Wright desarrollo en el periodo de 1911-1917 el 
American System-Built Houses for The Richards Company, 
eran casas de bajo costo montadas a partir de elementos 
producidos en fábrica. Los clientes solicitaban planes y fo-
lletos de la empresa Richards, los cuales contenían diferen-
�
�����
�����>.
Estos modelos fueron los primeros experimentos de Wright 
de la producción masiva de Arquitectura.
70. Home Delivery Fabricating the Modern Dwelling, The Museum of Modern Art, October 20, 
2008 by Barry Bergdoll, Pag. 40
71. Home Delivery Fabricating the Modern Dwelling, The Museum of Modern Art, October 20, 
2008 by Barry Bergdoll , Pag. 48
72. Home Delivery Fabricating the Modern Dwelling, The Museum of Modern Art, October 20, 
2008 by Barry Bergdoll , Pag. 50
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Figura, 193. 1927 EDITION OF THE SEARS 
ROEBUCK CATALOGUE; 1970. (Imagen). 
Recuperado de   https://www.wor-
thpoint.com/

Figura, 194. 1Sears House Designs of the 
Thirties (Dover Architecture) (Imagen). 
Recuperado de https://www.amazon.com/

Figura, 195. The Natoma (Model No. C2034 (Imagen). 
Recuperado de   http://www.searsarchives.com/
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(Imagen). 
Recuperado de  https://www.rootsimple.
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ready-cut-home-company/
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Figura, 197.( 1915 ) American System-Built Houses, Model 
A101, Circa 1915-1917 (1915-17 - S.200-204).  (Imagen). 
Recuperado de http://www.steinerag.com/
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Las Ideas de Fuller
Richard Buckminster Fuller diseñador, arquitecto, inven-
tor, profesor, autor, fue un hombre que ya en los años 30´s 
estaba preocupado por el cambio climático y la escases 
de recursos naturales. Muchas de sus ideas fueron toma-
das como utópicas y no se llevaron  a cabo, pero él tenía 
la premisa de “crear lo máximo con la menor cantidad de 
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de los materiales y energía para así satisfacer las necesi-
dades humanas. Sus invenciones fueron concebidas bajo la 
marca Dymaxion término acuñado por la combinación de 
las palabras “dynamic máximum tensión” 
Fuller dedico parte de su vida en diseñar nuevos tipos de 
vivienda con características poco convencionales y con 
materiales nuevos para la época de principios de los años 
30´s, si bien la gran mayoría de sus trabajos no fueron 
aceptados por la sociedad, forman parte de una experimen-
tación que se adelantó a las ideas de su época.
En 1920 incursiono en el campo del diseño de viviendas 
bajo un sistema que permitía producir casas con materia-
les livianos, aptas para resistir incendios y enfrentar duras 
condiciones climatológicas, llamo a este sistema el Stocka-
de Building System, pero no tuvo el éxito esperado y no se 
pudo fabricar.
A causa de la muerte de su hija por poliomielitis lo llevo a 
pensar que la enfermedad se da a causa de la insalubridad 
que caracterizaba las viviendas de la época, esto lo motivo 
a diseñar las Casas 4D  en las que puso especial atención 
a la funcionalidad, “Una vivienda es un sistema para sa-
tisfacer las necesidades humanas, de protección contra 
los elementos, privacidad e higiene”, el objetivo fue el 
de fomentar la construcción en serie de las viviendas para 
reducir costos y que pudiesen ser accesibles a la población, 
fue así como surgió la torre 4D.
La Torre 4D
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hexagonales, al centro tenía un mástil que contenía todos 
los servicios, la materialidad del mástil era de aluminio, 
en cuanto a las paredes, techos y ventanas las planteo 
de plástico, la propuesta de dicho materiales era una                  
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innovación ya que era impensable que estos materiales 
pudieran formar parte de una casa. La preocupación am-
biental era un tema que ya le ocupaba, por eso en la zona 
superior plateo un molino capaz de producir electricidad 
aprovechando le energía eólica. Esta idea no pasó de la 
etapa de anteproyecto, pero lejos de desanimarse, Fuller 
se basó en la torre para diseñar lo que denominaría la casa 
Dymaxion.

La casa Dymaxion
La casa Dymaxion proyectada en 1927 fue concebida para 
�
��	��������
��
�������������'�������
�	���
��	��'��
estaban contenidos en una torre, incluía a las instalacio-
nes la red de producción de energía. La casa fue diseñada 
para ser construida y desmantelada en cualquier lugar. La 
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posible al menor costo posible en términos de energía y 
materiales, haciendo uso de lo que podían ofrecer la cien-
cia y la tecnología.

El baño Dymaxion
En 1937 diseño el baño Dymaxion de modo que consumiera 
la menor cantidad de recursos posibles, en especial el uso 
del agua. Estaba compuesto de una ducha que funcionaba 
con un sistema de vapor lo cual permitía la higiene diaria 
de 4 personas con 1 litro de agua, así como un inodoro que 
utilizaba al año solo 30 litros de agua, el baño contaba con 
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vidrio y plástico moldeado, lograba que el baño  fuera muy 
liviano y fácil de transportar, además de ser pensado para 
elaborarse en serie. El diseño no se elaboró por el alto cos-
to de fabricación.
LA CASA WICHITA
En 1944 Fuller proyecto la  casa Wichita como una pro-
puesta al gobierno de Estados Unidos, para usar las tecno-
ligias empleadas en la industria aeronáutica militar en un 
uso civil, como fue la producción de viviendas en serie. El 
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forma cilíndrica y con una estructura suspendida en un 



                       217

mástil central como su predecesora, la vivienda se ubica-
ba próxima al suelo, esta nueva versión estaba construida 
íntegramente de aluminio y con forma aerodinámica, capaz 
de resistir vientos. Se construyeron centenares de unidades 
antes de terminarse la Guerra Mundial, pero se decidió que 
la casa era inapropiada para un uso permanente.
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Figura, 198. RICHARD BUCKMINSTER FULLER 4D TOWER (Imagen). 
Recuperado de https://adlibitumdreams.wordpress.com/2012/05/28/richard-buckmins-
ter-fuller-4d-tower/

Figura, 199. Lightful Tower sketch (Imagen). 
Recuperado de https://blogs.uoregon.edu/dymaxionhouse/4d-becomes-dymaxion/
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Figura, 200. The Dymaxion House / Buckminster Fuller  (Imagen). 
Recuperado de https://www.archdaily.com/
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Figura, 201. Baño Dymaxion via scene.org  (Imagen). 
Recuperado de https://www.archdaily.com/

Figura, 202. Wichita House, 1946, Fuller  (Fotografía). 
Recuperado de https://proyectos4etsa.wordpress.com/
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Walter Gripius y Konrad Wachsmann diseñaron en 1942 la 
“Casa empaquetada” un intento de fabricar y comercializar 
una vivienda prefabricada, el objetivo fue hacer un pro-
ducto en serie y adecuado al mercado americano. La casa 
combinaba los sistemas modulares estructurales y dimen-
siones normalizadas, con el uso de nuevos materiales como 
el aluminio, resultando un modelo más barato y de fácil 
montaje. Se podía jugar con los elementos que componen 
la vivienda para dar variaciones, creando 4 diferentes tipos 
de conexiones. Se planteó que con el tiempo se podían 
hacer ampliaciones dependiendo de los requerimientos de 
los usuarios. Todos los paneles están basados en un mismo 
módulo de 3 pies por 4 pulgadas (0,9 m por 0,1 metros), de 
manera que la longitud total de los paneles es siempre múl-
tiplo de esta dimensión.
%������
�	��
�
��	���	�	��
�	�!
(���
���
���
������
�	��
�
fabricación no lo fue, de modo que era totalmente autó-
nomo, limitado, homogéneo, compuesto por una serie de 
piezas diseñadas exclusivamente para estos módulos, las 
partes de la vivienda solo eran fabricadas en una sola fabri-
ca, lo cual supone una limitante, tampoco se podían incor-
porar componentes estándares que existían en el mercado,  
lo que ocasionó que no se tuviera una gran aceptación 
���
���	���\.

73. Proyectos 7 / proyectos 8
Aula Taller F – Proyectos arquitectónicos – etsa sevilla
“The Packaged House System”, Konrad Wachsmann y Walter Gropius, General Panel Corpora-
tion, New York, 1942
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2011/12/26/the-packaged-house-system-konrad-wa-

chsmann-y-walter-gropius-general-panel-corporation-new-york-1942/
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Piezas de Catálogo

Figura, 204. José María Correa Arenas. 
“The Packaged House System”. Pers-
pectiva militar interior. Recuperado de 
https://proyectos4etsa.wordpress.com/



                       223

MÍNIMA

Catálogo de Piezas

Figura, 205. ED-Kit house. Recuperado de ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. 
Caso Aplicado.        Viviendas móviles, transportables, transfor-
mables, Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso     
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Figura, 206. Moduli 225. Recuperado de https://www.urbipedia.org/hoja/Moduli_225
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Study Houses
Las Study Houses realizadas en 1945, se basaron en el pro-
grama Case Study House que tuvo como objetivo  construir 
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habitantes, los valores que caracterizaron el concepto de 
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nuevas tecnologías y materiales.
Las Case Study Houses surgieron tras la Segunda Guerra 
Mundial, los Estados Unidos vivieron un proceso de prospe-
ridad, el “Baby Boom” de posguerra creo la necesidad de 
nuevas viviendas para familias más numerosas que querían 
vivir el sueño americano. 
Estas fueron experimentos de la arquitectura residencial, 
que patrocinadas por la revista John Entenza, Arts & Archi-
tecture, contratando a los mejores arquitectos de la época, 
Richard Neutra, Raphael Soriano, Craig Ellwood, Charles 
y Ray Eames, Pierre Koening y Eero Saarinen, fueron los 
encargados del diseño de los 36 prototipos.
Las study houses se caracterizaron por sus grandes venta-
nales, la continuidad del espacio, la conexión interior- ex-
terior, se integraron electrodomésticos y tecnología que 
facilitaba las labores domésticas. Se utilizaron nuevos ma-
teriales prefabricados como la madera, el hormigón pulido, 
los bloques de vidrio o plástico y el acero. 
En un periodo de 20 años se desarrollaron más de 36 pro-
yectos y se integraron nuevos arquitectos, no todas las 
casas fueron construidas y muy pocas cumplieron con el 
objetivo de replicabilidad, sin embargo las viviendas cons-
truidas se volvieron un referente de la arquitectura moder-
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74. Case Study Houses The Complete Csh Program 1945-1966, Taschen
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Figura, 207. Arts & Architecture: Case Study House Program. Recuperado de Case Study 
Houses The Complete Csh Program 1945-1966, Taschen

Figura, 208. A Virtual Look Into Pierre Koenig's Case Study House #21, The Bailey House. 
Recuperado de https://www.archdaily.com/
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The Airoh House prefabricación en aluminio
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una crisis de vivienda, en la cual la prefabricación jugo un 
papel fundamental para satisfacer la demanda.
La Airoh House fueron las casas prefabricadas de aluminio 
que se construyeron íntegramente en fábricas, formadas 
por secciones de aleación de aluminio para paredes y te-
cho, los pisos de fueron fabricados de pino, las se vigas se 
realizaron de madera y se  atornillaban a la estructura, los 
marcos de las ventanas eran de aluminio y las puertas inte-
riores y exteriores tenían un revestimiento de madera. Las 
dimensiones se dictaron por el tamaño de las calles de la 
época, ya que se transportaban en camiones hasta el lugar 
donde se emplazarian, cada sección fue de siete pies y seis 
pulgadas de ancho, al llegar al lugar solo se atornillaba a 
un zoclo de ladrillo, esto podía hacerse en un solo día.
Se llegaron a construir más de 153 000 de estas viviendas 
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75. Casas prefabricadas de aluminio: los orígenes de esta industria moderna de Inglaterra en 
1945 Bill Addis
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Figura, 209. The airoh House. Recuperado de https://optimithink.wordpress.
com/2010/06/21/sobre-la-industrializacion-de-arquitectura/

Figura, 210. A housing estate in 1940s England, where 173 aluminium prefab houses 
were built and occupied in just over 11 months. Recuperado de https://www.northcoun-
trypublicradio.org/news/npr/94119708/www.cloudsplitter.org
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Jean Prouvé fue un diseñador, arquitecto, constructor, 
ingeniero y herrero francés, se le reconoce por que su 
principal objetivo fue el de conseguir una organización en 
el trabajo de manera que las diferentes partes que con-
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posteriormente ser trasladadas y montadas en el sitio de 
emplazamiento, en un tiempo mínimo y poder así cubrir las 
necesidades de la época.
A raíz de la segunda guerra mundial los problemas de vi-
vienda en Europa fueron agravantes, se hizo presente una 
necesidad de reformar los métodos de construcción para lo-
grar un aumento en la producción de viviendas, reduciendo 
los costos y los tiempos de producción.
Jean Prouvé materializo en sus obras sus ideas sobre la 
industrialización de la construcción, el trabajo en equipo, 
los métodos de producción industrial y la relación entre 
la artesanía con industria y diseño con arquitectura. En su 
talleres se desarrollo una enorme producción basada en el 
acero y el acero inoxidable.
En 1931 funda la “Societé Anonyme Les Ateliers Jean Prou-
vé” y forma parte de la UAM (Union de Artistes Modernes).
Maisons a Portiques.
En el periodo de 1939-1947 Prouvé desarrollo las Maisons 
a Portiques, son dos construcciones una de 8*12 y otra de 
8*8, son construcciones prefabricadas, con cerramiento de 
paneles de madera, unidos entre sí mediante tornillos con 
arandelas de plástico, para la cubierta se colocan placas de 
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los faldones se disponen de canalones de aluminio lamina-
��^�%��
��������
�
�
�	��
�����
���
����
�����
�
���
	����
bastidor de acero con dos soportes en forma de V invertida 
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Este tipo de construcción modular permite que los elemen-
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acuerdo a las necesidades.
Estos pabellones desmontables fueron proyectados como 
alojamientos provisionales para satisfacer la demanda de 
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vivienda de la población Francesa después de la Segunda 
Guerra Mundial, ningún elemento que compone la construc-
ción pesa más de 100 kg, la idea era responder a un mon-
taje rápido y sencillo sin ayudas técnicas y de fácil traslado 
�}^

Maisons Standard Métropole
En 1948 el Ministerio de la Educación lanzo un concurso de 
vivienda, en el cual la Maison Metropole se integró a un 
programa de 14 habitaciones para la comunidad de Meu-
don Francia, en acuerdo a la política de reconstrucción del 
gobierno tras la guerra.
Jean Prouvé lanzo dos propuestas una de 8*8 y otra de 
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la construcción está hecha de chapa plegada, las fachadas 
se componen de elementos prefabricados, paneles fron-
tales de madera y metal capaces de intercambiarse. La 
vivienda es ligera, capaz de transportarse,  puede montar-
se y desmontarse. Hoy en día, muchas de estas casas están 
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La casa Les jours meilleurs
En 1956 se realiza la casa Les jours meilleurs para Abbé 
Pierre, esta vivienda también fue proyectada con el obje-
tivo de remediar la falta de viviendas de una Francia de 
postguerra, “Les compagnons d’Emmaus” de Abbé Pierre 
pide a Jean Prouvé la concepción de casas baratas de 
50m2, echando mano de la industrialización para disminuir 
costos y tiempos.
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de 6 semanas para completar la vivienda, se seguía un 
orden muy preciso de las diferentes fases de construcción. 
Se hacía una losa de concreto colada en el sitio, se coloca 
el núcleo de servicios, y la viga principal hecha de chapa 
doblada, se instala la cubierta y por último los cerramien-
tos del espacio con páneles compuestos por dos capas de 
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estireno.
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para circulación con el objetivo de aumentar el área útil, 
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la propuesta no fue muy aceptada, por lo cual la construc-
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La Maison Tropicale
En 1951 La Maison Tropicale realizada junto a la diseñado-
ra Charlotte Perriand, fue una vivienda fabricada para los 
ingenieros franceses que radicaban en el Congo, África, el 
objetivo fue el realizar una casa que fuera modular, que 
pudiese transportarse, y adaptada al clima cálido de la 
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de ancho por 14 de largo, la totalidad de la construcción 
se basa en la posibilidad de ser transportada en avión y ser 
suministradas rápidamente.
La casa se eleva de la cota de suelo por el uso de pilotes, 
con el objetivo de proteger a la construcción de las fre-
cuentes inundaciones de la región. La casa se compone a 
partir de parasoles abatibles que responden a la necesidad 
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de luz ultravioleta, así como los elementos característicos 
de Jean Prouvé tales como los soportes de la cubierta en 
forma de U invertida, sobre dichos apoyos se recargan las 
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pieza favorece al acondicionamiento térmico, en conjunto 
con la chimenea la doble envoltura de la casa favorecía a 
la refrigeración. 
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cho por 14 de largo, la totalidad de la construcción se basa 
en la posibilidad de ser transportada en avión y ser suminis-
tradas rápidamente.
El proyecto fallo puesto que las “Maisons tropicales” tuvie-
ron un costo más elevado a lo previsto e incluso el proceso 
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76. Análisis de un autor: Jean Prouvé
Cinel, Mozzi, Portela
Departamento de Construcciones EIC Escuela de Ingeniería Civil FCEIA Facultad de Ciencias 

Exactas Ingeniería y Agrimensura UNR Universidad Nacional de Rosario.
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Figura, 211. Un parcours et sept lieux d’exposition dans la ville. Photo ER. Recuperado 
de https://www.estrepublicain.fr/

Figura, 212. Maisons a Portiques. Charlotte Perriand y Le Corbusier, 1945 . Recuperado 
de http://jaimesuarez9810.blogspot.com/p/obras-destacadas.html
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Figura, 213. (2012).Centre Pompidou/MNAM/Bibliotheque Kandinsky/Fondos Jean 
Prouve. Recuperado de https://www.metalocus.es/es/noticias/jean-prouve-les-jours-
meilleurs-house-1956
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Figura, 214. MAISON ALUMINIUM MÉTROPOLE, 1949. Recuperado de https://www.pa-
trickseguin.com/fr/designers/jean-prouve-architecte/inventaire-maison-jean-prouve/
maison-aluminium-metropole-1949/

Figura, 215. The Maison Metropole. (plano). Recuperado de https://www.archilovers.
com/stories/2734/the-maison-metropole-by-jean-prouve-on-the-lingotto-track.html
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Catálogo de Piezas

Figura, 217. The Maison Tropicale. (planos). Recuperado de https: https://es.wikiarqui-
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Figura, 216. The Maison Tropicale. (Fotografía). Recuperado de https: https://es.wikiar-
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The house on wheels
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siglo XIX, en 1890 cuando la empresa Francesa Panhard & 
Levassor lanza su primer vehículo.
La motorización fue un detonador importante pues sustitu-
yo los caballos por un coche, de esta forma adaptando los 
vehículos se crea un espacio habitable sobre ruedas tirada 
por un vehículo de motor.
"�	�	�����	�	�	�	��
��
���	����	��
�����
��	�
������
�
transito como un vehículo pero está equipado con un mobi-
liario interior básico a modo de vivienda, algunos vehículos 
llegando a tener niveles de habitabilidad bastante altos, 
tanto así que se llegan a ocupar como lugar de residencia.
El éxito de estos vehículos se ha visto principalmente en 
países donde sus habitantes cambian con regularidad su 
lugar de residencia, por cuestiones de trabajo, por ejemplo 
Estados Unidos, o para darles un uso turístico teniendo a 
Europa como un buen referente. La caravana tiene un alto 
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La auto caravana Auto salon moderne de 1903 fue construi-
da sobre un chasis de un camión Panhard 20HP, impulsada 
con ruedas de madera con montura de hierro, los neumáti-
cos de goma de la época no podían soportar el peso del ve-
hículo. La caravana tenía una cabina cerrada que se equipó 
con un dormitorio, un salón convertible, un lavadero y área 
de cocina, contaba además con iluminación eléctrica, los 
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La Ford tuvo una especial importancia en la historia de las 
caravanas en 1908 se crea el FORD modelo T, obteniendo 
la aprobación de millones de compradores, a causa de la 
fuerte demanda el móvil se economizó y fue accesible para 
muchas personas representando el sueño de libertad de 
muchos ciudadanos. La composición del vehículo se basaba 
en la sencillez y la reducción de espacios al mínimo impres-
cindible y acondicionado para poder dormir en el gracias 
a una ampliación lateral, además las piezas eran inter-
cambiables. Este vehículo fue el primero de fabricación en 
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La Maison Roulante Sibille de 1920 se conformaba por una 
cocina, área de comedor, una recamara y un baño. En ese 



                       237

mismo año Glenn Curtis ingeniero en la industria de la 
aviación desarrolla los Aerocar, móvil integrado a un chasis 
de coche, decía Curtis “la pasión por el movimiento, que 
recuerda el espíritu de aventura y el amor a la comodidad” 
��^
La Vivienda Nómada de Raymond Roussel vehículo adap-
tado con vivienda de 9m de largo por 2.30 de ancho y que 
podía alcanzar velocidades de 40km/h, se equipaba con un 
interior cuidadosamente decorado, el programa incluia una 
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del espacio se logró gracias a una organización coordinada 
y al uso de elementos plegables como las camas.
5 años más tarde en 1925 Le Carling-Home 2 de Charles 
Louvet fue una autocaravana de 10m de largo por 2.5 de 
ancho, con un peso de 2 toneladas y una velocidad de 
24km/h. La materialidad del vehículo fue a base de una 
estructura de metal, con un casco de madera laminada. El 
programa arquitectónico que albergaba en su espacio fue 
una habitación, cocina con tarja, con dos quemadores de 
gas, mesa y sillas para cinco personas, refrigerador y fonó-
grafo, la sala de estar con biblioteca integrada, dos camas 
individuales, mesa y radio, en el baño había bañera, lava-
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ventilación se integró a las paredes así como la iluminación 
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En 1933 Buckminster Fuller aparece en escena con el di-
seño del auto Dymaxion, este coche de tres ruedas repre-
senta en forma directa sus ideales revolucionarios. Este 
vehículo lo pensó para ser un medio colectivo de transporte 
en el futuro, podía transportar hasta 11 personas. El auto 
Dymaxion lograba alcanzar la velocidad de hasta 150km/h 
lo cual supone un record para la época, la razón se debe 
a su forma aerodinámica en forma de gota basada en la 
forma de los yates  que proyectaba su co-diseñador Starling 
Burguess y a los materiales ligeros que lo constituían. El 
motor del Dymaxion fue un Ford V8 montado en la parte 
trasera.
El auto nunca logro construirse en serie ya que por su poca 
estabilidad a causa de su diseño de tres llantas, la llanta 
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velocidades, lo cual lo hacia inestable. Se realizaron 3 
prototipos. Sin embargo durante la primera presentación 
del auto en la Exposición Universal de Chicago este se volcó 
causando la muerte del conductor, las empresas automo-
trices como la Chrysler que pensaban producirlo en serie 
después del incidente abandonaron el proyecto. Si bien el 
Dymaxion no tuvo la oportunidad de salir al mercado fue 
un referente para posteriores diseños como la furgoneta 
Volkswagen, el coche hibrido Aptera, las condiciones que 
abrió el Dymaxion fue el ser ultraligero, aerodinámico y de 
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Es en 1951 se desarrollan los Renault 1000kg con motor de 
2.3litros, 14 CV de gasolina, 46 caballos de fuerza y 2800 
rev/min.
A partir de la post-guerra en los últimos años 60´s la pro-
ducción de auto caravanas NOTIN se levantó y en 1970 re-
presentan la mitad de la producción anual de la empresa. A 
los autos caravanas NOTIN se les llamó los “Yates de ruta”, 
los cuales ofrecían un confort y una calidad en la habitabi-
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El primer modelo Transporter de la Volkswagen fue el 
llamado Bully, en 1950. Este se utilizó como furgón para 
mercancías y pasajeros, como vehículo de bomberos, po-
licial, furgón postal y más adelante como auto caravana. 
A causa de su multifuncionalidad el automóvil recibe una 
gran demanda lo que causa la creación de una nueva planta 
en Hanóver. El transporter en su versión de auto caravana 
cuenta con un portaequipajes, techo plegable, puertas de 
doble hoja, banco de asiento con mesa interior, camas ple-
gables, sofás y mesas, haciendo de este auto un habitáculo 
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Poco a poco el Bulli se convirtió en un icono del movimien-
to hippie de los años 60´s, por su espíritu de libertad y 
aventura.
Las generaciones del transporter llegan actualmente al 
Type 5 donde se conserva la idea de un habitar en movi-
miento.
La creación del “Airstream” estuvo en manos de Wally 
Byam que en 1930 decidió montar una empresa de diseño 
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de tráilers para camping, inicialmente Byam vendía los 
planos para la creación de remolques semiterminados, solo 
eran los planos del “cascarón” pero había que contratar a 
diferentes especialistas en las áreas de instalaciones para 
hacer las conexiones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de 
gas.
El Airstream mas antiguo data de 1935 llamado el “Airs-
tream Torpedo” anunciado en la famosa revista Mecánica 
Popular.
Airstream adquirió Bowlus Company y se creó el diseño 
Airstream Clipper que caracteriza la marca, el vehículo de 
forma redondeada, aerodinámico, carrocería de aluminio 
ensamblada con ribetes como la de los aviones y con un 
interior con alta calidad en su habitabilidad.
El negocio fue prosperando y en plena gran Depresión de 
los 400 fabricantes de caravanas solo Airstream sobrevi-
vió, aunque al llegar la Segunda Guerra mundial se paró 
la producción de la casa rodante, y Wally Byam trabajo en 
una fábrica de aviones en la que adquirió nuevas ideas para 
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tomo una gran popularidad y se organizaban caravanas de 
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La década de los años 50 y 60 fue la época dorada para la 
empresa y tal fue la demanda que las casas rodantes deja-
ron de ser solo un vehículo y formaron parte de un movi-
miento cultural, el movimiento contra cultural se trataba 
de jóvenes rebelados contra el sistema y los métodos con-
servadores que regían la vida estadounidense, se predicaba 
el derecho de libertad, así junto con la combi de Volkswa-
gen marcaron un ícono en el movimiento. Una caravana 
muy famosa fue la que se llevó a cabo en África en 1959 en 
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La marca se centró en pequeñas mejoras del concepto, con 
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se empezaron a comercializar caravanas de clase A (los 
primeros modelos Argosy) eran más reducidos de 6.1 a 7.3 
��
������	�	��'��	������
���	�
���
�����¥|���|����|³�
Después de la muerte de Wally Byam, Airstream tuvo perio-
dos de gran prosperidad y algunos de angustia económica, 
pero existe un gran orgullo en la compañía por el pasado 
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lleno de aventuras que hoy hace casi 100 años las Airstream 
aun ruedan por las carreteras del país vecino .

Caravana Markies
La Caravana Markies fue diseñada por el Arquitecto Holan-
des Eduard Bohtlingk en 1985.
Esta casa rodante fue presentada en la competición de 
1985 “Temporary Living” y galardonada con el premio Rot-
terdam Design Prize de 1996, 
Con una dimensión inicial de 2  X 4.5 m la Markies tiene 
la capacidad de triplicar su espacio gracias a un sistema 
de paredes desplegables que se convierten en suelo, los 
desplegables de vinilo sirven como cubierta, ya sea de una 
cobertura opaca o transparente el área de dormir queda 
expuesta o privada según la preferencia del usuario.
Los muebles también plegables se esconden en las paredes 
de la caravana,  ganando espacio.
La Caravana de Markies Nunca se fabricó en serie.
En el siglo XXI la fascinación por lo espacios pequeños, el 
espíritu de aventura y libertad se siguen presentando en 
el diseño de casas rodantes y auto caravanas, así tene-
mos ejemplos como La Mehrzeller de Christian Freisling y 
Theresa Kalteis, la FolDoub de Niels Caris y en 2014 La Eco 
Camper de Nau. 

77. Le Rétro Camping Club de France
Histoire Caravanes

http://www.rccf.net

78. Airstream, History

https://www.airstream.com/history/
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Figura, 218. PANHARD-LEVASSOR (1891-1910) 
(Fotografía). Recuperado dehttp://www.autopa-
sion18.com/HISTORIA-PANHARD-LEVASSOR.htm

Figura, 219. Auto-salon mederne (Fotografía). Recuperado de http://
www.rccf.net/2017/03/13/histoire-des-campings-cars/
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Figura, 220. Raymond Roussel (Fotografía). Recuperado de http://
www.rccf.net/2017/03/13/histoire-des-campings-cars/

Figura, 221. Le Carling Home 2 (Fotografía). Recuperado de http://
www.rccf.net/2017/03/13/histoire-des-campings-cars/

Figura, 222. Dymaxion 
Car (Fotografía). Recu-
perado de https://m.
forocoches.com/
foro/showthread.
php?t=2134046
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Figura, 223. Notin Super Résidence 700 1975(Fotografía). Recuperado dehttps://www.
!��«�̂ ������������������{µ�||����¥�����

Figura, 224. Renault 1000 Kg 
(Fotografía). Recuperado de 
http://club.caradisiac.com/
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Figura, 225. Volkswagen T2 Anni ’50 (Fotografía). Recuperado de https://curiosan-
do708090.altervista.org/volkswagen-transporter-t2-t3-t4-storia/
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Figura, 226. Airstream Liner (Car-
tel). Recuperado de https://articu-
lo.mercadolibre.com.m
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Figura, 227. Caravana Markies (Planos). Recuperado de https://eeudi1314.blogspot.
com/2013/11/caravana-markies.html
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Figura, 228. Foldable caravan(Esquemas). Recuperado de https://designbuzz.com/
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Figura, 229. Mehrzeller Concept (Fotografía). Recuperado de https://the-rdn.
com/2011/10/mehrzeller-concept/
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Arquitectura Neumática 
La obra del grupo Archigram es un referente en la revolu-
ción del quehacer arquitectónico, este grupo de arquitec-
tos surgido en la década de los 60s, difundió ideas utópicas 
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comic, las transformaciones tecnológicas, la prefabricación 
y la movilidad.
Las ideas del grupo sobre la movilidad llevaron a Mike 
Webb a diseñar la Cushincle como un acercamiento teórico 
y el Suitaloon como un prototipo construido con la idea de 
generar viviendas únicas a una escala que humanizaba los 
avances tecnológicos, ambos proyectos fueron inspirados 
en los trajes espaciales y en las capsulas de supervivencia 
de la NASA. La Cushincle expresaba el máximo referente 
de movilidad al ser una especie de mochila portátil que se 
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El Suitaloon se construyó como un traje capaz de cubrir las 
necesidades básicas para sobrevivir el entorno urbano, era 
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así el traje es la expresión mínima de la vivienda portátil.
Ron Herron miembro del grupo Archigram en 1967 diseño 
el Airhab como una vivienda de carácter vacacional que se 
podía transportar en el maletero de un coche, la agrupa-
ción de varias Air Hab, creara lo que Ron Herron denomino 
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La arquitectura neumática tuvo un auge especial entre los 
grupos experimentales que utilizaban la tecnología para 
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En 1967 Jean Paul Jungmann diseña el Dyodon como una 
vivienda neumática desplegable, transportable de carácter 
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generaban una complejidad formal. Diseñada como una 
vivienda de varios pisos y conformada en su interior por 
mobiliario también de carácter neumático resulto ser una 
vivienda experimental que atentaba contra el racionalismo 
francés de la escuela de Paris.
Otro grupo con ideas experimentales fue el grupo Austriaco 
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grupo era producir una arquitectura que a partir de su 
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espacio, función, forma, estructura, efectos, espectáculo 
generara en el usuario una experimentación psicofísica.
Dicha experiencia psicodélica se realizaría a partir del arte 
y la arquitectura, los objetos arquitectónicos del grupo se 
apoyaban en efectos visuales y acústicos para alterar la 
percepción como si de un viaje de drogas se tratase, lo que 
alteraba la realidad y ponía al usuario en una mayor con-
ciencia de su entorno.
En su proyecto Ballon for two una burbuja transparente de 
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en la fachada con una bañera al centro que servía de asien-
to para una pareja, el grupo declaro que aspiraban lograr 
que el globo ayudara a descubrir una sensación de seguri-
dad, relajación y amor, hacer de ese momento de “estar” 
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El grupo UTOPIA diseña propuestas dentro del campo de 
experimentación neumática, tenían como fundamento el 
plástico y la arquitectura neumática como materia funda-
mental, diseñaron vivienda, espacio público, mobiliario y 
objetos de diseño bajo esta premisa.
Su propuesta de Mobile Living Fair consiste en un hábitat 
neumático, la vivienda llega al sitio en sus dimensiones 
mínimas (empaquetada) en un remolque que sirve de es-
tructura y fuente de energía de la vivienda, una vez en el 
sitio se despliega la cubierta y el equipamiento, todos los 
componentes son neumáticos.

 79. Proyectos 7 / proyectos 8
Aula Taller F – Proyectos arquitectónicos – etsa Sevilla Cushicle, Michael Webb(Archigram), 
1966.
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2012/01/11/cushicle-michael-webb-archigram-1966/

80. Archigram
The cushicle and suitaloon
http://architecturewithoutarchitecture.blogspot.mx/p/cushicle-and-suitaloon-were-concep-
tual.html

81. Arqueología del Futuro. Visiones arquitectónicas del Futuro
HAUS RUCKER-CO
http://arqueologiadelfuturo.blogspot.mx/2009/02/haus-rucker-co.html

82. Arqueología del Futuro. Visiones arquitectónicas del Futuro
1968 Mobile Living Fair [Utopia Goup]

http://arqueologiadelfuturo.blogspot.mx/2012/03/1968-mobile-living-fair-utopia-goup.html
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Figura, 230. (1968) Mobile Living Faire
 (Fotografía). Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2012/03/1968-
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Figura, 231. Ben Blackwell (1967) Air-Hab Nomad. (Esquema). Recuperado de http://
www.artnet.com/magazine_pre2000/features/abercrombie/abercrombie4-14-5.asp



      252

MÍNIMA

Figura, 232.  Cushicle. (Ilustración). Recuperado de ESTRUCTURAS NEUMÁ-
TICAS HABITAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Universidad Politécnica de 
Madrid ETSAM, pag. 58.
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Figura, 233. (1967)  Cushicle and Suitaloon (Ilustración). Recuperado de 
http://hiddenarchitecture.net/cushicle-and-suitaloon/
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Figura, 234. Le Dyodon. (Ilustración). Recuperado de https://megaestructu-
ras.tumblr.com/page/4
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Figura, 235. (1972) Haus-Rucker-Co. (Fotografía). 
Recuperado de https://www.arquitecturayempresa.
es/noticia/arquitectura-para-el-futuro-pasado-pro-
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Figura, 236. (1968) Jonah's House (Planos). Recuperado de http://cyberneticzoo.com/tag/
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Cápsulas, Contenedores y Células
La prefabricación de módulos y células tridimensionales 
tienen una participación importante en la historia de la 
movilidad. Los proyectos planteados como vivienda capsula 
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quedaron solamente como proyectos fueron interpretadas 
más tarde a modo de conclusión, en el movimiento Metabo-
lista Japonés.
La idea de viviendas capsulares capaces de ser fabricadas 
en serie, transportables y económicas se presentaron en 
los años 50s como la opción de viviendas del “futuro” entre 
1955 y 1956 surgieron 3 prototipos de vivienda construidas 
a base de materiales plásticos.
La Casa Monsanto fue proyectada para servir como atracti-
vo turístico en Disneylandia California entre 1957 y 1967.
La importancia del modelo se basa en su estructura entera-
mente fabricada en plástico reforzado, sus piezas prefabri-
cadas y ligeras permitían un rápido montaje.
Sus piezas en “L” se conformaban por una doble lamina de 
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de poliestireno para dar un correcto aislamiento. La casa 
junto con su equipamiento pretendía ser una ventana al 
��������\.
Otra aportación a las plastic houses fue la All Plastic House 
de Ionel Schein diseñada en 1956, para una feria de mue-
bles en París, se utilizaron 14 diferentes tipos de plástico, 
para materializar la idea, el esquema se basa en un modelo 
concéntrico donde el nucleo esta compuesto por los servi-
cios especializados de la vivienda tales como la cocina y el 
baño, moldeados en poliéster, en su espacio concéntrico se 
desarrollaban las funciones de estar y dormir, los modulos 
prefabricados que conforman la vivienda son ligeros de 
modo que los usuarios puedan transformar y crecer la casa 
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La Casa en Plástico o burbuja fue un proyecto del Arqui-
tecto Frances Jean Maneval , diseñada como un habitáculo 
de vacaciones destinado para una familia, compuesta por 
6 caparazones plásticos apilables, las partes se trasladaban 
en un camión hasta el sitio de destino, este prototipo de 
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en un camión hasta el sitio de destino, este prototipo de 
vivienda modular prefabricada se comercializó una serie 
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La “Bulle” constaba de 6 caparazones, una claraboya cen-
tral y la base, las piezas que componían la casa eran prefa-
bricadas en taller, se materializaron de poliéster reforzado 
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nada de la vivienda experimental es de 36m2, se equipaba 
con todos los servicios para hacerla funcional (baño, coci-
na, comedor, estar y dos dormitorios) solamente se vendie-
ron 30 ejemplares.
En 1965 David Greene miembro del Archigram diseño la 
Living Pod, es una capsula que seguía las ideas tan extendi-
das del grupo, el concepto de vivienda minima o micro-ar-
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en el grupo, esta vivienda es un habitáculo mínimo que se 
conecta a una mega estructura urbana, la cápsula es auto-
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su vivienda con el y que la ciudad es una máquina a la cual 
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Otro ejemplo de cápsula plástica es la Futuro House de 
Matti Suuronen, diseñada como un chalet de esquí que 
posteriormente se comercializó como una pequeña vivienda 
prefabricada. El encargo que se le hizo a Suuronen fue el 
de generar una vivienda que pudiera reubicarse en cual-
quier sitio, de este modo se proyectó una capsula plástica 
con una estructura de liviana. La cápsula es soportada por 
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hormigón, capaces de adaptarse a una pendiente de hasta 
20°, el cuerpo de la capsula es fabricado en plástico refor-
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tada por un helicóptero. El interior esta conformado por 
cocina, baño, comedor, estar y un dormitorio, las 8 piezas 
prefabricadas se atornillaban en el lugar.
En 1973 se prohibió la fabricación y compra de casas del 
futuro, actualmente solo existen 60 ejemplares.
La casa Venturo House es una casa prefabricada de plástico 
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de una doble capa de espuma de poliuretano, la cual fun-
ciona como aislante térmico y el piso esta hecho de madera 



                       259

contrachapada, los cerramientos de las ventanas están 
hechos con acrílico, la casa pesa un total de 4 toneladas y 
tiene 45m2, solo se llegaron a construir 19 Venturo Houses.
La pequeñas casas en plástico que suponían ser las casas 
del futuro tuvieron su decadencia en los años 70, según el 
coleccionista y curador de arquitectura Eric Touchaleume 
en su muestra Utopía Plástico hace referencia a la arqui-
tectura modular plástica de los años 60 y 70, la muestra 
ofrece una visión de la utopía que representaban las peque-
ñas casas plásticas, dicha visión murió a causa de la crisis 
petrolera de los 70s con lo que aumento considerablemente 
el precio de los materiales plásticos. Touchaleume cree que 
se puede reavivar el amor por los chalets plásticos, citando 
sus palabras “después de todo ¿a quién no le gusta la idea 
de un segundo hogar asequible y de moda” tal vez el 2018 
sea el año de venerar el plástico”.

83. Proyectos 7 / proyectos 8
Aula Taller F – Proyectos arquitectónicos – etsa Sevilla Cushicle, Michael Webb(Archigram), 
1966.
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2011/11/02/casa-del-futuro-monsanto-mar-
vin-goody-y-richard-hamilton-disneyland-1957-1967/

84. www.frac-centre.fr
Ionel Schein Architect (1927 - 2004)
http://www.frac-centre.fr/_en/art-and-architecture-collection/schein-ionel-316.html?au-
thID=171

85. Una Casa del Futuro Finlandesa a orillas del Mediterráneo
Mónica Mateo García / Carlos Pérez Carramiñana

86. www.frac-centre.fr
David Greene (Archigram) 
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/greene-david/living-pod-64.html?au-
thID=81&ensembleID=185
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Figura, 237. (1968) Monsanto House (Planos). 
Recuperado de https:blog.aeris.com/a-look-back-at-the-monsanto-house-of-the-future 
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Figura, 238. (1955) Maison en plastique (Planos y maqueta). 
Recuperado de http://astudejaoublie.blogspot.com/2011/09/maison-en-plastique-io-
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Figura, 239. (1962) EMERGENCY MASS HOUSING UNITS (Plano). 
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EMERGENCY_MASS_HOUSING_
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Figura, 240. (1965) Casa en plastico (Plano y fotografías). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com
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Figura, 241. (1967) David Greene. Living Pod (Plano y maqueta). 
Recuperado de http://hiddenarchitecture.net/living-pod/
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Figura, 242. (1966) Espacio mínimo(Plano y maqueta). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.
com/2010/06/1966-tres-propuestas-de-habitat-por.html
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Figura, 243.Cabina Guscio (Fotografía). 
Recuperado de https://www.zanotta.it/en-us/magazine/dedicated-to/roberto-menghi
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Figura, 244. Dyamant (Fotografía). 
Recuperado de http://bubblemania.fr/bulle-architecture-maisons-plastiques-jus-
qua-aujourdhui-du-xxe-siecle/
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Figura, 245. Matti Suuronen (Plano y fotografía). 
Recuperado de https://www.inexhibit.com/case-studies/london-matti-suuronens-futu-
ro-house-central-saint-martins/
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Figura, 246. Matti Suuronen. Venturo House (Fotografías). 
Recuperado de http://blogosferia.blogspot.com/2012/08/venturo-house.html
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Figura, 248. Guy Rottier (Maqueta). 
Recuperado de https://www.pinterest.com.
mx/marcianotico/fracasos/

Figura, 247.Guy 
ROTTIER-1968-boule 
qui roule (Maqueta). 
Recuperado de 
https://www.
pinterest.ru/
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El Archigram y el Metabolismo Japonés
El grupo Archigram fue un colectivo de Arquitectos que 
surgió en Inglaterra en 1960, tuvieron un gran impacto en 
la década de los 60s y los 70s, el grupo buscaba renovar la 
Arquitectura y el Urbanismo a partir de sus ideas radicales. 
El Archigram estaba formado por los Arquitectos; Warren 
Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron 
Herron y Michel Webb.
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el Pop Art, los comics, la carrera espacial, la ciencia y la 
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futuro a través de experimentos arquitectónicos. Enten-
dian la ciudad como un organismo, compuesto de grandes 
infraestructuras ligeras a las cual se les podían “enchufar” 
las viviendas que eran planteadas como modulos habita-
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Ejemplos como el Free Time Node, proyecto publicado 
en 1966 por Ron Herron en la revista Magazine numero 7, 
plateaba una propuesta de una estructura capaz de alber-
gar las auto caravanas airstream, el armazón se planteaba 
como zona de camping para las caravanas, estas podían en-
chufarse a la estructura general y de ese modo abastecerse 
de las diferentes instalaciones, el conjunto se complemen-
taba con el uso de estructuras neumáticas enfocadas a usos  
deportivos y culturales.
Uno de los proyectos del Archigram que ha tenido mayor 
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Cook, planteaba una ciudad formada a partir de una mega 
estructura a la cual se le enchufarian elementos capsulares 
estandarizados, las partes que conforman la ciudad se plan-
tearon con diferentes grados de obsolescencia y sustitución 
para ser remplazadas de acuerdo a su duración. El proyecto 
surge como propuesta de una vida nómada contraria al esti-
lo de vida modernista de los suburbios.
En el año 64, Ron Herron planteó  la Walking City, plantea-
da como una ciudad que podía moverse, estaba conteni-
da en grandes robots que podían caminar, la forma de la 
maquina se planteo como la combinación de un insecto y 
maquina que podía conectarse a centros de abastecimiento 
�
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El metabolismo Japonés fue una corriente que surgió en la 
década de los 60´s, el grupo trabajo con los principios de 
la arquitectura prefabricada, las ideas del grupo se basaron 
en poder dotar de vivienda a la población japonesa que 
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industrialización gracias a sus rápidos procesos de fabrica-
ción, otra consideración que se tomo fue el espacio redu-
cido que se contaba para construir dada la situación geo-
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fueron y siguen siendo una sociedad que experimenta un 
alto grado de movilidad, los cambios tecnológicos tuvieron 
una participación importante para el desarrollo de la arqui-
tectura metabolista.
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encuentran en ciclos de cambio y en constante regenera-
ción y destrucción del tejido orgánico, se hace pues una 
analogía con los fenómenos de crecimiento, metamorfosis y 
muerte. La intención fue aplicar los sistemas de industriali-
zación para producir espacios de vivienda de forma masiva, 
expresado con esta forma de hacer arquitectura nuevos 
�������
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86.Study of 'ARCHIGRAM' ARC 6989 MAAD Wenhao Sun 08/05/2011

87. El movimiento metabilista: Kisho Kurokawa y la arquitectura de las Capsulas

Emilio Martin Gutierrez 
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Figura, 249. (1964) Plug-in City (Ilustración). 
Recuperado de https://proyectos4etsa.wordpress.com/2013/01/16/plug-in-city-1964-archigram/
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Figura, 250.Archigram’s “Walking city” Concept (Ilustración). 
Recuperado dehttp://walkingthecityupolis.blogspot.com/2011/03/guest-post-archi-
grams-walking-city.html
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Figura, 251.Ron Herron & Barry Snowden, Free Time Node, 1966. Image from Archigram 
Archival Project.(Ilustración). 
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Figura, 252.Nakagin Capsule Tower.(Fotografía). 
Recuperado de https://www.archdaily.mx/mx
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Figura, 253.Disparition de Pascal Häusermann.(Fotografía). 
Recuperado https://kostisvelonis.blogspot.com/2012/02/
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Figura, 254.Células ánfora [Chaneac].(Plano y maqueta). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2010/06/1973-celulas-anfo-
ra-chaneac.html
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Wagon Houses
La Oriental Masonic Gardens  son módulos móviles pro-
yectadas por Paul Rudolph, estos módulos prefabricados y 
construidos enteramente en madera, tenían una dimensión 
de 12m de ancho y 18m de largo. Los módulos se transpor-
taban en camión y se colocaban directamente en obra, se 
agrupaban horizontal y verticalmente ocupando un terreno 
de 12.5 hectáreas aproximadamente, la parte inferior de 
los módulos contenía las áreas de estar, cocina, comedor y 
baño,  los módulos superiores contenían 2 o 3 dormitorios. 
El conjunto fue diseñado para dotar de vivienda a personas 
con ingresos bajos o medios, el conjunto se mantuvo hasta 
1981 que fue demolido ya que no tuvo gran aceptación  
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El Danes Arne Jacobsen en cooperación con Hom Typehouse 
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dades que se agrupan a partir de un elemento básico para 
formar una vivienda vacacional, que en conjunto con otras 
viviendas creaban un centro vacacional.
La unidad básica es un cubo de 3.36m x 3.36 m, su es-
tructura es un marco estructural de madera laminada. El 
modulo básico puede componerse a partir de 7 diferentes 
combinaciones para el cerramiento.
1. Pánel de vidrio completo
2. Pánel de vidrio con una puerta corredera de vidrio 
3. Pánel completamente cerrado 
4. Pánel completamente cerrado  con una puerta co-
rredera en vidrio
5. Pánel cerrado con una ventana al centro
6. Pánel cerrado con una ventana en la parte superior.
Los módulos podían  ser montados en 8 días una vez la 
cimentación estuviese lista, el suelo se preparaba con un 
entramado de viguetas de madera y un aislamiento de 15 
cm, el piso es laminado en toda la casa excepto en el área 
de la cocina que esta revestida con un piso vinílico.
En la cubierta, la estructura de madera es revestida con 
una capa de 12.5 cm de neopreno líquido para el aisla-
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milímetros.
Los cerramientos se componen de asbesto blanco en su 
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actualmente se encuentra en el Museo de Arte Contempo-
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El Tetrodón fue un proyecto realizado por  Jacques Berce, 
Enrique Ciriani y Borja Huidebro del grupo de Urbanismo y 
de Arquitectura (A.U.A.) es un contenedor prefabricado de 
2.438 m de ancho por (2.43, 3.617 y 6.055) de largo capaz 
de albergar de 4 a 6 personas . La estructura principal sirve 
de contenedor de transporte para todos los elementos 3D 
que componen el mobiliario y los elementos especializados 
de cocina y baño. La Sociedad de trabajadores Nacionales 
de la Construcción de Viviendas (La Sonacotra) mando cons-
truir 25 Tetrodons para recibir a los trabajadores Inmigran-
tes que laboraban en la zona Industrial y portuaria Fos-Sur-
Mer en Francia, actualmente solo queda uno que sobrevivió 
al abandono.

89. Proyectos 7 / proyectos 8
Aula Taller F – Proyectos arquitectónicos – etsa Sevilla Cushicle, La Oriental Masonic Gardens
https://proyectos4etsa.wordpress.com/2012/02/11/oriental-masonica-gardens-paul-rudol-
ph-new-haven-connecticut-1968/

90. Proyectos 7 / proyectos 8
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Figura, 255. 01 Misawa homes international prefabricated house design competition '70. 
[Japón] JA : The Japan Architect. -- (1971), nº 1-2-171 enero-febrero ; p. 148 : plan. esq., 
axon., alz. .(Plano y maqueta). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2009/02/tilted-boxes-1pri-
ze-misawa-homes.html?fbclid=IwAR2LlGot7I79XE-l10q-NOLtAZe3jedw-0rN9hA vx-sv4UY-
GreCKJZXHd4
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Figura, 256.Oriental Masonic Garden.(Ilustración y fotografía). 
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Figura, 257.Atmospheric Laboratory, proyectos4, arkitectos.(Planos y fotografía). 
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Figura, 258.On the market: 1960s AUA-designed Tetrodon module.(Planos y fotografía). 
Recuperado de https://www.wowhaus.co.uk/2013/09/25/on-the-market-1960s-aua-de-
signed-tetrodon-module/
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Figura, 259.Arturo López Fernández.Propuesta para centro turistico.(Planos y fotografía). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2009/01/propuesta-para-cen-
tro-turstico-1977.html
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Figura, 260.Maison depliable. (Planos). 
Recuperado de  ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO. Caso Aplicado.        Viviendas móviles, 
transportables, transformables, Autor: Carmelo Rodríguez Cedillo Director: José Alfonso 
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Figura, 261.Minimod. (Planos y Fotografía). 
Recuperado de https://www.dezeen.com/2014/02/05/minimod-prefabricated-modu-
lar-home-by-mapa/
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Figura, 262. Ábaton Arquitectura. Casa Transportable ÁPH80.(Planos y Fotografía). 
Recuperado de https://www.archdaily.mx/mx/02-288051/casa-transporta-
ble-aph80-abaton-arquitectura
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Kyt System
Joe Colombo pintor y arquitecto Italiano desarrollo mi-
cro-arquitectura y equipamiento con nuevos materiales 
�	�
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Colombo se unio a las ideas de la década de los 60s de 
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participo en la exposición The new domestic  Landscape del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York 
Expuso su Tube Chair, objeto realizado a base de tubos 
acolchados unidos mediante pinzas de metal, se podían 
unir los tubos formando variaciones en el mueble ya sea 
para sentarse o para acostarse.
También presento en la exposición la “Multichair” consta 
de 2 elementos acolchados unidos mediante cintas de cue-
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variables en la forma de sentarse o tumbarse
La Microcucina es una cocina móvil, consiste en un bloque 
cubico que se despliega de la unidad, este concentra las 
funciones de almacenaje y cocinar en un mismo modulo, 
contenia una nevera, dos placas eléctricas de fogón, una 
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pacios de guardado. La Microcucina fue pensada para casas 
de una sola persona que requerían optimizar el espacio. 
Uno de los diseños más emblemáticos de Joe Colombo es la 
Total Furnishing Unit, la unidad de 2x4 metros se desplega-
ba para dar paso a distintas funciones, la célula contenía 
las camas, mesa y aparatos eléctricos, también contaba 
con una zona de estudio.
La vida doméstica llevada a un mueble es la cumbre de sus 
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idea de crear sistemas habitables adaptables a cualquier 
situación en el espacio y el tiempo.
El sistema Arkit de Francisco Javier Torredo Cepeda surge 
en el 2012 como una solución prefabricada de muebles que 
en conjunto  van a conformar una vivienda, las funciones 
domesticas se asocian a un mueble, mismos que pueden ser 
ensamblados entre ellos, la casa se vuelve una asociación 
de mobiliario.
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Figura, 263. Micro-cucina Carrelone.(Fotografías). 
Recuperado de http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/2012/08/cambio-de-esca-
la-ciudad-interior-1963.html
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Figura, 264. Super chair.(Fotografías). 
Recuperado de https://hippliplans.tumblr.com/post/102542325184/super-chair-by-ken-
isaacs-from-how-to-build-your/embed
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Figura, 265.Ar Kit.(Fotografías). 
Recuperado dehttps://proyectos4etsa.wordpress.com/2013/06/30/el-proyecto-ar-
kit-la-vivienda-como-kit-de-muebles-francisco-javier-terrados-cepeda-2012/
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Movimiento Tiny Houses
Las casas pequeñas está cobrando fuerza como un movi-
miento arquitectónico que se presenta como una alternati-
va sustentable y económica para la adquisición de vivienda, 
esto logrado a partir de vivir en el mínimo espacio que se 
requiere para ser habitable.
En Estados Unidos donde surge el movimiento los m2 de 
construcción promedio de la vivienda están en 240m2, 
mientras que las casas diminutas llegan a tener hasta 
50m2.
Se propone el vivir con lo indispensable, y que este espacio 
compacto sea capaz de albergar y satisfacer las necesida-
des de los usuarios, es una vida más sencilla y abierta al 
espacio público.
Entre las ventajas que anuncia el movimiento de casas 
pequeñas está el generar conciencia ambiental y ahorro 
económico, originadas a partir de ser una casa de menor di-
mensión el costo de construcción, mantenimiento, impues-
tos, reparaciones y servicios (electricidad, acondiciona-
miento térmico)  disminuye  al cambiar una menor escala,  
propiciando una menor huella energética en comparación a 
una casa tradicional.
El movimiento nació en Estados Unidos como una solución 
a la falta de espacio, a los aumentos en las hipotecas y a 
que muchos ciudadanos perdieron sus casas. Se espera un 
crecimiento del movimiento no solo en Norteamérica, en 
Latinoamérica está tomando fuerza el desarrollo del movi-
miento.
La opción de movilidad, la reducción de contaminación, la 
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pagar alquiler y su duración mayor a 50 años son algunas de 
las razones por las que se piensa que el movimiento cobra-
ra mucha fuerza en los años venideros.
Autores como Lloyd Khan, Jay Shafer y Kirsten Dirksen son 
precursores de este movimiento.
Lloyd Kahn es un veterano editor contracultural de  Shelter 
Publications especializado en la construcción de refugios, 
Kahn fue el editor de abrigos humanos y especialista en 
arquitectura geodésica en de Whole Earth, asi como el  au-
tor del libro Tiny Homes, Simple Shelters, y un experto en 
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la arquitectura DIY desde los años 60s. La importancia de 
Khan en la contracultura, es el que logro hacer una interac-
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de una vida sencilla, el futuro tecnológico, y el fenómeno 
“makers” DIY (do it yourself) para fabricar uno mismo lo 
que sea. Khan es carpintero y constructor, inspirado en el 
trabajo de Buckminster Fuller, colaboro en la construcción 
de cúpulas geodésicas como vivienda. Colaboro en Whole 
Earth Catalog publicación especializada en Refugios, vi-
viendas humanas, abrigos, desde las tiendas móviles de los 
pueblos nómadas de Norteamérica a la especialidad que 
fueron las casas circulares o “domes” donde el concepto 
era unir la complejidad matemática con la arquitectura y 
�	�	���������#	��>. 
Jay Shafer es conocido por ser el inventor de “Tiny House” 
fundador de su ahora ex compañía Tumbleweed Tiny Hou-
se Company, que se  dedican a diseñar y construir estas 
casas pequeñas. En 1999 fue galardonado por Natural Home 
Magazine con el premio al diseño más innovador. La idea de 
vivir en un espacio mínimo surgió sin una premeditación, 
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las cosas que considero que no eran de necesidad básica 
y el resultado fue una casa muy pequeña, la cual monto 
en un RV y le dio las condiciones adecuadas para que la 
vivienda no fuera leída como un remolque. Caracterizo el 
término de “casa pequeña” no en el sentido de los m2 de 
construcción, si en la dimensión mínima que requieren los 
usuarios de acuerdo a sus necesidades. Actualmente Shafer 
trabaja en T- House donde desarrollan casas modulares, 
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Por ultimo  Kirsten Dirksen co fundadora de fairecompanies 
web que ofrece información y herramientas para llevar un 
vida sustentable y usando lo minimo indispensable, mas 
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ten publica el documental We the Tiny House People, en 
este documental se muestra el viaje de la autora a través 
del descubrimiento de casas pequeñas y como las personas 
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partir de la sencillez y el minimalismo. Sea una cueva, un 
garaje reconvertido en  vivienda, un remolque, una caseta 
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de herramientas, un barco o un palomar pueden ser refu-
gios.

91.   The Small House Book Paperback – 2010
by Jay Shafer  (Author)

92. TINY HOMES: SIMPLE SHELTER
Lloyd Khan
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Figura, 266.Derek “Deek” Diedricksen.
(Ilustración).  Recuperado de https://relaxs-
hax.wordpress.com/page/73/

Figura, 267.Diedricksen.Boxy Lady.
(Fotografía).  Recuperado de https://jacobsphotographic.
smugmug.com/Editorial/New-York-Times-Assignments/
Tiny-Structures/i-sX6jB6g
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Figura, 268.Jay Shafer. (Fotografía y planos).  
Recuperado de https://www.tumbleweed-
houses.com/
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The new nomads
En el libro THE NEW NOMADS hace referencia al nomadismo 
como una forma de libertad, respuesta a las dinámicas del 
mundo contemporáneo en el que estar trabajando desde un 
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rar ingresos.
%���������
�����	���	��
��
��
���������
��!
(���
��
������	-
doras para generar vivienda o refugio a estos nuevos nóma-
das, consecuencia de una era de internet de globalización 
de interconexión.
Los modelos de vivienda y refugio son respuesta a la bús-
queda de espacios multifuncionales, compactos, estéticos, 
personalizados, precursores y partidarios de temas de 
����
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93. The New Nomads
Authors: Gestalten & ¬Michelle Galindo
Release Date: March 2015
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Figura, 269.Portada del libro The new nomads.  
Recuperado de The new nomads temporary spaces and a life on the move
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Figura, 270.Propuestas. 
(Fotografías)  
Recuperado de The 
new nomads temporary 
spaces and a life on the 
move
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Figura, 270. Diogene 
(Planos)  

Recuperado de The 
new nomads temporary 
spaces and a life on the 

move
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CONCLUSIONES

En el estudio realizado en esta tesis, se observó que existe 
una demanda de vivienda por parte de alumnos y catedrá-
ticos foráneos pertenecientes a la UNAM, una de las causas 
de la demanda de vivienda es la inexistencia de una resi-
dencia Universitaria tal como se tenía planteada en el plan 
maestro de Ciudad Universitaria, este vacío arquitectónico 
dio lugar a la oferta de habitaciones dentro de las inmedia-
ciones de C.U. mismas que según las encuestas realizadas 
a alumnos de la Universidad y provenientes del interior de 
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espacialidad y confort, de modo que se pueden mejorar las 
opciones de vivienda ofertadas en el mercado.
Se propuso la opción de una residencia Universitaria, se 
advierte que puede ser un proyecto viable si al programa 
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que la propuesta pueda ser rentable económicamente, de 
acuerdo al estudio realizado de los terrenos posibles  para 
emplazar la residencia, se percató que el m2 de terreno va 
desde los $8000 a los $35 000 pesos aproximadamente, por 
tanto se concluye que en la Arquitectura el mayor costo es 
el del terreno, en consecuencia se planteó la opción de una 
arquitectura que no estuviera arraigada a un sitio y que pu-
diera estar en constante dinamismo, usando como espacio 
de desplante lugares dentro de preexistencias, como azo-
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dentro de propiedades unifamiliares ya sea al interior o al 
exterior de las mismas.
A partir de la decisión de “parasitar” preexistencias, se 
realizó un análisis de las zonas aledañas a Ciudad Universi-
taria y se analizó que tipo de intervención se puede reali-
zar de acuerdo a las características de la propiedad pre-
existente que alojara la propuesta de arquitectura efímera, 
usando los esquemas de relaciones entre tipologías de habi-
tación y los genotipos de la movilidad, se aprecia entonces 
que las opciones pueden ser muchas y variadas, usando las 
diferentes combinaciones de los estados prototípicos y sus  
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vertientes, mismas que se pueden desarrollar a partir de 
sus parámetros característicos y sistemas generativos.
El estado prototípico elegido y desarrollado en esta Tesis, 
puede ser solo una de las muchas variables que arroja el 
estudio para solucionar la demanda de vivienda en tér-
minos de arquitectura móvil, quedan aún por explorar las 
diferentes combinaciones entre estados prototípicos y las 
tipologías de habitación, los genotipos de la movilidad 
analizados pueden ser una guía de exploración de diversas 
opciones y matices para desarrollar una arquitectura de 
la movilidad, se puede agregar también la opción de otro 
tipo de usuarios que podrían habitar este tipo de arquitec-
tura, tales como parejas sin hijos, personas de la tercera 
edad y en general personas de hogar unifamiliar, también 
puede ser para personas de residencias temporales como 
migrantes, refugiados, transportistas o incluso personas 
que trabajan en la construcción y que requieran viviendas 
temporales de acuerdo a la duración de la obra.
La propuesta de arquitectura efímera se plantea en la 
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personas, de igual manera porque la gente tiende a cam-
biar de lugar de residencia con mayor frecuencia en rela-
ción a su lugar de estudio o de trabajo, existiendo casos de 
estudiantes que tienen a  sus padres viviendo en la zona 
metropolitana y ellos viviendo con compañeros cerca de su 
lugar de estudio, se plantea asimismo en la zona conurbada 
porque existen pocos terrenos para construir, por tanto la 
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dades compactas,  en lugares del interior de la República la 
propuesta poco funcionaría por varios motivos, el primero 
es que en los estados las distancias para llegar de un sitio 
a otro son relativamente cortas y el tiempo de traslado no 
se iguala a los tiempos realizados en la Ciudad de México, 
teniendo como parámetro de tiempo un rango de 30 a 45 
min para llegar desde el centro de la ciudad a diferentes 
sitios de la periferia, tomando como referencia de trans-
porte el automóvil, medido en condiciones climatológicas 
normales y fuera de horas pico, por tanto es una opción 
viable rentar un sitio barato, que aunque este alejado del 
centro de la ciudad el tiempo para llegar a los diferentes 
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destinos pueda ser aceptable; otro factor es el costo del 
terreno, en ciudades del interior es más barato el m2 de 
terreno, con lo cual la gente considera mejor opción la de 
comprar terrenos para construir o comprar propiedades 
antes de rentar, por último en cuanto a la materialidad se 
eligen materiales tradicionales como el ladrillo, la piedra 
o el concreto, teniendo a la prefabricación y a los sistemas 
ligeros como poco durables o de poca resistencia, es por 
estos motivos  que la propuesta de Arquitectura efímera 
se plantea para ciudades conurbadas y pobladas donde es 
complejo poder adquirir un terreno para construir y  en 
cambio se utilizan y “parasitan” preexistencias dentro de 
una ciudad consolidada.
Finalmente la investigación deja abiertas las posibilida-
des de  exploración para proponer la arquitectura móvil 
en otros contextos y con otros usuarios, haciendo uso de 
la información parametrizada y esquematizada que arrojo 
esta Tesis.
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