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1.1. Tema. 

“Acondicionamiento bioclimático del proyecto  arquitectónico  de un spa 

‘Centro de Relajación y Salud  Física’ en Los Azufres, Michoacán” 

1.2. Introducción. 

Se estudiara y analizara el proyecto arquitectónico de un spa para poder 

llegar a un acondicionamiento bioclimático del mismo, en el cual se implementaran  

todos los conocimientos adquiridos durante el diplomado en diseño bioclimático y 

eficiencia energética, así como, tesis de titulación de la carrera de arquitectura. 

El proyecto elegido no cuenta con ningún elemento bioclimático en su diseño lo 

cual lo hace candidato  para el “acondicionamiento bioclimático”. Para poder 

realizar este acondicionamiento es necesario someter el proyecto a un análisis 

bioclimático en su totalidad para poder crear el confort necesario para todos y 

cada uno de los espacios. 

La idea de un diseño bioclimático encaja perfectamente con el proyecto de un 

SPA, el proporcionar un confort a  cada uno de los espacios es parte fundamental, 

proporcionar dicho confort de una manera natural y pasiva, en donde cada uno de 

los elementos del entorno intervengan para crear ese ambiente  de relajación y 

bienestar.  

Dado que el proyecto se llevara a cabo en una zona boscosa con clima húmedo-

frio la intervención puntual con el diseño bioclimático ayudara a mejorar la 

atmosfera que se desea crear y brindar confort  de una forma pasiva para así 

ahorrar recursos y  mejorar los consumos energéticos del complejo. 

El Acondicionamiento bioclimático del proyecto presenta varios retos y nos 

obliga a realizar minuciosamente cada uno de los estudios necesarios para poder 

llevar ese confort necesario a cada uno de los espacios que lo requieren ya sea 

por un mal funcionamiento, diseño u orientación. 

Al ser el spa una edificación con una arquitectura congruente con lo natural, 

que proporcione al cliente una sensación de armonía con el entorno, una 

arquitectura  acorde con el diseño de espacios abiertos; siendo la arquitectura un 

apoyo al cliente para la recuperación de la tranquilidad, se generará una 

sensación de paz y bienestar. Por lo que es necesario que cada uno de los espacios 

del spa estén diseñados confortablemente y  que los clientes se sientan esa 

tranquilidad.  
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1.3. Justificación 

 

1.3.1. Justificación General 

La creciente demanda por lo “sustentable” o “verde” ha llevado  a rehabilitar 

espacios para ofrecer estos servicios, haciendo que  a su vez no se puedan 

desarrollar plenamente, una intervención bioclimática no es el hecho de instalar 

eco tecnologías en las edificaciones o utilizar materiales sustentables, el 

acondicionamiento bioclimático va mas allá, el proyecto debe ser sometido a un 

riguroso análisis bioclimático para detectar áreas y elementos indeseables para el 

confort del usuario, es por ello que se realiza este proyecto para así poder mostrar 

y utilizar todos los recursos adquiridos durante el diplomado. 

Si bien, existen ya spas en el estado en donde la gente disfruta de tomarse su 

tiempo para relajarse, pero son edificios  reciclados, que no fueron diseñados con 

ese fin, casas habitación rehabilitadas en la mayoría de los casos, teniendo por 

consecuencia que el objetivo del centro no llegue a realizarse en su totalidad. 

Se propone el acondicionamiento bioclimático de este proyecto especifico ya que 

esta diseñado para desarrollar con plenitud los requisitos de las diferentes 

actividades que un SPA demandan; dando un servicio de calidad al visitante 

empezando, precisamente, por el confort climático del centro.  

 

El diseño  de un SPA es uno de los mejores terrenos en donde se unifican los 

espacios interiores con los exteriores, dando a las visitantes espacios llenos de 

naturaleza tanto dentro como fuera del recinto todo esto pensado desde un punto 

de vista sustentable. 

 

 Así mismo, se pretende que ofrezca al visitante sensaciones que se experimentan 

al estar en contacto con la naturaleza, para que de esta manera les sea más 

placentero y benéfico el cuidado de la salud y la imagen física. 

En este spa las instalaciones son adecuadas para ofrecer sus servicios, no así, 

con el diseño bioclimático o la tecnología necesaria para climatizar y crear un 

confort ya sea de manera pasiva o activa es por ello que Desde el punto de vista 

social todas las edificaciones de hoy en día deberían de ser sustentables si no en un 

100% si en su mayoría para disminuir así la huella ecológica causada por estas 

mismas. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Crear el acondicionamiento bioclimático óptimo de la edificación, apoyado en 

diversas herramientas como gráficas bioclimáticas (Olgyay, Givoni), estudios 

bioclimáticos de iluminación, ventilación, asoleamiento y sistemas pasivos para el 

ahorro de energía. Para lograr el confort y la satisfacción de los visitantes del 

Centro desde el momento en el que acceden a éste, generando un estilo propio. 

Formular criterios de intervención de la edificación y establecer algunas 

estrategias de reacondicionamiento bioclimático en función de las necesidades 

particulares en cada área del proyecto. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Estudiar el comportamiento de la edificación para identificar aquellas 

necesidades que pueden ser satisfechas a través de un 

reacondicionamiento ambiental. 

 Introducir al proyecto diversas estrategias pasivas de 

acondicionamiento bioclimático para reducir los consumos en los 

servicios y energía. 

 Buscar  un ambiente natural dentro del Centro, sin descuidar el  

confort del mismo. 

 Implementar tecnologías que nos permitan bajar los consumos 

energéticos y de agua del centro. Controlar y separar aguas grises 

para reutilización de las mismas. 

 Uso de tecnologías lumínicas para el ahorro de energía eléctrica en el 

centro. 

 Generar espacios iluminados y climatizados naturalmente sin recurrir 

a sistemas de control activos la mayor parte del tiempo. 

 Lograr el acondicionamiento bioclimático del proyecto, diseñando 

mejoras consistentes de acuerdo con los datos arrojados por el 

estudio bioclimático. 

 Mejorar la incidencia solar de la edificación con una intervención  

puntual y moderna, así como el uso de acabados aparentes en fachadas 

e interiores. 

 Diseñar elementos constructivos que ayuden a mitigar o favorecer la 

incidencia solar según sea el caso en cada una de las fachas, ventanas 

y espacios exteriores que presenta el proyecto. 
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1.5 Edificios Análogos. 

Si hoy no hay un concepto unificado del SPA, hay quienes explican lo que significa 

la palabra SPA. Se ha dicho que la palabra SPA son las iníciales de “Salutem Per 

Aquam” que significa la salud a través del agua. 

 

Dentro de los spa y aguas termales existen  varios estilos y programas, dentro de 

los cuales podemos encontrar una gran variedad de conceptos y posibilidades, estos 

se pueden dividir en cuatro categorías principales: 

 Solo un 10% del total está orientado médicamente y más que nada 

relacionado a los lugares de aguas minerales. 

 Un 30% lo constituyen los spa Resorts de lujo, en donde un programa 

de salud y fitness se ofrece como complemento a actividades como el Golf y 

tenis. 

 Otro 30% lo constituyen aquellos que se enfocan en los tratamientos 

de belleza; ofrecen a sus huéspedes lo mejor hasta el último detalle, en un 

ambiente de privacidad, hermosos alrededores, lujosas habitaciones, 

facilidades modernas, una impresionante selección de programas de belleza y 

tratamientos pasivos, relajantes, cocina gourmet, el personal puede 

sobrepasar al huésped 3-1. 

 El ultimo 30% lo conforman los spa que se hacen cada vez más 

populares, cuyo objetivo es alcanzar un mejor nivel físico, un entrenamiento 

para un estilo de vida más sano, una buena nutrición y tratamientos para cara 

y cuerpo. Estos ya no son exclusivos de los ricos y famosos y sus programas 

anti estrés y de relajamiento atraen  al mercado masculino y femenino por 

igual. 

 

        Para finalizar muy pocos o casi ninguno de estos centros se dirigen o preocupan 

de lo bioclimático o sustentable, siendo hoy en día casi una obligación para cualquier 

construcción nueva o remodelada, por esto es que decidí atacar este problema que 

presenta el proyecto en análisis.  
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Edificio análogo 

Termas de Vals, Suiza. 

 

 

Las Termas de Vals son un edificio construido en Suiza por el arquitecto Peter 

Zumthor en 1996. Se trata, como su propio nombre indica, de un complejo termal que 

se sitúa en la loma de una pronunciada ladera del valle, integrándose con ella y 

apareciendo con forma de búnker con una serie de perforaciones desde las que se 

puede contemplar el paisaje de todo el valle. 

El interior de las Termas emula el interior de la tierra, con espacios 

iluminados cenitalmente mediante unas grietas que introducen una luz cenital difusa. 

También aparecen los vasos de spa y termas como si fueran lagos de agua 

subterránea en el interior de una cueva, generando espacios de descanso y quietud 

adecuados para su uso. 

El complejo incluye spa, tienda, hotel, baños, sauna, solárium, etc. 

El proyecto está construido a través de la agregación de una serie de módulos en 

forma de L invertida, de manera que la parte vertical soporte a la horizontal 

fraccionada. La agregación de los módulos se produce dejando unos pequeños 

espacios que se cubren con vidrio, permitiendo la entrada de una discreta luz cenital. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vals_(Suiza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Zumthor
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Zumthor
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAnker
http://es.wikipedia.org/wiki/Spa_(Salud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Solarium
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Desde el punto de vista 

bioclimático los baños termales 

de Vals transforman el entorno, 

pero con un impacto que puede 

considerarse si no mínimo, sin 

duda apropiado para los 

parámetros de la llamada 

arquitectura sostenible. El 

edificio pretende integrarse al 

paisaje natural dominante, 

cumplir con su compromiso de 

bajo impacto sobre los sistemas 

naturales, que se resume en los 

siguientes puntos: 

 

 El edificio tiene una presencia física y visual discreta en el paisaje natural, 

llegando incluso, desde algunas vistas (ladera arriba) al mínimo. Produciendo 

un impacto bastante discreto. 

 Existen importantes ahorros de energía ya que aprovecha aquellas energías 

naturales como las propias aguas termales, así como la masa térmica que los 

materiales como la tierra y los gruesos muros de piedra y concreto 

proporcionan, sin olvidar la incorporación de  elementos aislantes 

artificiales que mejoran este rendimiento. La propia característica de ser un 

edificio semienterrado le proporciona un mejor rendimiento térmico global en 

épocas de frio o de calor. 

 La utilización de un material natural que se extrae y fabrica apenas a un  par 

de kilómetros del sitio, con el consecuente aporte en la reducción de los 

efectos que la fabricación y transporte de materiales externos provocan. 

Además esta la posibilidad de integrar a la naturaleza una parte importante 

de la masa del edificio una vez terminado su ciclo de vida.  

 Otro punto que se debate en la actualidad sobre los edificios es su 

durabilidad. Si bien es cierto que nunca es posible prever con exactitud la vida 

útil de un edificio, ya que esto depende de otros factores de tipo económico, de 

uso, de posibilidades de transformación etc. Lo cierto es que la idea inicial es 

el desarrollo de un edificio de gran solidez pensando en una durabilidad 

prolongada. 

 Tiene un sistema de recirculación de agua tratada para aprovechar al máximo 

este recurso y una vez servida el agua, esta se reinyecta al sistema natural 

del rio (no al drenaje). 

  



    Juan Salvador Garmendia Moreno 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marco Temático 
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2.1. Referencia Conceptual. 

2.1.2. Definición bioclimática. 

 Según la definición de Serra (1989), la palabra Bioclimática intenta recoger 

el interés que tiene la respuesta del hombre como usuario de la arquitectura, 

frente al ambiente exterior, el clima, afectando ambos al mismo tiempo la forma 

arquitectónica. Por tanto, se trata de optimizar la relación hombre-clima 

mediante la forma arquitectónica.  

 

 Una arquitectura Bioclimática es aquella arquitectura que diseña para 

aprovechar el clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una 

situación de confort térmico en su interior, jugando principalmente con el diseño 

y los elementos arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos 

complejos.  

 

 El objetivo final de la arquitectura Bioclimática es mejorar la calidad de 

vida. Es una composición de soluciones arquitectónicas a partir del conjunto de 

técnicas y los materiales disponibles, para conseguir el resultado del confort 

deseado, conforme con las exigencias del usuario y a partir del clima local. 

Las bases del concepto Bioclimático se puede resumir en un programa de 

arquitectura, un paisaje, una cultura, unos materiales locales, una noción del 

bienestar y del abrigo, y cuya síntesis es la envoltura habitable. 1 

 

La arquitectura bioclimática promueve diseños con el objetivo de restaurar el 

balance o equilibro entre el medioambiente y lo manipulado por el hombre. 

 

La postura Bioclimática se basa principalmente en la búsqueda del confort, y 

éste, se relaciona directamente con la sensación de bienestar. En el confort 

influyen multitud de factores, físicos y psicológicos. En general podemos decir 

que los aspectos que incorpora la postura  

 

  Bioclimática se desarrollan a partir de una búsqueda del confort físico, 

psicológico, y cultural. El confort físico se busca a través de la consideración de 

aspectos biofísicos y constructivos, el confort psicológico y cultural se 

introduce a partir de la consideración de aspectos antropológicos, culturales e 

constructivos.2  

 

                                                           
1
 (Patrick Vardou y Varoujan Arzumenian. SOL Y ARQUITECTURA) 

2
 Documento “Definición – Bioclimática” Material del Diplomado D.D.B.E.E. 
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A finales de la década de 1990 había que enfrentarse a muchos obstáculos para 

construir una casa sostenible; encontrar los materiales y las tecnologías 

adecuadas era una ardua tarea – aparte cara - , y la mayoría de los arquitectos eran 

reacios a la idea de someter la integridad estética de sus proyectos a la reducción de 

emisiones de carbono. Hoy en día el panorama no podría ser más distinto; las 

preocupaciones medioambientales encabezan la lista de prioridades a escala 

internacional, los gobiernos se han sumado a las campañas ecologistas y la 

sostenibilidad se ha infiltrado en prácticamente todas las facetas de la vida.3 

La palabra sostenibilidad es compleja, difícil de definir  aún de cuantificar. La 

popularizo en 1987 el informe de las naciones unidas Nuestro futuro común, firmado 

por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que definía el 

desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas 

propias”.4 Desde entonces, este término se utiliza para describir todo aquello que 

manifieste su preocupación por los recursos naturales. No obstante, el abuso en el 

uso de este término amenaza con desvirtuar su significado. 

Una edificación sostenible es aquella cuyo impacto medioambiental es 

significativamente menor que el de una construcción convencional. Las dos 

estrategias clave que deben prevalecer son: reducir la cantidad de energía 

necesaria para construir el edificio, y minimizar su dependencia energética una vez 

terminado y ocupado. Lo primero se puede lograr optando por materiales cuyo 

proceso de extracción y producción requiera poca energía. Nos referimos a ellos 

como materiales de “bajo consumo energético”. De cara a la reducción del consumo 

de energía una vez terminado el edificio, es importante emplear materiales con una 

masa térmica elevada, ya que ésta permite retener y desprender calor de forma 

gradual, regulando así por medios naturales la temperatura de la casa. El 

aislamiento también contribuye a mantener el interior fresco en verano y cálido en 

invierno. La luz solar se puede aprovechar mediante grandes cristaleras orientados 

al sur, mientras que los toldos son un método pasivo para prevenir un exceso de 

calor durante los meses mas cálidos del año. Este planteamiento también puede 

optimizar el aprovechamiento de la luz natural.5 

 

 

                                                           
3
 “la casa sostenible Strongman” Material del Diplomado D.D.B.E.E. 

4
 1987 Informe de las acciones unidas “Nuestro futuro común” 

5
 Documento “la casa sostenible Strongman” 
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2.1.3. Diseño Bioclimático. 

El diseño y la construcción sostenibles no se pueden 

entender sin analizar el papel que juegan las 

personas en el proceso del diseño, el desarrollo – 

construcción, la operación, el mantenimiento, el 

habitar y la conservación de los edificios y la 

relación con el entorno inmediato y local.6 

Vivimos una crisis energética que requiere un cambio 

obligado, necesitamos utilizar nuevos tipos de 

energía alternativa y aprovechar mas las energías que nos brinda naturalmente la 

tierra, para cubrir las necesidades que el hombre requiere para su confort.  

 Contamos con fuentes de energía, naturales e interminables que no generan 

ningún tipo de cambio o huella ecológica para el planeta, como lo es el SOL, aun así 

hemos decidido irnos por la vía más fácil y utilizar las menos adecuadas para el 

planeta, llevándolo así a un calentamiento global que esta teniendo serias 

repercusiones a la fecha.  

La arquitectura solar pasiva se refiere a la energía solar que se capta, se 

acumula y se distribuye de forma directa, sin la necesidad de elementos mecánicos. La 

radiación que llega a la arquitectura se basa en la orientación y elementos como 

aberturas, materiales apropiados, buscando una forma, orientación, distribución del 

edificio, cierres, aislamiento e inercia térmica. 

El entorno climático es un aspecto básico a tomar en cuenta los aspectos como: 

 Altitud 

 Distancia al mar 

 Orografía 

 Tipo de vegetación (viento, regulador térmico, ruido y contaminantes) 

 Desplazamientos urbanos 

 

El volumen en el edificio interviene en el aprovechamiento climático. El 

volumen del edificio es relacionado con la capacidad de captar la energía; es decir, 

entre más grande sea, más capacidad tiene para guardar el calor. Los muros actúan 

como aislamiento térmico dependiendo del grosor del material y las propiedades 

termo físicas del acabado, al igual que del tamaño del espacio abierto (ventana) si es 

que el muro cuenta con alguno de estos elementos. 

                                                           
6
 Rosario Camus (2. Filosofía del Diseño Bioclimático) pág. 1 
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El sol como fuente de energía. 

El sol es una fuente de energía muy importante, en 

este estudio se procura hacer uso del sol como una 

fuente de iluminación y control térmico; con 

diferentes elementos y técnicas que permiten medir 

los efectos que tiene el sol en el espacio 

arquitectónico por medio de una maqueta virtual.  

 

Con los resultados del estudio de las trayectorias solares en las diferentes 

orientaciones se logra estudiar los asoleamientos del proyecto dejando muy claras 

las áreas donde se encuentra el problema y buscar posibles soluciones. 

Iluminación natural. 

La utilización de la luz, un recurso que va de la mano con la arquitectura, que le 

da valor a los muros, texturas y colores, la luz nos da diferentes escenarios con el 

paso de las horas, los días y las estaciones del año, generando siempre un espacio 

distinto, nuevo y natural que da respuesta a nuestras emociones. 

El sol en la mayoría de los casos es suficiente para satisfacer las necesidades 

lumínicas de un espacio, al menos por el día; con esto se puede llegar a un ahorro 

energético importante relacionado con la reducción de las necesidades de luz 

artificial en los espacios arquitectónicos, con el que se puede lograr un confort 

lumínico. 

Hay diferentes formas de lograr este confort lumínico por la luz natural directa o 

reflejada en los espacios habitados tomando en cuenta lo siguiente: 

 La función de la actividad que se realizara.  

 La protección de las aberturas, la opción de modificarla evitar 

sobrecalentamientos y exceso de luz. 

 Disposición de las aberturas. 

 

3.2. Elementos de control de los factores comprometidos. 

3.2.1. Comportamiento térmico. 

El diseño integral del proyecto, considerando su emplazamiento en el terreno, 

diseño y definición de materialidad de sus cerramientos y la incorporación de 

sistemas pasivos y/o activos de control ambiental, debe aprovechar al máximo las 
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condiciones del medio natural (clima, suelo, vegetación, etc.) a fin de que pueda 

proporcionar el máximo estándar de Bienestar Térmico con el mínimo suplemento 

adicional de energía, considerando el control sistémico e intencionado de los 

factores involucrados: radiación solar, temperatura y humedad exterior, movimiento 

del aire y características térmicas de la envolvente. 

 

 

1. Emplazar la edificación en el 

terreno considerando la 

orientación y recorrido del sol, 

buscando asegurar un mínimo 

horas/sol diarias en cada recinto 

habitable de la edificación y 

evitando la orientación sur, 

minimizando pérdidas por muros 

Sur y permitiendo ganancias 

térmicas en invierno. 

 

 

 

2. Considerar elementos de protección y control de la radiación solar, para 

evitar sobrecalentamiento en verano, principalmente en vanos Norte y Poniente, que 

permitan controlar las ganancias térmicas en verano aprovechando dicho aporte 

térmico en invierno. Esto considera principalmente elementos de protección frente a 

ventanas y/o balcones (protecciones del tipo celosías, parasoles, vegetación, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se recomienda 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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considerar en la propuesta arquitectónica la utilización de sistemas pasivos y/o 

activos de control ambiental, que permitan la captación y acumulación del calor 

durante el día en invierno, liberándolo y distribuyéndolo al interior de la edificación 

en la noche. Se debería tener en cuenta la situación en verano, para que el mismo 

sistema permita la evacuación del calor captado por ventilación convectiva forzada 

y/o incorporación de enfriamiento según requerimiento (muro Trombe – placas 

solares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se recomienda evitar los puentes térmicos a través de muros, buscando la 

utilización de materiales con la menor transmitancia térmica posible, 

homogeneizando el U, para todos sus componentes respecto al flujo térmico interior 

/ exterior. 

 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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9. En ventanas y puertas que relacionan interior con exterior se recomienda: 

 

- Controlar las dimensiones de las primeras en relación con los recintos que iluminan 

y ventilan, para no tener ventanas de mayor tamaño al necesario, dadas las pérdidas 

y ganancias térmicas que se producen a través de los cristales que actúan como 

puentes térmicos cuando no consideran solución termo panel. 

- Sellar los encuentros de marcos de ventanas a muros y buscar la máxima 

hermeticidad de las batientes móviles o correderas entre sí, a fin de evitar las 

pérdidas térmicas por rendijas o aberturas no diseñadas. 

- Utilizar marcos de ventanas en materiales de baja conductividad térmica a fin de 

disminuir las pérdidas por este concepto, controlando la calidad de la solución 

propuesta desde el punto de vista de su durabilidad en el tiempo, mantenimiento, etc. 

- Ajustar las hojas de puertas sobre marcos evitando pérdidas térmicas a través de 

aberturas no diseñadas. 

Asimismo, las hojas de puertas exteriores deberían considerar aislación térmica en 

su alma, según las características climáticas a fin de evitar pérdidas térmicas. 

- Utilizar en ventanas soluciones del tipo termo panel, para reducir las pérdidas 

térmicas por los vanos. 

 

 

 Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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10. Al margen de las ventanas que aseguren renovaciones de aire adecuadas, 

incluyendo ingreso de aire y extracción del mismo, se deberían considerar sistemas de 

ventilación incluidos en el diseño de vanos, o independientes de ellos, usados para 

evacuar el vapor en las fuentes donde éste se produce (baño – cocina), a fin de 

controlar la humedad relativa del aire. Estos sistemas pueden ser pasivos o activos o 

mecánicos. (La importancia de pasivos en comparación con los activos radica en que 

son independientes de los hábitos del habitante). En el invierno aminoran el riesgo de 

condensaciones y en el verano mejoran las condiciones de enfriamiento interior de 

la edificación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.2.2. iluminación natural. 

La iluminación natural que presenta la edificación es adecuada, no obstante, 

los resultados de las observaciones en proyecto y las graficas indicaron que 

recintos que presentan obstrucción frente a su condición normal de asoleamiento, 

por condiciones de su entorno inmediato, condiciones topográficas o cercanía de 

otras construcciones, tienen menores niveles de iluminación, principalmente en 

departamentos ubicados en el primer piso de bloques con distintas formas de 

agrupación. A su vez, se pudieron constatar intervenciones de habitantes que 

modifican las condiciones originales de iluminación, por obstrucción de ventanas o 

uso inadecuado de cortinas o protecciones solares. 

 Los niveles de iluminación natural al interior del proyecto deben permitir 

desarrollar cómodamente las actividades humanas consideradas en los recintos que 

componen. 
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2. Si existieran construcciones cercanas a la propuesta arquitectónica que 

pudieran significar interferencias frente al asoleamiento natural, éstas deberán 

considerar revestimiento superficial de color claro o blanco y textura lisa para 

contrarrestar su obstrucción, aumentando el nivel de reflexión de dichos 

paramentos. 

 

3. Si se utiliza vegetación como elemento de control de la radiación solar 

frente a ventanas, conviene que las especies empleadas sean de hoja caduca para 

aportar más luz en invierno y a una distancia de la edificación que permita ver cielo 

libre en verano. 

  

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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4. Se podría considerar el uso de ventanas en todas las orientaciones a fin de 

lograr una adecuada iluminación. No obstante, desde el punto de vista térmico, se 

deberían considerar las pérdidas de calor en invierno, especialmente hacia el Sur, en 

verano, las ganancias térmicas especialmente hacia el poniente. Por dichas razones, 

si existieran ventanas con orientación Sur en dormitorios, es conveniente que sean de 

doble vidrio o de tamaños controlados y que las ventanas en paramentos Norte y 

poniente consideren elementos de control de la iluminación natural y control 

térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A fin de controlar el exceso de calor en verano, es recomendable el uso de 

persianas exteriores: verticales en ventanas orientadas hacia el Oriente y Poniente y 

horizontales hacia el Norte con sus hojas orientadas de modo de evitar el sol 

directo, pero permitiendo la entrada de luz. Las persianas hacia el sur no se 

consideran necesarias. Las persianas deberían ser blancas o muy claras. En todo 

caso, el diseño, la materialidad y forma de uso de dichas protecciones deberían 

considerar su mantención y los riesgos de propagación del fuego en cuanto a la 

seguridad del edificio y condiciones estéticas del mismo. 

 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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3.2.3. Control acústico. 

 

 

El nivel de ruido al interior de la 

edificación no debe superar los 40 dB, durante 

el día y los 30 dB durante la noche, de acuerdo 

a lo señalado implícitamente en la NCH352. 

of2000 y a lo indicado por la Organización 

Mundial de la Salud en "Guidelines for 

Community Noise" Capítulo 4. 

 

 

Es necesario fijar estrategias o 

recomendaciones que busquen controlar el 

nivel de ruido exterior, controlar la adecuada 

capacidad aislante y/o amortiguante de la 

envolvente (muros, ventanas, puertas, 

cubiertas y entrepisos) y controlar la emisión 

de ruido interior producto de los habitantes y 

de las instalaciones, máquinas y equipos. 

 

 

Se recomienda caracterizar las fuentes de ruido para considerarlas en el diseño 

y zonificación al nivel de conjunto, entorno inmediato. El nivel de ruido existente en 

las diferentes áreas urbanas debiera ser un antecedente de diseño conocido, a fin de 

considerarlo en el emplazamiento y diseño de las edificaciones en sus tres escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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Cuantificar con relativa exactitud el nivel de ruido al exterior al edificio o 

construcción, para fijar los requisitos acústicos de la envolvente. 
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Ilustraciones: Rodrigo Melo R., Instituto de la 

Vivienda / F.A.U. 
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3.  Marco Físico - Geográfico 
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3.1.  Macro localización 

3.1.1. Estado de Michoacán 

Michoacán de Ocampo se encuentra ubicado entre las coordenadas 17°55’ y 

20°24’ de latitud norte, y las coordenadas 100°04’ y 103°44’ longitud oeste. Tiene una 

superficie de 58,585 km2. 

Colinda con los estados de Colima y Jalisco al noroeste; al norte con Guanajuato 

y Querétaro; al este con México; al sureste con el estado de Guerrero y al suroeste 

con el Océano Pacífico. 

 

3.1.2. Municipio de Hidalgo 

Se ubica al noroeste del estado en las coordenadas 19°42’ de latitud norte y 

100°33’ de longitud oeste. 

Limita al norte con Queréndaro, Zinápecuaro y Maravatío; al este con Irimbo, 

Tuxpan y Jungapeo; al sur con Tuzantla y Tiquicheo; y al oeste con Tzitzio, 

Queréndaro, Indaparapeo y Charo. 

Su distancia a la capital del Estado (Morelia) es de 104 Km. 
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 3.2. Micro localización (lugar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en la entidad “Los Azufres”, En el fraccionamiento Rancho Viejo II,  

a 25 km de Ciudad Hidalgo por la carretera a San Pedro Jaracuaro, y 

aproximadamente a 125 km de la capital Michoacana. 

En esta zona hay una gran cantidad de manantiales de aguas termales, 

consideradas como terapéuticas o curativas, lo que ha dado origen al 

establecimiento de balnearios como: Laguna Larga, San Alejo, Doña Celia, 

Campamento Turístico Los Azufres, Tejamaniles, Eréndira. Los visitantes pueden 

gozar del relajamiento placentero que producen las aguas de diferentes 

temperaturas, admirar el bello paisaje, escuchar los hermosos trinos de las aves 

canoras, practicar el campismo, ecoturismo, el remo, la natación, el ciclismo, la 

caminata, etc. 
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3.3 Ubicación del Sitio 

En esta zona hay una gran cantidad de manantiales de aguas termales, 

consideradas como terapéuticas o curativas, lo que ha dado origen al 

establecimiento de balnearios como: Laguna Larga, San Alejo, Doña Celia, 

Campamento Turístico Los Azufres, Tejamaniles, Eréndira. 

Cuenta con una pendiente aproximada del 20% y un área total de 2285 m2, 

presenta  dos caras a vialidades, una a la carretera a san Pedro Jaracuaro y la otra 

al camino de las águilas.  

 

Se llega fácilmente transitando por la autopista de occidente (México-

Morelia-Guadalajara), saliendo entre el kilometro 186 y 187 (Jeráhuaro-Ucareo), 

se toma la desviación que lleva a Jeráhuaro y se sigue la carretera construida 

por la CFE. También se llega por la carretera México-Zitácuaro-Ciudad Hidalgo, 

así mismo por la carretera Morelia-Maravatío. 

El terreno se ubica en los Azufres Mich. En el fraccionamiento Rancho Viejo II, 

a 25 km de Ciudad Hidalgo por la carretera a san Pedro Jaracuaro, y 

aproximadamente a 125 km de la capital Michoacana. 

Carretera Federal 

Camino Vecinal                             
(Camino de las Águilas) 
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3.4. Clima 

3.4.2. Temperatura 

Cuenta con un clima templado semi húmedo; los meses más calurosos son abril, 

mayo y junio; con una temperatura máxima promedio de 28°C y una temperatura media 

anual de 17°C. Los meses más fríos son los de noviembre, diciembre y enero, con una 

temperatura promedio menor a  0°C. 

Todos estos datos de temperatura nos ayudan a entender que debemos proteger 

la edificación de las bajas temperaturas y obligar una incidencia solar máxima (estos 

datos serán complementados con graficas bioclimáticas como givoni, olgyay). 
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Utilizando en la grafica de Olgyay solo datos de temperatura promedio mínima 

y máxima mensual, obtuvimos este resultado. 

 

 

La grafica nos muestra que el calor no es un problema en esta región, al 

contrario hay que controlar las temperaturas bajas la mayor parte del día y 

durante todo el año, es por esto que es indispensable contar con un buen 

asoleamiento dentro de cada espacio del proyecto. Durante el invierno no se toca el 

área de confort es por eso que nos enfocaremos en esto para generar un confort 

térmico en la edificación. 

 

Durante el invierno se requiere que el asoleamiento sea máximo, sin descuidar 

las fachadas orientadas al oeste ya que podrían quedar sobre expuestas generando 

calor indeseable durante toda la tarde. Es necesario aumentar área de las ventanas 

y utilizar doble cristal en cada una para generar un aislamiento tanto térmico como 

acústico. El uso de cancelerías de pvc o madera para evitar puentes térmicos, así 

como, muros que permitan acumulación de calor durante el día para tener ambientes 

más cálidos al interior por las noches. 
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3.4.3. Precipitación Pluvial 

El régimen de lluvia corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre 

principalmente con una precipitación pluvial anual de 1200 a 1500 mm3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estos datos de precipitación son indispensables y con ellos sabemos que 

contamos con una buena cantidad de lluvia por año, aprovechar el agua de lluvia 

mediante recolección en cubiertas es parte fundamental del proyecto, el agua se 

reutilizara para consumo de la edificación.  

 Los datos anteriores nos permiten calcular el volumen promedio de agua que se 

recolectara por metro cuadrado de área de recolección y también el  volumen 

necesario para almacenar la misma.  

 Determinación de volumen del tanque de abastecimiento: teniendo en cuenta Los 

promedios mensuales de precipitación, el material del techo y el coeficiente de 

escorrentía, se procede a determinar la cantidad de agua captada para diferentes 

áreas de techo y por mes. 
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3.4.4. Vientos Dominantes 

Provienen del sureste, de junio a Noviembre, variando en los meses de Enero a 

Mayo, que provienen del noroeste. Con rachas que van de los 2 a 4 m/seg. Esto quiere 

decir que una parte del año contamos con vientos provenientes de la montaña y la 

otra con vientos provenientes de la laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 en invierno tenemos un viento cargado de humedad y durante el verano tenemos 

toda la frescura del viento de la montaña. El edificio  debe ser orientado de tal 

manera que tome lo mejor de cada estación y cada viento. 

Todos los locales dentro de una edificación requieren de una ventilación que 

permita la renovación de total del aire cuando menos 2 a 4 veces por hora. En la 

cocina por ser un lugar que requiere mayor ventilación, se recomienda una 

ventilación de 15 veces por hora. Tanto la fuerza como la dirección se pueden 

modificar con el uso de árboles y setos o construcciones cercanas. 

El viento y la vegetación existente nos ayudan a reducir el ruido dentro del 

terreno en su gran mayoría, sin embargo es prescindible contar con una barrera 

vegetal más abundante en setos y arbustos. 
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  Ruido y Vientos Dominantes. 

            La contaminación por ruido es un problema que pocas veces se toma en cuenta. 

Es muy importante analizar el ruido que puede llegar a afectar tu edificación e 

identificar el tipo de ruido su frecuencia, repetición y potencia. 

     

Tenemos presencia de ruido de tráfico por la carretera y el camino vecinal con los 

cuales colinda el terreno. 

        El ruido de tráfico generado por una vía de circulación, es una secuencia de 

sumas simultáneas de los niveles sonoros variables generados por los distintos 

vehículos que forman dicho tráfico.   

       La repetición del ruido depende de la intensidad de tráfico en la vialidad, su 

frecuencia es alta y tenemos una potencia en carros ligeros que va de los 60 db a los 

80 db y en carros pesados de 70 db hasta los 90 db 

  

Vientos 

dominantes 

4m/s   

Ruido 

90 d b   

Carretera 

federal  

Ruido 

60 d b   

Transito 

vecinal 

Ruido 

60 d b   

Transito 

vecinal 

Vientos  enero -- marzo   

2280 m2   
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3.4.5. Asoleamiento 

El movimiento natural del sol es de este a oeste en el transcurso del día, con una 

inclinación al sur en invierno de 47 grados, que varia a mediados de junio hacia el 

norte, con una inclinación de 94 grados. 

 

La iluminación es mayor entre el periodo de Mayo y Agosto, donde el porcentaje 

mensual de asoleamiento abarca de las 6.30 hrs a las 19:30 hrs, horario de verano, 

donde el sol presenta una inclinación de 4 grados hacia el hemisferio norte. 
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Analisis de asoleamiento.  
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Analisis de asoleamiento. 
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Analisis de asoleamiento. 
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Analisis de asoleamiento. 
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A continuación se presenta un análisis de sombras para así poder detectar 

espacios con poco asoleamiento debido a la influencia de sombras entre 

edificaciones. 

 

  

Asoleamiento de la edificación a las 03:30 pm 

(Junio, septiembre, octubre) 

 

Asoleamiento de la edificación a las 09:00 am 

(Junio, septiembre, octubre) 
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• Orientar la habitación para que el sol penetre cuando y donde se requiera• 

Proveer suficientes aberturas y superficies variadas para que el sol penetre en el 

grado deseado. 

• Emplear en el exterior de la casa algún dispositivo (aleros, partesoles, plantas o 

árboles de hojas caducas) que impidan que el sol caliente la superficie del vidrio en 

las horas y épocas que el sol noes deseado. 

• Organizar los interiores de la casa para aprovechar los beneficios del sol que 

penetra en ellos. 

Se tratará de recibir el sol en invierno y eliminarlo en verano, aprovechando 

las diferencias en ángulos o altura que se registra en las distintas estaciones 

durante su recorrido. En este sentido la ubicación más conveniente es la que mira 

hacia el punto donde el sol culmina al mediodía, al ser los rayos solares más 

verticales, pueden evitarse en verano, durante las horas de mayor intensidad, con 

la construcción de porches, voladizos, aleros o partesoles horizontales, y en 

invierno, como el sol efectúa el recorrido más bajo, sus rayos alcanzarán a penetrar 

en los interiores, aun existiendo las citadas protecciones sobre las aberturas. 

 

 Es conveniente que los partesoles horizontales se sitúen algo separados de 

la pared  vertical, con el fin de favorecer la circulación del aire. Los frentes al este 

y al oeste reciben más horas de sol en verano que en invierno. Las aberturas que 

miran al este reciben los rayos del sol naciente hasta la mitad de la mañana 

en invierno y hasta cerca de mediodía en verano. Las habitaciones orientadas hacia 

ese punto son menos cálidas en verano que las expuestas al norte, pues el sol actúa 

menos tiempo, y en invierno son templadas por el sol de la mañana que rompe el 

ambiente frío de la noche. Las aberturas orientadas al oeste son castigadas por el 

sol de la tarde en verano de manera molesta, pues la reciben en la segunda mitad del 

día, cuando el ambiente ya está caldeado. En invierno, apenas reciben el sol en forma 

oblicua y el frío de la noche no es contrarrestado sino después de mediodía.  

 

La orientación de los locales secundarios, cuartos de baño, circulaciones, 

escaleras, garajes, etc. no necesita ser tomada en cuenta. Ha de tratarse entonces 

de que no ocupen o afecten un lugar bien orientado, privado de sus beneficios a otros 

locales. 
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3.4.6. Análisis de consumos. 

3.4.6.1. Consumos Energéticos (sin sistemas ahorradores) 

 

- Motor 1hp     750w/h 

- Secadora    3500w/h 

- Lavadora    3500w/h 

- Refrigerador    3600w/día 

- Horno    2000w/h 

- Luminarias interiores  10w/m2 

- Hidroneumático   6000w/día 

- Cafetera    800w/h 

- Campana extractora  250w/h 

- Congelador   3600w/día 

- Tv 32”    1050w/día 

- Computadora   200w/h 

- Wifi     1000w/día 

- Equipo de sonido   500w/día 

- Lavaplatos   2500w/día 
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3.4.6.2   Consumos de Agua  (sin sistemas ahorradores) 

- Sanitarios       17   Litros/uso 

- Regaderas                  120   Litros/uso 

- Jacuzzi                  190   Litros/uso 

- Baño en tina    190   Litros/uso 

- Lavabo         6    Litros/uso   

- Tarja        60   Litros/día 

- Séptico       80   Litros/día 

- Lavadora     200  Litros/uso 

- Lavaplatos        30  Litros/uso 

Consumos por Áreas. Eléctrico     Agua            

Recepción    10.4 kw/día           2860   Litros/día  

Cafetería    32.9 kw/día     200   Litros/día  

Baños y vestidores   23.3 kw/día         29660  Litros/día  

Gimnasio y administrativo  18.9 kw/día            4520  Litros/día  

Terraza    14.9 kw/día            3140   Litros/día  

Áreas de terapias   6.9   kw/día          11988  Litros/día  

TOTAL          87.3  kw/día 52368 Litros/día 

 

Áreas  Aguas Grises Aguas negras 

Recepción           1040   L/día           1 820  L/día 

Cafetería              200   L/día - 

Baños y vestidores       26 760   L/día           2 900  L/día 

Gimnasio y administración             880   L/día           3 640  L/día 

Terraza         1 320   L/día          1 820  L/día 

Áreas de terapias       11 376  L/día              612  L/día 

TOTAL= 41 576 L/día 10 792 
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3.5 CONCLUSIONES. 

3.5.1   Conclusiones y problemática que muestra el análisis de sitio. 

 

Una vez analizados el sitio y sus variables climatológicas debemos llegar a 

una conclusión o varias sobre la problemática del sitio y emplazamiento del 

proyecto, para así poder dar soluciones específicas a los diferentes problemas que 

se presentaron luego de dicho análisis. 

 

El principal problema son las temperaturas bajas la mayor parte del año, 

siendo mas notorio durante las noches y madrugadas. La cercanía a la laguna 

incrementa este problema porque reduce la temperatura del aire. Elementos 

exteriores y elementos constructivos proyectan sombras indeseables teniendo 

incidencia entre ellos, El excesivo gasto de servicios tales como energía eléctrica y 

agua en cada una de las áreas del proyecto. 

 

La orientación del edificio  resulta ser ideal para la radiación de las fachadas 

ya que la fachada sur que resulta ser la más grande y queda expuesta en invierno, 

debiendo proteger del exceso de radiación solo a las fachadas oeste. 

Para el arquitecto es de suma importancia tomar en cuenta todos los 

conceptos de este análisis, siendo básicos en cualquier tipo de construcción. todos 

estos conceptos van enfocados a que el ser humano se sienta bien dentro del espacio 

que habita y desarrolla algunas de las actividades más importantes durante buena 

parte de su tiempo; este es el lugar donde más se deberá de sentirse cómodo el 

usuario de estos espacios, porque es donde reponen fuerzas perdidas.  

 

Todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta profundamente de manera 

psicológica, pues si se diseñan espacios demasiado pequeños, el hombre se sentirá 

incómodo, de igual manera, si se designa a un área, un espació demasiado grande, se 

tendrá el mismo efecto, si tomamos en cuenta también los costos de construcción, 

estos se dispararán con la construcción de ese espacio extra innecesario. 

 

También resultan molestos al hombre los espacios muy obscuros o demasiado 

iluminados; asimismo, donde entra el viento o el sol con demasiada fuerza, igualmente 

en lo económico, el no considerar esos conceptos a la hora de diseñar aumentara los 

costos de construcción o uso de energéticos dentro de la casa. Si el hombre no puede 

desarrollarse y moverse libremente, se pierde el carácter de funcionalidad que es 

una de las características fundamentales de la arquitectura.  



    Juan Salvador Garmendia Moreno 

40 

Otra condición importante dela arquitectura es que el arquitecto debe 

de diseñar espacios donde él cree un estado de animo predecible en quienes se 

enconaran dentro de ese espacio. 

 

 

3.5.2   Estudio de la edificación y posibles soluciones. 

3.5.2.1 Acústico. 

Luego de identificar los niveles sonoros dentro del lote y las fuentes 

sonoras y su localización, son  precisas barreras acústicas (vegetales) en 

linderos del terreno y zonas próximas a la construcción, así como, cambio de 

ventanas por otras con cristales de mayor prestación acústica, doble cristal 

y cámara de aire.  

 

El uso de ventanas aislantes o con cámara de aire resulta benéfico no solo 

para la cuestión acústica, si no también para el aislamiento térmico, al tener 

cancelería de pvc en lugar de aluminio rompe también los puentes térmicos. 

 

 

3.5.2.2 Térmico. 

Se observó el comportamiento térmico del proyecto en función de las 

características constructivas y de los materiales así como la implantación de 

los mismos. 

Análisis de los elementos exteriores y elementos constructivos y su 

incidencia entre ellos, por medio de una maqueta de asoleamiento (heliodon) y 

graficas solares especificas. 

 Permitir la radiación solar directa del sur y proteger la del oeste. 

Eliminar puentes térmicos. 

 Implementación de ventanas con doble cristal y cancelería de pvc para 

romper puente térmico. 

 Implementación de persianas para protección de algunas ventanas 

(fachada NO). 

 Anexar elementos que funcionen como invernaderos ya sea 

convirtiendo las terrazas o rehabilitando espacios (acristalar terraza 

de cafetería). 

 Modificar las superficies envolventes para convertirlas en 

acumuladores como muros trombe, muros de invernadero entre otros. 

 Sustitución de las cubiertas o reconversión en llamadas “cubiertas 

ecológicas” 
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3.5.2.3 Lumínico.    

El análisis lumínico del proyecto deja en claro la falta de elementos de 

control o sistemas ahorradores de energía, también la necesidad de 

iluminación artificial en algunas áreas a lo largo del día.  

 

 Implementar más aperturas en las superficies, ya sea en paredes o 

cubiertas. 

 Implementación de sistemas cenitales o conductores solares en áreas 

especificas. 

 Uso de cristales de buena capacidad de transmisión luminosa. 

 Aumentar las aperturas en la fachada sur y disminuir las del oeste. 

 Uso de sistemas informáticos para el control de los sistemas activos, 

pasivos o mixtos. 

 

3.5.2.4 Consumos. 

 

Después de  analizar los consumos de cada una de las áreas del proyecto y 

ver los resultados finales esta claro que hay que hacer algo para disminuir 

considerablemente tanto el consumo de agua como de  energía eléctrica. 

 

 Instalar muebles sanitarios y mezcladoras ahorradores. Estos nos 

dan un ahorro de hasta 3 litros por descarga en caso de los 

muebles sanitarios y reduce notablemente la cantidad de agua a 

comparación de otras mezcladoras. 

 Uso de luminarias ahorradoras o de LED estos sistemas de 

iluminación son de lo mas económico en gasto de energía eléctrica, 

no así en costo, sin embargo, a largo plazo recuperas la inversión 

debido a la reducción en el costo de la factura eléctrica. 

 Tratamiento y reutilización de aguas grises. 

 Instalación de paneles fotovoltaicos para dar autonomía a ciertas 

áreas del proyecto. 
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4. Objetivos de Acondicionamiento  

Bioclimático. 
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4.1. Variables Analizadas 

4.1.1. Entorno. 

- Condiciones del contexto. 

- Ruido. 

- Vistas. 

- Vialidades. 

4.1.2. Del Clima. 

- Orientación y emplazamiento. 

- Trayectoria solar. 

- Ventilación. 

- Precipitación. 

- Vegetación. 

4.1.3. Consumos Energéticos 

- Consumos Eléctricos 

- Consumos Agua. 

 

4.2. Objetivos de diseño o acondicionamiento bioclimático. 

 Requerimiento de calefacción en algunas áreas durante pocos meses 

al año 

 Elevar humedad en verano con ayuda de la ventilación (con fuentes y 

espejos de agua en el paso del viento). 

 Requiere protección solar en verano orientaciones NO, O, SO. 

(partesoles y aleros para mitigar la incidencia solar en algunas 

ventanas, sobre todo en verano). 

 Uso de ventanas con doble cristal y cancelería de pvc para evitar 

puentes térmicos. 

 Uso de sistemas de ahorro de agua y energía eléctrica 

 Barreras vegetales para controlar asoleamiento, ruido y 

ventilación. 

 Sistemas de recolección y filtrado de aguas grises para su 

reutilización. 
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4.3. Estrategias para la implementación de los elementos de 

control 

4.3.1. Ruido. 

Fachada S-E.  Usar de vegetación como barrera aislante. 

Fachada S-O.  Usar de vegetación como barrera aislante en banqueta. 

Fachada N-E.  Uso de vegetación como barrera aislante en colindancia con 

carretera. Utilizar ventanas con doble cristal como aislante acústico y 

puertas con tambor acústico (alma solida). 

 

4.3.2. Asoleamiento. 

Fachada S-E.  Implementar áreas acristaladas como invernadero, aumentar el 

tamaño de algunas ventanas un 50%, usar arboles de hoja caduca para 

permitir asoleamiento en invierno. 

Fachada S-O.  Aumentar el tamaño de algunas ventanas un 50%, añadir 

partesoles del lado oeste de las ventanas para impedir exceso de 

asoleamiento en el área de gimnasio y admón. 

Fachada N-E, N-O.  Añadir aleros en la parte superior de las ventanas para 

impedir exceso de asoleamiento en verano, usar arboles de hoja perene para 

evitar asoleamiento excesivo en las tardes, protección de espacios interiores 

con persianas para evitar asoleamiento excesivo durante las tardes. 

 

4.3.3. Iluminación 

Implementar sistemas cenitales o conductores solares (lámparas solares)  en 

todas las áreas que sean posibles, aumentar el tamaño de algunas ventanas 

como en orientaciones S-E y S-O con la finalidad de que tenga una mejor 

iluminación, usar persianas para crear ambientes adecuados para cada uno de 

los espacios. 

Utilización de sistemas lumínicos a base 

de LEDS para un mayor ahorro de 

energía eléctrica, instalación de 

paneles fotovoltaicos en azotea para 

generar la energía requerida para el 

centro. 
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4.3.4. Consumo de energía eléctrica 

 

 

 

Placas fotovoltaicas 

Las placas fotovoltaicas consisten en dos o mas capas finas de materiales 

semiconductores que, al ser expuestos a la luz, generan una carga eléctrica; 

mediante contactos metálicos, esta carga se convierte en corriente directa que se 

transfiere al suministro eléctrico del edificio. Las placas más eficaces son las 

monocristalinas, formadas por secciones de un único cristal de silicio y que 

aprovechan un 15% de la energía solar. Una placa de este tipo de 5 metros cuadrados 

colocada en un tejado orientada al sur puede generar unos 600 kilovatios/hora, lo 

que cubriría alrededor de un 20% de las necesidades de una familia media. Las placas 

policristalinas, hechas con silicio fundido y laminado, son ligeramente mas baratas y 

aprovechan el 13% de la energía solar. 

La industria esta avanzando a gran velocidad y en el mercado van apareciendo 

placas fotovoltaicas mas discretas. Las tejas solares, diseñadas para sustituir las 

convencionales, son limpias y eficientes. Sharp ha lanzado un producto llamado 

lumiwall, que durante el día parece una ventana tintada y de noche, gracias a los 

LED que lleva incorporados, se convierte en una fuente de luz. Por otro lado, se 

están estudiando las posibilidades como sustituto del silicio de un material 

semiconductor compuesto de cobre, indio, galio y selenio (CIGS, por sus siglas en 

ingles). El proceso de fabricación de los paneles de silicio es similar al de los chips 

de ordenador, mientras que el CIGS se imprime sobre hojas finas y flexibles de 

polímero que pueden colocarse directamente en tejados, ventanas y revestimientos. 
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Método: 

Las placas fotovoltaicas funcionan en cualquier pared o tejado que sostenga su 

peso y cuya orientación sea al menos 90 grados hacia el punto en que se encuentra el 

sol a medio día (60° para Morelia). Requiere muy poco mantenimiento, pero debe 

instalarlas una empresa especializada porque las conexiones eléctricas pueden ser 

complicadas.  

Ventajas y desventajas de los sistemas fotovoltaicos: 

Ventajas 

 Una vez instaladas no contaminan ni generan residuos 

 Bajo mantenimiento durante los mas de veinte años que duran 

 Gasto fijo en electricidad, a diferencia del costo creciente que supone el 

suministro eléctrico (CFE) 

 Fuente de energía constante y segura: el sol sala cada día y las placas 

funcionan aunque llueva o este nublado 

Desventajas 

 El silicio es un material caro y el suministro es limitado, por lo que resulta 

poco probable que el precio de las placas baje de forma significativa. 

 Aunque funcionen durante todo el año, la diferencia entre la energía que 

generan en verano y la que proporcionan en invierno es considerable.7 

 

4.3.5. Confort térmico 

Requerimiento de calefacción en algunas áreas durante pocos meses al año. 

Aprovechar el asoleamiento en ciertas áreas para hacerlas mas confortables, así 

como, la implementación de ventanas de doble cristal para evitar  ´perdidas de calor 

y perfiles de pvc para evitar los puentes térmicos. 

Kommerling greenline cuenta con perfiles de pvc rígido 

modificado que no requieren de aditivos contaminadores; 

utiliza solo estabilizadores elaborados a base de calcio 

y zinc. Además, las ventanas pueden ser recicladas y los 

sobrantes de la fabricación se reutilizan para producir 

nuevos perfiles. 

El pvc aísla del frio y del calor hasta 1200 veces más 

que el aluminio, al evitar los puentes térmicos gracias a 

las características del material. Además de ser 

herméticos y contar con doble y hasta triple cristal 

según sean los requerimientos del espacio. 

 

                                                           
7
 Documento “La Casa Sostenible Strongman” energías renovables. 
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4.3.6. Agua. 

Estrategias para reducir consumos. 

 

La cantidad de agua que se utilizaría en el centro es de 54 068 litros diarios, 

por lo cual resulta imprescindible utilizar sistemas ahorradores de agua en W.C., 

regaderas y lavabos, ya que estos reducen el consumo de cada mueble hasta en un 

60% contra los sistemas convencionales. 

 

Todos lo muebles y mezcladoras deberán tener dispositivos ahorradores. 

Cambiar la “cebolla” entera de la regadera con el nuevo sistema ahorrador llamado 

personalizador (finas rejillas para dispersar el agua de salida, con lo que disminuye 

el área hidráulica pero aumenta la perdida de carga, lo que reduce la salida de agua) 

y los obturadores (que bloquean la salida de agua a 10 litros por minuto). Estos 

nuevos modelos de “cebollas” son de platico endurecido que no se oxidan y evitan la 

acumulación de sarro. Existen muchos modelos que no forman nubes de gotas finas ni 

dispersan mucho el agua, por lo que el chorro va dirigido directamente al usuario. 

Estas “cebollas” permiten un ahorro de 40 a 50 % de agua por uso.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las llaves mezcladoras, se requiere que tengan una manivela tipo 

monomando que permite regular la temperatura en poco tiempo, para evitar dejar 

correr innecesariamente el agua caliente esperando a que salga a la temperatura 

requerida. También se requiere que la mezcladora tenga un dispositivo 

personalizador u obturador. 
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En cuanto a los WC, es recomendable instalar el dispositivo ahorrador de 

agua, para separar las descargas de líquidos (3 litros) de las de solidos (6 litros) y no 

12 como los muebles convencionales. Además es deseable instalar el eliminador de 

fugas, que evita la pérdida de agua en las válvulas de descarga, permitiendo un 

sellado perfecto siempre y cuando la pera o el sapo estén en buenas condiciones, si 

no habrá que cambiarlos para evitar fugas. 

 

Con los sistemas ahorradores disminuiremos el consumo de agua estimado en 

la tabla anterior, siendo el consumo con ahorradores de un 30% aproximadamente 

comprado con el consumo convencional. Quedando de la siguiente manera: 

 

 Aguas grises  de     41 576 L/Día    a     15860 L/Día.   Ahorro del 60% por 

concepto de duchas lavabos.  

 Aguas negras de    10 792  L/Día   a       8094 L/Día.    Ahorro del 25% por 

concepto de WC y mingitorios. 

 

En conclusión el ahorro total de agua es de  28 414 litros diarios, el agua gris 

será tratada y reutilizada para los servicios de WC, mingitorios, aseo, lo que 

representa un ahorro extra de más  8000 litros diarios. 

 

Como su nombre lo indica, las aguas grises tienen menor calidad que el agua 

potable, pero mayor calidad que las aguas negras (las provenientes de los WC y el 

agua residual de la cocina y el lavaplatos se consideran negras debido a su alto 

contenido de materia orgánica). Las grises son las aguas jabonosas que se derivan 

exclusivamente de la regadera, la tina y el lavabo; si no se les da tratamiento (solo 

filtración), únicamente son útiles para llenar los depósitos del WC y para el riego. 

Pero si además de la filtración se les da un tratamiento básico (desinfección), 

entonces se puede emplear también para lavar ropa. 
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A las aguas grises se les debe de dar tratamiento básico porque contienen 

patógenos, químicos y partículas solidas en suspensión que les pueden causar 

enfermedades al usuario, los cuales hay que eliminar antes de su reutilización. 

Existen varias empresas que venden equipos de tratamiento de aguas grises, que 

pueden ser una buena opción. En general, son equipos compactos, eficientes y que 

requieren de un mantenimiento periódico (como el cambio de filtro). La ventaja es que 

tienen garantía y un equipo de técnicos que les pueden dar mantenimiento; la 

desventaja es que son mucho más caros que un tratamiento sencillo de filtración, 

como el que se muestra a continuación. 8 

 

                                                           
8
 Documento “Desarrollo Urbano Sustentable”. 
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4.3.7  Vegetación. 

Propuesta de vegetacion utilizada en el analisis de asoleamiento. 

-Arboles caducifolios.- 

 Nombre científico o latino: Jacaranda 

mimosifolia D. Don. 

- Nombre común o vulgar: Jacarandá, 

Palisandro, Tarco. 

- Origen: Brasil, Paraguay y norte de 

Argentina. 

- Etimología: El nombre del género deriva 

de la denominación original que se le daba 

a esta planta en Brasil. 

- Arbol caducifolio, de rápido crecimiento, 

copa esférica. 

- Tamaño: Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de diámetro de copa. Puede 

sobrepasar los 25 m. 

- Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho, 

opuestas, bipinnadas, de 15 a 30cm. de largo, con 16 o más pares de divisiones que 

portan cada una de 12 a 24 pares de foliolos oblongos, de un centímetro de largo, de 

color verde grisáceo. 

- Es un árbol resistente a las condiciones urbanas por lo que está indicado en 

plantaciones de alineación. 

- Plantado en combinación con la flor de azahar y con Tipuana, su efecto 

contrastante de floración violeta es magnífico. 

- La caída de flores y semillas produce efecto alfombra. 

- Lugares a pleno sol. Florece abundantemente en exposición soleada. 

- Rústica en cuanto a tipo de suelo, aunque prefiere terrenos areno-arcillosos que 

mantengan la humedad. 

- Es resistente a la caliza, pero no a la sal 

- Resiste contaminación. 

- Para ayudar a endurecer los tejidos frente a los fríos, incorpore sulfato de potasio 

al suelo dos veces al año (especialmente importante en sus primeros años de vida). En 

cada aplicación, use una dosis de 20 gr. por metro cuadrado de copa. 

- Poda de formación y de mantenimiento muy ligeras. No necesita podarse para 

contribuir a su floración. 
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-Arboles caducifolios.- 

 

 

- Nombre científico o latino: Fraxinus ornus L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno de flor, Orno, 

Fresno del Maná, Fresno de olor. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Región mediterránea, desde España 

hasta Turquía. 

- Distribución: sur de Europa y Asia Occidental. 

En España sólo en las montañas de Levante. 

- Árbol caducifolio, de copa esférica. 

 

- Árbol de hasta 15 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa los 10 m. Copa 

amplia y corteza lisa y gris. 

- Hojas: opuestas, caducas, compuestas imparipinnadas, de 5 a 9 foliolos, aovado-

lanceolados, irregularmente dentados, verde claros por el haz, con pubescencia 

ferruginosa por el envés. 

- Las flores se disponen en canículas terminales o axilares, son blancas, vistosas y de 

olor penetrante. 

- Posee hojas de color verde oscuro, con 5-9 folíolos. 

- Las flores aparecen a finales de invierno y a principios de verano y se reúnen en 

apretados tirsos, de color blanco crema. 

- La floración es tardía o a la vez que la foliación, las flores se disponen en 

panículos muy olorosos y vistosos. 

- Las hojas también gozan de propiedades laxantes. 

- Se utiliza en pequeñas calles y jardines por su escaso desarrollo. 

- Crece en laderas umbrías sobre suelos húmedos de montañas de bosques de ribera, 

en barrancos y torrentes de zonas húmedas y frescas. 

- Busca los suelos frescos, situándose en barrancadas, torrenteras y sotos de los 

ríos. 

- Habita tanto en suelos calizos como silíceos. 

- Soporta muchos tipos de suelos siempre que éstos sean frescos. 
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- Muy resistente al frío. 

- No necesita una poda regular. 

-Arboles Perenes.- 

- Nombre científico o latino: Acacia 

baileyana F. von Muell. 

- Nombre común o vulgar: Mimosa, 

Acacia de Baile, Mimosa de Baile. 

- Familia: Mimosácea. 

- Origen: Australia (Nueva Gales del 

Sur). 

- Árbol pequeño (5-8 m). 

- Árbol de follaje semipéndulo. 

- Hojas: de aspecto plumoso, persistente, de color glauco. 

- Su floración es de color amarillo-cobrizo brillante. 

- Floración: invierno (enero-febrero), con ligero olor a violeta. 

- Frutos: legumbres verdes con borde reticulado, pardas cuando maduran. 

- Posee números cultivares. 

- Para formación de masas y en pequeñas alineaciones. 

- Muy recomendada para todo tipo de litoral mediterráneo y para primeros términos 

de vegetación. 

- Situación: sol o semisombra. 

- Soporta heladas de corta duración (-5ºC). 

- Suelo pobre, drenado, fresco o seco. 

- Resiste los terrenos calcáreos. 

- Agradece una poda de limpieza y formación que se ha de realizar después de la 

floración. 

- Le viene bien una poda después de la floración. 

- Multiplicación: en primavera por semillas metidas en agua con anterioridad; en 

verano por esqueje o por injerto en Acacia retinodes. 
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5.- Planimetría. 
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Estrategias para protecccion de asoleamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Invierno 

N 

S 

E 

O 

Verano 

Vicera pelicula polarizada

Asoleamiento Matutino

Asoleamiento 

Invierno 10 - 12 am

Terraza

Area administrativa

BARRA

Sanitarios Mujeres

Asoleamiento Matutino

Asoleamiento 10-12am

Cafeteria 

Polarizado
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Estrategias para protecccion de asoleamiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invierno 

N 

S 

E 

O 

Verano 

Sanitarios Hombres

Recepcion

Dietologia

Sala de Espera

N.P.T. -1.98

N.P.T. - 1.98

N.P.T. -2.70

Asoleamiento 

Oeste  5-7 pm

Asoleamiento 

Oeste  5-7 pm

Verano

Invierno

Dietologia

Corte b-b'

Verano

Invierno

Sala Espera

Corte c-c'



Lampara solares marca SOlatube.

La sistema de iluminación natural Solatube captura luz a través de un domo en el techo y la

canaliza hacia abajo a través de nuestro sistema reflectante interno patentado. Este tubo

es mucho mas eficiente que el pozo de luz de claraboya de tabla enyesada, que puede perder

hasta la mitad de la luz potencial. El tubo cabrá entre las vigas y se instala fácilmente sin

modificaciones estructurales. Al nivel del cielo raso, un difusor que parece un artefacto

luminoso embutido dispersa la luz de manera uniforme en todo el cuarto.

La luz se miden en lúmenes y el uso de la energía en vatios. Una lámpara incandescente

estándar de 100 vatios produce 1200 lúmenes. Un tubo fluorescente de 40 vatios, 48 pulg.

(1.2 metros) produce 2300 lúmenes.

Solatube de 290 DS (a)

(Serie Brighten Up) 6,000 lúmenes promedio (b) hasta 9,100 Aproximadamente igual a

usar la emisión de luz de 1 artefacto que usa (3) lámparas fluorescentes F032T8. (d)

AccesoN.P.T. +0.00

N.P.T. +0.35

N.P.T. +0.72

_

Terraza

N.P.T. -3.78

Tratamiento
Aguas Grises
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              D.D.B.E.E

Salvador Garmendia Moreno
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PLANTA DE CONJUNTO.

Terraza

REFERENCIA

S/E

Imagenes Analogas.

Paneles Solares: La luz a traves de la fibra optica

La iluminación natural se logra a través de paneles planos

adosados a fachada o en azotea, que transmiten la luz que

reciben a través de cables flexibles de fibra

óptica,transmite variaciones en el color de la luz así como

intensidad, no transmite rayos UV ni calor. Se pueden tener

hasta 4 salidas por panel, iluminando 15 m2

aproximadamente.

Iluminación Solar (pameles y fibra optica). Iluminación Solar (Lampara solar solatube).
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Planta Tipo

Planta de Azotea

3.01

.84

2.08 2.08

.83

3.09

2

1.65

1.7

1.32

1.33

2

1.96

8

3.93 4.15 3.93

Fuente

Sauna
Sauna

Hidromasaje

Regadera

Baño
Baño

Cama de masaje

Hidromasaje

Cama de masaje

Regadera

A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

1

6

7

A C E G

10

3

.55

4

N.P.T. +0.00_

N.P.T. -2.00m

N.P.T. +0.00_

N.P.T. +1.2m

Baño

Regadera

Fuente

N.P.T. -2.00m

N.P.T. +0.00_

N.P.T. +1.2m

Fachada Sur

Corte A - A'

A

A'

TECHO

VEGETAL

TECHO

VEGETAL

Los techos verdes típicamente tienen los siguientes componentes:
· Impermeabilizante Antiraíz: Es una capa de impermeabilizante especial que impide que
las raíces de la vegetación puedan dañarlo.
· Aislante: Protege la losa del calor o frío en exceso.
· Capa de drenaje: Permite que el agua que no alcanza a retener el sustrato se pueda drenar.
· Filtro: Evita que el sustrato se erosione con el agua.
· Sustrato: Es el medio en el cual crece la planta ( tierra especial )
· Vegetación: Puede ser casi cualquier planta.

Terraza

REFERENCIA

ARQUITECTONICO PLANTA

CABAÑAS DE MASAJES

TECHOS VEGETALES



Las placas fotovoltaicas consisten en dos o mas capas finas

de materiales semiconductores que, al ser expuestos a la luz,

generan una carga eléctrica; mediante contactos metálicos,

esta carga se convierte en corriente directa que se transfiere

al suministro eléctrico del edificio. Las placas más eficaces son

las monocristalinas, formadas por secciones de un único

cristal de silicio y que aprovechan un 15% de la energía solar.

Una placa de este tipo de 5 metros cuadrados colocada en un

tejado orientada al sur puede generar unos 600

kilovatios/hora, lo que cubriría alrededor de un 20% de las

necesidades de una familia media. Las placas policristalinas,

hechas con silicio fundido y laminado, son ligeramente mas

baratas y aprovechan el 13% de la energía solar.

cada m2 de celdas fotovoltaicas  produce

aproximadamente 1kw/dia.

el centro contara con aproximadamente  30 m2

de panales para  satisfacer  casi el 85% del

consumo del centro.

AccesoN.P.T. +0.00

N.P.T. +0.35

N.P.T. +0.72

_

Terraza

N.P.T. -3.78

Tratamiento
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PLANTA DE CONJUNTO.

Terraza

REFERENCIA

S/E

Celdas Fotovoltaicas.

Calentador Solar.
Duchas Apróximadas 6 -7 personas

Capacidad del termotanque  240 litros

Número de colectores  2

Dimensiones del tanque en CMS  Largo 218, Diámetro 43.7

Área de captación en m2  3.9

Presión Máxima  6 kgs / cm2

Soporta Hidroneúmatico en directo  Si

Soporta granizadas hasta 25 MM  Si

Temperaturas estimadas en ºC  45º - 75º

Garantía  10 años

Tecnología  Termosifón

Vida útil del sistema promedio  25 años
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Filtros de Carbon Activado

Tratamiento preliminar: Filtrado grueso.

Rebosadero

Rebosadero

-Bastidor de tela mosquitero.
-Tela de hilado plastico.
(Remobibles para Limpieza)

Arena Silica.

Gravilla #5

Gravilla #3 o lana de vidrio
(Cartuchos Removibles para Limpieza)

Tratamiento Primario: Filtrado Fino 

Cisterna para Sanitarios. 
Cisterna para Riego.

Rebosadero (a cisterna de riego)

Bomba 1hp

Bomba 1hp

Como su nombre lo indica, las aguas grises tienen menor calidad que el agua

potable,  pero mayor calidad que las aguas negras (las provenientes  de los WC y el

agua residual de la cocina y el lavaplatos  se consideran  negras debido a su alto

contenido  de materia orgánica).  Las grises son las aguas jabonosas  que se derivan

exclusivamente  de la regadera,  la tina y el lavabo; si no se les da tratamiento  (solo

filtración),  únicamente  son útiles  para llenar los depósitos  del WC y para el riego.

Pero si además  de la filtración  se les da un tratamiento  básico  (desinfección),

entonces se puede emplear también para lavar ropa.

A las aguas grises se les debe de dar tratamiento básico porque contienen

patógenos, químicos y partículas solidas en suspensión que les pueden causar

enfermedades al usuario, los cuales hay que eliminar antes de su reutilización.

Existen varias empresas que venden equipos de tratamiento de aguas grises, que

pueden ser una buena opción. En general, son equipos compactos, eficientes y que

requieren de un mantenimiento periódico (como el cambio de filtro). La ventaja es

que tienen garantía y un equipo de técnicos que les pueden dar mantenimiento; la

desventaja es que son mucho más caros que un tratamiento sencillo de filtración,

como el que se muestra a continuación



AccesoN.P.T. +0.00
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N.P.T. -3.78

guíaconafovi • 61 •

Pino

Pinus arizonica

Árbol de 25 a 30 metros de altura con tronco fuerte y derecho, de un

metro o algo más de diámetro; corteza moreno-obscura en los árboles

jóvenes y muy obscura después.

Su rango altitudinal es entre 1,600 a 2,800 msnm. En bosques de

pino-encino es frecuente en altitudes alrededor de los 2,500 msnm.

Es una especie poco tolerante a la sombra y se encuentra en cualquier

tipo de suelo, aunque prefiere suelos delgados o profundos,

con textura migajón arenoso y con pH ligeramente ácido. Crece en

lugares con precipitaciones entre 500 a 1,080 mm por año y con temperatura

media anual que varía entre 9 a 17 °C con mínimas extremas

de -23 °C y máxima extrema de 40 °C.

Madroño

Arbutus unedo

Arbolito o arbusto siempre verde de hasta 5 m de altura, de tronco

corto con la corteza agrietada y la copa redondeada, espesa y oscura;

hojas alternas, de 5 a 10 cm de longitud, aserradas, con dientes rojizos

en su extremo; haz verde oscuro y envés más claro, con el nervio

central resaltado; flores en panículas colgantes con los pétalos soldados

formando una sola pieza urceolada, de color blanco verdoso, de

hasta un centímetro de longitud; frutos globosos de 1.5 a 2 cm de

diámetro, con la superficie granulosa, de color rojo en la madurez,

con pulpa comestible y numerosas semillas de tamaño pequeño que

se recogen entre noviembre y diciembre; prefiere suelos silíceos y sueltos,

soportando bien la sequía. Se cultiva en forma arbustiva o como

arbolito de jardín.

Cedro

Cupressus lusitanica

Árbol de 10 a 30 m de altura, tronco hasta de 1.5 m de diámetro,

corteza grisácea a moreno-rojiza, de consistencia fibrosa, dividida en

placas irregulares y angostas; cono masculino de forma ovoide, de

color amarillento, de 3 a 4 mm de largo, con 12 a 14 (16) escamas

anchamente ovadas de 2 mm de ancho, con el borde seroso; cono

femenino terminal sobre ramillas cortas, globoso, de 12 a 15 (20)

mm de diámetro, con 6 a 8 (10) escamas irregulares, gruesas y rugosas,

de color verde-glauco en la juventud y rojizo oscuro al madurar.

Jacaranda

Jacaranda mimosifolia

Árbol semicaducifolio de porte medio, de 12 a15 m de altura con

copa ancha y ramas erguidas; tronco de corteza fisurada, oscura, las

ramas jóvenes lisas. Hojas compuestas, de hasta 50 cm de longitud,

de color verde-amarillento. Flores en panículas terminales de forma

piramidal que aparecen antes que las hojas, dándole al árbol un bonito

aspecto. Éste árbol no es demasiado exigente. Florece abundantemente

en exposición soleada.

Jacaranda
Pino

Madroño

Cedro

Jacaranda

Jacaranda

Jacaranda

Pino

Pino

Pino

Pino

Pino

Madroño

Madroño

Madroño

Cedro

Cedro

Corte B - B'
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PAISAJISMO.

Terraza

REFERENCIA

S/E

Adopasto  de concreto de alta

resistencia fabricado con proceso de

vibrocompactacion.

27.5 x 27.5 cm

Cubresuelos varios

Cola de zorra  con piedra titurada para

acabado final .

Arbusto

Arbusto

Caminos o andadores de tezontle

compactado para permitir la filtracion

de agua al subsuelo y generar una

camino mas natural pero facil de

caminar.



Fachada Sur-Oeste

Fachada Sur-Este

Fachada Norte-Oriente
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Fachadas

y

Detalles

Terraza

REFERENCIA

Alero

Partesoles

Detalles alero y partesol

Madera Teca (teka natural)

Placa de acero 1/4'' para sujeción 

( A )( B )

AleroPartesoles

Bastidor de herreria hecho con Ptr 

Vista de Madera teca color natural, fijada 
con tornillos al bastidor de ptr y resanado 
para dar el acabado deseado.

y soldado a la placa de acero de 1/4'' 

Detalles Alero (al) y Partesol (ps)

Vista lateral Corte Transversal

Corte longitudinalCorte longitudinal

En el caso de los partesoles llevaran soldada
al bastidor y fijada a una placa de sujeción, un
tensor de cable de acero de 5/16''

( PS )

( AL )

( PS )

( PS )

( PS )
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6.- Fichas Técnica. 
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Ventanas de pvc reciclado. 

Cuando la edificación está climatizada, ya sea aire acondicionado o bien calefacción, una 
ventana térmicamente eficiente ahorra energía-electricidad. En caso de descontinuarse 
súbitamente la climatización se mantiene una temperatura confortable durante más tiempo. 

Incuso en edificaciones no climatizadas las ventanas térmicas contribuyen a una temperatura 

más agradable. 

 

El ahorro energético-eléctrico por concepto de climatización puede llegar hasta el 70% (Fuente: 

Ministerio de Industria de España IDAE). 

 Material de composición de los perfiles: 

A diferencia del aluminio que es un material transmisor, el PVC rígido modificado es un aislante 

natural especialmente adecuado para la fabricación de puertas y ventanas. 

 Acristalamiento: 

Las unidades de vidrio aislante (doble vidrio) son las indicadas para proyectos de aislamiento 
térmico. En general y hasta los 16 mm., a mayor espesor de la cámara intermedia entre vidrio y 

vidrio mejor aislamiento. Los diferentes sistemas de perfiles Kömmerling están diseñados 

precisamente para alojar grandes espesores de acristalamiento. 
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Sistema de iluminacion natural. (solatube) 

 1. Burbuja: moldeado por inyección, resistente 

a impactos 0.125’’ de grosor, con una 

transmisión optimizada de la luz visible de un 

92%. 

2. Anillo de la Burbuja: material ABS 

anticorrosivo y duradero. 

3. Protector de la Burbuja: burlete poroso 

negro con pelo de 0.25 pulgadas. 

4. Flashing o base: metal recubierto con capa 

protectora que complementa los materiales del 

tejado; combate la corrosión. Base alternativa 

del tejado: polipropileno CC2 duradero, relleno 

de mica 30% para mayor durabilidad y 

resistencia. 

5. Junta de Expansión: burlete poroso con 

base de polímero y pelo mínimo de 0.25 

pulgadas. 

6. Infinity Tubing Spectralight® y LITD®: fabricado con hojas de aluminio siguiendo los 

requisitos ASTM B 209, 0.015’’ de grosor. 

Acabado: película de plata reflectante con más del 99% de reflectancia total y un máximo del 

99% de reflectancia especular. Laminado con termoendurecible adhesivo para fijar 

permanentemente el sustrato.  

7. Anillo del Techo: material ABS anticorrosivo y duradero. 

8. Difusor: plástico acrílico troquelado, clasificado como material CC2; 0.087’’ de grosor, 

difusor esmerilado a ras ó difusor prismático curvo. 

9. Sujetadores del Difusor: Natural/Blanco, nylon 6/6 . Viene adjunto a un bloque sujetador. 

10. Material de Sellado del Difusor: EPDM (monómero de etileno propileno) extruido con 

refuerzo adhesivo, cortado a la medida y previamente ensamblado en el anillo decorativo. 

11. Anillo Decorativo: material ABS anticorrosivo y duradero. 
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Estrategias para protecccion de asoleamiento.  

Detalles constructivos de partesoles y aleros. 

La teca es reconocida como una de las más bellas y duras maderas utilizadas para la 

fabricación de mobiliario, suelos y cerramientos para el exterior. El alto contenido de su propio 

aceite natural la protege del envejecimiento. 

La teca disfruta de muy buena reputación, bien merecida, por su alta resistencia y durabilidad. 

Presenta una gran estabilidad en ambientes cambiantes, no se agrieta ni se pudre, y resiste a la 

acción de los hongos, xilófagos e incluso a algunos ácidos. Estas características son las que 

hacen posible que la madera de teca esté considerada como una de las más valiosas del mundo y 

goce así de múltiples aplicaciones: 

 Chapas para recubrimientos decorativos 

 Mobiliario y ebanistería 

 Carpintería interior: suelos, frisos, escaleras 

 Carpintería exterior: revestimientos, ventanas 

 Construcción naval: embarcaciones ligeras 

 Puentes: elementos en contacto con el agua 

 Tornería: piezas curvadas 

 Recipientes resistentes a los ácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alero

Partesoles

Detalles alero y partesol
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-Celdas Fotovoltaicas.- 

 

 

Las placas fotovoltaicas consisten en dos o mas capas finas de materiales 

semiconductores que, al ser expuestos a la luz, generan una carga eléctrica; mediante contactos 

metálicos, esta carga se convierte en corriente directa que se transfiere al suministro eléctrico 

del edificio. Las placas más eficaces son las monocristalinas, formadas por secciones de un 

único cristal de silicio y que aprovechan un 15% de la energía solar. Una placa de este tipo de 5 

metros cuadrados colocada en un tejado orientada al sur puede generar unos 600 

kilovatios/hora, lo que cubriría alrededor de un 20% de las necesidades de una familia media. 

Las placas policristalinas, hechas con silicio fundido y laminado, son ligeramente mas baratas y 

aprovechan el 13% de la energía solar. 

Método: 

Las placas fotovoltaicas funcionan en cualquier pared o tejado que sostenga su peso y cuya 

orientación sea al menos 90 grados hacia el punto en que se encuentra el sol a medio día (60° 

para Morelia). Requiere muy poco mantenimiento, pero debe instalarlas una empresa 

especializada porque las conexiones eléctricas pueden ser complicadas.  

Ventajas y desventajas de los sistemas fotovoltaicos: 

Ventajas 

 Una vez instaladas no contaminan ni generan residuos 

 Bajo mantenimiento durante los mas de veinte años que duran 
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 Gasto fijo en electricidad, a diferencia del costo creciente que supone el suministro 

eléctrico (CFE) 

 

 Fuente de energía constante y segura: el sol sala cada día y las placas funcionan 

aunque llueva o este nublado 

Desventajas 

 El silicio es un material caro y el suministro es limitado, por lo que resulta poco 

probable que el precio de las placas baje de forma significativa. 

 Aunque funcionen durante todo el año, la diferencia entre la energía que generan en 

verano y la que proporcionan en invierno es considerable.1 

El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 

corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 

condiciones estandarizadas, que son: 

 - radiación de 1000 W/m² 

 - temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente). 

 

 

 

                                                           
1 Documento “La Casa Sostenible Strongman” energías renovables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_pico
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-Techos Vegetales.- 

Un techo verde, es un tejado con vegetación. Esta compuesto por varias capas, estas son: 

 El techo: la estructura común hecha de concreto. 

 Impermeable: Es una capa que evita las filtraciones de agua a través del concreto. 

 Aislante: Aisla las capas de la vegetación, del concreto e impermeable. 

 Capa de drenaje, aireación, almacenamiento de agua y barrera para raíces. 

 Medio de crecimiento para las plantas: Este el sustrato o suelo donde se siembra las plantas. 

 Vegetación 

 
Capas de un Techo Verde 

Estos tejados verdes pueden ser intensivos y extensivos. 

Los intensivos son los que requieren capas de sustrato más profundas pues se colocan plantas 

grandes con respecto a los techos extensivos. Necesitan de mantenimiento periódico. La 

variedad de plantas a sembrar en este tipo de tejado es amplia, incluso se pueden cultivar 

árboles frutales pequeños. 

http://www.toronto.ca/greenroofs/incentiveprogram.htm
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Los extensivos tienen capas de sustrato mucho más finas que los extensivos. Por esto se 

siembran herbáceas, grama, etc. 

También hay capas para superficies verticales que permiten la instalación de las llamadas 

paredes verdes. 

Beneficios 

Se han hecho estudios en diferentes lugares (UTEXAS -inglés-, Universität Paderborn -alemán-) 

para establecer cuales son los beneficios de construir una edificación con un techo verde. Según 

estas investigaciones mediante los techos ecológicos: 

 Se recupera espacio o áreas verdes. 

 El espacio verde recuperado ayuda a purificar el aire y reducir los gases contaminantes en 

el entorno. 

 Se disminuye el efecto isla de calor en las ciudades. 

 Se reduce la temperatura en la edificación. 

 Se reduce el consumo y costos de energía eléctrica por refrigeración. 

 Una reducción en el consumo de las edificaciones produciría una disminución de la 

necesidad de quemar combustibles para generar electricidad, reduciéndose las emisiones de 

gases contaminantes y los gastos de los gobiernos en petróleo. 

 Los techos verdes tienen una vida más larga que los tradicionales. 

 Su capacidad de almacenamiento de agua puede reducir los problemas de inundaciones en 

tormentas. 

 En términos de estética, el aspecto de la edificación gana estilo 

     

 

 

http://www.utexas.edu/news/2008/07/28/green_roofs/
http://www-eev.uni-paderborn.de/forschung/mhu/dachbegruenung
http://intececologico.com/2008/08/21/efecto-isla-de-calor/
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Vegetación. 

Propuesta de vegetacion utilizada en el analisis de asoleamiento. 

-Arboles caducifolios.- 

 Nombre científico o latino: Jacaranda 
mimosifolia D. Don. 

- Nombre común o vulgar: Jacarandá, Palisandro, 

Tarco. 

- Origen: Brasil, Paraguay y norte de Argentina. 

- Etimología: El nombre del género deriva de la 
denominación original que se le daba a esta 

planta en Brasil. 

- Arbol caducifolio, de rápido crecimiento, copa 
esférica. 

- Tamaño: Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de diámetro de copa. Puede sobrepasar los 
25 m. 

- Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho, opuestas, 

bipinnadas, de 15 a 30cm. de largo, con 16 o más pares de divisiones que portan cada una de 12 
a 24 pares de foliolos oblongos, de un centímetro de largo, de color verde grisáceo. 

- Es un árbol resistente a las condiciones urbanas por lo que está indicado en plantaciones de 

alineación. 

- Plantado en combinación con la flor de azahar y con Tipuana, su efecto contrastante de 

floración violeta es magnífico. 

- La caída de flores y semillas produce efecto alfombra. 

- Lugares a pleno sol. Florece abundantemente en exposición soleada. 

- Rústica en cuanto a tipo de suelo, aunque prefiere terrenos areno-arcillosos que mantengan la 

humedad. 

- Es resistente a la caliza, pero no a la sal 

- Resiste contaminación. 

- Para ayudar a endurecer los tejidos frente a los fríos, incorpore sulfato de potasio al suelo dos 

veces al año (especialmente importante en sus primeros años de vida). En cada aplicación, use 
una dosis de 20 gr. por metro cuadrado de copa. 

- Poda de formación y de mantenimiento muy ligeras. No necesita podarse para contribuir a su 

floración. 
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-Arboles caducifolios.- 

 

 

- Nombre científico o latino: Fraxinus ornus L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno de flor, Orno, 

Fresno del Maná, Fresno de olor. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Región mediterránea, desde España hasta 
Turquía. 

- Distribución: sur de Europa y Asia Occidental. En 

España sólo en las montañas de Levante. 

- Árbol caducifolio, de copa esférica. 

 

- Árbol de hasta 15 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa los 10 m. Copa amplia y 

corteza lisa y gris. 

- Hojas: opuestas, caducas, compuestas imparipinnadas, de 5 a 9 foliolos, aovado-lanceolados, 

irregularmente dentados, verde claros por el haz, con pubescencia ferruginosa por el envés. 

- Las flores se disponen en canículas terminales o axilares, son blancas, vistosas y de olor 

penetrante. 

- Posee hojas de color verde oscuro, con 5-9 folíolos. 

- Las flores aparecen a finales de invierno y a principios de verano y se reúnen en apretados 

tirsos, de color blanco crema. 

- La floración es tardía o a la vez que la foliación, las flores se disponen en panículos muy 

olorosos y vistosos. 

- Las hojas también gozan de propiedades laxantes. 

- Se utiliza en pequeñas calles y jardines por su escaso desarrollo. 

- Crece en laderas umbrías sobre suelos húmedos de montañas de bosques de ribera, en 

barrancos y torrentes de zonas húmedas y frescas. 

- Busca los suelos frescos, situándose en barrancadas, torrenteras y sotos de los ríos. 

- Habita tanto en suelos calizos como silíceos. 

- Soporta muchos tipos de suelos siempre que éstos sean frescos. 
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- Muy resistente al frío. 

- No necesita una poda regular. 

 

-Arboles Perenes.- 

- Nombre científico o latino: Acacia 
baileyana F. von Muell. 

- Nombre común o vulgar: Mimosa, Acacia 
de Baile, Mimosa de Baile. 

- Familia: Mimosácea. 

- Origen: Australia (Nueva Gales del Sur). 

- Árbol pequeño (5-8 m). 

- Árbol de follaje semipéndulo. 

- Hojas: de aspecto plumoso, persistente, de 
color glauco. 

- Su floración es de color amarillo-cobrizo brillante. 

- Floración: invierno (enero-febrero), con ligero olor a violeta. 

- Frutos: legumbres verdes con borde reticulado, pardas cuando maduran. 

- Posee números cultivares. 

- Para formación de masas y en pequeñas alineaciones. 

- Muy recomendada para todo tipo de litoral mediterráneo y para primeros términos de 

vegetación. 

- Situación: sol o semisombra. 

- Soporta heladas de corta duración (-5ºC). 

- Suelo pobre, drenado, fresco o seco. 

- Resiste los terrenos calcáreos. 

- Agradece una poda de limpieza y formación que se ha de realizar después de la floración. 

- Le viene bien una poda después de la floración. 

- Multiplicación: en primavera por semillas metidas en agua con anterioridad; en verano por 
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esqueje o por injerto en Acacia retinodes. 

 

 

 

 

- Calentador Solar – 

Especificaciones  Técnicas Calentador Solar Axol AP 240 

Duchas Apróximadas 6 -7 personas 

Capacidad del termotanque  240 litros 

Número de colectores  2 

Dimensiones del tanque en CMS  Largo 218, Diámetro 43.7 

Área de captación en m2  3.9 

Presión Máxima  6 kgs / cm2 

Soporta Hidroneúmatico en directo  Si 

Soporta granizadas hasta 25 MM  Si 

Temperaturas estimadas en ºC  45º - 75º 

Garantía  10 años 

Tecnología  Termosifón 
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Vida útil del sistema promedio  25 años 

 

 


