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INTRODUCCIÓN 

El entorno natural es todo aquello que no ha sido modificado por la mano del hombre 

y que se ha mantenido en armonía por sí solo durante décadas, pero con la llegada 

de la era industrial y el consumismo, la obtención de recursos naturales renovables 

y no renovables se ha vuelto exponencial, trayendo graves modificaciones a los 

diversos ecosistemas de todo el planeta.  

Las acciones derivadas de la actividad humana e industrial, para la extracción de 

materia prima hacia diferentes sectores entre ellos el área de la construcción, ha 

propiciado la sobre explotación de los cuerpos de agua, la tala inmoderada, la 

liberación de gases y metales pesados a la atmósfera, la contaminación de la tierra 

y de las masas de agua, provocando sequias, climas extremosos, lluvias atípicas e 

inundaciones. 

Según datos de la INECC y SEMARNAT en su Primer Informe Bienal de 

Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático, realizado en el 2015: El trasporte por automóviles en el sector de la 

construcción genera el 14.2% de GEI, los de carga 5.6%, las actividades 

residenciales 7.4% y públicas 2.6%; la generación de electricidad 9.4%, el área de 

la industria específicamente en el cemento 5.4%, de acero 4.1% y otros el 0.9%; la 

perdida de bosques y pastizales representa el 4.9%; la producción de residuos 

sólidos urbanos constituye el 3.2% y la generación de aguas residuales el 1.5%.    

La edificación juega un papel muy importante para frenar y remediar el cambio 

climático, ya que genera un total de 59.2% de gases de efecto invernadero. 

Los sectores más afectados por las alteraciones al ambiente, son las comunidades 

rurales que dependen del ciclo agrícola para sobrevivir, todos estos cambios van 

perjudicando en diferentes niveles a la sociedad, algunas comunidades en el peor 

de los casos tienen que migrar para obtener una mejor calidad de vida en ambientes 

más propicios para habitar; la explotación de los recursos provoca que la materia 

prima que utilizan para elaborar, desde sus utensilios cotidianos hasta la edificación 

de sus viviendas se vaya agotando o escaseando, por lo tanto estos pequeños 

grupos se ven obligados a utilizar materiales industrializados; y provoca la 

disminución de los sistemas constructivos tradicionales y por ende del legado 

arquitectónico y sabiduría de generaciones anteriores producto de años de 

experimentación para usar de manera adecuada y perfecta los materiales locales. 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo, experimentar con los diferentes tipos 

de construcción arquitectónica sustentables, con la finalidad de aplicarlos en una 

vivienda para resignificar no solo el uso de materiales naturales como el adobe, sino 

también para preservar el patrimonio cultural; fusionando técnicas nuevas y 

tradicionales para la optimización de los recursos e incorporando mobiliario de bajo 

consumo de agua y energía.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

• Apoyo para la revisión bibliográfica en la materia  

• Clasificación y organización de información bibliográfica 

• Apoyo para el diseño y representación de especímenes y prototipos 

experimentales a desarrollar 

• Fabricación de especímenes de laboratorio 

• Supervisión de construcción de prototipo experimental  

• Desarrollo, control e informe de pruebas de laboratorio. 

• Integración de informes. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Revisión y clasificación de material bibliográfico de: 

— Manuales de autoconstrucción. 

— Sistemas constructivos sustentables. 

— Investigaciones y artículos. 

• Apoyo en el diseño y representación de una vivienda rural con un enfoque de 

autosuficiencia energética. 

• Planos arquitectónicos: 

— Planos de instalación hidráulica. 

— Planos de instalación eléctrica. 

— Planos de instalación sanitaria. 

— Detalles arquitectónicos de la instalación hidráulica. 

— Detalles arquitectónicos de la instalación eléctrica. 

— Detalles arquitectónicos de la instalación sanitaria. 
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METAS ALCANZADAS 

La decisión de tomar este servicio social fue con la finalidad de involucrarme más a 

la problemática ambiental desde el enfoque de la arquitectura y este proyecto logró 

que me familiarizara con la arquitectura bioclimática, así como con los procesos de 

diseño y construcción, incorporando elementos con baja eficiencia energética, tales 

como calentadores solares, captación de agua pluvial y biodigestores. 

También me acerqué a proyectos de patrimonio arquitectónico tangibles e 

intangibles en los cuales se plantea reivindicar el valor que tiene la vivienda rural en 

México; hay empresas que se enfocan en la creación de materiales ecológicos y 

biodegradables y por lo tanto ampliaron mi panorama con respecto a los materiales 

que se utilizan en la construcción. 

Además, incrementé mis conocimientos con respecto a las diferentes instalaciones 

que conciernen a una vivienda. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La falta de información, la irresponsabilidad de la sociedad y el mal uso del suelo, 

ha dejado graves destrozos en la naturaleza, afectando a los diferentes sectores de 

la sociedad, desde lo económico, hasta la salud de ciertas esferas poblacionales. 

La arquitectura contamina en todo el proceso de construcción; una casa mal 

diseñada, con poca o nula ventilación e iluminación natural, sin tecnologías de bajo 

consumo energético y que no incluye nada de materiales ecológicos, es una obra 

que seguirá contaminado hasta el último día de su vida útil. Es nuestro deber como 

proyectistas hacer más hincapié en el uso responsable y consciente de los recursos 

naturales. Retomar los conocimientos de la arquitectura vernácula para crear y 

reconstruir espacios que incrementen la calidad de vida de los usuarios y las 

comunidades. 

RECOMENDACIONES 

En el caso de este proyecto, se recomienda mucha dedicación en los temas 

relacionados a la sustentabilidad, así como tener un vasto conocimiento en 

diferentes sistemas de bajo consumo energético. 

Otra de las recomendaciones es estar familiarizados con todas las instalaciones que 

conciernen a la edificación, como la eléctrica, hidráulica y sanitaria. 
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ANEXO 

Se agrego una pequeña imagen de los planos como referencia, pero los 

documentos en tamaño 90x60 se encuentran en una carpeta externa llamada: 

“Planos PDF”. 

Planos arquitectónicos: 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero
https://www.archdaily.mx/mx/900517/tipologias-estado-actual-de-la-vivienda-tradicional-en-mexico
https://www.archdaily.mx/mx/900517/tipologias-estado-actual-de-la-vivienda-tradicional-en-mexico
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Planos de instalación eléctrica: 
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Planos de instalación hidráulica: 
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Planos de instalación sanitaria: 

 

Los documentos catalogados, se localizan en la carpeta “Bibliografía”, están 

divididos por Manuales, e Investigaciones y artículos; en cada carpeta se 

encuentran los archivos en formato PDF y un documento de Word con el resumen 

y bibliografía de cada texto, adjunto imágenes muestra:  
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