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M A R C O   T E Ó  R I C O 





 Se realizó el presente informe con el fin de demostrar mi experiencia profesional, en él se 
documenta mi capacidad en el uso de metodologías de análisis, síntesis, comunicación 
y divulgación tras la conclusión exitosa de mis prácticas profesionales, el servicio social 
y mi incorporación a la actividad profesional desde el año 2019. A lo largo de estos tres 
años he tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos que van desde antepro-
yectos arquitectónicos, hasta la ejecución de proyectos ejecutivos y supervisión de obra. 
Todos realizados de manera exitosa, logrando así obtener la experiencia y las habilidades 
necesarias para servir de manera satisfactoria como arquitecto egresado de la Facultad de 
Arquitectura (UNAM).



FUNDAMENTAL, en su sitio oficial, nos ofrece la siguiente pre-
sentación:

FUNDAMENTAL es un despacho de arquitectura, urbanismo y 
arquitectura de paisaje con sede en la colonia Roma de la Ciudad de 
México, creado en 2011 y dirigido en la actualidad por los arquitectos 
Victor Hugo Betanzos, Cinthia Xochicale y Marcos Betanzos.

La oficina cuenta con distintas áreas de experiencia y colabora con 
diversos especialistas para la realización integral de proyectos para el 
sector público y privado (FUNDAMENTAL, 2022)
Podemos destacar, además, que este despacho fue descrito como uno 
de los diez más “disruptivos” por la revista “obras, grupo expansión” 
(FUNDAMENTAL, 2022)

Yo inicié mi participación en este despacho en el año 2018, en 
él se me dio la oportunidad de realizar mis prácticas profesio-
nales colaborando en un proyecto de vivienda y un concurso 
de arquitectura (Concurso Intervención Urbana: Andador Álvaro 
Obregón), también inicié con proyectos retail. Luego de esto y 
de desempeñarme de manera destacada se me brindó la opor-
tunidad de formar parte del equipo de proyectos de la oficina 
en el año 2019. Tras tres años de trabajo puedo destacar las 
siguientes participaciones:

1. Proyectos de Retail y proyectos de restaurantes para cade-
na privada, de 60.00 m² hasta 250.00 m², Nivel de Desa-
rrollo: Levantamiento Arquitectónico, Desarrollo de Ante-
proyecto/ Proyecto Ejecutivo (Año:2021-2022).

2. Desarrollo de Vivienda Unifamiliar en Nogales, Son. Su-
perficie: 1300 m², Nivel de Desarrollo: de Anteproyecto Ar-
quitectónico (Año: 2021)/ Proyecto ejecutivo (Año: 2022).

3. Desarrollo de Anteproyecto de Laboratorios Médicos para 
sector privado, Nivel de Desarrollo: Anteproyecto Arquitec-
tónico y Visualización 3D (Año: 2021)

4. Desarrollo de Estudio de Tatuajes y Smoke-shop, Nivel de 
Desarrollo: Levantamiento arquitectónico/ Anteproyecto 
Arquitectónico del Estudio (Año: 2019).





Casa abierta.
Dentro de la oficina se brindó la oportunidad a los dos 
colaboradores más jóvenes de la misma de demostrar sus 
aptitudes con un proyecto de vivienda de carácter residen-
cial. El mismo fue expuesto por los arquitectos a cargo 
del proyecto y por los clientes, quienes expusieron las 
demandas y necesidades requeridas.
Jair Romero y yo, Hernández M. Abraham, nos dimos a 
la tarea de realizar un estudio, una investigación y, final-
mente, algunas propuestas que nos llevaran a resolver los 
requerimientos solicitados por la familia Correa: Una fa-
milia norteamericana que busca recuperar sus raíces en 
Nogales, Sonora. Esta obra rescata elementos culturales, 
materiales y, además, tiene un sentido de responsabilidad 
por ser capaz de dejar una huella ecológica reducida. Así 
es como nace “casa abierta”.
Se presenta una propuesta de vivienda de carácter resi-
dencial, pero en realidad se trata de una reflexión sobre 
un sistema modular que permite desarrollar vivienda con 
calidad espacial y material, térmicamente confortable, pa-
siva y ser costeable.

El contenido y exposición del proyecto en este reporte fue autorizado por Fundamental, 
oficina de arquitectura, urbanismo y paisaje.
Queda prohibido su reproducción total o parcial y su uso para fines distintos a los 
establecidos.

El objetivo del presente reporte de titulación es presentar 
de manera gráfica y detallada los procesos por los que se 
desarrolló el proyecto de Casa Abierta. Planteamos las pro-
blemáticas presentadas a las que se encontraron solucio-
nes, las propuestas realizadas y, finalmente, se concluyó 
con la propuesta que satisfizo y garantizó el confort del 
usuario. De tal forma que se evidencien mis aptitudes en 
el uso de metodologías de análisis, síntesis, comunicación 
y divulgación. 

Figura 01 
Casa Abierta / Fachada principal de Casa Abierta.





La metodología se basó en reflexionar y adoptar una 
actitud crítica respecto a cada una de las etapas del 
procesos que se llevó a cabo hasta conseguir de manera 
satisfactoria el proyecto arquitectónico “casa abierta”.

Para lograr el objetivo anteriormente mencionado 
primero se realizaron diversos análisis climatológicos y 
de sitio, tales como: vientos, temperatura, asoleamiento, 
normatividad, servicios y de los elementos que rodean 
nuestro proyecto.



De igual forma se evidenciaron procesos volumétricos y 
de croquis que responden a un programa arquitectónico 
y a los análisis anteriormente señalados. Esto dio como 
resultado propuestas arquitectónicas integrales que, con 
ayuda de estudios, consiguieron comprobar y garantizar 
la eficacia térmica, así como la aprobación de los clien-
tes para su próxima construcción.





¿Qué es la habitabilidad y arquitectura?
Mónica Arzoz, en De habitabilidad y arquitectura, nos ofre-
ce las siguientes definiciones: 

El término “Habitar” deriva del latín habitare que significa “ocupar 
un lugar” o “vivir en él”. Por su parte, Arquitectura es el arte de 
construir y crear espacios que se ocupa directamente de propor-
cionar los espacios en los que el hombre habita; la habitabilidad 
determina, guía y diferencia a la arquitectura de todas las otras 
bellas artes del mundo. (Saint Gobain, 2016)

Posteriormente, profundiza sobre la finalidad de la labor 
arquitectónica: 

La arquitectura es el espacio habitable por excelencia. Los objetos 
arquitectónicos son simples medios o instrumentos que no tienen 
su fin en ellos mismos. Su finalidad va más allá, consiste en la 
satisfacción de las necesidades espaciales del hombre habitador. 
En otras palabras, lo “habitable” es el concepto rector de todo 
proceso de diseño arquitectónico. El habitar es una característica 
fundamental del ser humano. El hombre, al ser el habitador de los 
espacios creados por la arquitectura se convierte en el centro, el 
por qué y para qué del hacer arquitectónico. Tal y como señala 
G.W.F Hegel (1981) “El hombre como finalidad esencial, y otra, 
lo que le rodea, la envoltura, la arquitectura como medio”. (Saint 
Gobain, 2016)

Podemos concluir, entonces, que la arquitectura está al 
servicio del habitar y su finalidad es la vida humana y de 
ésta, el “buen vivir”.

¿Qué es la eficiencia energética?
La sociedad avanza y seguirá haciéndolo a ritmos insos-
tenibles, cada día se aumenta la producción y el consumo 
de bienes pese a que existan en la actualidad diversas 
implementaciones para una vida eficiente. Es el momento 
de contribuir aún más a la sostenibilidad del planeta con 
la llamada “Eficiencia Energética” (Energía y Sociedad, 
2014).
En esta época, la vida está regida por la energía, ya que 
la consumimos para realizar prácticamente todas nuestras 
actividades diarias; de igual manera, en todas las edifica-
ciones se precisa de ella, durante todo el proceso cons-
tructivo hasta su conclusión y funcionamiento, no siendo 
plenamente conscientes de cuánta se ocupa y desperdicia 
a diario, ni de donde se obtiene. (Luna, 2019).
Como ocurre con otros recursos productivos (Llámese 
capital o trabajo), la eficiencia en el ámbito de la energía 
refiere a la relación entre la energía utilizada y los resulta-
dos obtenidos, es decir, algo es energéticamente eficien-
te cuando se consume una cantidad inferior al promedio 
para realizar una actividad. Además de necesitar menos 
para realizar lo mismo, también se busca utilizar mayorita-
riamente o casi por completo energía alternativa o renova-
ble, buscando proteger al ambiente mediante la reducción 
de gases como el CO2 emitido a la atmósfera (Secretaría 
de Energía, 2018). 

El desarrollo de esta propuesta consistió en la previa 
investigación de distintos conceptos relacionados con 
la vivienda pasiva y eficiente energéticamente.



La energía más limpia es aquella que no se consume, 
es decir, que si deseamos tener edificaciones que sean 
eficientes energéticamente debemos empezar por el ade-
cuado diseño de las mismas y de esta manera bajar sus-
tancialmente el consumo de la energía; por ende, lograr 
un bajo costo al final del mes en el recibo del servicio 
eléctrico. Mediante diversas estrategias de la Arquitectura 
bioclimática, electrodomésticos de bajo consumo ener-
gético y el consumo consciente de cada usuario. (Barajas, 
2016).
Uno de los principales usos de la energía en edificios de 
vivienda es la climatización por medios mecánicos debi-
do a la necesidad de confort de los habitantes, pero a un 
costo muy alto, es por eso que, mediante distintas técni-
cas de diseño, podemos hacer uso eficiente del bioclima 
y generar un ahorro energético significativo.

Los elementos de una casa que ahorra deben estar enfo-
cados en la ubicación de la vivienda, ya que eso influye en 
el equilibrio energético de la misma.

El diseño también determina el comportamiento térmico y 
acústico de la vivienda, por ejemplo: orientaciones al sur 
para el aprovechamiento de ganancia solar en los meses 
fríos; aprovechamiento de sombras de edificaciones y ve-
getación para evitar la radiación en meses cálidos, al igual 
que una buena distribución de espacios (Barajas, 2016).

 

Una correcta ejecución de “la envolvente” supone conse-
guir la menor pérdida posible de energía, cuanto menor 
sea la superficie de la envolvente en relación con el espa-
cio interior de la vivienda menores serán también dichas 
pérdidas. En definitiva, podemos resaltar que la estética 
no está peleada con la eficiencia, se puede obtener una 
buena tarjeta de presentación de nuestra vivienda y su-
poner un gran ahorro energético al evitar fluctuaciones en 
la temperatura interna y una buena calidad de aire interior 
mediante ventilaciones cruzadas.

Los materiales con los que se fabrica una vivienda tam-
bién son parte importante en el ahorro energético de la 
misma, ya que debe considerarse el uso de aquellos que 
no representen un gran impacto al ambiente en cada una 
de sus fases y que tengan una vida útil larga (desde su 
producción hasta convertirse en residuos), no es impres-
cindible el dejarse llevar por la etiquetación del material 
como sostenible, siempre es mejor optar por aquellos ori-
ginarios de la zona. 

 







El término “sostenible”, que proviene de sostener, aplica 
a algo que se mantiene firme; en términos de ecología 
y economía, que se puede mantener durante largo tiem-
po sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 
ambiente. Desde el punto de vista biológico, “que una 
actividad sea sustentable significa que desde todos los 
puntos de vista prácticos pueden continuar indefinida-
mente” (Saint Gobain, 2016).  Esto comprende procesos 
cíclicos tanto de producción, como de funcionamiento y 
mantenimiento.

Este concepto se utilizó por vez primera a principios de 
la década de 1980 por Lester Brown, fundador de una 
institución en Washington, DC, encargada de la investi-
gación del impacto del ser humano sobre el medio am-
biente, denominada Worldwatch Institute. Lester lo definió 
como una sociedad capaz de satisfacer sus necesidades 
sin comprometer a las generaciones futuras; dicha defi-
nición sería utilizada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en años posteriores para la formulación del 
concepto de desarrollo sustentable (Gómez, 2011). Re-
cientemente, en el 2002, gracias a la Cumbre Mundial de 
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, se estableció 
una relación entre productividad, consumo, contamina-
ción y la construcción de edificios en las ciudades para 
concebir un desarrollo sostenible.
 

Para el arquitecto la construcción de un proyecto soste-
nible tiene que ver con la reducción del calentamiento 
global mediante el ahorro energético, crear espacios sa-
ludables, viables económicamente y sensibles a las ne-
cesidades sociales, respecto a los sistemas naturales y 
aprendiendo de los procesos ecológicos.
Por lo anterior, es necesario tener un mejor entendimiento 
de los recursos naturales para frenar (en este punto los 
científicos ya no hablan de “revertir”) los efectos del ca-
lentamiento global y la sobreexplotación de los recursos 
naturales e implementar sistemas renovables (Fundación 
La Casa que Ahorra, s.f.)

Para ello, debemos tener un mejor conocimiento y enten-
dimiento del bioclima de la zona que rodea directamente 
a una edificación.
El hombre ha buscado la manera de desafiar los rigores 
ambientales, desarrollando un pensamiento de sobrevi-
vencia que le permitió utilizar el fuego para calentarse y el 
refugio para resguardarse adaptándose a los distintos cli-
mas del mundo. El pensamiento arquitectónico contem-
poráneo ha resultado en el entendimiento del clima como 
principal factor que influye en la expresión arquitectónica; 
más que fronteras territoriales las tipologías constructivas 
se definen por zonas climáticas. 



¿Cuáles son los elementos a considerar al diseñar una 
vivienda bajo los lineamientos de eficiencia en el Norte 
de México?

En cuanto sustentabilidad, los lineamientos de diseño 
sustentable para vivienda en México presentes en este do-
cumento consideran aspectos que cuenten con normativi-
dad vigente a nivel nacional y que minimicen el impacto 
negativo de la edificación hacia el medio ambiente y ade-
más incrementen la calidad de vida del habitante, como 
la envolvente del edificio, equipos mecánicos eficientes, 
aprovechamiento de energías renovables, iluminación y 
ventilación natural, tratamiento de agua y residuos (Gó-
mez, 2011).

La normatividad existente para la CDMX, en criterio de 
sustentabilidad y eficiencia, aplica a todo tipo de edifi-
cación y tipología de vivienda a excepción de las edifi-
caciones históricas; si se trata de una edificación de uso 
mixtos, por ejemplo, vivienda con comercio, cada parte 
del edificio debe satisfacer lo que establezca la normativi-
dad para cada uso incluido, siempre que cada uno rebase 
el 10% del edificio. (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2018).

Para seleccionar el sitio a construir se debe tomar en 
cuenta que el terreno dónde se pretenda desarrollar la vi-
vienda pueda minimizar los impactos ambientales y no 
poner en riesgo la seguridad del propio edificio y menos 
de los habitantes, por lo que no deben estar ubicadas en 
zonas como: áreas protegidas, zonas de riesgo o inunda-
bles, federales, no urbanizables ni cerca de predios con 
actividades riesgosas.

Se deben preservar los recursos naturales y los servicios 
ambientales del sitio con la finalidad de proteger la bio-
diversidad propia del sitio de nuestra elección mediante 
estudios y programas donde se especifiquen los ejem-
plares de vegetación y fauna identificados en el lugar y 
si se requerirá conservar, trasplantar o remover; en el 
caso de plantearse la integración de nueva vegetación se 
debe seleccionar nativa o aquella que se adecue al en-
torno (Gómez, 2011). Es importante también, conside-
rar la hidrología del sitio con la finalidad de obtener un 
aprovechamiento del agua (como la recarga de mantos 
acuíferos).

Para la selección de los materiales con los que construi-
remos nuestra edificación se debe tomar en cuenta que 
se usarán materiales propios de la zona, evitando la trans-
portación o importación, también se debe considerar la 
reutilización y reciclado de materiales que sean modula-
res para evitar generar grandes cantidades de residuos. 
Los factores a considerar para la elección de los materia-
les son: su relación costo-beneficio, color, propiedades 
térmicas y acústicas (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2018).

La tecnología para la eficiencia energética en la vivien-
da será mediante equipos electrónicos que estén dentro 
de la selección con etiqueta verde de equipos y sistemas 
eficientes, como lo son: equipos de climatización como 
calefacción y aire acondicionado y equipos electrodomés-
ticos, sistemas de calentamiento solar de agua, paneles 
fotovoltaicos y luminarias (UNAM, 2005).









El Hotel Tepoztlán se compone de cuatro edificios que se 
amoldan perfectamente con su entorno, así se nos descri-
be en Archdaily:

La topografía, el paisaje y las vistas del Tepozteco en 
un plan maestro donde cuatro edificios con programas 
arquitectónicos diferentes exploran las virtudes del si-
tio. El terreno era una parcela abandonada, en donde la 
vegetación silvestre, junto con varios árboles de porte 
medio y alto, se localizaban de manera natural en el 
sitio [...].

La fusión entre arquitectura y naturaleza fue una premi-
sa desde la concepción del proyecto, se utilizó piedra 
volcánica existente para la creación de muros y pisos, 
se recicló madera de obra (cimbra, polines y barrotes) 
para la creación de barandales, muebles, puertas y pi-
sos. En cuanto al material de construcción principal, 
se optó por el concreto aparente pigmentado (Hotel 
Tepoztlán, 2020).

También, enfatizan en la poca intervención del terreno: 

Una condición fundamental fue intervenir el terreno lo 
menos posible con la huella de las construcciones y 
dejar que la naturaleza propia de Tepoztlán se apropia-
ra del espacio y de la arquitectura (Hotel Tepoztlán, 
2020).

Como elementos de estudio, el proyecto se ubica en una 
de las zonas más cálidas del sitio, por lo cual, los arqui-
tectos diseñaron distintas alternativas para la mitigación 
solar en el interior de los espacios, como elementos des-
tacables resaltan:

1. Uso del concreto en muros como aislante térmico.
2. Aprovechamiento de la vegetación como elementos 

proveedores de sombras y generación de microcli-
mas.

3. Utilización de puertas sólidas y elementos abatibles 
con el objetivo de obtener parasoles y soleras en dis-
tintos puntos del edificio.

4. Ventilación cruzada en los puntos más importantes de 
los espacios.

5. Aprovechamiento y generación de sombras en distin-
tos puntos como las escaleras.

6. Elementos reguladores de clima como los patios y 
terrazas en distintos puntos del inmueble.

Conclusión: El uso y aprovechamiento de los recursos 
del sitio dieron como resultado una arquitectura contem-
poránea con elementos pasivos que logra crear confort y 
respeto con el contexto (Véase figura núm. 05, Pág. 23). 







Tras el estudio de este análogo, logramos rescatar infor-
mación valiosa que nos permitió aprender de las proble-
máticas a las que se enfrentaron el Taller Carlos Marín y 
Pasquinel Studio con el proyecto hotel Tepoztlán, simila-
res a las que nos encontramos nosotros:

°El proyecto cuenta con una superficie similar a la nuestra, 
el Hotel Tepotzotlán cuenta con 1,537 m2 y Casa Abierta 
2,000 m2, lo que nos permitió tener una perspectiva res-
pecto a la distribución de los espacios y los volúmenes a 
lo largo del predio.

(Véase gráfico núm. 06, Pág. 24).

°De igual forma, éste se encuentra en una zona apoderada 
por la vegetación silvestre de la zona, de la cual buscamos 
salvar la mayor parte de vegetación y fusionarla con nues-
tra arquitectura. esto permite la apropiación de la vege-
tación hacia la arquitectura y nos permite apropiarnos de 
la geografía accidentada del predio y ubicar volúmenes a 
diferentes altitudes para conseguir así un juego de llenos 
y vacíos, conformado por patios y espacios cerrados.
(Véase gráfico núm. 07, Pág. 24).

°Respecto a materiales, el elemento que rescatamos fue 
el uso de concreto en muros como aislante térmico y res-
pecto a la sustentabilidad, dado que creemos que fue una 
gran labor el rescate de la madera de cimbras y polines 
a mobiliario, buscamos implementar esa idea a nuestro 
proyecto. Finalmente, reconocemos el rescate de agua a 
través de una cisterna de tratamiento y reutilización de 
agua pluvial; sin embargo, por la poca precipitación de 
Sonora, esta no pudo ser implementada.

(Véase figura núm. 39, Pág. 85).



La casa del sapo es un proyecto ubicado entre la laguna 
y el océano en Zapotengo, Oaxaca. Es un proyecto ideado 
para crear comunidad en un espacio de 130 m2; creado 
en el año 2021, comenzó con la idea de satisfacer “nece-
sidades a través de una postura arquitectónica que piensa 
en el contexto, en la comunidad y en qué le dejaremos a 
las futuras generaciones” (Taller Carlos Marin, 2021)
Archdaily la describe del siguiente modo:

Es un refugio, un lugar de descanso [...], su materialidad se pensó 
en la gente y sus habilidades para la construcción, así como el 
aportar en lo ecológico y en lo social [...].

La casa del sapo es un proyecto que te recibe y te transforma, te 
hace mirar a tu alrededor e inspirarte para aportar y ser parte de la 
comunidad. Zapotengo es un paraíso que te marca, que guardas 
en tu memoria y que no se va jamás, es por lo que la casa es una 
piedra más en el estanque, como dice Zumthor. Es un proyecto 
como el que muchos más vendrán, porque ahora, la gente ya mira 
a su alrededor. (Taller Carlos Marin, 2021)

Por otro lado, es una respuesta a un clima extremo y al 
solárium, ya que fue diseñada con proporciones perfectas 
y la modulación de materiales para sobrellevar las condi-
ciones naturales, como la madera y el concreto.



Una condicionante importante es la apreciación del lugar, 
ya que el proyecto está compuesto por dos elementos que 
ven al mar: el primero viendo al amanecer; el segundo 
permite apreciar cómo se oculta el sol. 
“De esta manera, la premisa de este proyecto se transmi-
te a través de un recorrido multisensorial, con diferentes 
texturas a través de los materiales y el paisaje que buscan 
el mimetismo con el contexto geográfico y cultural de Za-
potengo” (Ochoa, 2021).

(Véase figura núm. 08, Pág. 27)





De este proyecto se rescata el uso de volúmenes indepen-
dientes que albergan diferentes actividades entre ellos, 
separando áreas de descanso y zonas de recreación, di-
vididos mediante patios que integran la vegetación que 
brinda sombras y mitiga el calor; además, tienen espacios 
de contemplación hacia el paisaje, puesto que el último 
de los patios remata con la alberca que funciona como 
apertura y enmarque al paisaje.

(Véase figuras núm. 66 y 67, Págs. 134 y 139)

Finalmente, observamos también las virtudes de un mate-
rial tan noble como el concreto, que dio solución al clima 
extremo del lugar y logró ser modulado de manera perfec-
ta en el proyecto.

(Véase gráfico núm. 09 Y 10, Pág. 28) 





En el sitio Arquine podemos leer la siguiente descripción 
de la obra:

Un museo arqueológico debe encontrar un delicado equilibrio en-
tre preservar el patrimonio expuesto y ponerlo a disposición del 
público. Un museo de sitio, como el presentado a continuación, 
ubicado en Paracas, tiene el reto añadido de integrarse al paisaje 
que alguna vez fue cuna de esta cultura y que hoy forma parte de 
las reservas biológicas y paisajísticas más importantes del de-
sierto costero del Perú.
El proyecto actual se asienta sobre los escombros de su antece-
sor, destruido por un terremoto en 2006, tomando prestada su 
forma rectangular y su solidez. (Arquine, 2012)

En el mismo sitio se nos habla de la división del recinto 
producida por “grietas” o “fallas” que surgen del volumen 
y forman espacios como talleres, salas de reuniones y 
servicios, salas de exposiciones y depósitos de preserva-
ción del patrimonio arqueológico.

El acceso a los diferentes ambientes que componen el 
museo es a través de estos espacios abiertos que envuel-
ven el cielo y vastos paisajes desérticos.

(Véase figura núm. 11, Pág. 30)





El programa de este proyecto está destinado a ser un mu-
seo; sin embargo, al encontrarse en un territorio con un 
clima con características similares al nuestro, resulta de 
suma importancia ver las soluciones implementadas en 
éste que pudieran resultar favorables para Casa Abierta. 
El elemento que se retomó, principalmente, fue la imple-
mentación de parasoles en los pocos claros de los volú-
menes, evidenciando la intención de usar macizo sobre 
vacío. 

(Véase gráfico núm. 12 Y 13, Pág. 32).

De igual manera, buscamos rescatar la idea de conectar 
los espacios por un camino que remate en patios que per-
mitan apreciar la integración de la arquitectura al paisaje 
mientras estos mismos volúmenes brindan sombra por su 
ubicación respecto a su orientación. 

(Véase figura núm. 62, Pág. 122). 





A continuación, se presentan metodologías de análisis y síntesis, además, se muestran los resul-
tados arrojados que nos llevaron a la ejecución responsable e integral del proyecto abarcando los 
siguientes puntos:



La oficina fue contactada por un padre de familia que 
desea la construcción de una vivienda de descanso con 
carácter residencial para su familia, ya que busca la recu-
peración de sus raíces en Nogales, Sonora.

Es de allí de donde es originario, busca compartir la cul-
tura y sus raíces mexicanas con sus 5 hijos y su esposa; 
asimismo, desea ofrecerles espacios que se adecuen a 
cada uno, como son jardines, lugares de apreciación, sala 
de juegos, cine y una alberca.

Además, la vivienda tiene que ofrecer suficientes habita-
ciones tanto para la familia como para los acompañantes. 
Finalmente, buscaba una estrategia de negocios donde 
pueda hacer una inversión y ésta pueda ser recuperada a 
corto plazo. Ya que el predio con el que cuenta es de una 
dimensión de 3,300 m2. FUNDAMENTAL, luego de un 
análisis, compartió que un salón de fiestas sería la mejor 
opción para esta intención.

Sin embargo, la vivienda es el proyecto primordial, pues 
será el que se realice de manera inmediata. Es por ello 
que el cliente contaba ya con algunos gráficos de como 
idealizaba esta vivienda, los cuales fueron compartidos a 
la oficina.

(Véase figura núm. 38, Pág. 37) 





El proyecto “Casa Abierta” está destinado para una familia 
conformada por un matrimonio y sus cinco hijos, de los 
cuales uno de ellos es mayor de edad. Dentro de la fami-
lia tres son activos económicamente, los cuatro menores 
están cursando sus estudios básicos.
El capital humano de la familia está sustentado por el ma-
trimonio. Ella con estudios relacionados a la salud y él 
con estudios relacionados a la construcción, obteniendo 
así un ingreso aproximado de $160,000.00 MXN men-
suales.

Tomando como referencia la Regla AMAI NSE 8×7 que 
indica que para conocer las diferentes condiciones eco-
nómicas y sociales de la población existe el “nivel so-
cioeconómico”, éste es la medición del nivel de bienestar 
de un hogar, es decir, el grado en el que están satisfechas 
las necesidades de una familia. Al analizar el nivel so-
cioeconómico de una familia se analizan los ingresos del 
hogar, los niveles de orientación, educación y ocupación, 
también el ingreso combinado, comparado con el indivi-
dual y, también, son analizados los atributos personales 
de sus miembros.

De acuerdo con este análisis concluimos que la familia 
pertenece a un nivel socioeconómico A/B Nivel Alto.

(Véase gráfico núm. 15, Pág. 38).

Las personas que cuentan con este nivel tienen servicios 
de recursos financieros y de seguridad que permiten tener 
una muy buena calidad de vida, además, permite planear 
su futuro sin problemas.

Las características del nivel socioeconómico A/B son:

• El jefe de familia tiene un nivel de estudios de licen-
ciatura o posgrado.

• Son familias emprendedoras y materialistas.
• Sus compras las deciden por factores aspiracionales 

y de status.
• Viven en casas estéticas y con arquitectura definida.
• Cuentan con dos o tres baños.
• Tienen otros ingresos además de un sueldo, por 

ejemplo, rentan propiedades, tienen inversiones, ju-
bilaciones o pensiones.

Conclusión: El estilo de vida de la familia demanda una 
vivienda con estilo arquitectónico definido, con un estilo 
estético, contando como mínimo con tres cajones de es-
tacionamiento, mínimo 3 baños y con la meta de que el 
plan maestro ofrezca junto al salón de fiestas un ingreso 
extra.







Llegada del hombre 
a la luna y fin de la 
carrera espacial y la 
guerra fria.



Para el desarrollo de la propuesta se realizó un análisis del 
espacio de manera secuencial en tres fases. La primera fue 
la Estatal (Superficie 179.355km²) que hace referencia al 
estudio climatológico general, la cual está compuesta por 
gráfica de vientos, asoleamiento y diagrama bioclimático 
para, posteriormente, saber las mejores condiciones de 
confort; así como la flora y fauna del estado y la cultura, 
además de puntos importantes en el sitio, atracciones tu-
rísticas, edificios relevantes, entre otras.

El segundo análisis fue pensado en un diámetro de 10 
kilómetros de la zona correspondiente a nuestro predio, 
éste fue pensado estratégicamente por la importancia de 
la frontera con EU al estado de Arizona y a la Ciudad de 
Nogales, además del Aeropuerto.

(Véase gráfico núm. 17, Pág. 43)

En esta mediana escala, la investigación se concentró en 
la recopilación de información acerca de la región; esto 
nos permitió comprender los servicios, los centros de 
abastecimiento, escuelas, hospitales, rutas de transporte 
y poder comprender el crecimiento urbano de la Ciudad 
de Nogales, siendo este un predio ubicado a la periferia 
de la Ciudad.

Finalmente realizamos una escala inmediata al predio que 
engloba los elementos básicos como medidas, topografía, 
servicios, catastro, ubicación de árboles, hidrografía exis-
tente así como otros servicios externos inmediatos a los 
que tiene alcance el proyecto.

Este análisis tiene como punto de arranque la propues-
ta para relacionar los elementos importantes y el cómo 
afecta la interacción del usuario en el entorno inmediato 
y el confort en el espacio, así como la implicación de la 
distancia del terreno con el resto de Nogales. Teniendo así 
las herramientas necesarias para el diseño del proyecto.





Sonora está ubicado en la región noroeste del país, sien-
do éste uno de los estados más grandes de México (re-
presenta el 9.1% del territorio nacional) y cuenta con un 
PBI del 3.6% (INEGI).

Este estado cuenta con hitos y monumentos significati-
vos, por ejemplo: El Palacio de Gobierno por su arqui-
tectura y conservación, la Catedral de Nuestra Señora de 
la Purísima Concepción, construida en el siglo XIX en la 
ciudad de Hermosillo, entre otros.

Así mismo, cuenta con diferentes edificios que forman 
parte de su importancia histórica, como es el Museo de 
Sonora, la Capilla del Carmen, el Centro Cultural MUSAS, 
la Catedral Hermosillo, el Palacio Municipal, la Plaza Hi-
dalgo y el Palacio de Gobierno.

De igual manera, cuenta con amplias localidades cultu-
rales como: Museo de Sonora, Museo Costumbrista de 
Sonora, Museo Étnico de los Yaquis, Museo Étnico de los 
Seris, Museo de la Lucha Obrera, Museo de la Casa del 
General y Museo del Niño “la Burbuja”. Los mismos son 
visitados por 184, 348 turistas en todo el año.

Aunado a esto, existen en el estado una gran cantidad de 
atractivos turísticos y, sobre todo, destacan los centros 
vacacionales de playas como son: puerto San Carlos, 
Puerto Peñasco, Bahía de Kino y las playas de Guaymas 
por su atractivo y gran infraestructura hotelera y de servi-
cios al turista. 

(Inafed, 2020).





Dicho territorio está conformado por cuatro provincias 
fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, las Sierras y Va-
lles Paralelos en el Centro, el desierto y la costa del golfo 
de California. Está compuesto principalmente por desier-
tos semiáridos y praderas, en donde solo en las elevacio-
nes más altas se presenta suficiente lluvia para sostener 
otros tipos de vegetaciones (Sonora, 2020).

(Véase figura núm. 19, Pág. 46)

La región del desierto está principalmente compuesta de 
matorrales, a excepción de la zona de Altar donde es are-
noso. Constituye el desierto más rico y variado en vida y 
comunidades bióticas de toda América. La zona del de-
sierto de Altar alberga el campo volcánico “El Pinacate”. 
Las sierras y valles paralelos del centro del estado tienen 
entre 50 y 120 kilómetros de anchura esparcidos entre la 
Sierra Madre y el golfo de California.

Estos suelos son ricos en minerales y tienen cientos de 
metros de grosor en algunos lugares, lo que hace muy 
fértil a la región, solo que carece de agua; es por esto que 
el noventa por ciento del estado tiene condiciones desér-
ticas o áridas. Sin embargo, otras áreas están restringidas 
por altitudes mayores, como el área de Yécora, las monta-
ñas al norte de Cananea y una franja a lo largo del sureste 
del estado con la frontera con Chihuahua. (Sonora, 2020).

Estos patrones climáticos atraen humedad y nubes en la 
temporada de lluvias hacia el Este desde el océano Pací-
fico, lo que forma ríos y arroyos.





En esta región, la temperatura promedio varía entre los 
12,7 °C a los 48,5 °C en los municipios de Hermosillo y 
Cajeme. 48% del estado presenta clima seco y semiseco 
localizado cerca de la sierra madre Occidental. La tem-
peratura baja promedio varía entre los 5.9 °C en Yécora a 
15,0 °C en el municipio de Hermosillo.

La temperatura media anual es de 22 °C y máxima de 38 
°C, lo cual nos permite comprender las necesidades del 
proyecto. Al ser un clima caliente, la principal priori-
dad debe ser mitigar el paso del calor al interior de los 
espacios, así como ventilación cruzada y espacios de 
agua con el fin de amortiguar la sensación térmica del 
proyecto.

En invierno se presentan masas de aire frío del Norte al 
estado, esto puede producir temperaturas congelantes 
y vientos fuertes por la noche en los lugares más ele-
vados. La nieve es un factor importante a considerar; 
sin embargo, no tiene impacto en el proyecto debido a 
que no se tienen registros de tormentas invernales en el 
predio y éstas ocurren a una altitud de 1450 msnm y a 
una presión de 850 hPa; Nogales ubicado a menos de 
1200 msnm y con una presión menor no registra en los 
municipios con nieve.

En febrero de 2011, el gobierno mexicano registró una 
temperatura baja histórica en Yécora y en gran parte de 
los municipios
del estado de –12 °C; igualmente cuenta con una 
precipitación media estatal de 450 mm en los meses de 
verano [Julio y Agosto]. (Clima. Sonora, 2022).

Este tipo de clima y territorio permite que Sonora cuente 
con más de cinco mil 340 especies de flora y fauna, 
además de cinco áreas naturales protegidas de control 
federal. El Instituto Nacional Estadística y Geografía 
(INEGI) indicó en el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente que de acuerdo con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado 
se cuenta con 534 especies de aves y 168 de peces, asi-
mismo, hay 162 especies de mamíferos, 137 de reptiles 
y 45 de anfibios.

(Véase figura núm. 19 Pág. 46)

En cuanto a fauna, destacan en la llanura especies como 



rata, culebra, camaleón, iguana, tarántula, conejo, liebre, 
ardilla, coyote, zopilote y tecolote; en la zona menos seca, 
al sur de la sierra se encuentra el gato montés, jabalí, leo-
pardo, venado, puma, gavilán y halcón. La vegetación de la 
entidad se encuentra estrechamente ligada con las carac-
terísticas climáticas, el sustrato geológico y los tipos de 
suelo presentes en la misma.En cuanto a fauna se refiere 
destacan la llanura especies 
como rata, culebra, camaleón, iguana, tarántula, conejo, 
liebre, ardilla, coyote, zopilote y tecolote; en la zona me-
nos seca, al sur de la sierra se encuentra el gato montés, 
jabalí, leopardo, venado, puma, gavilán y halcón. La vege-
tación de la entidad se encuentra estrechamente ligada 
con las características climáticas, el sustrato geológico y 
de los tipos de suelo presentes en la misma.



De forma más específica, Nogales es un municipio com-
puesto de 1,754 k2 que representa el .08% del territorio 
nacional, además de tener 108 localidades.

La orografía se compone principalmente de montañas, 
siendo sus serranías principales las del Custodio, Paja-
rito, Promontorios, Plomosa, Planchas de Plata, Guajo-
lote, Pedregosa, Santa Bárbara, Pinitos, Oculta, Piritas, 
San Antonio que limita con Santa Cruz y la de La Arizona. 
La hidrografía está constituida por dos corrientes: la que 
nace al sur en el cañón de los Alisos que da origen al río 
Magdalena, en cuya cuenca afluyen los arroyos Bambuto, 
Santa Bárbara y Planchas de Plata.

El río Magdalena forma parte de la cuenca del río Asun-
ción, que surca la región del desierto del Altar y el arroyo 
de Nogales, que se une al río Santa cruz, cuyas aguas se 
internan en el territorio norteamericano para formar parte 
de la cuenca del río Gila.

El arroyo de Nogales se forma sin auxilio de manantiales 
y es de escurrimiento violento en las épocas de lluvias y 
seco el resto del año. Nogales se surtía de agua potable 
con las aguas subterráneas del arroyo Nogales, de una 
pequeña cuenca de alimentación, por lo que al aumen-
tar la población se tuvo necesidad de aprovechar el agua 
del río Santa Cruz. Éste se forma en los Estados Unidos 
y penetra a territorio mexicano, uniéndose a los arroyos 
de Terrenate y Cuitaca, cruzando la frontera por un lado 
cercano de Nogales vuelve al territorio de Arizona, donde 
se junta con el de San Pedro como afluente del río Gila.

En el municipio se localizan las siguientes unidades de 
suelos feozem: se localiza al este del municipio, tiene 
una capa superficial obscura y rica en materia orgánica y 
nutrientes, en condiciones naturales cuenta con cualquier 
tipo de vegetación.

Su susceptibilidad a la erosión depende de la pendiente 
del terreno. Litosol: se localiza al sur y este del munici-
pio y presenta muy diversos tipos de vegetación que se 
encuentra en mayor o menor proporción en laderas, ba-
rrancas, lomeríos y algunos terrenos planos. Su suscep-
tibilidad a la erosión depende de la pendiente del terreno. 
Regosol: se localiza al norte y centro del municipio, pre-
sentando fases física, líticas y gravosa a su profundidad. 
Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende 
de la pendiente del terreno.

(Véase figura núm. 21, Pág. 51) 





Como se ha descrito anteriormente, la temperatura máxi-
ma en la región tiene una media cercana a los 30 °C a lo 
largo del año, esta cifra nos permitió comprender la prin-
cipal necesidad del proyecto, siendo esta la mitigación de 
radiación solar en el interior de los espacios.

La mínima temperatura contrasta con gran parte del cli-
ma a lo largo del año con cambios bruscos, siendo de 
noviembre a febrero los meses más fríos con registros de 
hasta -5 °C.

Ante esta problemática, se realizaron distintos análisis y 
pruebas de sombras en los modelos y prototipos del pro-
yecto.

En relación al estudio de vientos, se obtuvieron los si-
guientes datos: los meses con mayores vientos fueron de 
febrero a junio con una media de 25 k/h, contrario al resto 
del año donde el viento no sobrepasa los 20 k/h.

La dirección y origen del viento proviene del suroeste ha-
cia el noreste del país, esto nos da como punto de partida 
el proponer espacios de sombra y elementos de agua que 
permitan regular la temperatura aprovechando el viento 
del sitio.

(Véase figura núm. 22, Pág. 53) 





Como se puede observar en la gráfica, la precipitación 
suele ser mínima a lo largo del año, y solamente en los 
meses de julio y agosto suele llover en contados días, 
esto nos reafirma las condiciones desérticas del sitio y 
cómo esto impacta de manera negativa en el proyecto, 
pues se tiene la necesidad de proponer cuerpos de agua 
y espacios que puedan refrescar los espacios, además de 
no poder utilizar sistemas de captación pluvial.

De igual forma, la gráfica de nubosidad arroja que en la 
media del año los meses de julio, agosto (y parte de los 
meses fríos como diciembre y enero) presentan una nu-
bosidad mínima en el territorio; por ende, se propondrán 
elementos generadores de sombra como parasoles, ale-
ros y sombra por medio de vegetación.

Finalmente, como resolución, podemos decir que la tem-
peratura es uno de los factores más importantes en el pro-
yecto. Al tener temperaturas elevadas en gran parte del 
año, tenemos como premisa el desarrollar una propuesta 
que pueda mitigar o amortiguar la sensación térmica en 
el ambiente, así como el confort térmico en el interior de 
los espacios.

(Véase Gráfico núm. 23, Pág. 55) 





El siguiente diagrama muestra el análisis de la carta cli-
mática, el cual define cuatro estrategias: calentamiento, 
ventilación, humidificación y sombreado.

Las estrategias de diseño básicas para Nogales son tres y 
van variando a lo largo del año: para los meses con me-
nor temperatura durante la mañana, que van de octubre a 
mayo, los requerimientos son de calentamiento, con una 
radiación necesaria que va de los 100 a los 450 W/m2.

Las tardes de los meses de noviembre a marzo se encuen-
tran en confort, de igual manera, sólo unas cuantas horas 
durante la mañana de los meses de junio a septiembre. 
Para las tardes de abril y octubre, los requerimientos son 
de ventilación, dado que las temperaturas son un poco 
elevadas y durante las mañanas presentan requerimientos 
mínimos de radiación solar. Los meses de mayor tempe-
ratura van de julio a septiembre, se encuentran únicamente 
unas cuantas horas durante la mañana dentro del confort, 
a media mañana los requerimientos pueden ser solucio-
nados con ventilación; sin embargo, durante la tarde las 
estrategias pasivas no son suficientes, teniendo que im-
plementar climatización artificial para poder solucionar los 
requerimientos.

(Véase Gráfico núm. 24, Pág. 57) 





De acuerdo con este diagrama, las estrategias se dirigen 
para tres temporadas: la de menores temperaturas, corres-
pondiente a los meses de noviembre a abril; la de mayor 
temperatura, de los meses de julio a septiembre; y los de 
transición, que son los meses de mayo, junio y octubre
. 
Meses de menor temperatura: Para las mañanas de di-
ciembre a febrero, los requerimientos son de calentamien-
to activo, mientras que para los meses de noviembre, mar-
zo y abril el calentamiento es solar pasivo. Las tardes de 
enero y diciembre se ubican dentro de la zona de confort 
de invierno y las de los meses de noviembre, marzo y abril 
se ubican en la zona de confort de verano.

Meses de mayor temperatura: Los meses de mayor tempe-
ratura son tres, de julio a septiembre, ubicándose la mayor 
parte del día en la zona de ventilación; sin embargo, las 
tardes de julio y agosto están ubicadas fuera de la zona, 
lo que indica que la estrategia a utilizar tiene que ser de 
climatización artificial. 
Meses de transición: Los meses de transición (mayo y oc-
tubre) están determinados a partir de las condiciones que 
presentan dentro de la gráfica por estar totalmente aislados 
tanto de los más fríos como de los más cálidos, son los 
mediadores entre las dos temporadas

Climáticas del año y presentan condiciones de confort 
durante las horas de la mañana, mientras que por la tar-
de requieren de masividad de verano y, ocasionalmente, 
pueden utilizar la ventilación nocturna durante el mes de 
junio.

Del tal forma que el 37% del tiempo las temperaturas se 
encuentran en confort; el 21%, se recomiendan estra-
tegias de masividad invernal; el 13%, se recomienda la 
ventilación como estrategia y el 7% del tiempo la com-
binación de ventilación con evaporación indirecta. Tam-
bién, se presenta el 9% del tiempo la recomendación de 
calentamiento pasivo, mientras que el 4% calentamiento 
activo, de igual manera, el 2% del tiempo se recomienda 
la aplicación de masividad con ventilación nocturna. Por 
último, tan sólo un 2 % del tiempo se tiene como estrate-
gia la aplicación de climatización artificial.

(Véase Gráfico núm. 25, Pág. 59)





Se realizó la siguiente simulación de incidencia solar en 
muros en el sitio para comprender las reacciones del ele-
mento arquitectónico en el terreno y cómo influye éste cli-
matológicamente.

Para este ejercicio, se cargó toda la información recabada 
a un software y se colocó un elemento con proporciones 
que sirviera como caso de estudio en el sitio. Conside-
rando una vivienda de dos niveles con un patio interior se 
capturó la proyección de la sombra desde el amanecer, 
siendo una hora promedio de las 7:00 am a las 6:00pm en 
el mes más extremo: Junio.

(Véase Gráfico núm. 26, Pág. 61) 





Con base en la anterior simulación, la siguiente tabla 
muestra el análisis teórico horario de radiación solar 
máxima total, máxima directa y máxima solar difusa de 
cada mes para la ciudad de Nogales. Tiene el objetivo de 
determinar las horas teóricas de insolación máxima posi-
ble con radiación directa mayor a 120 W/m2 .

Como hipótesis, podemos argumentar que de octubre a 
febrero se presentan 9 horas de radiación total mayor a 
los 120 W/m2; mientras que en abril, julio y agosto son 
11 las horas con el mismo límite; durante los meses de 
mayo y junio son 13 las horas con este nivel de radiación 
total. En el caso de la radiación directa, durante los meses 
de enero y diciembre se presentan 7 h de radiación directa 
mayor a los 120 W/m2, de septiembre a noviembre y de 
febrero a marzo se presentan 9 h, mientras que de abril a 
agosto se presentan 11 h.
(Fuentes: Hoja de cálculo, datos climáticos, 2008).
 

Teniendo como base esta información se lograron desa-
rrollar los sistemas de determinación de estrategias para 
el diseño, tales como elementos de sombra, aprovecha-
miento de la sombra de árboles, espacios de agua, espa-
cios abiertos y ventilaciones cruzadas.

(Véase Gráfico núm. 26, Pág. 63) 





El predio que se nos otorgó para la realización de este 
proyecto se encuentra ubicado en las coordenadas: 31°12 
‘19.8 “N 111°00’ 01.0”W a las afueras del municipio de 
Nogales, Sonora. Dicho predio cuenta con importantes 
características como es su conexión inmediata a atreves 
de un camino de terracería con la carretera “Imuris - He-
róica” de Nogales, ésta a su vez conecta con el aeropuerto 
y el paso fronterizo de Arizona con E.U.A, lo que facilita 
el retorno de los usuarios a su lugar de residencia fijo en 
E.U.A.

Se cuenta con un área total de 3,300 m2 en la cual se 
destinarán las siguientes áreas: 1,108 m2 al salón de 
fiestas y 2,192 m2 a la vivienda. Dentro del terreno co-
rrespondiente a la vivienda tenemos 2 mesquites de im-
portantes dimensiones y el cruce de un arroyo que se 
encuentra seco la mayor parte del año, pero en épocas 
de lluvia su cauce crece significativamente. Finalmente, 
tenemos acceso a energía eléctrica y agua potable; sin 
embargo, no cuenta con conexión a una red pública de 
drenaje.

(Véase figura núm. 27, Pág. 65)

Para rectificar la información anteriormente mencionada 
se realizaron visitas al predio.

(Véase figura núm. 28 Pág. 67) 









Continuando con el análisis inmediato se prosiguió a con-
tratar un experto topógrafo que nos permitiera obtener in-
formación confiable, por lo que se hizo una cotización de 
un levantamiento topográfico con equipo electrónico de 
medición, estación total con precisión angular de cinco 
segundos de arco y linealmente 5 mm + 5 ppm, y nivel 
montado con 5 mm por kilómetro de nivelación doble, de 
un predio de aproximadamente 2,750 m2. Que cuente con 
las siguientes características: paramentos, guarniciones, 
árboles con diámetro igual o mayor a 10cm.

Esta cotización solicita la entrega de secciones transversa-
les para obtener la configuración del terreno por medio de 
curvas de nivel con separación de 20 cm y planos dibuja-
dos en papel bond y de forma digital a escala conveniente 
tanto de la planimetría como del seccionamiento transver-
sal, procesados con Civilcad y Autocad 2016.

Al acordar los términos de la cotización se realizó de ma-
nera exitosa luego de una semana el levantamiento topo-
gráfico.

(Véase Gráfico núm. 29 Pág. 69) 





Una vez que contamos con la topografía obtenida por el 
experto, nos permitió observar los importantes accidentes 
topográficos que habían en nuestro predio y en el contexto 
inmediato.

Donde podemos observar características físicas, geográ-
ficas y geológicas del terreno, al igual que sus variaciones 
y alteraciones como es anticipar y predecir los escurri-
mientos pluviales, conocer cantidad de fauna y caracte-
rísticas como diámetros, entre otras cosas.

(Véase Gráficos núm. 30 y 31 Pág. 70 y 71)





La normatividad es apoyada de datos de la secretaría de 
infraestructura y desarrollo urbano del sonora, así como el 
gobierno municipal de Nogales.
Rescatando información del plan de desarrollo urbano 
de usos, reservas y destinos de suelo, se observa que el 
predio se ubica en una zona de uso de suelo habitacio-
nal, lo que indica que será posible hacer uso de él con 
una restricción de altura sujeta a dictamen de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, debido a la cercanía con el 
aeropuerto.
Así mismo, se observa que dadas las condiciones geográ-
ficas hay una gran cantidad de ríos intermitentes, e inclu-
sive se encuentra ubicado uno de ellos dentro del predio, 
el cual se respeta su cauce y sus márgenes inundables.

Véase gráfico núm. 32 y 33 Págs. 72 - 73.

La manzana en la que se encuentra el predio destinado al 
proyecto casa abierta tiene un uso de suelo habitacional. Y 
tanto la restricción de altura de máximo 2 niveles como el 
río intermitente que cruza por el predio que nos restringe 
a respetar sus márgenes inundables nos da ya una impor-
tante idea de la dirección que debe llevar el proyecto.





El Ruido se define como un sonido inarticulado sin ritmo 
y difuso que en muchas ocasiones suele generar molestia.

Suele ser un evento que forma parte del día a día en dis-
tintas actividades.
Sin embargo, es importante comprender qué ruidos nos 
pueden afectar, cuáles pueden ser tolerables y cuándo 
pueden ser peligrosos.

Por esta razón, se han medido las intensidades que produ-
cen distintas actividades, y el ruido emitido por los aero-
puertos que, en el proyecto de la Casa Abierta en Nogales, 
es de suma importancia.
Primeramente se analizaron distintos emisores de ruido y 
qué tan molestos suelen ser, teniendo como primera ac-
tividad una plática suave cuyos decibeles no exceden de 
40 a 60 puntos y la actividad más alta siendo la construc-
ción, los juegos pirotécnicos, conciertos y despegues de 
aeronaves.

En el caso de La Casa Abierta de Nogales, se analizaron 
distintas actividades y elementos que podrían generar in-
conformidad auditiva al usuario, siendo el aeropuerto el 
espacio más comprometido con este análisis.
Como referencia sobre el impacto auditivo ocasionado por 
el aeropuerto, se tomaron distintos datos de aeropuertos 
del país, escogiendo como principal caso de estudio, el 
aeropuerto Internacional Benito Juárez en la CDMX y las 
colonias colindantes.

La ubicación de la Casa abierta se encuentra a 5km de 
distancia del aeropuerto de Nogales, quedando dos kiló-
metros más lejos que la Ciudad de Nogales.
Esto en términos de ruido favorece la propagación de on-
das sonoras a la distancia de la casa.
Sin embargo, esto aplicaría en el despegue, reduciendo 
considerablemente el impacto auditivo.

Véase gráfico núm. 34 Pág. 75.





El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, ubicado a solo 9 
km del centro de la ciudad, está súper ocupado en todo 
momento con más de 479,000 vuelos entrando y saliendo 
todo el año. Con un promedio de 1300 vuelos por día, 
puedes imaginar lo que pasa la gente alrededor. La ubi-
cación del aeropuerto fue elegida para la tierra plana baja, 
el tipo de área conocida en los Países Bajos como pólder. 
El área elegida para el aeropuerto fue una vez una base 
militar y una vez que se comercializó, también se convir-
tió en un alojamiento residencial muy poblado. Cuando el 
aeropuerto construyó la pista más larga en 2003, se podía 
escuchar el ruido del aterrizaje a una distancia de hasta 28 
kilómetros. El gran sitio del aeropuerto también es la ma-
yor fuente de ruido en la ciudad privada de valles o colinas 
que podrían ahogar parcialmente el ruido.

Las autoridades pidieron a los arquitectos de H + N + S 
Landscape Architects y al artista Paul De Kort que trabaja-
sen juntos para resolver el problema de la ciudad sin inte-
rrumpir el servicio. Antes de contratar a los arquitectos, el 
personal del aeropuerto había observado que los niveles 
de ruido bajaban cuando se araban los campos cercanos. 
A los arquitectos se les asignó la tarea de averiguar cómo 
la topografía modificada afecta el viaje del sonido.

Los equipos de arquitectura investigaron la física del via-
je sonoro y descubrieron las obras del físico y músico 
alemán Ernst Chladni, a quien también se conoce como 
el ‘Abuelo de la acústica’. Utilizando los principios de 
Chladni, el equipo de diseño creó una serie de setos y 
zanjas al suroeste del aeropuerto. Cada uno de los setos 
se encuentra a 36 pies del siguiente, lo que equivale a la 
longitud de onda del ruido del aeropuerto, y como resul-
tado, los niveles de ruido del aeropuerto se han reducido 
a la mitad.
Los bordes y las zanjas hechas para lidiar con el ruido han 
sido cubiertos de hierba, y todo el lugar se convierte en 
un parque alrededor del aeropuerto que ha sido nom- bra-
do Buitenschot. Una red peatonal entrecruzada y un carril 
bici recorren todo el parque, que ha sido el hogar de obras 
de arte acústicas especiales. Una de las obras de arte en 
“Listening Ear”, que es un plato parabólico especialmente 
diseñado que amplifica los sonidos lejanos. Otra de las 
obras en el “Chaldnipond”, que es un estanque en for-
ma de diamante, cuyos puentes contienen un mecanismo 
para crear ondas estampadas en el agua debajo.

Véase gráfico núm. 35 Pág. 77.





El Aeropuerto de Nogales es un punto de comunicación y 
sobre todo de transbordo para distintos puntos cercanos 
al país, pues al ser un municipio con una ciudad relativa-
mente pequeña, de 1756,6 km 2 (INEGI 2022), representa 
un 5% si se compara con otros aeropuertos más impor-
tantes como el de la propia CDMX, Guadalajara, Cancún 
entre otros.

esto, en términos espaciales, permite saber que el aero-
puerto no tiene un tránsito que comprometa de manera 
significativa las actividades diarias de la ciudad.

Analizando las rutas aéreas del aeropuerto, podemos decir 
que el 60% de vuelos tienen como destino el centro y sur 
del país, y poco menos de 20% hacia vuelos internaciona-
les como EU y Canadá.

Se analizaron, junto a esto, los vuelos internacionales y el 
tránsito aéreo, siendo el estado de Texas y California los 
principales destinos del aeropuerto y con un tránsito muy 
ligero de 15 minutos promedio de cada salida de aerona-
ves comparado con el del Aeropuerto de la CDMX, donde 
cada 5min o menos sale un avión del hangar.

Véase gráfico núm. 36 Pág. 79. 





Casi por concluir, otro factor a considerar fue la topografía 
del sitio.

Nogales, y más particularmente la región cercana al mu-
nicipio del Porvenir, presenta una topografía muy irregular 
siguiendo el relieve principal de Sonora, de esta forma, 
las ondas sonoras se ven amortiguadas por la topografía 
natural del suelo, siendo esta técnica de “amortiguadores 
sonoros” muy utilizada en otras partes del mundo de for-
ma artificial.

Finalmente, debido al poco tránsito, el intervalo de vuelos 
y la ruta de destino, el ruido emitido por el Aeropuerto de 
Nogales no representa un factor que comprometa el con-
fort de la Casa Abierta.

Si bien, los decibeles que llegarán a la casa son de 60 
decibeles, estos no representan mayor problema, siendo 
el tránsito ligero incluso más ruidoso que el ruido de las 
aeronaves.

Véase gráfico núm. 37 Pág. 81. 





La masa (o inercia) térmica se define como la capacidad 
de un material de absorber calor, almacenarlo, y posterior-
mente liberarlo, entregándolo al ambiente. En general, a 
mayor peso específico de los materiales de construcción, 
mejor será su capacidad para almacenar grandes cantida-
des de calor y, en consecuencia, tendrán una masa térmi-
ca elevada.

Proyectando la envolvente del edificio con materiales de 
considerable masa térmica, se pueden reducir las tempe-
raturas extremas que experimentan los usuarios dentro de 
la vivienda. De esta manera, se logra que la temperatura 
interior promedio sea moderada a lo largo del año, y por 
consiguiente, en términos de habitabilidad, se obtiene un 
mejor nivel de confort.
Adicionalmente, la utilización de materiales con gran masa 
térmica puede reducir la energía necesaria para calefac-
cionar y refrigerar un local hasta un 25 %, comparado con 
una vivienda construida con materiales livianos, con baja 
masa térmica. (Sustainable Energy Authority-Victoria).

La masa térmica es particularmente importante para el 
confort en climas donde las temperaturas de verano son 
altas y existe una gran amplitud térmica, no siendo tan 
importante, pero sí beneficiosa, en zonas donde las tem-
peraturas en verano no son tan elevadas. Si la propiedad 
no es bien manejada, en determinadas situaciones donde 
el ingreso de luz solar a la vivienda es limitado, la masa 
térmica podría aumentar los requerimientos de calefac-
ción en invierno.

Las características más relevantes deseadas en los mate-
riales con gran masa térmica son:
Alta densidad: cuanto más denso, mayor es su masa tér-
mica.

Buena Conductividad Térmica: El material debe permitir 
que el calor fluya a través suyo, pero si la conductividad 
es demasiado grande, la energía absorbida es liberada 
tan rápidamente que no permite el efecto de acumulación 
requerido.

Baja Reflectividad: Las superficies oscuras, de color mate 
o con textura, absorben mayor cantidad de energía que 
las luminosas, suaves y reflectantes. Un buen diseño, por 
ejemplo, permite que el piso refleje cierta cantidad de 
energía hacia un muro de alta masa térmica, a fin de op-
timizar su capacidad de almacenar calor.

Véase gráfico núm. 38 Pág. 83.





Tomando como referencia estos análisis sobre materiales, 
la opción más viable, en relación al contexto y sitio, sería 
utilizar estas 3 opciones de materiales como ejes cons-
tructivos: Muro de concreto armado, muro de ladrillo hue-
co, y piedra, dada la capacidad térmica de estos.

Otros elementos como los canceles, tienen una baja ab-
sorción térmica, por esta razón, en estos espacios con 
amplios ventanales, la opción más viable, será la utiliza-
ción de parasoles y generar una ventilación cruzada.

Véase figura núm. 39 Pág. 85.
Véase gráfico núm. 40 Pág. 85.

Además, en los demás espacios se dispondrán de grandes 
áreas de aberturas bien orientadas y con aleros, celosías y 
cubiertas ligeras que regularán la sombra para que funcio-
ne adecuadamente el sistema.

La masa térmica del concreto reduce el consumo de ener-
gía al moderar la necesidad de calefacción y de refrigera-
ción del edificio. Dicha inercia térmica produce el efecto 
de amortiguar la temperatura, pudiendo reducir hasta entre 
6 y 8 °C la diferencia entre su valor exterior e interior y 
retrasando el comienzo de los picos, manteniendo un 

ambiente interior térmicamente más estable y confortable.

Esta característica colabora con la reducción de los gastos 
de operación de una vivienda. Por lo tanto, ayuda a lograr 
una equidad social a través de la provisión de costos más 
accesibles. Adicionalmente, la estabilidad térmica que se 
logra en el interior de las viviendas de concreto con un 
diseño adecuado contribuye a proporcionar una vivienda 
más confortable y de mejor calidad.

Otro beneficio es un menor costo de inversión asociado 
con sistemas de calefacción más simples, ventilación y 
equipos de acondicionamiento de aire, y menores costos 
de operación vinculados.

En cuanto a los beneficios referidos al entorno, puede 
decirse que una de las principales ventajas de utilizar y 
optimizar la masa térmica propia del concreto es la reduc-
ción de emisión de gases de efecto invernadero debido al 
ahorro de energía que se puede experimentar a lo largo de 
la vida en servicio de la edificación.

Dado que una proporción importante de las emisiones de 
CO2 provienen de las viviendas y éstas poseen una lar-
ga vida útil, una pequeña disminución en su consumo de 
energía produce ahorros muy significativos.





Al inicio de la conceptualización del proyecto se inició con 
un programa arquitectónico, ya que se consideró como la 
base del proyecto y surge del análisis y sinterización de la 
investigación previa, más la información obtenida por las 
entrevistas de los clientes.

Este diagrama se refiere al estudio de necesidades espa-
ciales, como son la circulación, confección y la jerarquía 
de los espacios.

C O N C L U S I Ó N

El diagrama es obtenido por las entrevistas, sesiones y 
conceptualización con los dueños, agregado además el 
conocimiento tipológico por parte nuestra. Dando como 
resultado un proyecto consciente y pensado por y para el 
usuario.

Véase gráfico núm. 41y 42 Págs. 87 y 88. 
 







La matriz de relaciones permitió conocer la conectividad 
de los diferentes espacios que conformaban el programa 
inicial del proyecto. De igual forma nos permitió conocer 
un estimado de metros cuadrados de cada área.
 

Finalmente concluimos la importancia de patios conec-
tores dada las dimensiones del terreno serían de grandes 
dimensiones donde se alojarán importantes paisajes ve-
getales que al paso del tiempo inundarían la arquitectura. 
Los espacios privados, como dormitorios, se encontrarán 
aislados en el conjunto, garantizando así el confort de los 
usuarios.

Véase gráfico núm. 43 Pág. 89.



Finalmente se realizó un diagrama de relaciones que con-
firmó los datos obtenidos por los estudios anteriores; ayu-
dó a entender el espacio de forma bidimensional y ofreció 
a los clientes una alternativa de lectura de las intenciones 
más legible para ellos.

Véase gráfico núm. 44 Pág. 91. 





Una vez conociendo el programa Arq. y las inclemencias 
climáticas del lugar donde se ubica el predio, iniciamos 
un proceso de exploración volumétrica. Mostrando po-
sibles distribuciones de los volúmenes que conformaría 
nuestro plan maestro.

Primero se realizaron bocetos en croquis y posteriormen-
te se ubicaron en software dónde se cargó previamente 
la información recabada. Y fue así como descartamos y 
mejoramos la disponibilidad de los espacios en nuestro 
proyecto.

Véase gráficos núm. 45 - 47 Págs. 92 - 97.













De manera simultánea y continuando el estudio de las ma-
quetas, se continuó con la realización de croquis donde 
señalamos elementos particulares de las que se decidió 
hacer uso por los resultados arrojados principalmente de 
los estudios de incidencia solar, como lo es el uso de 
espejos de agua que permitan refrescar los espacios, el 
uso de especies endémicas que se apropiarán del espacio 
arquitectónico, el uso de concreto como nuestro principal 
material, uso de patios conectores a lo largo del proyecto, 
y algunas propuestas de distribución y fachada.

Véase figuras núm. 48-54 Págs. 99-105.



El presente gráfico muestra la intención de respetar la 
flora del lugar y generar espacios que permitan el futuro 

apoderamiento de la vegetación sobre la arquitectura, sin 
dañar la imagen del estado actual, creando un espacio

de armonía. 



Se muestra uno de los puntos clave del proyecto, El roble 
ya existente en el centro del proyecto, ya que se tomó 

como nodo, creando a los diferentes espacios alrededor 
de él, sirviendo también como una barrera entre el

área social y de dormitorios. 



Se pretende mostrar la prioridad del material asignado del 
proyecto, en este caso el concreto armado, resaltando su 

color y apariencia propia. De igual manera, se pretende 
aprovechar el material para crear formas esculturales que 

además permitan grandes vanos. 



El croquis muestra una de las propuestas finales donde 
destaca la idea de crear volúmenes sueltos que albergan 
usos distintos entre ellos. Muestra también un espejo de 
agua, como una respuesta a la mitigación del calor de la 

zona, el cual sería descartado posteriormente. 



Una de las propuestas finales también se compone de 
patios que conectan a todas las zonas; el principal de 

ellos tiene a su centro el roble, respetando además los 
accidentes del predio con escalinatas. 



En el presente croquis se proponen cubiertas ligeras y 
pérgolas que permitan confort en zonas exteriores. Ade-
más, buscar el aprovechamiento de las zonas accidenta-
das del predio y generar así escalinatas que terminen en

patios conectores. 



Se muestra la elaboración de axonométricos en la etapa 
de bocetaje, lo que permitió dimensionar los espacios y

proporcionar las diferentes áreas. 



Producto de los múltiples estudios se optó por realizar 
propuestas arquitectónicas según lo que los estudios 
indicaron como las mejores opciones, lo que dio como 
resultado cinco propuestas que parecían resolver de me-
jor forma la vivienda por sus características respecto a la 
eficiencia energética y su asoleamiento.

De igual forma se mostrará la propuesta que convenció a 
los clientes para la realización del salón de fiestas como 
se mencionó anteriormente, esto con el fin de demostrar 
la integración de ambos proyectos a un plan maestro que 
culminará incluso con una propuesta de mejoramiento ur-
bano que será entregado a las autoridades correspondien-
tes del municipio de Nogales ya que la zona que alberga 
los proyectos se encuentra en un importante crecimiento. 





Esta primera propuesta que se muestra corresponde a una 
de las que mejor se adaptó a las necesidades y demandas 
solicitadas por el cliente.

La propuesta se caracteriza por un único patio al centro del 
proyecto que alberga al mezquite existente, convirtiéndose 
en el anfitrión del proyecto, además, este único patio es el 
conector de los diferentes espacios, tanto sociales como 
dormitorios y finalmente nos garantizó mantener todos los 
espacios iluminados y con una ventilación cruzada que 
apoyaría la idea de generar espacios que eviten el uso ex-
cesivo de energías. 









Dentro del desarrollo arquitectónico y como metodología 
de análisis se decidió fabricar una maqueta virtual que 
permitiera conocer la dimensiones y proporciones reales 
del proyecto. Siendo el producto de los análisis previos, 
los cuales nos llevaron a tomar decisiones que dieran so-
lución a las problemáticas que resultaron de la topografía 
e inclemencias del clima.
De igual forma permitió divulgar la información obtenida 
y compartirla con los clientes en un lenguaje más sim-
ple. Un ejemplo de esto fue la secuencia de imágenes que 
ayudan a explicar el proyecto.

Véase figura núm. 58 Pág. 113. 













Secuencia: A. Muestra el patio central, donde es anfitrión el mezquite que 
además brinda sombra a este patio que es conector de diferentes espacios 
sociales. / B. Muestra la sala de juegos ubicada en planta alta, donde se 
observa la correcta ventilación del espacio. / C. Muestra una habitación 
infantil, al fondo se observa el armario y acceso al baño, de igual forma se 
muestra la ventilación y vista al mezquite. / D. Muestra la cocina confor-
mada por una isla garantizando una vista al patio central, al fondo se ubica 
el acceso a la alacena.  





Esta primera propuesta que se muestra corresponde a una 
de las que mejor se adaptó a las necesidades y demandas 
solicitadas por el cliente.

La propuesta se caracteriza por un único patio al centro 
del proyecto que alberga al mezquite existente, convir-
tiéndose en el anfitrión del proyecto, además, este único 
patio es el conector de los diferentes espacios, tanto so-
ciales como dormitorios y finalmente nos garantizó man-
tener todos los espacios iluminados y con una ventilación 
cruzada que apoyaría la idea de generar espacios que evi-
ten el uso excesivo de energías. 





Muestra el estudio de asoleamiento que ubicamos en un 
horario y día con mayor cantidad de radiación solar, lo 
que nos permitió observar que el diseño es óptimo, ya 
que los volúmenes más altos ofrecían sombra a los pa-
tios, cumpliendo el objetivo. 









Dentro del desarrollo arquitectónico y como metodología 
de análisis se decidió fabricar una maqueta virtual que 
permitirá conocer la dimensiones y proporciones reales 
del proyecto.

Esta maqueta es el producto de todos los análisis anterio-
res y una vez que la topografía del predio fue confirmada 
por expertos, se convirtió en nuestra principal herramien-
ta de estudio, ya que constantemente se adicionaban, 
extraían, y reubicaban los volúmenes que comprendían 
el proyecto. Permitió tomar decisiones importantes y 
observar aspectos que no se habían sido apreciar en las 
plantas, como fue el resultado que dejó la extracción y 
adición de terreno natural que hizo ver que una cubierta 
de un volumen podría coincidir con una base de un volu-
men más alto.

También se logró apreciar lo accidentado que estaba el 
predio y la importancia de los patios, ya que se volvían 
además de nodos conectores entre los diferentes volúme-
nes, también eran espacios de apreciación que permitían 
apreciar terreno abajo el paso del arroyo y los jardines que 
se propondrían en el proyecto.

Dicha maqueta fue aprovechada igualmente como metodo-
logía de comunicación, ya que se optó por hacer uso de 
ella para la realización de una presentación que permitirá a 
los clientes entender los diferentes espacios en un lenguaje 
sencillo. 

















Secuencia: Muestra planta nivel sótano, se aprecia el nivel más bajo de la 
vivienda que alberga el canal de nado y una zona social conformada por un 
asador, también podemos ver como el “patio recamaras” logra dividir la zona 
social y se convierte en un vestíbulo a las recamaras de planta baja. / Muestra 
planta nivel 1, donde observamos el acceso a la vivienda por la zona sur que 
tras un pasillo remata con el patio principal que alberga al mezquite existente 
y que además sirve para conectar las zonas sociales como son la sala, el co-
medor y bar. / Muestra planta nivel 2, donde observamos que tras conectarse 
por la sala logramos subir al cine al exterior y una zona social conformada 
por una sala de juegos y un bar. / Muestra la planta de cubiertas, mostrando 
el uso de pérgolas y lonas que garantizan espacios de confort al exterior.





Los datos proporcionados están basados en las normas 
técnicas complementarias del Tomo II sobre la Dotación 
mínima de agua potable de la CDMX que está expresada 
en la tabla 2-13 de dicho tomo. Véase gráfico núm. 67 
Pág. 137. En el cual se indica que requiere 200 l/Hab/ día, 
que hace referencia a la previsión del consumo máximo 
diario de los servicios variados que requieren el uso de 
agua, abarcando desde servicios sanitarios hasta de riego.

Así mismo, se consideró 3 días de reserva, esto para pre-
venir algún evento que limite el abastecimiento diario de 
agua y la realización de las actividades diarias.

Posteriormente, tomando en cuenta toda la información 
pertinente, se procedió a seleccionar una cisterna prefa-
bricada que cubriera la demanda del uso del agua para 
Casa Hábitat e incluso el de los días de reserva, por lo 
que finalmente, se optó por una cisterna de 5.000 litros.
 

Para la selección del tinaco se consideró 1/3 del volumen 
de la cisterna, pues así está considerado para el resto de 
las regiones. Y sumado al diseño se optó por hacer uso de 
dos tinacos de 1100 L.
Véase gráfico núm. 68 Pág. 137.

Finalmente a partir de programas BIM como es el caso 
de Revit se realiza una propuesta de instalación hidráulica 
que permitirá prever errores.
Véase gráfico núm. 69 Págs. 138 y 139.









C R I T E R I O  D E 
I S T A L A C I O N 
E L E C T R I C A 

Se presenta a continuación un planteamiento de instala-
ción eléctrica para Casa Abierta, este se desarrolló a partir 
de una ideología enfocada al bajo consumo y eficiencia 
energética que justifique la investigación de soleamiento 
e incidencia solar, realizada anteriormente. 

Se concluyo el uso de spot por el ahorro eléctrico y por 
tener espacios ampliamente iluminados naturalmente. Y 
se contempló iluminación exterior en la piscina y muros a 
partir del rebote de luz en muros, finalmente luego de un 
estudio importante se seleccionaron las luminarias mos-
tradas a continuación.



CARACTERÍSTICAS
Luminaria LED empotrable de suelo / suelo.
Inmersión completa por períodos limitados, no apto para uso en piscinas o 
fuentes.
Instalación en tierra sin carcasa exterior.
Fabricado en cuerpo y carcasa exterior.
Carcasa exterior de material plástico (nailon), que debe pedirse por separado.
Completo con equipo DALI (equipo electrónico para versión ø 144 mm) in-
tegrado en el cuerpo del producto o contenido en caja de alimentación sepa-
rada IP68 (versiones regulables).
Ópticas con lentes de plástico o reflectores de aluminio anodizado.
Accesorios ópticos internos para versiones de óptica fija con reflector: refrac-
tor, lamas y filtro de lente blanda.
Temperatura de contacto <40 ° C.
Resistencia a carga estática 5000 kg.
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Iguzzini || E115



CARACTERÍSTICAS

LED de emisión directa.
Cubo óptico de chapa de acero pintado, pantalla difusora de metacrilato para 
iluminación general o microprismática para luminancia controlada UGR<19 
3000 cd/m2.
Versiones con alimentador electrónico, DALI.
Reducción de la altura de la luminaria.
Tecnología inteligente integrada que controla el equilibrio de luz artificial y 
natural automáticamente a través de la aplicación Active+Mobile.
IP20
IP40 en el cuerpo visible del soporte después de la instalación.

Iguzzini || IP-20









El Biodigestor Autolimpiable es un sistema para el sanea-
miento, ideal para viviendas que no cuentan con servicio 
de drenaje en red.

El sistema recibe las aguas residuales domésticas y rea-
liza un tratamiento primario del agua, favoreciendo el cui-
dado del medio ambiente y evitando la contaminación de 
mantos freáticos.

En zonas que cuentan con red de alcantarillado ayuda a 
que el drenaje se libere evitando su obstrucción y hacien-
do más rápido el tratamiento posterior del agua.

¿Cómo funciona el Biodigestor?

El Biodigestor Autolimpiable cuenta con 3 etapas para el 
tratamiento del agua residual:

 1. Primera Etapa.
El agua residual ingresa hasta el fondo donde el diseño del
Biodigestor facilita la separación de lodos y agua.

2. Segunda Etapa.
Las bacterias comienzan la descomposición y el agua 
pasa a través de esta cama de lodos.

3. Tercera Etapa.
El agua atraviesa el filtro anaerobio para retener otra parte 
de la contaminación. Finalmente, el agua tratada prove-
niente
del Biodigestor se direcciona hacia una zanja de infiltra-
ción
o un pozo de absorción.
Los lodos se decantan en el fondo
del Biodigestor para posteriormente ser purgados durante 
su mantenimiento. 





Para los muros armados, se propone una parrilla con vari-
lla de 3/8 separada a cada 15 cm con cimbrado enduela-
do y moño. Desplante de muro sobre zapata corrida.

Para los muros divisorios, se propone un muro de ladrillo 
cuatrapeado con mezcla de mortero cemento/arena.
Castillos de 15x20 con varilla de 3/8 y anillos a cada 15 
cm colocados a cada 3mts.

Tomando como referencia los suelos colindantes y los 
espacios alrededor, se puede determinar que el suelo en
 
Sistema Constructivo de muros. 
el sitio es de tipo 3 o suelo de lomería, lo cual lo hace 
muy factible para un sistema constructivo sencillo
 
Iniciando por la cimentación, se propone un sistema 
constructivo a base de zapatas corridas, sin embargo, de-
bido a los desniveles, se proponen muros de contención 
y de concreto armado en los puntos más vulnerables del 
proyecto, siendo estos los espacios colindantes e interio-
res hacia los patios y plataformas.

Se propone la utilización de ladrillo hueco en la división 
de espacios y elementos ligeros que no comprometan la 
seguridad de los interiores.
Finalmente, se propone una losa de concreto armado por 
petición del cliente.













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

Se realizo un ejercicio de Costos paramétricos por metro 
cuadrado con efectos de tener una idea del costo de la 
edificación correspondiente a casa abierta y obtener un 
presupuesto preliminar para estudio de una pre-inversión 
obteniendo así hacer conjeturas al respecto.

De esta forma el equipo después de estudiar las diferen-
tes partidas obtuvo un gasto total de MXN $5’040,114.90 
como se muestra a continuación. 

































R E F L E X I Ó N  Y 
C O N C L U S I Ó N 

 

Se logra demostrar en este reporte de titulación el pro-
ceso por el que se desarrolló el proyecto Casa abierta. 
Dando solución y alternativas, realizando propuestas, 
tomando como principales factores la búsqueda de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad de la edificación. 
Finalmente obteniendo un resultado que logra brindar sa-
tisfacción y garantizar el conforto del usuario tras la futura 
construcción de este proyecto.

De igual forma se demostró mi experiencia profesional 
dónde documento mi capacidad en el uso de metodolo-
gías de análisis, síntesis, comunicación y divulgación en 
este proyecto que lleve a cabo en mi estancia en FUN-
DAMENTAL Oficina de arquitectura urbanismo y paisaje. 
La importancia de este documento está en que esta me-
todología pueda ser replicada para la ejecución de cual-
quier proyecto y de igual forma.
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