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0PRÓLOGO  
La presente tesis surgió a part i r  de un aconteci-
miento que marco la v ida de muchos de nosotros  
y nos hizo br indar ayuda cómo fuera posible y qué 
mejor que a part i r  de nuestros conocimientos.
El objet ivo en un pr incipio de seminario de t i tu-
lación era desarrol lar un proyecto basado en l i -
neamientos internacionales a través de un con-
curso el  cual  fue postulado y elegido de manera 
democrát ica en el  aula por profesores y alumnos 
l legando a concursar;  desarrol lándolo de forma 
conceptual  en una lámina de presentación para 
concurso.

INTRODUCCIÓN  
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Sin embargo un acontecimiento natural  azotó a var ios estados de la 
Repúbl ica Méxicana incluyendo la ciudad de México cambiando el  en-
foque y la percepción de nuestra labor ante nosotros y la sociedad, 
provocando sal i r  a ayudar a las comunidades mas necesi tadas en ese 
momento pero no solo de manera inmediata, s ino a mediano y largo 
plazo, produciendo proyectos sól idos  que act ivarían la economía de 
una población de forma sustentable apoyándonos de dist intas mate-
r ias para lograr lo generando una conciencia de la autoconstrucción y 
el  valor del  arqui tecto en campo, comprendiendo las costumbres tradi-
c iones y recursos que una comunidad puede tener y mezclándolos con 
el  diseño y la técnica que como arqui tectos podemos aportar.

Los proyectos que se presentan en este documento se plantean en un 
programa a corto,  mediano y largo plazo con la intervención de nue-
vas tecnologías haciendo de una comunidad en la cual la tecnología 
y la posibi l idad de exist i r  y progresar es baja,  a sembrar un proyecto 
que existe ya en la comunidad pero que se puede potencial izar y dar-
le la vuelta a lo que ya conocen para hacer de el  una potencia para 
progresar tanto en lo económico como en la sociedad en la que viven.0
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Durante la pr imera parte del  seminario se 
l levo a cabo el  proceso de selección de 
concursos el  cual  se dio por medio de 
búsqueda  de los alumnos en plataformas 
internacionales y el  cual  por medio de 
una votación se elegio el  más adecuado 
para su ejecución segun los alcances da-
dos por los profesores, como parametros 
:  una entrega conceptual  a concurso para 
después dar paso a la profundización del 
mismo hasta el  proyecto ejecut ivo. s ien-
do el  ganador el  Museo del  Ant iguo Ni lo. Co

nc
urs

o
1
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P R E M I O S

1º Premio
3.750 euros + Suscripción gratuita por un año a la revista El Cro-
quis, AV Proyectos + WA Wettbewerbe Aktuell + Publicación digi-
tal en Plataforma Arquitectura , Arquitectura Viva, WA Wettbewer-
be Aktuell  y The AAAA Magazine.
El ganador o miembros del equipo ganador formarán parte del 
Jurado del siguiente concurso Arquideas para estudiantes de ar-
quitectura.

2º Premio
1.500 euros + Suscripción gratuita por un año a la revista El Cro-
quis, AV Proyectos y WA Wettbewerbe Aktuell + Publicación digi-
tal en Plataforma Arquitectura, Arquitectura Viva, WA Wettbewer-
be Aktuell y The AAAA Magazine.

3er Premio
625 euros + Suscripción gratuita por un año a las revistas: El Cro-
quis , AV Proyectos, WA Wettbewerbe Aktuell + Publicación digital 
en: Plataforma Arquitectura, Arquitectura Viva, WA Wettbewerbe 
Aktuell  y  en The AAAA Magazine.

A L C A N C E S

Los miembros del Jurado del concurso internacional de ideas Mu-
seum of the Ancient Nile (MoAN) Egypt, realizan sus valoraciones 
en dos fases para unificar criterios y emitir un veredicto lo más 
fundado posible.
Los aspectos a evaluar son: claridad para transmitir las ideas del 
proyecto, la calidad de la propuesta arquitectónica, el criterio de 
emplazamiento, así como la relación de la propuesta con el paisa-
je, la respuesta al programa de usos propuestos y los criterios de 
sostenibilidad y aprovechamiento energético.
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T r a b a j o  e n 
  s e m i n a r i o

Después de conocer y analizar las bases del concurso se pro-
puso una exploración con ejercicios relacionado a corrientes 
artísticas para despertar la curiosidad de poder encaminar 
ideas a otros niveles de conceptualización, es decir, cambiar 
las formas de diseño tradicional por otras un poco menos con-
vencionales de gran impacto visual, que fueran atractivas para 
el jurado, reuniendo los objetivos solicitados y complementan-
do los mismos para potenciar la idea formal de inicio. 
De esta forma se propuso la exploración con el libro; Las for-
mas del siglo XX de Josep María Montaner  y las tendencias 
del surrealismo, racionalismo, energias y caos.

Los cuales se propuso una investigación que no solo abarcara 
la influencia que tuvo sobre la arquitectura, sino que tambien 
tocara otros campos de estudio y como se vieron influenciados 
por las mismas, de esta forma se podría comprender de ma-
nera completa todo el contexto en el cual se desarrolló dicha 
corriente, pudiendo ser asi un claro ejemplo al momento de 
proyectar con esas bases.

F O R M A T O

Panel en formato Din-A1 y disposición vertical plasmando las ideas 
del proyecto, La lámina contará con un código de identificación en 
la esquina superior derecha en formato pdf (594x 841 mm) y jpg 
(1.500 pix anchura).
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LAS FORMAS DEL 
SIGLO XX

8

JOSEP MARÍA MONTANER

Un antecedente importante de las formas y corrientes arquitectónicas que se de-
sarrollaron en el siglo pasado fue el rechazo de las leyes compositivas universa-
les y la comprensión de que estas son directamente influenciadas por las artes, 
paradigmas científicos y la evolución de la sociedad. Se considera que esas nue-
vas formas remiten a la altísima capacidad de conceptualización y teorización.

A partir de esas reflexiones se comprende que la forma es influida por:
 ■ Teorías científicas, filosóficas, estéticas y políticas
 ■ El comportamiento que tendrá de acuerdo al lugar y contexto urbano
 ■ La personalidad de cada creador
Y la misma forma como:
 ■ Pensamiento multidimensional
 ■ Estructura esencial e interna
 ■ Un elemento que va más allá de las explicaciones visualistas
 ■ El motivo central, es clave en el arte y la arquitectura
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SURREALISM0

Nace en Francia en torno a los años posteriores a la Primera 
Guerra Mundial. Surge como fuente de creación estética. 
El caos de la vida como punto de partida y el pensamiento sin 
intervención de la razón

FUNDAMENTACIÓN:
       Expresión del subconsciente

       La existencia de otra realidad y el pensamiento libre. 
       La razón no puede dominar el subconsciente.
          Desafío a las leyes de la lógica y la física.

Sus formas Surgen de lo irracional, del desvelamiento y li-
beración del inconsciente.Sus objetos :Generar un shock del 
objeto fuera de su situación convencional, tiene cambios de 
escala, contexto y significado. 
Sus obras estan condicionadas por los sueños. / Relación con 
las bases ocultas y profundas de cada persona. / Dan entrada 
al azar fusionando el proceso creativo con la misma obra.

EXPONENTE :                                               
Frederick KIESLER
“LA VIDA ES POLIDIMIENSIONAL, ORGÁNICA 
Y FLUIDA. NO EXISTEN ÁNGULOS RECTOS”.

Características de sus espacios: 
Flexibles
Plásticos

Sin tiempo ni limites
Curvos, suaves y blandos
Muros curvos y sin limites

Objetos suspendidos

9 10
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RACIONALISMO

-Las obras producidas por el racio-
nalismo son las que más satisfa-
cen a la mente humana: permiten 
una comprensión total, ya que su 
conformación coincide con la es-
tructura de nuestra racionalidad, 
de la cual han surgido.-

FUNDAMENTACIÓN:

        Alcanzar la máxima funcionalidad; La forma sigue exigentemente a la 
función del edificio.
       Conseguir formas perfectas y repetitivas de la automatización y producción 
en serie.
       Una arquitectura OBJETIVA y transparente a las necesidades sociales

Corriente basada en el prestigio de la razón y la ciencia. Busca-
ba autenticidad de su época, desprendiéndose de la imitación de estilos 
anteriores; esta corriente rechazaba ornamento, y aprovechaba los 
descubrimientos, cuyo objetivo era encontrar un camino intermedio 
entre la renuncia a la imitación de lo antiguo y a un excesivo tec-
nicismo estandarizador teniendo confianza en el futuro y la idea de 
progreso a partir del avance científico. Aprovechando tecnologías indus-
triales y nuevos materiales.

Se cracteriza por hacer arquitectura de estructuras básicas semejan-
tes, generar un prototipo que permitiera producir en serie, comienza 
a tomar al hombre como medida de todos los objetos he  interfieren 
en el urbanismo moderno

11 12
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ENERGÍAS  

Entre 1910 y 1920 la mayoría de los territorios urbanizados se 
electrificaron masivamente, transforma el modo de vida de los 
habitantes. En las obras de arte y arquitectura aumenta la con-
ciencia de pertenecer al mundo de los ciclos energéticos dando 
un parteaguas para que surja el futurismo como movimiento artís-
tico: Necesidad de crear un arte nuevo acorde con la mentalidad 
moderna, los nuevos tiempos y las nuevas necesidades.Siendo 
su inspiración  las máquinas y la tecnología buscando plasmar la 
esencia del movimiento en las formas, la agresividad, la veloci-
dad, la fuerza, el peligro y la energía.

FUNDAMENTACIÓN:
ARTE: Movimientos y expresiones artísticas acordes a la mentalidad moderna 
y la influencia de la tecnología, principalmente la luz. Tendencia hacia el 
silencio, el vacío y la nada. 

ARQUITECTURA: Relación con los grandes suministradores de energía: el sol, 
el viento y el agua. Considera los propios ciclos de energía utilizados: ma-
teriales que utiliza en su construcción, condicionamiento del interior, su 
funcionamiento y su consumo. LA BÚSQUEDA DE LA TRANSPARENCIA, 
LUMINOSIDAD E INMATERIALIDAD EN EL ARTE Y LA ARQUITECTURA

E X P O N E N T E :
James Turrel l .
 “Su trabajo ha desarrollado una serie 
de obras y postulados sobre la relación 
entre la luz, el espacio y la percepción. 
La mayor parte de sus proyectos son 
concebidos como lugares de meditación 
e introspección en donde no hay objetos 
o puntos de referencia establecidos, lo 
que hay es luz, únicamente luz.”

1413
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CAOS

15

Surge de la complejidad del mundo, afirmando que la más mi-
nima fuctuación puede provocar cambiosimportantes en toda la 
estructura de los sistemas complejos abriendo la posibilidad a 
mutaciones y transformaciones.
El caos viene del pensamiento occidental siendo la forma extre-
ma del desorden que se da en la naturaleza.
La recurencia a las formas del caos puede servir para realizar 
obras versátiles como para evidenciar las formas apocalipticas 
de crisis y colapso.

FUNDAMENTACIÓN: 
ARTE: Teoría de los objetos fractales; interrumpido o irregular en contruc-
cion naturales dominadas por el azar 

ARQUITECTURA: Teoría del pliegue, lo imprevisible y vivo de la naturaleza 
legitimación en el arte barroco como moderno 

Análisis de las formas desordenadas y complejas de la tierra

E X P O N E N T E :
Benoit Mandelbrot.
Ingeniero y matemático que en 1975 
construyo una epistemología para repre-
sentar y crear cualquier tipo de objeto 
natural o artificial. 
-Jardin botánico de Barcelona por Car-
los Ferater a partir de esta teoría -
Gil les Deleuze.
Recupera la concepción de una materia 
explosiva y continua desrrollando las in-
finitas geometrías del pliegue-
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Museum of the 
Ancient Ni le

ANTECEDENTES

Durante tres milenios, se desarrolló a orillas del gran Río Nilo una de las civilizacio-
nes más brillantes de la antigüedad. Las fértiles riberas del Nilo, que daban frutos 
sin apenas esfuerzo, permitieron a los Egipcios desarrollar otras actividades más 
allá del trabajo agrícola. Gracias a esto, durante toda su historia antigua, Egipto 
vivió un florecimiento cultural, científico, artístico y arquitectónico.

Desde la unificación de los pequeños reinos que existían en el Nilo en torno al 
3100 a.C., Egipto vivió gobernado por la figura semidivina del Faraón. Este mo-
narca todo poderoso estaba en la cúspide del sistema político y apoyaba su poder 
sobre el visir y los sacerdotes.

Durante el llamado Imperio Nuevo, a partir del 1500 a.C., los faraones comenzaron 
una serie de guerras expansivas. Las fronteras del Antiguo Egipto se extendieron 
más allá del Nilo, alcanzando el Éufrates y el sur de la actual Turquía. Durante 
siglos, Tebas fue la capital de este floreciente imperio.

16
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El Nilo es el río más largo de África y durante siglos fue con-
siderado el más largo del mundo. Ubicado al nordeste del con-
tinente, atraviesa 11 países y tiene dos afluentes principales: 
el Nilo Blanco, que parte desde Uganda y Kenia, y fue llamado 
así por el color blanquecino de la arcilla de sus aguas; y el Nilo 
Azul, que parte desde Etiopía y es el contribuyente principal del 
caudal del río.

Sin el Nilo, el imperio del antiguo Egipto no habría llegado a 
existir. Los egipcios reconocían al Nilo como el creador de las 
tierras fértiles en que vivían y eran conscientes de su importan-
cia que incluso tenían un dios, llamado Hapy que representaba 
al río Nilo.

El sol desaparecía cada atardecer por occidente simbolizando 
la muerte, y nacía cada mañana por oriente simbolizando la vida 
y la resurrección. Es por ello que las ciudades y las aldeas se 
ubicaban siempre en la ribera este del Nilo, y las necrópolis y 
templos funerarios, en la orilla oeste.

Los materiales de construcción predominantes en el antiguo 
Egipto eran el adobe, utilizado en viviendas y edificios monu-
mentales, y la piedra caliza, reservada para tumbas y templos. 
La arquitectura se fundamentada en sus monumentos religio-
sos, estructuras macizas de gran tamaño con muros levemen-
te inclinados y escasas aberturas, un método de construcción 
usado para obtener estabilidad en edificios de muros de adobe. 17

18 19 20
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Ubicación 

Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de 
África.

Socio económico

Egipto es predominantemente un país agrícola; y uno 
de los cultivos de mayor importancia es el algodón.
Egipto posee importantes yacimientos de petróleo y 
gas, pero la industria más explotada es el turismo, ya 
que las pirámides y reliquias de esta civilización mile-
naria atraen a muchas personas todos los años.
Las industrias más productivas son textil, fertilizantes 
y productos de caucho y cemento.

O r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a

Egipto es una república democrática parlamentaria 
cuyo presidente, como jefe de Estado y comandante 
supremo de las fuerzas armadas del país, represen-
ta al poder ejecutivo elegido por elecciones populares 
para un período de cuatro años.  21

22
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R e l i g i ó n 

Politeísta
La religión era un aspecto que permeaba en todos los 
aspectos de la vida en el Antiguo Egipto. Como elemen-
to legitimador del poder del faraón, que era considerado 
el intermediario entre los dioses y el pueblo, el Estado 
invertía buena parte de sus recursos en la construcción 
de templos y la organización de rituales.

Zona subtropical.
El clima está caracterizado por veranos cálidos y secos 
e inviernos templados (período cálido de mayo a sep-
tiembre y frío de noviembre a marzo.)
La temperatura más alta en ambos períodos es causada 
por los vientos del norte. En las zonas costeras el rango 
de temperatura media máxima es de 37 °C y la mínima 
de 14 °C. 
Las grandes variaciones de temperatura son las inciden-
cias más comunes en el desierto, con máximas diarias 
de 46 °C y mínimas de 6 °C durante la noche. Durante 
el invierno la temperatura por la noche cae a 0 °C. Las 
zonas con mayor humedad se encuentran a lo largo de 
la costa mediterránea, y el promedio de las precipitacio-
nes es de 200 mm. La precipitación disminuye en direc-
ción al sur, mientras que la temperatura aumenta. 

Cl ima
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Todos los edificios monumentales son construcciones adinte-
ladas con muros y pilares, con cubiertas planas conformadas 
por enormes bloques de piedra apoyados en muros externos y 
grandes columnas poco espaciadas.
Los muros, exteriores e interiores, así como las columnas y los 
techos, fueron cubiertos con jeroglíficos e ilustrados con ba-
jorrelieves y esculturas pintadas en brillantes colores.Muchos 
ornamentos de la decoración egipcia son simbólicos, como el 
escarabajo sagrado, el disco solar, y el buitre. Otros adornos 
frecuentes fueron las hojas de palma, de la planta del papiro, y 
los brotes y las flores del loto. Los jeroglíficos eran parte de la 
decoración así como los bajorrelieves que narraban aconteci-
mientos históricos o interpretaban leyendas mitológicas.

Arquitectura

La arquitectura del Antiguo Egipto era monumental y se carac-
teriza por el empleo de la piedra de silleria tallada, en grandes 
bloques, con sistema constructivo adintelado y sólidas colum-
nas, todos estos monumentos eran hechos por los campesinos 
cumpliendo con un tributo hacia el Faraón. Los Templos eran 
dedicados a los dioses y tumbas a los faraones.

Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia 
monumental son los «complejos de las pirámides», los templos 
y las tumbas.

Debido a la escasez de materiales, los dos materiales de cons-
trucción predominantemente usados en el antiguo Egipto eran el 
adobe (ladrillos de barro) y la piedra, fundamentalmente piedra 
caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enor-
mes. Del imperio antiguo en adelante, la piedra fue reservada 
generalmente para tumbas y templos, mientras que los ladrillos 
fueron utilizados en viviendas, incluso en los palacios reales, 
fortalezas, muros de los recintos de los templos y de las ciuda-
des, y para edificios en los complejos de los templos.
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De Julio a Septiembre se llevo a cabo el concurso Museum 
of the Ancient Nile donde el objetivo era plantear un museo 
que sumerja al visitante en el Antiguo Nilo y con ello pueda 
entender a la civilización Egipcia. 
Convirtiéndo en parada obligatoria del visitante en el río, un 
foco turístico a nivel global, que sea capaz de transmitir lo 
que el antiguo Nilo supuso para la historia de la Humanidad. 
El Museo proporcionará un espacio expositivo de referencia 
en el entorno del río Nilo, integrándose en el paisaje y ofre-
ciendo al visitante una experiencia única.
Después de analizar las bases del concurso y los alcances, 
además de hacer un análisis del sitio y de la cultura egipcia 
generamos esta propuesta para concursar con el registro 
MoAN-1498.

P r o p u e s t a
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Debido al flujo turístico que se registra entre 
Asuán y Luxor emplazamos el museo entre 
ellos encontrando un lugar en el cual denota 
sus paisajes por un lado se encuentra la zona 
tropical con vegetación y por otra parte el mar, 
ademas del desierto al fondo con las montañas 
de arena haciendo que el museo los remonte a 
la antigua civilización egipcia y obteniendo tan-
to la llegada de turistas por tierra en transporte 
y por mar en cruceros o barcos que sabemos 
que pasan por esa ruta haciendo de nuestro 
museo la parada obligada por todos los simbo-
lismos y atracciones que puede tener el museo. 

Por otra parte utilizamos grandes aberturas en 
el diseño de los edificios para la entrada de luz 
y un juego de sombras con pérgolas, utilizando 
las aberturas para enmarcar los paisajes y de-
bido a la disposición de los edificios enmarcar 
el rio en su apogeo.

El proyecto esta dividido por las plazas que 
distribuyen y enmarcan los paisajes  además 
de que le dan al usuario un aire de frescura 
después de cada espacio haciendo el recorrido 
del museo mas dinámico y menos aburrido que 
los museos tradicionales, para enmarcar se tie-
ne la plaza de acceso el cual esta enmarcado 
con columnas para remembrar a los antiguos 
templos de la civilización egipcia  y antes esta 
la plaza-muelle en donde podaran llegar los 
turistas de cruceros o barcos especiales, des-
pués tenemos el acceso en donde se vincula y 
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distribuye por una parte a las salas de exposiciones de un 
solo nivel  de gran altura y con ventanas en lo alto para 
ventilar e iluminar de forma natural, por el otro lado es-
tará el restaurante en dos niveles en donde el nivel esta 
a nivel del río dando una sensación de estar en el agua, 
haciendo que el río hipnotice a los comensales y en el 
segundo nivel estará el mirador con una área de cafetería 
en donde se pueden sentar a contemplar por una parte el 
paisaje del río y por el otro la plaza y el conjunto del mu-
seo, después se tiene la plaza principal que da aire a los 
grandes volúmenes que lo rodean con vista al río por su 
disposición y por ultimo tenemos el auditorio el cual esta 
enterrado en este desierto para remontar las tumbas de la 
antigua civilización egipcia además de que tiene una cu-
bierta inclinada ayudando a la sensación de espacio del 
auditorio, además de que al estar enterrado nos ayuda a 
regular la temperatura de este edificio cerrado por su uso.
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MUSEO 
ANTIGUO NILO

MoAN-1498

Se encuentra ubicado entre dos sitios turísticos 
principales: Asuán y Luxor. Su emplazamiento único con 
base en el �ujo turístico de la zona. Pretende ser una 
parada esencial para los viajeros y navegantes que 

recorren estos sitios. 
El proyecto celebra la oportunidad de combinar dos tipos 
de paisaje, las riberas del Nilo que enmarcan su acceso y el 
accidentado ecosistema desértico que funciona como 
escenografía para el edi�cio, genera una intervención que 
presenta la dualidad agua-tierra y logra articularse, 
además de adaptarse, con el paisaje natural de la zona. Así 
como el agua fue un punto esencial para el desarrollo de 
las primeras civilizaciones, lo es para el proyecto. Está 
conformado por elementos que buscan conservar la 
�uidez del agua en las instalaciones del museo, que 
acompañarán al usuario en todo su recorrido, logrando 

así una sintonía con su contexto y su historia. 

EDFU

ASUAN

LUXOR

Salas de exposición y o�cinas 
subterráneas

Tiendas de souvenirs, restaurante en planta alta 
con mirador

Auditorio/ espacio de usos múltiples con 
escenario y salas subterráneas

Área de descenso de 
turistas a bordo de 

crucero
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“ C a d a  q u e  v i e n e  u n 
e v e n t o  n a t u r a l  e n  l a 
c i u d a d  l o  v o l v e m o s 
a  e n f r e n t a r  d e s d e 
c e r o ,  p a r t i c u l a r m e n -
t e  c o n  l o s  s i s m o s ”

 C a r l o s  F l o r e s ,  a u t o r  d e l  l i b r o 
“ A q u í  v o l v e r á  a  t e m b l a r ”
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1Introducción
Cuando crees que todo esta bien y nada 
puede pasar es cuando sucede lo que nun-
ca esperabas, eso fue lo que nos paso, ape-
nas terminábamos el concurso internacio-
nal con el cual realizaríamos esta tesis hasta 
que un evento inesperado sucedió, un sismo 
que nos sacudió a todos, a los mas grandes 
los hizo recordar y a los mas jóvenes expe-
rimentar y tomar conciencia del mundo en 
que vivimos y que tan frágil puede ser una 
construcción que no esta bien echa, recal-
cando en cada falla que vemos en campo el 
error que podemos cometer si no estamos 
bien preparados profesionalmente y de ahí 
comienza este nuevo enfoque.



.

37

El pasado 19 de septiembre del 2017 a las 13:14:40 horas 
fue percibido un terremoto de magnitud 7.1 en la parte 
central del país. El epicentro de este no fue en las costas 
de Guerrero o Oaxaca, se ubicó a 12 km de Axochiapán, 
Morelos, es por ello que las consecuencias del movimien-
to telúrico fueron catastróficas en diversas zonas ubica-
das en el centro de México.
Se tuvieron daños graves en la Ciudad de México, Mo-
relos, Puebla y el Estado de México. El estado con más 
decesos a causa del desastre fue la Ciudad de México, 
seguida del estado de Morelos. 
A las primeras horas después del terremoto se daban a 
conocer las zonas más afectadas de la República Mexica-
na. Actores gubernamentales, de la sociedad civil, la aca-
demia y la sociedad tuvieron un papel importante en las 
acciones de emergencia. Fuerza, víveres, materiales de 
construcción para espacios itinerantes, entre otras más, 
llegaron hasta las comunidades de las que nunca se ha-
bía escuchado ni su nombre. 
Protección civil indicó que de la comunidad de Yautepec, 
San Carlos y La Nopalera fueron las zonas más afectadas 
tras el sismo en esta región. En el caso de La Nopalera se 
detectó una afectación superior de 100 casas con daños 
importantes al 50% del poblado, su carente equipamien-
to también resultó afectado, entre estos daños se des-
tacó su templo y centros educativos. En específico esta 
comunidad acaparó el foco de los principales medios de 
comunicación, circulaban fotografías de un sitio cubierto 
de escombros y desesperación. 
.

1 9  D E  S E P T I E M B R E 
2 0 1 7 ,  M É X I C O
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Como estudiantes de la Facultad de Arquitectura 

de la máxima casa de estudios en donde formamos 

parte de Seminario de Titulación en el taller Carlos 

Leduc Montaño quisimos apoyar activamente en la 

restauración de esta comunidad dañada por el sismo 

Ya que proteccion civil indicó que entre los casos mas 

afectados estaba La Nopalera en el estado de more-

los , nos atrevimos a involucrarnos y conocer más a 

fondo esta localidad, a analizarla para poder apoyar, 

a discutir propuestas desde nuestra disciplina y ge-

nerar un impacto para mejorar las condiciones de La 

Nopalera, Morelos.
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Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la 
tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo; 
la causa principal y responsable de la mayoría de los sis-
mos es la ruptura y fractura de las rocas en las capas más 
externas de la corteza terrestre. México se encuentra en 
una alta zona de sismicidad ya que en su territorio interac-
túan cinco placas tectónicas: la Norteamericana, la de Co-
cos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe.  La ocurrencia 
de temblores en los estados de Chiapas y Oaxaca es fre-
cuente.
En la siguiente imagen se representa la interacción de las 
placas tectónicas que influyen en los movimientos telúri-
cos del país y los eventos sísmicos de la zona central con sus 
rangos de magnitud.

39
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El martes 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismoló-
gico Nacional registró un sismo magnitud 7.1 en los lími-
tes de Puebla y Morelos.
La consejería jurídica del estado de Morelos emitió la 
declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de 
sismo en 33 de sus municipios también señalados como 
zonas de desastre. 
Entre estos municipios se encuentra Yautepec, La No-
palera está situada en este municipio. 
Los daños en esta comunidad fueron catastróficos, de 
hecho categorizada por algunos medios de comunica-
ción como una “zona de guerra”. Hubo pérdida de vi-
viendas en aproximadamente un 50%, el carente equi-
pamiento (templo y escuelas) también fue afectado de 
forma significante.
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La primera etapa para ayudar a la comunidad fue hacer 
un levantamiento de daños, es por eso que el seminario 
se dividio en grupos al igual que el territotio de la nopa-
lera para conocer las zonas, los daños que se tenian y las 
condiciones en la que vivian obteniendo un mapeo de la 
zona, como estaba compuesta la nopalera, y las casas que 
se debian atender  lo antes posible. En la zona al sureste 
la cual estudiamos predominaba el eqipamiento del mu-
nicipio ya que esta el pozo, y un area de ganado el cual 
se estudiara a profundidad despues, se econtraron cuatro 
viviendas muy dañadas de las diez y seis existentes en la 
zona . 

41
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PROYECTO DE VIVIENDA 
RESPUESTA INMEDIATA 

Al conocer el sitio y como respuesta inmediata a 
los daños por el sismo generamos propuestas de vi-
viendas con nuevos criterios de construcción y di-
señados de acuerdo a su estilo de vida es por eso 
que por cada alumno se nos asigno una familia o 
persona con algún daño en su vivienda. En este caso 
se me permitió ayudar a la señora Leticia Ocampo 
Valencia 

Proyecto de vivienda para Leticia Ocampo Valencia

Ubicación : Calle Vicente Guerrero 
Referencia : Enfrente de invernadero  

E s t a d o  e n  q u é  s e  e n c o n t r a b a
Los muros fueron demolidos ya que representaba 
un riesgo, por el sismo se callo la fachada y parte de 
el muro colindante, es por eso que quitaron los mu-
ros y solo quedo el piso.

Necesidades: La señora quiere  dos recamaras con 
ventanas que den a la calle y sus respectivos baños 
para dar servicio ya que con anterioridad los baños 
no estaban vinculados y en las noches tenían que 
salir por el clima de la noche se enfermaban 

C o n d i c i ó n :  debido a las afectaciones por el sismo se 
le otorgo un apoyo parcial
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La Nopalera es una comunidad que, como muchas 
en nuestro país, parece que se encuentra en el ol-
vido. Así lo percatamos y lo confirmaron nuestras 
visitas, reuniones y encuentros con los habitantes. 

Para entender la tragedia que vivió la comunidad 
tras el sismo es importante mencionar que, una de 
las principales causas de los tantos daños en sus 
construcciones; se debió al sistema constructivo 
que se fue desarrollando y aplicando en la comuni-
dad desde sus inicios. Estas prácticas constructivas 
se han heredado generación tras generación y este 
desastre permitió ver su principal debilidad: la dis-
continuidad de los elementos estructurales. La inte-
rrupción de estos elementos en sus ejes verticales y 
horizontales generó que estos no resistieran el mo-
vimiento telúrico.  
Ya hablando de la comunidad, el centro es la zona 
que cuenta con mayor cantidad de servicios y, por 
lo tanto, una mejor calidad de vida. Ahí se encuen-
tra la plaza principal con su kiosco y su iglesia, sin 
embargo en este sitio no existe una gran vida pú-
blica como la que suelen tener las plazas cívicas en 
nuestro país. La comunidad es atravesada por un 
ramal del río Yautepec el cual no ha sido valorado 
por los habitantes, por el contrario, lo utilizan como 
vertedero de cualquier tipo de desecho, convirtién-
dolo en un foco de infección para el ser humano

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
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Las periferias de la comunidad son las 
más afectadas. El crecimiento de La No-
palera ha ido ganando el terreno de las 
laderas y las viviendas se encuentran en 
zonas cada vez más accidentadas topo-
gráficamente. 
Lamentablemente en estas zonas no 
existen ni los servicios básicos, incluso 
no se les considera parte de la localidad. 

A pesar de que la comunidad crece, la 
población no la acompaña en cifras, esto 
se debe a que la mayoría abandona la 
comunidad por falta de oportunidades 
y se emplean en Yautepec u otros mu-
nicipios de Morelos, la Ciudad de México 
o incluso migran a Estados Unidos. 
Nadie considera a La Nopalera como 
una oportunidad económica para sus 
familias, es por ello que las amas de casa 
y los hijos son los principales habitantes 
de esta comunidad.
En cuanto a una problemática específica 
dentro de la comunidad se encuentra la 
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Ilustración 4. Fotografías. Parte superior: Granja y rastro porcino. Restantes: 
Contaminación presente en el río. FUENTE: Seminario de titulación TCLM

falta de servicios, infraestructura, 
equipamiento y medidas de regu-
lación de desechos hacia el río, en 
este sentido el principal proble-
ma identificado es la existencia 
de una granja-rastro porcina ubi-
cada en la zona centro. Esta es el 
foco de contaminación más grave 
que existe en La Nopalera, se rea-
liza la quema de restos de anima-
les a cielo abierto y sin ninguna 
regulación generando una gran 
nube que queda estancada en la 
cuenca repercutiendo en la salud 
de los habitantes, también vierte 
sus desechos al río, lamentable-
mente por intereses políticos y 
económicos esta construcción no 
ha podido ser regulada, eliminada 
o reubicada.
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C O N T E X T O 
F Í S I C O
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En el municipio de Yautepec localizado al Nor-
te del Estado de Morelos, se encuentra la loca-
lidad de La Nopalera que se identifica con la 
Clave Geoestadística 170990011 por el INEGI.
Sus coordenadas son: 18°47’ 54’’ de Latitud 
Norte y 99° 03’ 27’’ de Longitud Oeste respec-
to del Meridiano de Greenwich, su altitud es de 
1,115 metros sobre el nivel del mar. 
Una de las características principales de La No-
palera es su desarrollo en una cuenca, como 
resultado, el acceso a la comunidad y su cen-
tro es regular y hacia los límites de la comuni-
dad empiezan a existir variaciones topográficas 
muy accidentadas. 

SITIO

53

52



54

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
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Al oriente del municipio de Yautepec 
está la cordillera del cerro de las Tetillas 
que alcanza 1,624 m de altura, al sur el 
cerro de Montenegro de 1,600 m de al-
tura y al poniente el cerro de la iglesia 
vieja con 1,200 m de altura. Las zonas 
occidentales cubren el 14% del territo-
rio al poniente y al sur las zonas semipla-
nas abarcan el 25%. En el norte y el sur 
se encuentran las zonas más planas del 
municipio.

El río Yautepec nace en los manantiales 
de Oaxtepec, en un manantial de aguas 
cristalinas que se conoce como Poza 
Azul en donde el emperador Moctezuma 
disfrutaba de un baño de asiento. Este 
lugar que ahora se conoce como El Bos-
que, fue elegido por Moctezuma debi-
do a la cercanía con la gran Tenochtitlán 
así como con su gran vecino comercial 
Cuauhnahuac (ahora Cuernavaca).  
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El río recibe derrames de corrientes que pro-
vienen de los municipios de Tlayacapan y To-
tolapan, cruza la cabecera municipal y se une 
con el río del municipio de Tepoztlán. Tiene 
una longitud de 95.01 km en la cuenca y 72.3 
km dentro del estado, se caracteriza por ser la 
mayor de las cuencas del estado ya que su su-
perficie equivale a casi la cuarta parte del terri-
torio de Morelos. 
Tiene el mayor número de localidades rurales 
y el segundo lugar en localidades urbanas. Es 
importante mencionar que el pequeño río que 
pasa por la Nopalera, nace del arroyo de Hua-
joyucan el cual proviene del río Yautepec.
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CLIMA
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 En el municipio de Yautepec predominan dos 
tipos de clima: en la parte norte clima Semicá-
lido subhúmedo (66%), y el resto de la superfi-
cie clima Cálido subhúmedo (34%), la comuni-
dad de La Nopalera se encuentra ubicada en la 
zona sur del municipio. La temperatura media 
anual es de 22.7°C, la máxima es alcanzada es 
en abril y mayo llegando hasta los 35°C, en los 
meses de diciembre y enero se registra la me-
nor que es de 15°C. 

A pesar de que a lo largo de todo el año se pre-
sentan lluvias, los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre son los que más se ven afectados 
por este fenómeno natural. La precipitación 
promedio anual es de 945.7 mm.
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Para el municipio de Yautepec la flora se cons-
tituye principalmente por selva baja caducifo-
lia de clima cálido. Entre las principales espe-
cies se pueden encontrar jacaranda, tabachín, 
cazahuate, ceiba y bugambilia, en cuanto a la 
fauna está constituida por el venado cola blan-
ca, mapache, tejón, comadreja, cacomixtle, tla-
cuache, murciélado, pájaro bandera, copilote, 
cuervo, lechuza y aves de ornato. 
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El principal indicador de la contaminación de 
la comunidad es el ramal de río que la atravie-
sa, actualmente se encuentra en estado deplo-
rable. En él se vierten todos los desechos pro-
venientes de las viviendas que no cuentan con 
un drenaje formal por la falta de infraestructura 
o porque no ha tenido mantenimiento y se en-
cuentra roto, aunado a esto y como ya se men-
cionó, el foco principal de contaminación son 
las actividades ganaderas y de matanza que se 
llevan a cabo a las orillas del caudal sin ningu-
na regulación y terminan contaminando com-
pletamente al cuerpo de agua. 
En cuanto a la contaminación atmosférica no 
existe una gran afectación por las actividades 
cotidianas ya que solo existe vivienda y un ca-
rente equipamiento, a excepción de la quema 
de restos de animales que inunda a la cuenca 
de una nube siendo perjudicial para los habi-
tantes.

CONTAMINACÍON
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La zona central de la comunidad es la que cuenta con la 
mejor infraestructura.  En cuanto a la red de agua potable 
es regular únicamente en esa área, incluso en algunas vi-
viendas se encuentran pequeños pozos para uso personal 
y familiar. Por otro lado, en las periferias más accidenta-
das no se cuenta con este recurso, su abastecimiento de 
agua se lleva a cabo a través de acarreos de pipas que 
llegan periódicamente al centro de la comunidad. Con el 
drenaje ocurre algo similar, las viviendas más próximas 
a la plaza central cuentan con esta red mientras que las 
demás áreas tienen problemas con la red o no existe por 
lo que optan por deshacerse de ellos en el río. 

INFRAESTRUCTURA

262  Viviendas
211 viviendas habitadas
47 viviendas inabitadas 

207 viviendas con energía 
eléctrica

198 viviendas con drenaje 

195 con servicio sanitario

3.6  promedio de ocupantes 
por vivienda
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La comunidad cuenta con energía eléctrica en sus 
viviendas, la plaza central y su perímetro cuen-
tan con buena iluminación, lamentablemente las 
calles más alejadas al centro carecen de una red 
formal de luminarias, no existen y las pocas que 
había han sido robadas o se encuentran deterio-
radas.  
Las vialidades en el centro de la comunidad se 
encuentran en buen estado y pavimentadas, con-
forme se alejan del centro estas pierden su traza 
regular y se trata de tramos de terracería, las ban-
quetas también existen únicamente en esa zona.  
El sistema de transporte para llegar a la comuni-
dad consiste en un colectivo que parte del centro 
de Yautepec y recorre varias comunidades, este 
trayecto consiste en aproximadamente 20 minu-
tos hasta el centro de La Nopalera.

67



64

Según datos del INEGI, esta 
localidad cuenta con un total 
de 262 viviendas de las cuales 
todas son particulares, 211 se 
encuentran habitadas y 51 no 
habitadas.

La comunidad cuenta con bá-
sico equipamiento escolar 
para satisfacer las demandas 
de educación básica. Existe 
un preescolar, una primaria y 
una telesecundaria que tam-

bién sufrieron daños después 
del sismo. 
En cuanto a áreas de recrea-
ción existen muchas zonas 
l ibres, un ejemplo es la pla-
za central de la comunidad 
la cual contiene su kiosco y 
unos juegos infanti les. Exis-
ten también unas canchas que 
t ienen la característica de ser 
un punto de encuentro para la 
comunidad y albergan eventos 
sociales.

EQUIPAMIENTO
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El uso de suelo abarca la gestión y modificación del 
medio ambiente natural para convertirlo en terreno 
agrícola: campos cultivables, pastizales; o asenta-
mientos humanos. En este caso son ambas y se usan 
dentro y fuera de los límites de los propios terrenos de 
los lugartenientes, el uso de suelo dentro del poblado 
es de vivienda, no mayor a dos niveles y en la periferia 
es usado para lo agrícola y agrario.

MORFOLOGÍA URBANA
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La comunidad de La Nopalera da la bienvenida por sus 
sembradíos extensos de caña, una sierra del lado oes-
te y una traza con calles largas y amplias, los límites 
son los mismos campos de cosecha y la masa arbórea, 
más al norte con una imagen árida del lugar y en un 
radio muy amplio no existe lugar transitable, solo una 
carretera principal y las conocidas por los lugareños. 
En toda la comunidad la imagen es compuesta por vi-
viendas de solo una planta y en algunos casos llegan 
a tener otro nivel de construcción, estas acompañadas 
de un equipamiento no muy completo.

IMAGEN URBANA
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Estos elementos principales dentro de la comunidad 
están representados con un kiosco y su plaza, en la 
parte aledaña a este, nos encontramos con la iglesia 
principal, dañada por el terremoto.
Un hito que es muy mencionado por los habitantes 
es el rastro el cual genera inconformidades dentro de 
la localidad, otro punto son las canchas que tienen 
como cubierta un arco-techo, son usadas para juntas 
y eventos de la comunidad, también existen algunos 
invernaderos. 
Sin duda los nodos dentro de la comunidad son su 
plaza central, la iglesia con su atrio y las canchas de 
arco-techo. Durante la etapa de contingencia y toma 
de decisiones estos sitios fueron los principales pun-
tos de reunión y de recepción a agentes externos, 
un ejemplo de ello fue el recibimiento al presidente 
Enrique Peña Nieto en el área de las canchas.

HITOS Y NODOS

747372
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El INEGI tiene registrados los censos y conteos desde 
el año 1940 hasta el 2010. En los primeros se categori-
zó a La Nopalera como pueblo y a partir de 1990 como 
indefinida, actualmente se considera una comunidad 
de tipo rural. 
La Nopalera en el año 2010 cuenta con una población 
total de 768 habitantes y existe un equilibrio en la po-
blación de 0 a 59 años de edad y disminuyen los habi-
tantes de más de 60 años, del total de la población 42 
personas cuentan con alguna discapacidad.
Desde el primer censo en el año 1940 hasta el último, 
registrado por el INEGI en el 2010, la población ha au-
mentado en un casi 300%. De 1950 a 1960, se registra 
que es mayor la cantidad de mujeres en la comunidad, 
en el último censo ellas representan el 52% de la po-
blación, es decir estadísticamente equilibrada.

POBLACIÓN 
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El 34,24% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente 
(el 50,14% de los hombres y el 19,55% de las mujeres). En la comuni-
dad existe una dinámica migratoria muy alta, la mayoría ocupada que 
reflejan las estadísticas salen de la comunidad buscando mejores opor-
tunidades económicas, sus trabajos suelen ser en el mismo municipio 
de Yautepec, en diversas zonas de Morelos e incluso, una considerada 
parte de los jefes de familia se encuentra trabajando actualmente en 
Estados Unidos. 
En cuanto a las dinámicas de organización social en la comunidad existe 
una asamblea general de ejidatarios la cual es el órgano supremo de 
un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, 
ello no significa que deba considerarse una autoridad agraria, pues su 
carácter de órgano supremo y el cúmulo de su competencia son hacia el 
interior del ejido, de manera que se trata de cuestiones entre particula-
res sin imperio ni coerción.
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Como ya se mencionó, en el área 
central de La Nopalera se encuen-
tra una granja-rastro porcina la cual 
vierte sus desechos en el caudal 
del río, quema los restos animales 
y significa un punto insalubre para 
los seres humanos. Diversas inves-
tigaciones en tema de salud han 
mencionado las consecuencias de 
estos vertederos en las comunida-
des, entre ellas el IIE de la UNAM y 
el Sistema de Monitoreo Atmosfé-
rico. 

1PROBLEMÁTICA
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“La porcicultura repercute en el aire, suelo y agua 
con emisiones de nitrógeno, potasio, metales 
pesados (cobre y zinc) y patógenos (coliformes 
fecales y otros). Genera malos olores y ruido, y 
su mal manejo estropea el paisaje, las grandes 
unidades que concentran animales confinados, 
hacen de la porcicultura moderna una actividad 
que atenta contra el bienestar de los animales, el 
ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida de 
los que habitan en la granja y vecinos cercanos.”
-Granjas porcinas y medio ambiente, Rosario Pérez Espejo, Ins-

tituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

“El deterioro de la calidad del aire por la presen-
cia de sustancias contaminantes tiene un efecto 
negativo en la salud humana y del medio ambien-
te. Diversos estudios  han demostrado que existe 
una relación entre el incremento en la concentra-
ción de los contaminantes del aire y el aumento 
de enfermedades respiratorias y cardiovascula-
res como el asma, bronquitis o diversas cardiopa-
tías, por mencionar algunas. Los contaminantes 
como es el caso las partículas suspendidas están 
asociados además con una mayor cantidad de re-
incidencia a las salas de urgencia y con casos de 
mortandad.”

 Fuente: Sistema de Monitoreo Atmosférico
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A N Á L O G O S

Proyecto
Planta procesadora de carne de res más grande de México
Ubicación
Comarca Lagunera en Tlahualil lo, Durango.
Superficie
474 hectáreas
Producción anual
800,000 cabezas de ganado al año en donde el 60% se exporta.
Este Agroparque es el proyecto más grande e importante de in-
fraestructura y producción en nuestro país y el más grande en 
América Latina. Se estima que del 15 al 17% de carne que se 
consume en México es producida en este sitio.
APORTACIONES: Equipamiento e infraestructura del proyecto
Corrales de engorda para 250,000 cabezas de ganado.
Planta de Tipo Inspección Federal (TIF) que produce 2,400 cabe-
zas al día.
Planta de rendimientos proteicos para producir harina y sebo.
Planta de producción de fertil izantes orgánicos
Planta de aprovechamiento de sub-productos.
Centro de almacén, conservación y distribución de productores 
terminados. 
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Proyecto
Granja porcina con el metodo Wean to Finish

Ubicación
Zona del cerro El Pizarro, en el municipio de Tepeyahualco.
Puebla

Producción 
4 800 vientres 

APORTACIONES: 
Granjas Carroll de México (GCM) es una empresa mexi-
cana constituida en 1993 con el objetivo de criar, comer-
cializar y procesar ganado porcino en pie. Está confor-
mada por dos grupos privados que manejan operaciones 
internacionales: el primero, mexicano, Agroindustrias 
Unidas de México (AMSA), con actividades en la indus-
tria agroalimentaria; el segundo, Smithfield, es estadou-
nidense, principal productor y procesador de cerdo en el 
mundo

79



75

GCM cuenta con certificaciones de excelencia ambiental 
expedidas por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) y el distintivo Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), emitido por el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi), como parte del compromiso para 
ser la empresa más sustentable en producción de cerdos 
en Norteamérica

Otras de sus certificaciones es el de Calidad Suprema, 
otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el cual garantiza la 
inocuidad, higiene y sanidad de la carne.

APORTACIONES: Equipamiento e infraestructura del proyecto

81
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C O N C L U S I O N E S
APORTACIONES DE ANÁLOGOS: 

El análogo de SuKarne nos ayudar a dimensionar y 
ver el  diagrama de funcionamento dentro de un agro-
parque, la dinamica entre todas las partes que lo con-
forman y visual izar hasta donde se puede explotar la 
producción porcina ya que el los cuentan con: Plan-
ta de rendimientos proteicos para producir  har ina y 
sebo. Planta de producción de fert i l izantes orgánicos 
y Planta de aprovechamiento de sub-productos 

El análogo de Granjas Carrol l  pude retomar el  s is-
tema de distr ibucion de al imentos ademas de ver el 
manejo de los desechos y como han conseguido los 
cert i f icados que t ienen, ya que cumplen con los es-
tandares que Senasica requiere,
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P R O Y E C T O
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1H I P O T E S I S 
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En el estado de Morelos la mayoría de las 
granjas son de traspatio (cerca de mil pre-
dios) lo que nos quiere decir que los cerdos 
son principalmente criados de forma empí-
rica y sin nada que avale que la carne que 
generan es de buena calidad sin embargo si 
existen algunas granjas tecnificadas (28) lle-
vadas por el INIFAP de Zacatepec pero estas 
son muy pocas. Como lo veremos en la in-
vestigación la importancia de que una granja 
sea tecnificada y mayormente normatizada 
es la calidad del producto ya que con ello po-
demos estar seguros de que lo que consumi-
mos esta libre de cualquier enfermedad que 
se pueda presentar  el animal por malas con-
diciones higiénicas y que se les alimenten de 
forma inadecuada ya que muchas veces los 
cerdos se alimentan de lo que comen en el 
campo bebiendo agua sucia o de calidad du-
dosa ademas de que utilizan antibióticos u 
hormonas. 

DESARROLLO DE COMPETITIVIDAD

¿ES FACTIBLE EN LA NOPALERA?

1.1
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Durante los últimos años se ha visto que la pro-
ducción de carne porcino ha incrementado ha-
ciendo de esto un nicho importante en el cual 
invertir, Según el informe de SAGARPA durante 
el primer trimestre de 2016 el PIB de las activi-
dades primarias crecióa una tasa anual de 3.1%, 
con relacióń al mismo período del año pasado y 
de la cual se logró una produccióńn récord de 
carne en canal con 6.2 millones de toneladas, lo 
que significa 276 mil toneladas más (4.6%) que 
las obtenidas en 2012, como resultado de los 
aumentos en carne de porcino (6,8%), ave (6%) 
y bovino (1.3%) haciendo notar que el mercado 
de la carne de porcino va en aumento. En enero 
2018, el valor de la producción de carne de bo-
vino y carne de porcino  en Morelos registró un 
incremento del 7.62 por ciento anual comparado 
con el mismo periodo del año pasado, pasó de 74 
mil 95 a 79 mil 744 millones de pesos haciendo 
que se generara una campaña de consumo ya 
que las granjas de traspatio no puedes vender 
su producto en otras partes más que en su mu-
nicipio ya que no cuentan con los permisos re-
queridos es aquí donde se nota la necesidad de 
cumplir con las normas necesarias de produc-
ción de carne porcina.

CADENA DE VALOR

¿PORQUE UNA GRANJA EN LA NOPALERA?

1.2
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Debido al panorama que se encuentra en el país 
nos  damos cuenta del valor que tiene generar 
calidad en la carne porcina y para esto las gran-
jas tecnificadas tienen un gran papel.
La granja planteada se diseño para crear un 
ambiente propicio para el animal optimizando 
la producción de cerdos y obteniendo el mejor 
manejo de los animales en cada etapa cuidando 
el alimento, calidad de agua y aire protegiéndo-
las de posibles contaminaciones tanto directo 
(por el personal y otros cerdos) o indirecto (por 
agentes externos como otros animales, vehícu-
los o personas ajenas ) ademas de un estricto 
control sanitario de limpieza y desinfección y el 
manejo de fuentes alternativas de energía ge-
nerados por la propia granja optimizando el ma-
nejo de los desechos.

1.3

CONCEPTO
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2C O N T E X T O 
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P R O D U C C I Ó N 
DE CARNE DE 
CERDO EN 
NUESTRO PAÍS
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En Asia se comenzaron a domesticar a los ani-
males permitiendo que de ahí se llevara a China 
y finalmente llevándolo a Europa, el cerdo por 
sus características de tamaño, prolificidad, do-
cilidad, facilidad de crianza, diversidad de ali-
mentación y sabor fue domesticado para llevar 
al igual que las aves.
A partir de la conquista y colonización de Amé-
rica, el cerdo fue introducido en México, crián-
dose principalmente en el traspatio, por su ha-
bilidad de alimentarse de prácticamente todo, 
haciendo que el cerdo fuera utilizado como una 
forma de “ahorrar” alimento para su posterior 
consumo. Además de ser altamente producti-
vo ya que una cerda puede producir 200 kilos 
de carne al año; la cerda tiene dos lechones por 
año que a su vez se venderán cada lechón con 
un peso aproximado de 100kg.
 Según datos del 2016 el 38% de la carne que se 
consume a nivel mundial es de cerdo siguiendo 
del 36% de pollo y 22% de res. 

GANADERÍA PORCINA 
EN MÉXICO

2.1
82
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Las granjas en México comenzaron en traspa-
tio pero a pesar de los años no se han modi-
ficado la producción ya que en la actualidad 
los volúmenes de carne producido por granjas 
tecnificadas es de un 40 a 50%, de las gran-
jas semitecnificadas oscilas entre 25 y 30% y 
de las granjas de traspatio entre un 20 y 30% 
dando a notar que las granjas en la actualidad 
aun no están bien desarrolladas ya que como 
se ha mencionado la calidad de la carne de 
una granja de traspatio no es siempre la mejor 
a pesar de que las costumbres y mitos digan 
lo contrario, ya que si se cría al cerdo sin nin-
gún control, el consumo de su carne puede ser 
fuente de enfermedades parasitarias para el 
consumidor. Por ello, se debe enfatizar la im-
portancia de contar con un buen sistema de 
manejo a nivel de criadero.
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Las instalaciones son un punto muy impor-
tante para la producción de carne porcina ya 
que depende se ellas el nivel de calidad de 
la granja, no es lo mismo tener en el patio de 
tu casa unos corrales con cerdos sin las ins-
talaciones necesarias para cubrir los reque-
rimientos del animal y el personal para evitar 
enfermedades que una nave que tenga to-
das las herramientas de instalación y manejo 
de dicho producto. 

La producción se divide en tres formas; tras-
patio, semitecnificada y tecnificada: 
 La porcicultura de traspatio se reali-
za en una casa, los animales son producidos 
para consumo propio y los cerdos son ali-
mentados con desperdicios.
 La semitecnificada se distingue por 
combinar tecnología moderna con técnicas 
tradicionales y se comercializa a nivel regio-
nal y en pequeños centros urbanos.
 La tecnificada cuenta con sistemas so-
fisticados además de que dispone de siste-
mas de bioseguridad altamente estrictos y 
mucha de la carne que se produce en estos 
lugares es exportada a otros países.
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Las Granjas en el estado de Morelos han sido de 
traspatio  hasta 1992 en donde se buscó por me-
dio de un programa llevado por el Centro Experi-
mental Zacatepec del INIFAP en donde contac-
taron a dueños de granjas porcícolas de traspatio 
con el fin de capacitarlos para operar de una ma-
nera distinta las granjas y sobre todo hacer com-
petitiva y rentable la producción ganadera de la 
zona y con ello mejorar sus ingresos y nivel de 
vida, esto se fundó a partir de muchas quejas so-
bre los olores y el mal uso de agua en las granjas.

G A N A D E R Í A  P O R C I N A 
E N  M O R E L O S

2.1.2
86
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P A N O R A M A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N
P O R C I N A  E N  M É X I C O

En la actualidad, la producción en granjas tecni-
ficadas en Morelos genera únicamente 8.5% de 
la producción total, el resto provienen de explo-
taciones de traspatio. sin embargo la diferencia 
está en el precio al productor ya que el precio 
real por kilo llego a $28 en 2010 debido a que la 
calidad que se demanda el comprador mayoris-
ta es de mejor calidad genética ya que aumen-
ta su rendimiento en carne magra , la ventaja de 
las granjas tecnificadas es que debido a todo su 
sistema y control la calidad genética es mejor al 
final el producto de estas granjas es de 65% me-
nos grasa que los cerdos de traspatio además de 
que esta carne es óptima para la elaboración de 
carnes frías de alta calidad sin embargo que esto 
quiere decir que el costo es más elevado que en 
el de traspatio ya que emplea mano de obra para 
el manejo integral del cerdo y la infraestructu-
ra es otra y esta es la principal problemática por 
la cual muchas de las granjas siguen siendo de 
transpatio haciendo que en Morelos, gran parte 
del subsector pecuario se observe estancamien-
to, retroceso tecnológico y productivo que limita 
la disponibilidad de alimentos de origen animal 
de calidad
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-“La ganadería se ha constituido como protago-
nista de una nueva era, en particular 1.5 millones 
de productores pecuarios.
Entre 2013 y 2015, ha tenido una tasa media de 
crecimiento anual de 1.7%, mientras que la pobla-
ción ha crecido 1.2% para el mismo período. Asi-
mismo, México se ha revelado como un importan-
te oferente de alimentos pecuarios en el mundo, 
ocupando el 7o lugar como productor de proteí-
na de origen animal.
Diciendo que el consumo de carne de cerdo en 
México continuaría con una tendencia de creci-
miento durante 2018” SAGARPA 2016

P A N O R A M A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N
P O R C I N A  E N  M É X I C O

2.2
88
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n o r m a t i v a / M A R C O  J U R I D I C O

Los principales productores mundiales de car-
ne de cerdo son China, Europa, Estados Unidos 
y Brasil. China es el mayor productor, generando 
más del doble que la Unión Europea, 5 veces más 
que Estados Unidos y casi 18 veces más que Bra-
sil. Los mayores exportadores de carne de cerdo 
son la Unión Europea, seguida por Estados Uni-
dos, Canadá y Brasil, México se encuentra en el 7º 
lugar pero ha sido Japón quien acaba de darnos 
el reconocimiento como un país libre de peste 
porcina clásica lo que permitirá exportar más la 
carne de cerdo. 
En la actualidad México busca promover el de-
sarrollo de mercado en Asia ya que debido a sus 
buenos precios tiene mayor rentabilidad y se  
espera su mayor consumo, sin embargo México 
no tiene suficiente oferta para satisfacer su de-
manda  por lo que continúa importando carne de 
cerdo, principalmente jamones y carne deshue-
sada mecánicamente de Estados Unidos es por 
eso que se plantea la inversión financiera en pro-
gramas de mejora genética, bioseguridad y usos 
de recursos sustentables en granjas tecnificadas 
para modernizar sus líneas de producción con 
programas genéticos que responden a los nue-
vos desafíos que enfrentan, como: aumento de 
la productividad, mejor tasa de crecimiento, ani-
males más tranquilos y más fuertes y, definitiva-
mente, mejor carne en cuanto a calidad.

P A N O R A M A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N
P O R C I N A  M U N D I A L

2.3
89
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En la actualidad los mercados nacional e internacio-
nal demandan que los alimentos de origen cárnico 
no causen daño a la salud, ya que existen sustancias 
que en forma accidental o inducida pueden conta-
minarlos. Por tanto, es de interés del SENASICA, a 
través de la Dirección General de Inocuidad Agroa-
limentaria, Acuícola y Pesquera establecer medidas 
y/o procedimientos que aseguren la inocuidad de 
los alimentos y por lo que para su cumplimiento, se 
ha elaborado el un Manual que sirve a los producto-
res como guía para implementar las Buenas Prácti-
cas Pecuarias en la Producción de Granjas Porcíco-
las; y que establece las medidas y procedimientos 
que promueven la inocuidad en la producción de los 

alimentos

La Ley Federal de Sanidad Animal

Apartir de última reforma en el Diario Oficial de la 

Federación el 07 de junio de 2012, define como Bue-

nas Prácticas Pecuarias (BPP) al conjunto de proce-

dimientos, actividades, condiciones y controles que 

se aplican en las unidades de producción de anima-

les, con el objeto de disminuir los peligros asociados 

n o r m a t i v a / M A R C O  J U R I D I C O

2.4

P A N O R A M A  D E  L A  P R O D U C C I Ó N
P O R C I N A  M U N D I A L
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a agentes físicos, químicos o biológicos. Las cuales 

estarán basadas en análisis de riesgo según co-

rresponda. Para promover la implementación, dar 

seguimiento a su aplicación y evaluar el cumpli-

miento de las BPP con fines de certificación (otor-

gado por el SENASICA )

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente-1982.

 CAP. 3, Art. 117, Fracc. III. El aprovechamiento del 
agua en actividades productivas susceptibles de 
producir su contaminación, conlleva la responsa-
bilidad del tratamiento de las descargas, para re-
integrarla en condiciones adecuadas para su uti-
lización en otras actividades y para mantener el 
equilibrio de los ecosistemas.
  CAP. 3, Art. 117, Fracc. IV. Las aguas residuales de 
origen urbano deben recibir tratamiento previo a 
su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas mari-
nas y demás depósitos o corrientes de agua, in-
cluyendo las aguas del subsuelo
Art. 37.- Las actividades y servicios que originen 
emanaciones, emisiones, descargas o depósitos, 
que causen o puedan causar desequilibrio eco-
lógico o producir daño al ambiente o afectar los 
recursos naturales, la salud, el bienestar de la po-
blación, o los bienes propiedad del Estado o de los 
particulares, deberán observar los límites y proce-
dimientos que se fijen en las normas técnicas eco-
lógicas aplicables.
Bioseguridad en granjas porcinas  según SAGAR-
PA 
Manejo de desechos de productos porcinos
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3Mexico es un país que tiene factibilidad para 
ser una gran exportador de carne de cerdo, en 
la actualidad las granjas generan 350000 em-
pleos directos y 1500000 indirectos dejando un 
valor de producción mayor a 30000 millones de 
pesos por año haciendo de esto que la econo-
mía del país se mantenga. 
En los últimos años la producción de carne por-
cina a aumentado de manera global, los princi-
pales demandantes de esto es Japón , Corea del 
sur, Estados Unidos, China, Canadá y Singapur, 
siendo Singapur y Japón, nuestro principal com-
prador, sin embargo para poder convertirnos en 
una potencia en la exportación de carne porci-
na se deben ajustar los estándares de calidad en 
producción de alimentos y sus derivados.

Introducción



94

Las granjas siempre se realizaron de forma rural en pobla-
dos por su necesidad de autoconsumo después se empezó 
a hacer las granjas de traspatio, sin  embargo sin una nor-
mativa que ayudara a justificar la calidad de la carne se 
generaron varios problemas sanitarios y de epidemia por 
el cual se  implementaron varios manuales de las buenas 
practicas porcinas y en la actualidad se implementa una 
normativa amparada por la ley para hacer del producto un 
recurso de comercialización tanto interna como externa.
Para tener un panorama más exacto también tenemos que 
hablar sobre el proceso que lleva la producción de carne 
porcina ya que esto es todo un ciclo, que si bien la granja 
es el pilar de la producción ya que es quien se encarga de 
la crianza y producción del animal en perfectas condicio-
nes, la carne de cerdo se vende principalmente en canal ya 
que esto genera un mejor ingreso a los productores que 
el cerdo en pie, lo que quiere decir que se necesita del sa-
crificio del animal para la venta llevado a cabo por rastros, 
este puede ser por medio del rastro municipal (los cuales 
están desapareciendo en la actualidad por nuevas normas 
de sanidad), in situ o por un rastro tipo TIF.
Al estudiar el panorama del país y el comercio exterior nos 
damos cuenta que la producción certificada de carne por-
cina es un gran mercado que está creciendo y evolucio-
nando trayendo consigo un bien para la economía mexica-
na ya que genera empleos y deja un valor considerable en 
el PIB del país haciendo que el país crezca o por lo menos 
este estable, por estas razones planteamos una granja in-
tegral ya que es lo que tienen y nos da pie a que contenga 
todo el ciclo cárnico  (granja-rastro-procesadora) para la 
comunidad de la Nopalera que si bien ya están producien-
do carne porcina en pie sin embargo no de la calidad su-
ficiente del mercado externo al estado, además de que la 
comunidad lo ve como un foco de infección que contamina 
su tierra.



.
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Por todo lo presentado anteriormente nos po-
demos dar cuenta de la necesidad de crear una 
granja tecnificada que integre el ciclo carnico 
pero que respete e incluso ayude al medio ha-
biente que sin duda buscan los habitantes de la 
Nopalera conservar dando una mejor calidad de 
vida tanto a los pobladores como a los animales 
de la zona y mejorando la producción de cerdo de 
buena calidad trayendo consigo un ingreso eco-
nómico a la población ayudando al desarrollo de 
la comunidad. 
El principal objetivo es dejar un proyecto inte-
gral que apoye a la comunidad económicamente 
ya que tras el sismo de septiembre quedo devas-
tado y sin recursos y que este proyecto mejore 
la calidad de vida de los habitantes ya que por 
los procesos técnicos que usaremos la contami-
nación será mínima e incluso aportaremos con 
energías renovables para evitar que los recursos 
naturales de la zona sean explotados o contami-
nados ademas de que se está calculando que la 
carne producida abastezca a la población de la 
nopalera ayudando al crecimiento y desarrollo 
de la misma.

O B J E T I V O

3.1
90



96

S o c i o e c o n ó m i c o
Generar equilibrio entre los habitantes de la zona y perso-
nal de la granja haciendo del proyecto una propuesta que 
impulsara el desarrollo de los habitantes ya que generará 
un ingreso para las familias locales aumentando la calidad 
de vida y generando un sentido de pertenencia. 

M e d i o  F í s i c o  N a t u r a l
Al comenzar a disminuir los contaminantes hacia el ramal 
del Río de Yautepec mejorará la calidad del agua, que trae-
rá consigo:
      Mayor higiene en sus orillas, podrá ser una buena fuen-
te de riego para los cultivos de caña en la zona o generar 
áreas de cultivo para el alimento de los mismos animales 
en el futuro.
     Un sistema de mejor calidad para la crianza de animales 
disminuyendo sus enfermedades por los contaminantes 
que actualmente contiene, certificando la granja para que 
se pueda distribuir la carne a otras partes abriendo la bre-
cha económica de la Nopalera hacia el país.
    El proyecto deberá poder generar la suficiente energía 
para abastecer a la misma granja o a la comunidad y así 
reducir los contaminantes ambientales tales como CO2 y 
desechos de la granja al río y mejorando la calidad de vida 
tanto de los animales como de las personas ademas de la 
captación de agua de lluvia

L o  u r b a n o
Al generar este proyecto se busca redistribuir la población 
ya que no estará ubicado al centro de la nopalera esa área 
podrá contener nuevos proyectos para desarrollar el equi-
pamiento faltante contribuyendo al desarrollo de la comu-
nidad y generando una apertura a mejores servicios. 

I N T E N C I O N E S

3.2
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E M P L A Z A M I E N T O
Después de algunas exploraciones de sitio y compren-
der a La Nopalera como una comunidad que se ha 
desarrollado en una cuenca se propone un polígono 
ubicado al nor-oriente de la comunidad el cual se en-
cuentra contiguo a la principal vía de acceso vehicular 
de la localidad y tiene una topografía regular, esto con 
el fin de tener una buena accesibilidad al conjunto.
La accesibilidad al conjunto a través de la vía ya exis-
tente sería aprovechada por los habitantes para lle-
gar a su nueva fuente de empleo y la exportación y 
distribución de carne a partir de ese punto a la propia 
comunidad y otros puntos. 

La localización del proyecto es muy importante ya 
que debe cumplir con normas establecidas por los 
reglamentos de granjas y rastros para poder entrar 
en los programas de certificación, las características 
principales del terreno  están formadas por el relieve 
o inclinación del terreno ya que esto nos ayudara en 
el manejo de las instalaciones, el acceso tanto a re-
cursos como agua y drenaje como también en cuanto 
a vialidades principales, el clima ya que este dará la 
pauta para los niveles de producción que se tendrán 
y las instalaciones que se devoran prever y la vegeta-
ción ya que de este dependeremos para conseguir el 
alimento adecuado de los cerdos

Según manuales y normativas los rastros y granjas no 
deberán ubicarse en zonas habitacionales, recreati-
vas, comerciales y administrativas y deberá localizarse 
en la periferia, preferentemente en sitios que tengan 
facilidad de acceso a las zonas de recepción, embar-
que y principalmente carreteras, ya que el rastro y la 
granja es un elemento al que normalmente se acude 
en vehículo y camiones de carga.3.3
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Es por eso que hemos elegido el sitio (Mapa 1) que no 
es en donde actualmente se ubica la granja existen-
te ya que debido a lo presentado con anterioridad no 
cumple con la normativa y este nuevo sitio presenta 
una buena ubicación ya que si bien no está en la via-
lidad principal pero si en una secundaria haciendo del 
acceso de camiones con mayor facilidad y sin provo-
car ningún desorden vial además de estar a una dis-
tancia considerable del centro de la comunidad pero 
no muy lejos para hacer su llegada imposible por par-
te de los habitantes, además de estar conectada a la 
única vialidad para llegar es más fácil la conexión con 
el exterior. El sitio está alejado de cualquier zona que 
pueda presentar algún tipo de contaminación tanto 
física, química o microbiológica, tales como basureros, 
canales de aguas residuales e industrias, También se 
pide que la granja se encuentre alejada un mínimo de 
2 km. de otra explotación porcina, rastro, o centro de 
acopio, de manera que se evite el riesgo de contagio 
de las enfermedades, y la granja más cercana esta en 
Yautepec  (8km aprox).

91
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P L A N  M A E S T R O 

3.4

Se plantea un Agroparque a largo plazo en donde se 

incluye proyectos como la granja integral la cual se 

encargara de la producción de cerdos  desde la eta-

pa de inseminacion teniendo sus propios vernacos 

productores de un banco de semen con laboratorio 

para tener la mejor calidad genética en cerdos ga-

rantizando la producción magra de carne, la área de 

maternidad en donde controlara a las cerdas y le-

chones teniendo en mayor nivel de producción con 

su respectiva área de destete y maternidad siendo 

este un espacio crítico ya que el mayor indice de 

mortalidad se puede presentar aquí, el área de fi-

nalización en donde los cerdos terminan su etapa 

de engorda con 100kg para poder ser vendidos pero 

principalmente llevados al segundo proyecto; El ras-

tro tipo TIF o establecimientos Tipo Inspección Fe-

deral en donde se llevara el proceso de la carne de 

canal  para ser vendido con la certificación otorgada 

por la SAGARPA y la Secretaria de Salud con el indi-

ce de calidad más alta en México ademas este con-

junto cuenta con una procesadora que se encargara 

de realizar subproductos con los desechos usables 

del rastro haciendo que no se desperdicie nada y 

generando el menor número de desechos posibles. 



100

Dentro del conjunto tenemos un área adminis-

trativa que se encargara de las ventas de la pro-

ducción de todos los proyectos pero también de 

la calidad laboral de nuestros trabajadores coor-

dinándolos y dando los servicios que merecen.  

En esta Agroparque también se plantean áreas 

verdes que ayudan a la recreación de los traba-

jadores y amortiguamiento entre los edificios 

ademas de cumplir con una serie de aspectos 

climáticos y térmicos en el conjunto. Y un área 

de equipamiento-sustentable en donde utiliza-

remos el escremeto generado por la granja para 

hacer energía que suministrara  al conjunto ha-

ciendo que por una parte no se contamine el 

medio ambiente tanto de la Nopalera como del 

estado ya que no aportaremos al drenaje muni-

cipal y el río como se viene dando y generaremos 

energía con ello.
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El programa de granjas marca que para poder 

poner una granja se debe de tomar en cuenta 

la población a atender, lo patrones de consumo, 

así como la dotación de carne por habitante, ele-

mentos que determinan el tipo y clase granja que 

se necesita. 

Como ya hemos visto la Nopalera tiene 768 ha-

bitantes y según las estadísticas que da la SA-

GARPA una persona en promedio consume 10kg 

de carne porcina al año dando un valor de 7680 

kg de carne porcina al año para la población de la 

Nopalera sin embargo con el análisis de mercado 

que vimos y debido a que la granja mas cercana 

esta en Yautepec y esta no abastece por com-

pleto a la población decidimos aumentar nuestra 

producción considerando un tercio de la pobla-

ción de la nopalera abriendo la brecha para el co-

mercio y distribución de carne porcina dando un 

total de población de 33609 a la cual dotaremos 

de carne haciendo producir 557909kg de carne 

porcina anual pidiendo una producción de 100 a 

152.8 cerdos al día, para eso de deben calcular el 

número de cerdos en cada etapa que a continua-

ción se explica

D E M A N D A

3.5
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F U N C I O N A M I E N T O
La granja está diseñada con el objetivo de crear 

un ambiente óptimo para la producción de cer-

dos en todo su ciclo es por eso que entra en la 

categoría de tipo tecnificada ya que por la densi-

dad que manejara los requerimientos serán tec-

nificados, se busca por este medio reducir el im-

pacto ambiental, mejorar salubridad y desarrollar 

fuentes de trabajo para la comunidad dejando la 

granja como un pilar económico en la Nopalera.
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La granja está distribuida de tal forma que 
el manejo de animales, materiales, alimentos 
agua, aire y excretas sea lo más óptimo, cui-
dado la higiene de todo el proceso y la calidad 
de los cerdos para producir la mejor carne del 
mercado, también a través del diseño se cui-
dan los filtros de desinfección ya que muchas 
veces las granjas que presentan casos de in-
fección son por agentes externos a las unida-
des ya sea por medio de vehículos contami-
nados o personal para eso se diseñó solo un 
acceso  en el cual se desinfectan todos los ve-
hículos y un primer filtro al personal, además 
de que tiene su propia área administrativa en 
donde se concentra al personal, un segundo 
filtro y las actividades como comedor y re-
creación para evitar la contaminación de los 
animales y los alimentos del personal gene-
rando también con esta área que nadie ajeno 
a cada edificio pueda acceder. 



.
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A S P E C T O S
E C O L O G Í C O S4
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Se dará tratamiento a las aguas residuales y la 

captación de agua de lluvia para crear un sistema 

que permita abastecer la demanda de agua para 

el riego de áreas verdes del conjunto al igual que 

el abastecimiento del sistema contra incendios y 

la limpieza de corrales en algunas áreas que sea 

permitido. 

 

La captación de agua de lluvia se llevara a cabo 

por medio de canaletas por la pendiente de las 

cubiertas  

C A P TA C I Ó N  D E  A G U A 
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Biodigestor como principio generador de electri-
cidad para el conjunto ayudando a disminuir la 
emisión de gases efecto invernadero y contribuir 
al control del cambio climático ademas de reduc-
cir los olores que se generan.

Un biodigestor es un depósito o tanque en donde 
se facilita la proliferación de un grupo de bacte-
rias anaerobias generando así el biogás (mezcla 
de gases principalmente compuesta por metano 
y dióxido de carbono). 

Este elemento puede ser construido por diversos 
materiales como ladrillo y cemento, metal, plásti-
co o cámaras cerradas a base de geo membranas.
 
Una de las premisas del proyecto es la instalación 
de un biodigestor que aproveche los desechos 
sólidos producidos por los cerdos en la granja 
porcina para generar el suficiente biogás para sa-
tisfacer la energía eléctrica del conjunto.

Existen biodigestores lagunares, que se utilizan 
ampliamente en granjas. En un digestor bien pla-
nificado se pueden producir de 200 a 400 m3 
de biogás por tonelada de materia fresca (tMF), 
aunque este valor varía mucho de acuerdo con la 
naturaleza de la materia prima digerida. 

B I O D I G E S T O R
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MODELOS DE BIODIGESTORES

Se pueden distinguir tres tipos de modelos según 
el tipo de alimentación: Continuo, semicontinuo o 
discontinuo. 
CONTINUO: Son cargados y vaciados frecuente-
mente. Se vacían automáticamente cuando el ma-
terial cargado ha sido digerido y posteriormente 
es rellenado con nuevo material. Estas plantas son 
adecuadas para hogares rurales, donde se nece-
sita disponibilidad de materia prima y una rutina 
diaria para recargarlos. La producción de gas es 
constante y mayor que en las plantas disconti-
nuas. Actualmente, casi todas las plantas de bio-
gás industriales o de grandes producciones ope-
ran de modo continuo.
SEMICONTINUO: Son utilizados para operar dos 
materias primas con diferentes tiempos de diges-
tión, por ejemplo, estiércol y paja. La paja se di-
giere lentamente y es alimentada en el digestor 
pocas veces al año, como es el caso de una planta 
discontinua, mientras que el estiércol es agregado 
y removido frecuentemente, como en el caso del 
digestor continuo.
DISCONTINUO: Se llenan y vacían por completo 
después de un tiempo de retención fija, calcula-
do en función del tipo de materia prima y su ca-
pacidad de producción de gas (cuando el material 
cargado ya no genera biogás, entonces se rellena 
nuevamente). Se usa cuando la disponibilidad de 
materia orgánica es limitada o intermitente. La 
desventaja respecto al tipo de planta continuo es 
que la producción de gas es intermitente.
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Se ha optado por utilizar un biodigestor continuo. 
Tomando en cuenta las tablas existentes y el cálculo de 
heces fecales producido por día en la granja del proyecto 
nos arroja la siguiente información 

Por lo tanto el valor considerado para el cálculo es de 208 
toneladas de heces 

Las siguientes tablas muestran los niveles de producción 
de biogás por cada tipo de material. Las cantidades son 
aproximadas, ya que puede haber variación según las 
condiciones en las que viven y crecen los animales y los 
cultivos.
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Por lo tanto, la producción de Biogás en la granja tomando en 
cuenta a un porcino de 50 kg en promedio y que la propuesta 
del biodigestor será continua. 
Tenemos que por cada kg de estiércol húmedo se genera-
rían 0.6 m3 de biogás. En una producción eficaz y continua se 
pueden generar hasta 0.14m3 de biogás, si hay una disponi-
bilidad de 2.25kg de heces al día, como esta medida se efec-
túa el siguiente cálculo:
 207765 kg / 2.25 kg = 92340 kg efectivos al día
 92340 kg * 0.14 m3 = 12927.6 = 100% 
1,991.11 m3 (100%) – 10% por perdidas = 11634.84 m3 de biogás 
generalizados.

¿Cuánta energía contiene el biogás?
Un metro cubico (m3) de biogás es igual a 6.000 kilocalorías.
Haciendo una comparación de biogás con otras fuentes de 
energía, un metro cúbico de biogás es el equivalente de:
•6,8 kilovatios de electricidad 
•0,6 metros cúbicos de gas natural 
•0,8 litros de gasolina 
•1,2 litros de alcohol combustible 
•0,3 kilogramos de carbón 
•0,71 litros de fueloil 
•1,5 kilogramos de madera

Ya que se busca que el proyecto genere su propia energía 
eléctrica se considera el primer valor.
6.8 kv * 11634.84 m3 = 79116.91 kv  = 100% 
 79116.91 (100%) – 10% por perdidas = 71205.219 kilovatios ge-
nerados al día.

Si la propuesta del generador tiene una capacidad de 4000 
m3 contra 1791.99 m3 que son necesarios, esto debido a que 
el biodigestor se tiene que considerar el cuerpo de agua usa-
do en proporción 3:1 para que su rendimiento sea continuo, 
por eso es justificable que su capacidad sea casi del doble
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REFLEXIÓN   
Este documento permite  poner en práct ica los conoci-
mientos adquir idos durante mi v ida académica, haciendo 
ref lexionar sobre lo que es ser arqui tecto tanto de forma 
teór ica como en campo, este ejercic io es tan complejo que 
nos hace darnos cuenta hasta donde l lega nuestro papel 
y nos enseña que existen muchos caminos para abordar y 
sobre todo transformar y ser resi l ientes, los hechos ocu-
rr idos el  19 de sept iembre no solo nos marcaron como 
personas sino como profesionales, enseñando a apoyar a 
part i r  desde nuestro punto profesional haciendo grandes 
cambios y dejando conocimientos para evi tar que sucedan 
los mismos errores que se tenían, en este caso asist i r  a la 
comunidad de la Nopalera fue una gran experiencia into-
duciendonos en la v ida laboral  y el  campo profesional.  me 
pareció una vis ión extraordinar ia por parte de los profe-
sores implementar un enfoque a part i r  de esta comunidad 
dando como resul tado mi v is ión sobre el  potencial  de la 
comunidad a part i r  de lo que ya t ienen generando un desa-
rrol lo económico sat isfactor io para todos permit iendo que 
la comunidad se desarrol le y crezca de forma armónica.

CONCLUSIONES
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