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Introducción 

 

La situación de la vivienda en México se relaciona de manera 

directa con la formación de profesionales en los campos de las 

diversas universidades del país, es decir, con la preparación 

académica, ya que estos podrían influir en la solución de este 

problema. La vivienda está íntimamente relacionada con la 

arquitectura, el urbanismo, la ingeniería civil, la salud, la 

economía, la sociología, la política, las leyes, la contabilidad, la 

geografía, la ecología, la cultura, la filosofía, la historia y muchas 

otras disciplinas. 

Las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y 

Juárez, presentan problemas muy severos en su proceso de 

crecimiento y desarrollo urbano. El caso más dramático es el de 

la ciudad de Mexico y su zona metropolitana, porque crece cada 

diez años. En 1960 vivían ahí poco más de cuatro millones de 

habitantes; para 1970 eran ocho millones y en el año 2000 son 

casi 20 millones, y sin comentarios en el año actual. Es decir que 

nos enfrentamos a la necesidad de construir una ciudad cada diez 

años de tamaño similar a la que se edificó durante más de 400 

años.16  

Así como el problema urbano ha sido un gran reto en las 

últimas décadas, también lo ha sido el rural, porque a lo largo 

del territorio hay una gran dispersión de pequeñas localidades. En 

1970 había más o menos 90 mil comunidades de menos de 2,500 

habitantes: para 1990 se contaba con más de 150 mil localidades, 

y en la actualidad son más de 200 mil. Este desafío enorme, no 

solo para la vivienda sino para el desarrollo general de esos 

asentamientos humanos, pues hay que dotarlos de redes de agua 

potable, drenaje, electricidad, gas, telefonía, acceso a 

comunicaciones, así como escuelas, clínicas, instalaciones para la 

recreación y el deporte y equipamiento en general, con servicios 

de pavimentación, alumbrado, seguridad, etcétera. 17 

 

                                                           
16 José Luis Cortés Delgado, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco., México, 
20012, p. 2. 
17 José Luis Cortés Delgado, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco., México, 
20012, p. 2. 
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La Política Nacional de Vivienda, que impulsará el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, buscará la reorganización y la 

regularización de las zonas metropolitanas y rurales, con el fin de 

contrarrestar el crecimiento desordenado. El impulso al crédito y 

al subsidio será parte fundamental de este proyecto 

gubernamental.18 

.   

 

La Propuesta, Desarrollo y Construcción de Prototipo de 

Autoproducción Vivienda Rural, bajo los parámetros de las reglas 

de Operación 2015 Sociedad Hipotecaria Federal, para Obtener el 

Registro de Agencia Productora de Vivienda.  Es para atender esta 

situación y encontrar alternativas de financiamiento acordes a su 

ingreso y una política de subsidios para los hogares de bajos 

ingresos, particularmente para las zonas rurales.  

 

 

                                                           
18 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/11/pena-anuncia-nueva-politica-nacional-vivienda 
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1.1 Vivienda en México. 

 

1.1.1 Historia de la Vivienda en México 

La ciudad que habitamos, es el laboratorio donde arquitectos, 

ingenieros y urbanistas han experimentado mediante la 

construcción física de ideas que, más o menos pensadas y 

estudiadas, no han tenido un factor muy alto de reversibilidad. 

Así, capa sobre capa se han ido haciendo y rehaciendo las 

ciudades. Numerosas son las disciplinas que han interactuado en 

la formación, desarrollo y evolución de éstas. La ciudad, por tanto, 

es un elemento vivo reflejo de la sociedad que lo habita.19 

 

En Europa el 80% de la población vive en ciudades; en 

Latinoamérica, el 70%. La diferencia radica en la elevada tasa de 

crecimiento de esta última y en su inequidad entre clases sociales 

que se acentúa progresivamente, siendo la más diferenciada del 

mundo según el informe de La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) de 2012. Sin embargo, el trabajo de los 

especialistas del diseño y la construcción tan sólo está dirigido al 

10% de la población mundial. Esto quiere decir que el otro 90% 

está fuera del campo de actuación de los profesionales y, por lo 

tanto, se ha desarrollado sin control y con malas condiciones de 

habitabilidad. 20 

 

La vivienda y sus condiciones precarias son actualmente uno 

de los problemas más graves de las ciudades latinoamericanas. La 

gran demanda y los pocos recursos de la población para satisfacer 

sus condiciones básicas hacen que estos últimos necesiten de 

ayuda del gobierno para emprender la construcción o el 

mejoramiento de sus viviendas. El problema de la vivienda no 

debe analizarse de manera aislada, son muchos los factores que 

intervienen en su desarrollo y evolución, por lo tanto, el estudio 

debe de ser multidisciplinario. Además, este problema no se puede 

comprender sin antes tener un panorama global y particular de 

cómo han crecido las ciudades y cuáles han sido los factores 

involucrados. 21 

                                                           
19 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 6. 
20 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 6. 
21 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 8. 
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En la Europa del siglo XIX apareció la preocupación por las 

condiciones de habitabilidad provocadas por la Revolución 

Industrial. El movimiento migratorio del campo a la ciudad llevó a 

estas últimas a aumentar rápidamente su población, teniendo 

como consecuencia el hacinamiento y las malas condiciones de 

salubridad. Desde la política y la ética surgieron las primeras 

intenciones de solucionar estos problemas, que afectaban a las 

clases sociales más bajas, y aparecieron las primeras normativas 

urbanísticas que regularon acciones tanto habitacionales como 

urbanas, cuyo principal objetivo era conseguir un mejoramiento de 

las condiciones higiénicas. 22 

 

Fueron varios los arquitectos que dedicaron parte de su obra 

al estudio y búsqueda de soluciones para una vivienda enfocada la 

clase social más baja, cuyos requerimientos eran limitados. Así 

nacieron proyectos de unidades habitacionales en los que se 

experimentaron los conceptos de esta nueva arquitectura dirigida 

a un cliente con características diferentes. La vivienda social 

estaba destinada a satisfacer las necesidades básicas de 

habitabilidad de las clases sociales con menos recursos. El 

pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de “vivienda 
social” a “vivienda mínima”, y por lo tanto, a “vivienda barata”, lo 
cual implicó una reducción de la calidad del espacio y los 

materiales, bajando la calidad de las condiciones de habitabilidad. 

23 

En Latinoamérica el motivo de crecimiento de las grandes 

ciudades ha sido muy parecido, mas no desde el punto de vista 

espacial y geográfico. En el caso de México, la industrialización se 

produjo en los años 30; durante la década siguiente las 

principales ciudades del país sufrieron consecuencias muy 

parecidas a las del resto de Latinoamérica. La población rural se 

desplazó a las ciudades y el crecimiento demográfico de la Ciudad 

de México se disparó hasta duplicarse24.  

 

La demanda habitacional creció y los primeros nuevos 

pobladores comenzaron a instalarse en las vecindades de la zona 

céntrica de la ciudad. Más tarde, debido a los cambios de 

gestiones en las rentas, parte de la población que pudo 

permitírselo comenzó a comprar terrenos en la periferia, 

desarrollando fraccionamientos populares. Tras la prohibición del 

                                                           
22 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 8. 
23 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 8. 
24 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 9. 



11 
 

gobierno local de la construcción y urbanización de nuevos 

terrenos, lejos de regular el crecimiento de la ciudad, provocó la 

ocupación ilegal del territorio mediante asentamientos irregulares, 

algunos promovidos por antiguos fraccionadores o líderes locales. 

Actualmente, la población que vive en estas “colonias populares” es 
el 65% de la ciudad25. 

 

Este mismo fenómeno es el que ha llevado a las principales 

ciudades latinoamericanas a tener carencia de vivienda y exceso 

de población de escasos recursos como demandantes de ésta. En 

países como Chile, Brasil o Colombia también llevan años de 

implementación de programas gubernamentales de vivienda social 

que trabajan en la mejora de sus condiciones26. 

 

Otras consecuencias, como la degradación del medio 

ambiente y la inequidad, exclusión y agudización de la pobreza, 

son relevantes a la hora de un análisis profundo del proceso del 

crecimiento de las grandes ciudades latinoamericanas27. 

 

En México, el problema de la vivienda es causado por varios 

factores además del desmedido crecimiento demográfico, como son 

la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la 

inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo28. 

                                                           
25 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 9. 
26 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 9. 
27 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 9. 
28 Mtro. Arq. Javier Sánchez Corral, la vivienda “Social“ en México., México, 20012, p. 9. 
 



12 
 

Diagrama 1.1 - Historia de Instituciones en Vivienda 
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Historia de Instituciones en Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.2 - Historia de Instituciones en Vivienda 
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Diagrama 1.3 - Historia de Instituciones en Vivienda 
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Diagrama 1.4 - Historia de Instituciones en Vivienda 
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Como casi todos los países de A. Latina, México ha sufrido y 

sufre de un serio problema de vivienda; entendido éste como la 

carencia que experimenta una familia de un lugar adecuado donde 

habitar. También, como en casi todas partes, este problema se 

agudizó a partir de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, 

cuando la población de nuestros países pasó de ser 

fundamentalmente rural a predominantemente urbana. Por eso, se 

dice que si bien la carencia de vivienda adecuada es una 

característica del campo, el problema de la vivienda se ha 

concentrado en las áreas urbanas, especialmente en las grandes 

ciudades y áreas metropolitanas del país29.  

Frente a este problema que, como se sabe, afecta 

fundamentalmente a los sectores de menores ingresos de la 

población, el Estado ha intervenido de varias maneras. Por una 

parte ha impulsado y promovido la vivienda social, entendida como 

una vivienda nueva, terminada que satisface a una parte de la 

demanda. Por otro, ha desarrollado programas alternativos a la 

vivienda terminada, consistentes en: apoyo para el mejoramiento 

de vivienda existente, vivienda progresiva (vivienda que se termina 

gradualmente) y terrenos con servicios básicos. Pero sin duda el 

más importante cuantitativa y cualitativamente es el de vivienda 

terminada. (Tabla 1.1)30.  

 
Tabla 1.1 - Vivienda apoyada por el estado 1997-2002 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados, la vivienda 

social ha estado lejos de disminuir el problema habitacional. Si 

bien cuantificar la demanda no satisfecha es difícil, 

principalmente por las complicaciones para calificar a la vivienda 

deteriorada, oficialmente se reconoce que en el año 2000, con una 

población total de 97.483.412 personas y 21.942.535 viviendas 

                                                           
29 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
30 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
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particulares, existía un rezago de 4 millones 291 mil acciones; es 

decir casi 20% del inventario existente. Adicionalmente, desde el 

año 2000 hasta el año 2010, se requerirán por lo menos 731,500 

nuevas viviendas anualmente, lo cual más que duplica lo que se 

ha efectuado hasta ahora, aún en los años de mayor auge 

económico en el país (Tabla 1.2) 31. 

El fracaso de la acción habitacional del Estado en México, ha 

tenido que ver con varios factores. En primer lugar, la falta de 

recursos suficientes (acorde con las necesidades), para orientarlos 

a la inversión en vivienda social. En la última década, la inversión 

en esta vivienda, se mantuvo generalmente en 0.9% del PIB con 

años como 1994 en que llegó a 1.1 por ciento o 1997 en que 

descendió a 0.7 por ciento32.  

En segundo lugar, hay que mencionar la carencia, 

especialmente desde fines de la década de los ochenta, de una 

política habitacional con contenido social a pesar de que el 

discurso oficial plantea siempre que la oferta debe orientarse 

hacia los más pobres En estos años, la acción de los organismos 

estatales ha sido contemplada como un apoyo o impulso a la 

economía  (básicamente por la creación de empleos que esta 

actividad supone) y no  como una actividad importante para el 

bienestar de la población. (Villavicencio, 2000). En consecuencia, 

los programas habitacionales, especialmente los de vivienda nueva 

terminada, son cada vez menos accesibles para las familias de 

bajos ingresos que, según datos oficiales (INEGI, 2001) para el año 

2000 constituían cuando menos el  41 por ciento de los hogares 

del país (que son los que reciben ingresos menores a 3 salarios 

mínimos), o el 63.3% de ellos (que recibe ingresos menores a 5 

salarios mínimos) 33.  

Tabla 1.2 – Necesidades de vivienda en México (número de unidades). 

                                                           
31 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
32 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
33 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
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En tercer término, la acción habitacional ha fallado porque 

los programas que se han aplicado desde hace muchos años, no 

parecen considerar las verdaderas características demográficas, 

sociales y culturales de la población demandante y tampoco, los 

problemas que existen en las viviendas que se les han ofrecido 

hasta ahora. Menos aún se conocen las aspiraciones y 

reivindicaciones en relación al tipo de vivienda a la que aspira la 

familia mexicana, la cual ha experimentado cambios profundos en 

las últimas décadas, cambios que no parecen estar contemplados 

en la actual oferta habitacional de tipo social34.  

Todo esto ha llevado a una situación muy particular de las 

áreas urbanas, especialmente en las grandes ciudades del país. En 

ellas, la vivienda social no ha constituido nunca la vía principal 

para que los más pobres obtengan vivienda, de tal forma que no 

más de un 20% de la demanda ha sido satisfecha con esta oferta. 

Sucede entonces que alrededor del 60% de la población, que es la 

que ha quedado fuera de los esquemas de beneficiarios, está 

limitada económicamente para recurrir al mercado formal, ha 

tenido que autoproducir su vivienda en largos procesos de 

autoconstrucción, generalmente en suelo irregular, en el cual han 

debido introducir también los servicios y el equipamiento. Es 

cierto que en algunos de estos casos las familias han podido 

obtener el apoyo de programas de vivienda progresiva o 

mejoramiento de vivienda, pero lo común es que asuman 

particularmente los costos, el esfuerzo y el sacrificio de este 

proceso35.  

En consecuencia, es indispensable que el problema de la 

vivienda en México se enfrente de una manera diferente. Para 

esto es fundamental una voluntad política de los responsables del 

sector, que permita reorientar la política habitacional en la 

búsqueda de un mayor objetivo social. Por lo tanto, hay que 

desarrollar propuestas que contemplen no sólo aspectos como las 

formas de producción, los recursos necesarios, los esquemas de 

financiamiento adecuados y el papel que deben cumplir los 

diferentes agentes involucrados, sino también definir programas 

habitacionales que contemplen la diversidad de la demanda que 

proviene de las familias de bajos ingresos, así como sus 

requerimientos y aspiraciones en cuanto a la vivienda que desean. 

La elección de una vivienda de autogestión, no siempre es 

                                                           
34 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
35 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
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resultado de las dificultades económicas y de procedimientos que 

implica para los más pobres el acceder a la vivienda nueva 

terminada que ofrecen los programas sociales. En muchos casos es 

también la búsqueda de una vivienda que se adapta mejor a los 

requisitos y necesidades actuales de la familia36.  

Por eso, en este trabajo, se intenta profundizar en el estudio 

de las limitaciones que tienen los programas habitacionales de 

vivienda terminada, de cara a las nuevas necesidades y demandas 

de la familia mexicana en la actualidad. Nos centramos para ello, 

por la dimensión que encarna y la disponibilidad de información 

que sobre ella se dispone, en el caso específico de la Ciudad de 

México37. 

1.1.2 Antecedentes Históricos de las Políticas de Vivienda en México 

A partir de 1917, en que la Constitución establece en su 

artículo 123 la obligación patronal de proporcionar habitación a 

los trabajadores, los esfuerzos más importantes en materia de 

impulso a la vivienda a lo largo del siglo XX se dirigieron 

principalmente a los trabajadores asalariados, con la creación de 

instituciones como el Infonavit, el Fovissste o el Fovi38. 

 

Para Conolly39, los beneficiarios de las políticas públicas de 

apoyo a la vivienda fueron en realidad un grupo selecto, así como 

los grupos corporativizados o sindicatos, los beneficiarios de 

atención a emergencias de desastres naturales o por desalojos, y 

el apoyo a las clases medias con créditos de Banobras para 

adquirir departamentos como los que hoy conocemos en Tlatelolco. 

Otro aspecto relevante fue la concentración de apoyos en la 

ciudad de México. 40 

 

En cuanto a la localización de las zonas pobres en el medio 

urbano, éstas por lo general quedan segregadas, lo cual, si bien 

es un fenómeno mundial, en el caso mexicano Conolly comenta un 

antecedente interesante: durante la Colonia se planeaba el 

                                                           
36 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
37 Judith Villavicencio Blanco, Ana María Durán Contreras. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
38 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 8. 
39 Connolly, en Shidlo Gil, Housing Policy in Developing Countries, Routledge, 1990, p. 21. 
40 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 9. 
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asentamiento de la población blanca, mientras que los indígenas 

quedaban en las afueras41. 

 

Villavicencio revisa las políticas de las décadas de 1980 y 

1990, y concluye que la política habitacional le ha dado prioridad 

al objetivo económico, con un abandono rápido y progresivo de la 

dimensión social, orientándose por la dinámica del mercado y la 

búsqueda de la ganancia inmobiliaria42. 

 

En el ámbito rural se desarrollaron distintos esfuerzos, 

aunque más modestos por parte del gobierno federal en acciones 

de mejoramiento de vivienda y construcción de pies de casa, en 

las que han participado instituciones como la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión de Desarrollo de Pueblos 

Indígenas (CDI), el Sistema Integral para el Desarrollo de la 

Familia (DIF), entre otros. Algunos programas como “Tu Casa”, 
tienen sus antecedentes en programas iniciados en la década de 

1990, como fue el caso de “Vivah”, a cargo de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano, de la Sedesol43. 

 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(Fonhapo), por su parte, ofreció créditos sólo a través de 

organizaciones públicas y privadas para vivienda y adquisición de 

suelos, con preferencia a no asalariados con ingresos de 2.5 

salarios mínimos, atendiendo de manera exclusiva a grupos 

sociales organizados y dio prioridad a la construcción de 

vivienda.19 Posteriormente, se hizo cargo de los programas “Tu 
Casa” y “Vivienda Rural”, en especial dirigidos a personas en 

pobreza44. 

 

Mientras tanto, el sector social continuó teniendo acceso a 

viviendas a través de procesos de autoconstrucción, es decir, 

construyendo ellos mismos o contratando mano de obra 

especializada para algunas tareas, por lo general realizando 

pequeñas inversiones a partir de su ahorro o pequeños préstamos, 

durante varios años. Este esfuerzo constante se refleja en la 

Cuadro 3, donde se observa una tendencia estable de la inversión 

                                                           
41 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 9. 
42 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 9. 
43 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 9. 
44 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 10. 
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de los autoconstructores, y en cambio la inversión pública y 

privada presenta un comportamiento anticíclico45. 

 

 
Diagrama 1.5 - Inversión en Vivienda a precios de 1993 (miles). 

 

Derivado del Consenso de Washington, a escala internacional 

se optó por privilegiar políticas de apoyo directo a la producción 

de vivienda, cambiando el papel del Estado de constructor a 

facilitador. En este contexto los procesos de apoyo a la 

autoconstrucción quedaron a un lado, bajo el estigma de la 

irregularidad46. 

Como señalamos, esta revisión histórica refiere 

principalmente a las zonas urbanas, en las cuales se dió un 

fuerte impulso mediante los créditos hipotecarios. Lo cual, sin 

embargo, al no acompañarse de acciones de ordenamiento 

territorial adecuadas, ha generado un crecimiento desordenado47. 

 

1.2 Política Nacional de Vivienda 2015 

 

 

1.2.1 Política Nacional de Vivienda 201548. 

La Política Nacional de Vivienda, que impulsará el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, buscará la reorganización y la 

regularización de las zonas metropolitanas y rurales, con el fin de 

contrarrestar el crecimiento desordenado. El impulso al crédito y 

al subsidio será parte fundamental de este proyecto 

gubernamental. 

                                                           
45 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 10. 
46 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 11. 
47 Liliam Flores Rodríguez, La Vivienda en México y la población en condiciones de pobreza. Febrero de 
2009, México p. 11. 
48 Política nacional de vivienda 2015 
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En la residencia oficial de Los Pinos, el Mandatario anunció 

cuatro ejes que seguirá esta política pública, orientada a tener 

hogares dignos, con los servicios necesarios y espacio suficiente 

para las familias mexicanas.  

Los ejes de gobierno son: lograr una coordinación 

interinstitucional; impulsar el desarrollo sustentable; revertir el 

rezago en adquisición de inmuebles, y procurar la vivienda digna. 

El periodo de transición de la nueva política gubernamental será 

de dos años, ya que el objetivo es que las reglas de operación 

entren en vigor en el 2014.Acontinuacion de se detallan los 4 ejes. 

Primera: En primera instancia, se pretende lograr una mayor y 

mejor coordinación interinstitucional, por lo que la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), será la instancia 

coordinadora de la política de vivienda, además de que presidirá 

la Comisión Intersecretarial en la materia. "Más que un plan, va a 

ser  una coordinación intersecretarial, en el que las 

interdependencias como el Infonavit, el Fovissste, el Fonhapo, la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), la  Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría  Federal y de 

Electricidad , etc., todas tienen que estar coordinadas para poder 

impulsar estos desarrollos inteligentes y sustentables",  

Segunda: La administración pretende transitar hacia un modelo de 

desarrollo urbano sustentable e inteligente, por lo que los créditos 

y subsidios del Gobierno de la República serán reorientados al 

fomento del crecimiento urbano ordenado. "Tenemos que evitar la 

expansión de estas manchas urbanas, que hacen prácticamente, 

hoy en día inviable e insostenible para muchas familias, tener que 

trasladarse a sus lugares de residencia a grandes distancias, con 

problemas y carencias de servicios básicos como el transporte, 

seguridad", comentó el mandatario.  Del tema, Luis Zárate Rocha, 

presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), dijo que la nueva política de vivienda va a 

favorecer la construcción de infraestructura y servicios y después 

impulsará la vivienda. Ahondó en que se privilegiará a las 

construcciones verticales, lo que es un gran avance. 

Tercera: El Gobierno Federal también se puso la meta de reducir 

de manera responsable el rezago de Vivienda, el cual asciende a 9 

millones de casas. Se tiene contemplado impulsar más de un 

millón de acciones de lotificación, construcción, ampliación y 

http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/infonavit
http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/comunicaciones
http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/transporte
http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/vivienda


23 
 

mejora de hogares, tanto en el campo como en las ciudades. De 

este millón de acciones, más de 500,000 corresponderán a nuevas 

construcciones. 

Cuarta: Pretende procurar una vivienda digna, motivo por el que 

impulsará más de 320,000 acciones de mejoramiento. Para el caso 

específico del campo se realizarán más de 97,000 acciones en 

materia de vivienda rural. En este sentido, será necesario 

coordinar con los Organismos Nacionales de Vivienda una 

estrategia que permita que toda la vivienda popular financiada o 

subsidiada por el Estado cuente con al menos dos espacios, dos 

recámaras y se evite tener espacios muy reducidos para las 

familias mexicanas49 

Con esta política de Estado, la nueva dependencia, creada en 

el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Jorge Carlos Ramírez 

Marín, adquiere un rol preponderante, ya que se encargará de 

presidir la comisión intersecretarial que se creará para 

implementar el plan de vivienda del Gobierno Federal. 50 

Ante representantes del sector, de legisladores federales que 

encabezan comisiones relacionadas a la vivienda, de gobernadores 

que en la Conferencia Nacional de Gobernadores ocupan un cargo 

vinculado al tema, así como del secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Luis Videgaray, el Jefe del Ejecutivo dijo que se 

conducirán esfuerzos públicos y privados. 

Detalló que se trata de un nuevo modelo enfocado en 

promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar 

y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la 

vivienda rural.  

                                                           
49 Política nacional de vivienda 2015 
50 Política nacional de vivienda 2015 

http://www.obrasweb.mx/vivienda
http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/organismos
http://www.obrasweb.mx/vivienda/2013/02/11/vivienda
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Diagrama 1.7 - Numero de Subsidios (cifras en miles) 

 
COORDINACIÓN 51 

La Sedatu firmará convenios de coordinación con el Infonavit, 

gobiernos estatales y autoridades municipales de 60 ciudades con 

mayor crecimiento poblacional para instaurar estrategias y 

mecanismos de gestión, así como crear criterios unificados en 

materia de vivienda.  

                                                           
51 Política nacional de vivienda 2015 

Diagrama 1.6 - Financiamiento de 

Vivienda  
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Peña refirió que las ciudades en el país han crecido de 

manera “desordenada”, sin “planeación integral”, además de que se 

han creado las llamadas “manchas urbanas”, lo cual resta 

competitividad y sustentabilidad a las regiones afectadas. 

El Presidente anunció que para frenar la tendencia, los 

créditos y los subsidios de gobierno serán reorientados al fomento 

del crecimiento urbano ordenado. Se promoverá, además, la 

construcción de vivienda vertical y desarrollos certificados, 

externó. 

Dijo que las manchas urbanas hacen ya inviable e 

insostenible para muchas familias tener que trasladarse grandes 

distancias y con ello destinar mucho tiempo para llegar a sus 

hogares.  

El Jefe del Ejecutivo informó que se impulsará el 

otorgamiento de créditos de la banca privada para la adquisición 

de vivienda, así como del impulso de mecanismos para que los 

policías e integrantes de las fuerzas armadas destacados 

adquieran viviendas de una manera más accesible. 

El gobierno federal promoverá subsidios para la ampliación y 

mejoramiento de vivienda. 52 

SE FORTALECERÁ CON OTRAS INSTANCIAS 53 

La nueva dependencia, creada en esta administración, que se 

encargará de los asuntos agrarios y de vivienda se robustecerá 

con la integración de otras instancias. 

Durante la presentación ayer de la Política Nacional de 

Vivienda por parte del gobierno federal, se informó que la 

Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra y el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares serán ahora sectorizados y coordinados por 

la nueva (Sedatu). 

                                                           
52 Política nacional de vivienda 2015 
53 Política nacional de vivienda 2015 
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La dependencia al frente de Jorge Carlos Ramírez Marín, la 

Sedatu, encabezará los esfuerzos de la nueva Política Nacional de 

Vivienda.  

La incorporación de los sectores a su estructura fue 

oficializada ayer, con la publicación del respectivo acuerdo en el 

Diario Oficial de la Federación. 

El acuerdo explica la transformación de la reforma agraria a 

la Sedatu, así como la nueva encomienda, entre otras cuestiones, 

de impulsar el ordenamiento del territorio nacional para su 

máximo aprovechamiento, así como planear y proyectar la 

adecuada distribución de la población y la ordenación territorial 

de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo 

criterios de desarrollo sustentable. 54 

1.3  Estado Actual y Futuro de la Vivienda en México. 

 

1.3.1 Situación de Vivienda y Necesidades Estimadas. 

 

Durante el año que abarca el segundo semestre del 2013 y 

el primer semestre del 2014, el gobierno del Presidente Enrique 

Peña Nieto ha aprobado las reformas estructurales que le urgían 

a nuestro país; entre las más trascendentes, la Reforma 

energética, que ha abierto el sector a la extracción, producción y 

distribución de petróleo, gas y energía eléctrica permitiendo el 

acceso a la inversión privada y a nuevos participantes. La 

Reforma hacendaria y la del sistema financiero se convierten en 

un instrumento para el estímulo del desarrollo Nacional y para el 

apoyo a las empresas productivas en el mercado formal; y las 

reformas que competen a telecomunicaciones; la Reforma 

educativa y la fiscal, que fomentan la competencia, calidad de los 

servicios, responsabilidad y la rendición de cuentas. 

 

En materia de vivienda, un aspecto relevante ha sido la 

publicación de PNDU 2013 - 2018 que le ha permitido asumir al 

gobierno federal con la concurrencia de gobiernos estatales y 

municipales el ordenamiento territorial del país y el desarrollo de 

ciudades justas, sustentables y productivas a través de estrategias 

prioritarias para atender el rezago de la vivienda en el país, 

incentivar la oferta y demanda de vivienda adecuada a las 

                                                           
54 Política nacional de vivienda 2015 
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necesidades personales y familiares de los hogares mexicanos del 

siglo XXI. 

 

Con las nuevas políticas que se están implementando, se 

atienden de manera integral los retos de la ciudad a partir del 

control de la expansión de las ciudades, su consolidación y la 

creación de opciones de movilidad urbana sustentable, la 

optimización de usos del suelo urbano, esquemas innovadores para 

la provisión de vivienda digna y la mejora de las condiciones de 

seguridad en los centros urbanos. 

 

Un logro significativo de INFONAVIT y FOVISSSTE, es la 

implementación de nuevos esquemas de financiamiento a la 

vivienda; destaca el crédito en pesos y a tasa fija, que simplifica 

su operación y la hace comprensible al acreditado al desvincularla 

del monto en salarios mínimos; simultáneamente se han ampliado 

los montos y plazos de los créditos tradicionales convirtiéndose en 

productos competitivos con la banca comercial. 

 

Otro aspecto notable es que el Gobierno Federal restableció 

normas para el otorgamiento de subsidios, que ahora se otorgan 

de acuerdo a los perímetros de contención urbana establecidos 

por la CONAVI inscritos en el Registro Único de Vivienda (RUV), 

estos perímetros se determinaron en función del nivel de 

consolidación urbana, medido a través del acceso a fuentes de 

empleo, servicios de infraestructura, equipamiento, y movilidad. 

 

Entre los mercados a los que se está dando impulso, destaca 

la vivienda en renta, que presenta tasas de crecimiento en 

ascenso y gran dinamismo, resurgiendo como una opción asequible 

para abatir el déficit habitacional, la vivienda deshabitada y 

fortalecer la industria de la construcción. En el tercer trimestre 

del presente año, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) anunció la 

formalización de su primer crédito para la construcción de 

vivienda en renta en la zona metropolitana de Monterrey; este 

crédito tendrá la ventaja de ser en pesos y a tasa fija en un 

plazo de hasta 20 años para su liquidación, es un atractivo para 

el inversionista ya que tendrá la opción de pagar el crédito con 

el flujo de las rentas. 

 

El Estado actual de la vivienda en México 2014 crea la 

plataforma idónea para efectuar un análisis significativo en 

materia de vivienda y su entorno, ciudad y suelo, y del potencial 
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y trascendencia que este sector tiene para nuestro país, 

registrando los cambios y tendencias que se gestan 

continuamente. 

 

El Presidente Peña Nieto plantea 6 objetivos en respuesta a 

las necesidades actuales del sector vivienda: 1) Controlar la 

expansión de las manchas urbanas; 2) Mejorar la calidad de la 

vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el 

déficit de vivienda; 3) Diversificar la oferta de soluciones 

habitacionales de calidad; 4) Generar esquemas óptimos de 

créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5) Fortalecer la 

coordinación interinstitucional; y 6) Generar información de 

calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones 

en el sector. 

 

Es importante mencionar, que como consecuencia de la 

insuficiencia de oferta de suelo asequible, se ha propiciado que 

asentamientos irregulares se establezcan predominantemente en 

zonas de riesgo; a nivel nacional, el 11 % de las viviendas en 

localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 

2.3 % sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9 % sobre 

barrancas. Por ello, es necesario que los objetivos estén 

respaldados por una adecuada política de suelo. 

 

A esta insuficiencia de suelo, se añade la carencia de 

espacio en las viviendas existentes reflejada en el hacinamiento de 

sus habitantes. En el período de 2000 a 2010, el porcentaje de 

viviendas en hacinamiento pasó de 8.0 a 7.6 millones; el promedio 

de ocupantes por dormitorio se redujo de 2.6 a 2.0 y la población 

en condiciones de hacinamiento, disminuyó de 43.2 millones en el 

2000, a 39.1 millones en 2010; no obstante, aún cuando el 

hacinamiento se observa a la baja, el proceso es lento en 

comparación con la presión de la sociedad que demanda vivienda 

adecuada y bien localizada a pasos agigantados. 

 

El número de hogares se ha incrementado 6.4 % en 2 años, 

al pasar de 29.5 millones en 2010 a 31.4 millones en 2012. En 

respuesta a la creciente demanda de soluciones de vivienda y 

como muestra del compromiso de la SEDATU y los institutos de 

vivienda, se han creado nuevos productos que incentivan la 

adquisición de vivienda, mencionamos el caso del INFONAVIT que 

ha presentado 2 nuevas soluciones financieras: 1) Ofrecer créditos 

denominados en pesos y a tasa fija y 2) Ampliar por 12 meses el 
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monto máximo del préstamo. El titular de la SEDATU, Secretario 

Jorge Carlos Ramírez Marín, comentó que con dichas medidas se 

devuelve la oportunidad a los trabajadores de adquirir una 

vivienda con la certeza y transparencia de conocer el valor en 

pesos. 

 

La situación del mercado de la vivienda, observa una 

recuperación en la construcción de vivienda nueva; los registros e 

inicios de obra y el otorgamiento de créditos puente muestran 

mayor dinamismo siendo un indicador de la confianza en el 

rumbo del sector y la presencia de condiciones económicas 

favorables para la inversión. 

El mercado secundario de vivienda se ha ampliado, 

favoreciendo a la vivienda usada, que representa una opción viable 

para quienes buscan una vivienda con mejores condiciones de 

ubicación. 

 

1.3.2 Principales problemas Ecológicos.  

 

En los sistemas de indicadores de competitividad como el del 

IMCO (instituto Mexicano de Competitividad) se miden ya los 

factores ambientales, así el factor ambiental influye en la 

medición integral de la competitividad de un país o de una 

región. En las evaluaciones externas privadas o de observatorios 

ciudadanos no se puede ocultar que la totalidad de los 

ecosistemas en el país se encuentra alterados, principalmente por 

la deforestación, erosión, urbanización e industrialización, lo cual 

propicia que la fauna y flora silvestre se encuentren restringidas 

a zonas cada vez más reducidas. México tiene problemáticas 

graves en medio ambiente, pero el agua es la principal. En México 

se extrae cada vez más agua de la que se filtra. Este fenómeno 

se debe también al aumento en las ciudades y de la superficie 

pavimentada que evita la infiltración. La sustentabilidad de las 

regiones se da proporciones inversas a la extracción del agua de 

los pozos profundos. (Ver figura 1.1) 55 

                                                           
55 Palacios Blanco, José Luis Blanco, La casa Ecológica, pg 12 
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En México, 63% del agua utilizada proviene de fuentes 

superficiales y 37% proviene de acuíferos. El intenso crecimiento 

demográfico y la migración interna a regiones semiáridas 

ocasionan la sobreexplotación de los recursos hídricos de México. 

Según la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la sobre 

extracción del agua subterránea representa casi 40% del uso total 

de ésta.  Actualmente, solo 30% de las aguas residuales reciben 

algún tipo de tratamiento, la Conagua estima que 52% del total de 

los recursos hídricos superficiales estan muy contaminado, 

mientras que 39% está contaminado en forma moderada mientras 

que 39% contaminando en forma moderada y solo el 9% es de 

calidad aceptable. 56 

En muchas partes del país, a pesar de la escasez, el agua 

se está usa de manera intensiva. En parte, tarifas bajas y falta 

de control de pago favorecen esta situación. En 2006, la mayor 

parte de agua (76.8 %) se usó para actividades agrícolas, mientras 

que sólo 13.9 % se asignó al abastecimiento público y lo demás a 

termoeléctricas (5.4 %) y a la industria autoabastecida (3.8 %).57 

Otro de los principales problemas ambientales en México es 

el manejo incorrecto de los residuos sólidos, que constituyen una 

amenaza grave para la salud. Los residuos sólidos entran en 

contacto directo o indirecto con el hombre en distintas etapas de 

su ciclo. Los grupos expuestos son, por tanto, grandes numerosos 

                                                           
56 Palacios Blanco, José Luis Blanco, La casa Ecológica, pg 12 
57 Palacios Blanco, José Luis Blanco, La casa Ecológica, pg 12 

Figura 1.1 - Disponibilidad de agua per cápita. Consejo de cuenca 2000 
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y comprenden: la población de las zonas sin servicio de 

recolección de basura, sobre todo los niños en edad preescolar, 

los trabajadores de la limpieza, los trabajadores de los centros 

que producen materiales tóxicos o infecciosos, las personas que 

viven cerca de los vertederos y las poblaciones cuyo suministro de 

agua resultó contaminado por vertidos o filtraciones. Además, el 

vertido industrial de residuos peligrosos que se mezcla con las 

basuras domésticas puede exponer a la población a amenazas de 

origen químico o radiactivo. El manejo de los residuos sólidos 

conlleva, indudablemente, riesgos para la salud y puede dar lugar 

a infecciones, enfermedades crónicas y accidentes. 58 

 

La eliminación de los residuos sólidos procedentes de los 

centros sanitarios exige una atención especial, ya que constituyen 

un riesgo potencial importante para la salud. El mejor conocido 

de ellos es la trasmisión de enfermedades virales, particularmente 

hepatitis B y C, a través de los pinchazos accidentales causados 

por las agujas desechadas. Los propios lugares de tratamiento y 

eliminación de los residuos tienen potencial para amenazar la 

salud de las poblaciones vecinas. Los vertederos son origen de 

fuegos, humos, polvo, ruido y vectores de enfermedad como 

insectos, roedores o animales abandonados, además, los 

incineradores contaminan el aire por la emisión de partículas 

sólidas, sustancias químicas tóxicas y metales pesados. Lo ideal 

sería que el tratamiento y la eliminación de residuos se llevaran 

a cabo en lugares situados a una distancia considerable de 

cualquier asentamiento humano, y que las bases de los vertederos 

fueran confinadas y selladas para proteger las fuentes de agua 

potable de una posible contaminación por filtración o derrames.40 

 

México cuenta con importantes recursos naturales, pero la 

explotación y el deterioro de los bosques en México es una 

realidad. Las causas más importantes que provocan el deterioro de 

los bosques en México son: la tala inmoderada de árboles, los 

incendios forestales, la práctica del pastoreo y el desmonte.40 

 

El crecimiento económico y poblacional que ha 

experimentado México en las tres últimas décadas ha tenido como 

efecto una importante disminución de los recursos naturales, un 

claro ejemplo es el ritmo elevado de pérdidas de la capa arbórea 

de México estimado en 200,000 ha anuales. Está claro que la 
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deforestación, cualquiera que sea su propósito ya sea el 

aprovechamiento de los recursos maderables, la conversión de 

pastizales para la ganadería o la agricultura, representa la 

principal causa de la destrucción del hábitat de las especies y en 

consecuencia de la desaparición de muchas de ellas. Cuando la 

destrucción es total, no existe la posibilidad de esperar que se 

restablezca el hábitat por el proceso natural de la sucesión. 

Tampoco los animales tienen la opción de encontrar refugio en 

otro lugar semejante al hábitat original, situación que puede 

causar su extinción. 59 

 

Otro aspecto importante de la problemática ambiental es 

nuestra dependencia del petróleo y la escasa utilización de las 

energías alternas. Esto se puede observar en el llamado balance 

energético de un país, de un estado o de una ciudad, el cual 

mide el nivel de dependencia energética en Pj (joules-energía) o 

en GWh (energía eléctrica). En la Comisión Federal de Electricidad, 

en un proyecto conjunto con el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas y el Instituto de Investigación en Materiales (UNAM), Él 

tocó participar en los años noventa en el diseño del Modelo para 

el Balance Nacional de Energía. Este nos permitió calcular las 

fuentes de energía y sus aplicaciones. El modelo que hicimos 

entonces para la Secretaría de Energía incluía en las entradas las 

energías renovables y no renovables como origen, y al final, los 

usos (transporte, agropecuario, industrial, residencial-comercial-

pública, usos no energéticos, pérdidas por transformación y 

pérdidas por usos propios). En la parte central se incluyen las 

transformaciones, y con ello, la eficiencia. El origen del modelo es 

la matriz insumo-producto utilizada en economía. La idea de 

medir entradas y salidas es calcular la eficiencia que tiene una 

nación o una región, pues debería, en teoría, equilibrar sus 

entradas con sus salidas o incrementar la eficiencia si es que 

tiene pocas entradas (fuentes) y muchas salidas (usos). Este 

modelo es útil para evaluar la dependencia de las fuentes 

convencionales. Se puede concluir que, en general, México tiene 

pocas fuentes alternas al petróleo.41 

 

Esta problemática de la Ciudad de México no es única, ya 

que también en otras regiones del país se puede constatar el 

mismo panorama con respecto al agua. Las soluciones que en 

algunas regiones se han dado es la construcción de presas, pero 
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se ha renunciado a desarrollar empresas de base tecnológica que 

desarrollen patentes de uso eficiente y reciclamiento- de agua. Al 

construir megaproyectos de corto plazo para llevar agua a las 

ciudades mexicanas, se ha renunciado financiera y técnicamente a 

aplicar recursos públicos para una solución de mediano plazo 

como: reforestar las sierras ("tinacos" naturales), rescatar las 

microcuencas de la sierra, recargar los acuíferos con pozos de 

absorción, efectuar el reciclamiento del agua de la ciudad, reducir 

pérdidas, establecer la expedición de normas municipales de 

vivienda que reduzcan el consumo, otorgar incentivos fiscales a 

quienes capten agua de lluvia y reciclen el agua, desarrollar 

tecnología con empresas locales recicladoras (desarrollo de un 

mercado local de agua tratada) y sobre todo, reorientar el uso 

agrícola obligando a tener uso eficiente del agua de pozos. 60 

 

En los municipios del país sería indispensable contar con un 

diagnóstico ambiental. Ese documento debe ser difundido en 

escuelas, centros de trabajo, asi como bibliotecas, y ser una 

buena recopilación de la problemática ambiental de la región. El 

diagnóstico debe recopilar las características del ecosistema, y 

complementarse con una visión de ciudad para el futuro y un 

recuento de los avances y pendientes de la administración 

municipal. En cuanto a las causas del deterioro ambiental, el 

documento debe identificar todos los problemas ambientales que 

tiene el municipio, poner "el dedo en la llaga" al especificar a los 

causantes. ¿Es la sociedad? ¿La industria? ¿El gobierno? ¿Todos? A 

partir de ese reconocimiento es como se diseñan políticas 

públicas, por ejemplo incentivos, multas, comités, inversiones, etc. 

Al final del documento, se deben enumerar las líneas de acción 

que debe tomar el gobierno para mejorar el medio ambiente y 

éstas deben surgir de identificar los principales desafíos, las 

principales brechas (la distancia entre el diagnóstico y el futuro 

deseado). El documento puede hacer un recuento de las políticas 

públicas que fueron útiles y de aquellas que no sirvieron (es 

decir; avances y retrocesos). Dicho diagnóstico debe entonces 

incluir una revisión de las políticas públicas, y revisar las 

prioridades de los recursos públicos municipales asignados a 

atender la problemática ambiental y su aplicación en acciones, así 

como el uso de los recursos estatales y federales gestionados, 

pues "allí donde está tu tesoro está tu corazón...". El documento 

debe tener algunas de las siguientes líneas estratégicas: 
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preservación y creación de áreas verdes, estrategias para lograr 

un aire sano, manejo sustentable de los recursos naturales, 

gestión ambiental nueva, recuperación de cuerpos de agua, 

sistema de información ambiental, salud pública, educación 

ambiental y ordenamiento del territorio. Adicionalmente debe 

establecer la vinculación de la autoridad con la sociedad, con 

instituciones educativas o centros de investigación, haciendo 

referencia a la formación de recursos humanos y al talento local, 

así como la vinculación para generar o asimilar tecnología 

ecológica disponible. Podría contar con un inventario del capital 

intelectual en medio ambiente y el acervo de tecnología de la 

ciudad para definir a los aliados de la administración municipal, 

por ejemplo, la tecnología disponible para reducción de lixiviados 

en rellenos sanitarios, solución al problema de llantas en 

tiraderos, diagnóstico ambiental independiente, diseño y 

construcción de biodigestores con basura, producción de 

biocombustibles, etcétera. 61 

 

El documento, además, debe proponer mecanismos de 

estímulos fiscales a empresas y sociedad para cumplir 

normatividad, políticas públicas innovadoras como la creación de 

bonos verdes, donde en lugar de cobrar multas, se den estímulos 

sobre pago de impuestos a quienes inviertan en reducción de la 

contaminación, que ahorren agua, que aprovechen sus residuos, 

etc., no solamente castigos sino incentivos fiscales.43 

 

Se requiere incluso independencia en la conducción de las 

políticas públicas, es decir, la Dirección de Protección al Ambiente 

del municipio debe ser en la práctica una procuraduría del 

ambiente, pues a nivel nacional la creación de las procuradurías 

parte de la idea de la independencia. Se podría desde el 

municipio construir modelos de dispersión de contaminantes para 

identificar las fuentes fijas y móviles, y allí centrar los trabajos 

de corrección. Se puede diseñar un sistema de indicadores 

ambientales para el municipio para medir e identificar avances y 

retrocesos.43 

 

El diagnóstico municipal puede listar acciones concretas que, 

aunque escapen al alcance de las acciones del municipio, orienten 

el quehacer municipal, por ejemplo62: 
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• Crear redes ciudadanas a partir de los grupos naturales de la 
sociedad como los comités de colonos, parroquias y el servicio 

social universitario. 

• Convocar a potenciales o nuevas empresas recicladoras para 

eliminar el pago del servicio público de limpia y hacerlo un 

negocio para particulares.   

• Otorgar incentivos fiscales o bonos verdes para quien beneficie 
el medio ambiente.   

• Establecer lineamientos para organismos operadores con el fin 

de fomentar exenciones de pago a ahorradores y captadores de 

agua de lluvia,   

• Tratar con mano fuerte a empresas contaminantes,   

• Estar abiertas a la evaluación de organismos certificadores del 

agua para monitorear la calidad del agua de la planta de 

tratamiento.   

• Denunciar la tala en las sierras,   

• Construir casas ecotécnicas tipo para conocimiento y fomento de 

la cultura del ahorro.   

• Crear un mapa de riesgos (o vulnerabilidad ambiental) donde se 

ubiquen focos de riesgo. 

 

 

1.3.3 Políticas Públicas para fomentar la Construcción Ecológica. 

 

El éxito de la construcción de una vivienda depende de 

diferentes factores clave, que en el diagrama 1.8. 63 
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Diagrama 1.8 - Mapa sistemática de factores para el éxito de una casa 

ecológica 
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Como podemos observar en esa figura los factores principales 

para el éxito de una casa aquéllos basados en la creación de 

política del gobierno, que se fomenten por medio del organismo 

de vivienda, como son la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) a nivel institutos estatales de vivienda 

(que definen vivienda en el estado en cuanto a financian, lo 

subsidian, apoyo a constructores y solicita vivienda); además, los 

institutos a nivel nacional o los (que promueven desarrollos para 

quienes requieren casa), es necesario  que dichos instrumentos 

políticos puedan hacer más competitiva la producción de viviendas 

donde se promuevan nuevas tecnologías, alternativas y ecológicas 

que ayuden a mejorar la calidad de vivienda, la calidad de vida 

de sus habitantes, que contribuyan en el cuidado del medio 

ambiente: netamente contribuyan con el costo de producción de 

la vivienda misma.46 

 

En nuestro país, poco se ha desarrollado la construcciones 

de casas ecológicas, pero a pesar de ello tenemos ejemplos de 

esfuerzos tanto de particulares como de instancias 

gubernamentales en años anteriores, por los años ochenta el 

INFONAVIT comenzó a de Comité Administrador del Programa de 

Construcción de Escuelas (CAPFCE) políticas para que en los 

espacios educativos, así como en las unidades habitaciones, se 

promovieran diseños ecológicos y sistemas de aprovechamiento del 

agua y de energía solar, con fin de entrar paulatinamente en la 

cultura de ahorro de energía. En la misma década se formaron 

redes de colaboración entre aquellas instituciones de investigación 

como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de 

Investigaciones Económicas y el Laboratorio de Energía Solar de la 

UNAM, aglutinados algunos en la Asociación Nacional de Energía 

Solar, así como grupos de constructores interesados en la vivienda 

ecológica, que comenzaron junto con los gobiernos estatales a 

promover experiencias encaminadas a financiar estos proyectos. 

 

En el Programa Sectorial de Vivienda 2006-2012 del gobierno 

federal para el desarrollo de las estrategias y líneas de acción se 

organizan acciones en cuatro vertientes de ejecución, éstas se 

expusieron en programas de trabajo, y entre esos programas de 

trabajo podemos destacar el Programa de Desarrollo de 
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Productividad del Sector Vivienda, en donde se plantea hacer más 

competitiva la producción de vivienda por medio de la promoción 

de nuevas tecnologías y alternativas ecológicas, buscando así la 

mejora del costo de producción. A nivel estatal son pocas las 

legislaciones que favorecen a través de estímulos a los 

constructores de vivienda para que éstos sean incentivados a 

construir vivienda ecológica, es decir, la falta de reglamentos en 

el nivel estatal o municipal que reconozcan al constructor de 

vivienda ecológica en cuanto a materiales, técnicas constructivas o 

equipamiento, ha retardado la construcción de viviendas 

ecológicas. 64 

 

¿Qué sucederá en México en el futuro? El escenario será la 

desertificación con toda seguridad y el estancamiento en el 

crecimiento de la población, pues los habitantes emigrarán hacia 

ciudades donde haya agua. El escenario es seguro, el problema es 

calcular la velocidad de la desertificación. ¿Qué hacer?46 

 

 Apoyar las iniciativas públicas o privadas para reforestar las 

sierras e impedir cualquier proyecto de explotación minera 

que las pudiera afectar confrontando enérgicamente los 

aprovechamientos forestales para carbón, madera o celulosa. 

 Mantenernos informados. Crece el repudio mundial a Estados 

Unidos en su política ambiental, pues se resiste a firmar el 

Protocolo de Kioto. Ellos ponen la industria y obtienen 

ganancias; nosotros sufrimos los efectos. 

 Participar activamente en la formación Pública sobre el 

calentamiento global.  

 Formar proyectos de servicio social universitario para 

reforestar. 

 Tender al consumo de productos que no impacten a la capa 

de ozono: pinturas, biocombustibles, adhesivos base agua, 

etc. 

 Crear un programa de incentivos fiscal para quienes 

inviertan en proyectos de reforestación y combustibles 

alternos al petróleo. 

 Cambiar algunos hábitos de consumo y reducir el uso de 

combustibles fósiles, los calentadores de gas, automóviles y 

energía eléctrica. 
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 Apoyar con becas por ejemplo e incentivos a niños y jóvenes 

para que estudien carreras relacionadas con el medio 

ambiente. 

 Hacer una iniciativa de ley para que porcentaje de la 

recaudación de los recursos se destine a proyectos de 

fuentes alterna (energías renovables). 

 Crear patronatos estatales para recaudados (bonos verdes) 

para proyectos relativos en fuentes alternas y que 

encauzarán un porcentaje de los impuestos.  

 Apoyar iniciativas para contar con fuentes alternas de 

energía al petróleo como solar, la energía eólica y el 

biodiesel. Realizar grandes inversiones públicas para 

aumentar la capacidad de almacenamiento del agua de lluvia 

y en reforestar y conservar las sierras. 

 

De no tomar de inmediato medidas como las anteriores los 

mexicanos no tendremos una solución; en el corto plazo. 

Podremos poner más aires acondicionados en las casas, usar ropa 

más ligera, ponernos protectores solares, comprar más agua 

embotellada, irnos a otras ciudades en los veranos, pero dejaremos 

intacto de fondo sobre lo que podemos hacer contra el 

calentamiento global. 65 

 

1.4 El Ingeniero y su Aportación a los Proyectos Nacionales. 

 

1.4.1 El Ingeniero y su Aportación a los Proyectos Nacionales66 

 
 Los pueblos se han fundado a lo largo de la historia por el 

descubrimiento de los recursos naturales necesarios para la 

subsistencia del ser humano. Las primeras civilizaciones agrícolas 

se establecieron donde las tierras eran fértiles, a lo largo del 

tiempo, posteriormente se fueron formando ciudades mineras e 

industriales.  

 

Antes de mediados del siglo XVIII los trabajos de construcción 

a gran escala se ponían en manos de los ingenieros militares. La 

ingeniería militar englobaba tareas tales como la preparación de 

mapas topográficos, la ubicación, diseño así como la construcción 
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de carreteras y puentes, además de la construcción de puentes y 

muelles. 67  

 

También en ese siglo, se empezó a utilizar el término 

INGENIERIA CIVIL o de CAMINOS, para designar a los trabajos de 

ingeniería efectuados con propósitos no militares. Debido al 

aumento de maquinaria en el siguiente siglo (XIX), la ingeniería 

mecánica se consolidó como rama independiente de la ingeniería, 

posteriormente sucedió lo mismo con las minas.49 

  En México la ingeniería al inicio era empleada en la 

construcción y diseño de las minas, para pasar después a formar 

parte de una de las carreras de la ingeniería tal como se 

muestra en la explicación anterior. Como dato, el primer lugar 

donde había estudios de ingeniería en toda la parte del territorio 

de dominio español, era en la NUEVA ESPAÑA (MÉXICO).49  

 

La revolución destruye gran parte de la planta 

manufacturera así como la infraestructura de transporte, pero por 

necesidades de la propia guerra se contratan una gran cantidad 

de ingenieros mecánicos para abastecer de armas y municiones 

sobre todo a los ejércitos revolucionarios.49 

Importancia de la Ingeniería en un País, se puede decir que 

ante el gran avance de la electrónica y de la informática no 

significa que estas rivalicen con la mecánica, sino que los 

elementos que permiten el desarrollo de ésta. Contando con un 

conocimiento básico de estas disciplinas que permiten una 

comunicación fluida, que beneficie el cambio y el sustento del 

desarrollo social que es a final de cuentas, lo que deberá ser la 

finalidad de todo ingeniero.  

 

Los pueblos han fundado a lo largo de su historia por el 

descubrimiento de recursos necesarios para la subsistencia del ser 

humano. Las primeras civilizaciones agrícolas se establecieron 

donde las tierras eran fértiles, a lo largo del tiempo, se fueron 

formando ciudades mineras e industriales. 68  

 

En la actualidad cuando se observa un puente, una 

carretera, un aeropuerto o un conjunto habitacional pensamos 

únicamente en el desarrollo económico que ha tenido esa ciudad 
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a través del tiempo. Sin embargo, un pueblo abandonado, con 

caminos de brechas, casas de adobe o palma, sin servicios como 

agua, luz, gas, etc., pensamos en lo atrasados que están los 

habitantes de ese poblado y la carencia de un crecimiento y 

desarrollo económico. 69  

 

Con este ejemplo tan burdo de lo que cualquier problema 

común observa en la sociedad a la que pertenecemos la de 

relacionar la economía con la ingeniería de la manera intrínseca 

al desarrollo y crecimiento de un país. 70 

  

Dentro de las aportaciones del ingeniero, en nuestro caso 

nos referimos al ingeniero civil, ya que es la rama de la 

ingeniería que nos compete, se puede clasificar las distintas obras 

que se realizan en: hidráulicas, agropecuarias, industriales, 

transporte, comunicaciones, urbanización, equipamiento urbano asi 

de la vivienda, rescate ecológico, educativo como capacitación, 

administración, y planeación, por mencionar algunos. 71 

Perspectivas para el Ingeniero Civil: El futuro para el 

ingeniero civil es prometedor y constituye un reto en la medida 

en que la población nacional se incrementó y con ella las 

necesidades, que en muchos casos son apremiantes. Al continuar 

con la exposición de la situación prevaleciente en México, como 

marco de referencia, la selección de escenarios de desarrollo 

adoptada obedece a los objetivos nacionales y principios de 

congruencia y viabilidad, siguiendo los lineamientos de planeación 

del Estado. 72 

 

También la tecnología avanza con gran rapidez y es 

obligación del ingeniero civil mantenerse actualizado y preparado 

para enfrentar proyectos cada vez más difíciles. Dentro de las 

perspectivas de la ingeniería civil se pueden apreciar una 

multiplicidad de los problemas interesantes y de oportunidades; 

esto corresponde a las nuevas generaciones de aceptar el reto. 

Como ejemplo de lo mucho que hay que hacer en la ingeniería 

civil analizaremos la Situación de la vivienda en mexico: 73 
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Tabla 1.3 - Demanda de Vivienda por Entidad 

Federativa, 2014 

Durante 2014 se 

estima que 1,101,381 

hogares demanden 

algún crédito para 

vivienda (hipotecario, 

autoproducción y 

mejoramiento), por lo 

que la demanda 

tendrá un impacto 

de poco más de 4.1 

millones de personas. 

Se calcula que la 

demanda tenga una 

variación negativa de 

(-) 3.6 %, que 

representa una 

disminución de 

40,884 créditos para 

vivienda con respecto 

a 2013. 59 
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CAPÍTULO II.- DESARROLLO DE PROYECTO 
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2.1 Aspectos conceptuales de Autoproducción de Vivienda. 

 

2.1.1 Autoproducción de Vivienda Asistida 

El objetivo es financiar los esfuerzos que hacen las familias 

mediante procesos de autoproducción con la asistencia de una 

Agencia Productora de Vivienda (APV), para producir soluciones 

habitacionales de acuerdo con su nivel de ingresos, necesidades 

familiares, espacios y condiciones culturales. 

 

Autoproducción de vivienda: es el proceso de gestión de 

suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el control 

directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual 

puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por 

medio de procesos de autoconstrucción.75 

 

 
Proceso de Autoproducción de Vivienda Asistida con Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF). 

 
1. Las APV proponen a las comunidades una solución de vivienda 

adecuada a sus necesidades y presupuesto, les proporcionan 

asistencia técnica en el diseño, materiales e insumos necesarios 

para construir su vivienda.  

2. Las familias solicitan un crédito a algún Intermediario 

Financiero (IF) para la autoproducción de sus viviendas.  

3. El IF evalúa la capacidad crediticia de las familias y, en su 

caso, otorga el crédito.  

4. SHF otorga el fondeo al IF.  

5. CONAVI y/o los Gobiernos Estatales y Municipales, otorgan 

subsidios para hacer más accesible la solución de vivienda.  

6. El IF individualiza los créditos a las familias interesadas.  

7. Las APV llevan a cabo el proceso productivo de las soluciones 

de vivienda con la participación de la comunidad.  

8. Los acreditados pagan el crédito al IF.  

 

                                                           
75 Foro de consulta pública para el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018,  Mesa de discusión 
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Diagrama 2.1 - Proceso de Autoproducción de Vivienda Asistida con Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF). 

 

  SHF busca que las Agencias Productoras de Vivienda cuenten 

con principios sociales mediante los cuales logre llevar una 

solución de vivienda basada en el involucramiento de la 

comunidad durante proceso de diseño participativo y de 

construcción, brindando asesoría técnica, financiera y legal a las 

familias que requieran de sus servicios. 

 

 

Diagrama 2.2 - Proceso de APV en conjunto con la Sociedad para la Autoproducción de 

Vivienda Asistida  

 

Créditos y Acreditados 

 
Características de los Créditos Individuales de Autoproducción de 

Vivienda Asistida 

 

 Las familias deben de comprobar la “posesión” del lote donde 
planean construir.  
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 No se requiere una garantía hipotecaria.  

 Ahorro previo del 5% del valor de la solución.  

 Plazo máximo del crédito: hasta 10 años.  

 Monto máximo de la solución: (103 SMGV.)  

Puede ser complementado con subsidios federal de CONAVI 

del programa “Esta es tu Casa”  
 Puede contemplar un subsidio adicional por parte del 

gobierno estatal o municipal.  

 Existen esquemas de ahorro como instrumento para la 

comprobación de ingresos.  

 La construcción de las viviendas debe realizarse en un plazo 

máximo de 4 meses, siempre bajo la supervisión de una APV 

registrada para hacerlo.  

 

Características de los Créditos de Mejoramiento con SHF 

 

 Las familias cuentan con una vivienda en donde desean 

llevar a cabo un mejoramiento, remodelación o ampliación.  

 Existen esquemas de ahorro como instrumento para la 

comprobación de ingresos.  

 Ahorro previo del 5% del valor de la solución.  

 Plazo máximo del crédito: hasta 36 meses.  

 Monto máximo del crédito: $50,000.00  

 Puede ser complementado con subsidios federal de CONAVI* 

del programa “Esta es tu Casa”  
 Puede contemplar un subsidio adicional por parte del 

gobierno estatal o municipal.  

 

 

Características del Crédito de Adquisición de Lotes con servicios 

 

Crédito en pesos. Si la solución de vivienda tiene subsidio, 

deberá cumplir los requisitos de valor y aportaciones requeridos 

por CONAVI. 

 

 Porcentaje máximo de crédito: Hasta 90% del avalúo.  

 El plazo máximo del crédito será hasta 60 meses.  

 Tasa de fondeo SHF: De acuerdo con las tasas definidas por 

Finanzas de SHF según la metodología aprobada.  

 Puede ser complementado con subsidios federal de CONAVI* 

del programa “Esta es tu Casa”.  
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 El crédito de SHF cuenta con garantía fiduciaria y tendrá 

garantía hipotecaria entre la Entidad Financiera (EF) y el 

acreditado. Así mismo SHF revisará que el destino del 

crédito, la documentación del lote y el expediente cumplan 

con las políticas de crédito aprobadas.  

 Una vez terminado el crédito de adquisición del lote con 

servicios se podrá construir la vivienda a través del producto 

de Construcción en Lote Propio o Autoproducción de Vivienda 

Asistida, en donde la EF tendrá el conocimiento previo del 

comportamiento de pago del cliente  

 

Características del Crédito de Adquisición de Vivienda 

 

 Crédito para la adquisición de vivienda nueva o usada, 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) otorga un crédito a largo 

plazo con garantía hipotecaria.  

 El crédito puede ir acompañado del subsidio de la CONAVI.  

 El crédito puede otorgarse en cofinanciamiento con el 

Infonavit o Fovissste.  

 Porcentaje máximo de crédito: Hasta 90% del avalúo.  

 Enganche del 10%.  

 Valor de la vivienda de hasta 555,555 UDIS.  

 El plazo máximo del crédito será hasta 300 meses (25 años).  

 Tasa de fondeo SHF: De acuerdo con las tasas definidas por 

Finanzas de SHF según la metodología aprobada.  

 El crédito de SHF cuenta con garantía fiduciaria y tendrá 

garantía hipotecaria entre la EF y el acreditado.  

 Relación pago –ingreso será hasta 33%.  
 

 

2.1.2 Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI).  

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

Impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario 

de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías 

destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, 

preferentemente de interés social; al incremento de la capacidad 

productiva y del desarrollo tecnológico relacionados con la 
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vivienda; así como a los financiamientos relacionados con el 

equipamiento de conjuntos habitacionales.  

  Nuestros Programas: Los programas de crédito, ahorro y 

garantías de Sociedad Hipotecaria Federal promueven las 

condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas 

urbanas o rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan 

disfrutar de viviendas dignas, construidas con tecnología moderna, 

espacios y servicios funcionales, y seguridad jurídica en su 

tenencia; sin importar si están casados o no, con hijos o sin 

hijos, o si su situación laboral es de no asalariado.  

  

Sociedad Hipotecaria Federal es un Banco de Segundo 

piso: Esto significa que no atendemos directamente al público, por 

lo que nos apoyamos en Intermediarios Financieros para hacerle 

llegar nuestros recursos a la gente.  Son estos Intermediarios 

Financieros los que se encargan de otorgar y administrar los 

créditos, desde su apertura, hasta su conclusión.   

 

De acuerdo con el Artículo 29, Capítulo Quinto de nuestra 

Ley Orgánica, Sociedad Hipotecaria Federal, S. N. C., puede operar 

a través de los siguientes Intermediarios Financieros: Instituciones 

de Banca Múltiple, Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras 

de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple (SOFOMES) y Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 

actuando por cuenta propia o en su carácter de fiduciario, así 

como a los fideicomisos de fomento económico que cuenten con la 

garantía del Gobierno Federal en la operación de que se trate. 

 

 

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 

Diseña, coordina y promover políticas y programas de 

vivienda del país, orientadas a desarrollar las condiciones que 

permitan a las familias mexicanas tener acceso a una solución 

habitacional, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades. 

Lograr que los mexicanos cuenten con opciones de vivienda 

suficientes, de acuerdo con sus necesidades, preferencias y 

condiciones económicas, que contribuyan a elevar su calidad de 

vida, en un entorno sustentable. 
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Fomentar, Coordinar, Promover e Instrumentar la Política y 

el Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. 

La CONAVI es la instancia federal encargada de coordinar la 

función de promoción habitacional, así como de aplicar y cuidar 

que se cumplan los objetivos y metas del gobierno federal en 

materia de vivienda. 

Se creó en julio de 2001 con el nombre de Comisión Nacional 

de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), y en junio de 2006 se 

convirtió en la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), organismo 

descentralizado, de utilidad pública e interés social, no 

sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En el nuevo esquema de organización, derivado de la reforma 

a la Ley Orgánica de la APF, se agrupa a la nueva Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, siendo la CONAVI el brazo 

técnico especializado en materia de vivienda, encargado de la 

elaboración del Programa Nacional de Vivienda y de la operación 

de subsidios. 

De acuerdo con la Ley de Vivienda, expedida en junio de 

2006, la CONAVI tiene entre sus atribuciones supervisar que las 

acciones de vivienda se realicen con pleno cuidado del desarrollo 

urbano, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable. 

Asimismo, tiene la función de promover y concertar con los 

sectores público, social y privado programas y acciones 

relacionados con la vivienda y suelo, así como desarrollar, 

ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de 

financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda. 

De igual manera, la CONAVI tiene la responsabilidad de 

promover la expedición de normas oficiales mexicanas en materia 

de vivienda; fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad 

de la vivienda; propiciar la simplificación de procedimientos y 

trámites para el desarrollo integrador de proyectos habitacionales, 

y establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia 

técnica e intercambio de información con organismos nacionales e 

internacionales. 

Aunado a ello. la CONAVI impulsa el Programa de Esquemas 

de Financiamiento y Subsidio Federal, mediante el cual se apoya 

la adquisición de lotes con servicios, compra de vivienda, 
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mejoramiento y autoproducción. Este programa se compone del 

ahorro del beneficiario, subsidio del gobierno y crédito hipotecario, 

lo que le da un amplio contenido social, ya que ofrece la 

oportunidad a muchas familias de escasos recursos de adquirir 

una vivienda digna.  

El pasado 11 de febrero el Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto, anunció la nueva Política en la materia. Para 

lograr los objetivos de esta Política, delineó cuatro grandes 

estrategias: 

 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional; 

 Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e 

inteligente; 

 Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda; y, 

 Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos. 

La profunda orientación social de esta política será, en 

consecuencia, el eje principal del trabajo de la CONAVI durante la 

presente administración.  

Al navegar por este portal, usted encontrará toda la 

información sustantiva relacionada con los ámbitos de competencia 

de la CONAVI, tales como las opciones de crédito, los programas 

estratégicos del gobierno federal relacionados con la vivienda, las 

publicaciones generadas a la fecha por esta institución, los 

instrumentos jurídicos que le dan sustento a los programas y 

acciones de CONAVI, así como enlaces a sitios con información de 

interés sobre el tema de la vivienda. 

 

2.1.3 Subsidios y Programas de Apoyo de Vivienda 

Los subsidios son montos de dinero otorgados por una entidad 

financiera (principalmente estatal) con los siguientes fines 

asociados: 

 Prestación publica asistencial de carácter económico o 

cultural-educativo. 

 Contribución al comercio a la industria. 

Básicamente, se utilizan los subsidios aplicados al estímulo del 

consumo o la producción de un bien o servicio. También se les 
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conoce el mecanismo opuesto a los impuestos. Generalmente la 

aplicación de subsidios especificativos al consumo o a la 

producción de un producto cualquiera, tienen su origen en la 

interacción de los Estados de alcanzar metas sociales, o bien 

favorecer (por distintas razones) a determinadas persona, 

actividades o zonas de un país. 

También suele otorgarse desde el Estado a las empresas 

privadas, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas 

lleguen a los consumidores finales de los productos o servicios 

que ellas proveen, y así proteger la economía regional 

(principalmente en épocas de inflación). 

Tipos de Subsidio: 

 Subsidios a la oferta 

 Subsidios a la demanda 

Los que son ofrecidos a la demanda, tenemos:  

Subsidios Cruzados: la empresa calcula su tarifa general pero 

no cobra el mismo monto a todos los clientes. 

Para lo que respecta a México, encontramos subsidios de 

todo tipo, como por ejemplo los subsidios tecnológicos, económicos, 

médicos, para apoyo al campo. Y entre otras cosas, becas o 

subsidios de apoyo escolar. 

Por ejemplo, Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior PRONABES o el seguro popular, que es un instrumento 

creado para brindar protección financiera a todos los mexicanos, 

ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de 

salud a todas las familias y ciudadanos que no son 

derechohabientes de las instituciones de seguridad social. 

La Conavi cuenta con un programa para apoyar la 

adquisición de lotes con servicios, compra de vivienda, 

mejoramiento y autoproducción, este programa integra el ahorro 

del beneficiario, el subsidio del gobierno y el crédito hipotecario, 

lo que ofrece la oportunidad a muchas familias para adquirir una 

vivienda. 

Con el diagnóstico y diseño de soluciones pertinentes en 

cada caso, SHF ha desarrollado el Programa de Educación 

Financiera de Sociedad Hipotecaria Federal, el cual apoya a las 

familias en la elección correcta de una solución de vivienda. Se 
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imparten talleres a las personas interesadas, ANTES de contratar 

algún producto, para que identifiquen cuál de las soluciones 

ofrecidas es las más adecuada a sus necesidades.  

 Particularmente en el caso de las acciones con FOVISSSTE e 

INFONAVIT, se han desarrollado sinergias en materia de 

financiamiento que benefician directamente a 

derechohabientes, e indirectamente al sector de la 

construcción, disminuyendo significativamente el plazo de 

pago de las viviendas adquiridas con créditos de ambos 

Organismos Nacionales de Vivienda.  

 Asimismo, se apoya a los Estados y Municipios en el diseño e 

implementación de programas de vivienda, el cual queda 

plasmando en los convenios de colaboración. En este 

programa todos los involucrados y colaboradores participan 

con una aportación sustancial en subsidio líquido o en 

especie (por parte del Estado o Municipio), logrando un 

círculo virtuoso en donde combinamos:  

 Aportaciones de los Estados y Municipios,  

 Subsidios de CONAVI,  

 Crédito de SHF y,  

 Garantías de FONHAPO*.  

También estamos iniciando la firma de convenios de 

colaboración con Universidades, siguiendo un esquema similar al 

de Estados y Municipios, en donde la Universidad aporta un apoyo 

a sus empleados y maestros.76 

 

2.2 Reglas de Operación 2015 de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

2.2.1 Elementos Constructivos y Características Regionales en la 

Vivienda 

La arquitectura bioclimática no trata de promover un tipo 

más de diseño, sino trata de sentar bases para la toma de 

                                                           
76 www.conavi.org.mx 
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conciencia y un cambio de actitud respecto al diseño y al uso de 

los materiales de construcción.77 

 

El cambio consiste, en brindar herramientas para que el 

diseñador y constructor, considere la interacción dela ambiente 

del lugar con la construcción, a fin de que sea esta misma la 

que regule los intercambios de calor con el ambiente y propicie 

las condiciones de comodidad o confort del ser humano.62 

 

Con base en el estudio de las zonas climáticas del cual 

podemos considerar que aproximadamente el 66% del país 

presentan recomendaciones de clima cálido. Se presenta 

recomendaciones para el diseño arquitectónico y urbano. Además 

de discutir sobre las herramientas que nos aporta el diseño 

bioclimático para lograr edificaciones mas confortables para sus 

habitantes. 62 

 

 
Los principales bioclimas que consideramos son: 

 
 

 Cálido húmedo.  

 Cálido seco.  

 Cálido semihúmedo.  

 Semifrío húmedo.  

 Semifrío.  

 Semifrío seco.  

 Templado.  

 Templado húmedo.  

 Templado seco.  
 
 

Bioclima cálido seco78 

 

                                                           
77 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país., México, 
2012. 
78 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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Su temperatura media y mínima se encuentran por debajo 

de los rangos de confort, excepto en verano, cuando los 

sobrepasa; la máxima sobrepasa los rangos, excepto en invierno. 

La oscilación diaria es entre 10° y 20 °C.  

 

La humedad relativa es baja en primavera y permanece 

dentro de los rangos de confort en periodo de lluvias, con una 

precipitación pluvial menor a 600 mm anuales. Los vientos 

dominantes son calientes en verano y fríos en invierno. 

 

 

Requerimientos de Climatización 

 

Meses de calor (julio a octubre): 

 

 Evitar ganancias solares, directas  

 Espacios enterrados, semienterrados, taludes  

 Formas compactas y contiguas  

 Áreas exteriores protegidas (microclimas con patios)  

 Ventilación natural con tratamiento previo (enfriamiento y 

humidificación).  

 

Meses fríos (diciembre a marzo):  

 

 Calentamiento directo por la mañana e indirecto por las 

tardes.  

 Inercia térmica de la envolvente.  

 Mínimo contacto del edificio con el medio ambiente.  

 Evitar infiltraciones.  

 Evitar vientos fríos de invierno.  

 

 

 

 

Meses en transición (abril, mayo y noviembre):  

 

 

 Ventilación adecuada para el control higrométrico.  

 Humidificación por las tardes.  

 

 

Altura de piso a techo:  

 2.5m aceptable.  

 2.7m óptima.  
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Tragaluces:  

 Orientados al sur con protección en verano, provocar el 

efecto chimenea.  

 

Vegetación:  

 Densa en el este, suroeste como protección de ángulos 

solares bajos.  

 

Otras:  

 Utilizar colores claros (blancos y aluminio).  

 Acabados con texturas lisas.  

 

   

Figura 2.1 – Ubicación de vivienda           Figura 2.2 - Orientación 

  

                 Figura 2.3 – Corte transversal 
 

Bioclima cálido semihúmedo 79 

 

 

Altura de piso a techo:  

                                                           
79 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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 2.5m aceptable.  

 2.7m óptima.  

 

Techumbre:  

Plano con pretil alto de celosía.  

 

Vegetación:  

 Árboles altos de follaje perene para sombreado en todas las 

orientaciones.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo persiana con mosquitero en la parte media y 

baja del muro.  

 Pórticos en zonas habitables y exterior  

 Utilizar colores claros (blancos y aluminio).  

 Acabados con texturas lisas.  

 

 

 

  
 

       Figura 2.4 – Ubicación de vivienda y orientación 
 

Bioclima Cálido Húmedo80 

 

 

La temperatura media y máxima están por encima de los 

rangos de confort en verano. La humedad relativa permanece 

fuera de confort casi todo el año, con una precipitación pluvial de 

alrededor de 1500 mm anuales. Vientos huracanados, ciclones y 

nortes. 

 

                                                           
80 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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Meses con confort (diciembre a enero):  

Cerrar ventanas en la noche.  

 

 Meses con calor (febrero a noviembre):  

 Deshumidificar y enfriar.  

 Evitar ganancias solares directa e indirectas.  

 Todo el año.  

 Ventilación natural.  

 No se recomienda vegetación en interior.  

 Materiales ligeros.  

 Espacios de uso diurno muy ventilados.  

 
               Figura 2.5 – Corte transversal 
 

Altura de piso a techo:  

 2.7m como mínimo.  

 

Techumbre:  

 Inclinado a diferentes niveles.  

 

Tragaluces:  

 Orientados hacia el norte con dispositivos de protección solar 

y provocar el efecto chimenea.  

 

Vegetación:  

 Árboles altos de follaje perene para sombreado en todas las 

orientaciones.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo persiana con mosquitero en la parte media y 

baja del muro en dirección de los vientos.  

 Pórticos en fachadas S., E. y SE.  

 Utilizar colores claros (blancos y aluminio).  

 Acabados con texturas lisas.  
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     Figura 2.6 – Ubicación de vivienda y orientación 
 

Bioclima Templado Húmedo81 

 

La temperatura máxima está por encima de los rangos de 

confort en la época de primavera y verano; la mínima por debajo. 

La oscilación térmica diaria entre 11°C y 13ºC. La humedad 

relativa, media y máxima, por encima de los rangos de confort, 

con una precipitación pluvial por encima de los 1000 mm anuales. 

 

Meses de frío (diciembre a enero):  

 Elementos medianamente masivos.  

 

Meses de transición (febrero, octubre y noviembre):  

 Control de ventilación  

 

Meses con calor (marzo a septiembre):  

 Evitar ganancia solar directa por la tarde, en primavera y 

verano.  

 Control solar.  

 Ventilación natural.  

 Barreras de vapor en los muros y techo.  

 Cubierta con aislante térmico.  

 

                                                           
81 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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               Figura 2.7 – Corte transversal 
 

Altura de piso a techo:  

 2.7m como mínimo.  

 

Techumbre:  

 Inclinada con fuerte pendiente.  

 

Vegetación:  

 Árboles de hoja caduca para sombrear en verano y asolear 

en invierno, perene al SW, W y NW.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo persiana con mosquitero en la parte media y 

baja del muro.  

 Pórticos en accesos y fachada que recibe el viento  

 

 
 

 
 

         Figura 2.8 – Ubicación de vivienda y orientación 

Biclioma Templado82 

                                                           
82 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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La temperatura máxima está por encima de los rangos de 

confort en primavera; la mínima permanece por debajo durante 

todo el año. Las oscilaciones de temperatura son entre 10° y 18 

°C, la precipitación pluvial es de 900 mm anuales. La humedad 

relativa máxima sobrepasa los rangos de confort, la media y 

mínima se ubicarán dentro del confort. Los vientos dominantes 

son del norponiente. 

 

Meses con frío (diciembre y enero):  

 Ganancias de calor directo en las fachadas este, sureste y 

sur en invierno por las mañanas.  

 Ganancias indirectas de calor en las fachadas suroeste, oeste 

y Noroeste.  

 Pasividad en la construcción.  

 

Meses confortables (febrero, julio, agosto, noviembre):  

 Ventilación natural.  

 

Meses con calor (marzo a junio, incluye octubre):  

 Humidificación en primavera.  

 Evitar ganancias de calor por radiación.  

 Ventilación por las tardes en primavera.  

 Enfriamiento evaporativo en primavera  

 

              Figura 2.9 – Corte transversal 
 

Altura de piso a techo:  

 2.40m.  

 

Techumbre:  

 Plana.  
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Tragaluces:  

 Con protección solar para verano y primavera.  

 

Vegetación:  

 Árboles de hoja caduca en S y NW.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo corredizas con mosquitero en la parte alta del 

muro.  

 Pórticos como espacios de transición entre espacios 

exteriores e interiores.  

 Contemplar fuentes o espejos de agua.  

 Colores obscuros y texturas rugosas al E, S y W.  

 

Blioclima Templado Seco 

 
De marzo a octubre, por las tardes, la temperatura máxima 

sobrepasa los rangos de confort; la mínima está por debajo por 

las noches y madrugadas de todo el año. La oscilación diaria esta 

entre 13 y 17°C. La precipitación pluvial es de aproximadamente 

600 mm anuales y la humedad relativa máxima está por encima 

de los rangos de confort de julio a octubre, la media y mínima 

se ubican dentro de ellos. 

 

 

Meses con frío moderado (septiembre, diciembre y enero):  

 Calentamiento directo, en las primeras horas de la mañana  

 Calentamiento indirecto por las fachadas oeste, sureste, 

noroeste  

 Controlar oscilaciones de humedad.  

 No ventilar por las noches.  

 

Meses con calor (marzo a junio):  

 Enfriamiento con ventilación y humidificación por la tardes.  

 Reducir oscilaciones de temperatura.  

 Inercia térmica en muros.  

 Ventilación por las tardes.  
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               Figura 2.10 – Corte transversal 
 

Altura de piso a techo:  

 2.40m.  

 

Techumbre:  

 Plana.  

 

Tragaluces:  

 Con protección solar y ventanas operables.  

 Vegetación:  

 Árboles de hoja caduca en E, S y W.  

 Hoja perenne al N.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo corredizas en la parte.  

 Pórticos como espacios de transición entre espacios 

exteriores e interiores.  

 Contemplar fuentes o espejos de agua.  

 Colores obscuros y texturas rugosas al E, S y W. 

 

  
 

 

      Figura 2.11 – Ubicación de vivienda y orientación 
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Bioclima Semifrío Seco83 

 

Sus temperaturas media y mínima se encuentran por debajo 

de los rangos de confort durante todo el año; la máxima apenas 

sobrepasa los rangos en primavera. La oscilación diaria es de 

alrededor de 13°C. Los rangos de humedad relativa media y 

máxima están dentro del confort; la mínima es baja durante todo 

el año. La precipitación pluvial anual es de alrededor de 500 mm, 

con una máxima en 24 horas de 50 mm aproximadamente. Los 

vientos son fríos en invierno y por las noches. 

 

 

Meses de frío (julio a marzo):  

 Calentamiento solar pasivo.  

 Calentamiento directo por las mañanas por las fachadas sur-

este.  

 Calentamiento indirecto por las tardes con elementos que 

almacenan calor en las fachadas del sureste-noroeste.  

 Protección de los vientos fríos nocturnos.  

 

Meses de confort (abril a junio):  

 Calentamiento y almacenamiento de calor en muros de las 

fachadas.  

 Oeste, suroeste y noroeste.  

 Renovación del aire para condiciones higiénicas.  

 

 

 
                Figura 2.12 – Corte transversal 
 

Meses de frío (julio a marzo):  

 Calentamiento solar pasivo.  

                                                           
83 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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 Calentamiento directo por las mañanas por las fachadas sur-

este.  

 Calentamiento indirecto por las tardes con elementos que 

almacenan calor en las fachadas del sureste-noroeste.  

 Protección de los vientos fríos nocturnos.  

 

Meses de confort (abril a junio):  

 Calentamiento y almacenamiento de calor en muros de las 

fachadas.  

 Oeste, suroeste y noroeste.  

 Renovación del aire para condiciones higiénicas.  

 

 

Altura de piso a techo:  

Entre 2.30 y 2.40m.  

 

Techumbre:  

 Plana.  

 

Vegetación:  

 Árboles de hoja caduca en NE y W para protección solar.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo corredizas en la parte alta.  

 Pórticos como espacios de transición entre espacios 

exteriores e interiores.  

 Colores obscuros y texturas rugosas  

 

 

 
 

    Figura 2.13 – Ubicación de vivienda y orientación 
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Bioclima semifrío84 

 

 
Las temperaturas media y mínima se encuentran por debajo 

de los rangos de confort durante todo el año; la máxima sobre 

pasa ligeramente los rangos. La oscilación diaria es entre 10 y 15 

°C. Los rangos de humedad relativa media y máxima están dentro 

del confort; la mínima es baja durante todo el año. La 

precipitación pluvial es de aproximadamente 900 mm. Los vientos 

son fríos en invierno y por la noche. 

 

 

Meses de frío (julio a febrero):  

 Calentamiento solar pasivo directo por las mañanas por las 

fachadas sur-este.  

 Indirecto por las tardes.  

 Evitar pérdidas de calor por las ventanas.  

 Espacios de transición entre el exterior e interior.  

 

Meses de confort (marzo a junio, incluyendo septiembre y 

octubre):  

 Almacenamiento de calor en pisos, techos y muros, en las 

fachadas oeste y sur.  

 Renovación de aire por higiene.  

 

 
                 Figura 2.14 – Corte transversal 
 

Altura de piso a techo:  

 Entre 2.30 y 2.40m.  

 

Techumbre:  

 Plana.  

                                                           
84 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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Vegetación:  

 Árboles de hoja caduca en NE y W para protección solar.  

 

Otras:  

 Ventanas tipo corredizas en la parte alta.  

 Pórticos como espacios de transición entre espacios 

exteriores e interiores.  

 Colores obscuros y texturas rugosas.  

 
 

 
       Figura 2.15 - Ubicación de vivienda y orientación 

 

Bioclima semifrío húmedo85 

 

 
Las temperaturas media y mínima se encuentran por debajo 

de los rangos de confort durante todo el año; la máxima dentro 

de los rangos. La oscilación diaria es de 10 a 12 °C. Los rangos de 

humedad relativa mínima están dentro del confort; la media y 

máxima se ubican por encima del rango durante todo el año. La 

precipitación pluvial es de aproximadamente 1200 mm por año. 

Los vientos son fríos en invierno y las noches. 

 

 

Meses de frío (diciembre a febrero):  

 Calentamiento solar pasivo.  

 Directo al medio día.  

 Indirecto por almacenamiento o invernadero.  

                                                           
85 Dr. Morillon Gálvez, David, Publicación del Instituto de Ingeniería de UNAM, Arquitectura bioclimática para 
mejorar la habitabilidad de la vivienda de interés social en las diversas regiones climáticas de país.., México, 
2012. 
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 Protección de los vientos fríos de invierno y nocturnos.  

 Espacios de transición entre el exterior y el interior.  

 

Meses de confort (marzo a noviembre):  

 Control de vegetación.  

 Ventilación controlada.  

 Ventanas operables de buen sellado.  

 

 
Figura 2.16 – Corte transversal 

Altura de piso a techo:  

Mínima 2.30m.  

 

Techumbre:  

Inclinada.  

 

Vegetación:  

 Evitar que se sombreen los muros de todas las orientaciones.  
 
Otras:  

 Ventanas tipo corredizas con mosquitero en la parte alta.  

 Pórticos como espacios de transición entre espacios 

exteriores e interiores.  

 Colores tenues, en techumbres colores obscuros de baja 

reflectancia. 

 
 

Figura 2.17 - Ubicación de vivienda y orientación 
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2.2.2 Guía De Registro Como Agencia Productora De Vivienda 
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2.3 Desarrollo de Proyecto de Autoproducción de Vivienda Rural.  
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Documentación de NORCO 

Noriega Constructores para 

   Registro de Agencia 

 Productora de Vivienda. 
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DG_02 NOMBRE COMERCIAL 

NORCO Noriega 

 Constructores 
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DG_04 Logotipo de la empresa 
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'NORCO 
NORIEGA CONSTRUCTORES 

SA de c.v. 
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DG_05 DIRECCIÓN DE PÁGINA ELECTRÓNICA 

  No contamos por el 

momento con una página 

      electrónica 
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DG_06 DIRECTORIO 

TELÉFONOS 
NOMBRE 

Emmanuel Mendoza 
     Colín 

Guadalupe Arias 
   Galván 

  Jesús Alejandro 
Velázquez Camacho 
Emmanuel Cruz Vera 

CARGO 

Director General 

Asistente de Dirección 
       General 

Superintendente 
   General 

Gerente de Proyectos 

OFICINA 

62749070 y 55984154 

62749070 y 55984154 

62749070 y 55984154 

62749070 y 55984154 

MÓVIL 

5534897943 

  CORREO 
ELECTRÓNICO 

emendozac@norco.mx 

garias@norco.mx 

9621025452 

5545957470 

jvelazquez@norco.mx 

ecruz@norco.mx 
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DG_07 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

      Director General 
Ing. Emmanuel Mendoza Colín 

Asistente de Dirección General 
      Guadalupe Arias Galván 

    Asesor Jurídico 
Lic Moisés Benitez Romero 

Gerencia de Administración y 
         Finanzas 
          Vacante 

 Superintendencia General 
Ing. Jesús A. Velázquez Camacho 

Jefatura de Control y 
   Avance de Obra 
 Ing. Usiel Lopez Gómez 

       Jefatura de 
      Supervisión 
Ing. Pablo Geovany Nájera 
         Gutiérrez 

Residentes de Obra 

 Gerencia de Proyectos 
Ing. Arq. Emmanuel Cruz Vera 

Jefatura de Desarrollo 
    de Productos 
        Vacante 

Jefatura de Costos y 
    Presupuestos 
 Ing. Arq Gildardo Ruíz 
        Fragoso 

      Jefatura de 
    Contabilidad y 
Recursos Humanos 
C. P. Heber Pérez López 

      Jefatura de 
    Adquisiciones 
Eric Edgar Suárez Flores 
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DG_07ª RELACIÓN DE PERSONAL 

NOMBRE 

Ing. Emmanuel Mendoza Colín 
Guadalupe Arias Galván 

Lic. Moisés Benítez Romero 

C. P. Heber Pérez López 

Eric Edgar Suárez Flores 

Ing. Jesús Alejandro Velázquez 
           Camacho 

Ing. Usiel López Gómez 

Ing. Pablo Geovany Nájera Gutiérrez 
Ing. Arq. Emmanuel Cruz Vera 

Ing. Arq. Gildardo Ruíz Fragoso 

CARGO 

Director General 
Asistente de Dirección General 

Asesor Jurídico 
Jefe del Departamento de Contabilidad 
         y Recursos Humanos 

Jefe del Departamento de 
      Adquisiciones 

Superintendente General 

Jefe del Departamento de Control y 
          Avance de Obra 

Jefe del Departamento de Supervisión 
Gerente de Proyectos 

Jefe del Departamento de Costos y 
           Presupuestos 

EXPERIENCI 
    A 
PROFESIONA 
    L 

8 años 
13 años 
26 años 

5 años 

4 años 

5 años 

5 años 

5 años 
3 años 

15 años 

  TIEMPO 
LABORANDO 

5 años 1/2 
2 años 
3 años 

1 año 

1 año 

4 años 

4 años 

3 años 
2 años 

1 año 
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DG_08a CV Emmanuel Mendoza Colín 
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DG_08b CV Jesús Alejandro Velázquez Camacho 
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DG_08c CV Emmanuel Cruz Vera 
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DG_09 CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA RUV 
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NORIEGA CONSTRUCTORES 
SA de C.V. 
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NOSOTROS 

86 

NORCO 
L--~ ::::.r-:' ffiA CONSTRUCTORES 

/ SAdeC.V. 
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¿QUIENES SOMOS? 

    Somos una empresa especializada 
en la construcción en general, 
urbanización y edificación de vivienda, 
distinguiéndonos por contar con personal 
directivo y de campo con amplia 
experiencia en el ramo, obteniendo la 
confianza tanto en instituciones y 
dependencias del sector público, así 
como en el sector privado, impulsando 
de esta forma el desarrollo urbano en 
México en el ramo de construcción e 
infraestructura. 
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OBJETIVO 

    Nuestro objetivo se basa en el 
proyecto y construcción de espacios 
arquitectónicos que cuenten con la 
cualidad de tomar en cuenta los 
aspectos físicos, biológicos, psicológicos 
y sociales del usuario, aprovechando las 
virtudes que nos brinda el medio 
ambiente para generar confort al 
habitante y con ello ayudando a 
disminuir su degradación. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

    Nuestra Visión y Misión es ser 
reconocida como una constructora líder 
en el país, a través de desarrollos de 
proyectos de vivienda, turísticos, 
inmobiliarios, negocios, soluciones 
integrales para nuestros 
clientes. Asimismo, es nuestra prioridad 
ser los primeros en el ramo de la 
construcción, manteniendo siempre 
nuestro serio compromiso con la 
comunidad y el medio ambiente. 
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COBERTURA NACIONAL 

Aquí se muestra la cobertura que tenemos dentro de la República Mexicana: 

Gerencia Regional 
Región Norte 
Región del Bajío 
Región Centro 
Región Sur 
Región Sureste 
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 DISEÑO DE 

PRODUCTOS 

91 
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DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE PROTOTIPOS 

   En México, el clima está determinado 
por varios factores, entre los que se 
encuentran la altitud sobre el nivel del 
mar, la altitud geográfica, las condiciones 
atmosféricas, y la distribución existente 
de tierra y agua. Por ello, en el país hay 
diversidad de climas, los cuales de 
manera general, según su temperatura 
se clasifican en: cálido, templado y seco. 
De acuerdo con la humedad existente en 
el medio, se subdividen en húmedo, 
subhúmedo y muy seco. 
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REGIONES BIOCLIMÁTICAS DE MÉXICO 
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DISEÑO DE SOLUCIONES 

   Contamos con prototipos de vivienda 
con progresividad que se adecuan 
dependiendo de la zona en donde se 
encuentren: urbana, rural o rururbana. 

   A dichos prototipos se integraron 
estudios de bioclimas con análisis de 
comportamiento solar y de viento de 
cada región, con el fin de definir los 
requerimientos de climatización como: 

 
 
 
 
 

Calentamiento. 
Enfriamiento. 
Humidificación. 
Deshumidificación. 
Protección o captación solar. 
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DISEÑO DE SOLUCIONES 

95 
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DISEÑO DE SOLUCIONES 

96 
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ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD 

   Nuestras casas prototipo cuentan con 
consideraciones bioclimáticas y 
sustentables, como son: 

 Acabados. 
 Sistemas de ahorro de energía. 
 Sistemas naturales de regulación 

 térmica. 
 Materiales empleados. 
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ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD 

   Los principales bioclimas que 
consideramos son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálido húmedo. 
Cálido seco. 
Cálido semihúmedo. 
Semifrío húmedo. 
Semifrío. 
Semifrío seco. 
Templado. 
Templado húmedo. 
Templado seco. 
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PROCESO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES 

INSUMOS 

 Materiales 
 Mano de obra 
 Capital 

PROCESOS 

 Consultas 
 Visitas al lugar 
 Recopilación 

 de datos 
 Diseño 
 Propuesta 

PRODUCTOS 

 Viviendas 
 unifamiliares 
 sustentables 

CLIENTES 

 Familias de 
 zonas rurales 
 principalmente 
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DG_11 0FICINAS SUBSIDIARIAS Y/O SUCURSALES 

             MATRIZ: 

 Augusto Rodín 185, int 401, Col. 

Ciudad de los Deportes, Del. 
Benito 

  Juárez, México D.F., C.P. 03710 
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DG_12 PLAZAS O LUGARES DE ARRAIGO E 

             INFLUENCIA 

Durango 

Zacatecas 

 Fortín de 
las Flores 

Tequisquiapan 

Tonatico 
D.F. Cuautlancingo   Pichucalco 

Tuxtla Gutiérrez 
  Tapachula 

Buenavista de 
   Cuéllar 

Juchitán 
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DG_13 CURRÍCULUM DE PROYECTOS 

  A continuación 
presentamos 

   los proyectos que hemos 

realizado en diferentes 
puntos 

  de la República Mexicana: 
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CONJUNTO HABITACIONAL “ZANATENCO” 

    Rehabilitación a precio alzado y 
tiempo determinado, relativo a los 
trabajos de urbanización de 90 
viviendas, incluyendo la terminación de 
44 viviendas. 
      Ubicación: Tonalá, Chiapas. 

 Número de viviendas: 44 
 Empresa contratante: Instituto de 

 Seguridad y Servicios Sociales 
 de los Trabajadores del Estado, 
 a través del Fondo de Vivienda 

 Programa: “Terminemos tu casa, 
 con la suma de todos”. 
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UBICACIÓN “ZANATENCO” 

Tonalá 
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SEMBRADO “ZANATENCO” 

PROPIEDAD 
 PRIVADA 

D A' C 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
A' A' 

A  AREA DE 
DONACION 

A 
17 15 13 11 9 7 5 3 1 

B´ B 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 
E 

B´ 
19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

B 
6 5 

A' 
4 3 2 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

A' A' 

A A A 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A B 
- SEMBRADO GENERAL - 
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PLANOS “ZANATENCO” 

A 

205 

B 
405 

C 
997.5 

305 
395 

D E 
280 

390 

F 
2.5 

A 

205 

B 
405 

C 
997.5 

305 
395 

D E 
280 

390 

F 
2.5 

1 1 

607.5 607.5 
JARDIN VACIO 

2 
185 RECAMARA 

PRINCIPAL 
NPT+10 

2 

3 
155 

   2000 
180 
       335 RECAMARA 

3 
155 

   2000 
180 
       335 

185 

4 

5 

4 

5 

VACIO 

155 155   CUBO DE 
ILUMINACION 

6 
155 

X 
310 

ESTANCIA 
X' 

6 

7 
155 

155 
X 

310 X' 

7 
155  ACCESOPEATONAL COMEDOR 

8 
   200 
562.5 COCINA 

8 
   200 
562.5 

VACIO 

VACIO 
9 

PATIO DESERVICIO 9 
200 200 

VACIO 
10 10 

PEND. 6% 

106 



107 
 

FACHADA “ZANATENCO” 

80 
25 25 

LIMITE DE LOTE 
340 

205 

100 

160 

395 
1000 

390 

A B D F 

10 
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CONJUNTO HABITACIONAL “EL PARAJE” 

    Terminación de 238 viviendas, 
incluyendo urbanización y obras de 
cabecera. 
      Ubicación: Tapachula, Chiapas. 

 Número de viviendas: 238 
 Empresa contratante: Instituto de 

 Seguridad y Servicios Sociales 
 de los Trabajadores del Estado, 
 a través del Fondo de Vivienda 

 Programa: “Terminemos tu casa, 
 con la suma de todos”. 
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UBICACIÓN “EL PARAJE” 

Tapachula 
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SEMBRADO “EL PARAJE” 

FRACC. LA GLORIA 
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PLANOS “EL PARAJE” 

111 
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FACHADA “EL PARAJE” 

112 
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    Rehabilitación y construcción de 
viviendas en el Conjunto Habitacional 
Portón del Sueño. 
      Ubicación: Tonatico, Estado de 
        Mexico. 
      Número de viviendas: 60 

CONJUNTO HABITACIONAL “PORTÓN DEL 

             SUEÑO” 

 Empresa contratante: Instituto de 
 Seguridad y Servicios Sociales 
 de los Trabajadores del Estado, 
 a través del Fondo de Vivienda. 
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UBICACIÓN “PORTÓN DEL SUEÑO” 

Tonatico 
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SEMBRADO “PORTÓN DEL SUEÑO” 

115 

NORCO 
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PLANOS “PORTÓN DEL SUEÑO” 
G 

A B D 

7.05 

E F H I 

0.15 1.03 0.9 1.03 0.15 1.02 0.9 1.02 0.15 0.55 0.15 
1.86 1.25 1.24 0.62 0.24 1 0.7 

1 0.15 
0.90 x 1.50 0.90 x 1.50 0.15 

3.54 3.69 3.69 3.54 

2 

3 
11.9 

0.15 0.85 0.85 
0.70 

0.15 
1.69 0.90 x 0.60 1.69 1.54 

0.85 
1.21 

0.15 
11.9 

4 
6.69 3.19 3.04 

1.98 
5 

0.80 
1.96 

0.90 x 1.50 
0.15 

6 

7 

3.18 
0.90 x 1.50 3.03 

0.15 0.90 
1.07 1.22 
0.15 

0.90 x 0.90 0.15 
3.11 2.09 1.7 

0.15 2.96 0.15 1.94 0.15 1.55 0.15 
7.05 116 
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FACHADA “PORTÓN DEL SUEÑO” 

117 

rn 

NORCO 
NO~'EGA CONSTRUCTORES 

" 



118 
 

TABLA GENERAL 

PROYECTO 

C. H. Zanatenco 
C. H. El Paraje 

C. H. Portón del Sueño 

TOTAL 

VALOR DEL 
PROYECTO 

$4,223,257.95 
$32,852,985.36 
$12,000,000.00 

  # DE 
VIVIENDA 
    S 

44 
238 
60 

342 

  ESQUEMA DE 
INDIVIDUALIZACIÓ 
        N 

FOVISSSTE 
FOVISSSTE 

Mercado abierto 

UBICACIÓN 

Tonalá, Chiapas 
Tapachula, Chiapas 

Tonatico, Edo. de Méx 
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DG_14 PROYECTO POTENCIAL 

     Uno de los proyectos que tenemos 

potenciales es un desarrollo ubicado en 
el 

   municipio de Tenango del Valle, en el 

 Estado de México, en el cual se 
pretende 

 iniciar con 50 soluciones de vivienda, las 

cuales ya se encuentran con su 
respectivo 

             registro de la CUV. 
119 



120 
 

PROYECTO POTENCIAL 

Tenango 
del Valle 
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IT_01 ECOTECNIAS 

      La principal ecotecnia se encuentra en nuestro 

  proyecto arquitectónico, debido a que se adecúa al 
 bioclima en donde éste se vaya a construir, utilizando 

sistemas pasivos de climatización, lo cual nos ayuda 
a 

  eliminar o disminuir la energía convencional para el 
        calentamiento o enfriamiento del espacio 

arquitectónico. A continuación presentamos un 
ejemplo 

    de la adecuación del prototipo a un determinado 

                         bioclima. 
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BIOCLIMA CÁLIDO HÚMEDO 

    La temperatura media y máxima 
están por encima de los rangos de 
confort en verano. La humedad relativa 
permanece fuera de confort casi todo el 
año, con una precipitación pluvial de 
alrededor de 1500 mm anuales. Vientos 
huracanados, ciclones y nortes. 

REQUERIMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN 

Meses con confort (diciembre a enero): 
 Cerrar ventanas en la noche. 

Meses con calor (febrero a noviembre): 
 Deshumidificar y enfriar. 
 Evitar ganancias solares directa e indirectas todo el 

   año. 
 Ventilación natural. 
 No se recomienda vegetación en interior. 
 Materiales ligeros. 
 Espacios de uso diurno muy ventilados. 
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BIOCLIMA CÁLIDO HÚMEDO 

Altura de piso a techo: 
 2.70 m como mínimo. 

Techumbre: 
 Inclinado a diferentes niveles. 

Tragaluces: 
 Orientados hacia el norte con dispositivos de 

    protección solar y provocar el efecto chimenea. 

Vegetación: 
 Árboles altos de follaje perene para sombreado en 

   todas las orientaciones. 

Otras: 
 Ventanas tipo persiana con mosquitero en la parte 

    media y baja del muro en dirección de los vientos. 
 Pórticos en fachadas S., E. y SE. 
 Utilizar colores claros (blancos y aluminio). 
 Acabados con texturas lisas. 

Ubicación de la vivienda en el lote 

Orientación de recámaras al SE 
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BIOCLIMA CÁLIDO HÚMEDO 

124 
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ELEMENTOS Y EQUIPOS 

    Para complementar el diseño 
bioclimático que posee el prototipo de 
vivienda se implementaron algunos 
elementos para brindar un mejor 
bienestar al usuario final. 
    Los elementos que se contemplaron 
son: lámparas ahorradoras y un 
biodigestor (cabe aclarar que el 
biodigestor no está contemplado dentro 
del presupuesto, éste se le presentará al 
usuario como un complemento adicional 
a la vivienda), los cuales se describen a 
continuación: 
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LÁMPARA AHORRADORA 

   Foco en espiral SMARTLIGHT o 
similar de 23 W, con iluminación 
equivalente a una lámpara 
incandescente de 100 W de luz fría. 
Posee una duración de hasta 8,000 h. 
   Ahorro en el consumo eléctrico de 
hasta el 80% con 1 año de garantía del 
proveedor. 
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BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 

   Equipo para el tratamiento primario 
de aguas negras y grises para su 
descarga a suelo. 
   Sistema patentado de autolimpieza 
para purga de lodo, sin necesidad de 
usar equipo especial. 
   Utiliza un filtro anaerobio interno que 
aumenta la eficiencia de tratamiento del 
agua, no requiere de electricidad para su 
funcionamiento o algún producto químico 
para tratar el agua. 
   Fabricado con HDPE 100% virgen de 
una sola pieza (polietileno de alta 
densidad). 
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IT_02 MATERIALES Y PROCESOS 

El proceso constructivo será aplicado en zonas rurales o semi-rurales, por las condiciones de lejanía y el requerimiento de materiales en estas zonas, 
por tal 
motivo se utilizará el método tradicional de construcción, es decir; realizar muros de block o tabique, castillos, losas, usando concreto. El sistema 
ofrece una 
solución práctica en cuanto a materiales y mano de obra, ya que en la mayoría de los estados de la República Mexicana se tiene el manejo y 
conocimiento de 
la construcción de casas de este tipo. 
PRELIMINARES 

Limpieza, trazo y nivelación en área de edificación, estableciendo referencias. Excavación en cepas a mano en las viviendas cimentadas con losa y 
con 
maquinaria en las cimentadas con zapatas aisladas, incluyendo: afine de talud, acarreo de material no utilizable fuera de la obra y relleno compactado. 

CIMENTACIÓN 
Será por medio de zapatas aisladas de concreto armado de 1 m x 1 m de un peralte 40 cm con acero de refuerzo de # 3, sobre una plantilla de 
concreto 
pobre de una resistencia f´c=100 kg7cm2. Unidas por una trabe de liga de sección de 15x20 cm 
MUROS 

Muros de Block de cemento conocido como tabicón de 12X20X40 cm de espesor para todas las viviendas de un nivel, asentado con mortero cemento-
cal- 
arena 1:5, acabado aparente, con castillo de concreto f’c=200kg/cm 2 armado con ARMEX y estribos No.2 de acuerdo a planos estructurales. En todos 
los 
casos el concreto es f’c=200kg/cm2 y el acero estructural tipo A.R. fy=4200 kg/cm2). 
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IT_02 MATERIALES Y PROCESOS 

LOSA DE AZOTEA 

      Las losas serán macizas de concreto armado con espesores y armado según detalle en planos estructurales de concreto f’c=200kg/cm 2 y acero de 
refuerzo 
A.R. fy=4200 (kg/cm2 

PISOS 

      Firme de concreto f’c=150kg/cm2, 5 cm de espesor con acabado semi pulido y en un futuro recibir loseta cerámica, por cuenta de los propietarios de 
acuerdo 
a lo especificado en planos de acabados. 

APLANADOS 

     En muros interiores, aplanado rústico con mortero cemento-arena, a plomo y regla; incluyendo: remates y emboquillados, de acuerdo a lo indicado en 
plano 
de acabados. 

CANCELERÍA 

Ventanas de Ancho de perfil 1 1/2", aluminio color natural, cristal sencillo claro de 3 mm. Chambranas metálicas con 
manguetes. 
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IT_02 MATERIALES Y PROCESOS 

VIDRIO 

Vidrio traslucido de 3mm de espesor fijado con silicón. 

CARPINTERÍA 

Puertas prefabricadas tipo multipanel incluye bisagras y cerradura medidas según plano de 
carpintería. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

     Salidas de centro y contacto canalizados por medio de poliducto o manguera naranja. Caja de lámina galvanizada al igual que chalupas, todo cableado 
con 
THW calibre 12 y 14. Tablero de control tipo Q0 de la capacidad indicada en planos. Interruptores termomagnéticos de 15 o 20 A. Interruptor de seguridad 
de 2X30 
A. Mufa de acometida seca 1 ¼”. Incluye varilla copperweld y conexiones. 

OBRA EXTERIOR 
Tubo de concreto o P.V.C. sanitario para drenaje o descarga domiciliaria. 

Limpieza general de obra. 
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IT_03 INFORME DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

              ADMINISTRACIÓN 

Asignación de actividades y responsabilidades por áreas operativas 
Dirección General 

Programación y manejo de juntas de trabajo; orden del día y elaboraciones de minutas. 
Contrato de obra. 
Verificación de los alcances e importes contratados. 
Control y administración de contratos. 
Información del contrato de obra. 
Programación de Juntas constantemente para la revisión de obra. 

Gerencia de Proyectos 
Integración del archivo en obra. 
Proponer o evaluar acciones en beneficio de la obra. 
Evaluación de la obra en sus diferentes etapas. 
Verificación de la actualización de planos del proyecto. 

Revisión conceptual y estructural del diseño y análisis de planos. 
Revisión de especificaciones y métodos constructivos. 
Evaluación de la mano de Obra. 
Verificación de la entrega del proyecto ejecutivo completo a la residencia de obra. 
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IT_03 INFORME DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

              ADMINISTRACIÓN 

Jefatura de Desarrollo de Productos 
Control de modificaciones, activas y deductivas. 
Análisis comparativos. 

Control de planos. 
Comentarios, conclusiones y cuantificaciones del proyecto ejecutivo. 
Manuales de mantenimiento y operación. 

Jefatura de Costos y Presupuestos 
Información de situaciones que puedan afectar el costo. 
Control de situaciones que puedan afectar el costo. 
Revisión y análisis de precios unitarios. 
Revisión y elaboración de estimaciones. 
Control presupuestal. 
Control de estimaciones. 
Control de precios unitarios. 
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IT_03 INFORME DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

              ADMINISTRACIÓN 

Gerencia de Administración y Finanzas 
Revisión de programa de erogaciones. 
Informaciones del estado que guarda los trámites oficiales (permisos, licencias, etc.). 
Integración y control de archivos. 

Fijar fechas reales de recepción finiquito de los trabajos administrativamente. 

Finiquito. 

Jefatura de Contabilidad y Recursos Humanos 
Control presupuestal: control general de pagos, anticipos, retenciones, adeudos. 
Control de los recursos humanos y de equipo. 

Jefatura de Adquisiciones 
Pruebas en planta de los equipos y materiales. 
Pruebas de arranque de equipos. 

Superintendencia General 
Verificación de la calidad y seguimiento del programa. 
Supervisiones de las actividades. 
Verificación y reporte del cumplimiento de los compromisos contractuales. 
Acta de entrega recepción de la obra. 
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IT_03 INFORME DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

              ADMINISTRACIÓN 

Revisión en el lugar de la obra de los servicios municipales de la zona. 
Revisión, verificación, comentarios e informa al presupuesto base y de conceptos fuera de 
catálogo. 
Coordinar y exponer a la residencia de construcción del proyecto ejecutivo. 
Atender las reclamaciones e inconformidades 
Deductivas en el caso que se existan. 

Jefatura de Control y Avance de Obra 
Actividades de información: reporte mensual contenido datos de la obra, control presupuestal, estimaciones, avances de obra, 
fotografías. 
Elaboración de avance de obra. 
Control de avance de obra. 
Control de informes de obra. 

Jefatura de Supervisión de Obra 
Bitácoras de obra: obtención, seguimiento y cierre. 
Supervisión de los recursos, equipos y materiales. 
Supervisión de programas de ejecución y avance. 
Apertura y control de bitácora. 
Verificar que se llevan en obra los elementos de orden. 
Levantamiento topográfico, verificación la planimetría (poligonal de apoyo, su grado de precisión y la nivelación, especialmente la 
de la 
descarga de drenaje) 
Verificación de calidad. 
Verificación de la obra terminada. 
Certificación de la ejecución de detalles. 
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IT_03 INFORME DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

              ADMINISTRACIÓN 

Tiempos esquemáticos de las actividades 

 
 
 
 
 
 
 

Concurso / Formalización de proyecto (1 a 1 mes ½) 
Estudios y visitas al sitio de obra (1 a 2 meses) 
Trámites administrativos, licencias, etc. (1 a 2 meses) 
Elaboración del proyecto ejecutivo (1 a 2 meses) 
Obra (3 a 4 meses) 
Supervisión de la obra (se realiza dentro del tiempo que lleve la obra: al inicio, durante y al 
final) 
Terminación y entrega de los trabajos (1 mes) 

NOTA: Los tiempos arriba citados son los que en promedio nos hemos llevado para la realización de dichas actividades, cabe aclarar 
que hay trabajos que se realizan a la par. El tiempo de obra es aproximado, ya que hay muchos factores que se pueden presentar 
durante los trabajos y sólo se está contemplando para una vivienda. 

135 



136 
 

IT_04 Relación de proveedores. 

# 
1 

PROVEEDOR 
Pinturas Berel 

DIRECCIÓN 
AV 11 Nº 319CORDOBA CENTRO, 
  CORDOBA, C.P 94500 - VER 

AV 11 Nº 319CORDOBA CENTRO, 
  CORDOBA, C.P 94500 - VER 

AV 11 Nº 319CORDOBA CENTRO, 
  CORDOBA, C.P 94500 - VER 

CONTACTO 
Daniel Moreno 
TEL(271)717-3322 

Daniel Moreno 
TEL(271)717-3322 

Daniel Moreno 
TEL(271)717-3322 

Miacol MartinezTEL. 
   (962) (961) 617 1200 

SUCURSAL 
Córdoba 

FORMA DE PAGO 
Transferencia electrónica 

INSUMO 
Pintura 

2 Pinturas Berel Córdoba Transferencia electrónica Impermeabilizante 

3 Matusa Córdoba Transferencia electrónica Impermeabilizante 

4 THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV LIBRAMIENTO SUR PONIENTE # 2991 Tuxtla Transferencia electrónica Puertas 

5 Mercantil del Constructor S.A de C.V.     5a Norte No. 4 Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez , Chiapas, México 

    5a Norte No. 4 Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez , Chiapas, México 

    5a Norte No. 4 Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez , Chiapas, México 

    5a Norte No. 4 Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez , Chiapas, México 

    5a Norte No. 4 Col. Centro 
Tuxtla Gutiérrez , Chiapas, México 

Carretera Panamericana (Juchitan-La 
Ventoza) Juchitan de Zaragoza,Oax. 

SANDRA MERCHANT Tels.01 
  (961) 6002012, 6002003 

SANDRA MERCHANT Tels.01 
  (961) 6002012, 6002004 

SANDRA MERCHANT Tels.01 
  (961) 6002012, 6002005 

SANDRA MERCHANT Tels.01 
  (961) 6002012, 6002006 

SANDRA MERCHANT Tels.01 
  (961) 6002012, 6002007 

Tuxtla Transferencia electrónica Tinacos. 

6 Mercantil del Constructor S.A de C.V. Tuxtla Transferencia electrónica Wc. 

7 Mercantil del Constructor S.A de C.V. Tuxtla Transferencia electrónica Lavabos. 

8 Mercantil del Constructor S.A de C.V. Tuxtla Transferencia electrónica Calentadores. 

9 Mercantil del Constructor S.A de C.V. Tuxtla Transferencia electrónica Tarjas. 

10 Coorporativo de Materiales S.A de C.V. ARACELY Tels.971 1121902 Juchitán Transferencia electrónica Cespol para tarjas. 
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IT_05 Propuesta de solución de vivienda 
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PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 
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BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

LOCALIZACIÓN 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

FACHADAS Y CORTES 
PLANOS ESTRUCTURALES 

PLANOS DE INSTALACIONES 
DETALLES DE CARPINTERÍA 
DETALLES DE CANCELERÍA 

RENDERS 139 
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FICHA TÉCNICA 
PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

140 

ESPECIFICACIONES 

    En México, el clima está determinado por varios 
factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el 
nivel del mar, la altitud geográfica, las condiciones 
atmosféricas, y la distribución existente de tierra y 
agua. Por ello, en el país hay diversidad de climas, los 
cuales de manera general, según su temperatura se 
clasifican en: cálido, templado y seco. De acuerdo con 
la humedad existente en el medio, se subdividen en 
húmedo, subhúmedo y muy seco. 

NOTAS:   Tomado de la Guía CONAVI de Criterios e Indicadores para Desarrollos 
Habitacionales Sustentables. Comisión Nacional de Vivienda. Edición 2008. UBICACIÓN 
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FICHA TÉCNICA 
PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

141 

ESPECIFICACIONES 

    En la tabla se muestran las diferentes regiones 
ecológicas en las que se divide el territorio nacional, 
que a su vez se dividen en diferentes regiones 
climáticas con sus respectivas ciudades 
representativas. 

    Para este caso de propuesta se tomó el bioclima 
cálido-húmedo porque es una de las regiones que más 
aspectos a considerar tiene para el diseño y 
proyección de viviendas. 

NOTAS:   Tomado de la Guía CONAVI de Criterios e Indicadores para Desarrollos 
Habitacionales Sustentables. Comisión Nacional de Vivienda. Edición 2008. UBICACIÓN 
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FICHA TÉCNICA 
PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

142 

A B 
7.35 

D E ESPECIFICACIONES 

ETAPA INICIAL 
Área construida: 40 m2 0.88 3.30 3.00 

0.70 3.15 2.45 0.40 
PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

1 
0.65 0.50 PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

1 

1.50 
0.68 1.65 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Vivienda Rural 

2 

RECÁMARA 
2.35 0.73 

CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 
X' 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

X 
PÓRTICO 

NPT+0.10 0.90 

NPT+0.10 3 
1.20 1.35 

Recámara 1 : 
Recámara 2: 

Baño: 
Sala-Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 

3.00 m2 
13.20 m2 

SALA-COMEDOR 
NPT+0.10 

0.90 
0.90 

4 6.15 
0.88 

1.65 
PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

6.15 4 
COCINA 

NPT+0.10 1.20 1.35 
0.68 

6 
0.40 

1.35 0.40 
0.40 

RECÁMARA 
NPT+0.10 5 

1.50 1.65 BAÑO 
NPT+0.10 

0.70 0.90 
7 7 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
0.70 2.10 0.90 2.45 0.40 
0.88 2.25 1.05 3.00 

7.35 
A B C D E 

NOTAS: PLANTO ARQUITECTÓNICO DE PIÉ DE CASA 
Acotaciones en metros.           137 

ARQUITECTÓNICO 
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A B 
7.35 

D E ESPECIFICACIONES 

ETAPA INICIAL 
Área construida: 40 m2 0.88 3.30 3.00 

1 
0.65 

1 

1.65 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Vivienda Rural 

2 

X X' 
CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 

3 Recámara 1 : 
Recámara 2: 

6.15 

2.35 9.00 m2 
9.00 m2 

3.00 m2 
13.20 m2 

1.35 

4 6.15 4 
Baño: 

Sala-Comedor-Cocina: 
1.65 1.35 

6 
1.35 1.65 

5 

7 7 

0.88 2.25 1.05 3.00 
7.35 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE AZOTEA 
Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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ESPECIFICACIONES 

ETAPA INICIAL 
Área construida: 40 m2 

1 

0.65 

2 

2.35 

4 

1.65 

6 

1.35 

7 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Vivienda Rural 

CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 
0.10 
0.40 
0.10 
0.50 
0.40 

3.40 
0.80 

Recámara 1 : 
Recámara 2: 

Baño: 
Sala-Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 

3.00 m2 
13.20 m2 

1.10 

0.10 

NOTAS: FACHADA FRONTAL 
Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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ESPECIFICACIONES 

ETAPA INICIAL 
Área construida: 40 m2 

7 

1.65 

5 

1.35 

4 

1.35 

3 

1.65 

1 TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Vivienda Rural 

0.10 
0.10 
0.30 
0.40 
0.20 

CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 
Recámara 1 : 
Recámara 2: 

Baño: 
Sala-Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 

3.00 m2 
13.20 m2 

3.40 1.20 

1.10 

NOTAS: FACHADA POSTERIOR 
Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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ESPECIFICACIONES 

ETAPA INICIAL 
Área construida: 40 m2 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
E 

3.00 
D 

1.05 
C 

2.25 
B 

0.88 
A Vivienda Rural 

CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 
Recámara 1 : 
Recámara 2: 

Baño: 
Sala-Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 

3.00 m2 
13.20 m2 

0.20 
0.30 
0.40 
0.20 

3.40 1.20 

0.20 
0.80 
0.10 

NOTAS: CORTE TRANSVERSAL X-X’ 
Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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A B 

7.35 

147 

D E ESPECIFICACIONES 

ETAPA FINAL 
Área construida: 59 m2 

1 

0.88 
0.70 

3.30 
3.15 

3.00 
2.45 0.40 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
1 

0.65 0.50 PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
2 

0.68 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

Vivienda Rural 1.50 1.65 
SALA 

2.35 0.73 X 
PÓRTICO 

NPT+0.10 0.90 

NPT+0.10 
COMEDOR 

NPT+0.10 
0.90 

X' 
1.20 1.35 

3 
CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 

4 
0.90 

4 
0.88 

1.65 
0.68 

NPT+0.10 PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

Recámara 1 : 
Recámara 2: 
Recámara 3: 

Sala: 
Baño: 

Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 
9.00 m2 

9.00 m2 
3.00 m2 

13.20 m2 

COCINA 
RECÁMARA 

NPT+0.10 

1.20 1.35 

6 9.15 
0.40 

1.35 0.40 
PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

9.15 5 

BAÑO 
NPT+0.10 

0.70 0.90 1.50 1.65 
0.40 

7 
1.35 1.05 

7 
0.90 

1.20 
0.90 

1.35 
8 

1.40 
1.65 

RECÁMARA 
NPT+0.10 RECÁMARA 

NPT+0.10 8 
1.50 1.65 

0.40 
9 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 9 

0.70 
0.88 

1.20 
2.25 

0.90 0.90 
1.05 

7.35 

2.45 
3.00 

0.40 

A B C D E 

NOTAS: PLANO ARQUITECTÓNICO DE CRECIMIENTO DE VIVIENDA 
Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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A B 

7.35 
0.88 3.30 3.00 

148 

D E ESPECIFICACIONES 

ETAPA FINAL 
Área construida: 59 m2 

1 
0.65 1 

1.65 2 

X X' 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Vivienda Rural 

2.35 3 
1.35 CUADRO DE ÁREAS (A EJES) 

Recámara 1 : 
Recámara 2: 
Recámara 3: 

Sala: 
Baño: 

Comedor-Cocina: 

9.00 m2 
9.00 m2 
9.00 m2 

9.00 m2 
3.00 m2 

13.20 m2 

4 
1.65 1.35 

4 

6 9.15 9.15 5 

1.35 1.65 

7 
1.35 1.35 

7 

8 
1.65 1.65 

8 

9 9 

0.88 2.25 1.05 
7.35 

3.00 

A B C D E 
NOTAS: PLANO DE AZOTEA DE CRECIMIENTO DE VIVIENDA 

Acotaciones en metros. ARQUITECTÓNICO 
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A B 
7.35 

0.88 3.30 
0.15 3.15 

D E ESPECIFICACIONES 

     La cimentación se desplantará sobre terreno sano 
libre de materia orgánica, basura o relleno. 3.00 

0.15 2.45 0.40 0.15 0.20 0.70 
B 

K-1 C 
K-1 

0.15 
K-1 CT-1 CT-1 

CT-1 
1 

0.65 
0.15 
0.50 
0.15 

K-1 A 

CT-1 CT-1 

1 

1.65 

    Todos los elementos se desplantarán sobre una 
plantilla de concreto pobre o pedacería de tabique o 
piedra de 5 cm de espesor. 
    El nivel de desplante será el indicado en el detalle 
correspondiente y podrá cambiarse sólo a juicio de la 
dirección de obra. 
    La capacidad de carga del suelo en el desplante 
de la estructura se consideró de 4 ton/m, misma que 
deberá comprobarse con un estudio de mecánica de 
suelos. 

2 
1.50 

K-1 0.68 
0.15 

2.35 0.38 
0.20 

K-1 CT-1 
e=10 CM 

X CT-1 K-1 
CT-1 X' 

CT-1 
K-1 

0.15 3 
1.35 CT-1 

0.90 
K-1 e=10 CM 

1.20 
K-1 

4 6.15 
0.73 

1.65 0.15 
CT-1 

0.68 K-1 CT-1 K-1 

CT-1 
K-1 

CT-1 
CT-1 

K-1 

CT-1 
CT-1 

0.15 6.15 4 
1.20 1.35 
0.15 

6 
1.35 

5 

1.65 
0.15 
0.40 
0.40 
0.40 K-1 

CT-1 
CT-1 

e=10 CM 
e=10 CM CT-1 

1.50 
K-1 

0.15 
K-1 K-1 

7 0.15 
CT-1 CT-1 CT-1 7 

A' 
0.20 0.70 

0.88 
0.15 2.10 

2.25 
0.15 B' 

0.90 
1.05 

7.35 

0.15 2.45 
3.00 

C' 
0.40 0.15 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE CIMENTACIÓN 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 
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ESPECIFICACIONES 
7.35 

0.88 
0.20 0.70 0.15 

3.30 
3.15 0.15 

3.00 
2.45 0.40 0.15 

    El tamaño máximo del agregado grueso será de 
3/4". El recubrimiento mínimo del refuerzo será de 2.50 
cm. 
    El doblado de varilla se hará en frío sobre un perno 
de diámetro mínimo igual a 8 veces el diámetro de la 
varilla. En todos los dobleces para anclarse o cambio 
de dirección de varillas deberá colocarse un pasador 
adicional de diámetro de varilla. 

    No deberá traslaparse más del 33% del refuerzo 
en una misma sección. 
    Excepto donde se indique otra cosa, todo el 
refuerzo corrido y los bastones se anclarán en sus 
extremos a la longitud dada. 
    Las separaciones de los estribos se empezarán a 
contar a partir del paño de apoyo, colocándose el 
primero a 5 cm y los demás a la separación indicada 
en planos. 

B 
LÍMITE DE LOSA 

C 
T-1 

LÍMITE DE LOSA 1 
0.65 

0.15 
0.50 
0.15 
0.68 
0.15 

2.35 0.38 
0.20 

LÍMITE DE LOSA 
A 

LÍMITE DE LOSA 
0.15 

T-1 
1.50 1.65 

1 
T-1 

T-1 
2 

T-1 
T-1 e=10 CM 

X T-1 
T-1 X' 

T-1 
T-1 T-1 

0.15 3 
1.35 1.20 

0.90 
LÍMITE DE LOSA e=10 CM 

0.73 
1.65 0.15 

0.68 

LÍMITE DE LOSA 4 
LÍMITE DE LOSA 

6.15 
T-1 

T-1 
T-1 

0.15 
T-1 

6.15 4 
T-1 1.20 1.35 

T-1 T-1 
T-1 

0.15 
6 

1.35 

5 

1.65 
0.15 

LÍMITE DE LOSA 0.40 
0.40 
0.40 

e=10 CM 
T-1 

T-1 T-1 T-1 T-1 LÍMITE DE LOSA e=10 CM 1.50 

7 0.15 
LÍMITE DE LOSA LÍMITE DE LOSA 

0.15 7 
A' 

0.20 0.70 
0.88 

0.15 2.10 
2.25 

0.15 B' 
0.90 
1.05 

7.35 

0.15 2.45 
3.00 

C' 
0.40 0.15 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE LOSA DE AZOTEA 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Tipo de cimentación: 

Losa de cimentación y contratrabes. 
7 

1.35 

6 

4.00 

2 
 Tipo de losa: 

Losa maciza de concreto armado. 
 Resistencia del concreto para elementos: 

0.20 
0.30 
0.10 
0.20 
0.20 
0.40 VANO PARA 

 VENTANA 
VANO PARA VENTANA 

200 kg/cm2 (losa de cimentación, contratrabes y 
losa de azotea) 
150 kg/cm2 (castillos y cadenas de cerramiento) 

 Acero de refuerzo: 
Varillas de 3/8” de fy=4200 kg/cm2 @ 25 cm. 
Malla electrosoldada 6-6 10/10. 

VANO PARA PUERTA 
3.45 0.80 

ARMEX de 15x20-4 (castillos y cadenas de 
cerramiento) 
ARMEX de 15x25-4 (contratrabes) 

 Material para muros 
Block hueco de concreto de 12x20x40 cm. 

1.00 

0.25 

NOTAS: CORTE A-A’ 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 



152 
 

FICHA TÉCNICA 
PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

152 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Tipo de cimentación: 

Losa de cimentación y contratrabes. 
1 

0.65 

2 

2.35 

4 6 

3.00 

7 
 Tipo de losa: 

Losa maciza de concreto armado. 
 Resistencia del concreto para elementos: 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

VANO PARA VENTILACIÓN VANO PARA VENTILACIÓN 200 kg/cm2 (losa de cimentación, contratrabes y 
losa de azotea) 
150 kg/cm2 (castillos y cadenas de cerramiento) 

 Acero de refuerzo: 
Varillas de 3/8” de fy=4200 kg/cm2 @ 25 cm. 

3.45 
2.20 VANO PARA PUERTA VANO PARA PUERTA 

Malla electrosoldada 6-6 10/10. 
ARMEX de 15x20-4 (castillos y cadenas de 
cerramiento) 
ARMEX de 15x25-4 (contratrabes) 

0.25  Material para muros 
Block hueco de concreto de 12x20x40 cm. 

NOTAS: CORTE B-B’ 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Tipo de cimentación: 

Losa de cimentación y contratrabes. 

1 

1.65 

3 

1.35 

4 

1.35 

5 

1.65 

7 
 Tipo de losa: 

Losa maciza de concreto armado. 
 Resistencia del concreto para elementos: 

200 kg/cm2 (losa de cimentación, contratrabes y 
losa de azotea) 
150 kg/cm2 (castillos y cadenas de cerramiento) 

 Acero de refuerzo: 

0.20 
0.30 
0.10 

1.30 
3.05 

0.10 
1.00 

VANO PARA VENTANA VANO PARA VENTANA Varillas de 3/8” de fy=4200 kg/cm2 @ 25 cm. 
Malla electrosoldada 6-6 10/10. 
ARMEX de 15x20-4 (castillos y cadenas de 
cerramiento) 
ARMEX de 15x25-4 (contratrabes) 

 Material para muros 
Block hueco de concreto de 12x20x40 cm. 

0.25 

NOTAS: CORTE C-C’ 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Tipo de cimentación: 

Losa de cimentación y contratrabes. 

E 

3.00 

D 

1.05 

C 

2.25 

B 

0.88 

A  Tipo de losa: 
Losa maciza de concreto armado. 

 Resistencia del concreto para elementos: 
200 kg/cm2 (losa de cimentación, contratrabes y 
losa de azotea) 
150 kg/cm2 (castillos y cadenas de cerramiento) 

 Acero de refuerzo: 

0.20 
0.30 
0.40 
0.20 

3.55 1.20 Varillas de 3/8” de fy=4200 kg/cm2 @ 25 cm. 
Malla electrosoldada 6-6 10/10. 
ARMEX de 15x20-4 (castillos y cadenas de 
cerramiento) 
ARMEX de 15x25-4 (contratrabes) 

 Material para muros 
Block hueco de concreto de 12x20x40 cm. 

0.20 
0.80 

0.25 

NOTAS: CORTE TRANSVERSAL X-X’ 
Acotaciones en metros. ESTRUCTURAL 
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A B 
7.35 

0.88 3.30 
0.15 3.15 

D E ESPECIFICACIONES 

NOTAS HIDRÁULICAS 
    Toda la instalación hidráulica será de CPVC y las 
piezas especiales serán del mismo material; excepto 
para la instalación del calentador, ya que por la 
temperatura del equipo se deberá hacer la conversión 
a tubería de cobre. 
    Toda la instalación se deberá probar a una presión 
hidrostática de 5 kg/cm2 durante 24 h, no permitiendo 
un abatimiento mayor del 10%. 
    En todos los WC, lavabos, fregaderos, tinacos y 
calentadores se colocarán válvulas de globo para el 
control del suministro del agua. 

3.00 
0.15 2.45 0.40 0.15 0.20 0.70 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
1 

0.65 
0.15 
0.50 
0.15 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
0.15 1 

1.65 2 
1.50 

0.68 
0.15 

2.35 0.38 
0.20 

RECÁMARA 
X 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

NPT+0.10 
SALA-COMEDOR 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA NPT+0.10 

X' 0.15 3 
1.35 1.20 

0.90 PÓRTICO 
NPT+0.10 

4 6.15 
0.73 

1.65 0.15 
0.68 

0.15 6.15 4 

COCINA 
NPT+0.10 1.20 1.35 NOTAS SANITARIAS 

5 
6 

1.35 

0.15 
0.40 
0.40 
0.40 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA RECÁMARA 

NPT+0.10 
0.15 

B.A.C. 
B.A.F. 

WC 
C.C. 

    Toda la instalación sanitaria será de PVC sanitario, 
así como las conexiones y piezas especiales que 
serán de tipo cementar. 
    Todas las conexiones por usar serán comerciales, 
por lo que no se permitirá hacer en obra conexiones 
calentando la tubería. 
   La descarga sanitaria se conectará con el colector 
municipal. En caso de no existir drenaje en la zona, se 
deberá instalar una fosa séptica o biodigestor según 
convenga. 

BAÑO 
NPT+0.10 1.50 1.65 

7 0.15 
PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

0.15 7 

0.20 0.70 
0.88 

0.15 2.10 
2.25 

0.15 0.90 
1.05 

7.35 

0.15 2.45 
3.00 

0.40 0.15 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 
Acotaciones en metros. HIDROSANITARIO 
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A 

0.88 

B 
7.35 

3.30 

D 

3.00 

E ESPECIFICACIONES 

NOTAS HIDRÁULICAS 
    Toda la instalación hidráulica será de CPVC y las 
piezas especiales serán del mismo material; excepto 
para la instalación del calentador, ya que por la 
temperatura del equipo se deberá hacer la conversión 
a tubería de cobre. 
    Toda la instalación se deberá probar a una presión 
hidrostática de 5 kg/cm2 durante 24 h, no permitiendo 
un abatimiento mayor del 10%. 
    En todos los WC, lavabos, fregaderos, tinacos y 
calentadores se colocarán válvulas de globo para el 
control del suministro del agua. 

1 
0.65 

1 

1.65 2 

2.35 X X' 
1.35 

3 

4 6.15 
1.35 

6.15 4 
NOTAS SANITARIAS 

5 
1.65 

6 
B.A.F. 

    Toda la instalación sanitaria será de PVC sanitario, 
así como las conexiones y piezas especiales que 
serán de tipo cementar. 
    Todas las conexiones por usar serán comerciales, 
por lo que no se permitirá hacer en obra conexiones 
calentando la tubería. 
   La descarga sanitaria se conectará con el colector 
municipal. En caso de no existir drenaje en la zona, se 
deberá instalar una fosa séptica o biodigestor según 
convenga. 

1.35 1.65 

7 7 

0.88 2.25 1.05 
7.35 

3.00 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA EN AZOTEA 
Acotaciones en metros. HIDROSANITARIO 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Sistema de abastecimiento: 

Presión directa. 
6 

1 

0.65 
0.10 

 Dotación de agua: 
2 

2.35 

4 

1.65 1.35 

7 150 L/persona/día. 
 Material para instalación hidráulica: 

Tubería y conexiones de CPVC 
Tubería y conexiones de cobre (sólo en 
calentador) 

 Material para instalación sanitaria: 
Tubería y conexiones de PVC sanitario. 

 Muebles a abastecer: 
WC 
Regadera 
Fregadero 
Lavabo 
Calentador 

0.40 
0.10 

0.50 

0.60 
3.40 

0.30 

1.40 

0.10 

NOTAS: FACHADA FRONTAL 
Acotaciones en metros. HIDROSANITARIO 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Sistema de abastecimiento: 

Presión directa. 

E 

3.00 

0.20 

D 

1.05 

C 

2.25 

B 

0.88 

A  Dotación de agua: 
150 L/persona/día. 

 Material para instalación hidráulica: 
Tubería y conexiones de CPVC 
Tubería y conexiones de cobre (sólo en 
calentador) 

0.30 
0.40 

0.20 
SALIDAS PARA 
CALENTADOR  Material para instalación sanitaria: 

Tubería y conexiones de PVC sanitario. 
 Muebles a abastecer: 

3.40 1.20 

0.20 
LAVABO FREGADERO WC 

Regadera 
C.C. 

0.80 
0.10 WC Fregadero 

A DESCARGA SANITARIA Lavabo 
Calentador 

NOTAS: CORTE TRANSVERSAL X-X’ 
Acotaciones en metros. HIDROSANITARIO 



159 
 

FICHA TÉCNICA 
PROTOTIPO DE VIVIENDA PROGRESIVA 

BIOCLIMA CÁLIDO-HÚMEDO 

159 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
 Sistema de abastecimiento: 

Presión directa. 
 Dotación de agua: 

150 L/persona/día. 
TINACO DE 750 L 

 Material para instalación hidráulica: 
Tubería y conexiones de CPVC 
Tubería y conexiones de cobre (sólo en 
calentador) 

Ø 19 mm 

Ø 13 mm 
LAVABO 

FREGADERO 
Ø 13 mm 

 Material para instalación sanitaria: 
Tubería y conexiones de PVC sanitario. 

Ø 13 mm Ø 13 mm 
Ø 50 mm  Muebles a abastecer: 

WC 
Regadera 
Fregadero 
Lavabo 
Calentador 

Ø 19 mm Ø 13 mm 
Ø 19 mm 

Ø 13 mm 
Ø 13 mm Ø 50 mm 

Ø 50 mm 
Ø 50 mm WC 

Ø 50 mm 
Ø 100 mm 

Ø 100 mm 
C.C. 

Ø 100 mm 

A DESCARGA SANITARIA 

NOTAS: ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 
Acotaciones en metros. HIDROSANITARIO 
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A B 
7.35 

0.88 3.30 
0.15 3.15 

D E ESPECIFICACIONES 

    Los conductores se identificarán con los colores 
siguientes: blanco o gris claro para el neutro del 
sistema de alimentación, verde o desnudo para el 
conductor de protección y cualquier otro color para los 
conductores activos. 

0.15 

3.00 
0.15 2.45 0.40 0.15 0.20 0.70 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
1 

0.65 
0.15 
0.50 
0.15 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 
1 

1.65 2 
1.50 

0.68 
1 

    Entre caja y caja o entre caja y accesorios se 
colocarán no más de dos curvas de 90 o su 
equivalente. 
    Toda la instalación será oculta a base de tubería 
tipo poliducto ahogada en losa o muro. 
    Los apagadores se localizarán a 1.10 m, contactos 
a 0.40 m, arbotantes a 1.85 m y tablero de distribución 
a 1.70 m sobre el nivel de piso terminado. 

La tubería no indicada será de 16 mm. 

RECÁMARA 
NPT+0.10 

2 0.15 
2.35 0.38 

0.20 
D 

X 
PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 2 C 

1 D 
2 

2 
1 2 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 

C SALA-COMEDOR 
NPT+0.10 

X' 0.15 3 
1.35 1.20 

0.90 PÓRTICO 
NPT+0.10 

4 6.15 
0.73 

1.65 0.15 
0.68 

0.15 6.15 4 
A COCINA 

1 2 NPT+0.10 
A 2 

1.20 1.35 

PROYECCIÓN DE LOSA DE 
AZOTEA 6 

1.35 

0.15 
0.40 
0.40 
0.40 

1 
1 

   1BAÑO 
NPT+0.10 

2 E 0.15 5 

1.65 E 
B 

RECÁMARA 
NPT+0.10 

2 B 1.50 

7 0.15 
PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

0.15 7 

0.20 0.70 
0.88 

0.15 2.10 
2.25 

0.15 0.90 
1.05 

7.35 

0.15 2.45 
3.00 

0.40 0.15 

A B C D E 

NOTAS: PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Acotaciones en metros. ELÉCTRICO 
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ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
Tipo de circuito: 

En paralelo. 
Carga de alimentación: 

110-120 V. 
CUADRO DE CARGAS 

100 W 

CIRCUITO 1 

CIRCUITO 2 

TOTAL 

1 

4 

5 

3 

2 

5 

250 W CARGA 

850 W 

900 W 

1750 W 

Sistema: 
Monofásico a dos hilos. 

   Calibre de línea general y circuitos 
derivados: 

12 
Amperaje: 

30 A 

NOTAS: CUADRO DE CARGAS 
ELÉCTRICO 
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ESPECIFICACIONES 

DIAGRAMA UNIFILAR 
CARACTERÍSTICAS 

Tipo de circuito: 
En paralelo. 

Carga de alimentación: 
110-120 V. 

Sistema: 
Monofásico a dos hilos. 

   Calibre de línea general y circuitos 
derivados: 

2 30 A 

Q4 

12 
Amperaje: 

30 A 

C1 

1 

3 

100 W 

250 W 

2-12 2-12 

4 

2 

C2 

100 W 

250 W 

NOTAS: DIAGRAMA UNIFILAR 
ELÉCTRICO 
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DIMENSIONES 

ELEME 
 NTO TIPO MATERIAL ACABAD 

  O MARCO 
ALTO ANCHO GIRO 

CE 
RR 
AJ 
ERÍ 
 A 

Cha 
pa 
cilín 
dric 
a 

Prin 
cipa 
l 

Co 
mun 
icaci 
ón 

Ser 
vicio 
s 

2.13 
m 

2.13 
m+a 
ntep 
ech 
o 

0.90 
m 

0.80 
m 

0.70 
m 

Izqu 
ierd 
a 

Der 
ech 
a 

Met 
al 

PVC Mad 
era 

Tub 
ular 

Nat 
ural 

Pint 
ura 

Pino Met 
álic 
o 

Puerta 1 

Puerta 2 

Puerta 3 

Puerta 4 

NOTAS:     La tabla muestra las especificaciones y características de las puertas a instalar en 
la vivienda. CARPINTERÍA 
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ESPECIFICACIONES 

0.90 1 
0.70 

1.- PUERTA DE ACCESO 

2     Puerta de acero lisa de 0.90x2.13 m, calibre 26 y 
de 38 mm de espesor color blanco, montada sobre un 
marco metálico de 0.90x2.13 m color blanco y una 
manija NEWPORT con acabado de cromo satinado. 

2.- PUERTA INTERIOR PARA BAÑO 
    Puerta tambor de 0.70x2.13 m, de 38 mm de 
espesor color arena; montada sobre un marco 
metálico de 0.70x2.13 m color blanco y una cerradura 
tipo pomo TULIP con acabado de cromo satinado. 

2.15 2.15 

NOTAS: DETALLES DE PUERTAS 
Acotaciones en metros. CARPINTERÍA 
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DIMENSIONES 

ELEME 
 NTO TIPO 

ALTO ANCHO 
MATERIAL ACABADO VIDRIO 

ES 
PE 
SO 
 R 

Op 
aco 

3.0 
0 
mm 

Cor 
redi 
za 

Ventana 
   1 
Ventana 
   2 

Aba 
tibl 
e 

Fija 1.2 
0m 

0.4 
0m 

1.2 
0m 

0.9 
0m 

0.6 
0m 

Ma 
der 
a 

PV 
C 

Alu 
min 
io 

Tub 
ular 

Ano 
diz 
ada 

Es 
mal 
te 

Nat 
ural 

Enti 
nta 
do 

Tra 
nsp 
are 
nte 

NOTAS:    La tabla muestra las especificaciones y características de las ventanas a instalar 
en la vivienda. CANCELERÍA 
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ESPECIFICACIONES 

  1.- VENTANA PARA SALA-COMEDOR Y 
RECÁMARAS 
    Ventana de aluminio natural básica de 1.20x1.20 m 
y 1 ½” de espesor, con cristal de 3 mm y mosquitero; 
con dos hojas: una fija y otra corrediza. 

1.20 1 

0.60 

2.- VENTANA PARA BAÑO 

2 

0.40 

    Ventana de aluminio natural básica de 0.40x0.60 m 
y 1 ½” de espesor, con cristal de 3 mm y mosquitero; 
con dos hojas: una fija y otra corrediza. 

1.20 

NOTAS: DETALLES DE VENTANAS 
Acotaciones en metros. CANCELERÍA 
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NOTAS: PERSPECTIVA FRONTAL 
RENDER 
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NOTAS: PERSPECTIVA POSTERIOR 
RENDER 
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NOTAS: DETALLE INTERIOR DE VIVIENDA 
RENDER 
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NOTAS: DETALLE DE PIÉ DE CASA 
RENDER 

, . 

I 
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MANUAL DE CRECIMIENTO 

¡HOLA! 
    En unos sencillos pasos te vamos a explicar cómo puedes ampliar tu casa añadiendo 2 recámaras extras para que 
no te quedes sin espacio. Tu casa actualmente es de 40m2 y cuenta con 2 recámaras, sala-comedor, cocina y baño. 

1     Aquí te presentamos algunas vistas de tu 
casita para que te vayas ubicando. 

Este es el plano actual de 
         tu casita 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

RECÁMARA 
X 

PÓRTICO 
NPT+0.10 0.90 

NPT+0.10 

NPT+0.10 
0.90 

COCINA 
NPT+0.10 

PROYECCIÓN DE 
LOSA DE AZOTEA RECÁMARA 

NPT+0.10 

BAÑO 
NPT+0.10 

0.70 0.90 

PROYECCIÓN DE 
LOSA DE AZOTEA 

SALA-COMEDOR 
X' 

Fachada frontal 

Vista aérea 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

173 
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01.- Lista de materiales y plano arquitectónico 

1    A continuación te dejamos la lista de 
materiales que necesitarás para la ampliación: 

MURO Y DALA DE CERRAMIENTO 
Descripción 

Cemento gris 
Mortero 
Block de 20x12x40 cm 
Arena 
Grava 
Armex para Dalas 
Armex Castillos 

2     En este plano te mostramos la etapa inicial con los locales que tiene actualmente tu casa y los crecimientos 
posteriores, mostrando el local que se va a ampliar primero. Con lo que vas a construir tu casa aumentará 10 
m2.en una primera etapa y 9 m2 en una segunda etapa. Al final tu casa quedará de 59 m 2. 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

Cantidad 
15 
12 

300 
3 
2 
2 
2 

Unidad 
sacos 
sacos 
pieza 

m3 
m3 

pza 
pza 

Lo que está en naranja 
es el tamaño actual de 
tu vivienda 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

SALA 
X 

Lo que está en 
amarillo es lo que 
crecerá la casa en 
la primera etapa 

PÓRTICO 
NPT+0.10 0.90 

NPT+0.10 
COMEDOR 

NPT+0.10 
0.90 

X' 

40 m2 

NPT+0.10 
CIMENTACION Y CADENA DE 
      DESPLANTE 

Descripción 
Cemento gris 
Arena 
Grava 
Armex para Cadena 
Varilla de 3/8 " 

RECÁMARA 
Cantidad 

16 
2 
2 
2 
2 

Unidad 
sacos 

m3 
m3 
pza 
pza 

Lo que está en 
fucsia es lo que 
crecerá la casa en 
la segunda etapa 

PROYECCIÓN DE 
LOSA DE AZOTEA 

NPT+0.10 

BAÑO 
NPT+0.10 

0.70 0.90 

0.90 
0.90 

LOSA DE AZOTEA 
Descripción 

Cemento gris 
Arena 
Grava 
Varilla de 3/8" 

10 m NPT+0.10 RECÁMARA 2 RECÁMARA 
NPT+0.10 9 m2 

Cantidad 
11 
1 
1 

13 

Unidad 
sacos 

m3 
m3 
pza 

PROYECCIÓN DE LOSA DE AZOTEA 

PROYECCIÓN DE 
LOSA DE AZOTEA COCINA 

174 
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02.- Preliminares, trazo y nivelación 

1     Antes de empezar, limpia muy bien el 
terreno en donde vas a construir. 3     Guíate con el plano de crecimiento para que sepas el lugar exacto en donde van las estacas. Recuerda 

que 
éstas sirven para señalar los lujares por donde van a ir los muros. 

¡Tira la basura en su 
  lugar, sé limpio! 

2     Ya que limpiaste el área a construir, arma 
estacas como se muestra y ponlas en los 
lugares indicados para poder trazar los ejes de 
los muros. 

Clavo 

Pon una estaca 
     aquí ¡Tu casa! 

Coloca muy bien las estacas 
en los lugares indicados para 
 que puedas nivelar bien el 
           terreno 

Espacio a construir 

Palos de madera 
175 
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02.- Preliminares, trazo y nivelación 

4     Llena la manguera con agua evitando dejar 
burbujas; pon un extremo en una estaca y el otro 
en la otra estaca y marca el nivel del agua. 

6    Guiándote con el plano, traza los ejes para 
marcar las zanjas de la cimentación. Para esto 
apóyate con otras estacas y amarra el hilo lo 
más tenso posible. 

7     Traza las zanjas directamente en el terreno 
siguiendo los hilos que amarraste. Usa la cal y 
espárcela lo más derecho posible. 

Estaca 

El agua debe 
   llegar al 
mismo nivel 

Eje 

 Ancho de 
 zanja para 
cimentación 

Manguera Terreno 

5     Una vez que ya marcaste los niveles, tienes 
que rellenar o cortar el terreno según sea 
necesario. Si tu terreno es muy plano no te 
costará mucho. 

Estaca 

5.00 m 

30 cm Bote con cal 90° 
4.00 m 

3.00 m 

Terreno natural 
 Esto es una escuadra maestra, úsala 
para que veas si te quedaron derechos 
              tus hilos 

176 
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03.- Excavación, cimentación y estructura 

1      Excava las zanjas para la cimentación a la 
profundidad marcada en los planos y guarda 
parte de la tierra para cuando tengas que 
rellenar. 

 Excava lo más 
derecho posible 

3    Humedece la base de la zanja y vierte el 
concreto para formar la plantilla de cimentación 
con el espesor indicado en planos. 

Plantilla de cimentación 
Gancho 10 cm 

mínimo 

Armado de un estribo 

5 

Zanja 

Ya que estás ahí abajo, 
  nivela bien la base 

Suelo 

    Pon el armado de las dalas o cadenas de 
desplante para la losa de cimentación en donde 
corresponde y luego coloca los castillos y 
ánclalos muy bien para que no se muevan. 

Zanja 
4     Habilita las varillas para que puedas armar 

los elementos estructurales como: castillos, 
dalas o cadenas de desplante y de cerramiento. 

 Armado 
del castillo 

  Ancla los 
castillos muy 
    bien 2     Puedes usar pedacería de tabique o piedra 

para hacer la plantilla de cimentación, o bien, 
puedes utilizar una mezcla de concreto pobre 
con las siguientes cantidades: 

Para el concreto de f’c=100 
    kg/cm2 necesitas: 

1 saco de cemento 

7 botes ½ de arena 

8 botes de grava 

3 botes de agua 

  Armado de una 
cadena y un castillo 

Plantilla 
 Armado de 
dala o cadena 

Separación de 
 los estribos 

40 cm mínimo 

Suelo 
 Los traslapes se 
  usan para unir 
varillas cuando no 
  nos alcanzan Traslape 

177 
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03.- Excavación, cimentación y estructura 

6      Ahora es tiempo de que pongas la cimbra 
para que puedas colar el concreto para formar 
todas las dalas de desplante y así poder recibir 
la losa de cimentación. 

Separador 

8     Vierte el concreto dentro de la cimbra y 
pícalo para que llene todo el volumen de la 
cadena de desplante y revisa también que la 
cimbra no se mueva. 

¡¡¡Recuerda colar solo media altura de 
la cadena de desplante!!! Esto es para 
que puedas anclar el armado de la losa 
           de cimentación. 

Cimbra 

9     Una vez que ya fraguó el concreto, rellena 
las zanjas con tierra húmeda por capas y 
compáctala muy bien. 

Yugos 
Nivel de 
la dala Varilla para picar 

  el concreto 

Relleno con tierra de la 
      excavación 

Apoyos  Armado 
de la dala Cachetes 

Concreto 

En la cimbra se usa madera de pino de 
   3ra, y debes barnizarla con aceite 
quemado o diesel para que no se pegue 
              al concreto 

Armado descubierto 
para anclaje de losa 

10 

7    Para todo lo que es la cimentación tienes 
que hacer la siguiente mezcla de concreto con la 
especificación que te ponemos a continuación: 

    Ahora es el turno de la losa de 
cimentación. Como los demás elementos 
estructurales de tu casa, comienza a habilitar 
el acero de la losa guiándote por el siguiente 
esquema: 

¼ ½ ¼ 

Para el concreto de f’c=250 
    kg/cm2 necesitas: 

1 saco de cemento 

4 botes de arena 

¼ 
  Esta es la 
 forma en la 
que se divide 
el armado de 
    la losa ½ 

¼ 
6 botes de grava 

2 botes de agua Cadena 
colada Plantilla 
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03.- Excavación, cimentación y estructura 

11     Arma la parrilla de la losa como lo marca 
el plano y amárrala muy bien. Después 
ánclala a las cadenas de desplante que 
dejaste a medio colar. 

Es muy importante que cuentes con 
 el plano estructural para que veas 
           cómo hacerlo 

¼ 

¼ 

½ ¼ 

13     Cuando estés colando la losa de 
cimentación, recuerda cubrir la parte faltante 
de la cadena de desplante para terminar de 
hacer la cimentación. 

14     Una vez que ya colaste tus cadenas de 
desplante y la losa de cimentación, las 
curaste y rellenaste, te tiene que quedar algo 
como esto: 

½ 
Armado de 
 castillo 

¼ 

Gancho 
Los ganchos o dobleces de los extremos 
 sirven para anclar la losa con la cadena 
             de cerramiento Cadenas de 

cerramiento 

12     Vierte el concreto y velo esparciendo y 
nivelando a la vez. Busca la receta para el 
concreto de f’c=250 kg/cm2. 

  Losa de 
cimentación 

 Procura dejar bien nivelada la losa de 
cimentación, ya que este elemento sirve 
    a la vez como el piso de la casa 

Cadena 
  Losa de 
cimentación 179 
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04.- Muros 

1    Para levantar los muros necesitas tener a la 
mano tus bloques o tabiques y tu mezcla de 
mortero. 

Para el mortero necesitas: 

    Puedes usar cartón asfáltico y 
chapopote o impermeabilizante común 

4     Después de haber levantado los muros, 
coloca la cimbra para colar los castillos. 
Recuerda barnizarla con diésel o aceite 
quemado. 

Duelas Yugos 
1 saco de cemento 

7 botes de arena 

2 botes de agua 

Cadena de 
desplante 

 Sólo prepara la cantidad que 
vayas a ocupar en el momento 

Impermeabiliza 
     bien 

5 

3    Ve dejando los huecos para las puertas, 
ventanas y castillos, y revisa que los muros te 
queden a plomo (es decir, derechitos). 

Muros Castillo 

2     Coloca el primer y el último bloque del muro 
y alinéalos con el hilo para que te quede 
derecho. Y cuando lleves 5 hiladas, 
impermeabilízalas para evitar el salitre. 

Armado de 
 castillos 

   Prepara la mezcla del concreto para castillos 
con las cantidades siguientes y viértelo poco a 
poco para evitar espacios sin rellenar. 

Para el concreto de f’c=150 
    kg/cm2 necesitas: 

1 saco de cemento 

5 botes ½ de arena 

6 botes ½ de grava 

2 botes ½ de agua 

Hilo 

Cadena de 
desplante 

Bloques o 
 tabiques 

A esto se le conoce 
   como dentado 

Revisa los planos de la casita para que 
 ubiques los lugares en donde irán la 
          puerta y la ventana 180 
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04.- Muros 

6     Luego de que hayas colado los castillos, 
coloca sobre los muros las cadenas de 
cerramiento, éstas sirven para dar mayor 
estabilidad a los muros, pero principalmente son 
para amarrar la losa de azotea con los muros. 

7     Al final, después de que dejaste fraguar el concreto, lo descimbraste y curaste, te tiene que haber quedado 
algo como esto: 

Vano o hueco 
para ventana 

Castillos de concreto 

 Recuerda que el armado de las 
cadenas de cerramiento es igual 
 al de las cadenas de desplante 
que hiciste para la cimentación, 
    sólo guíate con los planos 
           estructurales 

Vano o hueco 
 para puerta 

 Cadena de 
cerramiento 

Muros 

Castillos de 
 concreto 

 Como ves, tu cuarto extra cada vez va 
agarrando más forma, y procura dejar la 
    altura de los muros a la medida 
indicada para que no tengas problemas 
          con la losa de azotea 
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05.- Losa de azotea 

1      Así como le hiciste con el armado de la losa 
de cimentación, comienza a armar la losa de 
azotea. La forma para hacerlo es igual, solo que 
en esta ocasión revisa bien las medidas de los 
planos estructurales, ya que la losa de azotea es 
inclinada y cuenta con volados. 

¼ 
¼ 

  Esta es la 
 forma en la 
que se divide 
el armado de 
    la losa 

½ ¼ 

3     Arma la cimbra para la losa procurado que te 
quede muy fija y nivelada. Utiliza los clavos 
necesarios para que no se te desarme cuando 
coloques la estructura de la azotea. 

4    Utiliza la receta para el concreto f’c=200 
kg/cm2 para usarlo en la losa de azotea. 

Para el concreto de f’c=200 
    kg/cm 2 necesitas: 

1 saco de cemento 

4 botes de arena 

6 botes de grava 

 Vigas 
madrinas 

½ 

¼ 

Puntales 
 o pies 
derechos 2 botes de agua 

2      Arma la parrilla para la losa de azotea como 
te indica el plano estructural, además verifica la 
colocación de las varillas para los volados. 

¼ 

¼ 

½ ¼ 

Contravientos 
Cuñas y rastras 

Guíate con el dibujito de arriba para que 
te des una idea al armar la cimbra para 
la losa. Utiliza las piezas necesarias de 
 madera (recuerda que debe de ser de 
                pino de 3ra) 

Tarimas 

5     Coloca el armado de la losa sobre la 
estructura que hiciste con la cimbra y de una vez 
pon todas las preparaciones y salidas de las 
instalaciones que pasen por ahí. 

Instalación 
  eléctrica 

Armado de la losa 
 o emparrillado 

½ 
Contravientos 

Firme 

Suelo 

Tarimas 
 de la 
cimbra 

¼ 
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05.- Losa de azotea 

6      Vierte el concreto CON CUIDADO y velo 
esparciendo y nivelando a la vez. Trata de que el 
concreto quede perfectamente expandido sobre 
la cimbra y que tenga el espesor indicado de 10 
cm. 

Cachetes 
(cimbra) 

8    ¡Ya casi acabas! Cuando tu losa haya alcanzado su resistencia máxima puedes quitar la cimbra faltante con 
confianza, y de paso, inspeccionar que no hayan quedado huecos o fisuras, ya que estos elementos pueden 
ocasionar que la losa falle. 

Concreto 
Pisó 
 n 

7     Una vez que ya hayas colado el concreto 
para la losa de azotea, déjala con la cimbra 
durante 20 días, y mientras hidrata el concreto 3 
veces por día. Al final quita la cimbra y sólo 
apuntala nuevamente la losa y déjala así otra 
semana más. 

Losa de 
concreto 

Tarimas Losa de 
concreto 

Vano de la 
 ventana 

Firme 

¡¡¡Prácticamente ya está 
    hecho tu cuarto!!! Puntal 

 Espera a que la losa alcance su 
resistencia máxima antes de que 
        quites la cimbra 
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06.- Instalaciones, acabados e impermeabilización 

1     Guiándote con tu plano eléctrico, pon la 
instalación en el muro y/o piso. 

  Si usaste tabique rojo recocido tienes 
que ranurar el muro. 
  Si usaste bloques de concreto puedes 
pasar la tubería por el interior de los mismos. 

Los 
 a 

El centro de carga 
    va a 1.60 m 

Foco 
Los apagadores 
 van a 1.10 m 

Apagador 

Los contactos van a 
      0.40 m 

Muro 

Usa maestras para 
nivelar el aplanado 

Muro 

Línea viva roja 

2     A continuación te dejamos un diagrama 
sobre cómo conectar un foco, para mayor 
información consulta a un electricista 
profesional. 

Línea viva azul 

4     Aplica el mortero en las superficies a aplanar 
y espárcelo con movimientos circulares. Éstos 
protegerán tu casa y se verá más bonita. 

  Pica un 
 poco las 
superficies 
para que se 
  pegue 
   mejor 

Llana 
Mezcla de 
 mortero 

Regla 

Firme 

Hueco para 
  colocar 
 chalupas 

Muro 

3     Si quieres ponerle aplanados a tus muros 
para que se vean más bonitos, prepara el 
mortero con las siguientes cantidades: 

Para el mortero necesitas: 

1 saco de cemento 

5 botes de arena 

Agua necesaria para 
trabajar 

Aplanado 

Ranura para 
instalación 
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06.- Instalaciones, acabados e impermeabilización 

5     Protegeeltechodetucasa 
impermeabilizándolo. Para esto tienes que 
limpiar lo mejor posible la azotea para que 
puedas aplicar bien el producto. 

7     Por último instala la ventana y la puerta del 
nuevo cuarto que construiste guiándote con lo 
indicado en los planos o con ayuda de algún 
carpintero y aluminero. 

8     Una vez que terminaste de hacer y revisar 
que todo lo que construiste esté en orden, ya 
puedes ir preparando la barbacoa para celebrar 
porque ¡¡¡YA HAS TERMINADO!!! 

6     Con ayuda de un cepillo para 
impermeabilizar aplica el producto sobre la 
superficie de la azotea tratando de cubrir todos 
los espacios, ya que con esto harás que tu 
trabajo no sea en balde. 

Expande bien el 
   producto 

También toma en cuenta las 
indicaciones del fabricante 

¡Enhorabuena! Así es como queda tu casa terminada 

Para construir la segunda etapa sigue las mismas 
  indicaciones de este manual, así como de los 
planos de la casa para que no tengas problemas 
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IT_07 Manual de mantenimiento 
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01 – Mantenimiento de la vivienda 

1 
     No pongas cosas, materiales o muebles en la 
azotea, pueden dañar el impermeabilizante y la 
estructura. 

 ¡¡¡Esto se ve 
horrible aquí!!! 

4 
    Impermeabiliza la azotea una vez por año, o 
según la especificación de la marca que compraste. 7 

    Evita poner cosas o muebles que estorben a las 
puertas y ventanas porque se pueden maltratar y 
romper. 

¡¡¡Aguas!!! 

Expande bien 

5 

2 
    No tires productos químicos o agresivos en la 
azotea. 

    Pinta tu casa mínimo cada 4 años, y mientras 
pasa este tiempo, lava los muros con un paño 
húmedo y jabón neutro. 

Combina los colores 
para que se vea bien 

Ten mucho cuidado de 
 no rebanarte un dedo 

8 
    No tires la basura en el inodoro porque puedes 
tapar el drenaje; y en caso de que esto suceda, utiliza 
una bomba manual. Tampoco viertas aceites o 
productos químicos porque se pueden dañar las 
tuberías. 

Los papeles van 
 en el bote ¡No 
     seas! 

3 
     Lava tu azotea de vez en cuando, tratando de no 
tallar muy fuerte la superficie porque puedes dañar el 
impermeabilizante. Antes de pintar, se recomienda quitar la 

 capa existente para un mejor acabado 

6 
    Limpia las ventanas con regularidad, pues en 
éstas se nota más la mugre; puedes utilizar productos 
comerciales para este fin, o simplemente agua y un 
paño. 

Ayuda a conservar 
     el agua 

9 
    Revisa los registros mínimo cada 6 meses y retira 
cualquier cosa que tape las cañerías; y por último 
inspecciona la casa en general por cualquier 
desperfecto que encuentres. 

De preferencia 
    usa un 
  detergente 
biodegradable 
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IT_08 Análisis de áreas de la solución 
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IT_09 Certificaciones 

       Actualmente no contamos con ningún tipo de 

  certificación, ya que el sistema que empleamos para 

nuestras construcciones es el tradicional; con muros de 

  block o de concreto, castillos, losas de cimentación, 

losas macizas de concreto y cadenas de cimentación y 

                      de cerramiento. 
 Así mismo contamos con convenios con proveedores 

   de puertas y ventanas de acero y/o aluminio. de la 

                         solución 
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IT_10 Capacidad anual de edificación 
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IT_11 SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 

     En NORCO Noriega Constructores 
utilizamos programas y paquetería 
informática que nos permite desarrollar 
nuestros productos de una forma precisa 
para beneficio de nuestros clientes, los 
cuales son: 

 
 
 
 

Microsoft Office 
Autodesk AutoCAD 
Autodesk Revit 
Opus 
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USO DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS 

 Microsoft Office 
    Paquetería informática empleada 
principalmente para la elaboración de 
informes, presentaciones y documentos 
en general, así como envío y recepción 
de correo electrónico. 

 Autodesk AutoCAD 
   Programa empleado para la 
elaboración de planos y detalles 
constructivos de soluciones de vivienda 
y edificación en general. 
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USO DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS 

 Autodesk Revit 
   Software utilizado para el diseño de 
modelos en 3D detallados y renders de 
nuestras soluciones arquitectónicas. 

 Opus 
    Programa informático empleado para 
la realización de presupuestos de obra, 
precios unitarios y programas de obra. 
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MICROSOFT OFFICE 
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AUTODESK AUTOCAD 
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AUTODESK REVIT 

198 

NORCO 
NO~'EGA CONSTRUCTORES 



199 
 

OPUS 
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MET_01 Captación de clientes y promoción 
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MET_02 PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 

      SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS 

    Nuestro modelo de construcción cuenta con la participación de las comunidades de 
zonas rurales o semi-rurales o en su caso zona urbana, en donde se presenten los 
proyectos de vivienda. 
    Tiene como propósito fundamental el facilitar el proceso por el cual las familias 
demandantes de una vivienda, ya sea por las condiciones de lejanía y el 
requerimiento 
de materiales en estas zonas, se utilizará el método tradicional de construcción, es 
decir: realizar muros de block o tabique, castillos, losas usando concreto (mezcla de 
arena, grava y cemento), para que tengan acceso a ellas y a la vez desarrollar un 
hábitat digno, seguro y confortable a partir de los recursos. 
    Este sistema ofrece una solución práctica en cuanto a materiales y mano de obra, 
ya que en la mayoría de los estados de la República Mexicana se tiene el manejo y 
conocimiento de la construcción de casas de este tipo en las propias comunidades, 
de 
tal manera que estos poblados logren alcanzar niveles de desarrollo físico, 
económico, 
social y cultural. 
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PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

     El Área Técnica con la que se cuenta 
utiliza y retoma el día a día de las 
comunidades la información que 
generan sus habitantes, es decir; sus 
costumbres políticas, religiosas, en 
educación, cultura, trabajo y hay que 
destacar los Usos y Costumbres. Estos 
últimos nos permiten conocer cuáles son 
las necesidades que ellos requieren en 
sus viviendas y de que forma las 
habitan. 
     En base a lo anterior se presentan 
proyectos con diferentes soluciones con 
sus estudios que soportan técnicamente 
las arquitecturas correspondientes de las 
comunidades que donde se requiere la 
construcción de vivienda. 
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PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

   Contamos con prototipos de vivienda 
con progresividad que se adecuan 
dependiendo de la zona en donde se 
encuentren: urbana, rural o rururbana. A 
dichos prototipos se integraron estudios 
de bioclimas con análisis de 
comportamiento solar y de viento de 
cada región, con el fin de definir los 
requerimientos de climatización como: 

 
 
 
 
 

Calentamiento. 
Enfriamiento. 
Humidificación. 
Deshumidificación. 
Protección o captación solar. 
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PROCESO DE DESARROLLO DE SOLUCIONES 

INSUMOS 

 Materiales 
 Mano de obra 
 Capital 

PROCESOS 

 Consultas 
 Visitas al lugar 
 Recopilación 

 de datos 
 Diseño 
 Propuesta 

PRODUCTOS 

 Viviendas 
 unifamiliares 
 sustentables 

CLIENTES 

 Familias de 
 zonas rurales 
 principalmente 
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FLEXIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

    Previendo que se de el caso en el 
que el usuario final cambie algunos 
aspectos de la vivienda, ya sean de 
carácter estético o a nivel estructural; el 
Área Técnica procede a realizar una 
reunión de trabajo con el usuario para 
revisar y comentar la viabilidad de las 
modificaciones, así como dar 
recomendaciones para orientar al 
beneficiario en la planeación y 
construcción de las reformas deseadas 
sin afectar la integridad del proyecto y 
respetando los parámetros del diseño 
bioclimático que posee el prototipo en 
cuestión. 
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MET_03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA 
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MET_03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA 
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IF_01 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

  Se utiliza recurso propio 
para 

la realización de los 
proyectos. 
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IF_02 FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

No aplica, se utiliza 
recurso 

          propio. 
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IF_03 Estados financieros 
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IF_03 Estados financieros 
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IF_03 Estados financieros 
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IF_04 Estados financieros parciales 
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IF_05 PLAN DE NEGOCIOS 

216 



217 
 

217 

-
' _~To;.o . ~~,. ....... ,""""'" 
., M ._ 

"' ----.. "'" 

NORCO 
NO~'EGA CONSTRUCTORES 

-"'_. '''-''' <'~ . ''''''''-'''''''''''---...._---_ .. -----__ ............ ____ .. ____ ~b 

.......... ~~~_"""_T ..... ,O;_ ... ~~ ,,,,,,,,, ... ,,,,,,, """ '" ""--""...., ""' ... "'"'- --.. ..... ~ ... .,. 

..---~--,_ .... _.
~ ...... "'""' ''-_ .. _--_ .. -...... 
""""'" H<>IK<>' C<>H:mUC"T~ _ "'""'-- .. e ...... v.-. 
-""' .. ---_. --- ..... _-"'~ 
_._c-.._ ...... .-.._ .. __ a_ 
.......... "',,..,,-_-...... .. "-- ........ ""' ....... 

-,--_ ... __ ....... " _ ... _-' .. -._ ........... ~---
~- "'-"---_ .. _ ..... "- .. - .......... --- --- -"""- , -. ...... ___ .... _" ___ 1 __ --"" .. _ t . :::. . =---==-~---._; _ 

_ .. "" «"'r"'" ,..-....... ,. "" •• ,"""" ....... "....... ---~~....-....,-._--..... _--.- .. 
......-_. _~----- --..... --- ... -.....--.. ........-... .. .-... "',...-._-._ . .. _---,----........... . -..----_.__ ""' ....... _0"""""'"'" -
~ ... _"'--~,_ ... ... - .....---------.-_ .. -,-* .. _ ... ---

~""""",-,.....-...- .... -



218 
 

218 

NDI!( 

--_ :0...... ... _ ... ....-.-...... --
_ __ c-. _ _ .. .-... __ _ 

.. _-,--."... ... _-

NORCO 
111 1000ES 

.-----_ .. _ ..... ...-.- ... _"""-... _ .. 1>-........ ____ .. -""' ..... __ ...... _ ... __ ...... _, ........ --_ .. _--... _''''' .... _ ....... -_ .... __ ... -_ .. _ ............. _---_ .. , ...... --... _ .. _ ... -._--,--_ .... ----...-........ -.. _, ............. -.,...-"'-_ ... _ .. _ .. _._ .......... -... _ ... ...- .... 
~-' -~ .. _ .. __ ... _----.. _ .. _ .... __ .,.-_ .. 
_""0" _ .... _ .. -...o.., ... " >'>'_" ....... , .. __ ," __ ,_ ... ,:7_00 
......... :mo .. _ ..... __ .... ____ ... 

"-"'-"-'--"--"'.. __ 00_.... ..... ..."",--.00_ 
.......... 1tOIW'O~ ~ ..:-. .. ____ " .... ..-'M ..... J..:!Gt • 
• ...".,_ .... oA.:oz>. ... __ ... _ .... __ ....... -... 
_ .... _ ..... __ u_ .. _ 

.. _ ....... _ ... ----- ... - .... -_ ... _-_ .. _, ..... ---___ ..... __ ...... ___ c. .. _ ..... --_ .. -------. * ..... _- _ .. __ .. _ .. ----_ .. -... _-_ .. _-_ .... .-- .. --.. .. --_ ... _--- ..... _ .. .. _ .. _ .......... _ .. _.. .. .."'-, _ ' ___ "'''''-'''V''''-' __ -"" ...... -_ .... - ..... _--,-_ ... --_.>1 ... " '" ___ ........ ___ le _ .... __ ... -0:--_ .. _ ...... _ .. " _ ... __ .... ______ .. __ 00 .... _ .. _------_ .. _ ... _ .. ---_ ................ --.-... _ ... ______ ~_ ... c. 

::.=!"'..:--! ':':..~ ... --~ ."='=!!':;."!":- ro'" 



219 
 

219 

_ .... -

_. --_ .. ---
I : .f'"":"~,i-f--~:---f--~.·--i 
I .'1-+---+-
• " • • 

-'------'------"--- -

NORC 

I 

• 
• 

--_ .. _,-
-"---" 

NORCO 
IOI1f5 

• 



220 
 

220 

/ 

NORC 

. , ~'··.U'''''~ 

.... __ ... _ ... ~ a' .. _ .... __ ._._ .... __ a_ .. _~ ..... _""' -.- ... _ ... _ ....................... .. _._ ....... _--.--.. _--............ ....-..-.... ....... - .... __ .. -." .... _. --
.... _ ..... --- .. .-...- .. _ .. _-_._ .... _.,---- .......... -
.... • , ... _ 0-..... ....... .--_ .. _-'-._ .... --.-'----_ .. --_ .. _-- .... -._ ... =,-" ..... .. ---- .. __ .... -- .. __ ... .. ----.-............ ..-...-.-_ ............ ... _ .. ___ ...._ ... .. _c-___ -_ ... -._ ..... _---'------_ .. ---.-.. _-_.; ...... -......- .. _---............... "'-_. --_ .. -................ - ..... -..--_ .. __ ._----
--- _ ....... _= , .. _-. _ .. _------_ .... ---_ ..... -. . -"--.. -... - ... _-_ ..... _ ............ -. ... - -.--- ... __ ............. - .... -_ ... _-"--""_ ... ,,, .... .. _ .... _ ...... _-- .. , _ ...... _~.~---_ ... _' .. _-_ .... _ .. _-_ .. __ .. -,_ ... _._--._ ... --... ---_ .. _P_ ........... __ _ --_ .. .--.......-.. ........ -._ ... -.............. _ ........ _-
... . ...... -~~-- .. - ----.. -.. _-..-.......... "-"---..... _ .... -... _._ ... _ ... -. -~ ., T __ ._ .... ______ ... _," .. _.-

<) 

NORCO 
111 1000ES 

""nCMI.·Eto_.... ... _.., .. __ , __ .'~ __ " ....... ,--_ .. --
a ... fi . ' ... &0 __ ...... ___ • ---.........-.._ =*-"-'''_"",,",-_0 -
.......... ".,.""_ . ........... -".-__ 0 ••• ---.. --.......... -- .... .....- ..... __ ..... 
~-,-_ .... -'-------""'"'--_ ... -_ ...... 
~_ ... _--_ .... -- .. --~_ .. _-y . ...---_ ...... --y..-.-............... _--,,_ ... , .. __ . ..... __ , _ e. ______ 01_."""""",-" 

~ _ .. a._. __ "'_' '._-.- .. -e. _._ ........ _......--._.-- .. _--_ . 
• 



221 
 

IF_06 RESERVA TERRITORIAL 

Tonatico 
 (8 ha) 

 Pichucalco (10 ha) 
Tuxtla Gutiérrez (8 ha) 
  Tapachula (3 ha) 
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RESERVA TERRITORIAL 

 Nuestros terrenos están libres de gravamen. 

 Actualmente no cuentan con garantías. 

 Se destinan para fraccionamientos de vivienda 

unifamiliar. 

 No poseen ningún crédito. 
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CAPÍTULO III.- La participación del Ingeniero Civil en 

la Autoproducción de Vivienda.  
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3.1 Administrativo y Social. 

 

En este capítulo se habla de mi experiencia como 

ingeniero civil en las actividades de campo, desde ubicar el 

terreno del beneficiario, hasta la terminación de la vivienda. 

Durante estos 6 años que he laborado en la empresa, he 

colaborado en todos los niveles administrativos como 

operativos. Mismo que me ha permitido conocer en general 

el funcionamiento de la empresa. 

Administrativo y Social en la autoproducción de 

vivienda; es un problema que se presentan a cualquiera 

empresa que son Agencias Productoras de Vivienda APV. 

Un problema que sigue a las empresas es en el 

proceso de capturar los datos del beneficiario a una base 

de datos, donde esta base de datos es realizada por la 

financiera, ya que como se ha descrito en el capítulo 2 en 

la sección Aspectos conceptuales de Autoproducción de Vivienda. Se 

requiere de un intermediario financiero (Financiera). Este es 

el primer obstáculo que el Ingeniero de Campo encuentra 

una falta de información correcta al capturar los datos del 

beneficiario, esto repercute en la localización del posible 

beneficiario y se aplace su proceso autorización del 

Programa de Vivienda que desea, es decir, si requiere 

mejoramiento en casa, construcción de vivienda o un lote 

de servicios. 

La consecuencia del error de captura en los procesos 

administrativos en un APV, sea rechazado el cliente en el 

proceso, ya que el Técnico en campo retroalimente la 

información y sea catalogado como riesgo financiero por 

falsear información, siendo en realidad culpa de la persona 

que captura la información. 

El otro problema social se genera después del 

administrativo. En la mayor parte de las APV. Se realiza 

una presentación del programa social en comunidades 

marginadas o zonas rurales, esto pidiendo autorización y 
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respaldo de las Autoridades, en consecuencia los 

beneficiados entregan la documentación que se realiza para 

la integración de su expediente y ser evaluados para ser 

beneficiarios del programa vigente, hay se tienen 

beneficiarios que no salen sorteados, se inicia una etapa de 

desconfianza, y vienen las frases de los pobladores “mi 

vecino si salió sorteado y yo no, si entregamos al mismo 

tiempo los documentos”. Por eso la importancia de la 

captura correcta de los beneficiarios para poder ubicar en 

su domicilio y saber qué lugar piensa aplicar el programa. 

  En el proceso de las diferentes etapas de los proyectos de 

vivienda que Norco ha desarrollado, la mayor dificultad a la 

empresa productora de vivienda se ha enfrentado en las 

comunidades a las que ha prestado su servicios, es todo lo 

relacionado a los trámites legales – administrativos que tienen que 

efectuar los beneficiados, por lo cual «Norco» a través de su 

equipo jurídico ha acordado en estos casos con los representantes 

de las comunidades, asesorarlos y en su caso asistirlos 

personalmente en sus trámites que han requerido efectuar ante 

las oficinas correspondientes. Así mismo como el acceso de los 

servicios públicos y el sorteo y entrega de las viviendas. 

 

3.2 Información Técnica y Operatividad en Campo. 

 

En la Información Técnica y Operatividad en Campo, es 

fundamental para cualquier APV, los datos que genera el 

ingeniero civil es enviada a su vez a las oficinas centrales 

de la APV, donde permite evaluar los riegos financiero así 

como los sociales. 

 

 Con la finalidad de tener los avances de obra en 

campo el ingeniero civil tiene la complejidad de los tiempos 

de entregas, es decir, las localidades se encuentran lejanas 

de los servicios y que además por cada población se reporta 

un promedio de 4 a 10 viviendas, y que dichas viviendas 

están distantes una de otra a una hora, eso hace que la 
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información técnica no se tenga en tiempo y forma. Un 

Tecnico lleva a su cargo alrededor de 40 a 50 viviendas 

promedio, en un municipio sabiendo que un recorrido de 

supervisión tendrá que hacerlo en una semana o semana y 

media, claro está que también este residente de supervisión 

está a cargo de la construcción y operatividad de las 

viviendas. 

 

El ingeniero se enfrenta los retos de distribución de 

materiales, contratación de mano de obra, y costos de 

indirectos, donde se requiere una planeación y una perfecta 

ubicación de los lugares a construir, apoyándose en las 

autoridades de los pueblos y también organizando a los 

beneficiarios, para transportar los materiales que van a ser 

usados en la construcción de las viviendas 

La habilidad de Ingeniero Civil, se va perfeccionando en 

su manera de operar la información, de supervisar y 

construir la vivienda, y es posible por su formación de la 

carrera, va teniendo la habilidad de ir analizando las 

variables que se presenten en cualquier momento. 

 

3.3 Afectación de Costo de la Construcción de Vivienda. 

 

    Dentro del contexto de las principales variables que 

afectan los precios de las viviendas antes y durante del proceso 

de la construcción de las mismas, están las siguientes 

observaciones:  

 

 La inflación periódica que se presenta en la economía del 

país y determina el incremento de precios de materiales e 

insumos requeridos en la construcción de las viviendas.  

 El incremento a los precios del acero, cementantes, 

agregados, aluminio y vidrio.  

 El incremento continúo a los combustibles que impacta 

directamente en el costo de los fletes y la transportación 
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de elementos para la fabricación de viviendas.  

 Las modificaciones al proyecto durante el proceso de 

construcción.  

 La distancia de los desarrollos con los centros de 

población. 

 La inseguridad, es decir el pago de derechos de piso. 

 Sindicatos que piden sus cuotas. 

 

 

    Todas estas observaciones se tienen que enfrentar el 

ingeniero civil, que son las pautas que nos permiten 

mejorar y redoblar esfuerzos en buscar nuevas 

alternativas en las construcciones de vivienda. 
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Como se ha descrito a lo largo de este trabajo el tema de 

la Vivienda ha transitado a través de un proceso de 

transformación institucional, que permitió sentar las bases de una 

fortaleza financiera y operativa, a una Nueva Visión que busca 

genera mayor bienestar social a los que requieren para una Casa 

propia 

 

Generar este bienestar implica que las instituciones 

encargadas de los temas de vivienda continúen desarrollando 

distintas iniciativas a lo largo de su operación hipotecaria, 

buscando siempre equilibrar los aspectos sociales, ambientales y 

económicos de cada acción, como es el caso del registro como 

Agencia Productora de Vivienda ante Sociedad Hipotecaria Federal 

 

Otros retos que las Instituciones de Gobierno tienen que 

atender son: las iniciativas públicas para promover la 

construcción sustentable; fortalecer la normatividad, en específico, 

los reglamentos de construcción; y reforzar los programas de 

financiamiento para satisfacer la demanda de vivienda que existe 

en México. 

 

Por otra parte, el papel que se ha tomado con 

responsabilidad y al cual se han sumado cada vez más Ingenieros 

Civiles, es el de dirigirse a la rama de la Vivienda, que no sólo es 

un tema de Arquitectos. La formación y experiencia que los 

Ingenieros Civiles traen consigo, que en la de aportar nuevas 

formas de trabajo y operación en la construcción, como: logística 

en la entrega de materiales, innovación al usar materiales, 

replantear las condiciones financieras en materia de vivienda y 

apoyar con experiencias nuevas a las Instituciones de Gobierno; 

todo esto enfocado a mejorar la calidad de vida de las familias 

mexicanas que necesiten tener un patrimonio donde vivir. 

 

Este trabajo compila la mayor parte de información para la 

realización de la construcción de vivienda, la información que se 

usa se encuentra dispersa en distintas bibliografías y para es una 

forma de aportar a mi Universidad. 
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 ANEXOS 

 

 

 

 DICTAMEN DE REGISTRO DE NORCO NORIEGA COMO AGENCIA 

PRODUCTORA DE VIVIENDA ANTE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. 

 GUIA DE REGISTRO COMO AGENCIA PRODUCTORA DE VIVIENDA ANTE 

SHF. 

 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA PARA MEJORAR LA HABITABILIDAD DE 

LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LAS DIVERSAS REGIONES 

CLIMATICAS DEL PAIS 
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Dire<:tor General, Irrg, Ernmanuel MendoziI Colin: ~rQ CMI ~resa:Jo de la UNAM 
(Unr/ersidad Nm~ Aulrrima de ~b~xico), Cl81!a coo lila e5pe\ial l00 en oons.'rocd:ri urbd1a 
ActM:l a partlr de 2007, ro ~lOO Iivc-lSOS Cl'gos en materia de ron~ de obra, resde 
plJest~s op2I<ItroUS hi:sla q(!f€,rKlii!es y de wecdón, ~ 2\llü a 2014 loma cafqo (l';(J)'J Gerente de 
Crxr;lnJ'X'irfi de NORm rlJ'1S~IK:I¡1e;, tuxdi'liOtl proj'eCbs de vmenda ffi ¡¡versos Estm de 
la Republta lk>ica1a r/er" Gb, Ois Oax.) par;; esqil'2m3S de FOVISSSTE así romo 
rl1;~alllierJoo de ~vitfIJa en el Disll iu F~al A pdUI de 2014 I l)IlI~ la D'.recO:in (Heml de ~ 

81lljlresa (C(; 08a). 

Superintendente General - Ing, Jesús Alejandro Velázquez Camatho: EgresOO<i de la UNACH 
(UrIMlI~j¡j<fJ AuiUJI II:J de ali~). klil'o a partI de 2010, se ha desempeñad¡) oorm Res.i.1ente 
de Obra en la rehabiita::iÓli y tenrci10ción de vaOOs desarrollos roota:iooaes para famiflas 
derecOOhatrJef1~ de FOVISSSTE, A pw de Errero de 20151:rma C3'go ooroo Su¡:<)ri~rodente 
General en NORCO Ibega Coost~rues (03 ~) , 

Gerente de Proyec;t05 -Ing, Arq. Emmanuel Cruz Vera: Egresa:lo ~ IPN (Insti:uto PoitécOCo 
Naci:nal). Profooahenle acti,oo a pJ!Iir de 2ú13, ha desempeñOOo dr.ersos cargos deiitro de 
Noriega Conslniclores, dentro de estos ~uran : hiaf5ta de Prec'os Ultim, Jefe de Dep¡rlornentll 
de Costos y Pres~1:Js dJranillcrlJ 2ú1 4, y Gerenil dp. Pm)l'f.lffi de EJl!!.'P de í'015 a la fecha 
(C(;J}Sc), 

INMUEBLES 

Las ofK'.inas r:entraies de IJ entidOO soo pro¡i'3S y se eoc.uentrl en: A\.\1JSto ROOIn 1 55, int 401, Col. 
Ci,¡jad de bs De~es. [)el , 8erfu Juitez, f.lé:ID:J Of" C.P. 03710, 

MERCADO 

NOf«:O NOHII:GA C()/S' I f{UClORl:S es una e~ rpe ocusa OO"1toc coo cobeI1urJ J rivcI 
,<tiro 
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¡CECClOO DE PRa.wa6N o:: fEGOCIOS 

¡8 de~IIe 2,)1 5 
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(; "' ~ ";"~ 
.;J -... ~."' .. " ... ,. "'" ..... 
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" 
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El histt:riit ~ w!ucixJes hat:i~ ronstrukJas ¡xt la en!kJoo, así corro el merr.¡ó:¡ al q:JC han 
es!OOo dligilas, se enlsta a ro~lnllociÓl,. 

- , - . .. u: 7 

~:tl . , 

En re lm a Os ~oyeclos en is\a(!()S en el ruildro a~teOOr, es im;:ortil1:e mencb1ar la experieocia 
oc la wvesa dentro del ~r¡J)lJ 'Termnemos IJ caso, coo lo suma oc tcOOs' da FOVlSSSTE; 
ódY.l prcrJran1a ru." et oo¡eil'1 de 'R!!I}Jo'arizar la &IUm juridica y/o constrodila de bs 
oondom:i'r.ios habitadw8!es, rkmd~ S!J eowen:rdil U/¡¡¡;¡¡¡fdS /as IMlOO~S otrJigadas a 1.\, 
trabajodores al swb:i d~ esfado, [ .. ,f. La paOO~acm de la empresa en esl.a r, K;ialr.a h~a ~ 
uno erID:la::1 que ha experirenlado la resdudón de prctlemas, ta'lto técrtos ooroo sociales, en lo 
reh¡l¡lita:i:o y coos:rucción de 'irl ienda. 

METODOLOGIA DE OPERACIO~. 

El procese de tnDap '1Itl OO RGO 0ClJS3 eITflear .y ron el ~ operar.\ el prOOtm 00 
~ ron SHf S.N.C.· ini:ia coo una 'lisita ¡xt pa.1e de la ootidild a ¡jvelS.lS b:.¡IiJ i!d€, 
00 l. repúll ea, 00 e,1aS se OOserv¡¡¡ilI las ooceskja~es de mierda y reú1ll ilCI¡¡¡;¡HlliellD; 

m«Iiante tiptiros inmatfM- ron m ~Iadt;(es, rwnierOO g~ de un máxtoo ele 20 
~ ~ an IllO de rr~~ y nl!et:$ $U, SO:uQ:¡nes en Im~ia ~. 
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tftCC~ (lO f'R(l,IOC,~ DE fl:C-xns • 

lXIa vez que S€ form(j\ los g~ de ~\lts <lCIoj it<x\r.ls, la ~ \'e(i\:;a QLJe el inleresiiOO es 
propietaro 001 ttmoo en doró; se ~awa edifJ:.al la li'ronda y em!te IJ'I OCI<rne!I 00 L3s 
caroctl'f'50Cas fisi:::as del rrisroo ~E 01). 

A WI'Cs do: las listas ~oo rH't:il NORCO, se rrm i'IXeill las idrlid~dfts (p",as de ~ r€IjÜI, se 
señ,la'l JJs usos y w;1lIll:.1<S que a)1JdJa J denrir 13$ car¡¡clelÍs5cJs re la '!'iii'anda que ¡:u:fllrill 

d't' .'i;¡t~'iUiIn il kJs IJsuarns 00 IjlI1U'llOOD dOOo, Tras realzar es'e a.~~is, se presenta -a a par 
00 Os rp.spedM1li F.;!;m s df. ci ma y ~~fia '1Jl a)Wau'1 ~ oofirir el planteam:enD 
J:,uilec:lD:;¡¡. anE los i ~Tcias n'.d uo<rias (S ff', IF) el prolJl;<) noo'troill (~ET J 2), 

Un" '/eZ ~ el 11'em1ed:, ri:l fjfl;)]xro ~J el credib, se re"l ~a una l'isita ilI si~ p<ía 
c1x:I.!mt.1lif L3s mü:o:s ¡dua~ de la ~; se bn:l una btografiil 00 inoo y se ll.'Ma la 
inlJrrnación goorefl:rtn:iOOa pa-a ~ar I~ CIN,w .nm tl)'"lil iljlOX'ffloo<rnen!e U'IJ semn¡, 

Posk:iiormcn\:; a ¡do 00 lima 1<1 Mmto ¡¡edii;(¡ q l~ c::d"tl"O ell1wrTl<:(iia oo FI1alciero y ~ 
aued,tiÓJ -1 der:tro 00 JJs 5 dias pos:eilJréS-, el ~ úbrga un illOO"" a la CUlstl\lct[)c:'d, 
rRl lfID.'l ql¡e RSI€ emp~a~ p¡r1 la CIJIlVa y d!51¡ oociá1 de l11<1eri.tcs <le cooslflJCdón p<ía las 
<M!¡¡¡jas. 

A OOI'ltroociU'l, se rrmJ el ¡do oc cntrcgil·ro;;q:dÓfl 00 kls materiales; as i (;(I¡f() el CXlItra:o 8 
Pr!:ci:l ¡lJ4rlJ entre NQRCO y el lISIJaO, Es C1í esk momento cuooil COOllo1l8 la ed frm de la 
..-iW!n:lil, sie.-do lo emp.'esa la ook'.a r~ de la e;ecuaoo de las oo-as; con esfri:jo iIfIlr10 8 
hi regkfllellla!i, CIlleil,mienhi Y OO:-Ietos en mal:ooa de CUlstfl.X".l::flll, ~oo y medo ambiente 
en el oc:den F~. Estatal a Murqa lo c:rnsW;\:)", se ~1ern ~ uWzar ma:ffiales. 
~ e ilSlID:JS 'P' ClJ~ rm las llOIITIas de r.;Moo , N<xmas OfliiWs Meli;.anos y las 
es~fiC3:ÍOOeS W'res;»:"IJ~ 1-cs j proyecto cjcaJlMl ; cs!) se cood uirá en 111 plam 00 maj'tlf a 
cuatro rreses (MEU3). 

NIVElES DE S~RVlCIO, SIST~MAS y PROCESOS TÉCNICOS 

HORCO NORIEGA CONSTRUCTORES SA DE C.V. pil"o p.wos AAI PIl.lgRóT.a de Auq:roilKOOl 
de '(lYJef\da AsisWa ~ara sis:erna rmstroctw troo OO'lal M JJs SlgI.ieIltes e!e!OO1too: 1m 00 
rt1en1itión 00 cm::reta fc=25Ctgicm2; flUOS de b:ock de cor.creXl ÓO 12(Ab:4Ocrn, ca1enas, 
r.aslik!s iW! 15x2\.bn iW! ro1a1liO fc=l:dg,'¡m2 rekm:l:l con ARME)(; ma de IIk.m de espesor 
cm.r;¡;1<l rm oooc.rekl f'r.=2fXIk:g!cm/ 1 refruooa (UI ¡noro f c=42COkg.lcm2 

L~ empilOsa red\lm la flU'lO de obr.l lIxal, Y se cocag" á de CUfllll kr.; (;[~er'os mnros -
El res¡¡oo~ dfecIJ en c.YPp:l sec:i el ReOOen~ lcr~, pm~ de pffij Iécni:::o (Ing. O Arq, 
ocundo del hi,¡ar 00 ~, cootratado jlOf proyeciJ) , q:Jien Endril ~ !".tI r~11OO en~e 25 
y 3iJ vi'f:endas. Este \I:l ~ rnen podra mJ(ff~ en fu nciOn de j¡¡ aspcrsiOO 00 las l'iv'iefdas, así 
o:mo 00 las cxoddon8S lJOO1áfr.as, 00 cani'o:Js e i:lfraes!nx!l.xa di s¡x:Otle en la bca~ en 
0C«1e se tR'tla;e 

• 
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o:"crrn rlf ~ oc fCGOC.8.3 

28:lo <l¡O,Ic<ll 2015 

Esta persooa >l'fi'l qOO19c"IUr. trI\;¡ I;¡ ilb~ d€ cootol l ¡¡¡ ca:a~ce J un ElYJgaOO Local 
{Ing, O Arq mnlo ~ IlIg~ rie ta~, ru;tota!~ ¡n rroyedl), qm rdd ~I (lmpo 
ih::1Jlmntal rroJ.riOO pct el o bs remenles Este a su W!z , @1~¡¡ri m r€9X!l rrensua a lo 
J1:fatJra 00 Contd j AVart:;i) 00 ctn (pe'SOnill ij:l de I¡¡ ftrJViffl'li, <iJr»l i'<' re~ el ¡¡\'ilfICC 

gereral r€<Jrn ill, 

PrmOIlTfll:)f¡, ~ ~~ilIl9!idoote ~ (pe;¡;:¡r¡.j ~{l de I;¡ em , csa) l'C1iic:na I;¡ cai1ad de üs 
tr rohA,OO re;i;m, f.IJ ;n¡jrri'lfl~ a bempoo cootridua1es, ~,tn ar¡i el ~ iIlE las 
ao!.ocdade:; y ateOOeri -t~ I.fl roomd o ~[)-Ia<, red~ e flt:¡;x,fooriJades, Fr.inerlc, ci 
IXech Generallb'orá lo ~'m h~J';¡¡ ti¡ Os ~IU)"JCIu5, f1J<tl<llm rrtut¡¡s y OOscrvn:lo el 
cwr~'i1licn\J ~o rrd~ dr¡ lo (~~,,, ,,ri'n l1< ~l.rm l'Il c:t1lpo siem;n¡ ser~ concd:la por to:h; 

h; inru:¡;;ados ~<itIo el rt-€dl Geoorill; tas deasK:oes 1!11 otv., SI; i.k:tarifl a partr de! 
Er-.:::a;-g<Ól Reg OO:i (rfJ¡3b) 

DIAGRAMA DE RESpa-.jSAB lLIDADES 

,A., 
t 

1 
t 

~rK1>r""011 
rr4"-..h l' fJI"~,O 00 ¡JO:.! "" 13b,*,' ~lirl" U) ,1'iN,""",,, <t; -Cctc'::o,d , !. 
'.',tcm di! t, ' ""'" • h>:;r .. "",,~.n 
Fr::g"",," el! "'tt oyó,,""''''' ¡.JI' iJ -erisj;, oc b, 

s.."" :k::d •• c:-. 
\Ie-(g;;(n '" ~ c.I¡jaj I ~do r:<:;r". 
"":o::>om r ~ """ ~ MfIÚI'''' ~ 1::< ""'u-IDl o;orn"" 
lru.di! . -..,. =::;;, di! lo ro-:. 
Co<:Iii1il' ~.b ",Ó!-l:. '" "",*",,,,,.; ~ojoojloJ 
l."",,, .. """"OC:"'" • ..,,~ 
Clit\"" .. '" ~ ''''''l'' '' '*"" 

JlofXn <I<,CooIrol, A.-.ott ti! 0In 
CcolI, di! " '.mcOl ..... "'" m ''''f:: """, ~ ." n '"' 
""" """'''".oo~ '~'" iI''''' ,jO ,_~ 

'''''':><'o '<"t:ioMI 
",,~ .. l;,,~ do po"1 ttcOl<. 1,. .. , I.rq. , ",,) :>roo;, oloi ~ "'h~-~ 

00n0J." "" t,,,, ~ prD\"~" "', " , "",," ,,~ """~000 '"" 
~,""" I''''- ' ~ ....... 1>oio "" <>;_. ti!! _ .1J. ~spt",,) 

!._ .. louI 

~ "r, ..... ,,¡ ... ""l., w.""-'>I,. ... "'~ " '1-) Ofo.rw" lo COI';' 
±orJo '" ",],,,j " ;:0100>, Dobo,j "',. .... "'" ~ ~ I 
" "",, ,"'. 1""""'" ",,, '" "' __ ,",q.;.r "'"" n!l..-"",,, . 
" [O,~""dOO oSo "" "'_ 
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SHCP DICTAMEN INTEGRAL DE REGISTRO 
CftX~ Cf. ffi!)Jo;XÓN ~ fEGO::iffi 

213 dé ",' sil do ;>015 

La entkfoo reporta ~ (l)') U,'IJ cajl3Jd oo dé prod occi6n de 1 ,oc() li'rendas .l <iIo:J, es dcdr B4 
I'i \'~ p.'If me" Esta G¡. lfd iJi ~, crt,~rent~ tala 'lf'.7 (jIJe, o/lsf;';ar.:XI EII esquema de contro ffi 

campo, de contilf con dos ResidenEs locales se p:¡:J r.oo mooteoor b¡fJ cootrd hast~ !'il ~ilS. 

METODOLOGíA DE P\.ANTEAMIENTO y CONSOLIDACIÓN DE SOlUCIÓNES 
IWlIT ACIONALES. 

FI proc:(;-S(l l iei~ Po c:.IDJ f'X la erJl(\lSa, desde la ~ rm hasta la c:::>rJSojdxt.n del 
f:(oyecto a:,ui:ocIórrco foil ¡Ha ~ esqooma 00 Au:opr~ i.\XÜI , es moooo1e ¡j ~alhlrtl1b de 
prototip::3 de I'i'~rrla ; se pre:.ent8 lna P1lpiJesla r!e 9ati~~ iIIlt~ ~ rllCf~ V las i,1Slaooas 
p¡Mparlcs. 

Se ektlor~ ln l pnv.¡estd ¡ nriel d~ a-iep.'O)'t~;b qu~ es ;;o:xretrn i! un cri1elb preimmr l'Il 

térmOO.> r!e oo-mat'vi:.\¡(! y reojamen:a::iOO, sustenlillii:lJ y rolhlt li:!rr.ru. Postl'!mnenli! , la 
poterdal sdiKi'ln hN:.tocbnal es SU,,8 a la critCa 00 quie'JeS en U ~ m:tne.1:D chlJ la h:Qtarill y 
pagl"1rl POI e!!a. 

NORCO ¡IF SHFI USUARIO 

(0 
-1 PIi."r--" t"2l..,:¡ I 

""","", ""Ii:.,ml~ I 

,::~ 
I:.I ,,~ 

" 
I ¡",: .. >:lo ~ 'in \\o , 

(1-. ."";;' 

~ , ..... """ ( ,=, 
• 

:;.,,,-,,,t, ....,:::i:o 1 jo rrn 
,:,:m;,;;:m 

( ,. ) 
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.:.. """"" """' .. 
"'~'"" """"" I ,""",,.,_~ .,.., ,<lO 

""'''', """'"' .... -. "".,.~",, ", 
,,,,e,,",,,,,, "". "'" """ 
'"' ","""'" 

DICTAMEN INTEGRAL DE REGISTRO 
Cl f.l:XOO DE f'R(:I!,I:DOO oc Nf~..x¡os 

. ,"""''''''''.~, "'-"'" "'''''' ' '''''''''~ .... ,"'-"" ... "' .. ,~, "" .,." 
,"',"",,, .... _on ...... e, 

""""" ,..""','" .... '-'""'" . .,,,, ."",,,.., .. _ .... 
"''''''' dcl >f, "'"","," l' 
--~ .. ~, .. ,-"' 

,-
." be, .. ,... "" ''''' '' "' .... ~.~" 
~ ",,",',.,.., """" " ",,.,....0014 '" 
"""""""" ., ....... _ ""' '''' ....... ''' 
_, ~ ,'""' .. .."" , >ri.oot.~ ... .. 
v ..... ,,,,,,,,, •. ,,.,,,,, •• ,, •••. ',,, 
....' .... ',L--..'''''', 

SOLUCIONES HABITACIOWJ.ES 

NOOCO oIr= un ..-ok:tipo arqu ilec!i':KIw qI!e ~esen~ dNeJS<IS ~~iillte¡ ,-,-,e responderán alama 
de Sil enl:Jrm il:tias diferoociar.icoGs >e haCarirl basitamente >11l I.J ClIOOtl (aleros, t r~altGes 

iUll illm. ocaila\ ~ILI~ 1 ruKJ1.1LI<:) , A OOI lil lUiri,U w pr~ll~ IH jilal\¡j genérica <.le esta 

~" 
• PROFtIESTA ~ROUfl"ECJÓlllCANI)RCO.4(l 1· ETAPA 

,,~ 

I ~ 
" 

" 1 ~ " • ,",ti} 

" ""'- " n -~ 

" " 

"u " 
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DICTAMEN INTEGRAl DE REGISTRO 
DllECC¡Qj o:: P!\CMJClCtl DE NOGOCOS 

Z8 Je o;¡:¡oto do 20 15 

PROPUES1AJ\RQlfTECTOHIcA EC04D 2' ETAPA 1112: ói cosm 
'j <) " " 

, 

I -
, , " " • , " I J 

" 
j'lí "íbif'[ " 

! ~. " 
" 

. I 
" CJ-'" 

- " H, I 

f-- P'O¡:u¡;t.;" prc;,,1ioIiloJ '!JO " " I I ""i!&r¡je '" 1M ~ a;cir,<r'" 
~ ' 1- " ~ .. ,.u.o;, b, ''>'''''''; r< b 

""'-'.iio, ""'''''''''odi¡(',,, oto ... 
=, 

'" - " I 
[,j D..s~",",cU "' ,"""''''~ qu:; , , , 

! ~""k~, .. 'n~, prtd lo 

" r,., C ~, " ~EÓIiOloo"" f'f,~,' 
Fi>~~' .... ,,,,, Olrollli:'to ,jo, 

• +1 M'I>l"'''!I«1I1t C!<cW'" Il ""' .... "...-.:>; r«:<' " "" 

En rc\.rul a Iil ~ de m ~ en la \'Mer)ja (IU81, la cI'ruIoción roro toc\:.lf 
~eterrrila~te en la aiicu l~ y aprorediamie!to del ~rea oonstrtOOil , repres~mta el 12.53% del 
lotal o:.mtruoo; ~ilk:f qJe se erw:::t.enlra renlro ileIla'Y,}l acep~ (rebJp del 20%). 

p(gENTAJE DE ESI'AClOS HABITABLES EN 1..1. 
~EN!IAPROPUESTA 

l DESCANSO 

I RfIJ\K':f¡ 

II COC ..... 

I ASEO 

l CiRGtItAC~ 

wErnlCTL'AA 

~ ,I,IJ);UI,REs, 



244 
  

SHcr 

CONCLUSiÓN 

DICTAMEN INTEGRAL DE REGISTRO 
DRE CC~ DE PRNX~ DE HEGI.U:)S 

La Ciga'lizaci'tl lTffi:res~ mar DJIl los elEmenns ma:eiJIes y hulTOOJS necesaIDs para 
errveOOer pro,edGS re ~ffi"da serial, ((J i (00'() ¡a-a desarr!i1rse rentm ~ esqJeITI1 ~ 

AuI:v!ÓJCCÜI ()g 'mier.do As:stK!:¡, ya GOl d~tro d€ ru eS70ctlla existe LIl re?'*1arnento 
deOOrll a la ~OOlrm y segui:nienb d€ proyectos crqu]edSriros ron ~ ~ ~ta DJIl 

el ~rfi re;es,oo. 

El cij:~ 50Cial es!;U<rl'l es ClJ~~ oon la rnisióll, ','isóí Y rtfSms de la envesa. os i 00"'tl el 
IJ!ig¡;'I Y el ebLÜJ ~ le lII~n., ~ IJ 1<llto, Wlflla 0011 ~injlilS ~es lIl8(ja~13 lis cuóles 
yuede b;l'<í lila S<Wi1 de ',M:nd, basaia en el n'oIJiu craT.ienlo de la o:.m.ri:j ¡¡:j dura'1); d 
~so d€ Ol.'lSroo:i'tl, trrila tsesocía téari, fr,niela y egil a las f..-niias ~ roo,u~ re 

"''''''' 
NORCO NORIEGA CONSTRUCTORES SA DE C.V. Wf:!lta 011 el viskJ bLffiO d€ Soo€(.bJ 
H~Ra Fe!lera SUD pila o;rera 00f'"() Agfflcia FiOOoc!oca d€ V¡\;ema en el ffOyedo re 
I\UWoilcdoo I\sistila. 

Cabe mar ~ es:e registro será relimo perOOcaT.ellte y ~lI: SHF se re;er¡a el deredu re 
re\'OC.JT la :l¡lIoo<Dó1 cooforrre a Os Tesur:a®s de su e'/IDm. 

DI RECCiÓN DE PROMOaÓN DE NEGOCIOS 
Elaboró Revisó I Visto Bueno 

Ar~ . AIl~e l U r~1 flm~s Ruil I Arl¡ . R. GabrielJ Fk¡~Gmi.J In~. An, Lud .. f'ereyr,¡ Arrnefild 

~ { -;/// 
l~ 4{r> ~ 

() I 
V 

I 
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DICTAMEN INTEGRAL DE REGISTRO 
CftCCJ(1j 1lE ~ tE tiE GOC.OS 

OBRA EJECUTADA (Casos seJectos) 

TD:.I de VMoo:\as Róhat:lWas ¡OOlioa:Jas: 236 -

CorjoJnI:l IIJll'tar.ma • Pm (\¡j sm' 
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Acreditado 
Persona física o moral que recibe un préstamo o algún tipo de crédito. 
Es el deudor u obligado directo al pago del Crédito. Fuente: AHM 

Acreditante El que concede un crédito o préstamo. Fuente: AHM 

Acreedor 
Persona que tiene derecho a solicitar el cumplimento o pago de una 
obligación. Fuente: AHM 

Acreedor hipotecario 
Acreedor que tiene su crédito asegurado con garantía hipotecaria. 
Fuente: AHM 

Acta de entrega 
recepción de la acción 
de vivienda 
terminada  

Documento que comprueba la entrega de la acción de vivienda 
terminada al beneficiario. Fuente: FONHAPO 

Adquisición de suelo 
Etapa donde se selecciona y adquiere un predio con el fin de 
desarrollar un proyecto específico. Fuente: Código de Edificación de 
Vivienda 

Adquisición de 
vivienda 

Compra de una vivienda nueva o usada o de derechos fideicomisarios, 
en las modalidades previstas en el programa. Fuente: Reglas de 
Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda ¡Esta es tu casa! 

Ahorro previo 

Mínima cantidad en dinero establecida como requisito de este 
Programa que el beneficiario debe aportar para que, sumada a los 
recursos del subsidio federal y del financiamiento, sea aplicada a la 
solución habitacional. En caso de las modalidades de mejoramiento, 
autoconstrucción o autoproducción de vivienda, la mano de obra y/o 
la aportación de materiales para la construcción y/o el suelo 
propiedad del beneficiario podrán ser considerados como ahorro, si así 
lo determina la Entidad Ejecutora. Fuente: Reglas de Operación del 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda ¡Esta es tu casa! 

Amortización 
Pagos regulares y continuos que se realizan para devolver un 
préstamo y que reducen directamente los saldos insolutos de una 
deuda. 

Asistencia Técnica  

Asesoría calificada en el diseño, presupuesto, materiales, proceso y 
sistema constructivo, así como para la inspección técnica de la 
construcción con el objeto de elevar la calidad y eficientar los costos 
en la edificación de las acciones de vivienda. Fuente: CONAVI 

Autoconstrucción de 
vivienda  

El proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada 
directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o 
colectiva. Fuente: Ley de Vivienda. Art. 4 fracción II 

Autoproducción de 
vivienda 

El proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda 
bajo control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la 
cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por 

medio de procesos de construcción. Fuente: Ley de Vivienda. Art. 4 
fracción I. 

Aval 

Garantía total o parcial de pago prestada por un tercero que se obliga 
solidariamente con el deudor, para el caso de que éste no lo realice. 
Persona que responde o hace frente al adeudo del Acreditado, en caso 
de incumplimiento. Fuente: AHM 

Avalúo 
Informe escrito por un experto calificado que manifiesta una opinión 
acerca del valor de una propiedad. Fuente: AHM 

Avance de Obra  

Volumen de obra comprometido a ejecutar (avance programado) o 
ejecutado (avance real) a una fecha determinada, expresado en 
porcentaje. Este porcentaje comprende el avance de construcción de 
la vivienda. El término también se utiliza para designar el porcentaje 
de avance en urbanización. Fuente: AHM 

Beneficiario  
Persona que recibe el subsidio federal para una solución habitacional. 
Fuente: Reglas de Operación del Programa de Esquemas de 
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Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda "Esta es tu casa".  

Banca de desarrollo 

Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito de largo plazo 
para atender el impulso de sectores, regiones o actividades 
prioritarias de acuerdo a sus leyes orgánicas constitutivas. Por 
ejemplo, Nacional Financiera (NAFIN). Fuente: CONAVI 

CONAVI (el) Consejo Nacional de Vivienda. 

Contrato  

Acuerdo oral o escrito entre dos o más personas destinado a crear o 
transferir una obligación. Tiene como característica la bilateralidad, es 

decir, existen obligaciones y derechos para ambas partes. Fuente: 
AHM 

Costo Anual Total 
(CAT) 

Medida estandarizada del costo de financiamiento expresado en 
términos porcentuales anuales para fines informativos y de 
comparación que se refiere a todos los cargos inherentes a un 
financiamiento, como son valor del crédito, intereses, gastos seguros, 
comisiones y cargos adicionales. Excluye contribuciones locales y 
federales, trámites y servicios prestados por terceros. Fuente: AHM 

Costo de Avalúo 
Es la cantidad que se cobra para determinar el valor de la vivienda a 
financiar. Este costo es expresado en función del precio final que, 
según el avalúo, tiene el bien inmueble. 

Costo de escrituración  
Es el costo por la realización de trámites para escriturar la vivienda. 
Este pago es expresado como porcentaje del valor del bien inmueble y 
suele variar según la región del país. Fuente: AHM 

Costo de estudio de 
crédito 

Es el costo en el que incurre el Intermediario Financiero, y que 
generalmente se transmite al Acreditado, para evaluar su capacidad 
de crédito. Incluye conceptos tales como estudio socioeconómico y 
consulta en el Buró de Crédito en su caso. Se expresa como 
porcentaje del valor del crédito o como monto fijo en pesos. 

Costo de la Vivienda  Es el monto destinado a la producción de la vivienda. Fuente: AHM 

CURP Cédula de la Clave Única del Registro de Población 

Desarrollador 
Inmobiliario 

Empresa mercantil, propiedad de una persona física o moral que se 
dedica de forma habitual a la construcción, remodelación o venta de 

bienes inmuebles, utilizando u otorgando créditos. Fuente: AHM 

Desarrollador de 
Vivienda 

Empresa del ramo de la construcción que se dedica al desarrollo de 
conjuntos habitacionales. Fuente: AHM 

Desarrollo 
habitacional 

Es el grupo de viviendas proyectado en forma integral, con la dotación 
de infraestructura y servicios urbanos. Fuente: AHM 

Desarrolladores 
sociales de vivienda 

son aquellas entidades o empresas sociales que gestionan, realizan, 
asesoran y/o financian programas, proyectos o acciones mediante la 
Producción Social de Vivienda en forma organizada, planificada y 
permanente, acompañada siempre de asistencia técnica calificada, 
generando la participación social de los involucrados. Fuente: CONAVI 

Enotécnica  
Tecnologías intermedias que pueden ser utilizadas para ayudar al 
establecimiento de las comunidades o asentimientos ecológicos 
autosuficientes. Fuente: SEDESOL, CONAVI 

Financiamiento 
Instrumentos y apoyos para la realización de las acciones de vivienda 
a través del crédito, subsidio, ahorro previo y otras aportaciones de 
los sectores público, social y privado. Fuente: Ley de Vivienda Art. 47 

FONHAPO Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FOVISSSTE 
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 

Gravamen 
Carga impuesta sobre un bien inmueble. Dícese del impuesto que 
grava a los bienes raíces. Fuente: AHM 

Habitación 

Este concepto se puede encontrar originalmente en las ciencias 

biológicas, pero en la actualidad ha sido adoptado por las ciencias 
sociales. En este sentido tiende a convertirse en la categoría 
fundamental y unificadora de las disciplinas que se ocupan de la 
modificación y organización del espacio y de su valoración y uso en el 
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tiempo, con el fin de hacerlo habitable al hombre, entendiendo a este 
como parte de un modelo social en un momento histórico 
determinado. En conclusión, se entiende al hábitat como la 
organización tanto del espacio para las actividades del hombre como 
de las actividades del hombre en el espacio. Fuente: SEDESOL, 
CONAVI 

Identificación Oficial 
Documento que incluya firma y foto, tales como Credencial IFE, 
pasaporte, cartilla o el expedido por autoridad competente. Fuente: 

FONHAPO 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Interés 
Precio o costo del dinero al otorgar un crédito o financiamiento. 
Fuente: AHM 

Interés Fijo 

El tipo de interés nominal permanece invariable a lo largo de la vida 
del préstamo con independencia de las variaciones del mercado 
hipotecario. Permite asegurar que aunque vareen los tipos de interés, 
no cambiaron las condiciones de su préstamo, y se pagara siempre lo 
mismo. Fuente: AHM 

Interés moratorio 

Es la tasa anual fija de interés moratorio que resulta de sumar la tasa 
anual de 4.2 % (cuatro punto dos por ciento) a la tasa anual de 
interés ordinario que sea aplicable conforme a lo estipulado en la 
cláusula novena de este contrato. Fuente: INFONAVIT 

Interés público 

de acuerdo con el derecho administrativo es el deseo social para el 
logro de determinado beneficio común o la realización de ciertas 
acciones tendientes a la consecución de los fines que persigue un 
grupo nacional, mismo que pueden estar o no previsto en el orden 
jurídico. Fuente: SEDESOL 

I.V.A Impuesto al Valor Agregado 

Licencia 

Acto administrativo mediante el cual, cumplidos los requisitos legales 
correspondientes, la autoridad competente otorga la autorización para 
llevar a cabo obras o actividades que requieran su aprobación. 
Fuente: LDUDF 

Licencia de 
construcción 

Documento público expedido por la Administración Pública que faculta 
a ejercitar los derechos consignados en el mismo. Fuente: SEDESOL 

Licencia de 
fraccionamiento 

Autorización que se entrega al promotor mediante el cumplimiento de 
los requisitos que marca la ley para la realización de obras tendientes 
a constituir un fraccionamiento. Ver Fraccionamiento. Fuente: 
SEDESOL 

Licencia de uso de 
suelo 

Autorización que se entrega a particulares para la realización de 
ciertas actividades o giros en un predio específico. Fuente: SEDESOL 

Lote o predio  

Parcela de tierra con acceso a la vía pública cuyas dimensiones son 
suficientes para cumplir con el requisito de área y frentes mínimos 
que determinan los programas de desarrollo urbano correspondientes. 
Fuente: CONAVI 

Lotes con servicios 

Aquel que cumple con los criterios de sustentabilidad que determine la 
Instancia Normativa (CONAVI). En las zonas urbanas además deberá 
de disponer al momento de su enajenación, al pie del propio lote, con 
los servicios e infraestructura de luz, agua y drenaje, inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad o clave -, y los establecidos en la 
normatividad local aplicable; para el caso de lotes ubicados en zonas 
rurales, aquel que cuenta además al momento de su enajenación, al 
pie del propio lote, con sistemas de disposición de residuos sólidos 
asequibles en el sitio; con inscripción en la institución registral y 
catastral correspondiente que acredite el tipo de propiedad; y de 
preferencia, con servicios de luz y agua. Fuente: Reglas de Operación 
del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda. Esta es tu casa. 

Lote mínimo 
El que tiene la superficie mínima que determinen los programas. 
Fuente: LDUDF 
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Lote tipo 
Lote predominante en la zona o calle que señalen los planes o 
programas de desarrollo urbano o, en su caso, el que a juicio del 
valuador proceda. Fuente: CONAVI 

Lotificación 
Acción y efecto de dividir un terreno en lotes o parcelas pequeñas. 
Fuente: SEDESOL, CONAVI 

Mejoramiento de 
vivienda 

La acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas 
física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, 
reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicie una 
vivienda digna y decorosa. Fuente: Ley de Vivienda Art. 4 fracción VII 

ONAVIS 

Organismos Nacionales de Vivienda. Son organismos nacionales 
creados por la Administración Pública Federal, para atender las 
necesidades de vivienda mediante el financiamiento, estos son: el 
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (FONHAPO), Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito (SHF). Fuente: 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda, Art. 4 

OREVIS 

Organismos Estatales de Vivienda. Son las dependencias de las 
administraciones públicas estatales responsables de atender el tema 
de la vivienda, de acuerdo a la legislación federal y local en la 
materia. Fuente: CONAVI 

Pie de casa 
Fase inicial de la vivienda a desarrollar por etapas. Cuenta con espacio 
para efectuar las funciones vitales básicas. Fuente: CONAVI 

Política Nacional de 
Vivienda: 

el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de 
carácter general que se establecen para coordinar las acciones de 
vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, así como su concertación con los sectores 
privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 
constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa. Fuente: Ley 
de Vivienda artículo 4 fracción X 

Poseedor 

Persona física o moral que por cualquier título detente la posesión de 
un bien inmueble o predio, donde se pretenda realizar alguna 
construcción o, en su caso, instalar un anuncio y su estructura. 
Fuente: LDUDF 

Producción Social de 
Vivienda 

aquella que se realiza bajo el control de auto productores y auto 
constructores que operan sin fines de lucro y que se orienta 
prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la 
población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por 
procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de 
uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando 
recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus 
propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones. 
Fuente: Ley de Vivienda, Art. 4, fracción VIII. 

Producción Social de 
Vivienda Asistida  

Acciones de producción social de vivienda realizadas con apoyo de 
asesoría calificada de profesionistas, constructores, desarrolladores 
sociales o privados; comprende aspectos técnicos, financieros, 
organizativos, de capacitación y de gestión adecuadas a las 
características del proceso y de los usuarios. La asistencia es parcial, 
cuando solo atiende alguno(s) aspectos e integral cuando los atiende 
todos. Fuente: CONAVI 

Productor social de 
vivienda 

La persona física o moral que en forma individual o colectiva produce 
vivienda sin fines de lucro. Fuente: Ley de Vivienda, artículo 4 
Fracción IX 

Proyecto 

Conjunto de planos y documentos de una obra o edificio, con datos y 
detalles suficientes para que se pueda ejecutar. Todo proyecto consta 
de una parte gráfica (plantas, emplazamientos, alzados, secciones, 
etc.) y de otra documental (memoria, pliego de condiciones, etc.) y de 
otra documental (memoria, pliego de condiciones y presupuesto). 
Conjunto de datos, informes, diseños y cálculos sobre el costo y la 
realización de un inmueble o de un desarrollo inmobiliario. Fuente: 
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CONAVI 

RPP Registró Público de la Propiedad y del Comercio 

RUV Registro único de vivienda 

Sofom 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Sociedades anónimas que en 
sus estatutos sociales, contemplan expresamente como objeto social 
principal la realización habitual y profesional de una o más de las 
actividades relativas al otorgamiento crédito, arrendamiento o 
factoraje financiero sin necesidad de requerir autorización del 

Gobierno Federal para ello. Fuente: AHM 

Subsidios 

Las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de 
Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a 
los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o 
municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general. Fuente: Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Tasa de Interés 
Es un porcentaje del saldo insoluto que paga un deudor al acreedor. 
La tasa de Interés puede ser expresada en distintos plazos, como por 
ejemplo: diaria, mensual o anual, entre otras. 

Tasa de interés 
anual: 

Es la tasa de interés que se cobra anualmente por el otorgamiento de 
un crédito. La tasa de interés anual está expresada como un 
porcentaje y aplica al saldo insoluto del crédito. La tasa de Interés no 
siempre expresa el costo total que se pagara por el crédito. Consultar 
CAT (Costo Anual Total). 

Vivienda 

Estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, 
con el fin de realizar la función de habitar, constituida por una o varias 
piezas habitables y un espacio para cocinar, y generalmente, sobre 
todo en el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal. 
Es el ámbito físico-espacial que presta el servicio para que las 
personas desarrollen sus funciones vitales. Este concepto implica 
tanto el producto terminado como el producto parcial en proceso, que 
se realiza paulatinamente en función de las posibilidades materiales 
del usuario. Es el componente básico y generador de la estructura 
urbana y satisfactor de las necesidades básicas del hombre, por lo 
cual no se considerara aisladamente, sino como elemento del espacio 
urbano. ? Vivienda accesible: se entiende por vivienda accesible 
aquella que se proyecta y construye con base en las necesidades 
específicas de un usuario con capacidad para crear las condiciones 
favorables de funcionalidad y satisfacer las necesidades. Fuente: 
CONAVI 

Vivienda Social 
Económica Popular 
Tradicional 

Es la vivienda cuyo precio de venta es de hasta 118 VSM. Es la 
vivienda cuyo precio de venta es de 118.1 a 200 VSM. Es la vivienda 
cuyo precio de venta es de 200.1 a 350 VSM 

Vivienda Media Es la vivienda cuyo precio de venta es de 350.1 a 750 VSM 

Vivienda Residencial Es la vivienda cuyo precio de venta es de 750.1 a 1,500 VSM. 

Vivienda Residencial 
Plus 

Es la vivienda cuyo precio de venta es mayor a 1,500 VSM 

VSM: Veces Salario Mínimo 

Zona o área 
metropolitana 

En términos generales se define a la zona metropolitana como 
extensión territorial en la que se encuentra la unidad político-
administrativa de la ciudad central así como todas las unidades 
político-administrativas de localidades contiguas que presentan 
características urbanas tales como sitios de trabajo, o lugares de 
residencia de trabajadores dedicados a labores no agrícolas y que 

mantienen una relación socioeconómica directa, constante, intensa y 
recíproca con la ciudad central. La zona metropolitana... (es) el 
resultado de distintas expresiones de la forma de vida de la sociedad 
industrial que influye progresivamente sobre cada vez más territorio 
periférico alrededor de las ciudades, e incorpora a su área de 
predominio directo y continuo más zonas, ya sea para uso 
predominante habitacional o para que trabajen empleados, obreros, 
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profesionistas y empresarios que diariamente viajan entre el centro y 
la periferia metropolitana. Fuente: CONAVI 

Zona rural  
Territorio no urbanizado que está destinado a un uso de naturaleza 
agrícola, ganadera o de reserva natural. 
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