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Dedicatoria

Somos una pequeña parte de las personas que nos quieren, el esfuerzo a lo largo 
de los años de preparación es mio pero el apoyo que hubo detrás es de toda una 
familia, amigos, compañeros y profesores que han sido parte importante en cada 
paso que he ido dando.

El éxito va nutrido de esas palabras que necesitamos oír cuando estamos 
cansados, un regaño de nuestros profesores con la finalidad de ser más críticos 
con nuestros trabajos, una risa en medio de horas de tareas que te dan tus 
compañeros es un aire fresco que nos ayuda a continuar.

Agradezco a la vida por ser parte de un sueño que va creciendo día con día.



Ho
use

 N
atu

re 

Índice
❖ Resumen
❖ Introducción
❖ Antecedentes
❖ Fundamentación
❖ Objetivos
❖ Edificios análogos en el mundo
❖ Edificios análogos en México
❖ Plan Nacional de Desarrollo Urbano

Tabla 1
Tabla 2

❖ Plan Estatal de Desarrollo Urbano
❖ Plan Municipal de Desarrollo Urbano
❖ Metodología
❖ Anteproyecto

➢ Antecedentes históricos
➢ Desarrollo Territorial    

Tabla 3
Tabla 4

➢ Demografía
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7

7
10
11
17
18
19
25
30

34
35
37
38
39
42

45



Ho
use

 N
atu

re 

➢ Perfil de los hogares
➢ Condiciones educativas y laborales
➢ Salud pública
➢ Desarrollo de la comunidad
➢ Economía

Tabla 13
➢ Factores naturales

Tabla 14
❖ Suelo

Tabla 15
❖ Características históricas y culturales

Tabla 16
Tabla 17

❖ Conectividad
Tabla 18

❖ Riesgos
❖ Ubicación
❖ Concepto 
❖ Materiales

Tabla 19
❖ Memoria Descriptiva
❖ Memoria de cálculo estructural
❖ Programa de necesidades
❖ Programa arquitectonico
❖ Zonificación

49
50
51
52
53

57

59

61

63

65
67
69
71

87
89
97
98
99
102
105



Ho
use

 N
atu

re 

❖ Diagrama de funcionamiento
❖ Catálogo de conceptos
❖ Matrices
❖ Cuadrillas
❖ Presupuesto
❖ Instalación Eléctrica
❖ Instalación Hidráulica
❖ Instalacion Sanitaria
❖ Instalaciones Especiales
❖ Planos Arquitectonicos
❖ Planos Estructurales
❖ Planos de Instalaciones
❖ Renders
❖ Bibliografía

105
106
120
144
147
162
164
168
169
170
178
183
187
195
201



Ho
use

 N
atu

re 

Resumen           Abstract
El planteamiento del tema de esté trabajo surge al analizar la 
situación actual en la que estamos viviendo, retomando viejas 
enseñanzas de la arquitectura y aplicando una respuesta 
pensada en el diseño arquitectónico.

Hoy en día la arquitectura ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo, y estudiando las distintas corrientes que han surgido en 
diversas épocas, podemos notar cómo se volvió replicable, 
algo que hace décadas se dio en las grandes ciudades. 

Los edificios podían crearse en cualquier parte del mundo, 
perdiendo un poco de identidad, volviéndola universal. Fue por 
esta razón que decidí apegarme a un estilo que iba encaminado 
a los gustos, recursos y materiales con los que el sitio en 
particular brindaba.

Como estudiante de ESIA Tecamachalco he aprendido que 
forma-función debe ir de la mano, con la formación que nos 
forjan puedo crear mentalmente un diseño pensando en la 
estructura necesaria que debo implementar para dar 
funcionalidad y diseño que brinde seguridad y confort para los 
usuarios que vivirán el espacio que yo podré crearles a partir 
de sus necesidades. 

The approach to the theme of this work arises from 
analyzing the current situation in which we are living, 
taking up old teachings of architecture and applying a 
thoughtful response to architectural design.

Today architecture has been changing over time, and 
studying the different currents that have emerged in 
different eras, we can see how it became replicable, 
something that happened decades ago in big cities.

Buildings could be created anywhere in the world, losing 
a bit of identity, making it universal. It was for this 
reason that I decided to stick to a style that was 
aimed at the tastes, resources and materials that the 
particular site provided.

As a student of ESIA Tecamachalco I have learned 
that form-function must go hand in hand, with the 
training that they forge us I can mentally create a 
design thinking about the necessary structure that I 
must implement to provide functionality and design that 
provides safety and comfort for users who they will live 
the space that I will be able to create for them based 
on their needs.
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En los últimos semestres de mi carrera tuve la oportunidad 
de conocer la parte norte del país, en donde las 
características climáticas, de suelo, agua, sociales, culturales, 
incluso un poco de normatividad cambia.
A qué me refiero con esto, Mexicali es una ciudad en donde la 
cultura asiática es parte de ella, el clima es caluroso la mayor 
parte del tiempo, el suelo es distinto a CDMX, en donde ya 
estamos acostumbrados a calcular previniendo sismos de 
intensidad alta. 

Fue en ese momento donde decidí basar mi trabajo final en un 
proyecto bien planteado que en verdad se llevaría a la 
construcción, esa es la meta de un Arquitecto; ver su trabajo 
vuelto una realidad.
No sólo sería un diseño, se volvería el hogar de una familia que 
había confiado en mí para llevarlo a ejecución.

El proyecto es la aplicación de las enseñanzas teóricas de la 
arquitectura brutalista en el diseño arquitectónico en una casa 
residencial, con estructura de concreto armado y muros de 
tabique; ubicada en la Ciudad de Mexicali, Baja California, 
México.

Hice una investigación para profundizar en la implementación 
de las bases teóricas, destacando los aspectos más puros 
que pudieran funcionar en un diseño hecho a partir de una 
corriente que fue funcional y respetuosa con los materiales.

In the last semesters of my degree, I had the 
opportunity to get to know the northern part of the 
country, where the climatic, soil, water, social, cultural 
characteristics, even a little bit of regulations, change.
What do I mean by this, Mexicali is a city where 
Asian culture is part of it, the weather is hot most of 
the time, the soil is different from CDMX, where we 
are already used to calculating preventing high intensity 
earthquakes .

It was at that moment that I decided to base my 
final work on a well-planned project that would 
actually lead to construction, that is the goal of an 
Architect; see your work become a reality.
It would not only be a design, it would become the 
home of a family that had trusted me to carry it out.

The project is the application of the theoretical 
teachings of brutalist architecture in the architectural 
design of a residential house, with a reinforced concrete 
structure and brick walls; located in the City of 
Mexicali, Baja California, Mexico.

I did an investigation to deepen the implementation of 
the theoretical bases, highlighting the purest aspects 
that could work in a design made from a current that 
was functional and respectful of materials.
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estaría ocupando este proyecto, los espacios fueron 
estudiados y analizados con la finalidad de tener la 
mejor ubicación, con buena iluminación y ventilación 
natural; ya que parte del concepto del diseño es 
“Nature”, estar en sincronía con la naturaleza 
aprovechando todo lo que nos ofrece, siendo 
respetuosos y sustentable al momento de edificar.

Work based on the needs of the family that would 
be occupying this project, the spaces were studied 
and analyzed in order to have the best location, 
with good lighting and natural ventilation; since 
part of the design concept is "Nature", being in sync 
with nature taking advantage of everything it offers 
us, being respectful and sustainable when building.
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Introducción
La arquitectura brutalista es un estilo arquitectónico que surgió durante la 
década de 1950 en el Reino Unido, entre los proyectos de reconstrucción de la 
era de la posguerra. El brutalismo apareció en el diseño de viviendas sociales 
utilitarias y de bajo costo influenciadas por los principios socialistas y pronto se 
extendió a otras regiones del mundo.

Los edificios brutalistas se caracterizan por construcciones minimalistas que 
muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos 
estructurales sobre el diseño decorativo. Los diseños brutalistas se utilizaron 
con mayor frecuencia en el diseño de edificios institucionales, como 
universidades, bibliotecas, tribunales y ayuntamientos.

El estilo comúnmente hace uso de hormigón o ladrillo expuesto, sin pintar, 
formas geométricas angulares y una paleta de colores predominantemente 
monocromáticos. También se incluyen otros materiales, como acero, madera y 
vidrio.
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Antecedentes
El brutalismo no es otra cosa que un estilo arquitectónico cuyas construcciones 
hacen gala de un aspecto inconfundible. Masa y materialidad son dos de las señas 
de identidad de este tipo de edificaciones que, en muchos casos, también dejan a 
la vista los medios de construcción empleados.

Surgida tras la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura brutalista se popularizó 
debido a la necesidad de estructuras funcionales y baratas que propiciarán la 
uniformidad y la reconstrucción de los contendientes. Europa, Asia Central pero, 
sobre todo, los regímenes soviéticos se sumaron a esta corriente que, en origen, 
no era sino el reflejo de la intención de muchos de construir la nueva utopía 
socialista. 

El Brutalismo ha respondido con su arquitectura repetitiva, cruda y económica a 
esta necesidad, recibiendo un gran consenso de la sociedad, especialmente de los 
partidos de izquierda apoyados por el socialismo y el comunismo.

Aunque el efecto fue el contrario. Esa materialidad se tornó en frialdad y, con el 
tiempo, provocó el rechazo de la población a este tipo de construcciones.
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Los orígenes de la corriente están inspirados en todo icono de la arquitectura, el 
arquitecto suizo Le Corbusier y su afamado Unité d’Habitation. El béton brut 
–como se conoce en francés al hormigón bruto– se convertía en un material 
sorprendente en manos de este artista de la construcción. Más tarde, el 
británico Reyner Banham adaptaría el término como brutalism (en inglés) y fue 
precisamente en Reino Unido donde el brutalismo tomaría impulso.

Algunos creen que el amor del arquitecto francosuizo Le Corbusier por el 
concreto fue el punto de partida del brutalismo. La Unité d'Habitation en Marsella, 
Francia, fue su primer proyecto en una década, después de que la Segunda 
Guerra Mundial lo hiciera pausar su profesión. 

Completado en 1952 y construido con el fin de ser una vivienda para la clase 
trabajadora, el diseño de Le Corbusier exigía un marco de hormigón reforzado 
gigante para que pudiese acomodar apartamentos modulares. El gigantesco 
complejo, que podía albergar hasta 1,600 personas, carecía en gran medida de 
elementos decorativos y abriría el camino para futuros proyectos brutalistas.

La arquitectura brutalista no sólo proliferó como alternativa para la 
construcción económica de casas, centros comerciales o edificios 
gubernamentales, sino que, en algunos casos, hasta quienes contaban con 
presupuestos generosos apostaron por ella.
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El movimiento de la arquitectura brutalista tiene como objetivo cuestionar los 
valores estéticos de la arquitectura de la época buscando un contraste real. 

Estas ideas son parte de la intensa situación socioeconómica de la época: después 
de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades europeas necesitaban construir nuevos 
edificios, dada la gran cantidad de personas dañadas o completamente destruidas 
por los bombardeos.

No es solo un estilo arquitectónico; también es un enfoque filosófico del diseño 
arquitectónico, un esfuerzo por crear edificios simples, honestos y funcionales 
que se adapten a su propósito, habitantes y ubicación

El brutalismo es un lenguaje de diseño estricto y moderno que se ha dicho que es 
una reacción a la arquitectura de la década de 1940, gran parte de la cual se 
caracterizó por una nostalgia retrospectiva.

Los edificios brutalistas generalmente se construyen con elementos modulares 
recurrentes que representan zonas funcionales específicas, claramente 
articuladas y agrupadas en un todo unificado. 

A menudo hay un énfasis en las expresiones gráficas en las elevaciones externas y 
en el plan arquitectónico de todo el sitio con respecto a las funciones principales 
y los flujos de personas de los edificios
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Los edificios pueden utilizar materiales como hormigón, ladrillo, vidrio, acero, 
madera, piedra tosca y gaviones, entre otros.6  Sin embargo, debido a su bajo 
costo, a menudo se usa hormigón en bruto y se deja que revele la naturaleza 
básica de su construcción con superficies rugosas que presentan "encofrados" de 
madera producidos cuando las formas se moldearon in situ.

Tan importante como el uso de hormigón en bruto es la creación de formas 
sencillas, otra de las características básicas de la arquitectura brutalista. 

El hormigón es lo primero que llama la atención, sí. Pero más allá de su presencia, 
es importante cómo se trabaja y modela para realzar la fuerza de las 
estructuras.

Debido a las formas simples y geométricas, suele predominar la funcionalidad de 
todos los ambientes del proyecto, dejando al diseño en segundo plano.

Escasez de ornamentación, el carácter robusto que le otorga el concreto suele 
ser suficiente.

La monumentalidad de las obras, los edificios de la arquitectura brutalista son muy 
grandes y los pilares y vigas que forman parte de la estructura cobran mucho 
protagonismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_brutalista#cite_note-:4-6
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Un tema común en los diseños brutalistas es la exposición del funcionamiento 
interno del edificio, que va desde su estructura y servicios hasta su uso humano, 
en el exterior del edificio

El brutalismo como filosofía arquitectónica a menudo se asociaba con una ideología 
utópica socialista, que tendía a ser apoyada por sus diseñadores, especialmente por 
Alison y Peter Smithson, cerca del apogeo del estilo. De hecho, su trabajo buscaba 
enfatizar la funcionalidad y conectar la arquitectura con lo que consideraban las 
realidades de la vida moderna.

El escritor británico Anthony Daniels, quien usa el seudónimo Theodore Dalrymple, 
dijo que el hormigón crudo del brutalismo es “monstruoso”, señalando que “no 
envejece con gracia, sino que se desmorona, se mancha y se descompone”. 

El autor culpó a Le Corbusier por el amor de los arquitectos hacia el concreto, 
afirmando que “uno de sus edificios, o uno inspirado por él, podría arruinar la 
armonía de todo un paisaje urbano”.

La caída del Brutalismo viene de que en ese momento, las ciudades luchaban por 
hacer frente a la necesidad de viviendas eficientes y fáciles de construir. Dado 
que la vivienda es un problema tan complejo, los proyectos de vivienda despertaban 
tensiones al enfrentarse a problemas de mantenimiento, crimen y más. 
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El brutalismo llegó a simbolizar la decadencia urbana, poniendo a la vista de todos 
las dificultades económicas. 

El hormigón crudo también fue un lienzo perfecto para los artistas del graffiti, 
cuyo vandalismo solo contribuyó al declive de estas estructuras. A lo largo de los 
años 80, este estilo abrió camino a la arquitectura de alta tecnología y al 
deconstructivismo, que en su lugar darían paso a la arquitectura posmoderna.
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Fundamentación

El material más utilizado en el brutalismo es el hormigón: una solución económica y 
simple, que ayuda a dar esa sensación de grandeza que es típica de los edificios 
de este estilo. Sin embargo, a pesar de la apariencia simple de la fachada. Incluso 
el color hace mucho: la variedad de minerales presentes en el cemento le da 
muchos tonos diferentes que, asociados con los diversos tamaños de los bloques, 
le dan al edificio una cara única que muestra el lado más elegante del concreto.

Con su resistencia y versatilidad, el hormigón armado se distinguió de cualquier 
tecnología de construcción anterior, dejando a los arquitectos libres para crear 
las formas que consideraban más útiles y hermosas. Innovando con una fachada 
pulcra, en donde el material hablaría por sí mismo antes que la decoración 
agregada por puertas, pintura o ventanas.
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Objetivos
La finalidad de haber hecho una investigación sobre alguna corriente 
arquitectónica es aprender sobre el modo en que tuvo de solucionar una 
problemática por la cual se desarrolló.  

Tomando en cuenta su valor económico, el medio social en el cual se puede 
aplicar y dadas las condiciones me pareció una excelente oportunidad de aplicar 
está arquitectura, con ello su construcción podría realizarse continuamente sin 
dejarla a una autoconstrucción debido al presupuesto del usuario. 

Usando el material a favor para mantener el interior a una temperatura 
agradable, teniendo en cuenta el sol y como colocar los distintos materiales para 
que los factores naturales le dieran esa distinción del resto de residencias que la 
zona podría tener. 

Espacios bien estudiados, materiales bien empleados, contrastes en algunos puntos 
de color, cuidado y calidad en los terminados y haciendo un diseño con 
arquitectura participativa entre experto y cliente.
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Edificios análogos en el mundo
La Biblioteca Geisel, situada en el campus 
de 73 hectáreas de la Universidad de San 
Diego, fue diseñada por el arquitecto 
estadounidense William Pereira a finales 
de la década de 1960. Construida 
íntegramente en vidrio y concreto, la 
estructura de ocho pisos se levantó 
sobre un pedestal que se ha convertido 
en un icono para los habitantes de la 
zona. Pereira infundió el brutalismo 
inmediatamente reconocible con toques 
de modernismo y futurismo de la Era 
Espacial, lo que impulsó a la adormecida 
ciudad costera hacia un espacio más 
contemporáneo.
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La iglesia de la capital 
austriaca, bautizada como 
Wotrubakirche, es obra del 
artista local Fritz Wotruba. 
El artista diseñó la iglesia 
escultórica, construida 
entre 1974 y 1976, para 
imitar un conjunto de 
bloques que se apilan de 
forma poco precisa. Los 
espacios creados entre los 
bloques sin adornos están 
llenos de vidrio reflejante, lo 
que hace que la luz fluya 
por los interiores. 

https://www.admagazine.com/articulos/impresionantes-ejemplos-de-arquitectura-reflejante
https://www.admagazine.com/articulos/impresionantes-ejemplos-de-arquitectura-reflejante
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En Madrid, a solo un 
kilómetro y medio del 
grandioso Parque del Retiro, 
las Torres Blancas, 
diseñadas por Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, 
destacan sobre sus 
homólogas más neoclásicas 
que flanquean las calles de la 
ciudad. Terminadas en 1969, 
las torres eran edificios 
residenciales densamente 
poblados que el arquitecto 
español quiso que se 
asemejaran a enormes 
árboles, con troncos y 
follaje que, en este caso, son 
balcones redondeados.
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Le Brasilia, una oda a la 
obra del famoso 
arquitecto y fabricante 
de muebles Le Corbusier, 
es el brutalismo francés 
en su máxima expresión. 
Fernand Boukobza diseñó 
los departamentos de dos 
niveles, algunos de los 
cuales cuentan con 
amplias terrazas, para un 
promotor que quería 
ofrecer viviendas a 
familias de ingresos bajos 
y medios. Aunque la obra 
angular de Le Corbusier 
fue la principal fuente de 
inspiración del arquitecto, 
la visita de Boukobza a la 
capital brasileña también 
influyó en su diseño.
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Muchos edificios históricos de 
Londres tienen un estilo 
arquitectónico más tradicional, 
como el eduardiano o el tudor, 
pero el Royal National Theatre 
es innegablemente brutalista. 
En 1988, el príncipe Carlos dijo 
que la estructura era "una 
forma inteligente de construir 
una central nuclear en medio 
de Londres sin que nadie se 
opusiera". Su mala opinión 
sobre el teatro público era 
compartida por muchos.
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La fachada frontal del 
Archivo Nacional de la 
Torre do Tombo, en 
Lisboa, ofrece una 
perspectiva oblicua de la 
estructura simétrica, que 
es brutalista en 
prácticamente todos los 
aspectos. Como muchos 
edificios en Portugal, este 
está respaldado por capas 
de simbolismo: las dos alas 
y sus enormes bases, 
similares a las de una 
fortaleza, se 
construyeron para durar 
siempre y actúan como 
símbolos de preservación. 
Es un diseño adecuado si 
se tiene en cuenta que el 
Archivo Nacional alberga 
prácticamente todos los 
siglos de historia del país.
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Edificios análogos en México
En Baja California Sur, el 
hotel Paradero, diseñado por 
Rubén Valdez y Yashar 
Yektajo para que la 
estructura se mezclara con 
su entorno, es una obra 
maestra brutalista enclavada 
en más de dos hectáreas de 
paisaje desértico en la 
hermosa península de Baja 
California.

https://www.admagazine.com/lugares/paradero-todos-santos-hotel-baja-california-sur-20210808-8847-articulos.html
https://www.admagazine.com/lugares/paradero-todos-santos-hotel-baja-california-sur-20210808-8847-articulos.html
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concluyó en 1953 y en 1989 
fue cerrado al público 
para su remodelación 
integral, hecha por los 
arquitectos Abraham 
Zabludovsky y Teodoro 
González de León.  El 
edificio fue ampliado en su 
capacidad, se le revistió su 
fachada tratada con 
martelina
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l b

La visión ampliada de 
González de León 
respecto del 
movimiento moderno y 
el uso de concreto 
cincelado 
—atinadamente llamado 
por algunos como 
«teodocreto»— en 
enormes bloques 
masivos le han dado 
tintes de brutalismo a 
su obra. Convencido 
del uso honesto del 
material, la simpleza 
compositiva y la 
estética de la 
abstracción, su obra 
hace referencia 
involuntaria a la 
arquitectura 
prehispánica de 
recintos, como 
Teotihuacán o Monte 
Albán.
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El diseño de esta obra 
construida sobre el Paseo de la 
Reforma reunió a dos 
maestros del estilo internacional, 
y sumó a otro importante 
nombre. Se trata de la única 
obra de Tange en nuestro país, 
y se caracteriza por su 
simplicidad estética, derivada de 
la sinergia creativa entre 
Oriente y Occidente. En ella, el 
concreto es piel y médula 
—forma y estructura. Como 
sello de la obra de Tange, se 
observa el uso de ejes axiales 
que rompen con la simetría de 
la fachada, así como el uso de 
entrecalles para marcas los 
entrepisos.
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Palmas 555 es 
un edificio que 
resalta en el 
paisaje urbano 
de la Ciudad de 
México por su 
especial 
volumetría y 
diseño innovador. 
Este edificio de 
uso corporativo 
fue diseñado y 
construido por 
Juan Sordo 
Madaleno junto 
con José Adolfo 
Wiechers y el 
José Ignacio de 
Abiega como 
Arquitectos 
Asociados en 
1975.
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Plan Nacional de Desarrollo Urbano
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El desarrollo de los SUR, al igual que en el nivel regional, presenta disparidades y se 
caracteriza por un modelo inadecuado de concentración dispersión, que ha favorecido la 
expansión urbana desordenada y la dispersión, con la consecuente pérdida en la calidad de 
vida, el incremento de la desigualdad socioespacial y una mayor vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales. 

Lo anterior fue un efecto del crecimiento de las grandes ciudades que durante mucho 
tiempo atrajeron población desde zonas rurales, ciudades pequeñas y medias, sin ofrecer 
opciones de suelo asequible al interior de la ciudad consolidada. 
Hoy en día, las grandes metrópolis crecen a un ritmo menor, no obstante, la expansión 
urbana desordenada sobre suelo agrícola y ecosistemas naturales no se ha detenido. 

Zonas Metropolitanas; crecimiento desordenado y consumo de suelo. En las ZM15, el 
crecimiento desordenado y no planificado se expresa en una ocupación poco sustentable 
del suelo y la fragmentación del tejido urbano, fomentando la ocupación de zonas de riesgo, 
de conservación o de producción agrícola, con el consecuente deterioro ambiental, la 
proliferación de asentamientos irregulares y/o de zonas carentes de servicios. 

Los siguientes datos muestran particularmente la problemática relativa al consumo de suelo: 
 

-De 1970 a 2010 el 80% de la expansión de las ciudades ocurrió sobre suelo ejidal.  
-Entre los años de 1980 a 2010, la población de las ciudades medias y grandes se multiplicó 
por dos, mientras que la superficie urbanizada lo hizo por siete, alcanzándose una densidad 
promedio urbana del orden de 23 viviendas por hectárea en 2015
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Plan Municipal de Desarrollo Urbano
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Metodología
Como todo proyecto arquitectónico debe partir de una necesidad humana, en 
este caso es la construcción de una Residencia para uso familiar. En donde 
como parte de la investigación previa es una entrevista planteando cuáles serían 
los planes a futuro para así tener espacios eficientes para su uso.

El estudio de áreas, proponiendo dimensiones en donde un espacio destinado para 
cierto uso también pudiera modificarse para cubrir una segunda función ( esto a 
raíz de la pandemia de Covid-19, me hizo dar cuenta que el Home office sería una 
nueva posibilidad de trabajo para la que arquitectónicamente no estaba el mundo 
preparado).

Usando el diagrama de funcionamiento surgen las primeras ubicaciones de los 
espacios, pero es hasta la aplicación de vientos dominantes y estudio solar donde 
empiezo a colocarlos, donde los muebles ya están previamente visualizados para 
obtener un espacio útil.
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Anteproyecto
Proyecto:  House Nature

Localización: 21600 Islas Agrarias Grupo A, Baja California

Islas Agrarias Grupo A, es una localidad mexicana, del municipio de 
Mexicali, Baja California, enclavada en la delegación González Ortega, la 
cual abarca una parte urbana que corresponde a la ciudad de Mexicali y 
otra rural, correspondiente al Valle de Mexicali

Islas Agrarias se encuentra en la parte rural de la delegación González 
Ortega, pero muy cerca de conurbarse con Mexicali ya que se 
encuentra a menos de 600 m, a campo traviesa, de la mancha urbana o 
a poco más de 2 km por la carretera, a finales de la segunda década 
del siglo XXI. Se ubica en las coordenadas 32°36'39" de latitud norte y 115°
19'54" de longitud oeste.
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Antecedentes Históricos:

A finales del siglo XIX el gobierno federal adjudicó a Guillermo Andrade grandes 
extensiones de terrenos en esta parte del país, buscando colonizar la zona fronteriza 
con Estados Unidos. En el valle agrícola se inició el desarrollo de Mexicali con la instalación 
de empresas dedicadas a la irrigación que deseaban aprovechar el agua del río Colorado 
en la agricultura, promoviendo la construcción de canales de riego entre 1898 y 1900.

A principios del siglo pasado, en el año de 1901 Mexicali era una zona prácticamente 
despoblada, con excepción de alguno que otro asentamiento humano como el de Los 
Algodones; la comunidad indígena cucapah llevaba cientos o quizás miles de años habitando 
esta inhóspita región.17 

Anthony Heber, un ciudadano estadounidense, adquirió en 1902 de la Sociedad de Irrigación 
y Terrenos de la Baja California S.A., una superficie de 187 hectáreas en la esquina que 
formaban la línea internacional y el Río Nuevo, donde se encontraban los recién llegados 
mexicanos y pidió que dibujara un plano del nuevo poblado. En ese mismo año llegó desde 
Ensenada, que era la capital del Distrito Norte de la Baja California, a este lugar, el Jefe 
Político, Coronel Agustín Sanginés y acuñó el nombre de la ciudad. La pequeña población 
siguió creciendo y a medida que aumentaba el número de habitantes, se empezaron a 
crear negocios. El día 15 de marzo de 1903, se nombró Juez Auxiliar de Paz, dependiente 
de Los Algodones, al señor Manuel Vizcarra.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali#cite_note-Nuestro_Estado_1-17
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A finales del siglo XIX se propició una fuerte inmigración de chinos hacia los Estados 
Unidos con el fin de trabajar en la construcción de vías férreas así como los 
canales de irrigación.

Al concluir las obras de irrigación, el país del norte empezó a rechazarlos hasta que 
en 1904, se emitió una ley que prohibía su entrada. Esto casi coincidió con el 
desarrollo agrícola de Mexicali que requería de mano de obra y los mexicanos 
existentes no eran suficientes en ese tiempo para proporcionarla. 

Por este motivo, de 1910 a 1920 se facilitó la entrada de asiáticos a trabajar en esta 
región, los cuales se asentaron predominantemente en lo que tiempo después se 
conocería como La Chinesca, barrio chino que aún existe dentro de la primera 
sección o centro de la ciudad.

La primera actividad que pudiera considerarse como industrial se presentó cuando 
entró en operación la primera despepitadora de algodón en 1917. Aunque los directivos 
de la empresa y los mayordomos eran norteamericanos, los obreros eran mexicanos 
y así en esa época nació el sector obrero en Mexicali. 

En los años veinte la industrialización se diversifica, se establecieron empresas 
procesadoras de la semilla del algodón como los molinos para la obtención de aceite, 
en 1923 se instaló la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico S. C. de R. L. que 
procesó el aceite de semilla de algodón para transformarlo en jabón y grasa 
comestible. Ese mismo año, se construyó la Cervecería Mexicali que beneficiaba la 
cebada producida en el Valle. 
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Las zonas metropolitanas son centros de actividad económica con enlaces regionales 
transfronterizos o transnacionales que concentran actividades económicas, 
infraestructuras, equipamientos y servicios especializados, permitiendo relaciones 
escaladas a nivel regional, nacional e internacional.  
Estos espacios funcionan como centros de inversión, poder político, vinculación, 
difusión, enlace de procesos e integración urbano regional.

La zona metropolitana dispone de un sistema con los siguientes elementos: el territorio 
constituido por áreas urbanizadas y no urbanizadas; el gobierno en sus tres niveles: 
federación, estado y municipios; las actividades económicas y sociales, así como los 
flujos del sistema metropolitano sostenidos por las infraestructuras de agua, energía, 
telecomunicaciones y transportes entre las más importantes.

En el diseño y aplicación de políticas públicas son factores relevantes: la 
sustentabilidad, la movilidad, el abasto así como la coordinación institucional en la gestión 
y administración de diversos servicios públicos.

Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. La gran demanda de bienes y servicios que tienen las zonas 
metropolitanas, afectan procesos productivos de vastas regiones y presionan los 
recursos naturales, por ello la metrópolis debe planearse y regularse no solo por lo 
que producen sino por lo que demandan del resto del territorio.
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Demografía

Tabla 6
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La zona A son áreas de reciente poblamiento en fraccionamientos suburbanos con amplia 
movilidad de la población, de ahí el bajo promedio de edad 26.6 años y la residencia promedio 19.8 
años y el porcentaje de población soltera La zona presenta el segundo nivel de ingreso más 
bajo del municipio (de 0 a $5600). Se observa el mayor nivel de escolaridad (87% con estudios 
superiores a la preparatoria) y la mayor proporción de vivienda en renta (69%). 

La zona B observa los mejores índices de integración social y la mayor solvencia económica, 
considerando el mayor promedio de la Edad y el arraigo más alto de la población en la localidad, 
con 41 y 32 años respectivamente. En consecuencia, esta zona presenta el mayor número de 
parejas casadas (51%) con ingresos superiores a $22,300 para el 43% de su población. 

La zona C observa la mayor escolaridad con salarios medios bajos y el nivel más alto de 
desempleo en la ciudad. El 53% de la población con licenciatura concluida, 24% con salarios 
medios bajos y 33% de desempleo. Aunque presenta el menor volumen de población vulnerable 
(27%) con la mitad de la zona D (55%), observa el mayor número de adultos mayores viviendo 
en la zona (8%). 

La zona D se caracteriza por presentar las mayores carencias bajo condiciones de rezago 
social y marginación, en fraccionamientos suburbanos de la ciudad de Mexicali. La zona, 
presenta el mayor índice de población nacida en Mexicali con los ingresos más bajos, casi la 
mitad (45%) gana de 0 a $5600. El más bajo índice de Educación Superior (45%) y el más alto 
con Secundaria (27%). Finalmente se observa la mayor proporción de grupos vulnerables; más 
de la mitad de la población (55%) se identifica con esos grupos, destacando la mayor 
proporción de mujeres jefas de familia (27%).
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Perfil de los hogares
Para el valle de Mexicali se aplicaron 38 cuestionarios. En los hogares observados 
resulta un promedio de 2.1 niños por hogar, 1.2 adultos mayores, 1.2 hombres y 1.4 
mujeres. 
Los promedios de grupos vulnerables son superiores a los fraccionamientos 
suburbanos de la ciudad de Mexicali. 

● En la tercera parte de los hogares no hay población infantil y en 31.6% hay entre 1 
y 2 niños. 

● En menos de la mitad de los hogares (42.1%) no hay adultos mayores y en el 29% 
hay dos adultos mayores de 60 años. 

● En 63% de los hogares el jefe de familia es hombre 

● El arraigo promedio de la población encuestada es de 44.4 años, notablemente 
superior a los fraccionamientos suburbanos de la ciudad de Mexicali. El 42% de la 
población nació en otro estado y 45% nació en este municipio 

● La composición de los hogares ofrece mejores condiciones de vida en la zona 
urbana y rural del valle que en los fraccionamientos suburbanos.
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Condiciones educativas y laborales 
● El 24% curso primaria completa con casos aislados de ciclos inconclusos. Asimismo 
37% curso educación secundaria y 8% la licenciatura, triplicando el indicador de 
fraccionamientos suburbanos (2.8%) 

● El 37% de los desplazamientos se lleva a cabo en automóvil propio, 18% usan el 
transporte público y 18% se logran caminando o en bicicleta, alternativa esta última, de 
mayor uso en el municipio. 

● Mientras que 29% de los hogares está afiliado al IMSS y 21% tiene acceso al INSABI, 
13% declara no tener ninguna institución para acceder a servicios médicos y 18% acude 
a las farmacias similares para obtener el servicio. Estos indicadores señalan claras 
condiciones de desventaja del Valle, respecto de los fraccionamientos suburbanos de 
la ciudad de Mexicali. 

● El 39.5% de los encuestados son trabajadores asalariados (empleados/obreros), los 
trabajadores por cuenta propia son el 5% y la quinta parte del empleo en las familias 
del Valle no recibe remuneración 21%. De tal forma que en el valle de Mexicali se 
observan los mayores porcentajes de empleo no remunerado. 
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Salud pública 
● El servicio de drenaje es muy deficiente en el Valle de Mexicali, tan solo la 
cuarta parte de las viviendas está conectado a la red pública, 47% usan fosas 
sépticas y 13% utilizan un dren al aire libre. Estos indicadores son los más bajos del 
municipio. 

● Aunque la recolección de basura está cubierta en 46% de los hogares, en 19% se 
cuestiona la escasa frecuencia del servicio, y en 8% la basura se tira a cielo 
abierto en lotes baldíos. 

● Tanto el servicio de drenaje como las condiciones de la basura en el entorno 
impactan seriamente en la salud pública de comunidades urbanas y rurales del Valle 
Mexicali. En síntesis, una urbanización por completo rezagada en términos sociales 
y ambientales. 



Ho
use

 N
atu

re 

Desarrollo de la comunidad 
● En el acceso a los 6 equipamientos que se evaluaron destaca una opinión 
indiferente de no respuesta (69% en promedio), excepto en la pavimentación donde 
hay una opinión explícitamente negativa para 29% de los hogares, en la salud con 
24% y en el transporte con 16% 

● Sobre la suficiencia de programas de prevención de la violencia contra la mujer 
y de adultos mayores, destaca la percepción de destinar mayores recursos para 
ambos programas, según el 80.6% de los hogares para el primer programa y 87.1% 
en el caso de los adultos mayores. 

● Respecto de los programas sociales de gobierno o de grupos civiles sin fines 
de lucro, la comunidad considera poco relevantes los resultados en grupos 
vulnerables. Es el caso de la salud (Obesidad, medicamentos) en el que 55% de los 
encuestados no ve resultado alguno, lo mismo sucede con el servicio de Internet 
en los hogares (45%), las adicciones (42%), la Violencia familiar (47%) y la 
generación de empleo (47%). Problemáticas que afectan a jóvenes que ingresan al 
mercado de trabajo, mujeres, adultos mayores, niños y migrantes.
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Economía

El sector hortofrutícola es uno de las actividades de mayor éxito en Mexicali; 
cebolla y espárragos verdes están entre los cultivos más importantes, el algodón y 
el trigo siguen siendo cultivados pero han expresado los agricultores de estos que 
hay una falta de garantías, colaboraciones y precios por parte del gobierno en 
precios llevando esto a manifestaciones y tomas de protestas durante todo el año
Esfuerzos continuos por parte del gobierno de Baja California y del sector privado 
para atraer empresas a Mexicali sobre la base de la estrategia de centrarse en los 
puntos fuertes de la mano de obra calificada, abundante energía y suministros de 
agua, entorno económico favorable y la frontera con California, uno de los estados 
más ricos del mundo.

Cuando nos referimos al trabajo, tendemos a considerar únicamente el trabajo 
remunerado, es decir, aquel tipo de actividad que está regulada legalmente sobre la 
base de un contrato, un salario o prestaciones sociales. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el trabajo no renumerado se define como 
“aquellas personas que participan como apoyo en la realización de actividades que les 
sirven para conseguir su sustento o el de sus familias, de manera total o parcial, sin 
percibir a cambio remuneración alguna, ni monetaria ni en bienes susceptibles de 
intercambio en el mercado”
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INDUSTRIA

En Mexicali existe una industria muy diversificada, ocupando el primer lugar la de 
productos alimenticios donde se cuentan con pasteurizadoras de lácteos, 
embotelladoras, molinos de trigo, tortillerías y empacadoras de carne, entre las más 
importantes. La industria maquiladora está altamente desarrollada, siendo Mexicali el 
pionero en México en esta rama industrial, inicialmente con la costura; actualmente 
operan aproximadamente 190 plantas maquiladoras con 55,857 personas empleadas 
en un ambiente de trabajo no sindicalizado y de baja rotación.

Tabla 8

https://es.wikipedia.org/wiki/Maquiladora
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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El desarrollo de la industria de transformación y la maquiladora, ha sido principalmente 
en el ramo de alimentos, automotriz, mecánica, envases de vidrio, electrónica, plástico 
y textil. Otras industrias no menos importantes son la fabricación y ensamblaje de 
artículos eléctricos y electrónicos, tractocamiones, remolques de carga, 
maquiladoras de juguetes. 

La industria eléctrica se ha desarrollado gracias a las características geológicas; 
Mexicali cuenta con una planta geotérmica, que es suficiente para abastecer a todo 
el estado y además exportar este energético.

AGRICULTURA

El desarrollo de Mexicali fue impulsado inicialmente por la actividad agrícola. En el Valle 
de Mexicali es donde se practica la agricultura de riego, con una superficie bruta de 
340 hs. Los principales cultivos en el municipio son: trigo, cebada, algodón, alfalfa, 
avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, "rye grass", hortalizas para exportación y 
consumo regional; chile, cebolla, col, rábano, cilantro, lechuga, brócoli, betabel, coliflor, 
jitomate, tomatillo, pepino, calabaza, quelite y espárrago. Otros cultivos son sandía, 
melón, maíz, elote, vid, nopal y frijol.
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COMERCIO

Estas actividades se concentran fundamentalmente en la localidad de Mexicali y 
algunas poblaciones consideradas como semiurbanas, ubicadas en el medio rural, tales 
como Ciudad Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos, Los Algodones, poblado Benito 
Juárez, entre otros. En la localidad de Mexicali existen grandes centros comerciales 
que cuentan con supermercados y una diversidad de pequeños comercios, donde se 
pueden adquirir artículos de primera necesidad, muebles, aparatos eléctricos y 
electrónicos, papelería, útiles de oficina, materiales de construcción, prendas de 
vestir, etcétera. Igualmente, existen tiendas distribuidoras al mayoreo que abastecen 
a los pequeños y medianos comercios.

SERVICIOS

Paralelamente al desarrollo del comercio, existe una extraordinaria variedad de 
servicios al público, destacando, por su importancia, los talleres de reparación de 
vehículos automotores, de aparatos electrónicos y eléctricos, de relojes, de alhajas y 
de zapatos; talleres de soldadura, servicios profesionales, servicio de banca (existen 
sucursales y agencias bancarias de todos los bancos del país), gasolineras, entre 
otros.
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FACTORES NATURALES

Debido al crecimiento de la ciudad y la insuficiente pavimentación de las colonias, 
Mexicali tiene problemas de contaminación como el polvo y las emisiones de 
automóviles y de fábricas inciden en las enfermedades respiratorias como el asma. 

Así mismo, existe la contaminación por residuos sólidos, que constituyen un foco de 
infección importante; esto en parte debido a que no existe una cultura del reciclado, 
y que no se cuenta con la infraestructura necesaria para institucionalizar el manejo y 
reciclado apropiado de estos desechos bajo las normas del municipio. 
Las áreas verdes en la ciudad ocupan uno de los lugares más bajos a nivel nacional, 
tanto por la misma contaminación como por el extremo clima de casi 52 °C, que cada 
año se presentan en la ciudad (1'5 m² por cada 3 habitantes)
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CLIMA

El clima de Mexicali, por su escasa precipitación anual presenta un clima desértico cálido 
(BWh), de acuerdo con los criterios de la clasificación climática de Köppen. La 
temperatura raramente es inferior a 3° o superior a 50℃.49 

La temperatura más baja registrada en la ciudad es de −8 °C , y la máxima de 52 °C 

El verano es extremadamente caluroso, las temperaturas diurnas superan los 41 grados 
Celsius prácticamente todos los días de la estación, y pueden alcanzar valores térmicos de 
hasta 48 °C e índice de calor superior a 60 °C cada año.

Los días de invierno son frescos, a veces fríos, y se presentan heladas en las 
madrugadas. Los sistemas frontales generan la mayor parte de la escasa lluvia que cae en 
la ciudad. Y salvo por una ocasión (11 de octubre de 1932), nunca nieva.55  Las temperaturas 
nocturnas suelen bajar de 7 °C, a la vez que las diurnas no suelen superar los 23℃.

Tabla 9

https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali#cite_note-weatherspark-49
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicali#cite_note-55
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Suelo

Las tendencias de crecimiento urbano en el municipio se concentran 
principalmente en la ciudad de Mexicali; otras localidades que concentran 
poblaciones mayores a los 15,000 habitantes como San Felipe y Ciudad Guadalupe 
Victoria han presentado un patrón de crecimiento moderado a lo largo de los 
años. Hasta el año 2018, la superficie urbanizada en el municipio suma un total de 
25,062.214 ha, de las cuales el 90% corresponde a la ciudad de Mexicali. 

La ciudad de Mexicali, por su ubicación en un contexto agrícola, ha caracterizado 
su crecimiento mediante la absorción de parcelas agrícolas que por su proximidad 
a la mancha urbana han dejado de ser productivas ante la presión del crecimiento 
urbano. 

Alrededor de la ciudad de Mexicali se localiza una superficie de 6,487.64 ha de 
suelo artificializado (parcelas agrícolas en desuso), con distintas condiciones de 
incorporación urbana: difícil acceso a las redes de infraestructura, lejanía a 
equipamientos y centros de trabajo, complejidad para la prestación de servicios 
públicos. Además de este suelo, la ciudad de Mexicali cuenta con una superficie 
importante de baldíos intraurbanos que suman 5,728.67 ha con alta accesibilidad a 
infraestructuras 
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La baja tasa de crecimiento poblacional de las localidades del Valle de Mexicali 
no representa una tendencia de expansión urbana significativa que permita 
prever un incremento de la superficie artificializada. La estrategia para 
estas localidades deberá estar más centrada en la consolidación urbana y de 
los servicios deficitarios.

Tabla 10
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Características Históricas y culturales

Tabla 11
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Conectividad

En lo que corresponde a la 
ciudad de Mexicali la red de 
vialidades se desarrolla bajo un 
modelo de estructura urbana 
policéntrico. En la dinámica vial 
destaca una composición de 
arterias denominadas anillos y 
ejes viales (vías primarias), a 
través de los cuales se captan 
todos los flujos permitiendo la 
comunicación a cualquier zona 
de la ciudad. Actualmente este 
modelo vial, cuenta con una 
diversidad de deficiencias y 
características de tránsito que 
demeritan la función y se 
contraponen a la accesibilidad 
idealizada para la ciudad.
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La ubicación geográfica de las diez localidades respecto al tramo carretero, 
permite establecer tres escenarios de accesibilidad sobre su trazado. Las 
localidades 1 y 3 se encuentran directamente asociadas al tramo carretero; la 4, 5 
y 6 están comunicadas con el tramo carretero a través de un ramal alimentador

Tabla 13
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Riesgos
El municipio de Mexicali se localiza en una zona semiárida, con clima de temperaturas 
extremas y bajos niveles de precipitación, es además atravesado por un sistema de 
fallas geológicas con constante actividad sísmica y por su topografía, es 
susceptible a inundaciones fluviales y pluviales. 

De acuerdo con la Clasificación realizada, el municipio se ubica en un nivel general 
de riesgo medio. Los Riesgos Geológicos se clasifican como altos, debido al alto 
grado de actividad sísmica que se registra, las principales fallas son la Falla Imperial, 
localizada a 12 kilómetros al este del Centro Cívico de la Ciudad, y que constituye la 
principal conexión entre el Sistema de San Andrés y las estructuras del Golfo de 
California. 

A lo largo de 75 km pasa por los Ejidos Tamaulipas, Saltillo y Guerrero y presentó 
en 1940 un sismo de 7.1 grados con una longitud de 60 kilómetros, con 
desplazamientos laterales de hasta 6 metros y epicentro en el Centro, California, y 
otro en 1979 de 6.6 grados con epicentro en el Valle Imperial con desplazamientos 
de hasta 60 centímetros. Adicionalmente, la Falla Cerro Prieto, que se extiende a lo 
largo de 80 kilómetros desde el centro de dispersión del volcán hasta la cuenca de 
Wagner, corre paralela a otras fallas significativas, la falla Laguna Salada y la Falla 
Michoacán, y ha presentado sismos de hasta 5.9 grados en los ejidos Nuevo León e 
Hidalgo en el Valle de Mexicali. 
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Los Riesgos Meteorológicos que enfrenta el municipio, asociados a las temperaturas 
están clasificados en el rango alto. Tanto en invierno como en verano, la salud y vida 
de las personas se pone en riesgo, especialmente para la población vulnerable (niños y 
adultos mayores) que no cuenta con viviendas adecuadas para el clima de la región y 
para las personas en condición de calle o los grupos de migrantes que no alcanzan un 
sitio en los albergues destinados para ello. 

Las altas temperaturas de verano condicionan la vida comunitaria, las actividades 
económicas y significan un importante consumo energético en los hogares, elevando 
significativamente el costo de vida para las familias, así como el costo de 
mantenimiento de escuelas y edificios públicos.

El recurso hídrico para el municipio, por la naturaleza agrícola de su economía es 
indispensable y ha enfrentado en los últimos años una disminución en las reservas 
debido a la sobreexplotación y a las condiciones de Riesgo por Sequía que afectan a la 
región. La Península de Baja California, es la tercera Región Hidrológico Administrativa 
con mayor grado de presión hídrica en el país.

El Riesgo por Inundación es considerado en la mayor parte de su territorio como 
riesgo bajo y donde zonas como San Felipe son las zonas más sensibles, así como las 
inmediaciones del sistema lagunar y el delta del Río Colorado. 

Gran parte del territorio se encuentra constituido edafológicamente por suelos de 
tipo arcillosos expansivos de baja permeabilidad especialmente en la zona urbana y el 
valle, con una topografía predominantemente plana reteniendo el agua de lluvia en la 
superficie por más tiempo
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Ubicación
Localizado en 21600 Islas Agrarias Grupo A, Baja California
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Ubicación
Localizado en 21600 Islas Agrarias Grupo A, Baja California



Ho
use

 N
atu

re 

Concepto
Gibran Khalil decía “ tu casa es tu cuerpo más grande”
Una casa debe ser un espacio el cual potencialice la salud y bienestar físico de 
quien habite en ella. Debe ser un lugar saludable tanto para el  usuario como 
para el medio ambiente, aportando confort, tranquilidad y que nos ayude a 
realizar la reconexión y regeneración diaria a nuestro cuerpo y a nuestra mente

La naturaleza nos brinda materiales tan resistentes, aislantes, duraderos y bellos, 
que en este concepto se busca darle un respeto al mantenerlos en su estado más 
puro posible, haciéndolos visibles y hermosos.
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Materiales, acabados, 
vegetación, todo en 
conjunto se vuelve un 
trabajo delicado para 
poder mantener un 
equilibrio entre todos los 
elementos.

Sustentabilidad a 
partir del uso de 
los factores 
naturales que nos 
ofrece el sitio

Uso de grandes ventanales, aprovechando así la luz natural  y 
bajando el nivel de uso de electricidad

Aprovecha al 100% el agua de la lluvia. Las casas sostenibles 
cuentan con sistemas de riego que se utilizan para regar 
plantas, la limpieza de la casa y en la descarga de los baños. Si 
tienes un huerto en casa o un jardín, puedes optar por un 
depósito pluvial. 

En las casas 
sostenibles se 
controla la 
transmisión de 
calor en paredes 
y techos.

Su principal función es separar el clima interior con el 
exterior, para no dejar escapar el calor o el fresco de la 
vivienda.
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 Concreto Aparente
La ventaja principal es la resistencia del material; debido a que el concreto está hecho a 
base de elementos naturales, puede resistir a temperaturas altas, es un excelente aislante 
térmico, no se daña por la luz solar y tampoco por el agua. Además, suele ser un 
elemento sólido, algo que ayuda bastante si vivimos en zonas sísmicas. 

Otra de las ventajas, me atrevería a decir que es la favorita de muchas personas, es el 
diseño industrial o brutalista que obtenemos al utilizarlo como elemento principal. Este 
estilo, mantiene una estética de antiguos espacios industriales debido al aprovechamiento de 
las vistas del concreto y la combinación de diversos materiales e instalaciones expuestas. 

El concreto es muy flexible, debido a su estructura, puedes moldearlo en el proceso de la 
cimbra hasta conseguir la forma, acabado o textura deseada, además, puedes colocar 
aditivos de color en la mezcla para reducir gastos y por supuesto tiempo en el proceso 
de construcción. Es necesario mencionar que, no se requiere demasiada inversión en el 
mantenimiento, haciendo más atractiva su elección.
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 Concreto Aparente
La superficie deberá estar limpia, ser estructuralmente estable, libre de aceite, grasas, 
cera, desmoldante, asfalto, limpiadores ácidos, polvo o cualquier otro material que impida la 
correcta adhesión del producto. Aplique en superficies secas o bien, saturadas 
previamente con agua pero sin estancarla.

Se recomienda utilizar un mezclador mecánico. Utilice agua limpia, fría y potable. Mezcle 
entre 6.5 a 7.5 litros por saco de 20 kg de Versatop. Utilice menos agua para alcanzar 
resistencias mayores. No se exceda de 7.5 litros de agua, de otra forma la resistencia 
puede verse afectada. 

Para el mezclado agregue primero el agua y mientras el mezclador está funcionando vaya 
vertiendo el polvo. Mezcle únicamente el tiempo necesario para obtener una mezcla 
uniforme libre de grumos. En caso de que la mezcla pierda consistencia, únicamente vuelva 
a mezclar sin agregar agua adicional. Mezcle únicamente lo que pueda utilizarse en 30 min.

En el momento de la instalación se recomienda que la temperatura ambiente y de la 
superficie se encuentren entre 15 y 32 °C. Aplique Versatop con llana lisa con un espesor 
que puede ir desde skim coat (capa muy delgada) hasta ½” (1.3 cm).
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 Concreto Aparente
Una vez que Versatop sea colocado y que el material empiece a secar tomando una 
consistencia firme o pesada (normalmente 15 minutos), utilice la llana lisa para retirar el 
exceso o afinar el acabado, eliminando espacios vacíos o irregularidades que hayan 
quedado hasta obtener el acabado fino deseado. El material puede ser lijado, sellado y/o 
pintado el mismo día. Versatop tiene un tiempo para trabajarlo de 40 minutos a 20 °C. El 
número de lija recomendado es de 325 para un lijado inicial y 600 para dar acabado de 
concreto aparente.

Tabla 14
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Tabique Rojo
Tabique fabricado en bloques de 6 x 12 x 24 cm 
con arcilla moldeada y horneada, unidos con una 
mezcla de mortero cemento-arena en proporciones 
desde 1:3 hasta 1:4 

Los tabiques deben saturarse de agua ya sea por 
inmersión o por humedecimiento constante La misma 
práctica se aplicará en el desplante.

Los tabiques se deben colocar en forma horizontal y por hiladas formando un 
cuatrapeo entre las piezas.

En la esquina o unión de dos muros donde no se especifique la colocación de castillos, 
las hiladas deben colocarse en forma cruzada a fin de garantizar el amarre entre los 
dos tramos de muro

Algunos reglamentos de construcción limitan la altura de los muros de este tipo a 2 m 
máximo, a menos que se implemente la construcción de amarres verticales adyacentes 
(castillos).

Los muros de este tipo deben rigidizarse mediante la construcción de elementos 
verticales y horizontales de concreto reforzado, a cierta distancia y altura.
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Tabique Rojo
Aparejo a sogas: los costados del muro se 
forman por las sogas del ladrillo, tiene un 
espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado 
para fachadas de ladrillo cara vista. 

Aparejo a tizones o a la española: en este caso 
los tizones forman los costados del muro y su 
espesor es de 1 pie (la soga). Muy utilizado en 
muros que soportan cargas estructurales 
(portantes) que pueden tener entre 12,5 cm y 
24 cm colocados a media asta o soga. 

Aparejo inglés: se alternan ladrillo a soga y tizón, 
trabando la llaga a ladrillo terciado, dando un 
espesor de 1 pie (la soga). Se emplea para muros 
portantes en fachadas de ladrillo cara vista. Su 
trabajo es mejor que el muro a tizones pero su 
puesta en obra es más complicada y requiere 
mano de obra más experimentada.
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Tabique Rojo
El ladrillo cocido representa uno de los materiales de construcción más duraderos 
y resistentes, a veces conocidos como piedra artificial, y se han utilizado desde 
alrededor del año 4000 a. Los ladrillos secados al aire, también conocidos como 
ladrillos de adobe, tienen una historia más antigua que los ladrillos cocidos, y tienen 
un ingrediente adicional de un ligante mecánico como la paja.

Hecho a base de minerales de arcilla natural, incluyendo el caolín y el esquisto, 
conforman el cuerpo principal de ladrillo. Pequeñas cantidades de manganeso, bario 
y otros aditivos se mezclan con la arcilla para producir diferentes tonos, y se usa 
carbonato de bario para mejorar la resistencia química del ladrillo a los elementos.

Hay muchas ventajas cuando se usan ladrillos como parte de la construcción.

Estética: los ladrillos ofrecen colores naturales y una variedad de colores, incluidas 
varias texturas.

Resistencia: Los ladrillos ofrecen una excelente resistencia a la compresión.

Porosidad: la capacidad de liberar y absorber humedad es una de las propiedades 
más importantes y útiles de los ladrillos, que regulan las temperaturas y la humedad 
dentro de las estructura



Ho
use

 N
atu

re 

Tabique Rojo
Protección contra incendios: cuando se prepara correctamente, una estructura 
de ladrillo puede otorgar una clasificación máxima de protección contra incendios 
de 6 horas.

Atenuación acústica: el aislamiento acústico del ladrillo es normalmente de 4 5 
decibeles para un grosor de ladrillo de 4.5 pulgadas y 50 decibeles para un ladrillo 
de 9 pulgadas de espesor.

Aislamiento: los ladrillos pueden exhibir un aislamiento térmico superior al normal en 
comparación con otros materiales de construcción. Los ladrillos pueden ayudar a 
regular y mantener las temperaturas interiores constantes de una estructura 
debido a su capacidad para absorber y liberar lentamente el calor. De esta manera, 
los ladrillos pueden producir ahorros de energía significativos, más del 30 por 
ciento en comparación con la construcción de madera.

Resistencia al desgaste: un ladrillo es tan fuerte que su composición proporciona 
una excelente resistencia al desgaste en comparación con la madera.
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Se ha ido convirtiendo en el material favorito de muchas personas y estudios de 
interiorismo para implementarlo en sus hogares ya que ofrece infinidad de posibilidades.

Pasamanos y barandillas, estructuras de mampara de vidrio interior, componentes de 
escaleras flotantes, incluidas vigas y largueros de soporte estructural, estanterías, mesas, 
asientos y hasta doseles para camas en acero inoxidable.

Se trata de un material extremadamente flexible en términos de opciones de diseño. 
Además de la personalización y fusión de los componentes, las superficies de acero 
inoxidable pueden pulirse obteniendo un acabado elegante y un acabado satinado suave 
siendo el arenado y decapado estándar los métodos de acabado favoritos.

Durable e higiénico: cuenta con un revestimiento natural que evita la oxidación, se trata de 
un material que no es corrosivo. Además, es muy fácil de limpiar y no absorbe bacterias.

Sostenible: el acero es un material reciclable casi al cien por cien, gran parte del acero 
que se use puede reutilizarse.

Resistente: hablamos de un material altamente resistente por naturaleza.

Estilo: ofrece una apariencia elegante, muy limpia y simple.

https://www.nebrinox.com/chorreado-arena-que-es-para-que-sirve/
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Madera
La madera es un gran aislante térmico del que podemos ayudarnos a la hora de crear 
nuestro espacio de trabajo, pues no es lo mismo estar en una oficina con un diseño 
industrial y moderno con paredes y suelos de hormigón; que estar en una acogedora oficina 
rodeada de elementos de madera. 

La persona encargada del diseño de interiores puede llevar a cabo espacios aclimatados de 
tal manera que ofrezcan un ahorro energético, unas temperaturas adecuadas y unas 
formas únicas y singulares que darán un carácter distinguido al espacio.

La posibilidad de contar con un lugar elegante, natural y sencillo, es algo que hace también 
de este material una tendencia que perdura en el tiempo. Y es que con solo googlear 
“madera y diseño” podemos encontrar un sin fin de referencias de estilo nórdico, rústico, 
japonés, vintage o clásico. 

La madera ofrece un juego al diseñador de interiores, que junto con la persona encargada 
de la decoración, harán que el espacio brille de una manera excepcional.
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Paneles de PVC 3D
Estética y modernidad: cualquier pared decorada con paneles 3D cubre ahora su 
mayor popularidad, a diferencia de las paredes con alfombras o papeles pintados. 

Prácticos: el cuidado de los paneles de pared 3D es fácil pero, se debe tener en 
cuenta su resistencia a la humedad, lo que hace posible el uso de paneles de pared 
3d modernos en cualquier habitación. 

Propiedades de absorción de calor y ruido: reducen el costo del trabajo de 
aislamiento adicional en la sala o pared donde lo instales.

Compatibilidad ecológica y seguridad contra incendios: la mayoría de los tipos de 
paneles de pared 3D están hechos de materiales de alta calidad y las tecnologías 
para su producción implican incombustibilidad y seguridad absoluta.

Versatilidad: paneles de pared 3D adecuados para cocina, sala de estar, guardería, 
dormitorio, baño o cualquier otra habitación. Solo tiene que elegir el diseño correcto
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CATALOGO DE JARDINERIA

Palma areca natural 
verde 120x19.6 cm 
mod. 817277

Palo de Brasil verde 
131.3 x 24.5cm
mod. palo de brasil 

Azalea de 6 pulgadas 
con maceta de 
plástico

Planta monedita 
natural verde 

Planta helecho cordita 
natural verde 12.7 cm

Planta helecho 
colgante

Planta natural 
dracaena warneki 
lemon lime verde 35 
x 15.24 cm

Planta de romero 

Planta de tomillo 

Planta de menta 

Planta de cilantro 
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Memoria Descriptiva

House Nature se ubica en 21600 Islas Agrarias Grupo A, Baja California
El terreno topográficamente presenta un ligero desnivel de 0.50 m de 
extremo a extremo, el cual se resolverá al momento de rellenar y 
compactar.
La superficie del terreno es de 450m2, donde se desarrolló el proyecto 
en base al siguiente programa arquitectónico: 

● garage para 4 autos
● acceso peatonal, 
● asador, 
● jacuzzi
● jardín

PLANTA BAJA
● ½ baño, 
● sala, 
● comedor, 
● cocina, 
● 1 recamaras con baño completo
● patio trasero
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PRIMER PISO:
● 3 recamaras con baño completo
● área para home office

SEGUNDO PISO:
● Terraza 
● Azotea

Muros de tabique rojo recocido y unidos con mortero tipo 1, confinados 
con dalas y castillos
Muros estructurales de concreto armado
Columnas y vigas de concreto armado
Losas planas de concreto armado de 10 cm de espesor
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Memoria de Cálculo Estructural            
Uso de losas planas, son aquellas que transmiten las cargas directamente a las columnas, sin la 
ayuda de vigas. Pueden ser macizas, o aligeradas, según la magnitud del resto de la losa y no 
menor de 100 mm. Según la magnitud de la carga por transmitir, la losa puede apoyar 
directamente sobre las columnas.

Las losas aligeradas contarán con una zona maciza adyacente a cada columna cuando menos 
2.5h, medida desde el paño de la columna o el borde del capitel. Contarán con zonas macizas de 
por lo menos 2.5 h adyacentes a muros de rigidez, medidas desde el paño del muro, las cuales 
deberán ser más amplias si así lo exige la transmisión de las fuerzas sísmicas entre losa y muro.

En la zona superior de la losa habrá un firme de espesor no menor  de 50 mm, monolítico con 
las nervaduras y que sea parte integral de la losa. 

Este firme o capa maciza debe ser capaz de soportar, como mínimo una carga de 1000 kg en 
un área de 100 x 100 mm, actuando en la posición más desfavorable. En cada entre- eje de 
columnas y en cada dirección, debe haber al menos 6 hileras de casetones o alveolos. 

Las fuerzas y momentos internos pueden obtenerse dividiendo la estructura en marcos 
ortogonales y analizando con métodos reconocidos suponiendo comportamiento elástico. 
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Para valuar momentos de inercia de losas y columnas puede usarse la sección de concreto no 
agrietada sin considerar el refuerzo. Se tendrá en cuenta la variación del momento de inercia a lo 
largo de vigas equivalentes en losas aligeradas y de columnas con capiteles.

Cuando por excentricidad de la carga vertical o por la acción de fuerzas laterales haya 
transmisión de momento entre losa y columna, se supondrá que una fracción del momento dada se 
transmite por flexión, centrado con el eje de columnas; el refuerzo de la losa necesario para este 
momento debe colocarse en el ancho, respetando la cuantía máxima de refuerzo.

En estructuras sujetas a carga vertical y fuerzas laterales se dismo se admitirá proceder 
determinando el esfuerzo necesario por carga vertical y distribuyendose en las franjas de columna 
y centrales, al menos la mitad del refuerzo negativo por cara vertical de las franjas de columnas 
quedará en un ancho centrado con respecto al eje de columnas.

Preferentemente los bloques extremos deben ser tan anchos como el patín más estrecho de la 
viga y tener una longitud mínima igual a tres cuartas partes del peralte de la viga, pero no menos de 
600 mm.

Para resistir el esfuerzo de ruptura debe colocarse en los miembros postensados una parrilla 
transversal formada por barras verticales y horizontales con la separación y cantidad 
recomendada por el fabricante del anclaje, o algún refuerzo equivalente. 
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El recubrimiento en columnas y trabes será mínimo de 20 mm.

Los miembros de concreto se diseñarán para una resistencia adecuada de acuerdo con las 
Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, usando factores de carga 
y de resistencia.

Cuando se calcule la resistencia a flexión carga axial y flexión combinadas, y cortante, en el 
diseño se considerará la sección transversal completa con excepción de los elementos colados 
contra el suelo a los cuales se reducirá 50 mm al espesor total h.

Toda cimbra se construirá de manera que resista las acciones a que pueda estar sujeta durante 
la construcción, incluyendo las fuerzas causadas por la colocación, compactación y vibrado de 
concreto. Debe ser lo suficientemente rígida para evitar movimientos y deformaciones excesivos; 
y suficientemente estanca para evitar escurrimiento del mortero. En su geometría se incluirán 
las contraflechas prescritas en el proyecto.

Todos los elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el 
concreto alcance la resistencia suficiente para soportar su peso propio y otras cargas que 
actúen durante la construcción, así como para evitar que las deflexiones sobrepasen los valores 
fijados en el Titulo VI.

El acero de refuerzo y especialmente el de presfuerzo deben protegerse durante su 
transporte, manejo y almacenamiento.
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El acero debe sujetarse en su sitio con amarres de alambre, silletas y separadores, de resistencia, 
rigidez y en número suficiente para impedir movimientos durante el colado.
Los paquetes de barras deben amarrarse firmemente con alambre.

La calidad y proporciones de los materiales componentes del concreto serán tales que se logren la 
resistencia, rigidez y durabilidad necesarias. La calidad de todos los materiales componentes del 
concreto deberá verificarse antes del inicio de la obra y también cuando exista sospecha de 
cambio en las características de los mismos.

El concreto podrá ser transportado a la obra en camiones revolvedores. El concreto clase 1, 
premezclado o hecho en obra, deberá ser elaborado en una planta de dosificación y mezclado de 
acuerdo con los requisitos de elaboración.

La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a compresión en 
cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-C-83, en un 
laboratorio acreditado de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Cuando la mezcla de concreto se diseñe para obtener la resistencia especificada a 14 días, las 
pruebas anteriores se efectuarán a esta edad.

El dimensionamiento de las estructuras y de los elementos que las componen se efectuará de 
acuerdo con los criterios relativos a los estados límite de falla y de servicio establecidos en el 
Título Sexto del Reglamento 
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Toda construcción debe contar con una estructura que tenga características adecuadas para 
asegurar su estabilidad bajo cargas verticales y que le proporciona resistencia y rigidez 
suficientes para resistir los efectos combinados de las cargas verticales y de las horizontales que 
actúen en cualquier dirección.

Cuando se espere que el elemento estructural en estudio vaya a quedar sometido durante su vida 
útil a un número muy elevado de ciclos de carga, en el cálculo de su resistencia se tendrá en 
cuenta la posibilidad de una falla por fatiga.

Los elementos que trabajan principalmente en flexión se dimensionan de manera que no se 
presenten fallas por cortante antes de que se formen las articulaciones plásticas asociadas con el 
mecanismo de colapso.

Los elementos flexocomprimidos se dimensionan de manera que no fallen prematuramente por 
fuerza cortante. Las secciones transversales de las vigas deberán ser tipo 1. Sin embargo, se 
permite que la relación ancho/grueso del alma llegue hasta 3.71 √ E/Fy.

Las secciones de las columnas deberá ser tipo 1 cuando sean los elementos críticos en un nudo; 
todas las columnas deberán estar arriostradas lateralmente. Todas las partes de miembros que 
estén en proceso de colocación de remaches o tornillos se mantendrán en contacto entre sí 
rígidamente, por medio de tornillos provisionales.
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Programa de necesidades
NECESIDADES LOCAL

Recuperación

dormir recamaras
descansar terraza

jacuzzi
recamaras

comer comedor
aseo baños
vestir/desvestir baño

vestidor
recamara

Relación y recreación

recibir visitas sala
jardín

comer comedor
platicar sala

comedor
trabajar espacio home office
jugar jardín

recamara

Servicios
cocinar cocina
lavar cuarto de lavado

patio
planchar       cuarto de planchado
dormir       cuarto de servicio
aseo baño de servicio

Almacenar
alimentos despensa
vestuario vestidor

closet
utilería y herramienta utileria
vehículos garage
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Programa arquitectónico
Zona Recepcional
-sala
-comedor
-jardín 

Zona Íntima 
-4 recamaras
-3 baños
-2 vestidores
-área de home office

Zona de Servicios
-garage
-½ baño
-1 baño
-patio de servicio
-1 desayunador
-alacenas
-closet
-cuarto de lavado y 
planchado
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dormir recamara recamara, sala, terraza cama, silla, buró, cuna, cabecera, sillones

comer comedor, desayunador comedor, sala mesa, silla, vitrina

aseo baño baño tina, regadera, lavabo, toallero, cesta de 
ropa

vestirse y desvestirse vestidor baño, recamara taburete, sillas, closet

diversión jardín recamara, patio de servicio, roof garden jacuzzi

Necesidades recuperación
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NECESIDADES LOCAL ESPECIAL LOCAL COMÚN EQUIPO O MOBILIARIO

recibir visitas recibidor, jardín, sala, jacuzzi comedor, sala sofá, sillones, sillas

comer/platicar con visitas comedor principal comedor sillas, mesas

leer/ escribir/ trabajar estudio, despacho recamara, comedor escritorio, libreros, mesa, silla

Relación y recreación

NECESIDADES LOCAL ESPECIAL LOCAL COMÚN EQUIPO O MOBILIARIO

cocinar cocina cocina estufa, horno, refrigerador, 
calentador, fregaderos, mesa

lavar lavanderia lavanderia, cuarto de servicio lavadero, gabinete, tendedero

planchar cuarto de plancha cocina mesa, burro de planchar

Servicios
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Almacenar

NECESIDADES LOCAL ESPECIAL LOCAL COMÚN EQUIPO O MOBILIARIO

almacenar bodega cocina, despensa despensa, refrigerador

vestuario vestidor, ropero recámara closet, roperos

útiles y herramientas utilería bodega closet

vehículos garage, cochera garage, jardín closet
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ENTRADA PRINCIPAL

vestíbulo

asador

garage

jacuzzi

acceso sala

comedor

recamaras

baño

vestíbulopatio

½ baño

escalera

recamaras

closet

estudio abierto

escalera

roof garden

terraza

Diagrama de funcionamiento
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INSTALACION SANITARIA

El proyecto del drenaje para la eliminación o desalojo de las aguas negras y pluviales de un edificio, estará 
basado en las consideraciones siguientes:

● LA RED DE DRENAJE. Podrá ser mixta, combinada o sanitaria, según sea que conduzca aguas 
negras y/o pluviales a la red municipal; las aguas residuales pueden separarse en aguas negras y 
aguas jabonosas

● UNIDADES DE DESCARGA
● DISEÑO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍAS. El diámetro de las tuberías de drenaje se diseñará 

atendiendo a la dotación de agua y a la máxima horaria de descarga probable, según sea el tipo de 
edificio. La red de aguas pluviales en sistemas separados, se proyectará para el desalojo de azoteas 
y áreas exteriores en función de la precipitación pluvial correspondiente a una hora de duración y un 
periodo de retorno de dos años

BAJADAS. El diámetro de las bajadas 
dependerá del número y distribución de 
los muebles sanitarios que se 
descargan en ellas. 
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INSTALACIONES ESPECIALES

TELEFONÍA E INTERNET. 
La instalación de telefonía de una vivienda recibe el nombre de telefonía fija. Internet normalmente está 
asociada a esta red. Dependiendo del sistema tecnológico que se utilice, existen diversas variantes: 

RED DE TELEFONÍA BÁSICA (RTB): Es la telefonía tradicional. Las líneas de la compañía llegan hasta la 
vivienda y allí se distribuyen a los puntos necesarios de modo similar a la red eléctrica. El punto a partir 
del cual es de la compañía se llama PTR. Antiguamente se utilizaban módems para la conexión a internet 
que modulaban los sonidos. 
ADSL: Aprovecha la instalación tradicional (RTB) por lo que realmente no es una nueva instalación. 
Funciona separando la voz de los datos mediante unos filtros colocados en los teléfonos. Permite una 
mayor velocidad de transmisión de datos y la posibilidad de conexión a Internet sin tener ocupada la línea 
de voz. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD.
 Estos sistemas detectan de forma automática incendios, la presencia de personas ajenas a la vivienda, 
inundaciones, gases contaminantes, etc. Utilizan sensores de distintos tipos (detectores de movimiento, 
calor, luz, humo, etc.) conectados a una alarma y a una empresa de seguridad, o sólo a uno de ellos, 
mediante conexión telefónica o de radio
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FACHADA
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ISOMÉTRICO
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CORTE LONGITUDINAL
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CORTE TRANSVERSAL
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LUMINARIAS
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House Nature 
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