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Dirigido a la población de Huetamo El proyecto 
de “Modelo de Vivienda progresiva-productiva 
en la ciudad de Huetamo Mich.” surge como 
una respuesta a partir del análisis sobre las condi-
ciones sociales que existen en esta ciudad, con 
lal cual se busca que de forma general pueda 
responder a las necesidades de diversos usua-
rios, así como al contexto cultural y natural en el 
que se encuentra inmerso.

Puntos clave durante el proceso es el acerca-
miento a habitantes que han atravesado por el 
proceso de migración campo-ciudad para que 
gracias a este análisis el proyecto  entienda di-
chas condiciones y logre adaptarse de la forma 
más adecuada a dicho proceso. 

Por otro lado, en el proyecto se busca rescatar 
la esencia de la arquitectura tradicional, desta-
cando los elementos mas importantes para apli-
carlos al contexto actual.

Contexto - habitantes - migracion - proceso - 
adaptacion. 

RESUMEN
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Aimed at the population of Huetamo The 
Progressive-Productive Housing Model pro-
ject in the city of Huetamo Mich. It arises as a 
response from the analysis of the social con-
ditions that exist in this city, with which it is sou-
ght that in a general way it can respond to 
the needs of various users, as well as the cultu-
ral and natural context in which it is immersed. 
 
Key points during the process is the approach 
to inhabitants who have gone through the 
rural-city migration process so that, thanks 
to this analysis, the project understands the-
se conditions and manages to adapt in 
the most appropriate way to said process. 
 
On the other hand, the project seeks to res-
cue the essence of traditional architec-
ture, highlighting the most important ele-
ments to apply them to the current context. 
 
Context - inhabitants - migration - process - 
adaptation.

ABSTRACT
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El presente trabajo es una propuesta ar-
quitectónica de “Modelo de Vivienda pro-
gresiva-productiva en la ciudad de Huetamo 
Mich”. Dirigida principalmente para la pobla-
ción que se somete al proceso de migración 
del campo a la ciudad, mismo que se ha vis-
to presente principalmente en la periferia 
de la ciudad desde hace algunas décadas. 

Al realizar este proyecto se busca diseñar 
una vivienda tomando como punto central el 
analizar usuarios referenciales para entender 
el proceso por el cual atraviesan para que el 
proyecto logre respetar tanto su estilo de vida 
como el contexto cultural. Partiendo de ello es-
tructurar el proyecto de tal forma que pueda ser 
realizado progresivamente y proponer solucio-
nes de cómo puede darse la productividad en 
la vivienda con negocios familiares pequeños.

Al igual en la propuesta se busca replan-
tear la forma en que hasta ahora se ha dado 
el proceso de vivienda que la población estu-
diada ha generado a través del tiempo, brin-

INTRODUCCIÓN

dando la oportunidad de generar unas me-
jores condiciones de habitabilidad y a la vez 
la oportunidad de mejorar sus condiciones de 
vida al contar con espacios más confortables.

Se considera que de llevarse a cabo el pro-
yecto este permitirá a los usuarios integrarse de 
la mejor manera en el contexto rururbano, con-
servando elementos importantes para su desa-
rrollo y desenvolvimiento en el nuevo lugar, de la 
misma manera esto elevará la calidad de vida 
de los usuarios al contar con espacios habita-
bles adecuados para desarrollar su vida diaria 
y contar con espacios seguros y aptos según sus 
necesidades, estilo de vida, costumbres, etc.

El método para la realización del traba-
jo es investigación bibliográfica y de campo, 
ya que gran parte de los datos necesarios se 
obtienen en contacto directo con los usua-
rios referenciales, los cuales permiten pro-
fundizar en como la arquitectura y los usua-
rios tienen características muy peculiares 
determinados en gran medida por las condi-
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INTRODUCCIÓN

ciones medioambientales y socioculturales.
Hablando específicamente sobre los diver-

sos capítulos que componen el trabajo se pue-
de decir que: en el primer capítulo se abordan 
los aspectos generales del tema, tanto a nivel 
nacional como internacional lo cual permite te-
ner un panorama más amplio sobre los diversos 
aspectos que han intervenido en el proyecto.

Por su parte en el segundo capítulo se abor-
da lo referente a los aspectos relacionado 
con los usuarios, estadísticas, costumbres, etc. 
donde se logra entender sobre la particulari-
dad que estos pueden tener y como por ello 
demandan espacios y condiciones diferentes.

El tercer capítulo abarca las determinantes 
medioambientales, las cuales son fundamen-
tales para el proyecto porque son determinan-
tes en diversos aspectos a los cuales debe res-
ponder el proyecto, hablando en gran medida 
de las condiciones climatológicas del sitio.

El cuarto capítulo da un panorama gene-
ral sobre las cuestiones urbanas relaciona-

das al proyecto, equipamiento que influye y 
permite tener mejores condiciones, así como 
aspectos generales para poder entender el 
contexto en que está inmerso el proyecto.

En el quinto capítulo se abordan los aspectos 
funcionales analizando específicamente casos 
análogos para dar una idea de proyectos simi-
lares, como se han resuelto, las condiciones que 
cada uno tiene, áreas, metrajes, etc. y como 
en cada uno de ello se responde de cierta ma-
nera al contexto, tanto natural como social. 

El capítulo seis está enfocado en las prime-
ras propuestas sobre el proyecto y los diver-
sos conceptos tomados en cuenta, así como 
donde se va a desarrollar, las condicionantes 
que esto tiene y como responde ante estas.

En general se considera que esta propues-
ta de modelo de vivienda puede permitir a 
los usuarios adaptarla según sus necesidades 
y condiciones particulares, ya que responde 
a los aspectos medioambientales que inciden 
directamente sobre y propicia las condiciones 
que permitan elevar sus condiciones de vida.



8

INDICE

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................2
RESUMEN .....................................................................................................................................4
ABSTRACT ....................................................................................................................................5
INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................6
I.0 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO .....................................................................12
JUSTIFICACIÓN............................................................................................................................14
OBJETIVOS: ..................................................................................................................................16
HIPÓTESIS .....................................................................................................................................17
METODOLOGÍA ..........................................................................................................................18
I.1 DETERMINANTES TEÓRICAS ...................................................................................................22
1.1 REFERENTES EVOLUTIVOS DEL TEMA ...................................................................................24
1.2 TRASCENDENCIA TEMÁTICA  ...............................................................................................28
1.3 CIRCUNSTANCIAS DEL PROBLEMA A RESOLVER ...............................................................30
1.4 POTENCIAL DEL PROYECTO .................................................................................................31
I.2 DETERMINANTES SOCIOCULTURALES  ..................................................................................36
/ POLÍTICO – ECONÓMICAS ......................................................................................................36
2.1 CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL LUGAR ...........................................................................37
2.2 ANÁLISIS DE HÁBITOS CULTURALES DE LOS FUTUROS USUARIOS ......................................39
2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN A ATENDER ....................................................40
2.4 ASPECTOS ECONÓMICOS:  .................................................................................................41
2.5 ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ..............................................................................42
2.5 ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ..............................................................................44
I.3 - DETERMINANTES MEDIO AMBIENTALES ..............................................................................48
3.1 LOCALIZACIÓN .....................................................................................................................49
3.2 AFECTACIONES FÍSICAS EXISTENTES ....................................................................................50
3.3 CLIMATOLOGÍA ....................................................................................................................52
3.4 VEGETACIÓN Y FAUNA. .......................................................................................................55
I.4 DETERMINANTES URBANAS ....................................................................................................58
4.1 EQUIPAMIENTO URBANO .....................................................................................................59
4.2 INFRAESTRUCTURA URBANA ................................................................................................63
4.3 IMAGEN URBANA .................................................................................................................64
4.4 VIALIDADES PRINCIPALES ....................................................................................................66
4.5 PROBLEMÁTICA URBANA VINCULADA AL PROYECTO .....................................................66
I.5 ANÁLISIS DE DETERMINANTES FUNCIONALES  .....................................................................70



9

FAMILIA 1 .....................................................................................................................................72
FAMILIA 2 .....................................................................................................................................82
PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA ................................................................................................91
5.2. ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS .......................................................................................94
5.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO TENTATIVO: .....................................................................102
I.6 INTERFASE PROYECTIVA ........................................................................................................106
6.1 MODELO DE VIVIENDA PRODUCTIVA ................................................................................107
6.2 PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA ......................................................................................108
6.3 PREDIOS REFERENCIALES .....................................................................................................110
6.4 ANÁLISIS DE MODULACIÓN  ................................................................................................116
DESARROLLO CONSTRUCTIVO  .................................................................................................124
ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD ..............................................................................................175
CRITERIOSDE ................................................................................................................................184
INGENIERÍAS ................................................................................................................................184
PRESUPUESTO ..............................................................................................................................196
NORMATIVIDAD ..........................................................................................................................200
FUENTES DE CONSULTA ..............................................................................................................202
REFERENCIAS DE IMÁGENES ......................................................................................................204



10

I.0 IDENTIFICACIÓN DEL 



11

PROBLEMA DE DISEÑO
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En este capítulo se abordará y explicará de-
tenidamente la problemática en la cual está 
enfocado el proyecto de tesis, para evidenciar 
cómo es la situación actualmente se hace hin-
capié en las diversas circunstancias que han 
provocado la problemática identificada, por 
qué se han dado, desde cuándo y cómo la 
sociedad ha ido respondiendo a lo largo del 
tiempo, lo anterior para evidenciar el impacto 
que esto tiene en la vida de las personas. 

Por otra parte, se evidenciiaa el por qué es 
importante abordar el tema, los motivos por 
los cuales se ha visto como una problemática 
importante de abordar. Aunado a ello se ex-
plica lo que se pretende lograr en la propues-
ta, así como las diversas ventajas y lo que se 
prevé que pudiera pasar al llevarse a cabo un 
proyecto que responda ante esa situación.

I.0 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE DISEÑO
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La ciudad de Huetamo Mich es una de tantas 
ciudades que tienen una condición de “rururbana”, 
mientras que por un lado es el centro de población 
más grande de la zona contando con un total de 
41,937 habitantes según las estadísticas obtenidas 
(Sedesol, 2013), y cuenta con cierto tipo de equipa-
miento y actividades que se puede encontrar solo en 
las ciudades, por otro lado sigue conservando ciertas 
condiciones que son características de las zonas rura-
les; conserva costumbres y tradiciones que permiten 
identificarla como tal, así mismo por parte de la pobla-
ción un gran número se dedica a actividades prima-
rias o relacionadas con las mismas. “[…]las técnicas y 
herramientas de trabajo propios del ambiente rural se 
combinan con la infraestructura, el equipamiento y los 
servicios urbanos para forjar un entramado distintivo y 
frágil. […] caracterizado por la interacción y compe-
tencia de múltiples intereses, usos del suelo y prácticas 
propias de un espacio de transición” (Claudia A. Sere-
no, Mariana Santamaría y Silvia A. Santarelli. 2010)

Es importante mencionar que actualmente Hueta-
mo está dentro de los municipios considerados como 
Zonas de Atencion Prioritaria (ZAP) 2021. (Secretaria 
de Bienestar, 2020)

En la región, Huetamo tiene gran importancia tan-
to en cuestiones políticas como económicas, comer-
ciales, etc. incluso desde la época prehispánica se le 
consideraba como tal. (Ayuntamiento de Huetamo, 
2015).  En él converge diariamente una gran parte de 
la población de los alrededores de la ciudad, a reali-
zar diversas actividades relacionadas con economía, 
trámites legales, comercio, abasto, recreación, entre 
otras. Por lo tanto, se convierte en una mezcla cons-
tante entre los ideales y costumbres de población ru-
ral con los de una población que está en un proceso 
constante de urbanización. 

 “En consecuencia, tanto el ámbito rural como el 
urbano poseen actores, elementos, propiedades y 

funciones diversas que interactúan y se entrecruzan, 
aunque, a la vez, se diferencian.” (Claudia A. Sereno, 
Mariana Santamaría y Silvia A. Santarelli. 2010)

Adicionalmente parte de la población de zonas 
rurales cercanas pertenecientes o no al municipio se 
ven en la necesidad de migrar a la ciudad con la in-
tensión de tener mayor acceso a servicios como: sa-
lud, educación, abasto, entre otros. Así mismo buscan 
una mejora en sus condiciones económicas; en cuan-
to a las cuestiones laborales es más factible encon-
trarlas en la ciudad que en las zonas rurales, ya que en 
estas últimas dependen meramente de actividades 
como agricultura y ganadería, mismas que en ciertas 
temporadas del año se ven severamente afectadas, 
dañando directamente su economía.

Por tal motivo se ha detectado que cada vez es 
más frecuente observar este fenómeno migratorio 
principalmente en la periferia de la ciudad, dándo-
se procesos de autoconstrucción los cuales no son los 
más adecuados ya que al no tener las condiciones 
económicas más favorables las viviendas se cons-
truyen durante un periodo de tiempo prolongado y 
generalmente con los materiales más accesibles eco-
nómicamente hablando. Lo que resulta de lo anterior 
son generalmente espacios construidos inadecuada-
mente y con materiales que no son aptos para el sitio 
en particular, sino que se utilizan más por facilidad de 
adquisición, conocimiento por parte de la mano de 
obra, etc. Es por ello que en la actualidad la mayor 
parte de lo que se construye tiene estas condiciones, 
provocando espacios sumamente inconfortables así 
como un desperdicio de recursos tanto materiales 
como económicos.

PROBLEMÁTICA:
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El proyecto de “Modelo de Vivienda progre-
siva-productiva en la ciudad de Huetamo 
Mich.” surge a partir del análisis sobre la pobla-
ción que año con año migra a la ciudad de 
Huetamo Mich, gracias a que esta ofrece una 
condición rururbana.  Para lo cual se considera 
importante comprender los factores que inter-
vienen en dicho proceso, tanto económicos, 
políticos, sociales, etc. mismos que repercuten 
directamente en la población y que adicional-
mente favorecen a que esté en constante cre-
cimiento gracias a los diversos beneficios que 
en el sitio se pueden ofrecer con respecto a las 
zonas meramente rurales.
Por ello se pretende abordar el tema median-
te una propuesta arquitectónica enfocada a 
la vivienda para la población que pasa por el 
proceso mencionado, la cual no siempre tiene 
las condiciones económicas más favorables, 
sino que por el contrario llega a la ciudad bus-
cando mejorar estas condiciones. Para dicha 
propuesta se considera importante el enta-
blar un contacto directo con personas que se 
han visto involucradas en el tema, para cono-
cer cómo el cambio de un área rural a una 
rururbana puede generar un gran impacto en 
sus estilos de vida, ya que las condiciones son 

JUSTIFICACIÓN
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considerablemente diferentes y en diversas 
ocasiones no se adaptan a sus necesidades, 
costumbres, etc. 
Se pretender retomar elementos importantes 
de la arquitectura tradicional del sitio (princi-
palmente en cuanto a espacialidad se refiere), 
con la finalidad de realzar la importancia y el 
valor cultural que hay en ello, para así lograr 
el aprovechamiento, adecuada integración 
al sitio, así como un mayor confort por parte 
de los usuarios. Lo anterior acompañado de 
nuevos materiales de construcción que pue-
dan satisfacer las necesidades que demanda 
el sitio especialmente por sus condiciones cli-
matológicas.
Se considera que el generar una propuesta ar-
quitectónica en la cual se reestructura la forma 
en que en la actualidad se ha dado el proce-
so de vivienda, especialmente el proceso que 
ha seguido a través del tiempo la población 
estudiada, estaría dando la oportunidad de 
brindarles unas mejores condiciones de habi-
tabilidad y a la vez la oportunidad de mejorar 
sus condiciones de vida al contar con espacios 
más confortables y a su vez que le permita de-
sarrollar sus necesidades de la forma más ade-
cuada. 

IMG 01. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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Diseñar una “Modelo de Vivienda progresi-
va-productiva” tomando como punto central 
el analizar usuarios referenciales para entender 
el proceso por el cual atraviesan para que el 
proyecto logre respetar tanto su estilo de vida 
como el contexto cultural, y que a su vez le 
permita un progreso tanto a nivel de vivienda 
con en sus condiciones de vida.
Proyectar de acuerdo a las necesidades de 
los usuarios y tomando en cuenta las condicio-
nantes del sitio para lograr espacios adecua-
dos y confortables.
Generar una propuesta de diseño arquitec-
tónico integral en el cual se tomen en cuenta 
desde los estilos de vida de las personas, cultu-
ra, tradiciones, etc. 
Proponer la utilización de elementos utilizados 
en la arquitectura tradicional del sitio (princi-
palmente en cuanto a espacialidad se refie-
re), para lograr un producto que se integre al 
contexto y ayude a mejorar las condiciones de 
habitabilidad, funcionalidad, aprovechamien-
to del espacio, etc.
Sugerir la utilización de nuevos materiales y 
sistemas constructivos que permitan lograr las 
mejores condiciones de habitabilidad en el 
proyecto

OBJETIVOS:
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Se brindará un modelo de Vivienda Progresi-
va-Productiva que permita a la población es-
tudiada integrarse de la mejor manera en el 
contexto rururbano, conservando elementos 
importantes para su desarrollo en el nuevo lu-
gar.
Se elevará la calidad de vida de los usuarios 
al contar con espacios habitables adecuados 
para desarrollar su vida diaria y contar con es-
pacios seguros y adecuados a sus necesida-
des, estilo de vida, costumbres, etc.
Se implementará el uso de técnicas y materia-
les que permitan mejorar las condiciones de 
habitabilidad y con ello se lograrán espacios 
más confortables en el proyecto.

HIPÓTESIS

IMG 02. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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El presente trabajo será una investigación 
bibliográfica y de campo, a continuación, se 
explicará brevemente el proceso a seguir así 
como la forma de llevarlo a cabo y lo que se 
desea obtener.

Planteamiento del problema: se analizará a 
profundidad la problemática detectada con 
la finalidad de dar a conocer la gravedad e 
importancia que tiene y por lo cual se eligió 
como tema, así como la visión que de este se 
tiene en caso de llevarse a cabo.

Enfoque teórico: Este se construirá mediante 
un estudio de referentes evolutivos: diacrónico 
y sincrónico en el cual se analizará la informa-
ción referente al tema. A su vez se analizará la 
relación que el tema tenga con diversas dis-
ciplinas. Y se buscará establecer un contacto 
directo con la población estudiada.

Análisis de determinantes:
-Socioculturales: 
-Análisis de factores que intervienen en el 

proceso rururbano.
-Análisis de condiciones económicas/labo-

rales
-Análisis de condiciones actuales de los ser-

vicios de vivienda con el que cuentan.

-Medio ambientales: 
Análisis del sitio para entender las repercu-

siones que este tiene sobre los espacios arqui-
tectónicos y la importancia de intervenir de 
manera adecuada.

-Constructivas: 
Análisis de técnicas tradicionales y actuales 

de construcción para con ello tener un mayor 
conocimiento sobre las mismas y proponer su 
correcta implementación en el proyecto.

Diagnóstico: Entrevista con parte de la po-
blación estudiada para con ello profundizar 
en el tema de las condiciones actuales de sus 
viviendas, ingresos, número de habitantes por 
familia, así como sus opiniones sobre el estilo 
de vida que llevan. Esto con el objetivo de 
profundizar en el conocimiento de la situación 
y poder realizar la propuesta de intervención 
más adecuada.

Interfase Proyectiva / Idea Compositiva: 
Con base en el análisis de la información obte-
nida se realizarán los primeros acercamientos 
de bosquejos y croquis para posteriormente 
llegar a propuestas de solución arquitectónica.

METODOLOGÍA
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I . 1 D E T E R M I N A N T E S
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T E Ó R I C A S
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En este capítulo se abordará mediante una línea 
del tiempo los factores que han influido para 
que a lo largo del tiempo poco a poco se haya 
dado la situación de los espacios rururbanos.
Por otro lado, se hará mención sobre la forma 
en se ha resuelto la problemática detectada 
en diferentes partes del mundo, las diversas so-
luciones y alternativas que se han dado para 
situaciones similares, así como resultados útiles.
Se abordará la importancia de la proble-
mática hablando específicamente del sitio, 
evidenciando lo que esta ha provocado, 
así como las zonas donde se hace presen-
te el crecimiento derivado de esta situación. 
Así mismo se hará mención sobre la forma en 
que actualmente se soluciona la problemá-
tica en el sitio, las condiciones y proceso que 
se sigue para poco a poco mejorar las con-
diciones. Finalmente se hará mención sobre 
el éxito que podría tener el proyecto al estar 
dirigido a un gran numero de población que 
ano con año pasa por la situación detectada.

I.1 DETERMINANTES TEÓRICAS
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1.1 REFERENTES EVOLUTIVOS DEL TEMA
REVISIÓN DIACRÓNICA

ACTIVIDADES POLÍTICO - ECONÓMICAS Y 
RELIGIOSAS.
El establecimiento de estos poderes fue-
ron un detonante para la congregación 
de actividades y en consecuencia de 
personas en determinados centros de po-
blación, por tanto, comienzan los movi-
mientos campo - ciudad.

MIGRACIÓN  CAMPO-CIUDAD
En las zonas rurales se registra disminución de población, ya 
que esta migra a las ciudades, por tanto, la población de 
las ciudades se mantiene en aumento constante, la cual se 
hace evidente principalmente en las periferias de la ciudad, 
enfrentándose a importantes problemas por falta de cober-
tura de servicios. (Larissa de Lomnitz, 1976).

DESAVALORIZACIÓN DE ACTIVIDA-
DES AGRÍCOLAS.
Afectaciones directamente a la eco-
nomía, debido a que en las zonas ru-
rales comienza la pérdida de empleo, 
(Larissa de Lomnitz, 1976).
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RURURBANIZACIÓN

En consecuencia, paralelo a las ciudades se 
da el proceso de los espacios rururbanos, los 
cuales a pesar de sufrir transformaciones por 
consecuencia de la globalización y avances 
tecnológicos también siguen conservando 
características de zonas rurales. (Claudia A. 
Sereno, 2010)
Lo anterior se ve reflejado tanto en cuestio-
nes físicas evidenciadas en su arquitectura 
como en la parte sociocultural: estilos de 
vida, costumbres, actividades, etc.

MAYOR VARIEDAD DE OFERTAS LABORALES CON 
RESPECTO A LAS COMUNIDADES RURALES.

Las ofertas laborales en las ciudades provocan que 
la población de zonas rurales migre a ellas con el 
objetivo de tener mejores oportunidades laborales 
y condiciones de vida. (Larissa de Lomnitz, 1976).
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BAHÍA BLANCA ARGENTINA:
Un ejemplo sobre un espacio rururbano es Bahía Blanca Ar-
gentina, donde funciona como un espacio de transición 
entre la ciudad y las zonas rurales, ya que mediante el pro-
ceso acelerado de población los límites de la ciudad se 
unieron con la zona destacada, formando un espacio con 
importantes contrastes tanto provocados por la globali-
zación como por la zona rural. (Claudia A. Sereno, 2010)

BARRIADA CERRADA DEL CONDOR, CDMX:
Un claro ejemplo sobre el proceso de migración en la ciu-
dad de México son las barriadas, ubicada en la periferia de 
la ciudad. Sus habitantes generalmente no son originarios 
del sitio, sino que provienen del exterior del estado, estos 
son impulsados al movimiento debido a la búsqueda de 
mejorar sus condiciones de vida. (Larissa de Lomnitz, 1976)

REVISIÓN SINCRÓNICA

IMG 03. Bahía Blanca Argentina

IMG 04. Barriada Cerrada del
Condor, Cdmx
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CONJUNTO TLATELOLCO:
 Es uno de los ejemplos en la Cd. de México donde se bus-
có generar un proyecto arquitectónico enfocado en las fa-
milias con niveles económicos bajos. En la actualidad sigue 
representando un modelo de vivienda accesible, en buen 
estado y ubicación adecuada. (Román G. Meyer, 2019).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Este proyecto es un claro ejemplo de un proyecto de vi-
vienda donde existe un interés importante por respon-
der tanto al estilo de vida de las personas como a las 
condicionantes que le impone el sitio donde se encuen-
tra ubicado. “El prototipo de vivienda permite interac-
ción interior-exterior, condiciones de ventilación y tem-
peratura óptimas y flexibilidad a adiciones futuras”.

IMG 05.  Conjunto Tlatelolco

IMG 06. Preguntas Y Respuestas
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Anualmente una gran cantidad de personas 
abandonan sus viviendas en las zonas rurales 
para migrar hacia las ciudades, ya sea a nivel 
nacional o incluso internacional. Hay quienes 
lo hacen con la finalidad de encontrar mejoras 
en sus condiciones de vida, otros en cambio 
se ven forzados debido a condiciones oca-
sionadas por el cambio climático, así como 
desastres naturales, por ejemplo: sequias, 
inundaciones etc. (William L. Swing, 2017)

“Las poblaciones rurales, cuyos medios 
de subsistencia dependen de la agricultu-
ra, son particularmente vulnerables a las 
presiones que ejerce la migración. Están 
más expuestas, tienen una mayor depen-
dencia de los recursos naturales y una ha-
bilidad limitada para confrontar los riesgos 
y manejarlos. […]” (William L. Swing, 2017)

En el caso específico de la ciudad de Hue-
tamo este representa una opción viable para 
establecerse y alcanzar en el sitio el progre-
so buscado, ya que aquí suelen encontrarse 
una variedad de condiciones que las zonas 
rurales no brindan. Hablando especialmente 
sobre las condiciones laborales, existe mayo-
res ofertas en ciudades o poblados de mayor 
tamaño y con ello pueden mejorar sus con-
diciones económicas, y en general de vida.

Mediante una búsqueda de información en 
Google Earth Pro se pudieron obtener los datos 
presentados en la imagen, en la cual se obser-
va el incremento demográfico de la ciudad de 

1.2 TRASCENDENCIA TEMÁTICA 

Huetamo del año 2012 (señalado con línea roja) 
y del año 2019 (señalado con línea amarilla) 
en la cual se hace evidente el fenómeno de in-
cremento mencionado. Es generalmente en la 
periferia de la ciudad donde se observa dicho 
fenómeno ya que en esas zonas el costo de los 
predios suele ser más accesible que al interior 
de la ciudad, debido a la falta de infraestructu-
ra y servicios urbanos que afectan estas zonas.
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IMG 07. Crecimiento demográfico de Huetamo. 
Google Earth Pro.
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La población que pasa por el proceso de mi-
gración generalmente se asienta en la peri-
feria de la ciudad, en este caso abarcando 
específicamente la zona este de la ciudad, 
en donde se observa que una de las razo-
nes más frecuentes que propician el creci-
miento del lugar son las factibilidades que 
se dan para la adquisición de los predios, 
estos generalmente son de procedencia eji-
dal y carecen de servicios de infraestructura.

Se observa que la mayoría de construc-
ciones situadas en el área están en proceso 
de construcción, la vivienda está fragmen-
tada o hecha en partes separadas, algunas 
están en obra negra a pesar de tener varios 
años de haberse construido. Así mismo se ob-
serva una gran cantidad de terrenos baldíos.

El material con que se realizan actualmente 
las construcciones en el municipio están hechas 
con materiales como: tabique, block, losas de 
concreto o cubiertas de lámina, piso general-
mente de concreto. Algunas de las construc-
ciones presentan características como: mu-
ros no aplanados, fachadas no terminadas, 
sistemas hidráulicos provisionales o ausencia 
de los mismos. Destacan los espacios abiertos.

La siguiente imagen es un ejemplo de una 
vivienda en la periferia de la ciudad, donde 
la construcción se ubica al fondo del terre-
no, al inicio se tiene el patio con diversidad 
de plantas y árboles que permiten refrescar 
el espacio y no está delimitado con bardas 
perimetrales sino con delimitaciones tem-
porales de alambre y postes de madera.

1.3 CIRCUNSTANCIAS DEL PROBLEMA A RESOLVER
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IMG 08. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela Pineda 
Cardenas.

1.4 POTENCIAL DEL PROYECTO

Se considera que el potencial del proyecto ra-
dica en el fenómeno de migración que se da 
del campo a la ciudad, proceso al cual cada 
vez se suma más población, a pesar de ser un 
proceso paulatino es de suma importancia.

La propuesta está dirigida para este tipo de 
población, la cual no siempre tiene las condi-
ciones económicas más favorables, sino que 
por el contrario llega a la ciudad buscando me-
jorarlas. Está enfocado específicamente a la 
vivienda lo cual es una de las necesidades bá-
sicas al moverse a vivir de un lugar a otro, por 
ello se pretende generar una propuesta arqui-
tectónica en la que los usuarios puedan involu-
crarse y formar parte del proceso de diseño, o 
en su defecto generar la propuesta partiendo 
de entablar un contacto directo con personas 
que se han visto involucradas en dicho proceso.

El retomar elementos de la arquitectura tra-
dicional puede resultar interesante en cues-
tiones de rescate cultural, el cual aunado con 
elementos actuales puede dar como resultado 
una propuesta integrar que responda adecua-
damente al sitio, así como a las necesidades 
de los usuarios, tomando en cuenta los facto-
res culturales, sociales, así como económicos.

Se considera que la propuesta puede ser via-
ble y accesible para aquellas personas que es-
tán en proceso de construir su vivienda, proce-
so que a pesar de ser paulatino pueda lograr el 
uso eficiente de los recursos tanto económicos 
como materiales, así como cumplir satisfacto-
riamente con las necesidades de los usuarios y 
que responda adecuadamente a las condicio-
nes medioambientales que se tienen en el sitio.
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CONCLUSIÓN APLICATIVA 

1.1 REFERENTES EVOLUTIVOS DEL TEMA
REVISIÓN DIACRÓNICA: Este apartado funciona para cono-
cer como a lo largo del tiempo se ha resuelto la problemática 
detectada, con ello se puede tener una visión general al res-
pecto y entender cómo puede la intervención arquitectóni-
ca ayudar a la población a la cual está dirigido el proyecto.

REVISIÓN SINCRÓNICA: Por su parte esta revisión 
permite conocer como se ha resuelto la problemáti-
ca detectada alrededor del mundo, conocer los mé-
todos, estrategias, y con ello entender la forma en 
que se puede abordar para proponer una solución.

1.2 TRASCENDENCIA TEMÁTICA 
Gracias a este apartado se detectar la importan-

cia de la problemática, y se entiende la magnitud de 
la misma, se conocer el por qué es importante abor-
dar el tema, así como las diversas circunstancias que 
han influido para esté en un crecimiento constante.

1.3 CIRCUNSTANCIAS DEL PROBLEMA A RESOLVER
Este apartado permite profundizar en como ac-

tualmente se resuelve la situación en el sitio, así como 
las características que esto presenta. Se muestra un 
caso específico en el cual se pudieron detectar algu-
nas características importantes y entender principal-
mente la progresividad de la situación, logrando que 
esto sea uno de los ejes fundamentales del proyecto.

1.4 POTENCIAL DEL PROYECTO
En este apartado se determina a quien puede be-

neficiar el proyecto para con ello dirigir acertada-
mente la investigación, así como detectar cuales se-
rían los principales beneficiados, ya que en ellos 
radica el potencial que puede tener el proyecto.
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I . 2 D E T E R M I N A N T E S 



35

S O C I O C U L T U R A L E S / 
POLÍTICO - ECONÓMICAS
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En este capítulo se abordarán diversos aspectos 
directamente relacionados con la problemáti-
ca en el sitio, es decir como esto se ha dado 
a lo largo del tiempo para poder comprender 
de una forma mas claro el proceso que se ha 
seguido y los motivos por los cuales el creci-
miento del sitio se ha generado de tal manera.

Se hará énfasis en los hábitos cultura-
les de los futuros usuarios ya que esto jue-
ga un papel sumamente importante para 
el proyecto debido a que por este motivo 
demanda ser un proyecto sumamente dife-
rente según las costumbres que estos tienen, 
relacionados en gran medida con cuestio-
nes tanto culturales como medioambientales.

Se analizará los porcentajes de la po-
blación hacia la cual va dirigido el pro-
yecto para tener un panorama general 
de la magnitud de la situación y con ello 
demostrar la trascendencia del mismo.

Se estudiará la importancia que tie-
nen los factores económicos en el pro-
yecto ya que esto determinará en gran 
medida lo que en él se pueda lograr.

I.2 DETERMINANTES SOCIOCULTURALES 
/ POLÍTICO – ECONÓMICAS
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2.1 CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL LUGAR

Huetamo es actualmente un punto impor-
tante en cuestiones políticas y económi-
cas de la zona, atrayendo diariamente a un 
gran número de población de zonas rurales 
y de municipios colindantes con la ciudad. 
Con el paso del tiempo el desarrollo del lu-
gar ha permitido generar diversas ofertas la-
borales, económicas, educativas, etc. que 
en las zonas rurales de los alrededores no se 
tienen, por dicho motivo anualmente po-
blación de estas zonas optan por migrar a la 
ciudad en busca de mejores condiciones.

Se entrevistaron a algunas personas origina-
rias de la ciudad las cuales han visto el proceso 
de urbanización de una forma muy cercana 
y por ello se consideran fuentes importantes 
de información. Y se pudieron obtener da-
tos relevantes hablando específicamente del 
crecimiento de la ciudad en la zona este.

Es importante señalar que previo a la urba-
nización del sitio, toda la zona observada esta-
ba destinada para la agricultura. Se concluyó 
que el crecimiento de esta zona fue a partir 
de la realización del Hospital Rural N.31, el cual 
cuando se construyó estaba totalmente en las 
afueras de la ciudad, considerablemente ale-
jado de la zona habitacional. Posterior a esto se 
construyó la Secundaria Federal N. 1 ubicada a 
un costado del mismo hospital, y aunado a ello 
se construyó el libramiento, lo cual representó 
un importante atractivo para la población. 

Imagen obtenida de Google Earth Pro, 
Ubicación de equipamiento cercano:

0. Zona propuesta
1. Hospital Rural N.31
2. Escuela Secundaria Federal N. 1
3. Preparatoria
4. Colegio de Bachilleres
5. Unidad Deportiva
6. Jardín de niños
7. CAPEP

IMG 09. Zona de crecimiento demógrafo y
equipamiento urbano cercano. Google Earth Pro.
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Paulatinamente se fueron agre-
gando otros elementos impor-
tantes de equipamiento urbano 
como: la construcción de las dos 
preparatorias, la Unidad Deporti-
va, entre otros ubicadas en la mis-
ma zona. Acompañado de esto el 
uso de suelo comenzó a cambiar, 
destinándose para uso habitacio-
nal y mixto, ya que se observaba 
la necesidad de estar más cerca 
para tener un mayor acceso a 
este tipo de equipamiento.
Hablando específicamente de las 
viviendas localizadas en la zona 
estudiada al encontrarse a las 
orillas de la ciudad tienen impor-
tantes problemas a causa de fal-
ta de infraestructura como: agua 
potable, pavimentación, entre 
otros. El transporte es en general 
ineficiente, pero en la zona ele-
gida prácticamente no se tiene 
acceso a dicho servicio, ya que 
para utilizarlo se debe caminar 
hasta la vialidad principal más 
cercana; que es el libramiento.
En general la zona ha sido bene-
ficiada por el gran número de 
equipamiento urbano con el que 
cuenta, aunque por la parte de la 
infraestructura no se cuenta con 
gran cantidad de servicios y los 
existentes tienden a ser deficientes. IMG 01. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela 

Pineda Cardenas.
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2.2 ANÁLISIS DE HÁBITOS CULTURALES DE LOS FUTUROS USUARIOS

Los usuarios estudiados tienen una particularidad importan-
te ya que al provenir de zonas rurales tienden a tener hábi-
tos diferentes a los usuales en las ciudades, a pesar de ello 
Huetamo sigue manteniendo características rururbanas, lo 
cual hasta cierto punto les permite no sufrir un cambio su-
mamente drástico. Generalmente este tipo de personas se 
inclinan por espacios muy amplios, más aún demandado 
por las condiciones climatológicas ya que este tipo de es-
pacios permite mayor ventilación. Este aspecto no siempre 
es favorecido ya que los predios en la ciudad son considera-
blemente reducidos con respecto a los de las zonas rurales.

En la siguiente imagen se ejemplifica lo mencionado ante-
riormente, donde en el patio de las viviendas se tienen diversos 
árboles y plantas (específicamente en la imagen se observa 
un limón del lado derecho y un guayabo del lado izquierdo) 
lo cual brinda sombra y permite mitigar los altos niveles de 
temperatura provocados por la radiación solar, generando 
así un espacio apto para las actividades que en el espacio se 
dan, especialmente por las tardes cuando se reúne la familia.

Algunas personas al migrar a la ciudad intentan seguir con 
ciertos hábitos / actividades que se practicaban en su anterior 
residencia, una de esas actividades es la crianza de anima-
les domésticos (principalmente pollos), lo cual puede resultar 
hasta cierto punto desfavorable debido a lo que esto pue-
da generar en la zona circundante: malos olores, ruido, etc.

Una situación que muy comúnmente ocurre es la congre-
gación de personas dentro de un mismo predio/ vivienda, ya 
que en muchas ocasiones a falta de recursos económicos para 
adquirir los predios las familias optan por vivir más de una den-
tro de un mismo predio; es decir, los padres que generalmente 
son quienes financian en predio permiten que alguno(s) de los 
hijos construya su vivienda dentro del mismo predio o incluso 
se llega a vivir dentro de la misma vivienda. Lo anterior repre-
senta un importante aspecto a analizar dentro del proyecto.

IMG 01. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN A ATENDER

“[..] las ciudades de más de 13 000 habitan-
tes han seguido creciendo a un ritmo medio 
del 5% anual. Entre 1940 y 1970 la población 
urbana ha aumentado proporcionalmen-
te, de un 20% a un 40% de la población to-
tal de México” (Larissa de Lomnitz, 1976).
A falta de datos estadísticos recientes sobre el 
municipio se toman los datos registrados por 
INEGI en el año de 1995, 2010 y 2015. Como 
se muestra en la siguiente imagen en el muni-
cipio de Huetamo en un período de 45 años 
el cambio de residencia de la población de 
zonas rurales a la zona urbana aumentó en 
un 23.3%, lo cual refleja que dicho proceso 
está en aumento año con año. (INEGI 2001)
 

En el año de 1990 el porcentaje de personas 
por vivienda era de 4.4 mientras que en el 
2015 fue de 3.5. Por otra parte, en el año 2010 
más de la mitad de la población (52.14%) ya 
se encontraba residiendo en la ciudad de 
Huetamo según datos de (Sedesol, 2013). 
Lo anterior es el reflejo del movimiento mi-
gratorio impulsado por las necesidades de 
progreso y mejora que buscan las personas.

IMG 10. Población total por tipo de vivienda. INEGI.

IMG 11. Distribución de población por tamaño de
localidad. INEGI.
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Uno de los principales factores que intervienen en la migración de la población del campo a la ciu-
dad son las condiciones económicas, ya que de ello se derivan diversas situaciones que repercuten 
directamente en la calidad de vida de las personas, es por ello que siempre se está en busca de me-
jorarlas para con ello tener un progreso tanto personal, familiar, laboral, etc. (William L. Swing, 2017)

Por tanto, uno de los aspectos más importantes del proyecto es la viabilidad económica, 
considerándose como uno de los detonantes principales del mismo, ya que el nivel econó-
mico de los usuarios prospecto generalmente es muy bajo, y se pretende contribuir a que 
sus condiciones económicas puedan mejorar, por ello se buscará la economía del mismo.

Uno de los factores que han favorecido a la población de la zona es el precio de los predios, 
ya que este es en cierta medida accesible y en muchos casos permite que las personas pue-
dan hacer su financiamiento mediante diversos pagos, lo cual facilita aún más su adquisición.

Un factor importante de los predios ubicados en la zona es la cercanía con im-
portantes elementos de equipamiento urbano, lo cual les permite ser más atrac-
tivos e interesante su adquisición, así mismo su cercanía con el libramiento.

2.4 ASPECTOS ECONÓMICOS: 
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APOYO PARA CUARTO DORMITORIO

Este programa social es: Federal

Población objetivo:
Población con carencia en Calidad y Espacios 
de la Vivienda y Hacinamiento, que viven prin-
cipalmente en zonas ZAP y en Municipios con 
Rezago Social mas alto. 

En qué consiste el apoyo:
Construcción de un cuarto dormitorio de 
16.65m2. Losa de cimentación de concreto ar-
mado. Muro de block hueco de 15x20x40 cms. 
Castillo de concreto armado con armex de 
15x15 cms. Cadena de cerramiento de concre-
to armado con armex de 15x20 cms. Losa maci-
za de concreto armado. Aplanados con mez-
cla cemento-arena en interiores y exteriores. 
Aplanados de yeso en plafón. Pintura vinílica 
en plafón. Piso pulido. Una ventana de aluminio 
clight de 1.20x1.29 mts. Incluye vidrio 3mm. Una 
puerta prefabricada laminada de 0.80x2.06mts. 
Incluye chapa y marco de fierro. Salidas eléc-
tricas. Impermeabilización de azotea en frío. 

Grupos de atención:
-Personas
-Familias
-Personas con discapacidad
-Población de localidades de alta o muy 

alta marginación
-Población en pobreza.

2.5 ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

 

¿Cómo se entregan los apoyos? 
No monetario

Mecanismo para entregar el apoyo: 
Presencial

  
Departamento encargado:
Desarrollo social

Documentos necesarios para trámite:
-Copia de credencial de elector
-Copia de CURP
-Comprobante de domicilio
-Copia de escrituras del predio donde se reali-
zará el proyecto.

Tiempo de espera aproximado para recibir el 
apoyo: 
9 - 12 meses

Tiempo aproximado de ejecución de la obra:
30 días.
(Transparencia Mexicana, 2018). 
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IMG 11.1 .Ejemplo de Apoyo. Ana Gabriela Pineda Cardenas
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Actualmente existe una tendencia importante 
por realizar los proyectos que permitan apoyar 
a las personas más vulnerables, uno de ellos 
es el “plan nacional de vivienda 2019-2024” 
en el cual se busca que este tipo de personas 
tenga acceso a una vivienda con el objeti-
vo de lograr su desarrollo pleno y mejorar sus 
condiciones de vida. (Román G. Meyer, 2019)

En él se señala que: “[…] coloca su énfasis 
en los grupos más vulnerables, y les devuelve 
el acceso a la vivienda adecuada, […] con-
sidera que la vivienda ha dejado de ser un 
producto comercial escindido del territorio y 
se ha convertido, […] en un espacio habita-
cional inherentemente vinculado con el te-
rritorio.” Además, señala que “incorpora los 
siete elementos de la vivienda adecuada es-
tablecidos por ONU: seguridad de la tenen-
cia; disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura; asequibilidad, 
habitabilidad, accesibilidad; ubicación y ade-
cuación cultural.” (Román G. Meyer, 2019)

Por lo que se considera de suma importan-
cia acorde a los objetivos de este proyecto 
en el cual se pretende la participación direc-
ta de los usuarios sobre su proyecto, así como 
el respeto por el contexto tanto medioam-
biental, sociocultural, económico, etc. 

Por otra parte al realizar un análisis sobre las 
condiciones de los posibles usuarios y al tomar 
como referencia el proceso para llevar a cabo 
gran parte de las construcciones actuales se 
determina que la construcción del proyecto se 
realizaría por etapas, ya que las condiciones 

2.5 ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

económicas de la población a la cual va diri-
gido el proyecto generalmente no son las más 
favorables y posiblemente tendrían que trans-
currir varios años para que el proyecto pudie-
ra culminarse, por ello lo más favorable seria 
dividirlo por etapas, iniciando con los elemen-
tos más indispensables para la vivienda como 
puede ser: recámara, cocina, baño. Para en 
etapas posteriormente agregar elementos 
que ayuden a complementar los espacios, se-
gún requieran las necesidades de los usuarios.

IMG 12. Programa N. de Vivienda, 2019. 
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2.1 CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL LUGAR
Este apartado en fundamental en la investigación, ya 

que se profundiza en los factores que han permitido el 
crecimiento de la zona elegida, mismos que le han dado 
cierta plusvalía. Lo anterior permite conocer como se ha 
dado el crecimiento y entender el por qué actualmente 
sigue en constante crecimiento.

2.2 ANÁLISIS DE HÁBITOS CULTURALES DE LOS FUTUROS 
USUARIOS.

El conocer acerca de las diversas costumbres y for-
mas de vida de los usuarios permite abordar el tema 
entendiendo que las condicionantes son diferentes 
y estas marcan significativamente la forma en que el 
proyecto debe desarrollarse. Por ello es fundamen-
tal el contacto directo con los usuarios referenciales. 

2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN A ATENDER
Un factor fundamental en la investigación es te-

ner el conocimiento sobre el número de perso-
nas a las cuales se podría beneficiar el proyec-
to, y con ello reiterar la trascendencia del mismo.

2.4 ASPECTOS ECONÓMICOS:
La economía impacta directamente sobre el proyecto, 

por ello es importante conocer las condiciones económi-
cas de los futuros usuarios ya que al conocer esto se pue-
de tener generar propuestas adecuadas, sabiendo que 
bajo un proceso progresivo esto puede llevarse a cabo.

2.5 ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Analizando la naturaleza del proyecto se determina 

que un factor que puede beneficiar significativamen-
te son los diversos apoyos y estrategias que brinda el go-
bierno, un ejemplo de ello es el apoyo que actualmente 
el gobierno municipal está brindando para la construc-
ción de un módulo de 4x4, lo cual para el proyecto pue-
de ser de gran ayuda en el proceso de progresividad. 

CONCLUSIÓN APLICATIVA
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I.3 - DETERMINANTES MEDIO AMBIENTALES

Este capítulo será de vital importancia para el 
proyecto, ya que en él se estudiarán los facto-
res medioambientales tanto generales como 
hidrografía y orografía, los cuales no reper-
cuten directamente sobre el proyecto, pero 
funcionan para dar un panorama general del 
contexto natural. Al igual los factores más es-
pecíficos, como las condiciones climatologías 
y la vegetación, los cuales repercutirán signifi-
cativamente en el proyecto, por ello es de vital 
importancia conocerlos para que la propues-
ta que se generará pueda responder satisfac-
toriamente a estas diversas condicionantes.
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3.1 LOCALIZACIÓN

El municipio de Huetamo se encuentra ubi-
cado al sureste del estado de Michoacán, 
es uno de los siete municipios que confor-
man la región de tierra caliente del esta-
do. Sus coordenadas son: 18º38’ de lati-
tud norte y 100º54’ y se encuentra a una 
altura sobre el nivel del mar de 280 metros. 
“Limita al norte con Carácuaro y Tiquicheo, 
al este con San Lucas, al sur con el Estado de 
Guerrero y al oeste con Churumuco y Turica-
to. La distancia a la capital del Estado es de 
210 kms.” (Ayuntamiento d. Huetamo, 2015)

IMG 13. Ubicación geográfica de Huetamo Michoacán. 
Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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3.2 AFECTACIONES FÍSICAS EXISTENTES

Según datos obtenidos del INEGI su relie-
ve lo constituyen estribaciones meridionales 
del sistema volcánico transversal y la depre-
sión del Balsas; cerros de Turitzio, Mesa, Lagu-
na de Dolores y Zacanguirete. (INEGI, 2001)

En lo referente a la ciudad esta está asentada 
sobre un valle, el cual presenta unas ligeras irre-
gularidades en su topografía específicamente 
acercadas al centro de la ciudad. Hablando 
particularmente de la zona donde se ubica el 
predio la topografía es sensiblemente plana.

OROGRAFÍA 

IMG 14. Orografía. INEGI.
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HIDROGRAFÍA

Como se muestra en la siguiente imagen 
obtenida del INEGI, la hidrografía del muni-
cipio está integrada por los ríos Balsas y Ca-
rácuaro; arroyos de San Jerónimo, Quetze-
ría, Seco, Turitzio, Urapa, Cutzio y Grande; 
presa El Pejo; manantiales de aguas frías el 

Chihuejo, Cahuero y Zapote. (INEGI, 2001)
Hablando específicamente de la zona 

donde se ubica el predio no existen corrien-
tes de agua cercanas que puedan repre-
sentar un punto importante a considerarse.

IMG 15. Hidrografía. INEGI
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3.3 CLIMATOLOGÍA

El clima del municipio es tropical y seco estepario 
con lluvias en verano, generalmente su tempe-
ratura oscila entre los 21º a 38º centígrados. Mien-
tras que su precipitación pluvial anual de 975.5 
milímetros (Ayuntamiento d. Huetamo, 2015)

TEMPERATURA

De acuerdo a datos recientes sobre el munici-
pio su temporada calurosa dura aproximada-
mente 2,1 meses la cual va del 25 de marzo 
al 30 de mayo, mientras que la temperatura 
máxima promedio diaria es más de 37 °C. El 
día más caluroso del año es el 1 de mayo, con 
una temperatura máxima promedio de 38 °C 

y una temperatura mínima promedio de 21 
°C. La temporada menos calurosa dura apro-
ximadamente 6,9 meses: del 29 de junio al 24 
de enero, y la temperatura máxima promedio 
diaria es menos de 33 °C. El día menos calu-
roso del año es el 13 de enero, con una tem-
peratura mínima promedio de 16 °C y máxima 
promedio de 33 °C. (Weather, Spark, 2020).
Cabe mencionar que específicamente 
en las viviendas de la región la tempera-
tura puede variar considerablemente de 
unas a otras, esto depende de las orien-
taciones que se tengan, alturas, materia-
les utilizados, así como elementos natura-
les que permitan la humidificación del aire.

IMG 16. Temperatura. Weather Spark.
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LLUVIA:
La temporada lluviosa del año inicia aproxima-
damente a mediados del mes de junio y termia 
a mediados del mes de octubre, la mayoría de 
la lluvia cae durante un mes alrededor del 31 
de agosto, con una acumulación total prome-
dio de 154 milímetros. (Weather, Spark, 2020).
Cabe mencionar que las viviendas de la ciu-
dad generalmente no cuentan con sistemas 
de recolección del agua pluvial, en su lugar 

(en algunos casos) se lleva a cabo de forma 
manual, recolectando en estos casos un por-
centaje mínimo del total de lo que se pudie-
ra aprovechar. Lo anterior representa un serio 
problema, ya que existen temporadas del año 
donde el abastecimiento del agua potable 
deja de funcionar y en su lugar se recurre a 
comprar el agua por otros medios, represen-
tando gastos considerablemente elevados.

SOL:

Se prevé que en el año 2020 el día 
más corto será el 21 de diciembre, 
con 11 horas y 1 minuto de luz na-
tural; el día más largo el 20 de ju-
nio, con 13 horas y 15 minutos de 
luz natural. (Weather, Spark, 2020).

IMG 17. Promedio de lluvia. Weather, Spark.

IMG 18. Registro de insidencia solar. Weather, Spark.
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HUMEDAD

El período más húmedo del año dura apro-
ximadamente 6,0 meses, que van del 16 de 
mayo al 18 de noviembre, y durante ese tiem-
po el nivel de comodidad es bochornoso, 
opresivo o insoportable por lo menos duran-
te el 25 % del tiempo. (Weather, Spark, 2020).
Este aspecto puede variar considerablemente 
de una vivienda a otra, eso está directamente 
relacionado con elementos naturales que se 
tengan (árboles, plantas, etc.) ya que esto per-
mite mantener mayor humedad en el ambiente 
tanto por el riego que se les da, la sombra que 
generan y con ello la humidificación del aire.
(Weather, Spark, 2020).

La dirección del viento promedio por hora 
predominante es del oeste durante el año. 
La parte más ventosa del año dura aproxi-
madamente 3,8 meses, que van del 25 de fe-
brero al 18 de junio, con velocidades prome-
dio del viento de más de 7,3 kilómetros por 
hora. El día más ventoso del año se conside-
ra el 11 de mayo, con una velocidad prome-
dio del viento de 9,4 kilómetros por hora. El 
tiempo menos ventoso del año dura aproxi-
madamente 8,2 meses, que van del 18 de ju-
nio al 25 de febrero.  (Weather, Spark, 2020).

VIENTOS

IMG 19. Niveles de comodidad de la humedad. Weather 
Spark.

IMG 20. Dirección del viento. Weather Spark.
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3.4 VEGETACIÓN Y FAUNA.

VEGETACIÓN

Hablando específicamente sobre la vegeta-
ción encontrada en la zona del predio propues-
to se encuentran principalmente áreas de pas-
tizales, arbustos de pequeña y mediana altura, 
ya que anteriormente toda la zona era utilizada 
como zona agrícola. Por otra parte, también 
existen especies domésticas entre las que se 
pueden encontrar: Tabachín, Fico (Ficus), Ca-
melina, Palmera, Mango, Tamarindo, Ciruelo, Li-
món, entre otros. De los cuales algunos son me-
ramente ornamentales, otros son utilizados por 
la sombra que dan en a lo largo al ser de hoja 
perenne y otros son utilizados por ser frutales.

FAUNA

La fauna encontrada en el sitio se ca-
racteriza por roedores, diferentes espe-
cies de lagartijas y en ocasiones algu-
nos animales venenosos como alacranes.
En los alrededores del terreno propuesto se en-
cuentran algunos animales domésticos como 
las gallinas, las cuales son criadas principal-
mente para el consumo de los mismosdueños. 

IMG 21. Vegetación. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 22. Fauna.  Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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I.4 DETERMINANTES URBANAS

Este capítulo funcionará para dar un panorama 
general sobre el sitio donde se propone el pro-
yecto, se abordará el tema del equipamiento 
urbano, identificando los elementos más impor-
tantes, así como los más cercanos al proyecto. 
Se informará sobre los diversos servicios de in-
fraestructura con que cuenta la ciudad y en es-
pecífico la zona propuesta, para considerar en 
cómo esto condicionará o beneficiará al proyec-
to. De la misma forma se estudiarán las diversas 
problemáticas que pueden influir en el proyecto 
Se abordará el tema de la imagen urbana 
la cual será importante conocer para enten-
der la forma en que el proyecto puede inte-
grarse de la manera más correcta a esta.
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4.1 EQUIPAMIENTO URBANO
0. Zona propuesta0. Zona propuesta
1. Presidencia Municipal1. Presidencia Municipal
2. Jardín principal2. Jardín principal
3. Mercado municipal3. Mercado municipal
4. Central de autobuses4. Central de autobuses
5. Iglesia5. Iglesia
6. Centro de salud6. Centro de salud
7. Unidad deportiva7. Unidad deportiva
8. Auditorio 8. Auditorio 
9. Jardín de niños9. Jardín de niños
10. Escuela primaria10. Escuela primaria
11. Escuela secundaria11. Escuela secundaria
12. Escuela nivel medio superior12. Escuela nivel medio superior
13. Escuelas nivel superior 13. Escuelas nivel superior 
14. Guardería14. Guardería
15. Plaza de toros15. Plaza de toros

IMG 23. Equipamiento urbano. 
Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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Comercio: Existe el Mercado municipal ubicado a es-
casas cuadras del centro de la ciudad el cual ha sido 
recientemente ampliado hacia el lado oriente. En este 
punto de la ciudad se genera un importante núcleo co-
mercial aunado a la gran cantidad de locales y puestos 
ambulantes ubicados en las calles que lo rodean. En la 
siguiente imagen se muestra parte de la remodelación 
mencionada, así como de las actividades que se realizan.

Comunicación y Transporte: Cuenta con una central ca-
mionera la cual se muestra en la siguiente imagen. Está 
ubicada en el centro de la ciudad (a una cuadra de la 
presidencia municipal) y por dicho motivo genera im-
portantes problemas de tránsito en la zona. De igual ma-
nera esta funciona como un punto importante para la 
economía y el comercio de la ciudad, ya que en el ex-
terior de las instalaciones abundan dichas actividades. 
En los planes del ayuntamiento actual se tiene prevista 
una remodelación para las instalaciones de la central de-
bido al mal estado en que se encuentran actualmente.

Recreación: Uno de los puntos más importantes para el 
recreo y la diversión de los habitantes de la ciudad es la 
plaza principal, la cual se muestra a continuación. Esta 
funciona como un punto de encuentro y a en diversas 
ocasiones es utilizada para la realización de diversas ac-
tividades, ya sean culturales, políticas, comerciales, etc.
Existe otros tipos de edificios dedicados a la recrea-
ción, entre ellos se encuentra: la plaza de toros “Mi-
guel Balderas”, así como balnearios, restaurantes, etc.

IMG 24. Mercado mpal. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.

IMG 25. Central Camionera. Ana Gabrie-
la Pineda Cardenas.

IMG 26. Jardin Principal. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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Administración: Palacio municipal: en dichas instala-
ciones se encuentra el ayuntamiento y gobierno mu-
nicipal, por ello diariamente acude población para la 
realización de diversos trámites, así como para llevar a 
cabo actividades de índole político. Al igual en diversas 
ocasiones se pueden observar manifestaciones de dife-
rente índole bloqueando el acceso a las instalaciones.

Deporte: Existen dos unidades deportivas: la primera y 
más completa está ubicada sobre la calle fray Juan Zu-
márraga; esta unidad cuenta con área de juegos infan-
tiles, canchas de: fútbol, básquetbol, volibol, así como 
una alberca olímpica la cual se encuentra inactiva. 
La segunda unidad inaugurada recientemente se en-
cuentra ubicada en la tenencia de Cutzeo, esta cuen-
ta con canchas de fútbol, fútbol infantil y básquetbol.
En la siguiente imagen se muestra la primera unidad 
mencionada; la cual se encuentra cerca del predio ele-
gido, ubicado sobre la calle Fray Juan de Zumárraga. 

Salud: se cuenta con unidades de la secretaría de sa-
lud, unidades del IMSS Oportunidades, IMSS régimen 
ordinario, así como una clínica de medicina familiar 
del ISSSTE, y se estima que el 49.06% de la población to-
tal del municipio no es derechohabiente de los ser-
vicios de salud pública. (Secretaría, Gobierno, 2019)
En la siguiente imagen se muestra el Hospital Ru-
ral N.31 ubicado sobre el libramiento Cp. 61940.

IMG 27. Presidencia Mpal. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.

IMG 28. COPLAMAR. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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Cultura: Existe una casa de la cultura ubicada sobre la ca-
lle Melchor Ocampo Poniente en la cual se imparte talle-
res de: música, danza, manualidades, pintura, entre otros. 
Asistencia Social: existen asilos de ancianos, guarde-
rías de índole privado y público perteneciente al IMSS 

Educación: se cuentan con los niveles de: preescolar, prima-
ria, secundaria, preparatoria e instituciones de nivel superior; 
las anteriores tanto del sector público como privado. Cabe 
mencionar que las ofertas de educación de nivel superior 
no son tan extensas, por ello muchos de los jóvenes optan 
por migrar a otras ciudades donde la oferta y educativa 
sea mayor, siendo la opción principal la ciudad de Morelia.

IMG 29. Tecnológico de Huetamo. 
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4.2 INFRAESTRUCTURA URBANA

INFRAESTRUCTURA VIAL: La ciudad se conecta con la capi-
tal del estado mediante la carretera federal n. 15 y 51, la 
primera en la ruta Zitácuaro y la segunda por la ruta Made-
ro. Además, se conecta con los municipios de Carácuaro, 
Nocupétaro, San Lucas, así como con municipios de Gue-
rrero, así mismo existe la carretera que comunica la ciudad 
con Churumuco y Apatzingán. (Secretaría, Gobierno, 2019).

PAVIMENTACIÓN: La zona no cuenta con pavimentación en 
las calles, a excepción del libramiento el cual se encuentra 
aproximadamente a cuatro cuadras de los predios elegidos.

ENERGÍA ELÉCTRICA: “El municipio de Huetamo cuen-
ta con dos subestaciones de distribución de la Comisión 
Federal de Electricidad, mismas que tienen una capa-
cidad de almacenamiento de 76.25 MWH, entre ambas. 
[…] en el año 2010, el servicio de energía ya abarca-
ba un 96.4 por ciento, aunque sigue estando por de-
bajo de la media estatal que es del 97.10 por ciento.” 
(Secretaría, Gobierno, 2019). El predio elegido tiene ac-
ceso a la energía eléctrica (mediante el previo contrato).

SANEAMIENTO BÁSICO:  El porcentaje de viviendas con 
servicio de drenaje a nivel estatal es del 92.2 por cien-
to. En cuanto al número de localidades que cuen-
tan con servicio de drenaje son solamente 14 de las 
286 que existen en el municipio. (INEGI 2001) El pre-
dio seleccionado cuenta con el servicio de drenaje.

AGUA POTABLE: Del total de viviendas particulares que 
existen en el municipio, el 81.3 por ciento cuentan con 
servicio de agua entubada Según datos (INEGI 2001). Por 
su parte la zona donde se ubica el terreno cuenta con 
acceso al agua potable (mediante el previo contrato). IMG 30. Carencia de infraestructura. 

Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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4.3 IMAGEN URBANA

La imagen urbana de la ciudad de Huetamo 
es una mezcla entre las construcciones resien-
tes, es decir, hechas con materiales y sistemas 
constructivos actuales y con una concepción 
tanto formal como espacial diferente, y a la 
vez construcciones antiguas que están he-
chas con materiales y sistemas constructivos 
tradicionales, es decir, conservan elementos 
de la arquitectura tradicional del sitio. Es en el 
centro de la ciudad donde se puede apreciar 
claramente el contraste mencionado anterior-
mente, lo cual es una característica importan-
te de los espacios rururbanos. Cabe mencio-
nar que no existe ningún programa o ley que 
regule esta situación, por tanto, existe una 
gran la libertad en cuestiones constructivas. 

Las calles y avenidas principales son de di-
mensiones reducidas; tomando como ejem-
plo la av. Madero como principal (la cual se 
observa en la imagen anterior), ya que atra-
viesa la ciudad desde el lado Norte hacia el 
lado Sur, atravesando el centro de la ciudad. 
Esta cuenta únicamente con un total de cua-
tro carriles, es decir, dos para cada sentido ve-
hicular, mismos que se convierten en un total 
de dos carriles en las horas más concurridas del 
día, ya que los carriles laterales son utilizados 
como estacionamiento o son ocupados por 
el comercio, provocando con ello una mayor 
congestión vehicular, y problemas de tránsito.

El comercio informal es uno de los compo-
nentes importantes de la imagen urbana de la 
ciudad, este se ve principalmente en el cen-
tro de la misma, abarcando especialmente 
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la av. Madero desde la altura de la calle Fray 
Bartolomé de las Casas hasta la calle Primero 
de Mayo. En esta actividad destaca principal-
mente la venta de comida, ropa, entre otras.

En cuanto a las dimensiones de los predios 
en centro de la ciudad tienden a ser reducidas, 
mientras que a medida que se aleja del mismo 
las medidas cambian considerablemente ya 
que en general los predios son de dimensio-
nes amplias. Igualmente cambia la apariencia 
de las construcciones, ya que a medida que 
se aleja del centro se logra observar en gran 
cantidad viviendas con arquitectura tradicio-
nal, las cuales son generalmente construccio-
nes antiguas. la mayor parte del uso de suelo 
esta destinados para uso habitacional, en los 
cuales destacan la vivienda al frente del pre-
dio y los grandes patios generalmente con 
diversos elementos naturales ubicados en la 
parte posterior o a un costado de la vivienda. 
Una vez en la periferia de la ciudad el aspecto 
cambia nuevamente, ya que es en estas áreas 
donde se da la mayor parte de las construc-
ciones actuales, las cuales son hechas con 
materiales y sistemas constructivos actuales.

Una vez en las afueras de la ciudad el uso de 
suelo está destinado principalmente para cues-
tiones agrícolas, por tanto, de observan gran-
des extensiones de áreas verdes con los ele-
mentos naturales característicos de las zonas.
W W

IMG 31. Esquina. av. Madero y Melchor Ocampo. 
Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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4.4 VIALIDADES PRINCIPALES

4.5 PROBLEMÁTICA URBANA VINCULADA AL PROYECTO

Las zonas de las periferias en las ciudades generalmen-
te son las más afectadas en cuanto a servicios se re-
fiere, debido a que no fácilmente lleganw hasta ellas 
todos los servicios que se tienen en el resto de la ciu-
dad, desde infraestructura, transporte, abasto, etc.

En la zona del predio elegido existen diversas problemá-
ticas, las cuales repercuten directamente en la forma de 
vida de los habitantes, entre los más importantes se encuen-
tran: la falta de pavimentación, agua potable, alumbrado 
público, entre otros. Otra de las problemáticas es la falta 
de transporte público, ya que para poder tomarlo se debe 
caminar cerca de 10 cuadras, lo cual resulta poco práctico 
en cuestiones de movilidad, genera una pérdida de tiem-
po y aunado a ello el transporte público existente tiene se-
rias deficiencias en cuanto a tiempo se refiere, provocando 
una pérdida de tiempo y poca eficiencia. Al igual no existe 
seguridad pública en la zona, lo cual en algunas ocasiones 
puede resultar negativo ante situaciones de emergencia.

Existen dos vialidades principales en la ciudad que son: el 
libramiento (línea roja) y la av. Madero (línea naranja), la 
cual atraviesa la ciudad en sentido Norte-Sur, hacia el norte 
se convierte en la carretera Huetamo-Tiquicheo y hacia el 
Sur se convierte en la carretera Huetamo- Cd. Altamirano.
El libramiento es la vialidad principal más cercana al proyec-
to, se encuentra a una aproximadamente a cuatro cuadras. 
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CONCLUSIÓN APLICATIVA 

EQUIPAMIENTO URBANO: Un factor sumamen-
te importante en la zona elegida para el pro-
yecto es la cercanía a equipamiento urbano 
importante en la ciudad; tanto de salud como 
de educación, lo cual ayuda a elevar tanto la 
plusvalía como la importancia que se tiene al 
poder acceder más fácilmente a los mismos.

INFRAESTRUCTURA URBANA:
Al contar con los servicios básicos de infraestruc-
tura en la zona permite tener el conocimiento de 
los servicios con que puede contar la propuesta 
y con ello asegurar la accesibilidad a los mismos.

IMAGEN URBANA:
Es importante tener el conocimiento al respecto 
para poder entender la forma en que el proyecto 
puede integrarse a la misma, manteniendo posi-
blemente ciertos materiales, alturas, colores, etc.

VIALIDADES PRINCIPALES:
La cercanía entre la zona elegida y el libramiento fa-
cilita el traslado de los usuarios hacia puntos impor-
tantes de la ciudad, así como a través de la misma.

PROBLEMÁTICA URBANA VINCULADA AL PRO-
YECTO:
La principal problemática detectada es el 
acceso limitado de algunos servicios de in-
fraestructura, o la mala calidad de los mismos.

IMG 32. Vialidades principales. 
Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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F U N C I O N A L E S
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En el presente capítulo formará una par-
te esencial de la investigación, ya que este 
será el análisis de los usuarios referencia-
les, con lo cual se buscará conocer tanto 
el estilo de vida de las personas, sus hábi-
tos particulares, así como la forma en que 
utilizan y se desenvuelven en el espacio.

Se analizarán casos análogos con la fi-
nalidad de tener referencias sobre las solu-
ciones que se han dado en situaciones simi-
lares, tanto en tema de vivienda como en 
condiciones medioambientales. Analizando 
tanto la parte diagramática como progra-
mática de los mismos, así como ventajas y 
desventajas que de ello se puedan identificar.

I.5 ANÁLISIS DE DETERMINANTES FUNCIONALES 
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WW

 ANÁLISIS DE HABITANTES REFERENCIALES:



72

FAMILIA 1

CARDENAS AVILÉS
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IMG 02. Ejemplo de vivienda. Ana Gabriela 
Pineda Cardenas.
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Jefe de familia: 57 años- chofer del transporte público.
Esposa: 55 años- ama de casa

Hijo: 24 años-chofer del transporte público.
Nuera: 24 años - ama de casa
Nieta: 1 año

IMG 33. Fam. Cardenas Aviles. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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El jefe de familia radicó inicialmente en la co-
munidad rural de “Uro”, perteneciente al mpio. 
de Huetamo de donde tuvo que migrar a Esta-
dos Unidos para trabajar y después de algunos 
años de ahorro de dinero regresó y se estable-
ció en la ciudad de Huetamo. Se eligió esta 
como única opción ya que al ser la ciudad 
más cercana a su lugar de origen podía estar 
fácilmente en contacto con su familia y diver-
sos conocidos, conocer las actividades que 
ahí se realizan y encontrar modo de empleo. 

Adquirió el predio por la cantidad de 
$12,000,000 hace aproximadamente 30 años. 
En el predio ya existía una vivienda, la cual se de-
rrumbó y se comenzó a construir la primera par-
te de la vivienda; proceso que le llevó cerca de 
3 años, posteriormente comenzó con la segun-
da parte. Años más tarde su esposa compró un 
segundo terreno, ubicado frente a su vivienda 
y lo destinaron para ser utilizado como corral.

Actualmente tanto el jefe de la familia como 
su hijo trabajan como choferes en el servicio 
de transporte público que conecta la ciudad 
de Huetamo con las diversas rancherías y mu-
nicipios cercanos.

CARDENAS AVILÉS
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Bodega
Lavadero
Vivienda del hijo
Corredor-cochera
Dormitorio y corredor
Dormitorio y corredor

Huerto
Corral
Baño
Chimenea

VIVIENDA ACTUAL

PLANTA 
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-Dormitorio
-Corredor
-Baño
-Chimenea

-Dormitorio
-Corredor
-Corredor - cochera

Adquisición de nuevo terreno, destinado para:
-Corral
-Huerto

-Ampliación de vivienda para hijo

Módulo brindado por apoyo de gobierno, 
utilizado como:
-Bodega

ETAPA 1 
(Hace aproximadamente 30 años)

ETAPA 2
( 5 años después)

ETAPA 3
( 7 años después)

ETAPA 4
(12 años después)

PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA
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PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA

Inicio de la vivienda con un es-
pacio destionado para dormitorio 
y estancia, al igual que el área de 
baño, chimenea y lavadero, al ser 
estos los espacios fundamentales 
para el inicio de la misma.

1

2
Continuación con el crecimien-

to de la vivienda agregando un 
espacio destinado para dormito-
rio, cocina interior y corredor, así 
como un corredor adicional utili-
zado como cochera, a la vez de 
área de estar.

IMG 34. Baño y chimenea. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 35. Cochera-corredor. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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3

4

Adquisición de un predio frente 
a la vivienda, el cual se ha utiliza-
do como un corral y huerto.

Ampliación para realizar la vi-
vienda del hijo menor, adecuan-
do un espacio dentro del mismo 
terreno.

IMG 37. Ampliación. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 36. Corral. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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PRODUCTIVIDAD DE LA VIVIENDA

La familia ha criado animales 
como vacas, puercos, gallinas, 
palomas, etc. A la vez en el se han 
plantado árboles frutales. Lo ante-
rior utilizado para el consumo de la 
misma familia.

IMG 38. Corral. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 39. Corral. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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IMG 40. Cosecha. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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FAMILIA 2

RUEDA GARCíA
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IMG 41. Fam. Rueda García. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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IMG 42. Fam. Rueda García. 

Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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La historia de la familia Garcia comenzó 
hace aproximadamente 10 años, cuando la 
jefa de la familia (quien nació en la comunidad 
rural de Bastan del Cobre y posteriormente mi-
gró a los Estados Unidos), regresó del extranje-
ro y gracias a los ahorros con que ella contaba 
adquirió el predio donde viven actualmente. 
Ella menciona que compró su predio al conta-
do por la cantidad de $40,000 y al poco tiem-
po comenzó la construcción.

Al poco tiempo comenzó a vivir con quien 
es ahora su esposo y gracias al trabajo de am-
bos pudieron construir su vivienda en una sola 
etapa, desde el inicio de la construcción hasta 
el estado en que se encuentra  actualmente.

 La vivienda cuenta con: tres dormitorios, 
cocina, baño y patio de servicio.

Actualmente la jefa de la familia se dedica  
únicamente a ser ama de casa, su esposo tra-
baja como empleado para la empresa coro-
na y su hija cursa la primaria.

Dentro de los planes de la familia esta el seguir 
construyendo su vivienda , primeramente ha-
cer la ampliación para tener una sala, y poste-
riormente construir en planta alta algunos dor-
mitorios, pensando principalmente en poder 
alojar a algunos otros integrantes de la familia.

RUEDA GARCíA

Jefa de familia: 35 años - ama de casa
Espeso: 34 años- empleado
Hija: 7 años- estudiante
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ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA

PLANTA
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Adquisición del predio y construccion haceaproximadamente 10 años.

PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA

Lavadero y pileta
Bano
Pasillo
Dormitorios
Cocina

Se planea la ampliación 
de la vivienda para agregar 
area de  sala en planta baja, 
asi como el crecimiento verti-
cal para agregar dormitorios 
en planta alta para otros inte-
grantes de la familia.

Ampliación: 
Segunda planta 

Existente

Ampliación: 
sala
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PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA

Inicio de construcción de la pri-
mer etapa hasta nivel de obra ne-
gra, incluyendo: dos dormitorios, 
cocina, bano, patio de servicios.

El patio de servicios es uno de los 
espacios que mas se utiliza, ya que 
esta parte de la vivienda al estar 
al aire libre y tener sombra durante 
las tardes mantiene un confort ter-
mico agradable, provocando asi 
que sea un esacio óptimo para la 
reunión y convivencia familiar.

En el se encuentran arboles fru-
tales, lavadero y pileta la cual ayu-
da a humidificar el espacio.

1

IMG 43. Cochera. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 44. Patio. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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PRODUCTIVIDAD DE LA VIVIENDA

Árboles y plantas frutales como: 
mango, guayabo, combas, me-
lón, entre otros. Estos son cosecha-
dos meramente para el consumo 
de la familia, a la vez que brindan 
sombra, refrescan el aire y con ello 
elevan el confort termico en la vi-
vienda.

IMG 46. Patio. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 44. Patio. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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Sobre los materiales y sitemas 
constructivos utilizados son a base 
de muros de tabicón, losa y firme 
de concreto armado.

Sobre los materiales la jefa de 
familia menciona no tener ningun 
inconveniente al respecto, ya que 
en su opinión, existen elementos 
mas importantes a tener en cuen-
ta al construir una vivienda, como 
por ejemplo: que todos los espa-
cios esten ventilados, asi como te-
ner arboles y plantas, ya que estos 
son los que permiten que la vivien-
da este mas fresca.

IMG 43. Cochera. Ana Gabriela Pineda Cardenas.

IMG 44. Patio. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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Este proceso es un proceso que depende 
meramente de la familia dueña del proyecto,  
puede tener algunas variantes:

- Ser realizada por el jefe de la familia, si es 
que este cuenta con los conocimientos al res-
pecto.

- Contratar a una persona que se encargue 
de realizar la construcción.

En ambos casos el proceso tiende a realizar-
se por etapas, de acuerdo a las necesidades 
y posibilidades económicas con que la familia 
cuente.

Cabe mencionar que en repetidos casos se 
cuenta con el apoyo económico de familiares 
que se encuentran en el extranjero y al  verse 
beneficiados se acelera el proceso de cons-
trucción.  

PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA
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El proyecto está pensado para  responder  
a las necesidades de una familia promedio 
de entre 4 y 5 integrantes, Con opción a am-
pliarse a futuro de ser necesario. Esto pen-
sando en alojar a la familia de alguno de los 
hijos o para alojar a algún otro integrante de 
la familia.

FAMILIA PROSPECTO



93
IMG 44.1 Familia prospecto. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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5.2. ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS

El proyecto de vivienda surge como respues-
ta al contexto social, económico y ambiental 
de la comunidad con el objetivo de generar 
participativamente un modelo de vivienda 
que fuera adecuado a las formas de habitar 
de los pobladores.

El proyecto […] contó con la aportación co-
munitaria del terreno, mano de obra (faenas), 
materiales (piedra y bambú) y la participación 
de los jóvenes del Bachillerato Rural Digital No. 
186. (Comunidad de T. y Comunal, 2013)

PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA: 
EJERCICIO 01

Año: 2014
Autor: [Comunidad de Tepetzintan + Comu-

nal]
Ubicación: Tepetzintan, Sierra Nororiental de 

Puebla. 
URL: https://www.comunaltaller.com/vivien-

da-rural-ejercicio-01

IMG 45. Producción Social de Vivienda: ejercicio 01
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Área

Local M2 M3 Capaci-
dad Máx.

COS / CUS Relación terreno – 
edificio (Diag. Nolli)

Social

Íntima
Servicios

Pórtico
Salón / altar
2 Dormitorios
Cocina
Baño

14
26.0 
13.0 = 26
10.24 
4.0 

43.4
80.6
80.6
31.74
12.4

5 PERSO-
NAS

15mX25m= 375 m2
COS:
80m2/375m2= 0.21
CUS:
80m2/375m2= 0.21
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Preocupado por el déficit de vivienda digna 
en Ciudad Juárez, en conjunto con un colec-
tivo está formado por jóvenes estudiantes uni-
versitarios de diferentes carreras; […] los cuales 
aportaron de manera voluntaria con mano de 
obra para llevar a cabo este primer programa 
piloto: una vivienda emergente para la Sra. Lu-
crecia, una mujer indígena Rarámuri, […].

[…] se desarrolló la técnica constructiva de 
muros de pacas de paja, muros térmicos, du-
rables, resistentes y económicos. Se utilizaron 
materiales naturales de la región como el ba-
rro, la madera y la piedra, aplicando además 
la técnica ancestral del bahareque. El acaba-
do final se realizó con mortero ligero y pintura 
hecha de manera natural con cal. (Colectivo 
CHOPEkE, 2014).

Año: 2014
Autor: Colectivo CHOPEkE
Ubicación: Ciudad Juárez, México

IMG 46. Prototipo de Vivienda Emergente

PROTOTIPO DE VIVIENDA EMERGENTE
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Área

Local M2 M3 Capa-
cidad 
Máx.

COS / CUS Relación terreno – 
edificio (Diag. Nolli)

Íntima
Servicios

Dormitorios
Cocina
Baño
Lavadero 

17.5

6.3

34.0

16.5

3 PERSO-
NAS

6mx10m= 60 m2
COS: 23.8/60= 0.39
CUS: 23.8/60= 0.39
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PROYECTO CHACRAS

El proyecto se realizó […] durante un perío-
do de 10 días. Se recolectan materiales dona-
dos, herramientas y se suman voluntarios para 
la ejecución.

Después de hacer las bases con hormigón 
y ladrillos, la casa se articula modularmente 
en base a los pallets, construidos con madera 
de pino, utilizados generalmente para soportar 
carga de mercancías en grandes bodegas. 
Cuartones, palos y tiras son utilizados como 
soporte estructural. Las ventanas fueron cons-
truidas con madera semidura y tiras de dese-
cho recicladas. Al final, planchas de zinc son 
utilizadas para elaborar el techo. (Natura F. y 
Cronopios C. 2016).

Año: 2016
Autor: Natura Futura Arquitectura + Colecti-

vo Cronopios
Ubicación: El Oro, Ecuador
URL: https://www.archdaily.mx/mx/789185/

proyecto-chacras-natura-futura-arquitectu-
ra-plus-colectivo-cronopios?ad_medium=wid-
get&ad_name=recommendation

IMG 47. Prototipo de Vivienda Emergente
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Área

Local M2 M3 Capa-
cidad 
Máx.

COS / CUS Relación terreno – 
edificio (Diag. Nolli)

Social
Íntima
Servicios

Comedor/sala
Dormitorios 
Cocina
Baño

21
14
3.5
3.5

73.5
49
12.25
12.25

4 PERSO-
NAS

10x15=150m2
3.5x12=42
COS: 42/150= 0.28
CUS: 42/150= 0.28
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CLARIDAD DE IDEAS

El proyecto promueve la consolidación del 
núcleo familiar, otorgando un espacio multi-
funcional y abierto donde se pueden realizar 
las actividades varias.

Se centra en el aprovechamiento de las tra-
diciones y funciones vernáculas. El clima local 
permite la realización de actividades al exte-
rior, por lo que se propone dividir el programa 
en un espacio interior y un espacio exterior cu-
bierto. Este espacio, que funge como el epi-
centro del convivio familiar, se abre hacia el 
frente de la parcela, generando la fachada 
principal de la casa.

(Centro de C. 2017)

Año: 2017
Autor: CCA Centro de Colaboración Arqui-

tectónica. 
Ubicación: Tlaltizapán Morelos

IMG 48. Claridad de ideas
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Área

Local M2 M3 Capa-
cidad 
Máx.

COS / CUS Relación terreno – edificio 
(Diag. Nolli)

Interior

Exterior

Estancia
Recáma-
ra
Baño
Terraza

12.96
12.96
8.64
21.60

38.88
38.88
25.92
64.80

3 PERSO-
NAS

12x18=216m2
6x9=54m2
COS= 54/216= 0.25
CUS= 54/216= 0.25
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5.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO TENTATIVO:

De acuerdo a las áreas analizadas en los casos análogos 
se detecta que los espacios que conforman una casa ha-
bitación en características de una zona rururbana espe-
cialmente en sitios con climas cálidos son los siguientes:

Pórtico/Terraza: Este espacio juega un papel sumamen-
te importante en la vivienda, ya que es un punto de en-
cuentro y reunión para los integrantes de la familia, en este 
espacio realizan diversas actividades que van desde el des-
canso, incluso puede ubicarse el comedor, hamacas, etc.

Cocina/chimenea: Espacio indispensable para la prepa-
ración de los alimentos. En algunas viviendas esta se ubica-
da al interior, lo cual llega a resultar sumamente inconfor-
table al no tener las condiciones adecuadas, es de mayor 
utilidad el espacio al exterior de la vivienda, donde al estar 
al aire libre los niveles de temperatura no tienden a concen-
trarse y por tanto resulta más cómodo realizar la actividad.

Dormitorios: Espacio necesario para el descanso de 
los usuarios, dependerá del número de usuarios para 
proponer la cantidad y dimensiones de estos espacios. 
Es fundamental considerar las orientaciones, así como 
condiciones de ventilación con que cuenten los mis-
mos para generar espacios confortables térmicamente.

Baño: Espacio indispensable para las necesidades fisio-
lógicas. En este espacio tiende a estar cercano al área de 
cocina, ya que facilita las instalaciones que estas compar-
ten y con ellos son más viables económicamente hablando. 
Aunado a esto se ubica el espacio destinado para lavar. 

Patio: generalmente todas las viviendas cuentas con 
un patio en el cual se ubican elementos naturales (árboles 
de grandes dimensiones) los cuales permiten refrescar el 
aire así como generar una sombra importante sombre la 
vivienda, provocando que la temperatura baje considera-
blemente y con ello se genera un mayor confort térmico. 
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CONCLUSIÓN APLICATIVA ANÁLISIS DEL PERFIL DEL USUARIO REFERENCIAL

Específicamente este apartado permite el contacto direc-
to con familias que han pasado por la situación analizada 
para profundizar en el análisis de la misma, es por ello que es 
fundamental en la investigación el documentar su estilo de 
vida, integrantes, utilización del espacio, costumbres, etc.

ANÁLISIS DE CASOS ANÁLOGOS
En este apartado se estudian diferentes casos sobre 
la problemática analizada, lo cual puede dar un pa-
norama de la forma en que el problema se ha re-
suelto en casos similares, y con ello entender ciertas 
características importantes de los diferentes casos.

ANÁLISIS PROGRÁMATICO
Gracias a la programación de cada caso analizado 
se obtiene una idea general sobre los diversos espa-
cios con que el proyecto debe contar, desde los mas 
elementales hasta algunos más completos, depen-
diendo en cierta medida del número de integrantes.

ANÁLISIS DIAGRAMÁTICO
Este apartado permite conocer la relación entre los diversos 
espacios, dependiendo de la naturaleza de los mismos y las 
actividades que en ellos se realicen. Para considerar aque-
llos que requieren una relación directa y los que por su parte 
deben considerarse aislados, o con condiciones diferentes.

ANÁLISIS DEL SITIO
El analizar unos de los diversos predios propuestos permite 
tener una idea general sobre las características que estos 
puedan tener, tanto físicas como vientos dominantes, para 
considerar los factores que pueden intervenir en el proyecto.
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1 . 6 I N T E R F A S E
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P R O Y E C T I V A
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I.6 INTERFASE PROYECTIVA

El presente capítulo será la explicación so-
bre la propuesta arquitectónica que se pre-
tende generar, la cual será el resultado de 
la investigación ya realizada, por tanto, se 
buscará que responda a las diversas condicio-
nantes que influirán sobre el proyecto, tanto 
medioambientales, sociales, económicas, etc. 
Se explicarán los conceptos importantes que 
funcionarán como base para la elaboración 
de la propuesta, hasta la forma en que esto se 
puede llevar a cabo, siendo uno d ellos la “vi-
vienda productiva” y la “vivienda progresiva”.
Se realizará el estudio de modulación de es-
pacios en predios referenciales, los cuales se 
elegirán bajo criterios de medidas estándares 
en la zona, y con ello se demostrará como la 
propuesta puede adaptarse a diversas circuns-
tancias, buscando siempre lograr las mejores 
condiciones de habitabilidad en los espacios.
Se estudiarán los “Principios de Adapta-
ción Espacio-Ambiental” en donde se bus-
cará demostrar la importancia que re-
presenta para la arquitectura del sitio las 
condiciones medioambientales, así como la 
relación arquitectura-naturaleza, para poder 
reflejar lo anterior en la propuesta de diseño.
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La productividad en las viviendas es un con-
cepto presente en un gran número de vi-
viendas, y la vivienda mexicana no es la ex-
cepción ya que gracias a esto se pueden 
generar ingresos a la vez de estar en la vivien-
da realizando diversas actividades domésticas. 
En palabras de María Teresa Gonzales Directora 
de Operaciones de América Latina para el há-
bitat para la humanidad, este modelo permite 
ver a la “vivienda como elemento de recupe-
ración económica” y a la vez como un “me-
dio que permite protección y generación de 
ingresos” (Hábitat para la Humanidad, 2020).
Entendiendo el proceso que atraviesa la po-
blación estudiada, se determina que al care-
cer de recursos económicos para la realización 

de la vivienda se optan por generar sus propios 
ingresos y esto se logra mediante la producti-
vidad de las viviendas. En algunos casos se 
cuenta con un espacio destinado para tal fin 
el cual cuenta con mobiliario e instalaciones 
adecuadas, pero en la mayoría de los casos se 
adapta un espacio ya existente y se agrega el 
mobiliario que permita realizar las actividades.
Mediante un análisis del sitio se detecta que 
las actividades económicas más comunes 
en las viviendas productivas son: cenadurías, 
tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, talle-
res de costura, venta de botanas, entre otras.
Se considera este método como punto clave 
para la generación de ingresos de los usuarios, 
contribuyendo a la progresividad del proyecto. 

Es por ello que en el proyecto se propone un 
módulo destinado específicamente para la 
productividad de la vivienda, de medidas: 
4mx4m dando un total de 16m2 el cual pudie-
ra tener opción de ampliarse si las condicio-
nes económicas y espaciales lo permiten. Se 
considera que este espacio puede adaptarse 
a la actividad económica según decidan los 
usuarios y con esto se puedan estar generan-
do ingresos desde la propia vivienda. Aunado 
a ello se considera que se pueden realizar ac-

tividades de producción mediante un peque-
ño huerto, para lo cual se destina un área de 
16m2. Para tal fin se considera que debido a 
la escasez de agua que existe en la ciudad 
y con la finalidad de reducir el impacto ne-
gativo que el proyecto pueda tener sobre el 
medio ambiente lo ideal es proponer la reuti-
lización de las aguas grises del proyecto, es-
tas aguas pueden utilizarse para el riego de 
huerto y con ello mantener el cultivo a lo largo 
del año o en la temporada que se requiera.

6.1 MODELO DE VIVIENDA PRODUCTIVA
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6.2 PROGRESIVIDAD DE LA VIVIENDA

De acuerdo a los datos obtenido de los usua-
rios referenciales se concluye que debido a 
la falta de recursos económicos para rea-
lizar la vivienda en una sola etapa, la mayor 
parte de las familias duran un lapso de apro-
ximadamente 10 años para poder finalizar 
su vivienda llegando hasta la parte de los 
acabados, hay casos en que el proceso es 
incluso más largo, esto depende de las posi-
bilidades económicas con que se cuente.

Baño 

Dormitorio

Cocina

ETAPA 1. 
Actualmente un gran número de viviendas 
han comenzado a partir de un apoyo brinda-
do por el gobierno donde se construye un mó-
dulo de 4mx4m, con muros de tabique y losa 
de concreto. En otros casos este módulo se 
realiza cuando la vivienda ya está construida 
y este funciona como un espacio adicional.

Se considera que en una primera etapa lo 
primordial es la construcción de un módu-
lo que funciona como dormitorio (1) o es-
pacio que brinda la seguridad y resguardo, 
un espacio destinado para cocina (2), así 
como un módulo de baño y lavadero (3). 
(Generalmente estos últimos se opta por se-
pararlos del resto de la vivienda, para evi-
tar malos olores y la cocina por cuestiones 
de mayor ventilación y confort térmico).
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Área de 
lavado

Local

Dormitorio

Comedor 
/ corredor

Crecimiento 
opcional
dormitorios

ETAPA 3.
En una tercera etapa de construcción se pro-
pone la ampliación de la vivienda, para sepa-
rar el área de dormitorios (5) de padre e hijos, 
o algunos otros integrantes de la familia. Auna-
do a ello la construcción de un corredor (pór-
tico) (6) que conecta la vivienda con el patio.

ETAPA 4.
Esta etapa en opcional según las necesidades 
de los usuarios, en esta se propone el creci-
miento vertical de la vivienda, con lo cual se 
podrían agregar dos dormitorios más (7), en la 
parte superior de los dormitorios ya existentes.

ETAPA 2.
En una segunda etapa se propone la realiza-
ción de un espacio destinado para la produc-
tividad de la vivienda (4), espacio de medidas 
estándar convenientemente ubicado sobre 
el frente del terreno, en el cual se puedan 
realizar diversas actividades dependiendo 
de los conocimientos y actividades que sea 
viable realizar por parte de los usuarios. Para 
a partir de esto comenzar a generar ingre-
sos que permitan continuar con la construc-
ción de la vivienda en una etapa posterior.
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6.3 PREDIOS REFERENCIALES

Al ser un prototipo de vivienda se debe 
considerar que este pueda adaptarse a di-
versas circunstancias y características con 
que puedan contar los predios, para ello 
se toman como referencia 10 predios en 
la zona este de la ciudad (la cual ha sido 
especificada en el capítulo 1.2), lo ante-
rior con la finalidad de analizar las diversas 
condicionantes que los predios puedan 
tener y ver como el proyecto puede res-
ponder y adaptarse. En general los predios 
seleccionados rondan los 200m2, teniendo 
una forma acercada a ser rectangular y 

de aproximadamente 10m x 20m. Respec-
to a su topografía esta no rebasa el 2% de 
pendiente y los elementos que en algunos 
casos se encuentran dentro del terreno 
son árboles, los cuales tienen dimensiones 
de aproximadamente 8m de diámetro.

Se observa que aproximadamente la 
mitad de los predios de la zona coinciden 
con las características mencionadas ante-
riormente, el resto tiende a ser de mayores 
dimensiones, lo cual facilitaría las condicio-
nes del proyecto ya que este podría adap-
tarse de una manera más sencilla.

IMG 49. Ubicación de predios referenciales. Google Earth Pro.
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WW

Módulo 
base

Medio 
módulo 

Abrir algu-
na de sus 
caras

Abrir dos o 
mas caras

Unir dos mó-
dulos 

Unir tres o mas 
módulos 

Sobreponer 
módulos 

16m2.

Módulo propuesto 
de 4mx4m= 16m2.

6.4 ANÁLISIS DE MODULACIÓN 
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COMEDOR

TALLER DE COSTURA TIENDA DE ABARROTES CENADURíA

DORMITORIOS

CORREDORCOCINA

ÁREA DE LAVADO /BAÑO
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SIMBOLOGIA

Norte

Acceso

Local
Ampliacion 
de local

Corredor

Comedor

Cocina

Dormitorios

Bano
Huerto

TERRENO #1

TERRENO #2
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SIMBOLOGIA

Norte

Acceso

Local
Ampliacion 
de local

Corredor

Comedor

Cocina

Dormitorios

Bano
Huerto

TERRENO #3

TERRENO #4
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SIMBOLOGIA

Norte

Acceso

Local
Ampliacion 
de local

Corredor

Comedor

Cocina

Dormitorios

Bano
Huerto

TERRENO #5

TERRENO #6
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SIMBOLOGIA

Norte

Acceso

Local
Ampliacion 
de local

Corredor

Comedor

Cocina

Dormitorios

Bano
Huerto

TERRENO #7

TERRENO #8
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SIMBOLOGIA

Norte

Acceso

Local
Ampliacion 
de local

Corredor

Comedor

Cocina

Dormitorios

Bano
Huerto

TERRENO #9

TERRENO #10



123



124

DESARROLLO CONSTRUCTIVO 
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A R Q U I T E C T Ó N I C O
- E S T R U C T U R A L
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VISUALIZACIÓN FACHADA PREDIO N.6VISUALIZACIÓN FACHADA PREDIO N.6

IMG 50. Fachada predio n.6. Ana Gabriela Pineda Cardenas.IMG 50. Fachada predio n.6. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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PLANTA DE PROPUESTA INICIAL

A-A A-A
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ESCALA: 129

PLANTA DE CRECIMIENTO OPCIONAL

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
1:150

A-A
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PLANO 

ESCALA: 131

ETAPAS DE CRECIMIENTO
S/E
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WW

TALLER DE COSTURA CENADURÍA

PROPUESTA 1: LOCAL COMERCIAL
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WW

TIENDA DE ABARROTES

PROPUESTA A DESARROLLAR: 

La propuesta para el local comercial en este 
predio es una tienda de abarrotes, ya que se-
gun analisis del sitio este negocio es una de las 
opciones mas viables, tienen demanda en casi 
cualquier zona y el porcentaje de ganancias 
en considerablemente bueno.

Se considera que al ser un negocio pequeño 
permitiria recuperar la inversion en un periodo 
corto, aproximadamente menor o igual a 1 
año. (Aliatuniversidades, 2019).
Posteriormente segun informacion oficial: “En 
promedio, una tienda de abarrotes vende 40 
mil pesos mensuales y su utilidad neta es de en-
tre 8 mil y 9 mil pesos mensuales, por lo que su 
margen de ganancia ronda el 20 por ciento 
[...]” (Pallares, M. 2013)
Esto evidentemente va ligado con la ubicacion 
donde se encuentre el negocio, como la zona 
elegido esta poblada en aproximadamente 
un 60 a 70% los ingresos se podrian estimar de 
la misma forma, esperando unos ingresos apro-
ximados de $5000 a $6000. Si de esto se desti-
nara un aproximado de $3000 por mes para las 
etapas posteriores, se estima que en un lapso 
de entre 2 años y medio y tres años se contaria 
con los recursos suficientes para continuar con 
las etapas posteriores.

PRODUCTIVIDAD
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Las especies propuestas son pensadas en ser 
apropiadas y resistentes a las condiciones cliáti-
cas del lugar, asi como, teniendo en cuenta el 
que estas contribuyan a la productividad de la 
vivienda.
El huerto está orientado hacia el sur ya que es 
donde mayor incidencia solar se recibe.

UBICACION

HUERTO
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SANDIA

MANGO

CHILE

MELON PAPAYA

CALABAZA TAMARINDO

CIRUELA LIMON

DISEÑO DE EXTERIOR

1:100
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CORTES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS

A-A’

A-A’

1:120
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CIMENTACIÓN



PLANO 
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CIMENTACIÓN
INDICADA EN PLANO
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CISTERNA

CORTE
ESC 1:40

PLANTA
ESC 1:40
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CISTERNA
INDICADA EN PLANO

DETALLE DE ANCLAJE DE CASTILLO
ESC 1:25

DETALLE DE CARCAMO
ESC1:25
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PISOS

PLANTA



PLANO 
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PISOS

Piso a base de adoquin de concreto color gris, asenta-
do sobre capa de arena gruesa de 8cm de espesor + 
capa de arena fina de 2cm de espesor.

Firme de concreto armado F’c=150kg/cm2 reforzado con 
malla electrosoldada 6x6 10/10. Terminado de concreto pu-
lido.

Firme de concreto armado F’c=150kg/cm2 reforzado con 
malla electrosoldada 6x6 10/10. Terminado de concreto la-
vado.

A-A’

1:150
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CASTILLOS

PLANTA
ESC 1:200



PLANO 

ESCALA: 145

 CASTILLOS
INDICADA EN PLANO
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PLANTA
ESC 1:200

MUROS
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MUROS
INDICADA EN PLANO
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PLANTA
ESC 1:200

CUBIERTA



PLANO 

ESCALA: 149INDICADA EN PLANO

CORTE
ESC 1:120

CUBIERTA



4X4 MODELO DE VIVIENDA PROGRESIVA-PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE HUETAMO MICH.

ANA GABRIELA PINEDA CARDENAS150

PLANTA
ESC 1:200

CUBIERTA
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CORTE
ESC 1:120

INDICADA EN PLANO

ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA
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ESCALERA

ESCALERA
1

PLANTA ISOMÉTRICO



PLANO 

ESCALA: 1531:75

Escalera metálica a base de ángulos y 
solera.
Anclada a muro de tabique mediante 
placas metálicas ahogadas en el con-
creto de los castillos

ESCALERA

ALZADO

ANCLAJE DE PLACA ME-
TÁLICA
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ACABADOS

PLANTA



PLANO 

ESCALA: 155

ACABADOS

1:150

MUROS
BASE: 1. Muro de tabique rojo recocido 

de 6x12x24 cm, asentado con mor-
tero prop 1:4 (Revisar detalle y tipo 
en planta de muros).

ACABADO 
INICIAL:

2. Sellador para muros Sikagard®-70

3. Repellado de mortero prop 1:5

ACABADO 
FINAL

4. Terminado de concreto pulido

PISO
BASE: 1. Firme de concreto armado 

F’c=150kg/cm2 reforzado con ma-
lla electrosoldada 6x6 10/10
2. Cama de arena gruesa de 8cm + 
2cm de arena fina 

ACABADO: 3. Terminado de concreto pulido

4. Terminado de concreto lavado

5. Tabique rojo recocido de 
6x12x24cm

CUBIERTA
BASE: 1. Lámina de fibrocemento de 6 

ondas de 5mm marca Mexalit de 
1.83x1.0m
2. Losa de concreto armado 
12cm de espesor F’c=200kg/cm2 
F’y=4200kg/cm2. Terminado apa-
rente.

FINAL: Sellador Sikagard®-70
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FACHADA PRINCIPAL
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ACABADOS

CORTE TRANSVERSAL

1:100
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Muro celosia de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, asentado con mortero prop 1:4 
(Revisar detalle y tipo en planta de muros). 
Terminado final con Sellador para muros Sika-
gard®-70.

Dala de cerramiento de 12x25cm F’c=250kg/
cm2 armado con 6 varillas de 3/8” y anillos de 
n.2 @20cm.

Castillo de concreto armado de 12x18cm 
F’c=200kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8” 
y anillos de n.2 @20cm.

Estructura metálica a base de canal monten 
tipo C de 3x1 1/2 cal. 12 y de 4x2 cal 12 unidos 
mediante soldadura de cordón.

Firme de concreto armado F’c=150kg/cm2 re-
forzado con malla electrosoldada 6x6 10/10. 
Terminado de concreto lavado.

Cimentación a base de zapata corrida de 
concreto armado F’c= 250kg/cm2 y F’y=4200 
kg/cm2. (Revisar dimensiones y tipo en apar-
tado de cimentacion).Impermeabilizada con 
Fester vaportite 550.

Firme de concreto armado F’c=150kg/cm2 re-
forzado con malla electrosoldada 6x6 10/10.
Terminado de concreto pulido.

 Lámina de fibrocemento de 6 ondas de 5mm 
marca Mexalit de 1.83x1.0m

CORTE POR FACHADA DE MURO M2
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ACABADOS

1:40

CORTE POR FACHADA DE MURO M3B
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VISUALIZACIÓN CORREDORVISUALIZACIÓN CORREDOR

IMG 51. Corredor. Ana Gabriela Pineda Cardenas.IMG 51. Corredor. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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Muro celosía de tabique rojo recocido 
de 6x12x24 cm

Cubierta a base de láminas de fribro-
cemento color gris y estructura metáli-
ca color negro.

Piso de concreto pulido

DormitorioDormitorio

UBICACION

Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, con trabes y castillos ocul-
tos.

DORMITORIOS
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Piso y muro de concreto pulido

Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm con celosía en la parte 
superior

LOCAL

DISEÑO DE INTERIOR

1:100
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Cubierta a base de láminas de fribro-
cemento color gris y estructura metáli-
ca color negro.

Piso, isla y encimeras hechas de con-
creto pulido

UBICACIÓN

Cocina

Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, con trabes y castillos apa-
rentes.

COCINA
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Cubierta a base de láminas de fribro-
cemento color gris y estructura metáli-
ca color negro.

Piso de concreto pulido

Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, con trabes y castillos ocul-
tos.

Corredor

CORREDOR/COMEDOR

DISEÑO DE INTERIOR

1:100

UBICACIÓN
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ÁREA DE LAVADO

Cubierta a base de láminas de fribro-
cemento color gris y estructura metáli-
ca color negro.

Muro de concreto pulido

Piso de concreto lavado

UBICACIÓN
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BAÑO

Muro de concreto pulido

Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, con trabes y castillos apa-
rentes.

Piso de concreto lavado

DISEÑO DE INTERIOR

1:100

UBICACIÓN
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VISUALIZACIÓN COCHERAVISUALIZACIÓN COCHERA

IMG 52. Cochera. Ana Gabriela Pineda Cardenas.IMG 52. Cochera. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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Muro de tabique rojo recocido de 
6x12x24 cm, con trabes y castillos apa-
rentes.

ACCESO / COCHERA

Piso de adocreto color gris.

Cochera

A
C

C
ES

O

UBICACIÓN
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JARDINERA

Espacio para jardinera de 
1.5x2m, delimitado permetral-
mente con una hilada de tabi-
que aplanada, quedando 7cm 
por encima del nivel de la co-
chera 

Arbol propuesto:  Almendro In-
dio.
Elegido gracias a la sombra que 
este genera. Por el crecimiento 
de sus raices estas podrian no 
afectar la construccion.

DISEÑO DE EXTERIOR

1:100
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E S T R A T E G I A S D E
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S O S T E N I B I L I D A D 
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Vegetación: para disminuir la inciden-
cia solar sobre la vivienda y con ello re-
frescar los espacios.

Espacios abiertos: El corredor funciona 
como un espacio abierto en el cual exis-
te un flujo constante de aire. Está orien-
tado hacia el sur frente a los dormitorios 
para bloquear la mayor parte de la inci-
dencia solar que estos pudieran recibir.

Ventilación: gracias a la utilización de 
celosías y espacios abiertos entre cu-
bierta y muros se genera una ventilación 
cruzada que ayuda a refrescar el interior 
de los espacios.

ENERGÍA
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD
1:150

3. Conducción del agua a través 
de los filtros de gravas.

4. Riego de plantas o árboles exis-
tentes en el huerto

1. Recolección del agua prove-
niente de lavadero, lavadora y re-
gadera.

2. Concentrado en un primer regis-
tro que funciona como trampa de 
grasas.

ISOMÉTRICO
ESC 1:120

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES



4X4 MODELO DE VIVIENDA PROGRESIVA-PRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE HUETAMO MICH.

ANA GABRIELA PINEDA CARDENAS176

Altura: Esta permite que el aire caliente 
se concentre en la parte superior y sea 
desplazado hacia el exterior.

Celosia: Orientada hacia los puntos 
con menor incidencia solar, genera 
una ventilación permanente al interior 
de los espacios.

Muros: Se proponen muros de 24cm de 
espesor en los muros que reciben la ma-
yor cantidad de incidencia solar, para 
mitigar la trasmisión de calor hacia el in-
teior de los espacios. 
(Revisar detalle de muro M3B)

ENERGÍA
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SOSTENIBILIDAD

DETALLE DE MURO M3B

1:150

Ventilación: gracias a la utilización 
de celosías y espacios abiertos entre 
cubierta y muros se genera una venti-
lación cruzada que ayuda a refrescar 
el interior de los espacios.

El aire caliente sube y sale gracias al 
flujo de aire y averturas en la parte su-
perior, manteniendo así los espacios 
con un confort térmico mayor.

Radiación solar 
directa

Retención del calor 
gracias al espesor y 
huecos de muro.

Disminución del ca-
lor trasmitido hacia 
el interior.
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VISUALIZACIÓN CORREDOR - HUERTO

IMG 53. Corredor - Huerto. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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VISUALIZACIÓN RECÁMARA

IMG 54. Recámara. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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VISUALIZACIÓN FACHADA PREDIO N.9

IMG 55. Fachada Predio N.9. Ana Gabriela Pineda Cardenas.
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C R I T E R I O S D E
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I N G E N I E R Í A S
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3. Conducción del agua a través 
de los filtros de gravas.

4. Riego de plantas o árboles exis-
tentes en el huerto.

1. Recolección del agua prove-
niente de lavadero, lavadora y re-
gadera.

2. Concentrado en un primer regis-
tro que funciona como trampa de 
grasas.

PLANTA
ESC 1:150

ISOMÉTRICO
ESC 1:120
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INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y GAS

1:150

PLANTA BAJA
ESC 1:150

PLANTA DE AZOTEA
ESC 1:150

ISOMÉTRICO
ESC 1:120
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PLANTA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
ESC 1:150
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INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

Área de captación de agua pluvial: 
158m2
Bajadas pluviales: 1  por 100m2.  Total: 2 
bajadas.
Desinfección: mediante cloración.
Diametro de tubería: 4”

PLANTA INSTALACIÓN DE AGUA 
PLUVIAL

ESC 1:150

INDICADA EN PLANO
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1. Area de captación

2. Conducción de agua mediante 
canaletas

3. Separador de hojas

4. Desagüe de primeras lluvias

5. Recolección y en primer conte-
nedor

6. Desinfección mediante elemen-
tos químicos: cloro

7. Conducción del agua hacia cis-
terna

8. Desagüe para limpieza de con-
tenedor.
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ISOMÉTRICO DISTRIBUCION 
DE AGUA
ESC 1:120

ISOMÉTRICO DE CAP-
TACION DE AGUA
ESC 1:120

INST. AGUAS PLUVIALES
2

4”Ø

4”Ø

4”Ø

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL
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PLANTA INST. HIDRÁULICA
ESC 1:150

ISOMÉTRICO
ESC 1:120
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
INDICADA EN PLANO

PLANTA INST. SANITARIA
ESC 1:150

ISOMÉTRICO
ESC 1:120
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN
1:150

Iluminación indirecta mediante tira Led 2835 
12v 1200 Led Ip20
Medida:5m. 
Tipo de luz: Cálida

Lámpara brillante LED SMD de luz uniforme 
para pared de baño.
Medidas: 55cm y 22w

Lámpara led para pared exterior.
Medidas: 23.80 x 9.50 x 7.50 cm
Color: negro

Lámpara Colgante Negra E27 40W 1 Luz
120V 
Medidas: 12 cm largo x 8.5 cm altura, diámetro 
12 cm.

Lámpara colgante led 24w minimalista negra, 
Medidas: 
•largo: 120 cm
•alto: 4 cm
•ancho: 7 cm 
Tipo de luz: cálida
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PRESUPUESTO

ETAPA 1 $177,567

Baño  $68,731
Dormitorio $82,335
Cocina $26,501

ETAPA 2 $31,036

Lavadero $31,036 
Local  (Apoyo)

ETAPA 3 $110,042

Dormitorio $73,494
Corredor $36,548

ETAPA 4 $57,640
Dormitorios $57,640

PRESUPUESTO FINAL $376,286
(BIMSA, 2014)
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COSTOS PARAMÉTRICOS
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CIMENTACIÓN M ANCHO M2 $/M2 SUBTOTAL
Dormitorio 16 0.8 12.8 724 9267
Baño 10 0.7 7 724 5068
Cocina 4 0.7 2.8 724 2027

13 0.15 1.95 724 1412
TOTAL 17774

ALBAÑILERÍA M H M2 $/M2 SUBTOTAL
Dormitorio 16 3.5 56 466 26096
Baño 10 2.6 26 466 12116
Cocina 4 2.6 10.4 466 4846

TOTAL 43058
CUBIERTA
LÁMINAS PZAS $/PZA SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 20 250 5000 8750
Cocina 15 250 3750

ESTRUCTURA METÁLICA M2 $/M2 SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 31 260 8060 14560
Cocina 25 260 6500
ACABADOS M H M2 $/M2 SUBTOTAL
Dormitorio 16 3.5 56 450.00 25200
Baño 10 2.6 26 508 13208

$ TOTAL 38408
LOSA M2 $/M2 $ TOTAL
Baño 9 578 5202
INST. HIDRÁULICA $ SUBTOTAL $ TOTAL
M 14 715 10010 12422
Salidas 6 402 2412
INST. SANITARIA M $ SUBTOTAL $ TOTAL
Conexion m-r 369 369 7359
Resto de tubería 15 466 6990
INST. GAS SALIDA $/SALIDA $ TOTAL

2 2627 5254
INST. ELÉCTRICA Salidas $/SALIDA SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 6 452 2712 6780
Baño 3 452 1356
Cocina 6 452 2712
CANCELERÍA PUERTAS $ SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 1 6000 6000 34000

Baño 2 6000 12000
Entrada 1 6000 6000
Cochera 1 10000 10000
INST. PLUVIAL M $/M $ TOTAL

16.5 584 9636
PRESUPUESTO FINAL ETAPA 1 177568

ETAPA 1
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(BIMSA, 2014)

CIMENTACIÓN M ANCHO M2 $/M2 $ TOTAL
Lavadero 5 0.7 3.5 724 2534
ALBAÑILERÍA M H M2 $/M2 $ TOTAL
Lavadero 5 2.6 13 466 6058
CUBIERTA
LÁMINAS PZAS $/PZA SUBTOTAL $ TOTAL
Lavadero 20 250 5000 13580
EST. METÁLICA M2 $/M2 SUBTOTAL
Lavadero 33 260 8580
ACABADOS M H M2 $/M2 SUBTOTAL
Lavadero 5 2.6 13 508 6604
INST. ELÉCTRICA N. de salidas $/SALIDA $ TOTAL
Lavadero 5 452 2260

PRESUPUESTO FINAL ETAPA 2 31036

CIMENTACIÓN M ANCHO M2 $/M2 $ TOTAL
Dormitorio 12 0.8 9.6 724 6950
Corredor 12 0.7 8.4 724 6082

$ TOTAL 13032
ALBAÑILERÍA M H M2 $/M2 $ TOTAL
Dormitorio 12 3.5 42 466 19572
CUBIERTA
LAMINAS PZAS $/PZA SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 20 250 5000 11750
Corredor 27 250 6750
ESTRUCTURA METÁLICA M2 $/M2 SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 31 260 8060 19240
Corredor 43 260 11180
ACABADOS M H M2 $/M2 SUBTOTAL
Dormitorio 16 3.5 56 450.00 25200
INST. ELÉCTRICA N. de salidas $/SALIDA SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 6 452 2712 4068
Corredor 3 452 1356
CANCELERÍA PUERTAS $ SUBTOTAL $ TOTAL
Dormitorio 1 6000 6000 6000

PRESUPUESTO FINAL ETAPA 3 110042

ALBAÑILERÍA M H M2 $/M2 $ TOTAL
24 3.5 84 466 39144

LOSA M2 $/M2 $ TOTAL
32 578 18496

PRESUPUESTO FINAL ETAPA 4 57640

ETAPA 2

ETAPA 4

ETAPA 3



PLANO 

ESCALA: 199

COSTOS PARAMÉTRICOS



200

[...] un Programa Nacional incorpora los siete ele-
mentos de la vivienda adecuada establecidos por 
ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de 
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; 
asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubica-
ción y adecuación cultural. [...]
La nueva política de vivienda coloca su énfasis en 
los grupos más vulnerables, y les devuelve el acce-
so a la vivienda adecuada, en consonancia con 
el objetivo 2. Política Social del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. Lo anterior, considera que la 
vivienda ha dejado de ser un producto comercial 
escindido del territorio y se ha convertido, vista des-
de la política pública, en un espacio habitacional 
inherentemente vinculado con el territorio.
Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda 
adecuada a todas las personas, especialmente a 
los grupos enmayor condición de vulnerabilidad, a 
través de soluciones financieras, técnicas y socia-
les de acuerdo con las necesidades específicas de 
cada grupo de población (Román G. Meyer, 2019)

La política de vivienda que puso en marcha el go-
bierno de México tiene como eje conductor el cum-
plimiento de las obligaciones del Estado relativas 
a promover, difundir, respetar, proteger y garanti-
zar el ejercicio del Derecho Humano a la Vivienda 
Adecuada, con énfasis en la perspectiva de géne-
ro y un enfoque interseccional, con la participación 
de los diferentes actores públicos, privados y socia-
les, a través del rediseño del marco institucional y el 
desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque 
planeado e integrado al territorio, prioriza la aten-
ción al rezago habitacional y a la población históri-
camente discriminada, por medio de mecanismos 
apropiados para el desarrollo de programas de vi-
vienda social y del apoyo a la producción social 
de vivienda; centrándose en las familias de bajos 
ingresos y en aquellas personas que viven en condi-
ciones de riesgo, de marginación, así como grupos 
vulnerables. (Comisión N. Vivienda, 2021).

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Establece entre los criterios para contribuir al logro 
de los objetivos de la política ambiental, la planea-
ción del desarrollo urbano y la vivienda, ordenando 
la diversidad y eficiencia de los usos del suelo y esta-
bleciendo el fomento de la mezcla de los usos habi-
tacionales con los productivos que no representen 
riesgos o daños a la salud o que afecten áreas de 
valor ambiental. (Comisión N. Vivienda, 2021).

Artículo 4o.- Toda familia tiene derecho a disfrutar 
de vivienda digna y decorosa. (Comisión N. Vivien-
da, 2021).

NORMATIVIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2019 - 
2024

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2021

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
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CAPÍTULO II
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN, ILUMINACION
ARTÍCULO 43.- Toda pieza habitable en todos los pi-
sos deberá tener iluminación y ventilación natural 
por medio de vanos. Las alturas de los antepechos 
y lechos bajos deberán tener una altura que armo-
nice con la zona en que va a construir el edificio en 
cuestión.

CAPÍTULO III
CIRCULACIONES
ARTÍCULO 44. 
I. Los edificios tendrán siempre escaleras que comu-
niquen todos sus niveles.
III. Las escaleras en casas unifamiliares o en el in-
terior de departamentos unifamiliares, tendrán una 
anchura mínima de 0.90 mts.
IV. El ancho de los descansos deberá tener por lo 
menos, igual a la anchura reglamentaria de la es-
calera;
VI. Las escaleras contarán con un máximo de 15 
peraltes entre descansos, [...]

ARTÍCULO 45.- Las rampas para peatones, en cual-
quier tipo de construcción, deberán satisfacer las 
siguientes disposiciones:
I. Tendrán una anchura mínima igual a la de las 
anchuras reglamentarias de las circulaciones a las 
que den servicio;
II. La pendiente máxima será de 10 % (diez por cien-
to);
III. Los pavimentos serán antiderrapantes;

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA DE 
HUETAMO, MICHOACÁN

CAPITULO IV
ACCESOS Y SALIDAS
ARTÍCULO 46.-s. Los accesos acasas habitación uni-
familiares, y a departamentos u oficinasubicados 
en el interior de edificios, podrán tener una anchura
libre mínima de 0.90 mts.

ARTÍCULO 55
IV. Por cada 100 m2 de losa deberá existir una baja-
da de agua pluvial misma que deberá aprovechar-
se preferentemente en jardinWeras
ARTÍCULO 57.- Podrá otorgarse licencia de cons-
trucción a las viviendas que tengan como mínimo, 
una pieza con sus servicios completos de cocina y 
baño, en caso de que sea construcción nueva;
ARTÍCULO 66. - Estará prohibido el derribo de árbo-
les o arbustos que no cumplan con los permisos
correspondientes salvo casos expresamente autori-
zados por LA DIRECCIÓN y que sea de pleno perjui-
cio de la observancia a las disposiciones que para 
el efecto establecen las distintas leyes relativas a 
este aspecto.
(Secretaría, Gobierno, 2009). 
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