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REPORTE PAP  
 

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional  
 
Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la              

que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio-profesionales para el desarrollo            

de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está              

dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y             

socialmente responsable. 

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acreditan el servicio social y la opción                 

terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el              

desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes             

profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor. 

Resumen 
 

El trabajo que se desarrolló durante este PAP está enfocado en la vivienda emergente, 

específicamente en el caso del señor Maximiliano, quien habita en la comunidad de Santa 

Maria Tequepexpan y quien vive en una situación precaria. Por lo cual se tomó como 

modelo y usuario principal, para generar un prototipo de vivienda emergente que sea 

funcional y  responda a las necesidades básicas que requiere nuestro usuario, así como 

gran parte de la población en condiciones similares o peores. 

Los objetivos previstos fueron la planificación e implementación con acompañamiento en 

la construcción de la vivienda del usuario, sirviendonos de este modelo como taller para 

compartir los conocimientos en conjunto con  la comunidad de los alrededores,  la 

intención es mejorar o replicar el modelo de la vivienda emergente.-------------------- 
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1. Introducción 

 

1.1. Objetivos 
General: Que las personas con bajos recursos y/o que vivan en condiciones similares a las               

del Sr. Maximiliano Leal del Leal (falta de recursos para una vivienda adecuada para el               

desarrollo digno e íntegro, ingresos para la misma) tengan calidad de vida y un hogar               

digno cubriendo una de las necesidades básicas a través de la creación de un proyecto               

arquitectónico que resuelva lo antes mencionado, el cual es nuestro propósito generar. 

 

1. Estudiar el contexto físico y socioeconómico donde se desarrollará la propuesta. 

2. Definir el programa arquitectónico y las condiciones socio-ambientales que debe          

cumplir la vivienda. 

3. Determinar el sistema constructivo más adecuado y realizar un inventario de           

materiales locales con los que se puede realizar la construcción. 

4. Desarrollar un plan de acción para generar la partición del usuario y de la sociedad               

cercana al predio para hacer conocer el proyecto y su futura réplica. 
1.2. Justificación 
 

La concepción y desarrollo de la propuesta de vivienda emergente “casa Maximiliano”            

está enfocada desde una mejora social, ya que se toma en cuenta una problemática a               

nivel general de la sociedad mexicana, las acciones planteadas para ayudar a resolver esta              

problemática social son tomadas desde un marco interdisciplinario, tanto de los actores            

primarios como los secundarios, y en donde se esperan resultados de beneficio mutuo;             

socio-profesional.  

Se busca crear un proyecto que pueda ser replicable en situaciones similares            

donde el espacio sea reducido y no se cuente con los recursos necesarios para una               

vivienda digna que permita el sano desarrollo del individuo como la que se va a presentar                

con el fin de crear una mejora en la calidad de vida de la personas que así lo requieran.                   

Garantizando la seguridad de los que habitan en ella y lograr mayor concientización con              
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en el uso de materiales alternativos como es el uso de la madera en estructuras               

habitables. 

 

1.3 Antecedentes 
 

No se cuentan con antecedentes específicos en la comunidad de Santa Maria, de los              

cuales se pueda tener referencias o retroalimentación directa para hacer una evaluación            

social, tecnológico o institucional. Esto es parte también de una problemática existente,            

puesto que la poca implicación de instituciones; públicas o privadas así como la misma              

comunidad, ha evitado un desarrollo que permita una mejora en el ámbito de la vivienda y                

su buena implementación. 

Esto nos ha dado una pauta importante para poder tener un panorama de las              

dificultades con las cuales se enfrenta la comunidad al momento de buscar una mejora en               

su calidad de vida . 

No se encontró una propuesta similar en       

la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin      

embargo hay un proyecto “Casas de Madera /        

María Bustamante Harfush y Jorge Peña      

Vázquez”. 

El proyecto responde a una invitación de       

“obras” a realizar proyectos para la reconstrucción de casa tras el sismo del año pasado en                

México, por lo que da como resultado los lugares en que lo proponen. Cuenta como               

vivienda emergente y como “vivienda emergente social” ya que afecta ambos ramos. 

El proyecto como tal busca impulsar la construcción social en madera, en            

ciudades como Puebla, Oaxaca, Morelos, Chiapas, y zonas de la ciudad           

de México; es una vivienda de 52 m² que utiliza madera en pisos,             

muros y techos, tiene un costo de 173,000 pesos . Se piensa en lotes              

de 6 x 15 m².  (Obras,2017) 
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1.4. Contexto 

Contexto de la problemática: Desde hace      

cinco años, el señor Maximiliano es el       

encargado de la vigilancia y cuidado de un        

predio destinados a la renta de lotes a        

particulares para usos y servicios diversos;      

debido a este trabajo el señor Maximiliano       

debe vivir en dicho predio, sin embargo, las        

condiciones en las que vive actualmente son       

precarias, en una vivienda de 5 m2 improvisados que están lejos de ser habitables; cabe               

mencionar que el señor Maximiliano ya es una persona de edad avanzada, por tanto              

necesita un espacio seguro y saludable donde pueda trabajar y vivir dignamente.  

La vivienda donde reside    

actualmente el Sr. Maximiliano es     

una construcción de 2.65 m x 1.83       

m a base de blocks que fue       

adaptada por el mismo usuario     

con materiales pertenecientes al    

emplazamiento, como se muestra    

en la imagen anterior. 
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Contexto físico-urbano: El predio donde se plantea la realización de “Casa Maximiliano”            

está ubicado en la colonia Santa Maria de Tequepexpan, en el municipio de San Pedro               

Tlaquepaque. 

Datos del municipio ⁵: 

➢ Coordenadas extremas: Norte 20°32’;    

Este 103°14’; Oeste 103°28’ 

➢ Porcentaje territorial: 15% del estado 

➢ Colindancia: Norte con Zapopan,    

Guadalajara y Tonalá; Este Tonalá y El       

Salto; Sur El Salto y Tlajomulco de Zúñiga;        

Oeste Tlajomulco de Zúñiga y  Zapopan. 

 

- Vistas del predio 

- Servicios cercanos, infraestructura 

- Materiales en el predio 

Dentro del predio se pueden observar la presencia de diversos materiales, tales            

como neumáticos, arena, huacales, espuma aislante (componente de los         

camiones), 
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Contexto natural y climático: El municipio de San Pedro Tlaquepaque… (precipitación,           

temperatura, vientos, asoleamiento, flora, curvas de nivel) 

Diagrama de temperatura ⁴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla climática | datos históricos 
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Geología ⁵  

 
Clave 

Era 
Nombre 

Periodo 
Clave    |    Nombre 

Roca o suelo 
Clave  |    Nombre 

Unidad litológica 
Clave  |   Nombre 

% de la 
superficie 
municipal 

C  Cenozoico  Q  Cuaternario  Vc  Volcanoclástica  (vc)  Volcanoclástica  36.04 

        Su  Suelo  (al)  Aluvial  9.70 

    T-Q  Terciario- 
cuaternario 

Ie  Ígnea 
extrusiva 

(b)  Basalto  5.90 

            (bvb)  Brecha   

              Volcánica 
básica 

0.32 

O  Otro              48.04 

Fuente: INEGI. conjuntos de datos geográficos de la Carta Geológica. 

 

Precipitación Total Anual (milímetros) ⁵ 

Estación  Periodo  Precipitació
n promedio 

Precipitación del 
años más seco 

Precipitación del 
años más lluvioso 

San Pedro 
Tlaquepaque 

De 1988 a 2004  995.7  570.0  1570.3 

Fuente: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito. 

 

Contexto socio-económico: 

“Pobreza multidimensional ⁶ 

En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se                

proponen la siguiente clasificación:  

➢ Pobres multidimensionales.- Población con ingreso inferior al valor de la línea de            

bienestar y que padece al menos una carencia social.  

➢ Vulnerables por carencias sociales.- Población que presenta una o más carencias           

sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.  
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➢ Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y cuyo           

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.  

➢ No pobre multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a 

la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna”.          
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2. Desarrollo 
 

2.1. Sustento teórico y metodológico 
 

Vivienda emergente: 

Etimología:  

Definición Etimológica (del latín Emergens, éntem, emergente) (de Emerger)  

¹ (Definición y etimología de emergente. 2 marzo 2016) 

Definición terminológica  de  emergere Todo lo que brota o sale a superficie.  

² (De conceptos. Concepto de emergente (-)) 

Sustentabilidad: 

Etimología: 

De raíces latinas “que puede soportar, que puede evitar que se extinga”. 

Prefijo sub- (por debajo) , tenere (sujetas, agarrar, poseer, dominar), sufijo -able (indica             

posibilidad).  

³ [deChile. (-) ] 

Ecotecnias: 

Es una defición que no ha sido aceptada aún de manera oficial por la RAE sin embargo,                 

uno dos palabras de origen griego Eco (oicos) = casa y técnica (technia) = técnica.  

⁹ (ECOTECNIAS TÉCNICAS RESPETUOSAS DEL AMBIENTE, 2016) 

“Las ecotecnias son un conjunto de procedimientos que se sirve de una ciencia para              

conseguir un objetivo. Es la aplicación de conceptos ecológicos mediante una técnica            

determinada para lograr una mayor concordancia con la naturaleza”.  

(ADF - Armando Deffis Caso, 1994) 
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2.2. Planeación y seguimiento del proyecto 
 

● Descripción del proyecto 

Se planteó realizar un prototipo del proyecto en el municipio de Santa Maria             

Tequepexpan Jalisco, en un terreno utilizado para renta de diversos usos, donde se             

encuentra el señor Maximiliano. Debido a problemas con los dueños y su negativa ante el               

desarrollo del mismo, se creó una propuesta alterna que podrá ser presentada a futuro              

en el PAP o por nosotros mismos ante los dueños en busca de su aprobación, en caso de                  

ser negada en un proyecto que puede ser adaptado a diversos contextos donde exista la               

necesidad de una vivienda.  

Parte de la propuesta consiste en hacer partícipe al usuario en el proceso de la               

obra, por lo que se creó un manual de construcción, además de generar “talleres” en la                

sociedad para mostrar a otras personas dicho proyecto y su realización para la posible              

réplica. 

Se propone una vivienda que sea autoconstruible, desmontable y sustentable, que           

le permita a nuestro usuario realizar sus necesidades básicas, como es el resguardo y aseo               

personal. Parte de la propuesta se basa en la utilización de materiales reciclados, para los               

cuales se pensó utilizar los desechos encontrados en el espacio, esto a causa de que el                

terreno se encuentra arrendado por usuarios que generan desperdicios neumáticos,          

madera y blocks. 

Buscamos crear conciencia en el uso de materiales alternativos, por lo tanto el             

proyecto contempla una estructura de madera. 

 

● Plan de trabajo 

 

o Visita al sitio y entrevista. 

o Investigación del posible uso de los materiales. 

o Relación entrevista- programa arquitectónico. 

o Programa arquitectónico- materiales - propuesta. 
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▪ Habitación 

▪ Baño/regadera 

▪ Cocineta 

o Ante-proyecto 

o Desarrollo de planos- estructuras 

o Desarrollo del manual 

o Modelo físico a escala real de conexión, modelo físico a escala del            

proyecto. 

o  
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● Desarrollo de propuesta de mejora  

 

 

Jueves 18 de octubre de 2018 

México 

En esta minuta: 

1) Visita 

2) Programa 

3) Puntos programa 

4) Equipo necesario 

5) Lista de materiales 

6) Lista de herramientas 

7) Tareas 

8) Próxima visita 

9) Cierre 

10) Notas 

 

1. VISITA: 

El jueves 18 de octubre de 2018 de 11 a 14h se programa una segunda visita al sitio donde                   
se ha propuesto la implementación de la vivienda emergente, dicha visita se prevé hacer              
con los compañeros; Claudia S. HERNÁNDEZ CHÁVEZ; Gilberto MENDOZA RODRÍGUEZ;          
Mario MTZ FONG WING; Guillermo SAINZ; Mónica 
 
2. PROGRAMA 

a. Organización sobre metodología de trabajo 

b. Encuentro con usuarios 

c. Recorrido y análisis de la zona 

d. Levantamiento fotográfico 
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e. Marcaje de la futura zona de intervención 

f. Separación de materiales para futura vivienda emergente 

g. Organización para próxima visita 

h. Termino de visita 

3. PUNTOS PROGRAMA 

a. Organización sobre metodología de trabajo 

i. Herramientas de tecnologías de comunicación 

1. Google drive: se propone la utilización de la plataforma 

“google drive” para el almacenamiento de información así 

como el compartir documentos, archivos y toda la 

información necesaria. 

2. Whatsapp:  se propone la utilización de la aplicación 

“whatsapp” para el intercambio de mensajes cortos o 

información puntual. 

3. Memorias: A través de memorias con el actual documento         

se planificara y registrará la organización y planificación        

previa a las intervenciones y sus resultados y avances, ligado          

a nuestro calendario y ruta crítica. 

4. Reuniones: Se mantendrán reuniones presenciales de      

equipo, así mismo con nuestros asesores y grupo para         

mostrar avances y tener una retroalimentación. 

b. Encuentro con usuario 

Se tendrá una pequeña reunión informal con el usuario, el señor Maximiliano, para             
entender y conocer más la problemática y necesidades particulares. 
 

c. Recorrido y análisis de la zona 

Recorremos la zona para observar y analizar los diferentes factores influyentes en la             
implementación del proyecto. 
 

d. Levantamiento fotográfico 
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Se hará un levantamiento fotográfico de la zona donde se propone la implementación del              
proyecto.  
 

e. Marcaje de la futura zona de intervención 

Se delimitará y marcará con puntos de referencia el área de intervención. 

 

f. Separación de materiales para futura vivienda emergente 

Se continuará con la separación de residuos que son potencialmente útiles para la             
construcción de la vivienda. 
 

g. Organización para la próxima visita 

Se tendrá una pequeña reunión al final del horario de trabajo para determinar la próxima               
visita y organizar las responsabilidades y tareas futuras 
 

h. Termino de visita 

Término oficial de la visita, regreso a la universidad o de ser de interés se continua en el                  
sitio pero como horario TIE (tiempo independiente del estudiante)  

 

4. EQUIPO NECESARIO 

a. Botas de seguridad 

b. Ropa de trabajo 

c. Guantes 

d. Máscara de protección para polvo fino 

e. Sombrero o gorra 

 

5. LISTA DE MATERIALES 

a. Estacas para marcar la zona (8 piezas de 2”*2”*2”) 

b. Cinta para delimitar (1 rollo) 

c. Cal (5 Kg) 

d. Aerosol fluorescente (1 bote) 
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6. LISTA DE HERRAMIENTAS 

a. Cámara fotográfica 

 

7. TAREAS 

 

Tarea Encargado Fecha de entrega 

1) Previo análisis de la zona Todos Día de la visita 

2) Recolección y separación de materiales Todos Día de la visita 

3) Levantamiento fotográfico Todos Día de la visita 

4) Marcaje y delimitación de la zona Todos Día de la visita 

 

8. PRÓXIMA REUNIÓN 

Día: Lunes 22 de octubre de 2018 

Hora: 11h 

Lugar: (por definir) 

 

9. CIERRE: 

18 de octubre a las 14h 

con todos los presentes 

 

10. NOTAS 

Recomendable llevar agua para tomar. 

 

 

 

Sábado 20 de octubre de 2018 

México 

En esta minuta: 
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1) Reporte de visita de jueves 18.10.2018 

 

1) Reporte de visita 10.18.2018 

1.a - DESCRIPCIÓN DEL TERRENO A INTERVENIR: 

El terreno que se visitó para la intervención de la  vivienda emergente,se 

encuentra ubicado en la localidad de Santa marîa Tequepexpan, municipio de 

Tlaquepaque, sobre la calle Independencia (sin número específico) el área de 

intervención está ubicado dentro de este predio el cual es de uso mixto en y las 

condiciones son muy austeras, el terreno es en casi toda su totalidad plano, con 

leves pendientes principalmente de material acumulado (arenas, jal, y gravas, 

también presenta vegetación diversa, en su totalidad de plantas indígenas.  

 

1.b - FORMA DE INTERVENCIÓN: 

Se realizaron las actividades previstas, se lograron recuperar una primer parte 

materiales, y se delimitó físicamente la parte del terreno donde se pretende hacer 

la construcción de la vivienda emergente.  

 

Con los presentes se recopilaron materiales separándolos por tipo y tamaño, 

designando un área para la coleta de futuros materiales. 

 

Los materiales fueron recuperados de un basurero de desechos proveniente de un 

taller que se dedica a la fabricacion y reparacion de cajas de trailer. 

 

1.c -  LOS MATERIALES RECUPERADOS FUERON: 

1) MR01: Polietileno 

2) MR02: Recubrimiento de plástico para cajas secas 

3) MR03: Plástico  

4) MR04: Lámina 
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ORGANIZACIÓN DE MATERIALES RECUPERADOS 

   

MR01 MR01 MR02 

 

 

 

 

 

 

 MR03 MR04 

 

 

 

 

1.d - LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO: 

 

  

1.e - MARCAJE DE PERÍMETRO: 
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3. Resultados del trabajo profesional  
 

El desarrollo del proyecto se vio estancado por factores ya antes mencionados a los              

participantes, mientras se gestiona lo que se iba a proponer se nos informó que la               

edificación no podría ser realizada en el área que se había planteado originalmente, esto              

debido a que los dueños del terreno donde el Señor Maximiliano labora se negaron a               

aceptar que la vivienda del mismo se encontrara en el terreno aledaño (ambos terrenos se               

encuentran parcialmente divididos por una malla), ante esta situación nos propusimos a            

continuar con el proyecto que ya se había decidido con el fin de que se pueda continuar                 

en el siguiente semestre, ya sea por alumnos del PAP o por nosotros mismo donde se                

busque el diálogo con los dueños y jefes de Maximiano pudiéndose presentar dicha             

propuesta para su consideración, ya que creemos que es importante para ambos que el              

Señor Maximiliano se encuentre en mejores condiciones lo cual a futuro les permitirá             

garantizar la salud del señor lo que generará más años de cuidado para su parcela. 

PRODUCTOS OBTENIDOS: 

● Manual de construcción gráfico 

● Presupuesto general del proyecto y estructura 

● Modelo estructural 

● Planos arquitectónicos y ejecutivos 

● Modelo físico de una conexión a escala real 

● Modelo físico a escala de la vivienda 

DESARROLLO DE PROPUESTA 

Basándonos en los objetivos que se plantearon al inicio del planteamiento de proyecto, y              

bajo la propuesta de uso de materiales alternativos, uso de materiales encontrados en el              

el contexto de Maximiliano, implementación de ecotecnias y sustentabilidad, se generó un            

proyecto que tiene como base estructural la madera, se liga directamente con ecotecnias             
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que ayuden a ser un proyecto sustentable que a pesar de estar en una zona donde cuenta                 

con acceso a electricidad y agua, pueda subsistir por sí mismo, esto con el fin de que si                  

llega a ser replicado en un contexto donde no cuente con acceso a éstos no sea un                 

impedimento para alojar a alguien que lo requiera. 

Modulación 

Tras coincidir en que para un mejor desarrollo de la propuesta se debía tomar en cuenta la                 

medida de paneles prefabricados los cuales corresponden a una medida de 1.22 x 2.44 se               

hizo la relación de esta modulación con el programa arquitectónico, dió como resultado             

una retícula que genera tres áreas donde se desarrolla el proyecto. 

También se tomó en consideración la petición del señor Maximiliano de que la cocina se               

encontrara en la parte exterior, esto por costumbre de él mismo. 

Por lo que el programa se resuelve en las 3 áreas antes mencionadas: la de noche,                

transición, cocina y baño. 

Planta arquitectónica 
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Planta de azotea  

Cortes
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Alzados. 
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Ecotecnias. 

Como pudimos ver en la planta de azotea resaltan 3 cosas importantes, la cuales              

consideramos necesarias para el desarrollo del proyecto. 

1. Calentador solar y paneles solares 

Esto con el fin de economizar el uso de gas o electricidad para calentar el agua y                 

además de tomar en cuenta que el proyecto puede ser realizado en algún contexto              

donde no se tenga acceso a la electricidad. En caso de que no sea posible la                

adquisición del mismo se puede buscar un subsidio por parte del gobierno. 

En el estado de Chihuahua, en el 2017 FIDE-CONAVI comenzó con un subsidio del              

40% en paneles solares, proyecto que se piensa expandir a los otros estados, por lo que                

pedir un subsidio para los mismos podría ser una respuesta al posible “gasto” extra que               

esto representa. ⁷  

2. Techo Vegetal Biodiverso (TVB) 

La implementación de un techo vegetal biodiverso se propone para ayudar mejorar            

ciertas condiciones del usuario, alargar la vida de los materiales de la vivienda y              

ayudar a mitigar y mejorar el clima del lugar. 

Se prevé la implementación de un “TVB” extensivo el cual no pasará una carga en               

la estructura de más de 80 kg x m2 a su capacidad máxima. 

La implementación de un techo vegetal favorece, además de mejorar la           

biodiversidad y ayuda medioambiental,  

- Térmica; el TVB influye directamente en las temperaturas del interior de la            

vivienda, ya que este crea una capa vegetal en la cubierta, al crearse una              

masa de tierra las temperaturas se mejoran, generando temperaturas más          

frescas en verano y temperaturas más cálidas en invierno 
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- Acústica; el TVB ayuda en cuestiones acústicas, reduciendo el grado de           

decibeles que ingresan. 

- Control de aguas pluviales; Al contar con una capa vegetal en el techo de la               

vivienda, se reducen considerablemente los escurrimientos de aguas        

pluviales, parte de las aguas pluviales recuperadas en el techo vegetal, se            

reabsorben por la plantas, otro porcentaje se evapora, y el resto se filtra de              

manera más lenta, con lo cual ayuda a disminuir la cantidad de agua que se               

vierte directamente en las redes municipales. 

3. Captación de agua pluvial y uso de aguas grises 

Tomando el agua como base para otra ecotecnia se propuso la captación del agua              

pluvial por medio de un canalón conectado a una cisterna, esta agua pasa por un               

filtro de manera previa para evitar la acumulación de tierra. 

Por otro lado continuando con el tema de agua, se planteó un humedal el cual                

recoge las agua grises generadas por la ducha y la tarja.          
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4. Vientos cruzados 

Para el proyecto se tomó en consideración los vientos dominantes los cuales cambian en el               

transcurso del año, lo cual dio como resultado la ubicación de las ventanas donde del lado                

oeste tocó proteger con una ventana con postigo con el fin de lograr desviar los vientos, y                 

la ventana del norte donde queremos que el ingreso de aire sea fresco se propuso un                

arbusto  y un árbol perenne para recibir el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO-DGA-CPAP-0017 
25 

 
 



 

5. Cocina eléctrica. 

Se considera una cocina eléctrica, esto gracias que se contempló el uso de panel solar, por                

lo que la cocina eléctrica con el fin de que se pueda anular el uso y costo que la de gas                     

representa.  

 

6. Asoleamiento 

Tomando en cuenta el recorrido de sol, se tomó se tomó en consideración la orientación de                

la casa y la ubicación de las áreas, dejando el área húmeda donde dé un poco más directo,                  

y ventana en la habitación para permitir el ingreso de luz. 
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7. Baño seco 

Se planteó utilizar un baño seco los cuales son         

caracterizados por no utilizar agua, y en su lugar usa el           

método de composta y la disección para las heces fecales o           

materia fecal. ⁸ 
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Planos ejecutivos 

PB iluminación 

 

Azotea paneles 
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PB ELÉCTRICO 

 

PB HIDRÁULICO 
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AZOTEA HIDRÁULICO 

 

PB SANITARIO 
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Detalle de baño 

 

PLANTA BAJA ALBAÑILERÍA 
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AZOTEA ALBAÑILERÍA 

 

PLANTA BAJA ACABADOS 
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AZOTEA ACABADOS 
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MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA 

1. Generalidades 

 
El proyecto que se presenta es un prototipo de vivienda emergente, para este primer ensayo se considera                 
ubicada en Santa María Tequepexpan, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Se propone la solución de la                 
superestructura a base de marcos diagonaliazados con solera de ¼” para brindarle rigidez y estabilidad               
estructural a la estructura ante efectos de carga lateral que pudiesen ser provocadas por efectos de sismo o                  
viento. 
 
Se aplicaron cargas por servicio propias del tipo de estructura, el peso propio de la estructura incluyendo                 
recubrimientos, y las acciones debidas a sismo y viento. 
 

2. Normatividad 

Se utilizaron criterios generales de análisis y diseño estructural incluidos en el Reglamento Orgánico para               
Guadalajara en Las Normas Técnicas Complementarias de 1997. Los elemento de madera se analizarán              
según lo marca Las Normas Técnicas Complementarias Para Diseño y Construcción de Estructuras de              
Madera. 
 
También se tomaron como referencia El Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Viento 2008. 
 

3. Sistema estructural 

El sistema estructural propuesto es a base de marcos diagonalizados de elementos de madera y soleras ¼” 
de espesor de acero A36, se usarán polines de 6” que trabajarán como columnas y polines en cubierta y 
entrepiso de 4”x 6” y 4” x 8” según sea su demanda. 
  

4. Materiales 

 
Ya el proyecto debe de cumplir con alto grado de sustentabilidad y autoconstrucción se propone utilizar 
madera de pino que forma parte de la familia de las especies coníferas se especifica el siguiente módulo de 
elasticidad promedio. 
 

ESTRUCTURA DE MADERA: 
●  Conífera Clase A, E0.50 = 100,00 Kg/cm2 en secciones sólidas. 

 
ESTRUCTURA METÁLICA: 

● ASTM F1554 Grado 36 Fy=2,531 Kg/cm2 en soleras para contravientos verticales y horizontales. 
 

ESTRUCTURA DE CONCRETO: 
● Concreto simple de f’c= 200 Kg/cm2 en cimentación. 

 
 
 

5. Alcances y limitaciones 

 
Este trabajo se limita al desarrollo de la ingeniería básica estructural, englobando los siguientes puntos: 
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● Análisis y diseño de la estructura del cuerpo principal: polines como trabes y columna y               
contravientos 

● Generación de planos estructurales con la ingeniería básica para la correcta ejecución de la obra. 
● Recopilación de memoria de cálculo. 

 

6. Modelo de análisis y diseño estructural 

 
El análisis estructural desarrollado fue un análisis estático, considerando como masa el peso muerto de la 
estructura más la proporción de la carga variable como se marca en Las Normas Técnicas Complementarias 
de Guadalajara. Las dimensiones finales de los elementos obedecieron también a la búsqueda de un 
comportamiento global adecuado. Para el análisis y modelado de la estructura se empleó el programa ETABS 
16.2.1 
 
Las deflexiones verticales también fueron revisadas en toda la estructura, se aseguró que las deformaciones               
se mantuvieran por debajo del rango L/240 para claros continuos. 
 
En cuanto a deformaciones horizontales se revisaron distorsiones a 0.012, según lo marcan las Normas               
Técnicas Complementarias de Guadalajara 

7. Cargas aplicadas 

 
Se aplicaron las siguientes cargas al modelo matemático: 
 
Cargas muertas de cubierta: 
 

Carga muerta = 180.0 Kg/m2 
   

Carga viva en cubierta= 40.0 Kg/m2 
 
Cargas muertas de entrepiso: 
 

Carga muerta = 105.0 Kg/m2 
   

Carga viva en entrepiso= 190.0 Kg/m2 
 
 
 

Ubicación:  San Pedro Tlaquepaque , Jalisco     
       
Bases de Diseño:      

Análisis y Diseño por viento según El Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. 2008 

       
 Velocidad Regional considerada Vr =  125 km/h   
       
Presiones de viento para Diseño:      
       
Clasificación de la estructura:      
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 Según su importancia pertenece al   Grupo B   
 Según su respuesta a la acción del viento es  Tipo 1   
       
Determinación de la Velocidad de Diseño:     
 Categoría del terreno según su rugosidad,  Categoría 1   
 Clase de estructura según su tamaño,  Clase A   
 Velocidad Regional, Vr =  125 km/h  

       
Factor de Exposición F

rz
      

Frz Factor que establece la variación de la velocidad del viento con     
 la altura Z en función de la rugosidad del terreno de los alrededores   

 
 
 
 

 
 

   

       
       
       
       
       
       
       
       
 donde Z = 4.15  altura total = 4.15 m 

 δ = 245     
 α = 0.099     
 c = 1.137     
       
 F

rz = 1.14     
       

Factor de topografía local, F
t
 = 1.1   

Velocidad de Diseño = F
t Frz Vr      

       
 Vd = 156.34 km/h    
       
Cálculo de la presión dinámica de base, qz     
       

 q
z
 = 0.0048 G V

D

2
     

       
G 

Es el factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del mar 
 

       
 

G = 
0.392 Ω     

 273 + τ     
       
 Ω = presión barométrica, en mm de Hg    
 τ = temperatura ambiental en ºC    
    INTERPOLACIÓN  

 Ω = 633.6  altitud (msnm) mm de Hg  
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 τ = 22  1500 635  

    1520 633.6  

 G = 0.84  2000 600  

       
  qZ = 98.77 kg/m2   
       
       
       
Cálculo de la Presión exterior      
       
Pe = Cpe KA KL qZ      
       
Cpe coeficiente de presión     
KA factor de reducción de presión por tamaño del área    
KL factor de presión local     
qz presión dinámica de base (z=h)     
γ ángulo de inclinación de techo o cubierta     
       

K
A
 1.00  γ 15.52º   

K
L
 1.00      

       
       
       
       
 Análisis de Techos y Muros CFE 08     
       
 Muros  Cpe K

A
 K

L
 Pe (kg/m2) 

  Barlovento - Y 0.80 1.00 1.00 79.02 

  Sotavento - Y -0.50 1.00 1.00 -49.39 

  Barlovento - X 0.80 1.00 1.00 79.02 

  Sotavento - X -0.50 1.00 1.00 -49.39 

 Muros Laterales     
  de 0 a h -0.65 1.00 1.00 -64.20 

  de h a 2h -0.50 1.00 1.00 -49.39 

  de 2h a 3h -0.30 1.00 1.00 -29.63 

  de 3h en delante -0.20 1.00 1.00 -19.75 

 Cubierta Transversal (Viento X)     
  de 0 a 0.5h -0.90 1.00 1.00 -88.90 

  de 0.5 h a h -0.90 1.00 1.00 -88.90 

  de h a 2h -0.50 1.00 1.00 -49.39 

  de 2h a 3h -0.30 1.00 1.00 -29.63 

  de 3h en delante -0.20 1.00 1.00 -19.75 

 Cubierta Transversal (Viento X)     
  de 0 a 0.5h -0.40 1.00 1.00 -39.51 

  de 0.5 h a h -0.40 1.00 1.00 -39.51 

  de h a 2h 0.00 1.00 1.00 0.00 

  de 2h a 3h 0.10 1.00 1.00 9.88 

  de 3h en delante 0.20 1.00 1.00 19.75 
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 Cubierta Barlovento y Sotavento (Viento Z)    
  de 0 a 0.5h -0.90 1.00 1.00 -88.90 

  de 0.5 h a h -0.90 1.00 1.00 -88.90 

  de h a 2h -0.50 1.00 1.00 -49.39 

  de 2h a 3h -0.30 1.00 1.00 -29.63 

  de 3h en delante -0.20 1.00 1.00 -19.75 

 Cubierta  Barlovento y Sotavento (Viento Z)    
  de 0 a 0.5h -0.40 1.00 1.00 -39.51 

  de 0.5 h a h -0.40 1.00 1.00 -39.51 

  de h a 2h 0.00 1.00 1.00 0.00 

  de 2h a 3h 0.10 1.00 1.00 9.88 

  de 3h en delante 0.20 1.00 1.00 19.75 

 
 

ACCIONES POR SISMO 
  

Grupo de estructura= B  

Coeficiente sísmico c= 0.36 g 

Factor de importancia= 1  

Factor de reducción Q= 2  

Factor reductivo por irregularidad Q’= 1.6  
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8. Combinaciones de carga 

 
En el diseño de la estructura se emplearon las siguientes combinaciones de cargas, contenidas en las 
especificaciones correspondientes: 
 

SERVICIO    
1.0
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA       

1.0
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.0
0 

VIENTO 
"X" 

   

1.0
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.0
0 

VIENTO 
"X" 

   

1.0
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.0
0 

VIENTO "Z"    

1.0
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.0
0 

VIENTO "Z"    

0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.0
0 

VIENTO 
"X" 

   

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.0
0 

VIENTO 
"X" 

   

0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.0
0 

VIENTO "Z"    

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.0
0 

VIENTO "Z"    

DISEÑO    
1.4
0 

MUERT
A 

         

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.6
0 

VIVA       

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.6
0 

VIENTO 
"X" 

   

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.6
0 

VIENTO 
"X" 

   

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.6
0 

VIENTO "Z"    

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.6
0 

VIENTO "Z"    

0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.6
0 

VIENTO 
"X" 

   

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.6
0 

VIENTO 
"X" 
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0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.6
0 

VIENTO "Z"    

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.6
0 

VIENTO "Z"    

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.4
0 

SISMO "X" + 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 1.4
0 

SISMO "X" - 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.4
0 

SISMO "X" + 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 1.4
0 

SISMO "X" - 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 0.4
2 

SISMO "X" + 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

+ 0.4
2 

SISMO "X" - 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 0.4
2 

SISMO "X" + 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

1.2
0 

MUERT
A 

+ 1.0
0 

VIVA 
ACC 

- 0.4
2 

SISMO "X" - 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.4
0 

SISMO "X" + 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   + 1.4
0 

SISMO "X" - 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.4
0 

SISMO "X" + 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   - 1.4
0 

SISMO "X" - 0.4
2 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   + 0.4
2 

SISMO "X" + 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   + 0.4
2 

SISMO "X" - 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   - 0.4
2 

SISMO "X" + 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

0.9
0 

MUERT
A 

   - 0.4
2 

SISMO "X" - 1.4
0 

SISMO 
"Y" 

 
El diseño de la estructura se desarrolló empleando la herramienta incluida en el programa Etabs. En ella se                  
verificó que las deformaciones verticales y horizontales debidas a cargas accidentales por viento se              
encontraran dentro de un rango permisible.  
 
También se realizó un análisis dinámico modal espectral, en donde se verificó que las deformaciones               
laterales debidas a cargas de sismo también se mantuvieran en un rango permisible, tanto niveles de                
servicio como de prevención de colapso. De igual forma se monitorearon los distintos modos de vibrar de la                  
estructura para prevenir modos torsionantes prematuros. A continuación, se presentan los resultados del             
análisis modal. 
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Caso  Mod
o 

Perío
do 

UX UY UZ Sum 
UX 

Sum 
UY 

Sum 
UZ 

RX RY RZ Sum 
RX 

Sum 
RY 

Sum 
RZ 

Mod
al 

1 
0.07

7 
0.61
21 

0 0 
0.61
21 

0 0 0 
0.44
28 

9.48
E-06 

0 
0.44
28 

9.48
E-06 

Mo 2 
0.07

4 
0 

0.60
75 

0 
0.61
21 

0.60
75 

0 
0.44

2 
0 

7.09
E-06 

0.44
2 

0.44
28 

1.66
E-05 

Mod
al 

3 
0.06

3 
1.00
E-05 

0.00
01 

0 
0.61
21 

0.60
76 

0 
0.00
32 

6.24
E-06 

0.61
29 

0.44
52 

0.44
28 

0.61
3 

Mod
al 

4 
0.03

1 
0 

0.14
84 

0 
0.61
21 

0.75
6 

0 
0.20
56 

0 
0.09
53 

0.65
08 

0.44
28 

0.70
83 

Mod
al 

5 0.03 
7.16
E-07 

0.00
09 

0 
0.61
21 

0.75
69 

0 
0.00
46 

0 
0.01
92 

0.65
54 

0.44
28 

0.72
75 

Mod
al 

6 0.03 0 
0.13
83 

0 
0.61
21 

0.89
52 

0 
0.19

5 
0 

0.09
98 

0.85
04 

0.44
28 

0.82
73 

Mod
al 

7 
0.02

8 
0 

4.67
E-05 

0 
0.61
21 

0.89
52 

0 
0.00
09 

0 
0.00

8 
0.85
13 

0.44
28 

0.83
53 

Mod
al 

8 
0.02

2 
0.00
72 

0 0 
0.61
93 

0.89
52 

0 0 
0.01
86 

0 
0.85
13 

0.46
14 

0.83
53 

Mod
al 

9 0.02 0 
0.00
01 

0 
0.61
93 

0.89
54 

0 
0.00
09 

0 
0.00
23 

0.85
22 

0.46
14 

0.83
76 

Mod
al 

10 
0.01

8 
0.00
13 

0 0 
0.62
07 

0.89
54 

0 0 
0.00
24 

0 
0.85
22 

0.46
38 

0.83
76 

Mod
al 

11 
0.01

7 
0 

0.00
37 

0 
0.62
07 

0.89
9 

0 
0.00
19 

0 
0.00
02 

0.85
41 

0.46
38 

0.83
78 

Mod
al 

12 
0.01

6 
0.34
33 

0 0 
0.96

4 
0.89

9 
0 0 

0.47
82 

0 
0.85
41 

0.94
21 

0.83
78 

Mod
al 

13 
0.01

6 
0 0 0 

0.96
4 

0.89
9 

0 
9.82
E-06 

0 
0.00
64 

0.85
41 

0.94
21 

0.84
42 

Mod
al 

14 
0.01

3 
0 

0.00
76 

0 
0.96

4 
0.90
66 

0 
0.01
08 

0 
0.00
28 

0.86
49 

0.94
21 

0.84
7 

Mod
al 

15 
0.01

3 
0 

0.00
06 

0 
0.96

4 
0.90
72 

0 
0.00
01 

0 
0.00
06 

0.86
5 

0.94
21 

0.84
76 

Mod
al 

16 
0.01

2 
0.00
12 

3.85
E-06 

0 
0.96
52 

0.90
72 

0 
6.97
E-06 

0.00
04 

0 
0.86

5 
0.94
24 

0.84
76 

Mod
al 

17 
0.01

2 
3.19
E-06 

0.00
19 

0 
0.96
52 

0.90
9 

0 
0.00
35 

9.83
E-07 

1.63
E-05 

0.86
85 

0.94
24 

0.84
76 

Mod
al 

18 
0.01

2 
0 

0.00
03 

0 
0.96
52 

0.90
93 

0 
0.00
04 

0 
0.10
67 

0.86
89 

0.94
24 

0.95
43 

Mod
al 

19 
0.01

1 
0.02
94 

0 0 
0.99
46 

0.90
93 

0 0 
0.03
91 

8.19
E-07 

0.86
89 

0.98
16 

0.95
43 

Mod
al 

20 
0.00

9 
0 

0.07
64 

0 
0.99
46 

0.98
57 

0 
0.11
08 

0 
0.00
14 

0.97
97 

0.98
16 

0.95
57 
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9. Procedimientos generales de análisis y diseño 

 
Además de los procedimientos generales descritos en este documento, otros procesos adicionales han sido              
desarrollados durante los trabajos de diseño estructural del presente proyecto. El suscrito queda en total               
disposición de explicar y describir cualquier proceso adicional que requiera ser analizado y/o revisado, y que                
por razones de espacio pudiera no estar incluido en la presente memoria descriptiva. 
 

IMÁGENES DEL MODELO MATEMÁTICO 
 

 
 

 

 
 

 
1.- VISTA GENERAL DEL MODELO MATEMÁTICO 
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2.- VISTA GENERAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

 

 
3.- DIAGRAMAS DE MOMENTOS VIENTO “X” 
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4.- DIAGRAMAS DE CORTANTE VIENTO “X” 

 
5.- DIAGRAMAS DE MOMENTO VIENTO “Z” 
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6.- DIAGRAMAS DE CORTANTE VIENTO “Z” 

 
7.- DIAGRAMAS DE MOMENTO SISMO “X” 
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8.- DIAGRAMAS DE CORTANTE SISMO “X” 

 
9.- DIAGRAMAS DE MOMENTO SISMO “Z” 
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10.- DIAGRAMAS DE CORTANTE SISMO “Z” 
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IMÁGENES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 
1.- PLANTA ARQUITECTÓNICA HABITACIONAL. 2.- PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA. 

 

3.- ALZADO FRONTAL. 
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Presupuesto 

En cuanto a los costos se sacó un presupuesto paramétrico arrojando los siguientes             

resultados: 

ESTRUCTURA  $ 31.000 

ACABADOS  $ 28.000 

ECOTECNIAS  $ 13.000 

   

TOTAL (aprox))  $75.000 
*El costo se presenta redondeo y de manera aproximada 

El primer resultado es en el caso de que no se cuente con con ningún material el alcance, y                   

el más importante radicaría en la estructura ya que se recomienda invertir en madera              

estructural y no tratar de reciclar aquí para el buen funcionamiento de la misma. A               

excepción del aislhogar el cual puede ser sustituido por el presente en el lugar,  

 

ESTRUCTURA  $ 31.000 

ACABADOS  $ 25.00 

ECOTECNIAS  $ 0.0 

   

TOTAL (aprox))  $56.000 

 

En este segundo total se tomó resultado lo que podría ser un presupuesto sin las ecotecnias                

en caso de que no se aprueben, se quitó el aislhogar que puede ser sustituido por el                 

polietileno encontrado en el lugar, focos, regadera entre otras que quizá se podrían             

conseguir sin costo en el caso específico del señor Maximiliano. 
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Manual 
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4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y             

los aportes sociales del proyecto 

Claudia Susana Hernández Chávez. 

A mi punto de vista fue un PAP que logró darme un panorama más amplio de lo que puede                   

y llegar a suceder en un ámbito laboral, me atrevo a comparar el PAP del verano pasado y                  

este por el hecho de que fueron el mismo, pero equipos completamente diferentes, el              

primero fue con cinco arquitectos y dos ingenieros, un equipo en el cual es proyecto fluyó                

sin mayor complicación, todos estábamos para ayudar a todos y terminamos “todos            

haciendo todo”, sin discusión, con decisiones tomadas por todos, bastante fluido; en el             

segundo equipo había más variación en la manera de pensar, tres arquitectos, un ingeniero y               

una diseñadora con diferentes formas de pensar y de trabajar, de igual manera considero              

que el resultado fue bueno, pero el camino para llegar a ello admito que fue más                

complicado y m doy cuenta de que era variedad de ideas es más cercana la realidad. 

Como mencioné el resultado fue bueno y nació a través de una idea social que era el apoyo                  

al señor Maximiliano si bien lo alcances no fueron los que se plantearon en un inicio creo                 

que se le puede sacar todavía mucho provecho tanto para otros posibles usuarios como              

hacia la misma persona. Creo que me logré observar que la arquitectura puede ir más allá                

de un sector “privilegiado”. 

Parte de que este PAP fuera un poco más libre en cuanto a la decisión de proyecto y                  

entregables creo que para alguno fue el creer que siempre había tiempo, siento que a               

algunos de mis compañeros los atosigue con las entregas sin embargo a mi punto de vista                

fue un papel que alguien debía tomar ya que todos estábamos desvalagados en cierto punto               

del semestre. 

Fue un semestre bastante interesante y turbio en algunos puntos, pero como todo, se logró               

concretar un proyecto que a mi punto de vista es bueno y que tiene bastante futuro, la                 
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ayuda de Nayar y Melissa fue bastante certera y necesaria en el transcurso del mismo y                

quedo conforme con lo logrado. 

Guillermo Sáinz Albáñez. 

La verdad es que me gustó mucho explorar otros materiales y sistemas estructurales,             

particularmente la madera, pienso que en ingeniería civil es necesario incluir materias que             

traten acerca de estos materiales, así como llevó materias de diseño de elementos de              

concreto y de acero incluir algo de madera y bambú. 

 

Tristemente la norma que aplica para la revisión de elementos de madera a nivel nacional               

se queda corta y da oportunidad a que instituciones como el iteso que cuenta con los                

recursos y personal académico pueda realizar pruebas y comenzar con la generación de un              

borrador para una nueva norma y de cierta manera presionar a una revisión de lo que ya                 

esta publicado y pueda mejorar. 

 

Disfruté mucho realizar un proyecto conviviendo con gente de distintas disciplinas, aunque            

en su mayoría fueron arquitectos cada uno tiene una manera distinta de cómo abordar un               

problema y proponer una solución, creo que este tipo de trabajo no debería de ser exclusivo                

de los PAP´S, los grandes desafíos que tendrá que resolver nuestra generación pueden ser              

abordados sólo si sabemos plantear soluciones desde un punto de vista integral y esto solo               

se logra cuando varias disciplinas intervienen de manera coordinada y simultánea y no en              

una especie de teléfono descompuesto que es como se lleva la práctica profesional la              

mayoría de las veces, sí ya sabemos que estamos haciendo mal pues hay que trabajarlo ya. 
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Gilberto Mendoza Rodríguez  

Fue muy interesante trabajar en equipo y sobre todo con un equipo multidisciplinario, pues              

el equipo estaba integrado por tres arquitectos, ingeniero civil y una diseñadora; lo cual              

daba una perspectiva diferente a la hora de enfrentar y proponer soluciones a las diferentes               

temáticas y problemáticas que enfrentamos durante el proceso de nuestro PAP, de esta             

manera se ponían a prueba diferentes situaciones pero sobre todo la manera de afrontarlos              

desde la perspectiva y visión de cada uno de los integrantes, enriqueció bastante y le dio un                 

toque muy interesante a todas las etapas del proyecto. 

Esto ayudó a que me quedaran aprendizajes más personales y marcados, principalmente la             

colaboración en equipo y el solucionarlos tambien en equipo. 

 

Con este proyecto y la manera en que lo propusimos e intentamos desarrollar, genera un               

verdadero espíritu transformador en la sociedad puesto que hace evidente hacia los usuarios             

potenciales, el descubrir alternativas que ayuden a la mejora de vida,tomando como partida             

el propio hábitat. 

También en mi persona y profesión influyó bastante pues me siento más capaz de proponer               

y dirigir un proyecto, principalmente para innovar o más bien dicho, retomar técnicas y              

alternativas para crear un impacto en la sociedad, pues este proyecto tiene como objetivo              

beneficiar a grupos sociales rezagados y marginados,  

Esta experiencia me genera muchas preguntas y hace que me cuestiones preguntas            

fundamentales sobre el rumbo de mi profesión y el servicio que doy a la sociedad, pues                

reafirma y abre aún más la visión de la necesidad que existe en la sociedad y sobre todo la                   

desigualdad que se vive en la sociedad pero también en nuestro medio profesional, somos              

desiguales en la manera en cómo atendemos las diferentes problemáticas sociale. 

 

El PAP me dio herramientas para generar e implementar soluciones que sirvan de             

alternativas reales, pero sobre todo el saber entender las necesidades de la realidad que se               

vive en la actualidad,la cual está delante de nuestros ojos, y convivimos con ella en el                
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cotidiano sin darnos cuenta de la necesidad y sobre todo de la facilidad que podemos tener                

para influenciar y mejorar notablemente estas dificultades. 

 

 

Mario Alonso Mtz Fong Wing 

 

Considero que este PAP, en general, fue muy interesante ya que no solo tuvimos la               

oportunidad de trabajar en un proyecto de vivienda social y emergente, sino que pudimos              

trabajar en conjunto con compañeros de otras carreras y con diferentes conocimientos que             

al momento de realizar la planeación de un proyecto se vuelven opiniones y conocimientos              

muy importantes para cubrir las diferentes áreas y necesidades que el proyecto requiere.             

Tuve la oportunidad de colaborar con compañeros de arquitectura, ingeniería civil y diseño             

todos con diferente forma de ver el proyecto y diferentes opiniones que, a fin de cuentas,                

aporta mucho a la realización del proyecto. cubriendo áreas del proyecto que muchas veces              

uno no percibe al trabajar solo. Considero que hicimos un proyecto bastante bueno y con               

mucho potencial a pesar de diferentes inconvenientes que tuvimos durante el curso. 

 

Un tema que me gustó del PAP es el enfoque social que se les da. El haber tenido un                   

usuario real, en condición de pobreza y un contexto poco favorable para habitar en un lugar                

digno, nos da un panorama más amplio sobre cómo afrontar esta problemática y poder              

llegar a un solución preparada para afrontar estas adversidades y principalmente poder            

ayudar y brindar una vivienda digna al usuario porque, al final de todo, son personas. Otro                

enfoque del PAP es la utilización de tecnologías alternas para la realización de estos              

proyectos sociales. Este enfoque es ,de igual forma, muy importante para nosotros como             

profesionistas ya que no solo adquirimos un conocimiento que, hoy en día, es fundamental              

para la construcción sino que es una ayuda al medio ambiente, siendo éste un problema               

muy grave actualmente. Es uso de estos materiales nos brinda opciones que son amigables              

con el ambiente y el entorno en donde queramos intervenir, aprovechando los elementos de              

la zona y creando una armonía con el entorno sin afectarlo. 
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Me hubiera gustado enfocarme en el uso de un material para sus diferentes aplicaciones y               

estudiarlo a fondo, pero en nuestro proyecto decidimos adaptarnos al entorno y a los              

materiales que existían en este y que pudimos recuperar. A pesar de esto, estoy muy               

contento con el resultado que tuvimos. 

 

Durante este PAP he adquirido muchos conocimientos pero me gustaría seguir conociendo            

más a fondo cada uno de los diferentes materiales vistos. Considero que se nos dieron las                

herramientas necesarias para poder seguir proponiendo proyectos basados en estas          

tecnologías y para cualquier nivel de vivienda, son opciones que debemos a proponer cada              

vez más como arquitectos. El curso me pareció muy completo y la ayuda y conocimiento de                

los asesores siempre fue precisa y gracias a ellos pudimos comprender más los diferentes              

temas y materiales que conocimos. 

 

Mónica Pardo Sierra 

 

Este PAP fue algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada a trabajar en Diseño, desde                

la libertad para elegir nuestros proyectos hasta la conclusión y el proceso del mismo.              

Aprendí tanto la metodología de como llegar un gran proyecto a cabo, como también el               

trabajo multidisciplinario que ejercimos en nuestro equipo donde éramos tres arquitectos,           

un ingeniero civil, y yo diseñadora. Fue interesante ver cómo podíamos unir todas nuestras              

ideas sin que hubiera roces o disgustos y a pesar de que si hubo muchos desacuerdos y                 

tuvimos que ceder en varios momentos creo que al final logramos un proyecto del que               

todos nos quedamos satisfechos aunque no logramos la meta principal por razones que no              

estuvieron en nuestras manos. 

En cuanto a los aprendizajes de laboratorio, de aula y que me dio el PAP en general me voy                   

con muchas ganas de aprender más, de construir, de crecer tanto como persona como              

profesional. De saber más acerca de construcción sustentable pero más que nada de             

experimentar, de tocar materiales, conocerlos, usarlos, saber cómo funcionan y lograr cosas            

con ellos. Ya que continuaré el próximo semestre con este mismo PAP ahora tengo mis               
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objetivos y metas personales más claros y sé que quiero aprender aún más, ya que ahora el                 

terreno está más preciso en cuanto a mi caminar.  

 

Ya que yo era la diseñadora del equipo y en momentos me sentí con un poco de impotencia                  

por no poder entender los términos técnicos y no poder apoyar con planos o ideas en cuanto                 

a la estructura, porque aunque quería carecía de los conocimientos y habilidades; ahora que              

termino este semestre veo cómo adquirí muchos nuevos conocimientos y ahora entiendo            

toda la terminología mucho más fácil, puedo ver planos y entenderlos, no a la perfección               

pero veo una gran mejora. Para mi, fue todo un reto, porque yo no quería sólo estar                 

ayudando con el diseño sino quería aprender de construcción, de estructuras, de            

conexiones, de materiales y fue un mundo nuevo para mí, lo cual me encantó y me dejó con                  

muchas ganas de conocer más. Gracias a mis asesores Nayar y Melissa por su paciencia y                

su gran dedicación a la enseñanza y el aprendizaje mío y de mis compañeros, fueron de                

muchísima ayuda a lo largo de este camino… Que para mí: no ha acabado. ¡Gracias! 

 

5. Conclusiones 
 

La definición del proyecto a primera instancia fue algo complicado ya que fue una              

selección entre dos grandes proyectos, por lo que desde el comienzo hubo ese pequeño              

problema que no dejó bien definidas las cosas hasta más adelante cuando todo empezó a               

tomar forma. El proyecto que se eligió cumplió con todo lo que se pidió y todos decidimos                 

que era un gran proyecto porque tenía mucho valor social por la ayuda que se le estaba                 

dando al Sr. Maximiliano (más aún después de que visitamos su casa y nos quedamos muy                

tristes por las condiciones en las que vive), lo cual también nos dio mucha motivación a                

hacer algo muy bueno y bien hecho para poder ayudarlo a él y a personas en su situación. 

 

El trabajo en equipo fue bueno, a pesar de que teníamos muchas ideas diferentes y en                

momentos hubo roces y disgustos porque la carga de trabajo no llegó a hacer equitativa,               

hubo un momento en el que a través del diálogo logramos encontrar un balance y echar las                 
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cosas a andar. Pero la situación no estaba bien definida, teníamos ganas de hacer muchas               

cosas pero la manera en la que lo estábamos haciendo no estaba funcionando porque a               

todos querer hacer tantas cosas no estábamos haciendo nada y eso empezó a crear una               

desmotivación y descontento en el equipo. Unos queríamos hacerlo físico y trabajarlo en             

campo mientras otros estaban más preocupados por el trabajo documentado y la            

investigación, y ese era el balance que estábamos buscando y que pensábamos que ya              

habíamos alcanzado, fue cuando aún las cosas se pusieron un poco más complicadas y todo               

nuestro proyecto dio un giro cuando nos negaron el proyecto que ya teníamos los dueños               

del terreno y nos dijeron que no estaban de acuerdo en que se llevará a cabo esa                 

construcción en el terreno que ya teníamos contemplado.  

 

Fue un camino largo de definir, hubieron varios factores que nos sacaron de nuestra zona de                

confort, pero esto fue lo que nos hizo crecer más como personas y como profesionales ya                

que así es la vida real: nada es fácil y nada es como pensamos. Las cosas cambian en                  

cuestión de minutos y debemos de estar preparados para esto, y este fue un gran ejemplo de                 

esto. En cuando a los aprendizajes, algunas prácticas de laboratorio como la de bambú, nos               

dejaron con mucho que desear porque se pudo haber sacado más provecho si se hubiera               

tenido un plan de cómo llevar las cosas a cabo y así no se hubiera perdido el tiempo.  

 

En cuando al apoyo por los asesores, fue de gran ayuda todo lo que nos dijeron y como nos                   

estuvieron asesorando a lo largo del semestre en todo lo que nos fue surgiendo, por otro                

lado el apoyo de la compañera Laura Vidal fue de muy buena en todo lo de las ecotecnias y                   

su gran disposición se agradece mucho. El tiempo se sintió que pasó muy rápido y a veces                 

sentíamos que los exponer cada semana nos quitaba un poco de tiempo para enfocarnos              

más en nuestro proyecto, pero al final todos acabamos a tiempo y felices con los logros. 

Nos quedamos satisfechos con nuestro proyecto, ya que es algo que ya está concreto y sólo                

falta detallar y pulir para que esté listo, este proyecto se seguirá trabajando el próximo               

semestre y esperamos tener logros más altos y grandes. Gracias. 
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Anexos 

Prácticas realizadas durante el semestre. 

● MADERA 

○ MARCOS RECÍPROCOS 

PRÁCTICA CON MADERA 
 
 

Claudia S. Hernández Chávez.| ITESO| PAP OTOÑO 2018 |07-09-2018   

   

Caracterìsticas  Marco recìproco 

Facilidad de armado. Sólo necesita el sistema             
estructural, sin herramientas. 

Sistemas soportados donde los elementos         
cargan la misma carga, la cual se reparte en                 
cada uno de ellos. Con n piezas y n número                   
de núcleos como soporte. 

 
Realizamos diferentes modelos, en los cuales           
intervinieron tres o más elementos. De primer             
momento de manejaron tres y cuatro elementos con               
un solo núcleo donde el movimiento de integración               
dependía de un solo movimiento, de manera             
posterior se pasò a combinar los dos mètodos               
aumentando el nùmero de nùcleos y sumando la               
cantidad de elemento a cada uno de ellos. 
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Se generò un marco en el cual se combinaron tres nùcleos de tres.                         
sin que tuviese que cerrar pero que mantuviera el mismo orden ya                       
fuera asemejando las manecillas del reloj o de manera inversa al                     
mismo. La segunda opciòn fue de misma manera con núcleos de                     
tres pero logrando cerrar la figura. 
Como tipo reto se propuso generar un marco con todas las piezas                       
disponibles para después pasar al acto de dar el conocimiento aprendido a quienes iban                           
pasando por el lugar, esto con el fin de poder transmitir lo que habìamos visto en el dìa, y                                     
quienes de manera posterior debìan hacer lo mismo. 
 
Rectifiqué algo de lo que me di cuenta en el Verano al hacer esta práctica, esto es que es un                                       
método fácil de explicar quizá nos topamos con algunos problemas al ser un sistema que se                               
basa en el soporte de un elemento con otro, así como puede ser un factor a favor el nulo uso                                       
de herramientas puede ser también en contra, debido a que la gravedad juega su papel y                               
mientras tú quieres colocar un elemento el otro puede caer y se tiene que comenzar todo de                                 
nuevo. 
 
A diferencia del periodo pasado, en éste logramos crear la estructura con todos elementos,                           
cabe mencionar que en esta ocasión el número de elementos al pasado, la organización y                             
paciencia para realizarlo fue mayor.   
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○ ESTRUCTURAS 

PRÁCTICA DE MARCOS DE MADERA.
 
 

Claudia S. Hernández Chávez.| ITESO| PAP OTOÑO 2018 |03-10-2018  
 
Se realizó una práctica en la cual el grupo se dividió en diversos grupos, cada equipo debía de                                   
realizar una estructura con tablones de madera, y podían ser reforzados como casa uno                           
quisiera. De manera posterior se realizó una prueba donde nos daríamos cuenta cuál es el peso                               
que soportan cada, ésto viéndolo como si cada parte fuese una columna y una trabe. 
 
Dicha práctica se realizó con piezas de madera de 2” x 1” , para las uniones de utilizaron clavo                                     
de 1 ½”. 

 
La primer estructura que se realizó presentó un fallo en la unión                       
del nodo, esto generó el giro de los clavos. separando la parte                       
horizontal de la vertical. Sin embargo se mantuvo unida de la                     
diagonal de refuerzo. 
El peso que pudo soportar fue solamente de 12.3 Kg. 
 
 
 
La segunda estructura presentaba una         

diagonal por el frente y una pequeña unión en la misma parte de                         
ambas piezas principales, al comenzar a por el peso presentó una                     
deformación curvasea en la parte de arriba, presentando un fallo en                     
la unión. Se deformó a tal grado que el peso empleado tocó hasta el                           
suelo, esto en un peso de 46 Kg. 

 
 
La tercer estructura fue una conexión fue una estructura simple                   
sin ningún refuerzo, la parte vertical era mayor tamaño que la                     
horizontal por lo que a la primer presencia de peso se vio la falla                           
separando la unión hasta que logró vencerla. 
Peso soportado: 12 Kg 
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La estructura que realizó mi equipo estaba reforzada               
con los diagonales, una que unía ambas partes y otra                   
que trataba de detener las 3 que componían dicha                 
estructura. En este caso para las uniones de               
utilizaron clavos de 2 “. 

 
Se realizó por     
medio del ángulo     
de 90 ° de manera         
inicial después colocamos una diagonal que uniera ambas               
partes y de manera posterior al considerar que era una                   
estructura agregamos la parte que tenía           
como finalidad unir las tres partes, ésta se               
decidió poner doble con el fin de generar               
una mejor resistencia. 
Cuando comenzó la prueba nos dimos           
cuenta de que en el nodo principal             
comenzó a tronarse en la parte donde             
se colocaron los clavos. Sin embargo           
cabe mencionar que desde que se formó             

la estructura se generó una grieta. 
En primera instancia la parte de arriba comenzó a curvearse, al final falló en el nodo                               

principal, no tronó ninguna pieza de manera individual pero sí terminó por separar todas las                             
piezas. 

El peso total que resistió fue de 53.48 Kg, siendo la segunda estructura en soportar el                               
mayor peso. Anexo acceso al vídeo del momento en el que falló https://photos.app.goo.gl/Zg2bfMKAhBvi99Zu9 

 
 
De esta estructura no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió sin                         
embargo presentaba tres diagonales y tres tipo soporte entre ellos el                     
peso soportado fue de de 31.40 Kg, sin embargo considero que la                       
prueba debió de haberse hecho con la estructura al revés, para que                       
dicho tope evitara la deformación. 
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Otra de las estructuras que se realizó durante la clase tiene de igual manera una sola diagonal,                                 
sin embargo esta se encontraba reforzada por ambas partes, y se unían por la parte de atrás y                                   
adelante. 
Esta estructura es la que más peso resistió, un peso de 55.06Kg.  
El fallo se generó en el nodo principal provocando que los clavos y esas partes se separaran. La                                   
diagonal que unía ambas partes permaneció unida a las mismas. 

 
Una de las estructuras que menos resistencia al peso fue la que en teoría era                             
más simple ya que no contaba con ningún refuerzo má que una tapa que                           
unía ambas partes en el área del nodo principal, sin embargo no sirvió de                           
nada ya que a la mínima presencia de peso ésta giró y cayó. Si no mal                               
recuerdo el peso resistido fue de alrededor de 2 kg. 
Éste fue otro caso donde se presentó una unión                 

ligera, donde tenía una doble línea en la parte vertical, que no estoy                         
muy segura de haber captado cuál era la función, sin embargo                     
presentó la falla en el nodo de su única conexión, comenzó a                       
separarse la parte de arriba hasta que giró. El peso que soportó fue                         
de 8.40 Kg 
 
 
 
 
Por lo general fue un práctica bastante interesante, ya que no todos tuvimos la misma                             
oportunidad a la hora de crear los marcos de madera, y la libertad a la hora de hacer cada uno                                       
de ellos nos permitió que las reacciones fueran de diferente forma y aunque a mi punto de vista                                   
la mayoría fallaron el el nodo, algunas de ellas podrían haber fallado en la unión con la diagonal                                   
o si la madera hubiese presentado más defectos se hubiese podido apreciar la falla en los                               
mismos. 
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Marcos de Madera  
Práctica de marcos   

 

Gilberto MENDOZA RODRÍGUEZ 

25/09/2018 

Laboratorio de Materiales  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Se realizaron prácticas en el laboratorio de materiales para ver la resistencia de 

marcos de madera, realizados con distintos métodos y procedimientos, con la 

finalidad de ver las diferentes resistencias de acuerdo a su realización e igualmente 

poder detectar las diferentes fallas estructurales presentadas en los marcos. 

HIPÓTESIS 

De acuerdo a las diferentes estructuras de marcos de madera, se esperaba distintas 

resistencias así mismo como distintas fallas estructurales en cada uno de ellos, 

relacionado a su tipo de unión y distintas formas de fijación.   

MATERIAL 

1. Listones de Madera de pino de 2” x 1” 

2. Clavos ½” y 1”  

3. Placas de triplay de 3mm 

HERRAMIENTA 

1. Martillo 

2. Serrucho  

3. Segueta  

EQUIPO DE SEGURIDAD 

1. Bata  

2. Botas de seguridad  

3. Guantes 

4. Lentes  
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PROCEDIMIENTO 

1. Se crearon equipo de tres personas  

2. Distribución del material  

3. organización de área de trabajo 

4. Planificación de procedimiento 

5. Trazos y cortes de piezas de madera 

6. Union de marcos pre seleccionados   

7. Prueba de marcos en laboratorio 

8. Fijación de barrica en extremo  

9. Incrementos de peso paulatino hasta llegar a la falla del marco  

10. Desmontaje del marco 

11. Peso de barrica con peso soportado  

DATOS 

MARCO   TIPO DE MARCO   PESO MÁXIMO  SOPORTADO (en kg) 

M-No.1   Reforzado  12.3  

M-No.2   Reforzado  46 (sin colapso) 

M-No.3   Simple  12 

M-No.4  Reforzado   53.48  

M-No.5  Reforzado   31.40 

M-No.6  Ligera  2.56 

M-No.7  Ligera  9.86 
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RESULTADOS 

Los marcos como era esperado, presentan distinta capacidad de carga debido a su 

manera estructural de cómo fueron fabricados, e igualmente las fallas estructurales 

se presentan de distinta manera, esto debido nuevamente a la concepción de la 

estructura , lo que generaba momentos y cortantes distintos en cada un de los 

diferentes marcos. 

Las fallas estructurales se presentaron principalmente en los ángulos de los marcos, 

debido a que es la unión de las dos piezas, y es ahí donde se generaba una carga 

más prolongada que ocasiona la separación de las piezas de madera  

Las fallas estructurales se veain relacionadas directamente con el tipo de uniones 

utilizadas para reforzarlas, lo cual era en todos los casos la utilizaciôn de clavos.  

CONCLUSIÓN 

Al generar un marco de madera con un apoyo más reforzada el cual hacía una 

cortante a 45 grados, generaba un ayuda suplementaria, la cual aumentaba el 

tiempo y la capacidad de carga antes de la falla estructural, por el contrario las 

piezas con sin apoyo suplementario no resistieron el suficiente peso como para 

superar los 10 kg, debido a que toda la carga se reflejaba directamente en el ángulo 

de unión de las dos piezas de madera. 
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M-No. 1 : Falla estructural en el vértice de unión de las dos piezas, 

debido al desprendimiento de los clavos. 

 

 

M-No. 2 : Falla estructural en el vértice de unión de las dos piezas, y 

en la parte media de los listones de madera, el marco resistió 46 kg 

pero no colapsó, el balde con peso todo el piso. 

 

M-No. 3 : Falla estructural en el vértice de unión de las dos piezas, la 

unión era simple y el soporte reforzado con clavos no resistió  

 

 

 

M-No. 4 : El refuerzo transversal de esta estructura le dio bastante 

solidez y ayudó a que soportara un peso muy elevado. 

 

M-No. 5 : el triple refuerzo de esta estructura le dio buen refuerzo 

para superar los 30 kg, el método no es estético y genera más gasto 

de material por un poco de resistencia  

 

M-No. 6 : Esta estructura simple y ligera dio una fiable resistencia 

debido a su unión simple, sin corte de las piezas y solo una unión con 
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una pieza extra de madera 

M-No. 7 : Esta estructura simple y ligera dio una buena resistencia a 

pesar de ser sencilla esto debido a unión con cortes a 45 grados, 

reforzada en el interior con clavos  y  reforzada con una placa de 

triplay que unia las placas por ambos lados 
 

 
● BTC 

PRÁCTICA BTC 
 

Claudia S. Hernández Chávez.| ITESO| PAP OTOÑO 2018 |07-09-2018  
 

Dosificaciòn Block 

Arcilla  3.86 kg 

Arena  2.8 kg 

Cemento  0.14 kg 

Cal  0.14 Kg 

Fibra   0.07 kg (1%) 

Agua  Cantidad óptima. 

 
 

Pasos a realizar 

1. Peso de los componentes 

2. Mezcla de secos 

3. Agregar agua 

4. Poner cantidades en el molde 

5. Engrasar la base 

6. Ejercer preciòn 
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7. Retirar 

8. Curar 

 
En esta ocasiòn se sometieron a prueba los bloques realizados durante el verano en los cuales nos                                 
dimos cuenta que los que mayor resistencia obtuvieron fueron los que se realizaron con el 1% de la                                   
fibra en los componentes del block, y siendo aùn màs específicos aquellos que tuvieron la fibra                               
completa. Teniendo un resultado de 28787 kg de resistencia el de fibra completa y 26570 kg el de fibra                                     
cortada.  
 

 
 
 
 
 
 
De 

manera posterior se realizò el mismo procedimiento de la vez pasada y se logrò crear tres bloques por                                   
equipo. Nos dimos cuenta que es mejor realizarlo de uno por uno que tratar de combinar todo en una                                     
misma mezcla, esto debido que en el último caso nos hizo falta material y en alguno de los primero                                     
debiò de haber quedado con mayor cantidad del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creo que fue una práctica bastante interesante debido a que estaba dudosa de cómo iba a reaccionar el                                   
cambio de cantidad de fibra, admito que en algún momento pensé que la diferencia no sería tan grande                                   
por más que supiera y pensara que algún efecto debería de tener el simple hecho de que las cantidades                                     
de los componentes no fuera el mismo. 
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En un inicio no me di cuenta o no presté atención en el estado visual de los bloques, fue hasta que                                         
comenzaron las pruebas que me di cuenta que el bloque con la fibra completa presentaba dificultades                               
para ser liso completamente, la misma fibra se acumulaba en un solo espacio. 
 
Esto lo vi más tarde cuando se nos ocurrió hacer la mezcla con todos los componentes al mismo                                   
tiempo, del mismo modo me di cuenta que el aglutinamiento de la fibra nos complicaba hacer una                                 
mezcla más o menos homogénea para un mejor resultado . 
 
Del mismo modo sigo considerando que querer hacer una construcción con este método es muy                             
complicado ya que simples cambios podría afectar en el rendimiento de cada bloque, además de ser                               
tardísimo. 
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● Bambú 
 

PRÁCTICA DE BAMBÚ 
 

Claudia S. Hernández Chávez.| ITESO| PAP OTOÑO 2018 |11-11-2018  

 
 

Para la práctica de este periodo me             
gustaría comenzar recordando la del verano, el             
verano pasado se generó una conexión de boca               
de pescado, a Aimee y a mí nos tocó hacerla de                     
manera manual, esto quiere decir que se             
generaron los cortes a base de serruchos y lijas                 
para poder perfeccionar los cortes y que dicha               
conexión de manera redundante se conectara de             
la manera adecuada. 

De la experiencia pasada recurso que nos tomó las 3 horas de la práctica generarla esto                               
por las dificultades que encontramos en el camino casi desde un inicio por el uso del compás                                 
para hacer el trazo de la curvatura, el corte con el serrucho, la ligada para arreglar los cortes,                                   
etcétera.  

En este caso se pretendía hacer una estructura tipo pergolado para cubrir del sol la                             
parte trasera de los laboratorios, sin embargo al inicio de la misma se planteó utilizar el método                                 
antes mencionado, y se suponía que cada uno debía generar una conexión, sin embargo debo                             
de admitir que a lo mucho logré hace una sola boca de pescado y me ayudaron a serruchar. 
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A mi consideración el bambú no es el más nombre de los materiales, es muy duro para                                 
trabajar y lentísimo el proceso de creación, parte de esto afectó la realización de dicho                             
proyecto, para mi gusto parte de la dificultad que esto conllevaba, sumado a la falta de tiempo                                 
de cada uno de nosotros y una organización que admito no existió provocó que no se pudiera                                 
llevar a cabo. 

No parecía un proyecto difícil, empero no había las condiciones para realizarla, no                         
recuerdo si para mis compañeros de verano fue más fácil hacerlo con la herramientas, creo que                               
sí, y quizás de esa manera el resultado pudo haber sido diferente 

En mi experiencia personal, no me gustó trabajar con bambú, puede que sea a causa de                               
las condiciones en que ambos nos hemos encontrado ya en dos ocasiones. 
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Guillermo Sáinz  
Exp. 534857 PAP  

2: Tecnología apropiada para la generación de sistemas constructivos.  
Reporte acerca Bloque de Tierra Compactada.  
 
La práctica consistió en generar un pergolado para los laboratorios del edificio H, con                           

el objetivo de concientizarnos y aprender distintas formas de trabajar el bambú como elemento                           
estructural, además de aprender cómo seleccionarlo y adecuarlo para generar conexiones                     
apropiadas.  

Las conexiones se prepararon con ayuda del ojo de pescado y hacer una adecuación a                             
cada uno de los elementos de bambú que se intersecan en la conexión, esto en la práctica                                 
resultó ser un poco laborioso ya que no contábamos con el ojo de pescado de la medida                                 
apropiada.  

Personalmente, esta fue la práctica que menos me gustó ya que hizo falta mucha                           
planeación, de entrada, haber realizado un levantamiento del área a intervenir y hacer varias                           
propuestas digitales y con ello hacer una pequeña corrida de cuantificación, ya que algo que,si                             
nos pasó, fue que tuvimos que pensar en cambios durante la marcha de la práctica porque no                                 
conseguimos los suficientes elementos de bambú de la medida que requeríamos. Estoy                       
consciente que siempre se requieren modificaciones y muy rara vez las cosas salen al 100 % a                                 
como se planean en gabinete, pero a manera de crítica constructiva, varios puntos que se                             
presentaron se pudieron haber prevenido de manera sencilla.  

A continuación, se presentan fotografías recabadas de la práctica. 
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Guillermo Sáinz  
Exp. 534857  

PAP 2: Tecnología apropiada para la generación de sistemas constructivos.  
Reporte acerca de la prueba de distintas conexiones de marcos de madera.  

 
Como se menciona en el título del documento, la dinámica de esta práctica fue que 

distintos equipos elaboraron distintas conexiones para formar marcos de madera, esta de 
más mencionar que la conexión, sin importar el tipo de estructura, es una de las partes 
medulares de la integridad de todo el sistema ya que, si llega fallar la conexión, es muy 
probable que se presente una falla global de la estructura.  

Las diferencias entre las distintas conexiones que se generaron eran de todo tipo, 
desde la configuración de los clavos a emplear, o en proponer más elementos para lograr 
una configuración tipo armadura y lograr transmitir un momento al elemento columna a 
través de un par que viaja de manera axial entre dos elementos. Los distintos tipos de 
marcos con su conexión se sometieron a una prueba de carga y los resultados me 
enseñaron bastante.  

La configuración que resistió la mayor cantidad de carga era una de tipo armadura, 
aunque destacando una parte importante es que no existía una excentricidad entre sus 
elementos, ya que se ensayó un marco con una configuración similar, pero falló debido a 
una torsión provocada por la excentricidad entre sus elementos. Además de lo 
anteriormente mencionado me llamó la atención que la falla realmente se presentó de 
una manera dúctil, que es el tipo de falla para el cual se detalla la estructuras.  

En cuanto a los otros tipos de conexiones se rescatan también cosas importantes, 
por ejemplo, en el caso de mi equipo se generó la conexión más débil, pero se le agregó 
un refuerzo de último momento que era una pequeña tira de triplay, y fue este pieza lo 
que conservó la integridad de la conexión hasta el último momento, a pesar de que los 
clavos con los que se había realizado la conexión ya se habían salido de su posición, es 
decir, el triplay tenía bastante rigidez en su plano, incluso al tratarse de un elemento con 
un espesor para nada significativo, o eso daba la impresión a simple vista.  

A continuación, se muestran algunas fotografías de las distintas conexiones que se 
ensayaron: 
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Guillermo  
Sáinz Exp. 534857  

PAP 2: Tecnología apropiada para la generación de sistemas constructivos.  
Reporte acerca de Marcos Recíprocos. 

 
 Se realizó una práctica de campo en los jardines ubicados en frente del edificio H 

del Iteso, los materiales a emplear eran piezas de madera con dimensiones transversales 
de 4.4 cm X 2.0 cm para poder realizar distintas configuraciones de marcos recíprocos y de 
esta manera conocer el cómo trabajan.  

A mi entender las bases de funcionamiento para que trabajen los marcos 
recíprocos es que todos los elementos están sometidos a una misma demanda de carga o 
por lo menos muy similar, consiste que hacer un “tejido” con los elementos barra, 
formando polígonos en el nodo, por ejemplo, en el caso de un marco de tres elementos se 
formaría un triángulo en el nodo, como se presenta en la siguiente imagen 

 
 

Puede haber distintas configuraciones, es decir, involucrando ya un cuarto          
elemento se generaría un cuadrado en el nodo, un quinto elemento un pentágono y así               
sucesivamente.  

 
Logrando distintas configuraciones de marcos recíprocos y orientando los         

elementos en la dirección que sean más eficientes, es decir, en su inercia fuerte, se puede                
lograr un sistema apto para resistir demandas de carga importantes, como se muestra a              
continuación. 
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Aunque es importante mencionar que este sistema funciona únicamente ante          

cargas verticales, ya que, al no contar con la característica de nodo rígido, el sistema               
carece de estabilidad ante fuerzas laterales.  

Al termino de la práctica buscamos a voluntarios para transmitirles el           
conocimiento de armar una estructura a base de marcos recíprocos SIN mostrarles como             
hacerlo, esto es únicamente haciendo uso de palabras. Esta parte la consideré en verdad              
interesante, ya que al menos los voluntarios que buscó mi equipo captaron la idea con               
bastante facilidad ya que se trata de conocimiento en verdad intuitivo, además de que              
hicimos particular énfasis en decirles que el chiste de todo era formar polígonos regulares              
en la intersección de los elementos.   
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Guillermo Sáinz  
Exp. 534857  

PAP 2: Tecnología apropiada para la generación de sistemas constructivos.  
Reporte acerca Bloque de Tierra Compactada.  
 
La práctica dio inicio al ensayar bloques a compresión que se habían preparado             

durante el periodo de verano con distintas proporciones de material, en nuestro caso, sin              
mal no recuerdo las proporciones eran arcilla con 55 %, arena 40 %, cemento con 2%, y un                  
1% de fibra natural.  

Realmente el proceso es bastante sencillo, después de tener todos los materiales            
pesados con base en su proporción se hace una mezcla primero con todos los              
componentes en estado seco, incluso la fibra natural, ya que si se agrega al final es más                 
difícil homogeneizarla en la mezcla, esto lo aprendimos durante el proceso por lo menos              
en mi equipo, después se agrega agua a la mezcla, la medida apropiada es llegar a un                 
estado en donde se puede hacer una bola con la mezcla y dejarla caer de cierta altura y                  
verificar que no se fracture tanto la muestra. Esto es la parte más difícil, ya que la dosis de                   
agua es muy difícil dosificarla, ya que puede variar por qué tan secos estén los               
ingredientes y es un factor importante para el bloque terminado y su resistencia.  

Una vez hecho esto, se pasa la mezcla a prensa que previamente el contenedor fue               
aplicado una capa de aceite que funcionaría como desmoldante, en esta prensa se             
compacta la mezcla y después se retira el material prensado para dejarlo secar y estarlo               
curando conforme pasan los días.  

Algo que me sorprendió es que la resistencia lograda por las piezas fue bastante              
buena, entonces me motiva a pensar en soluciones equivalentes a muros de mampostería             
que conviven con acero de refuerzo para cortante de llegar a ser necesario, incluso pensar               
en que una alternativa completa sería pensar en sustituir también el acero de refuerzo por               
elementos de madera que también trabajan a tensión. 

 A continuación, se presentan algunas fotografías de la práctica. 
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