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Propósito y método de estudio: 
El propósito de este trabajo fue el de investigar los niveles de confort habitacional a partir de los 
emplazamientos residenciales y su relación con el medio físico existente, en la ciudad de 
Saltillo, Coah. Se utilizó el método científico siguiendo la línea teórico-filosófica, que persigue la 
armónica relación hombre-espacio, la cual sirve de sustento y es objeto mismo de la 
arquitectura. 
Las técnica de investigación metodológica culminan con el diseño e ¡mplementación de un 
Modelo basado en la técnica de factorización de variables, el cual permite determinar niveles de 
eficiencia, correlación y límites de incidencia. 

Contribuciones y conclusiones: 
La principal contribución es establecer parámetros confiables para la medición de confort en las 
viviendas, relacionando su medio físico, su entorno. Señalar que el problema de la vivienda no 
sólo se refiere a la increíble demanda y la imposibilidad de satisfacerla, tiene igualmente un 
punto crítico en la baja calidad de vida de los usuario, en virtud de los bajos índices de 
eficiencia y adecuación al medio físico que los rodea. De manera práctica, se contribuye con un 
modelo que permite la evaluación de vivienda correlacionándola con su entorno natural y 
construido, siendo factible de utilizarlo en cualquier caso de vivienda, entorno ó latitud. 
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I N T R O D U C C I O N 

P R E S E N T A C I O N 

"La época más excitante, satisfactoria y estimulante para vivir es oque//d en 
la que pasamos de la ignorancia al conocimiento de estas cuestiones 
fundamentales... Dentro de los 4,000 millones de historia de la vida sobre 
nuestro planeta, dentro de los 4 miflones de historia de la familia humana, 
hay una sola generación privilegiada que podrá vivir este momento único de 
transición: la nuestra." 1 

Cari Sogan. 

Desde que el hombre determinó llevar una vída sedentaria contrajo consigo y con el 
lugar elegido un compromiso de sustancia trascendental. El sitio tendría que 
satisfacer sus necesidades primarias, mismas que lo apremiaban a trasladarse de un 
lugar a otro buscando sustento y condiciones favorables. 

A part ir de esa interacción el sitio se convierte en a lgo mágico, sagrado: el hombre y 
el lugar generan vínculos de pertenencia que se t raducen en relaciones armónicas, 
espirituales y materiales. 

A través del t iempo el hombre ha comprendido la importancia de efectuar una 
elección concienzuda al concretar un asentamiento: ha v is lumbrado que la 
influencia del sitio y su carácter no sólo debe estar acorde a sus necesidades directas 
o primarías, sino que deberá ser congruente con su concepción fi losófica y social, 
dentro de su marco histórico-cultural. 

La importancia de la investigación del sitio radica en establecer, medíante el 
análisis, su influencia como determinante del confort y nivel de habi tabi l idad de los 
emplazamientos, profundizando esencialmente en las causas del empobrecimiento 
de la calidad de vida entre el hombre y su hábitat. 

Aún cuando los seres humanos se han establecido en los lugares más inhóspitos, su 
mera supervivencia no es indicativo determinante de una adecuada interacción con 
su entorno. Si bien es innegable su capacidad de adaptación2 , igualmente son 
cuantificables sus l imitaciones físico-biológicas, por lo que debe existir un mayor 
equi l ibr io entre éstas, las poblaciones y el sitio. 

Benévolo af i rma que "los asentamientos humanos sufren transformaciones cada vez 
más intensas y rápidas, que sólo pueden ser dominadas donde las innovaciones 
fo rman un sistema coherente. '4 El desarrol lo de la mancha urbana y el incremento 
de población son dos de los principales problemas de las ciudades en la actual idad. 

La Dra. Nafis Sadik del Fondo Demográf ico de la O.N.U. conf i rma que la población 
sigue aumentando por más de 8 0 mil lones anualmente, a pesar de la contracción 

S A G A N , Cari . El cerebro da faroco. México, D.F.: Editorial Grijalb© 5 .A . , 1 9 8 4 . p. 11 , 12. 
' "Casi toda otro criatura d e la tierra potce t u ritió y cu oetrvidad « { p ó d a l e * , sin le cual no podría tobrevivir. La human idad no posee 

tal eota , y por lo tanto, debe construir, f o r m a r y diseñor para cambiar hj ámbi to y hacerlo habi table* . WIUJ/VAS, Christopher. (,os 
BrinefWi df lo forma. Barcelona, Expaña: Edición«* Gustavo Gil i S.A. , 1 9 8 4 . p . 8 . 

' BB4EVOLO, Leonardo. Hiíffría do g r a u f o d u r o roodafpo. Barcelona. España: Ediáon«» Gustavo Gil i S-A_, 1 9 9 4 . P. 1 1 2 6 . 



lat i tud de los diferentes sitios.11 Posteriormente Virgil io, entre otros, se ocupó del 
estudio del medio físico; de igual fo rma V'rtrubio consideraba todos estos factores, al 
referirse al asoleamiento comentaba: "el estilo de las edificaciones debe ser distinto 
en Egipto, en España, en Pontus o en Roma, y en diversos países y regiones; puesto 
que en un lugar el sol opr ime por su calor, mientras que otro lugar estará alejado de 
sus efectos, y aún otro estará a una distancia moderada del mismo." 13 

Michael Laurie comenta que la velocidad y el nivel de deterioro que sufre la t ierra por 
nuestra causa guarda una estrecha relación con el desarrollo tecnológico. E.D. 
Gutk ind en "Our wor id f rom the air" establece que los ecosistemas guardan una 
relación profunda con el hombre, la cual se puede concretar en dos fases: una 
relación yo-tú y otra yo-ello. 

En la historia de la civilización considera una alternancia de estas relaciones con la 
naturaleza en función de la época. En la primera fase el hombre de la ant igüedad 
guarda una relación yo-tú, pues denota respeto y temor a las fuerzas ocultas del 
entorno. 

En una segunda fase el hombre confía más en sí mismo, piensa que el mundo fue 
creado para él, por él gira y se mueve. El medio físico se convierte exactamente en un 
medio dentro de su proceso productivo. Para Gutkind, la tercera representa nuestra 
situación actual con un yo-ello, lo cual conlleva a una despersonalización de la 
naturaleza causada por el avance tecnológico científico; probablemente la siguiente 
etapa de la historia de nuestra civilización será de una mejor relación yo-tú, 
integralmente hombre y medio ambiente. Gutkind la describe como una época de 
"responsabil idad y unidad, la actitud yo-ello se convierte en una renovada 
comprensión y percepción del funciona miento de la naturaleza." 13 

Tomando en consideración las ¡deas y conceptos anteriores, es necesario puntual izar 
que el propósito de este t rabajo es aportar un conocimiento más preciso acerca del 
confort habitacional, mediante el estudio de la influencia del emplazamiento y el 
medio físico en la vivienda. 

Con el incremento de población, la demanda de vivienda se pretende resolver a 
través de construcción preponderantemente masiva, estandarizada e inoperante 
para el usuario: la reducción de espacios y los acabados básicos y repetitivos son 
características comunes ajenas a su entorno. 

En este orden de cosas, el sitio y su medio físico se ha constituido en un valor de 
posición; solo es importante el emplazamiento en la medida que impide el 
asentamiento de la vivienda o el f raccionamiento. 

Sin embargo la demanda de una mejor cal idad de vida aunada al r i tmo acelerado 
de evolución de esta época -arbi t rada por una economía global izada- y los 
desarrollos sustentables son factores que exigen una fo rma de vida mas objetiva, de 
mayor contenido, más acorde con nuestra real idad, y por lo tan to armónica con 
nuestro mundo y con su medio físico, evitando gastos innecesarios por prácticas 
obsoletas que, como en este caso, pretenden resolver el problema de la vivienda. 

11 MB- IL DE W E Á T H B t B S , Rain*. Tecnologías ambientales *n la c r a w t e d w q . Contra/ tirmko-atmodéríco, I a . Y 2° . Parte. México: 
Focultod 6 » Arquitectura, U N A M . p. 2 . 

" M E H L DE W E A T H B t B S , Rwn* . ob. eit. p. introducción t / n . 
" LAURIE. Mieho^l . Introducción a la arauHeetum dal PQÍK7M. B a r a j o s : E J i d o n M Gustavo Gilí S.A. , 1 9 8 3 . pp. 13 , 14. 



La dif icultad de una investigación en este sentido es que el tema se encuentra 
desart iculado en su concepto interdisciplinario. Mientras unos estudian las 
características térmicas del adobe para sustituir productos similares más utilizados 
en el mercado, otros estudian la vegetación como único f in del confort humano; 
organismos de gobierno e laboran estadísticas sobre los fenómenos meteorológicos 
(como la precipitación pluvial, con algunos errores de lecturas, organización y por 
ende, de aplicación). Cada disciplina pretende individualmente proporcionar el 
confort de la vivienda. 

Otros factores l imitantes son la economía y el t iempo. Casi todos los aspectos que 
conforman el medio físico de un sitio son medibles por aparatos e instrumentos 
util izados en laboratorios, operados por personal especializado durante periodos de 
t iempo que normalmente son mayores a un año. La investigación apl icada a las 
viviendas requiere de soportes similares en ambos aspectos. 

Respecto a los productos esperados, se circunscriben a medir de fo rma más clara y 
específica los elementos resultantes del medio físico que inciden en una vivienda. El 
análisis de estos factores definirá de manera integrada sus parámetros de eficiencia 
(confort) del objeto arquitectónico, ten iendo al usuario como escala imprescindible. 
El modelo que se obtenga servirá para apl icarlo indist intamente a viviendas de 
cualquier emplazamiento. 

El t rabajo está organizado en cinco etapas fundamentales: la p r i m e r a establece el 
marco teórico y conceptual del proyecto de investigación con sus alcances, objetivos 
y d iagrama de relación. A esta parte corresponde la 'Introducción y e l M a r c o 
Teórico Metodológico'. 

La s e g u n d o etapa corresponde al capítulo de 'Antecedentes', y se refiere al 
acopio de datos sobre el tema y el sitio -en este caso la c iudad de Saltil lo-
empleando diversas técnicas de investigación, anal izando y procesando información, 
y sintetizando los elementos que incidan en la misma. 

La t e r c e r a es concerniente a la investigación de campo en colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, así como elaboración de modelos a escala de 
viviendas existentes para estudios experimentales de asoleamiento y viento; además 
el muestreo de temperaturas durante un mes (Julio-Agosto: solsticio de verano) en 
las viviendas seleccionadas, entrevistas y encuestas relativas al tema, y 
procesamiento y síntesis en concentrados de resultados de estos trabajos. Es el 
capítulo 'La Vivienda en Saltillo, P r o c e s a m i e n t o y Sistematización de la 
l n v e s t i g a c i ó n , . 

La cuarta etapa t rata sobre la implementación de un modelo que contenga las 
evaluaciones de los factores significativas (dependientes e independientes). El 
modelo se diseñará en base a variables y subvariables, estableciendo sus 
parámetros de relación con las viviendas seleccionadas, y así obtener los niveles de 
eficiencia, y consecuentemente las l imitantes que contienen. A esta etapa 
corresponde el capítulo ' C o n c e p t u a i i z a c i ó n y Diseño del Modelo de 
Investigación'. 

La últ ima sección concentra resultados y conclusiones arrojados por el modelo y la 
investigación. En general, se comprueba la hipótesis y además se recomiendan 
instrumentos de medición, todo contenido en el capítulo ' S i n t e s i s y 
Conclusiones'. 



I I. MARCO TEORICO 

METODOLOGICO 



I I . M A R C O T E Ó R I C O M E T O D O L Ó G I C O 

Marco Taórico-matodeJógioo 

1 . J U S T I F I C A C I O N 

La importancia del sitio obl iga a un estudio concienzudo acerca de los componentes 
principales del medio físico en todas sus manifestaciones y de manera exhaustiva. 
"La consideración biocl imática del ecodiseño no constituye un tema técnico neutro, 
de interés abstracto, universal, o de obvia apl icabi l idad. La posibi l idad de que se 
conf igure como una de las determinaciones institucionalizadas de la producción de 
los asentamientos se encuentra vinculada a una serie de cambios sociales que, a su 
vez conllevan substanciales replanteamientos de las prácticas profesionales."1 

Las sociedades actuales presentan problemas de orden global , destacando entre 
ellos la sobrepoblación, la contaminación, la tendencia a la conversión urbana del 
tota l de la población, y por consiguiente, las crisis económicas. La población 
mundia l actual es de mas de 5 ,000 mil lones de personas; en solo 16 años creció en 
más de 1 ,000 mil lones de habitantes; se estima que en el año 2 0 0 0 habrá en el 
mundo 6 ,500 mil lones de personas.2 El número de ciudades del tercer mundo con 
población mayor de 10 ,000 ,000 de habitantes será de 18, donde México será la 
c iudad más grande del mundo, con una población de entre 25 y 3 0 mil lones de 
habitantes.9 

La ciudad de Saltillo es una ciudad en vías de desarrol lo, con una población de 
cerca de 500 ,000 habitantes y una ant igüedad de mas de 4 0 0 años; se puede 
hablar de una ciudad media en la cual comienzan a aparecer los problemas de las 
grandes ciudades. Bairoch ha realizado estudios sobre la d imensión de las ciudades 
y asegura que "el análisis estadístico nos hace presagiar que el f a d o r t amaño de la 
c iudad desempeña un papel indiscutible en el acrecentamiento de la propensión a 
importar , sobre todo en lo que respecta a las ciudades de mas de 300 ,000 
habitantes." 4 

Esto habla de desequil ibrios económicos producto de su d imensión, los cuales 
aunados a la problemática más conocida - contaminación, tráf ico, inseguridad, 
desempleo, y desde luego zonas marginadas ó emplazamientos irregulares- nos 
hacen vislumbrar que el estudio del sitio y su emplazamiento residencial es 
fundamenta l , cuya ut i l idad sería generar un equi l ibr io indispensable en esta etapa 
de desarrol lo de la ciudad. 

En cuanto a la vivienda, es sin duda el vínculo más def in ido con el hábitat, y el 
principal prob lema de la Arqui tectura en su función social. El derecho del hombre de 
tener una vivienda d igna es casi utópico en nuestra sociedad. Benévolo comenta 
que: "las administraciones públicas construyen las casas populares para corregir el 
mercado privado que no ofrece viviendas económicas para las clases más pobres", y 
agrega que "los problemas del ambiente construido han sido voluntar iamente 
sustraídos de análisis científico, porque sólo de esta fo rma puede conservarse el 
equi l ibr io de los intereses inmobil iar ios".5 

' T U DELA, Femando. Ecodlsofia. México: C o l a c á ó n Entayot , U n i v o c i d a d MotropolitanaOCochimileo, 1 9 8 2 . p . 13. 
9 SEP. Ggogrgfíg. México: C o m i i i é n Nac iona l d a Libro* do Taxto, 1 9 9 7 . pp. 1 1 7 , 118 . 
' BAIROCH, Poul. ob. d t . pp. 4 6 8 . 4 6 9 . 
' BAIROCH, Paul. P # Urteó a México. México: Editorial Trilla«, 1 9 9 0 . p. 4 4 0 . 
* BENÉVOLO, Leonardo. p c a f i o da h Ciudad - 5 . Barcelona: Editorial Gu t tevo Gil í , 1 9 6 2 . p . 1 5 5 . 



Marco Téórieo-flivtodológia 

Dei l lman, Kirshenmann y Pfeiffer, a su vez señalan que " la vivienda constituye el 
capital y e l producto de un proceso económico-técnico en el que los habitantes 
intervienen como consumidores, y representan fundamenta lmente una magni tud 
económica." * 

Con relación al flujo de la población campo-urbana como generadora de 
asentamientos irregulares conocidas como zonas marginadas, Benévolo señala: "en 
1962, la mi tad de la población de Asia, Afr ica, y América Latina no tenía casa, o 
bien, poseía una vivienda insalubre" y agrega que " la población creció un 4 0 % en 
los últ imos 15 años mientras que la población urbana crecía el doble (de 750 a 
1500 mil lones). La inmensa mayoría ha ido a engrosar las instalaciones 
irregulares".7 

Será importante determinar las razones del desequil ibrio permanente resultante 
entre las distintas fuerzas recurrentes al lugar, que interactúan e inciden en su 
entorno. Se deberán agregar las variables que conllevan el carácter del 
emplazamiento, por lo cual y reconociendo la importancia de los factores sociales y 
culturales de la comunidad: economía, estructura polít ico-administrat iva, factor 
histórico, y desde luego producción habitacíonal arquitectónica a través del t iempo, 
el estudio se centrará en las variables ambientales propias de la ubicación. 

Admi t iendo esta diversidad de fuerzas que inciden en un lugar, se deberán analizar 
las ya mencionadas y observar las relaciones que guardan entre sí; aplicar las 
técnicas de medición y estimación que sean adecuadas para así obtener los 
elementos de correlación entre los semejantes. 

2 . O B J E T I V O S : 

2 . 1 G e n e r a l e s : 

Implementar un modelo analít ico para determinar la influencia del sitio en 
los emplazamientos residenciales en la ciudad de Salti l lo, medíante la 
uti l ización de parámetros de confort ambíental-habi tacional . 

2 . 2 P a r t i c u l a r e s : 

Establecer las características físicas-ambientales del sitio (ciudad de Saltillo), 
resaltando los factores estructurales que deben ser tomados en cuenta para 
mejorar el ecosistema del hábitat. 

. Anal izar la producción arquitectónica de la vivienda en el lugar 
determinándose su adecuación al medio físico. 

. Profundizar en el aspecto conceptual de la arquitectura, su tendencia 
integradora al medio físico como necesidad inal ienable de los seres 
humanos, estableciendo elementos de evaluación y parámetros de confort 
ambienta l . 

. Señalar los factores de índole social, económico y polít ico-administrativo para 
contextúaIizar la relación medio f ísico-emplazamiento residencial. 

4 D B L M A N N , H ; K IRSHENMANN, J.C., PFEIFFER, H . El hábüat. Barcelona: Editorial Gustavo Gil?, 1 9 8 0 . p . 10 . 
? BB>ÍÉVOLO, Leonardo, ob. d t . pp. 2 2 4 , 2 2 5 . 



Mareo T«6rica metodc46gico 

3 . H I P O T E S I S DE T R A B A J O 

Las características particulares del medio físico y las estructuras naturales inherentes 
al sitio influyen de manera determinante en la eficiencia del emplazamiento 
residencial y su confort ambiental habitacional. En la medida en que el medio físico 
de un lugar sea considerado en el proyecto arquitectónico habitacional, aumentará 
la cal idad de vida del usuario en su hábitat. 

. La v a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e : En esta investigación, la vivienda (como 
objeto arquitectónico residencial) será considerada como la variable 
independiente. Dicha var iable será sometida a las evaluaciones determinantes de 
eficiencia de todos los factores del medio físico que corresponden a su 
emplazamiento: topograf ía, suelo, subsuelo y referenciales (orografía, 
hidrografía, mantos freáticos, fauna, vegetación, humedad, fenómenos 
atmosféricos) temperatura, v iento y energía solar, y su enfoque será el de análisis 
particular y de interacción como célula de estudio básico del ecodiseño. 

L a s v a r i a b l e s d e p e n d i e n t e s . El sitio y su medio físico, aunado al 
entorno construido, serán consideradas las variables dependientes. La producción 
de viviendas incluye una g ran cant idad de factores: ubicación, densidad, 
infraestructura, t ipología constructiva y fo rma l de la arquitectura habitacional, los 
cuales generarán cuadros de relación (directa ó referencia!) de variables, y su 
correlación con los niveles de eficiencia y confort habitacional de la vivienda. 

4 . A L C A N C E S Y L I M I T A C I O N E S 

4 . 1 T e ó r i c o : 

Se establecerá un modelo resultante, que incluya las variables señaladas, y (a 
correlación de éstas para que puedan ser aplicables en ciudades similares en cuanto 
a dimensión, cultura y ambiente. 
El modelo tendrá su l imitante en asentamientos de otra d imensión y cultura; sin 
embargo, podrá ser considerado como base referencíal metodológica, aún en sitios 
de medios físicos diferentes. 
Dadas las dimensiones del tema, se hará énfasis en el ámbi to de inf luencia del 
estudio de sol, viento y temperatura, por su nivel de importancia en la investigación 
del confort humano. 

4 . 2 M e t o d o l ó g i c o s 

La investigación a realizar seguirá la línea te ó rico-fi losófica que da or igen y sirve de 
base a la Maestría en Diseño Arquitectónico, la cual centra su búsqueda en la 
armónica relación hombre-espacio. Los estudios impl icarán esencialmente la 
implementación de un modelo, aún cuando no se descartan los estudios descriptivos 
que se relacionan con los aspectos conceptuales de la arquitectura en su fo rma más 
subjetiva. 

Los métodos a emplear serán la síntesis: bibl iográf ica, hemerográf ica y de 
observación, los registros censales y estadísticos, muéstreos probabilísticos de la 
población y los selectivos de informantes claves. En cuanto a las técnicas, se 
emplearán la sistematización bibl iográf ica, hemerográf ica, la observación ordinar ia 
(y/o participante) así como la concentración de información censal y de estadística 
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vítales: la entrevista. Los instrumentos serán las fichas de t rabajo bibl iográfico, 
hemerográf ico, guías y memorias de observación, cuadros y concentrados y guías de 
entrevistas.* 

Sustantivamente los métodos y técnicas se or ientarán a la recopilación de datos e 
in formación; esto dará pauta a una etapa de procesamiento de datos como parte 
fundamenta l para establecer el modelo, el cual incluirá esencialmente los análisis 
de correlaciones y de factores, lo cual determinará la contrastación de hipótesis y 
dará pie a la síntesis f inal de resultados. 

. M A R C O DE R E F E R E N C I A M E T O D O L Ó G I C O . 

La investigación se organizará en func ión del esquema metodológico, el cual 
abordará los diferentes aspectos conceptuales, teóricos y experimentales (ver 
d iagrama de f lu jo D-1). 

Una vez establecidas las variables, observamos que la variable independiente "y" -
la vivienda- podría aglut inar a sus variables dependientes dentro de dos enfoques 
primordiales. El pr imero nos habla acerca de los elementos que integran el sitio y su 
medio físico: cl ima, vegetación, geograf ía, hidrografía, etc. 

De las principales teorías a considerar será la de P. Bardou y V. Arzoumanian por su 
arqui tectura biocl imática; José Roberto García Chávez y su estudio de Jorge 
Cantarel l Lara, así como sus estudios sobre el medio físico, pr incipalmente sobre 
asoleamiento y energía solar; Manue l Peniche y Mar io Schjetnan, por sus 
contribuciones al medio ambiente como investigación imprescindible de todo 
proyecto urbano; Kevin Lynch, por sus aportaciones y teorías relativas al acierto de 
considerar la estructura del medio físico como una estructura natural , la cual debe 
ser catalogada en función del requer imiento humano. Asimismo, se considerará a 
Fernando Tudela y Deffis Caso. 

El segundo enfoque se refiere al ámbi to construido y su equi l ibr io con el ámbi to 
natural. En esta variable dependiente - e l ámbi to residencial- confluye una gran 
cant idad de factores, los cuales serán aglut inados en variables "x", tanto directas 
como referenciales, considerando el ámbi to polít ico, social, y urbano entre otros. 
Teóricos como Paul Bairoch -asentamientos, cultura y problemática social y urbana- , 
Leonardo Benévolo —estudios de la c iudad y análisis de arquitectura y sociedad-, 
Kevin Linch -p lani f icac ión del sitio en función de factores naturales y demandas de 
emplazamiento- , Henry Lefevre -anál is is profundos de la problemática social y e l 
urbanismo- son algunos de los teóricos a considerar. 

En el aspecto arquitectónico, iniciaremos con los tratados vitruvianos; citaremos el 
enfoque de Christopher Alexander por sus aportaciones al campo de la arquitectura 
part icipativa y su modo intemporal de diseñar; Le Corbusier y la Carta de Atenas, 
por su propuesta de diferenciación de circulaciones para la recuperación del entorno 
para el hombre y sus propuestas de reedif icación de edificios habitacionales. Luis 
Barragán por sus diseños ¡ntegradores al medio ambiente, la mag ia y la 
trascendencia de los recorridos y su entorno, es decir, el paso del hombre en 
concordancia con la naturaleza y su equi l ibr io arquitectónico. 

* R O i * £ S O R I A N O , Raúl. : ¡ a b í México. D.F.: Editorial Plaza y Valdez, 1 9 8 9 . pp. 1 2 4 , 1 2 5 . 
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En aspectos complementar ios, tanto históricos como culturales, citaremos los 
estudios e investigaciones del lugar (Saltillo) realizados por Pablo Cuél lar Valdés, 
con su historia de la ciudad; Alvaro López López y sus estudios de Salti l lo del siglo 
XVII y XVIII, asimismo investigaciones de Regino Ramón, y Enrique Terrazas. De igual 
forma se incluirán los estudios del excelente historiador Vito Alessio Robles. 

El marco conceptual del estudio se basará se basara en el enfoque teórico-personal 
de la investigación, que mostrará la influencia del sitio sobre los emplazamientos 
residenciales como una garantía de confort ambienta l y de cal idad de vida del 
hombre y su hábrtat. 

El esquema metodológico hará énfasis en los métodos generales ya antes señalados 
de análisis, síntesis y recopilación de información inscritos dentro de la investigación 
teórica-científ ica, e laborando un modelo experimental en base al procesamiento de 
datos y factores en cuadros y gráficas del comportamiento de las distintas variables, 
lo que dará el modelo a implementar como un producto principal con el cual se 
contrastarán resultados y se establecerá la síntesis obtenida, así como sus 
conclusiones. 
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de la fami l ia promedio4 , lo que provoca la necesidad de espacios habitables cada 
vez mayores, y rebasar cualquier p rograma que se implemente al respecto. 

La cal idad de vida de los habitantes de cualquier población depende en pr imera 
instancia, de sus recursos naturales y su economía; sin embargo es un hecho que la 
cal idad de vida está intrínsecamente relacionada con el confort ambiental . Las 
personas requieren de una interacción con el ecosistema del lugar. 

Con frecuencia se dice que el hombre domina la naturaleza; realmente lo que 
intenta es crear un "ambiente humano " dentro de ella. Su f ragi l idad y constitución le 
obl igan a buscar espacios envolventes y "protectores", obteniendo de esta manera 
para volar, aviones; para trasladarse rápidamente, autos; y desde luego, para 
habitar y guarecerse, viviendas. 

La vivienda en Salti l lo t rata de responder a las expectativas de una población 
demandante acostumbrada a un cl ima benigno (comparat ivamente al extremoso y 
seco de la región); su crecimiento ha sido mín imo en más de tres siglos de historia, 
ten iendo un desarrol lo inusitado a part ir de la segunda mi tad de este siglo.5 

No obstante, este crecimiento conlleva la problemática de las ciudades medianas: 
entre otras el déficit de vivienda y confort de los espacios generados. Conocer la 
incidencia del cl ima sobre la región, el medio físico y su inf luencia, es básico para 
determinar los elementos de confort necesarios al hábitat de la ciudad. 

2. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA RELACION HOMBRE-AMBIENTE-ARQUITECTURA. 

"He transformado e¡ monte Athos en la figura de una estatua viril; en su mono 
izquierda he diseñado las mura//as de una gran dudad, y en su derecha una 
enorme patera que recofa las aguas de los ríos que fluyen en aque/ monfe con 
el fin de verterías al mar desde su propia mano...4' 
'Arquitecto Dinócrates, observo con atención la magnífica estructura de tu 
proyecto y me agrada... sin embargo, así como un recién nacido sóio puede 
alimentarse con la leche de su nodriza y sin ella no puede desarrotfarse, de 
igual manera una dudad no puede crecer si no posee campos cuyos Avíos le 
lleguen en abundancia, sin un abundante abastecimiento no puede aumentar 
ef número de sus habitantes... por tanto, en cuanto a tu pían pienso que 
merece toda dase de elogios, pero la ubicación debe ser desaprobada 

Alejandro de Macedonia.4 

Se considera que el éxito principal de la supervivencia de (as primeras especies radicó 
en la especialización como soporte de vida; tanto del sitio como de sus características 
físicas tendían a ser especialistas. Al arr ibar nuestros primeros antepasados eran los 
monos "especializados". "Esta nueva criatura no podía correr con mucha rapidez ni 
tampoco sobresalía en saltar, nadar ni cavar pozos. No podía colgarse de los árboles 
con demasiada seguridad; sus dientes estaban poco desarrollados para cortar ó 
tr i turar, no tenía mucho aliento n i era terriblemente fuerte; no era un an imal que 
podía hacer todas esas cosas aunque fuera a un nivel moderado" . 7 

4 LONDRES, G 6 . "En 1999 » r e m o » 6.000 millones do humanos". D IARIO DE COAHU1LA, AP: Sopt. 2 d » 1 9 9 8 . 
9 V«r 'Evolución d a la mancha urbano* «n Capí tu lo III. 2 . 3 . 1 . 
' P r e p m t l a do c iudad rechazada por Alojandro M a g n o al Arq. DtnéeratM. C o n «I t iompo, ambo« construyeron AJajartdría. V ITRUVIO 

P O U O N , Mareo Luoo. Lo» diez libros do arot/Hoeturo. M a d r i d : Al ianza Editorial S.A. , 1 9 9 7 . pp. 9 3 , 9 4 . 
7 WILLIAMS, Chñstophor. Los oridones do la forme. Barcolono: Ediáonos Gustavo Gilí S.A. , 1 9 8 4 . p . 8 . 



De acuerdo con Christopher Wil l iams, el cuerpo y los manos de los seres humanos 
podían resultar más torpes que los de los otros animales, sin embargo sus atributos 
físicos son coordinados por un sistema nervioso sensible, gobernado por un cerebro 
creativo y dedicado, que le permite al hombre crear las herramientas necesarias para 
volar más alto, cavar más profundo y construir más y de mayor tamaño. 

Curiosamente la humanidad no posee un sitio específico para habitar (los peces, el 
agua; las aves, el aire; espacios particulares de tierra ó cl ima, etc.), no obstante es 
evidente su necesidad y afán de adaptarse a estos ambientes lo mejor posible: 
construye en clima frío ó caliente, genera los envolventes indispensables (actualmente 
en el espacio) que le permiten substituir a sus limitantes físicas lo cual genera los 
espacios humanizados, es decir, confortables ó adaptados a sus necesidades. 

Jules Dubos señala los peligros que implica que el hombre sea la menos 
especializada de las criaturas en el mundo, pues su poder de adaptación le hace 
posit ivamente sobrevivir a casi cualquier ambiente, siempre y cuando no rebase sus 
l imitaciones físico-biológicas. Pero en el caso del hábitat y los emplazamientos, 
resulta que le ocasionará con el t iempo trastornos irreversibles por vivir en 
materiales impropios (selva de concreto), espacios inadecuados ó reducidos y con 
ambientes artif iciales, es decir de nulo confort. Dubos señala "el hombre, por lo 
tanto, en real idad no domina el med io ambiente, lo que hace es crear ambientes 
protegidos dentro de los cuales controla las circunstancias locales".8 

El hombre desde luego, no actúa en el vacío; su evolución, producción y devenir en 
el t iempo ha quedado plasmado en el planeta; "la t ierra es una máquina que 
t rabaja en una serie de transformaciones equi l ibradas, por lo cual se constituye el 
gran ecosistema t ierra, y dentro de el la existen mil lones de ecosistemas 
interrelacionados unos con otros".9 

Es en este punto cuando se vislumbra la importancia de los modelos que intentan 
explicar la compleja serie de interacciones entre los componentes bióticos (los 
organismos vivos) y los abíóticos (las cosas inanimadas). Los seres vivos actúan sobre 
la materia y la energía, existen en poblaciones que dan or igen a comunidades de 
cierta área, la cual establece los ecosistemas del lugar. 

Ya desde el mundo ant iguo, los hombres reconocían la importancia del medio 
ambiente en todas las actividades propias de su mundo, sin embargo fueron los 
griegos quienes destacaban la importancia de la naturaleza. Sócrates comentaba 
hace XX siglos: "actualmente, en las casas orientadas al sur, el sol penetra en los 
pórticos en invierno, pero en verano el recorrido del sol queda muy por encima de 
nuestras cabezas y del tejado, por lo que hay sombras. Si esta fuera la mejor 
disposición deberíamos construir más altas las fachadas sur para aprovechar el sol de 
invierno y más baja la fachada norte para evitar los vientos invernales, para resumir, 
aquella casa en que su dueño pueda obtener un agradable retiro en todas las 
estaciones y en las que pueda guardar sus pertenencias con toda seguridad, será, 
automáticamente la más agradable y la más bel la." 10 

Aristóteles dividió espacialmente nuestro planeta sobre la base del clima, 
determinando las zonas tórr ida, templada y fría, basándose desde entonces en la 

' E V / A L D , W i l l i o m R. f< Medio Ambiente y ef Ho/nfafe. México: L i m u m Wil®y, S. A . , 1 9 7 1 , pp. 2 2 , 2 3 . 
* CANTARRELL LARA, Jorga G e o m e f r i o . E n e r o » Solar y Arquitectura. Méx ico: Editorial Trillos. 1 9 8 8 , p. 18 . 
" A N D B i S O N , Brue»; W B 1 S , M a l e o m . G o f a fácil de fa e n r p f c i sotof POSM J , color y frío naturul. Méx ico , D .F . Edic ión** Gustavo Gi l i 

S . A . , 1 9 8 4 . p . 9 . 



I I I . A N T E C E D E N T E S 

1 . C O N F O R T A M B I E N T A L H A B I T A C I O N A L 

Lo silueta de un roble de destientos años destaca contra un a'efo 
invernal, recuerda a un río y a sus afluentes vistos desde e/ espado 
exterior, y eso no resulta extraño si se piensa en el río y en el roble 
como líneas de flujo donde una se conecto con muchas. Las mies de 
hojas del roble llegan a un punto de contacta entre sí a través del 
tronco, mientras ef río empuja a cientos de m//es de fuentes de agua 
que lleva hasta su corriente y que en definitiva arrastra hasta 
desembocar." 

Christopher Will iams 

1 . 1 La n a t u r a l e z a y l o s e c o s i s t e m a s . 

De fo rma introductoria se incluirán algunas definiciones y consideraciones acerca de 
términos importantes inherentes a este apartado. 
Naturaleza: Con junto de las obras de la creación por oposición a las del hombre.1 

Naturaleza: Conjunto, orden y disposición de todas las entidades que componen el 
universo. Principio universal de todas las operaciones naturales e independientes del 
artificio.2 

A la naturaleza se le ha ten ido un especial afecto y acercamiento en v i r tud de 
atr ibuir le la autoría del lugar de donde provenimos, de ser la promotora del lugar 
donde interactuamos, donde nos proveemos y def ini t ivamente -a l menos 
físicamente- nos integramos. 

En esta relación tos seres humanos intentan controlar la, dominar sus efectos nocivos 
siempre desde una óptica egocéntrica, e inexorablemente el hombre se sitúa como 
el elegido por sobre los demás seres vivos. Su l iderazgo no ha sido pasivo, el 
hombre no solamente no ha sido el hi jo pródigo de la naturaleza, sino incluso se ha 
dist inguido por ser "el depredador" de ésta, es por el lo que en la medida que 
avanza el conocimiento científico y a part ir de su potencial, se le ubica en el lugar 
que le corresponde, en la sinfonía que representa la vida.3....4 

Para Christopher Alexander, el carácter de la naturaleza no es una mera metáfora 
poética, se t rata de una característica específicamente morfo lógica, de cualidades 
geométricas, las cuales han resultado armónicas y comunes a todas las cosas del 
mundo que no están hechas por el hombre5 y es cuando el té rmino y su signif icado 
entra en discusión acerca del nivel y la manera en que debe ser considerado. 

Es innegable que siempre se ha buscado un equi l ibr io con la naturaleza, aunque es 
en este siglo cuando se han ext inguido algunas especies de animales, y es ahora 

1 9 9 3 
_ _ Aanuyl Uarpae tje la Espg/joto, 1 9 9 5 . 

' Para Car i S a g a n el hombre aparve« lo* últ imos segundos dal d ía últ imo do dieiembre (en un calendar io hipotético do un a ñ o , quo 
representa la exictenda del universo). S A G A N , Cari . Serio Cosmos. 

* Vitruvìo señalaba ". . .por tanto, como rea lmente foe asf • f i un pnRMr moni *n to , y como la naturaleza h a concedido a los h u m a n o t 
n o sólo loe sentidos - c o m o e n ci orto m o d o al rosto d e los an ima l *« - sino también les ha proporcionado la l ibertad do ponsar, do 
reflexionar, do del iberar , por eso sometieron a l resto d e animales a su poder y autor idad* . VITRUVIO P O U O N , M a r c o Lucio. 
diez forog de o m u t e c f w a . M a d r i d , & p a ñ a : Al ianza editorial , S.A. , 1 9 9 7 . p. 9 8 . 

4 ALEXANDER, chr istopher . f l modo i n h n m o m l d e construir. Barcelona, España: Ediciones Gustavo Gil i S.A. , 1 9 8 1 . p. 1 2 3 . 
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que se iniciaba fue cruento pero en él se consolidó su existencia."12 En 1602, el 
poblado recibe la visita del obispo de Guadala jara, Don Alonso de la Mota y 
Escobar, y describe a la vil la como una población de quince a veinte vecinos 
españoles gobernados por un Alcalde designado por la Nueva Vizcaya.19 

Saltil lo no se desarrol ló proporcionalmente a sus posibil idades y ventajas de sitio ya 
descritas. Después de veinte años de prosperidad, en el inicio de l siglo XVII la 
población sufrió una disminución demográf ica sobre todo hispana, y se combinó con 
una depresión económica hasta la mitad de siglo.14 A l parecer los hacendados 
contaban con pocos recursos, ó sus tierras habían sido subdivididas por herencias 
principalmente, y se convertían en agricultores en pequeño. 

San Esteban de la Nueva Tlaxcala prosperó con mayor rapidez que la vi l la española, 
a pesar de enviar constantemente tlaxcaltecas para las colonizaciones. Estaban 
constituidos en cinco barrios: San Esteban, La Concepción, La Purificación, San 
Buenaventura, y Santa Ana . 

En 1669 ocurrió un incendio en el archivo del Ayuntamiento, perdiéndose gran 
cant idad de documentos, entre ellos posiblemente ei acta de fundación de la 
ciudad.15 

Santos Rojo aportó en 1608 el Santo Cristo para la Capi l la del Santo Cristo, que fue 
construida en 1672. 

Con relación al número de habitantes, en 1671 se efectúa un "reporte de alarde" 
(inspección de soldados, monturas, armamentos) el cual ar ro ja una población de 
más de trescientas personas, y los tlaxcaltecas un poco más numerosos. José Cuello 
nos dice que en 1676, once de los cincuenta y un vecinos armados tenían cargos 
milicianos.16 

S a l t i l l o , S ig lo X V I I I 
"A la feria venía mucha gente de fuera y no había albergue 
suficiente para atojarlos, se tenían que construir barracas al 
lado de la Plaza de Armas de la villa, para que durmieran ahí 
los visitantes 

Este siglo atestigua el desarrol lo de Saltillo, con etapas de alt ibajos a pesar de la 
riqueza de sus tierras, sus productos y su comercio. José Cuel lo dice que " la 
temprana prosperidad en el val le abr ió paso a una involución socio-económica que 
resultó en la construcción de una jerarquía social tradicional".1 8 

El lugar se destacó como punto importante en el abastecimiento de productos para 
el resto del terr i tor io norestense de la colonia: "de Salti l lo i r radiaban todas las 
actividades comerciales, mil itares y evangélicas de las provincias de Coahui la , 
Nuevo León, Texas, y una gran porc ión de la Nueva Vizcaya*.19 

1 2 td *m. 
" CUELLAR VALDff i , Pablo M . ,ob. d f . p . 2 1 . 
" C U B I O , Sea*, f l > m f » . W n p f M t o y S o M f e « n la historia fo fanfr f da ^ fodco. SoHiflo: A R C H I V O MUNtC IPAL DE SALTILLO, 1 9 9 0 . pp. 

1 0 2 , 1 0 3 . 
" C U E L L A R V A L O E S . Pablo M . ob. d t p. 24 . 

" C U S I O , Jo»*, ob. d t . p . 7 1 . 
" CARDENAS, M o g o l o . Nuosfro» w d n o » do o v r . Salti l lo, Cooh.; A R C H I V O M U N I C I P A L DE SALTILLO, 1 9 8 5 . p . 2 2 . 
™ c u a i o , J o * . ob. d t . p . 1 4 1 . 
" ALESSIO ROBLES, Vito. ob. d t . p . 1 8 5 . 



El centro urbano de la c iudad no creció signif icativamente; estaba circundado por 
haciendas, ranchos y labores, caracterizándose por una gran cant idad de pequeños 
propietarios, productores en baja escala de tr igo, maíz, y frutas principalmente.30 

Población de Salti l lo: 
. En 1591 era de 1 100 personas; en 1 700, más de 4 2 0 0 ; en 1767 y 1793 la 

población combinada era de 11 000 habitantes.21 

. En 1767 Nicolás Lafora, oficial del Real Cuerpo Español de Ingenieros elaboró 
un censo de Salti l lo y los poblados en su derredor, est imándolo en 8 000 
habitantes, de los cuales 3 0 0 0 eran tlaxcaltecas. 

„ El censo de 1793 realizado en Salti l lo a instancia del régimen borbón para 
mayor control de sus habitantes y mejorar la recaudación dice: europeos = 32, 
españoles = 5 020, indios = 4 000 , mulatos = 1 150, otras castas = 1 000. 
Total = 11 203 habitantes.22 

Felipe Suárez inicia en 1745 la construcción de la Catedral, y es el bachil ler Pedro 
Fuentes qu ien la termina en 1800 (faltándole la torre del campanario).2 3 

En 1774 se establece un correo regular entre Saltillo y San Luis Potosí.24 

Pablo Cuél lar comenta que "para 1777 ya se celebraban ferias por el mes de 
sept iembre; l legaron a ser de las más importantes del país durante los siglos XVIII y 
X IX" . " Comparables eran las de Matamoros, Jalapa, Aguascalientes. 

Buscando cambio de Obispado de Linares a Saltillo, Gaspar González Candamo 
af i rma: "en Salti l lo, es siempre el aire fresco y por consiguiente mucho más cómodo 
para la v ida humana, su sanidad apenas tendrá e jemplar en toda la América, sus 
aguas son abundantísimas y excelentes, sus campos están llenos de ganados de 
todas especies y s ingularmente de cameros, su ter reno produce mucho t r igo y toda 
clase de hortalizas y frutas sumamente delicadas... ." 24 

S a l t i l l o , S ig l o XIX. 
"México podrá ser conquistada pero no sometida". 
"No luchéis contra mi patria... mi patria es invencible". 

Juan Antonio de la Fuente Cárdenas 
Saltillo (1814). 

Plenipotenciario extraordinario de México 
(1861) ante las cortes de Francia e Inglaterra. 

El 5 de Noviembre de 1827 el Congreso otorga el t i tu lo de c iudad a Salti l lo y le 
cambian el nombre por el de Leona Vicario; en el mismo decreto San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala se l lamaría Vil lalongín. Esto tuvo corta duración, pues el 4 de Marzo 
de 1834 el Congreso unió las dos poblaciones y recibieron ei nombre de Saltil lo.27 

K SCOTT OFFUTT, Lodi«. Uno «ocwdotf urbor^ y rural on >f norte d» Mixtco. SatHOo o finos do (a ¿poco colonia! Saltillo, Coah . : 
ARCHIVO M U N I C I P A L DE SALTIU.O, 1 9 9 3 . p. 14 . 

" I d w n 
n SCOTT OFFUTT, Lotl i* . ob. á t . p . 2 3 1 . 
n C U B A A R VALUES, Pablo M . ob. á t . p . 2 6 . 
u C U B I A R VALDeS. Pablo M . ob. á t . p. 2 7 . 
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El siglo XVIII se puede considerar de los más difíciles en la historia de México por las 
intervenciones extranjeras, e l inicio de la consolidación política y terr i tor ial actual, 
además de las constantes luchas intestinas. Salti l lo se involucra de principio a f in 
con los acontecimientos de la época, aunque en ocasiones sin intención de ello. Se 
involucra a part i r de su emplazamiento y su posición geográf ica. 

Ocupación de la ciudad: 
En 1835 hizo su entrada a Salti l lo el ejército al mando del general Santa Anna, 
compuesto por 15 0 0 0 hombres, los cuales estuvieron hasta el 2 0 de Febrero de 
1836 , siendo su destino combat i r la revolución de Texas. 

Tropas de Estados Unidos de Norteamérica arr ibaron el 16 de Noviembre de 
1846. El 5 de Febrero de 1847 cambian el acuartelamiento al poblado de Agua 
Nueva. En esta etapa construyeron el Fortín del O j o de Agua. Los días 22 y 23 
de Febrero de 1847 se l levó a cabo la batal la de La Angostura, que terminó con 
la ret i rada del ejército mexicano comandado por Santa Anna. Las tropas 
norteamericanas estuvieron de ocupación hasta 1848.2 8 

En 1856, el gobernador de Nuevo León, Don Santiago Vidaurr i emit ió un decreto 
en el cual Coahui la quedaba anexado a Nuevo León. Soldados de Vidaurr i 
der rumbaron el edificio del Palacio de Gobierno al volar el depósito de pólvora 
en Noviembre de 1856. En 1860 fue ocupado tres veces por partidistas de 
Vidaurr i . El 26 de Febrero de 1864 el presidente Juárez decretó la separación de 
Coahui la y Nuevo León. 

El 9 de enero de 1864 el presidente Juárez arr iba a esta ciudad huyendo de los 
franceses. Estos l legan del 17 al 2 0 de Agosto, ocupando la plaza hasta el 6 de 
Agosto de 1866, y construyendo obras de carácter mil i tar en la que destaca el 
Fortín de Carlota. 

Salti l lo y la región en general , evidencia una etapa de desarrol lo comercial e 
industrial, sobre todo a part i r de la segunda mi tad de este siglo: las fábricas de 
textiles en La Hibemia, La Aurora, La Libertad, y Bella Unión en Salti l lo; la 
compañía har inera El Fénix (1885); la casa comercial Dámaso Rodríguez. 

A fines de siglo se completaron obras importantes como La A lameda Zaragoza, la 
iglesia de San Juan Nepomuceno, la to r re fa l tante de Catedral , el Templo de 
Guadalupe, el edificio del Casino en 1900, el mol ino de t r igo "La Conquistadora9 , 
Ladril lera Mecanizada, Cigarrera (cigarro de hoja), Don Pedro Agüero y su fábrica 
de carrocerías (incluso después del ferrocarr i l , era común que los viajeros 
cont inuaran su v ia je en carruaje). 

La construcción de la "caja de agua" se sitúa como parte de los contratos de f in de 
siglo, de agua y drenaje en tuberías. En 1898 y 1900 , la población era de 
aprox imadamente 30 0 0 0 habitantes.29 

El 5 de Septiembre de 1883 l legó el ferrocarr i l a Salti l lo, diez días después se 
inauguró el servicio al públ ico y en 1889 la línea se conectó a México.30 

El pr imer plano oficial de la ciudad de l que se tenga conocimiento se hizo en 1835 ; 
incluía una propuesta de trazo de una a lameda al poniente de la c iudad que tuvo 
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buena acogida por autor idades y la población, iniciándose trámites y trabajos para 
su realización.31 

El p lano de Salti l lo realizado en 1878 por Juan S. Sánchez y su hi jo Francisco 
Sánchez Uresti, menciona un censo de población de 27 ,500 habitantes (con 
algunas imprecisiones). 

Don Andrés S. Víesca p romulgó la Primera Ley Reglamentaria de Instrucción en el 
Estado en 1867, y el 1° de Noviembre inicia sus actividades el Ateneo Fuente. 

S a l t i l l o , S i g l o X X . 

'Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los 
ideales de libertad y justicia, se ven precisados en 
determinados momentos históricos, a realizar tos mayores 
sacrificios..." 

Francisco I. Madero. 
Plan de San Luis, Octubre 5 de 1910. 

Con el inicio de este siglo, Salti l lo y Coahui la en general fueron convulsionados por 
la revolución mexicana, tan to en sus períodos de gestación y lucha abierta como en 
su etapa de consolidación gubernamental . 

Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, y Eulalio Gutiérrez Ortiz, fueron tres 
coahuilenses que ocuparon la presidencia de la república en la segunda década de 
este siglo; envueltos ciertamente en un proceso de lucha e inestabil idad, les costó la 
vida a los dos primeros siendo presidentes. 

En 1900, Salti l lo tenía 23 996 habitantes32 , y desde 1903 contaba con servicios de 
equipamiento urbano, agua por tubería, construcción de rastro, reparación de 
acueducto principal, y construcción de otro que conecta a la Hacienda de Buena-
vista. Por otra parte, seguía siendo un activo centro de transacciones, con un 
Mercado Juárez de pr imer orden, y con instituciones bancarias, ya sea como matriz 
(Banco de Coahui la, Compañía Bancaria de Saltillo) ó como sucursal (Banco 
Nacional de México, Banco de Nuevo León, Banco Mercant i l de Monterrey).33 

Datos estadísticos de 1906: población: 22 100 hombres, 23 100 mujeres, total 
45 500 (notar error en suma); calles: 28 Km. con un promedio de 8 .25 m. entre 
banquetas, y pavimentadas con materiales de baja cal idad. Las calles de la ciudad 
estaban alumbradas con luz eléctrica que provenía de una planta privada, 
"Compañía de luz eléctrica S.A.". La ciudad se abastecía de agua del o jo principal 
al sur de la ciudad, y de Buenavista; su tanque t iene una capacidad de 1 ,562,500 
Its.; hay 2 4 Km de tubos de f ierro, y el agua conducida entraba a más de 2 000 
casas; el servicio es propiedad munic ipal ; no había alcantar i l lado, ni servicio de 
bomberos, ni tranvías, pero en cambio, había 330 suscríptores de teléfonos. 
Contaba con varios periódicos: Periódico Oficial, Siglo XX, Estado de Coahui la.3 4 
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En Mayo de 1914, el gobernador de Coahui la Joaquín Mass (sobrino de Huerta), 
t rata de quemar los principales edificios de la ciudad, y sólo le da t iempo de 
quemar el Casino de Saltillo.*9 

Carranza entró a Salti l lo el 7 de Junio de 1914. Con respecto a Salti l lo, "en esta 
época de agi tación y desorden, la actividad industrial y económica declinó 
completamente.9 6 

El gobernador Nazarío Ort iz Garza en 1929 construyó las carreteras Salti l lo-
Monterrey y Salt i l lo-Torreón, y edi f icó el actual inmueble del Ateneo Puente.*7 

Se otorgaron tierras para la fundación de la Escuela Superior de Agricul tura, 
sosteniéndola el estado a part i r de 1938.9 6 (Esta escuela había iniciado en 1923 y 
era considerada de carácter privado). 

Se inauguró el cine Palacio en 1944; el 12 de Diciembre de 1946 comienza a 
laborar la escuela de Ciencias Químicas; se instala la International Harvester Co. Se 
construyó la textil El Carmen, y se puso en servicio el Panteón del Santo Cristo en 
ese mismo año. Se construyó el Instituto Tecnológico de Saltillo en 1950.®* 

Se construyó en 1952-1953 , el paso a desnivel de las calles Al lende y Francisco 
Coss, y se introdujeron servicios de agua, drenaje y pavimentación en la periferia. 
En un proceso de organización de 1958 a 1960 se crea la Universidad de Coahui la. 

Salti l lo tuvo un crecimiento uni forme de población de 1930 a 1960, teniendo 
98,603 habitantes en el censo de 1950; en 1964, era de 127,772; en 1980, de 
acuerdo al censo, tenía 321 ,785 y en 1990, contaba con 4 4 0 , 9 2 0 habitantes, lo 
cual arro ja tasas de crecimiento del 2.6, 4.3, 5 .2 , y 3 .3% en las cuatro décadas 
anteriores, respectivamente, por lo que destaca el gran crecimiento (5.2%) en la 
década d e l 970-1980 . 4 0 

En 1964, la industria Zincamex construye su planta en fa zona industrial, 
agregándose Inyec Diesel en 1967, conformándose el corredor con Cifunsa, Moto 
Islo y Vitromex. En 1967 se construyeron la escuela de Ciencias Químicas y la 
escuela de Enfermería y Obstetr icia; la escuela de Leyes en 1968. De esta época es 
el Instituto de Estudios Iberoamericanos y el I.E.P.S. 

Es importante destacar que durante el gobierno de Oscar Flores Tapia se d io el 
mayor avance que ha tenido la ciudad de Salti l lo, apoyado por la instalación de 
industrias automotrices como la Planta General Motors, y Chrysler, en el corredor 
industrial de Salti l lo-Ramos Arizpe, complementando el ramo con empresas 
proveedoras de partes automotr ices como Vyasa en Arteaga. Se establece la 
industria DeAcero; se resuelven impedimentos al crecimiento de la c iudad como 
eran las vías del ferrocarr i l que dan or igen al Blvd. Coss, a part i r de la calle Emilio 
Carranza, dando cont inuidad y apertura al lógico desarrol lo de la ciudad. A pesar 
de los períodos de crisis económicas, en la década de los 80's se instalan 
maqui ladoras y la planta Cerámica Santa Anita entre otras industrias; se construye 

* CUB-LAR VAJ-DES, P a b l o M . ob . d i . p p . 1 2 7 , 1 2 8 . 
" C U B - L A R VAJ-DES, P a b l o M . o b . d i . p . 1 2 9 . 
" ARREOLA, J M Ú V o b . <i*. p . 1 8 9 . 
" ARREOLA, Jotús. o b . d t . p . 1 9 0 . 
" CUELLAR VALDES, P a b l o M . o b . d i . pp . 1 4 2 / 1 9 0 . 

' I N E G I ; G O B I E R N O D B . E D O . DE C O A H U I L A : R. A Y U N T A M I E N T O D E SALTILLO. SolWflo. a r fo t /o de Coahuiki. cvo<femo «studtstico 
murvápoL M é n c o . D .F . TALLERES G R A H C 0 5 DEL I N S T I T U T O N A C I O N A L DE ESTADÍSTICA, G E O G R A F I A E I N F O R M Á T I C A , 1 9 9 4 . p. 
1 5 . 



un segundo ani l lo periférico, y se intensifica el crecimiento de la población 
prácticamente en todas direcciones. Se le da mayor valor, en los últ imos veinte años 
a la conservación y restauración de inmuebles con valor histórico. 

2 . 2 . 2 . S í n t e s i s S o c i a l , E c o n ó m i c a , P o l í t i c a Y C u l t u r a l . 

A s p e c t o S o c i a l . 

Habi tualmente a las sociedades de ciudades ant iguas, medianas ó pequeñas se les 
clasifica como conservadoras; sus círculos y tradiciones son protegidos a través de 
los años de manera decidida y ta jante, sin escuchar los l lamados de la 
modernización y la global ización de intereses que ocurre en el mundo. 

Saltillo es un e jemplo de este patrón. Para su estudio es recomendable considerarlo 
en cuatro etapas fundamentales: Fundación y supervivencia como centro de 
población, 2°. Consol idación como sitio estratégico para el comercio y el desarrol lo 
regional, 3°. Etapa de inestabil idad en los procesos armados en México del siglo XIX 
y XX, y 4°. Etapa de crecimiento y actualización. Cada una de estas épocas marcó el 
carácter y los rasgos de personal idad del habitante saltil lense hasta nuestros días. 

En la pr imera etapa, la vil la de Santiago estaba habi tada por unas cuantas famil ias, 
cuyos jefes eran aventureros ambiciosos, de g ran valor , acostumbrados a la 
milicia.41 No es factible que los pobladores de la vil la se convirt ieran en sedentarios 
agricultores al conocer la belleza del sitio, o lv idando sus objetivos de riqueza a corto 
plazo. Es más probable que dadas las características afortunadas del lugar (agua en 
abundancia, t ierras fértiles en regiones áridas) buscaran establecer un sitio que les 
sirviera de base para, desde ahí cont inuar las expediciones, exploraciones y 
colonizaciones según fuera el caso, hacia el vasto terr i tor io del noreste del 
virreinato. 

Sin embargo, era una t ierra inhóspita por lo irreductible de los indios y naturales y 
sus constantes asedios, igualmente eran comunes los abandonos de presidios y 
poblados en la región, y aún cuando Salti l lo no fue abandonado, fue fundamenta l 
para el lo la l legada de los tlaxcaltecas y la fundación de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala. Los habitantes españoles de la vi l la faci l i taron y v ieron con gusto el 
establecimiento del nuevo poblado, pues como militares y estrategas que eran, 
comprendían la necesidad de apoyo de quien fuera para garant izar la supervivencia 
de la vil la.43 

Los tlaxcaltecas no sólo aseguraron la supervivencia de la población, igualmente 
t rasladaron a sus huertos la fi losofía de amor a la t ierra y a los productos que les 
proporc ionaba, fomentando el arra igo y sentido de pertenencia al lugar.43 

En la segunda etapa de consol idación (de f ines de l siglo XVII a inicios del siglo XIX), 
el pueblo se caracteriza por ser una sociedad agrícola y artesanal, y por su 

" " C o n esta f j n d o e i ó n t e ¡n id& ka conquista y la colonización española del territorio q u e ahora forma el estado d e Coahui la . U n a 
pequeña comun idad integrada por una veintena d e hombres enérgicos, tenace* y valientes, q u e e r a n a la vez audaces soldodos, 
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localización como punto geográf ico estratégico. Su actividad pr ior i tar ia era el 
comercio. 

Con la división natural de las t ierras a herederos y con el aumento de la población, 
se manif iesta la diferencia de clases en una y otra vi l la: así, existen españoles e 
indios que se contratan como peones en las haciendas de la periferia.44 

Era una sociedad austera y laboriosa, con pocas diversiones; se podría decir que 
Salti l lo se preparaba un año -de manera afanosa- para la fer ia internacional que 
efectuaba en Septiembre, y se veían saturados de comerciantes, mercancías y 
diversiones. 

Es en la tercera etapa, la de inestabil idad, cuando las autor idades - los grupos más 
representativos del poder- y la sociedad saltillense en general se ven obligados a 
participar de fo rma directa en los acontecimientos (en ocasiones sin proponérselo ó 
b ien comprometidos por su estratégica posición). Es una sociedad en constante 
disputa, donde los grupos en pugna luchan por mantenerse en el poder a toda 
costa, adaptándose a las diferentes corrientes políticas que gobiernan 
transitor iamente. Miembros de una misma fami l ia proveen de héroes y 
representantes nefastos, de acuerdo a los intereses en tumo. 4 9 

Saltil lo y sus alrededores tuv ieron part icipación directa en la Guerra de 
Independencia, la pugna por la sede para capital de Estado, el Federalismo, la 
intervención norteamericana, la guerra de Reforma, la intervención francesa, la 
dictadura, la Revolución Mexicana y la guerra constitucionalista. 

Algunos empresarios (extranjeros en su mayoría) intentaron el despegue industrial y 
económico que promovía el desarrol lo tecnológico mundia l , encontrando mejores 
condiciones y garantías en lugares como Monterrey, Torreón y Monclova, lo cual 
estableció de a lguna fo rma, el nuevo orden de las cosas en la región. 

En la úl t ima etapa (aproximadamente de 1920 hasta nuestros días), la sociedad 
salti l lense trata de concil iar intereses, e incorporarse a la modernización que 
pretende alcanzar nuestro país. Su imagen en el marco nacional se opaca en 
proporción al despegue que realiza Monterrey por convertirse en la ciudad 
importante del noreste del terr i tor io mexicano. 

De esta manera, y a pesar de las obras de infraestructura de que se ha dotado a la 
ciudad, su población, y específicamente su tasa de crecimiento se mantuvo con 
índices bajos y sólo a part i r de los años sesenta, pero sobre todo e n los setenta, 
registra un incremento significativo.44 

Al parecer los pobladores emigraban en busca de mejores oportunidades laborales, 
sobre todo a Monterrey (el espejismo de Quivira)47. El perfi l del saltil lense es el de 
un t rabajador de cal idad, responsable, como lo demuestran las estadísticas de 
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algunas industrias extranjeras (mano de obra excelente y barata). Se le asocia con la 
¡dea de un pueblo de tradiciones (la fer ia, el ritual del Santo Cristo, las fiestas del 
O j o de Agua) ; ha perdido su va lor de sitio como punto estratégico con las nuevas 
comunicaciones, sin embargo conserva su sede como capital de Estado lo que le da 
v ida política y burocrática tanto estatal como nacional. 

Su sociedad, al igual que la mayoría de las ciudades del país presenta una 
desigualdad social a todas luces evidente, lo cual se traduce en clases marginadas, 
del incuencia y pandi l lerísmo, por lo tanto inseguridad pública. 

Su ventaja es que al no haber crecido desmesuradamente, todavía no t iene los 
problemas de las ciudades de mayor tamaño, por lo que con una aceptable política 
conservacionista y el debido compromiso de sus habitantes y autoridades, podría ser 
modelo a seguir, dadas las condiciones físicas y climáticas que posee. 

A s p e c t o E c o n ó m i c o . Cont inuando el análisis de la c iudad en sus cuatro 
etapas de desarrol lo, tenemos que en la pr imera etapa los fundadores se dedicaban 
a las expediciones comerciales, colonizadoras ó mil itares; eran en algunos casos 
agricultores de t r igo pr incipalmente, y complementaban sus ingresos con la captura 
y venta de indios naturales.48 

Con la l legada de los tlaxcaltecas se consolidó y diversificó la agricultura, 
convirt iéndose en centro de aprovisionamiento; además los tal leres artesanales eran 
de gran cal idad y con esto prepararon su forma de vida para la segunda época, 
donde destaca por sobre todo lo anter ior, el comercio. Salti l lo en el siglo XVIII 
estaba considerado como el centro de aprovis ionamiento de mercancías por 
excelencia, ref lejándose en su famosa fer ia anual, la cual l legó a manejar un monto 
de hasta un mi l lón de pesos, cuando en esa época un hombre acaudalado poseía 
una for tuna de 15, 30 , ó 60 mil pesos, o bien, una casa del pr imer sector tenía un 
valor aproximado de 1 500 pesos.49 

En el siglo XIX estas fiestas languidecen debido a constantes hechos de guerra, y la 
economía sigue cifrándose en su valor de posición90, apar te del comercio y la 
agricultura. A mediados de siglo cobran fama las industrias textiles, las cuales se 
agregan a los molinos, tabaco y artesanías. 

Con el arr ibo del ferrocarri l y la intensa participación en la Revolución mexicana. 
Salti l lo pierde su valor de posición a favor de la ya entonces industriosa ciudad de 
Monterrey, apoyada por la política de control férreo del dictador Porfirio Díaz.91 

En esta ú l t ima etapa, la economía ha tenido un desarrol lo lento, basada en la 
incipiente industrialización de la segunda mitad de este siglo (CIFUNSA, Grupo 
Industrial Salti l lo, entre otros), la cual ha sido complementada con empleos 
burocráticos, tanto en la educación como en las instituciones gubernamentales. 
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" SCOTT O f f i j n , U s l i e . ob. á t . pp. 6 6 / 7 3 . 
3 0 B primor e m b a j a d o r de la G r a n Bretaña en México cómante e n t u l ibro México en 1 8 2 7 el factor geográf ico que h a d a d e Saltillo 

poco inevitable. " B único t i f io al norte d e Xa lapa por d o n d e e * posible que un carruaje d e ruedes suba d e la costa o la Meso 
Centra l * . VILLARREAL L O Z A N O , Javier, f nifto*. viajeras e n So/tfflo, 1 6 0 3 - 1 9 1 0 . Saltillo, Coah . : UNIVERSIDAD A U T O N O M A 
DE C O A H U I L A , 1 9 9 3 . p. 8 3 . 

* CUELLAR VALDES, Pablo M . ob. á t . pp. 7 1 / 9 2 . 



El impulso económico más importante fue el que se produjo con la instalación del 
actual corredor industrial, destacando las empresas automotr ices, sobre todo en la 
década de los setenta92, y diversificándose en los años recientes con inversiones de 
maqui ladoras que aprovechan la ya comentada cal idad de mano de obra saltil lense. 
A la fecha guarda una estrecha relación -en algunos casos de t ipo económico- con 
la ciudad de Monterrey. 

A s p e c t o P o l i t l c o . La vil la contaba con hombres decididos y aventureros. En sus 
inicios sin embargo, no tuvieron la suficiente visión para pelear administrat ivamente 
por el sitio que a ésta le correspondía. Al principio fue codiciada por las provincias 
de Nueva Gal ic ia y la Nueva Vizcaya, perteneciendo por dos siglos a esta 
demarcación, lo cual no fue nada favorable. 

Cuando Salti l lo se incorpora al estado de Coahui la, en el ú l t imo cuarto del siglo 
XVIII, t iene la posibi l idad de conseguir la sede de capital de estado en poder de 
Monclova, situación que se clarifica con el estadista más ilustre que haya tenido: 
Don Miguel Ramos Arizpe, padre del federal ismo qu ién abogó en España y México 
por su amado noreste y su independencia administrat iva, favoreciendo a Salti l lo 
como capital de estado ; poster iormente hubo algunos saltillenses en puestos clave 
del gobierno, como Juan Anton io de la Fuente en el gabinete de Juárez. Durante la 
dictadura el gobierno estuvo, extraoficial mente y por encargo de Porfirio Díaz, a 
cargo del Gral. Reyes94, gobernador de Nuevo León debido al c l ima de 
inconformidad que existía en el estado. 

Aunque Madero y Venustiano Carranza no eran originarios de Salti l lo, sus acciones 
y los hechos que les sucedieron los l igaban estrechamente a (a ciudad, como 
anter iormente uniera a Hidalgo con los jefes de la independencia, así como a Juárez 
poster iormente, durante la intervención francesa. A Francisco I. Madero lo t o m a n 
preso dos días después de su discurso en Salti l lo habiendo algunos disturbios en su 
cierre de campaña presidencial, suceso que precipitó su convocatoria dir ig ida al 
pueblo para levantarse en armas mediante el Plan de San Luis. 

Carranza después de desconocer al usurpador Huerta intenta un ataque a Saltillo, el 
cual es rechazado, y se agrupa en la Hacienda de Guadalupe donde proclama su 
histórico Plan de Guadalupe que culmina con el t r iunfo del ejército constitucionalista 
y la constitución de 1917, que aún sigue vigente. 

Después de esta época convulsa, la ciudad ha tenido gobiernos y autor idades que 
se han esforzado por su bienestar y desarrollo sin mucha ventura, y no han logrado 
aproximarse a la grandeza de f iguras como el capitán Alberto del Canto, Francisco 
de Urdiñola, Miguel Ramos Arizpe, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero . 9 9 

A s p e c t o C u l t u r a l . En las dos primeras etapas de análisis, Salti l lo tuvo una 
apor tac ión cultural discreta, rasgo importante de la cultura norestense; sus 

° Concretamente lo Chrysler y lo G e n e r a l M o t e n C o m p a n y . 
» ALESSIO R O B L E . Vite. Acnouico. Saltalo v Monterrey. e n fa h h t o A . y 1» l ^ r v f c . . México, D.F.; EDTTORIAL FORRUA, S A , 1 9 7 8 . pp. 

1 9 3 / 2 0 0 . 
M " C o n e l poder o torgado a l G r a l . Roye* por el p r e n d e n t e , la d e p e n d e n o a poi ili co y mil i tar d e Coahui la y e n especial d e Saltil lo 

q u e d ó supeditada a él . a l g r a d o q u e el Secretorio d e Gobierno del Lic. Cárdenas (Gober rwdor d e Coahui la ) e ra enviado cada 
«emano para informar al Gra l . Reyes y someter a su acuerdo las resol i /áotws y nombramiento* d e persona l ' . CUELLAR VALDGS, 
Pablo M . ob. eit. p . 1 0 6 . 

" Desde luego faltan mucho* nombres, p e r o la significación de estos hombre* e n el a m a l g a m a m í e n l o d e la historia d e oste sitio fue 
fondai iteli lui. 



aportaciones artísticas eran un tan to anónimas, con los artesanos en sus trabajos en 
madera y sobre todo en los textiles, destacando los sarapes como artículos 
exquisitos de or ig inal manufactura. 

En el aspecto arquitectónico sobresalen las construcciones de iglesias, casas y obras 
de conducción de agua , siendo ejemplos típicos de cal idad de la arquitectura 
norestense. 

Las pr imeras escuelas públicas y privadas (a excepción de las religiosas) datan del 
s iglo XVIII y pr imera mi tad del siglo XIX, donde aún se comenta el atraso 
signif icativo que ocurre en la ciudad5 4 . En cambio, a part ir de la segunda mi tad del 
mismo siglo, es notable la profusión de hombres cultos y escuelas públicas ó 
privadas, destacando el Ateneo Fuente, paso casi obl igado de los futuros hombres 
prominentes de la región, y en algunos casos del Estado. 

A fines del siglo XIX prol i fera el gusto por las artes; la sociedad disfruta de 
periódicas obras de teatro y se abren tal leres de pintura, l i teratura y arte en general, 
por lo que a Salti l lo se le conoció por un t iempo como la Atenas de México. En 
arquitectura destacan sus templos, pr incipalmente la Catedral , y la cohesión de sus 
viviendas -aún antes de la existencia del patronato pro-Centro Histórico- en estilo y 
proporciones semejantes así como en materiales de la región, pr incipalmente adobe 
y ladri l lo. Los saltillenses son celosos de su herencia cultural, promueven de manera 
selectiva las artes por medio de sus escuelas y centros culturales97, y en muchas 
ocasiones puede resultar elitista. 

M En 1 8 6 3 «J cubono Podre Santoá l ia , cuñodo d e D o n Bonito Juárez, recomendó al pueblo saltitlense on cuanto a trato y afecto, 
poro lo sorprende «I g r a d o d a otroso y la i g n o r a n d o en q u e vivían. C JELLAR VALDES, Pablo M . ob. a'l . p. 4 7 . 

" Es notoria la labor 4e instituciones como el I C O C U L T , la U . A . d e C . , y el Gob ierno del Estado e n favor del w t e . 



2 . 3 V i v i e n d a y a s e n t a m i e n t o s . 

2 . 3 . 1 E v o l u c i ó n d e l a M a n c h a U r b a n a 

Salti l lo es una ciudad media en vías de desarrol lo, con 421 años de existencia. Uno 
de sus principales atractivos a través del t iempo ha sido su localización estratégica y 
la r iqueza ambienta l de su entorno, di ferente al medio físico regional circundante, el 
cual se caracteriza por su inhospital idad. 

Es de suponer que su fundación obedeció a la necesidad de tener un lugar de 
avanzada en el terr i tor io que pretendían explorar los conquistadores y, desde luego, 
posteriormente explotar. Era un g ran atractivo de la vil la su c l ima benigno, su al tura, 
topograf ía, terreno fért i l , vegetación y sobre todo sus abundantes manantiales1 por 
lo que se le consideraba un granero, un centro de abastecimiento para las minas de 
Zacatecas, de las exploraciones y fundaciones de los nuevos centros de población 
norestense. 

De la fecha de fundación de la vi l la de Sant iago del Salti l lo no se t ienen 
documentos pertinentes, perdidos probablemente en el incendio del archivo de la 
c iudad ocurr ido en el siglo XVII. Fue el capitán Alberto del Canto quien un 25 de 
Julio entre los años 1568 y 1578* (en las investigaciones realizadas a raíz de los 
festejos de los 4 0 0 años de la ciudad se estableció el año de 1577) fundó la villa. 

El lugar de la fundación es la entonces l lamada Plaza de Armas (actualmente Plaza 
de la Independencia) donde se localizan a la usanza española el t razado de las 
casas reales, la parroquia (no siguen la cédula de fundación de Femando II). Existen 
dudas sobre si la plaza San Francisco pudo haber sido el sit io de la fundación, 
debido entre otras cosas a la dirección de la pendiente natura l del manant ia l que 
fo rmaba el o jo de agua principal, a que la calle de Santiago (patrono del pueblo) 
fue la calle real de la vil la durante más de dos siglos9, y f u e también entrada y 
salida a las ciudades del norte y sur. 

A l respecto el Arq. Ar turo Vil larreal comenta: "Salti l lo no f u e planeado, no siguió 
una ordenanza real, pues la ordenanza fue en 1576 ; nunca a través de los siglos 
hubo un reordenamiento, aparentemente nunca se hizo una traza, a diferencia de 
San Esteban donde sí se puede ver todavía una rigurosa traza; en el caso de Salti l lo 
todo se da alrededor de la Plaza de Armas".4 

En 1591, Francisco de Urdiñola funda el pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala, y de manera detal lada localiza y def ine todos los elementos públicos del 
pob lado (iglesia y convento, plaza, mercado, hospital) y def ine los cinco barrios que 
lo conforman: San Esteban, Santa Ana, San Buenaventura, La Concepción y La 
Purificación.5 

YHo Alessío Robles muestra un p lano de carácter esquemático de acuerdo a su 
concepto de la traza de la vil la de Salti l lo (ver p lano P - l ) . Cier to ó no, la fundación 

' Es d e dominio común que ol sota» M o jo do a g m influya induco en al nombro d a la d u d a d , y a ú n oBmol6 j i cóman la , sí d nombra 
so darivp da un vocablo guochichil sa ref iere a "tiarra a l ta da muchos oguos". ALESSIO ROBLES, Vito. A n p u l e o . Sobillo y 
Monterrey, en lo historio y fa («yendo. M i n e e , D.F.: HXTORIAL PORRUA, S X , 1 9 7 8 . p 1 3 0 

1 ALESSIO ROBLES, Vito. ob. cH. pp. 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 . 
' V e r p lano del siglo XVIII . 
' VILLARREAL R E Y B , Arturo E. l a vivienda e n Salti l lo". Entrevista Personal. Director del Archivo munic ipa l d e SaWío-. 0 6 - 0 6 - 9 8 . 
' Idem 
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Plano de la ladera de la Mesa del Ojo de Agua, donde se fundó la Villa de Santiago del Saltillo 
(Coahuila y Texas en la Epoca Colonial, de Vtío Alessio Robles). 



cuando las ciudades padecen los grandes problemas como la sobrepoblación, la 
contaminación, las crisis económicas, el daño a las áreas forestales; los desastres 
ecológicos son más frecuentes. 

En este punto es opor tuno precisar el término de ecología como indispensable en la 
¡nterrelación de los seres vivos con la naturaleza. "La ecología (del gr iego oikos, 
vivienda, casa; y logos, estudio) es la ciencia que estudia a los organismos vivos y 
sus hábitats. En la ¡nterrelación entre el oíkos ó casa y los seres vivos que habitan se 
da el ambiente, por lo tan to esta ciencia estudia los modos de existencia y la 
adaptación al medio físico de los seres vivos, dentro de un área geográfica 
determinada".6 

"La ecología es el estudio de las relaciones entre las especies y la total idad del 
ambiente (que incluye factores tales como el cl ima y el suelo), y de los intercambios 
energéticos con otras especies vivas: plantas animales y diferentes grupos de 
personas".7 . . . .8 

Para Charles Krebs, Darwin fue el pr imer ecologista debido a que descubrió la 
compleja conexión que existía entre la evolución de las especies y la ecología, "el 
proceso de selección natural es el resultado f inal de los procesos de la ecología en 
acción, los ambientes que los organismos habitan determinan la evolución que se 
dará. La distr ibución y abundancia actual de plantas y animales se f i ja por los 
procesos del pasado que inciden en el medio ambiente del presente. La evolución a 
través de la selección natural da como resultado la adaptación y bajo condiciones 
apropiadas produce nuevas especies. Ambos procesos t ienen implicaciones 
ecológicas".9....10 

Sutton y Marmón establecen el estudio de la ecología desde cuatro enfoques 
fundamentales: e l energético, puesto que la "energía transforma la mater ia y la vida 
misma existe solo porque obt iene y pierde energía; el cíclico, investiga los ciclos 
biogeoquímicos como una secuencia de eventos regularmente recurrentes; e l 
poblacional, el cual centra su interés en las especies y su evolución a través del 
t iempo; f ina lmente los ecosistemas, los cuales estudian fos equil ibrios de las 
comunidades y sus interacciones abiótícas además de sus flujos energéticos".11 

Con relación a los ecosistemas se consideran dos t ipos de sistemas: los abiertos 
dependen del ambiente externo para su equi l ibr io, y los cerrados, los cuales uti l izan 
a lguna dase de autorregulación y son potencial mente autosustentables. 

• C A M A C H O C A R D O N A , M a r i o Diccionario d e Areu ¡fatturo y Urbanismo. México, D.F.: Editorial Trillo«, 1 9 9 8 . 
' CAMPBELL, Bemord. Ecología humana. Biblioteca Científica Salvai , p . 9 (citado por Reírte M e h l d e W e a t h e r b e e e n su cuaderno d e 

Diseño ambienta l , Fac. de Arquitectura, U N A M , p. 1 ) 
1 "La pa labra ecología e m p e z ó a utilizarse e n la segunda mi tad del siglo posado. Henry Thoreau la empleó en sus escritos e n 1 8 5 8 , 

p e r o no la definió. HoecJcel la definió e n 1S69 como el estudio de los relaciones totales entre el an ima l y su a m b i e n t e orgánico a 
inorgánico. En 1 9 2 7 , Char les Qton la i lef ine como historia natura l científica en su libro Ecología Animal . En 1 9 6 1 , Andrea W a r t h a 
la considera como el «studio aentff ìeo d e la distribución y a b u n d a n d o d e los organismos. En 1 9 Ó 3 , Eugene O d u m la def ine c o m o 
el estudio d e la estrvctura y Función de la naturaleza", Para M e h l Reine "lo ecología es el estudio científico d e las interacciones q u e 
de te rminan la d isfr ibodón y a b u n d a n d o de los organismos (1985 )" . MEHL DE WEATHER0EE, Reine. Tecnologías ambientales en la 
orouitectum. mater ia l didáctico complementar io . Conceptos de d e n d a s básico» pora tecnologías ambientales, serie 1. México, 
D.F.: Facultad d e Arquitectura U N A M . p. 2 . 

4 KREBS, Charles J. Ecology: The ^xper imenfol o n o W s of distribution and abundance. 3 a . Edidón, 1 9 8 5 . Harper & Row, publishers, 
p.p. 3 / 8 . (citado por Raine M e h l d e W e a t h e r b e e en su cuaderno d e Diseño ambienta l , Fac. d e Arquitectura, U N A M , p. 4 ) 

1 0 Dav id Sutton y Paul H a r m o n consideran q u e la p o b í o d ó n es el grupo d e organismos s imi lare* (espede) q u e viven e n un lugar 
determinado tiendo u n a comunidad toda p o b l o d ó n d e organismos q u e interactúan e n un á r e a , es decir, i n d u y e todos lo* 
componentes vivos (bióticos) d e un sector. Por últ imo, el ecosistema r e l a d o n a dicha c o m u n i d a d con el amb ien te inanimodo. S a 
suma al componente biòtico el componente abiòtico del ambiente externo. S U T T O N , Dav id B.; H A R M O N , N . Paul. Funda mento« 
d e y o l o ^ f p . Editorial Li musa, p . 2 5 ( a t a d o por Reine M e h l d e W e a t h e r b e e e n su cuaderno d e Diseño gfnbientoi. Fac. d e 
Arquitectura, U N A M , p. 6 ) 

11 S U T T O N , Dav id B.; H A R M O N , N . Paul. o b . d t . p.p. 6 , 7 . 



La t ierra es un sistema abierto, pues la v ida se fundamenta en la energía que 
proviene del sol, y así poder producir salidas de energía calorífica que pasan al 
espacio exterior. "Es un hecho que la energía solar mant iene todos los procesos 
vitales del ecosistema t ierra".1 2 

El hombre consume energía interna en sus procesos vitales corporales y energía 
extema que util iza en sus actividades y manifestaciones culturales. Desde sus 
inicios, el hombre ha uti l izado alrededor de 2 ,000 Kcal/día para su consumo 
interno, pero ha incrementado ostensiblemente su consumo externo, empleando 
todo t ipo de fuente energética y apl icándola entre otras cosas pora la producción, lo 
cual est imula el incremento poblacional, que a su vez genera el círculo vicioso de 
producción insuficiente - d e m a n d a en aumento- a una velocidad de crecimiento 
exponencial. 

Si se ha def inido el hábi tat como el escenario natural de la existencia humana, estos 
elementos interactuando entre sí le dan sentido al término de ámbi to ó ambiente, 
que de acuerdo a Melvi l le Herskovits significa "el agregado de todas las condiciones 
e influencias externas que afectan la vida y el desarrol lo de un organismo".13....14 

Hablando en términos de Arquitectura, el diseño racionalizado y en armonía con el 
entorno se conoce comúnmente como diseño bioclimático. Su importancia radica en 
la adquisición y difusión de elementos precisos, de valores determinantes para el 
soporte particular y ecológico regionalista que promueve el término actual de 
desarrol lo sustentable. 

Femando Tudela señala que el proceso del diseño se sustentará cada vez más en el 
ecodiseño, pues no se puede estar en contra o al margen de la naturaleza.15 Para 
algunos positivistas como Míchael Laurie, estamos abandonando una etapa de 
prior idades absurdas y nos encaminamos hacia una nueva era de la ilustración.16 

Sintetizando, es un hecho que sin caer en fundamental ismos enajenantes, el 
hombre t iene que aprender a actuar en función de la naturaleza, de los ecosistemas 
y en general , de las leyes elementales de la ecología para su propio beneficio17, 
para el mesuramiento de su hábitat, apor tando una mayor lógica en sus expresiones 
arquitectónicas. 

1 . 2 E l e m e n t o s De C o n f o r t A m b i e n t a l 

S i t i o , m e d i o f í s i c o y c l i m a . 

Para diseñar espacios arquitectónicos confortables, los investigadores han def inido 
los elementos indispensables a considerar: Víctor Freixanet asegura que el confort 
humano se deriva de la ínterrelacíón con el medio ambiente en sus tres grandes 
ámbitos: natural, artif icial y social. "El hombre está interactuando todo el t iempo con 

" M E H L DE WEATHERBEE, Reine. ob. á t . p .p . 1 1 / 1 3 . 
" HERSKOVITS, Melví l íe J. £1 hombre y fin obfas. Fondo do cultura económico, p. 1 7 3 . 
14 Resulta interesante señalar como Herskovits considera que el determinismo ambiental isto está m a l enfocado al ser considerado 
como primordial e n el carácter y desarrol lo d e los pueblos, de sus asentamientos; para él en todo caso, el determinismo ambienta l 
se reduce a manifestarse oomo el factor l imitador importante en la formación d e la cultura. HERSKOVITS, Mol vi lio J. ob. á t . p.p. 
1 7 6 / 1 7 8 . 
" TUDELA. F e m a n d o . Eeodmño. México, O.F. : Colección Ensayos, U n í v e n i d o d Metropol i tana-Xochimi lco, 1 9 8 2 . p . 11. 
w UMJRJE, M ichee l . introducción o la orouHochim del oaisaie. Barcelona, España: Ediciones Gustavo Gilí S.A. , 1 9 8 3 . p . 17. 
, r En la 2 2 a . Reunión Nocional d e Energio Solar efectuada en Mejgcal i , 6.C, se mencionó q u e los E.U. p o d r í a n cambiar sus fuentes 
d e energ ía a renovable y l impie d e m a n e r a total en un solo a ñ o con el presupuesto q u e m a n e j a el ejército nortea meneo no. 



el medio ambiente, tanto con el natural como con el social y el artif icial; el medio 
ambiente determina su comportamiento físico y psicológico, es un factor 
determinante de la salud, bienestar y confort del individuo."18 

Freixanet explica el confort ambiental como "e l estado físico y mental en el cual el 
hombre expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente circundante."19 

El té rmino de confort ambienta l debe anular los factores endógenos que se derivan 
de los factores sociales o psicológicos que causan tensión e intranqui l idad sean 
cuales sean los factores extemos. 

Para el Arq. Gómez Arias el confort ambiental t iene mucho que ver con la 
habi tabi l idad y la relación que guarda ésta con nuestros sentidos. Así tenemos que 
requerimos de confort térmico (temperatura, humedad relativa, composición del 
aire), visual (intensidad lumínica, visibi l idad interior, privacidad y aislamiento, 
armonía cromática, vistas agradables), olfativo (extracción de olores molestos, 
incorporación de aromas, renovación del aire], sonoro (privacidad y aislamiento, 
audic ión interior, t ipo e intensidad de los sonidos).30 

Freixanet coincide con los factores enumerados, pero además considera el aspecto 
psicológico. El confort térmico incluye el análisis del ar ropamiento del usuario, la 
temperatura del aire y la acl imatación del habitante (temperatura neutra), humedad 
del aire, movimiento del aire, y confort lumínico, habría de incluir el estudio de la 
cal idad de luz, así como la cant idad de ésta y sus efectos psicológicos; en cuanto al 
confort acústico, habríase de controlar los rangos de intensidad de los sonidos y los 
efectos del ru ido (interferencia en la comunicación, pérdida de audic ión, 
perturbación del sueño, estrés, ba jo rendimiento y problemas psicológicos); confort 
olfat ivo, el cual estriba en e l iminar las fuentes de olores desagradables y sobre todo 
el aire contaminado, los elementos con que se cuenta para el iminarlos o suavizarlos 
una vez emit idos; confort psicológico, que se produce al interactuar con todos los 
anteriores, y su estudio nos da elementos para suavizar efectos de 
disfuncionamiento de algunos de ellos. 

Para efectos de este estudio, como ya se mencionó, sería imposible anal izar cada 
uno de estos factores además de los elementos que lo producen, considerando la 
importancia y posibi l idad de apl icación al estudio del confort de la vivienda y su 
med io físico, por lo que se centrará en el emplazamiento, asoleamiento, vientos y 
temperatura como elementos de confort térmico y de i luminación. 

Una vez considerada la relación entre la naturaleza, el hombre y los ecosistemas, es 
necesario indicar el ambiente en que se desenvuelven, es decir nuestro planeta, su 
medio físico, su cl ima. 

"C l ima (del gr iego kl ima), conjunto de condiciones meteorológicas, producto del 
estado de la atmósfera y su evolución en una región. El cl ima de una región es el 
resultado de las combinaciones de varias propiedades físicas de la atmósfera, como 
la temperatura, humedad, radiación, presión, barométr ica, etc., con determinada 
duración"2 1 

Fernando Tudela comenta que "el cl ima es el proceso que resulta de la interacción 
(en términos de masa y / o energía) entre la superficie terrestre y la atmósfera, 

" FUB4TES FREIXANET, Víctor. Apyptes fl» diseño btodfmáWco. Curso en Mexicoli . B. C . Oct . ' 9 8 . p.p. 3 7 / 4 5 
" Idem. 
" G O M E Z ARIAS, Rodolfo. Aounte» de biodunatistno T o o o n o m f c * . p.p. 9 / ) 1 
* C A M A C H O C A R D O N A , M a r i o . Dkdonario de Arquitectura Y Urbtfnisn^o. Mfcöco, D.F.: EditoriaI Trillas, 1 9 9 8 . 



determinado por el desigual reparto de la energía solar que recibe nuestro 
planeta"2 2 

Es necesario mencionar que es común confundir el estado del t iempo con el cl ima 
(de hecho se usa indist intamente); mientras que el c l ima de un sitio es la suma de 
sus condiciones meteorológicas, lo cual le da un carácter y una clasificación en las 
cartas cl imatológicas; el estado del t i empo se ref iere a las variaciones de los 
fenómenos meteorológicos por un espacio de t iempo determinado, normalmente de 
breve duración, el t i empo puede ser bueno o malo. 

De acuerdo a los movimientos de translación y rotación, resultante de la incl inación 
de l e je terrestre y por consiguiente de la lat i tud, el c l ima de un sitio varía 
pr incipalmente en función de su posición en la superficie terrestre, algunas de las 
clasificaciones más reconocidas son: las lat i tud ¡nanas, las regionales, las locales y 
los microdimas. En los primeros se refiere a las anchas zonas que generan las 
principales divisiones: tórr ida, templada, ártica. Los climas regionales son producto 
de circunstancias del área geográf ica como lo son: montañas, alt i tud, costas, etc. 
Los climas locales y microd imas son u n resultado part icular de la interacción de los 
ecosistemas que en conjunto conformas una región.23 

De manera g lobal , los factores intrínsecos determinantes del c l ima son: 

a. Sol y mecan ismos de r a d i a c i ó n que i n c i d e n en la t i e r r a . Su 
energía es medible en grados centígrados; calorías-Kg/m y horas de 
radiación. Los ángulos de incl inación de los rayos solares son importantes 
en cuanto a la intensidad y la i luminación de la superficie terrestre. 

b. V i e n t o . Fluido terrestre resultante de los movimientos termodinámicos 
del aire, se caracteriza por velocidad, dirección y las turbulencias 
generadas por la rugosidad, topograf ía, textura de la t ierra y las 
temperaturas acuáticas superficiales (frentes, tomados, ciclones, etc.). 

c. T e m p e r a t u r a de l a i r e . Fenómeno meteorológico producido por el 
asoleamiento de la t ierra, el agua y el propio aire, generando los ciclos 
de radiación, evaporación, lluvias, y movimiento de masas de aire; se 
mide en grados centígrados (°C) ó Farenheit (°F), en tomas mínimas, 
máximas y medias. 

d. Presió n a t m o s f é r i c a . Se relaciona pr incipalmente con la al t i tud de los 
emplazamientos; sus variaciones or ig inan los sistemas de baja y al ta 
presión que repercute en los vientos. 

e. Humedad de l o i r é . Se ref iere a la cant idad de agua en las diferentes 
capas atmosféricas inf luyendo en los demás fenómenos atmosféricos, y 
directamente en las precipitaciones y la evaporación; se mide en 
porcentajes, y la precipitación en mm3 . 

f. B r u m a s y n i e b l a s . Este fenómeno, derivado de la evaporación, 
humedad y condensación de las nubes, en combinación con el aire 
inf luye en la visibil idad, y por consiguiente en la radiación solar. 

g. N e b u l o s i d a d . Proviene del calentamiento terrestre y acuático 
superficial, humedad y evaporación; se determinan por su or igen y 
características y se aprecian como cielos despejados o nublados, enteros 
o parciales. 

0 T U DELA, F e m a n d o , ob. d t . p . 19 . 
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Todos estos elementos están relacionados entre sí. Igualmente influyen y se 
relacionan los factores específicos del medio físico de cada lugar, pr incipalmente la 
topograf ía, textura y t ipo de suelo, la vegetación y los cuerpos de agua; éstos 
interactúan con los fenómenos meteorológicos señalados, creando las condiciones 
climáticas de cada región.2 4 

Es frecuente la escasez de centros meteorológicos veraces, aún con la tecnología 
actual. Por una parte, las excesivas variaciones de los microcl imas de una región, y 
por otra, la falta de presupuesto o de una adecuada densificación de sembrado de 
estaciones y centros meteorológicos hacen difícil su estandarización. 

Para el diseño arquitectónico es fundamenta l el conocimiento del cl ima del sitio 
donde se ubicará el objeto arquitectónico, determinar los elementos que lo 
producen, los aspectos favorables y desfavorables que se presentan e inciden en el 
confort y microcl icma de l proyecto. Ignorarlos signif icaría condenar al usuario a 
sufrir espacios inadecuados, en ocasiones intolerables, hacer que eroguen 
cantidades exageradas en equipos reguladores inoperantes, y lo que es más común, 
que repercuta en la salud física, productiva y mental de los inquil inos, pues no hay 
que olvidar nuestra g ran capacidad de adaptación. 

Los principales procesos y métodos de diseño arquitectónico contemplan esta 
necesidad y con ligeras variantes conceptualizan como pr ior i tar ia la investigación 
del medio físico, entendiéndose por éste, los elementos del ambiente que existen en 
el sitio del proyecto. 

Complementando los elementos cl imatológicos con los factores físicos del 
emplazamiento, el Arq. Esteva Loyola en su obra "Análisis para Proyectos y 
Evaluación de Edificios" considera necesarios los conocimientos previos del sitio en 
cuanto a la geología: esencialmente tipos de rocas, estructuras, comportamiento, 
fal las, etc., la hidrología: t ipo de abastecimiento, pozos, ojos de agua, manantiales, 
ríos, aforos, escurrimientos, drenes, aguas freáticas, etc. Recomienda los estudios de 
geomorfo logía, topograf ía, resistencias y composición de los suelos, forma y 
dimensiones, vegetación, usos del suelo anteriores y actuales, influencia 
cl imatológica y estudio del entorno.25 

Es un hecho que para "el simple diseño" de una vivienda no se efectúan la mayoría 
de los estudios o investigaciones mencionadas, adquir iendo el problema 
proporciones desmesuradas cuando se construye en serie, como sucede con las 
viviendas de interés social. 

Igualmente es evidente que los elementos del medio físico son tomados 
parcialmente por los diseñadores y constructores; existen más leyes de construcción 
que regulan aspectos parciales, como los relativos a porcentajes de áreas verdes por 
M 2 de construcción en el diseño de fraccionamientos; otros ejemplos son los 
reglamentos inherentes a las cimentaciones dependiendo del t ipo de terreno, 
t ipologías constructivas en zonas sísmicas, establecimiento de áreas de resguardo 
para protección ecológica y civil (parques, bosques, derechos de vía, etc.). 

Probablemente esto se deba a que se reglamenta t ra tando de evitar los daños o 
accidentes que repercuten inmediatamente en materiales, costos de realización y 
protección de obra (permisos, construcción, estabil idad, aspecto económico en 

" B A R D O U , Patríele; A R Z O U M A N I A N , Varoujon. goJvArouf tx^uro . México, D.F.: Editorial Gustavo Gi l i S.A., 1 9 8 1 . p.p. 1 3 / 1 4 
* E S T E V A I O Y O O , Angel . Análisis ooro Promete* y Evo junción áa Edificeos. Dirección do Publicaciones del Instituto Politécnico 

Nocional . México, 1 9 9 6 . pp. 1 0 6 / 2 0 1 . 



general) lo cual deja como secundarios los problemas relativos al confort ambiental 
de los objetos arquitectónicos. 

Sorprende la act i tud del usuario al no demandar elementos de confort ambiental en 
sus hogares; una vez que habitan los objetos arquitectónicos consideran que su 
prob lema es una circunstancia propia del cl ima local (frío, calor, humedad, etc.) y , 
aún cuando sean inhabitables por esa circunstancia, procuran subsanarlos con 
aparatos y el consiguiente gasto de energía, y, en ocasiones queda tota lmente fuera 
de sus posibil idades. 

Errores elementales de adecuación al medio físico se registran comúnmente en las 
lotif icaciones o en la determinación de localización, acceso y equipamiento de áreas 
habrtacionales, f recuentemente obedeciendo a otro t ipo de intereses ajenos a las 
condicionantes naturales del lugar. 

Para evitar estas situaciones se deben t omar en cuenta los factores cl imatológicos 
preponderantes: asoleamiento, viento, temperatura, en suma, el medio físico en 
general como necesidad básica de un buen proyecto arquitectónico.* 

. A s o l e a m i e n t o * . El sol es la fuente de la v ida, su estrecha relación con el 
hombre data desde el or igen de éste, pr incipalmente en un ámbi to religioso. 
Actualmente su potencial energético es el más codiciado por sus características 
renovables, no contaminante y sobre todo, su potencial económico. 

La energía emit ida por el sol representa la combustión o la t ransformación de masa 
e n energía del o rden de 4 ,200,000 ton/seg. perdiendo el 2x10 a la - 2 0 % de su 
masa/segundo. Su energía se l ibera en fo rma de radiaciones electromagnéticas de 
alta frecuencia y diferente longi tud de onda.24 

"La t ierra que es un cuerpo pequeño comparado con el sol, intercepta una pequeña 
parte de esta radiación solar cuando los rayos captados son considerados paralelos. 
A una distancia de 150 mil lones de ki lómetros del sol la t ierra intercepta dos 
bi l lonésimas partes de la radiación que emite el sol, o sea el equivalente de cerca 
de 35,000 veces la energía tota l uti l izada por la humanidad en un año. La 
constante solar, que def ine el tota l de radiación (energía calorífica) que incide en el 
exterior de la atmósfera terrestre es de 1 ,164 Kcal /m2 por hora."27 

Sin embargo, no toda la radiación l lega hasta nosotros por cuestiones de reflexión, 
de absorción, difusión y difracción de partículas atmosféricas, aunada la energía que 
se refleja en la superficie terrestre (nieve, arena, agua), lo que ocasiona un 32% de 
la energía devuelta al espacio por difusión, 15% absorbida por la atmósfera, el 6% 
devuelto, y el 47% absorbido por la superficie terrestre.28 

Existe un balance energético que se aprecia en los equi l ibr ios térmicos anuales del 
sistema t ierra-atmósfera con el espacio, puesto que la energía total anual 
suministrada por el sol es devuelta al espacio. El balance f inal , nu lo en un año se 
basa en los fenómenos de intercambio de las condiciones locales: "diferencias entre 
los casquetes polares y el ecuador, condiciones climáticas, (nubes, brumas...), 
estado, naturaleza, color y temperatura del suelo terrestre... en parte, estas 
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desigualdades de las transmisiones son las que determinan los fenómenos 
meteorológicos y los climas."29 

La importancia del asoleamiento dentro de la arquitectura se enfoca al 
aprovechamiento de su capacidad lumínica, pero sobre todo, a la radiación 
energética t raducida a elementos de confort espacial en estrecha relación con la 
adecuación de la temperatura ambienta l interior de éstos, así como la de los 
envolventes que la contienen. 

Por lo tanto, la principal v ir tud del uso de arquitectura solar será el "controlar 
(favorecer o impedir) (a recepción de la radiación solar, dir igir sus aportaciones 
energéticas y dominar los intercambios térmicos entre el exterior y el inter ior." 30 

Para lograr un diseño ópt imo se deberán comprender las relaciones que se derivan 
de los movimientos de traslación y de rotación con la fo rma e incl inación de la 
t ierra, lo cual da lugar a las cuatro estaciones, a la diferencia y zonif icación de 
climas. La lat i tud del sitio, que de acuerdo con los solsticios, equinoccios, azimut y 
ángulos de incl inación solar proporciona los elementos básicos del medio ambiente 
para diseñar en fo rma precisa nuestros hábitats. 

Se ha confundido un tan to el diseño bíodimát ico con el diseño arquitectónico solar. 
La confusión radica en el hecho de que la vida se desarrolla a part ir del sol, sin 
embargo hay que aclarar que siendo una parte importante el diseño arquitectónico 
solar, el diseño biocl imático lo incluye, puesto que anal iza todas las relaciones de 
los organismos con su entorno, tanto biótico como abiót ico, siendo la arquitectura 
una manifestación de interacción. 

En cuanto a la mecánica de aprovechamiento de la energía solar, solo puede 
reaccionar de tres maneras al interactuar con la superficie de un mater ial : por 
absorción, ref lexión ó emisión; de ahí se deriva la importancia de la correcta 
selección de los materiales según su naturaleza y su capacidad térmica para 
asignarles diferentes funciones dentro del diseño solar. Ejemplo: el agua t iene un 
peso específico de 1,000 Kg/m3, su capacidad calorífica es de 1 ,000 Kca l /m3; el 
hormigón, 2 ,500 Kg/m3, t iene su capacidad calorífica de 675 Kcal /m3; y el ladri l lo, 
2 ,000 Kg/m3, su capacidad calorífica es de 400 Kcal/m3.31 

Una vez encausada, la energía solar se manejará dentro de los espacios y a part i r 
de los materiales en intercambio térmico, pr incipalmente por conducción -
desplazamiento de la energía por el cuerpo de molécula a molécula- ; por 
convección - t ransferencia de energía térmica desde la superficie de un cuerpo a las 
moléculas de un f lu ido cont iguo-; f ina lmente por radiación -emis ión de energía 
cont inua de un cuerpo hacia todas direcciones debido al movimiento cont inuo de 
sus moléculas-.33 

Existen muchas pautas en el diseño de arquitectura solar, no puede considerarse un 
solo modelo a seguir. Para cada sitio existirán diferentes necesidades de energía 
solar así como medios de aprovecharla, sin embargo existen dos sistemas de diseño 
arquitectónico solar: el diseño activo y el pasivo. En el pr imero, la obra 
arquitectónica requiere de formas de energías complementarías como son eléctricas, 
hidrocarburos, ó elementos mecánicos para su funcionamiento y distribución 
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(motores, tecnologías que normalmente resultan sofisticadas). En el pasivo, se 
considera al objeto arquitectónico como un ser vivo que realiza su regulación de 
temperatura con los materiales constructivos que posee. 

Factores fundamentales a considerar en el diseño arquitectónico solar. 

. La importancia de la geometr ía solar, y por consiguiente, las orientaciones del 
objeto arquitectónico (aún se consideran mejores los objetos arquitectónicos con 
ejes E-W que los N-S), los invernaderos y lucernaríos y captación en general. 

El intercambio térmico que se produce a part ir de la energía solar y su captación, 
la cual incide sobre los materiales y los espacios que se están proyectando: 
cristales y acrílicos, muros captadores y f lujos convectivos con sistemas pasivos o 
activos, cerrados o abiertos. Lógicamente es muy significativo en las losas. 

. La fo rma y su relación con el vo lumen de los espacios contenidos para el manejo 
ópt imo de las pérdidas y ganancias de energía en su estrecha relación... " lo cual 
quiere decir que cuanto más importante sea el vo lumen, menor será la superficie 
de envoltura por metro cúbico interior. En proporción, una vivienda grande t iene 
menos superficie de pérdida que una pequeña."3 3 

V i e n t o El v iento es conocido y uti l izado por el hombre desde la ant igüedad. En 
su carácter de fuente energética l impia y renovable, el viento ha contr ibuido en la 
navegación, extracción de agua, y en la generación de electricidad. Como agente 
del medio ambiente mundial t iene gran importancia en la zonif icación de climas 
debido a las corrientes mundiales que son producidas por las diferencias de 
temperatura, el movimiento de rotación y la fo rma terrestre, entre otros factores 
naturales. 

Sin embargo , su principal importancia radica en la necesidad vital y pr ior i tar ia que 
t iene el hombre de respirar a i re l impio, rico en oxígeno, la cual constituye la 
necesidad ambienta l por excelencia, "...el v iento es uno de los elementos climáticos 
más importantes pues la dispersión del aire contaminado y el confort humano 
dependen enormemente de su manejo adecuado."34 

En cuanto al confort arquitectónico, las distintas funciones que el diseño por viento 
debe realizar en las obras arquitectónicas son tres: 

1°. Mantener la cal idad de ai re en niveles aceptables, reemplazando el aire 
interior viciado por a i re exterior fresco. 

2 a , Proporcionar confort natural biotérmico, incrementando las pérdidas de 
calor del cuerpo. 

3 a . Enfriar la envolvente o "piel constructiva del edif ic io" cuando las 
temperaturas interiores sean más altas que las exteriores, lo que permite la 
disipación del calor por radiación de los inquilinos.35 
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Como se puede observar, el punto 3 se acerca al concepto de diseño solar pasivo, 
donde se considera al envolvente arquitectónico como una membrana viva que 
regula de manera natural su acondic ionamiento físico y, por lo tanto, dicha piel o 
membrana deberá tener varias funciones en el diseño bioclimático. 

No obstante, como en todos los elementos que conforman el cl ima, el estudio del 
v iento debe ser anal izado y controlado para cada caso, según el sitio y la obra 
arquitectónica de que se trate. 

En un marco mundia l , las corrientes de viento obedecen a movimientos naturales 
que se or ig inan a part ir de las distintas zonas de temperatura de la t ierra y de los 
intercambios térmicos que se producen por las transferencias de calor en la 
superficie terrestre y (a atmósfera, por e jemplo: el agua como gran captador 
calorífico proporciona un alto índice de evaporación generando masas de aire con 
alto contenido de humedad. Las masas de ai re reciben nombre de acuerdo a su 
or igen, localización, composición, fuerza y dirección, e jemplo: ártica, polar 
marí t ima, polar cont inental, t ropical marí t ima, tropical cont inental y ecuatorial.3* 

Las masas de aire que se encuentran con otras de diferentes características se 
denominan frentes, los cuales pueden ser estacionarios, fríos o calientes, debido al 
t ipo de viento que se manif iesta en movimiento. El movimiento vertical del aire es 
normalmente no considerable, 0.1 m/s (en tormentas alcanza hasta 30.0 m/s), "el 
viento representa en real idad la componente horizontal del movimiento del aire, la 
cual se desplaza de una zona a otra de presión más baja que la primera."3 7 

De manera g lobal , las corrientes de aire caliente de la zona ecuatorial se elevan y 
dir igen hacia los polos pasando por las zonas templadas y frías, enfr iándose, 
ba jando y regresando de manera convectiva natural hacia el ecuador; a este 
esquema elemental se agregan las características de temperatura y humedad de las 
zonas de traslado, textura y composición de sus superficies, así como la fr icción 
resultante de la rugosidad, al t i tud y topografía del área, f ina lmente el fenómeno 
Coriol is desvía las corrientes de aire hacia la derecha en el hemisferio norte, y hacia 
la izquierda en el hemisferio sur. Esta desviación es producida por el movimiento de 
rotación de la t ierra. 

La dirección del v iento se refiere al or igen de la corriente, y no hacia donde se 
dir ige; fundamenta lmente interesa la dirección, la intensidad (potencia en m/s ó 
Km/h) y la frecuencia con que se presenta en un sitio.38 La turbulencia mecánica y 
térmica se ref iere a fricciones e inestabil idad de las corrientes de aire con la 
superficie o elementos importantes de ésta (mecánica) comúnmente interactuando 
con la temperatura de los componentes y la inestabil idad de la atmósfera (térmica, 
máxima por la tarde y mín ima por la noche). El barlovento se refiere a la zona de 
impacto del viento con algún objeto que obstaculiza su paso creando una zona de 
al ta presión, a sotavento se ref iere a la zona de baja presión que se or igina detrás 
del objeto debido a la acción del viento.39 

Las montañas y valles or ig inan importantes cambios de dirección y velocidad en los 
vientos los cuales se canal izan por la topograf ía, pr incipalmente por sus 
depresiones. Estas características mecánicas se combinan con otras convectivas, 
mismas que se mueven por las pendientes al ascender o descender. 
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El v iento, debido a la fr icción superficial incrementa su velocidad con la altura lo que 
genera estudios de viento laminares, que es la relación del coeficiente de fricción 
superficial con la capa límite de inf luencia en metros de al tura, ejemplo: 0 .40 de 
fr icción (área urbana) nos proporc iona una capa límite de 518 m.; un 0 .16 de 
fr icción (área despejada, un lago por ejemplo) nos proporciona una capa límite de 
2 7 4 m. Los vientos convectivos son aquel los vientos ascendentes, descendentes y 
horizontales que se or ig inan con las diferencias locales de temperatura. Los 
principales sistemas convectivos son las brisas de mar y t ierra, los vientos de ladera y 
ios vientos de valle.40 

Las brisas de mar y t ierra son sistemas convectivos que se producen por la 
naturaleza intrínseca del agua y la t ierra con relación a la temperatura. Por lo 
común en el día el a i re caliente de la costa es ascendente, sustituido por el aire 
marí t imo frío, por la noche se invierte la mecánica. 

Los vientos de ladera, siendo muy inf luencia bles por los sistemas locales adyacentes, 
comúnmente se comportan como guía vertical (tiro de chimenea) de los vientos 
ascendentes durante el día y como flujos laminar descendentes por su topografía 
durante la noche. Los vientos de val le normalmente se relacionan y se sirven de los 
vientos de ladera para circular a sus vientos convectivos acumulados por sus propios 
gradientes de temperatura. Los vientos de planicie son diferentes en parte por el 
vo lumen de aire; es común por ese motivo que se caliente mayormente el aire del 
val le durante el día, por otra parte, las montañas le impiden la l legada de otros 
sistemas de vientos, consecuentemente se genera una diferencia de presión, lo cual 
or ig ina un f lu jo normal de planicie al valle. 

Aún cuando son muy complejos los comportamientos de los vientos convectivos, de 
acuerdo a la temperatura los vientos en las planicies se mant ienen en sistemas 
ascendentes por capas, como burbujas estáticas que revientan y ascienden por la 
presión de aire circundante más denso, en lugares muy secos, los remolinos son 
indicadores del intenso calentamiento local.41 

Los vientos urbanos agregan modif icaciones a los vientos locales y convectivos del 
lugar, pues generan inestabil idad e n los sistemas por "morfo logía, t amaño y textura 
de las superficies, or ientación y materiales expuestos a la radiación solar, actividad y 
densidad de edificios y personas, e incluso niveles de contaminación, pues se puede 
producir el efecto de domo térmico."4 2 

En Arquitectura es importante conocer el sistema local de vientos como inicio de 
diseño, luego apl icarlo a los volúmenes y formas propuestas para establecer sus 
patrones de comportamiento. A part i r de éstos se debe proporcionar los ingresos 
necesarios a los volúmenes interiores para que nuestro objeto "respire" y la 
combinación viento-aire cumpla su función biológica con los usuarios. De la pr imera 
etapa, será indispensable determinar " la sombra del v iento" para colocar de forma 
adecuada los objetos arquitectónicos adyacentes, de la segunda etapa es necesario 
revisar el compor tamiento y cal idad del f lu jo de aire por el interior como principio 
elemental de regulación de temperatura por convección natural. 

Los arquitectos García R. y Feixanet, V. sintetizan -basándose en una tabla de B. 
Evans- el comportamiento del v ien to y su sombra en los objetos arquitectónicos: 

* GARCIA CHAVEZ, Jocé R o U r f o ; FUENTES FREIXANET, Víctor, ob. á t . p.p. 2 3 / 2 4 . 
" GARCIA CHAVEZ, Joté Roberto; FUENTES FREIXANET, Víctor, ob. á t . p.p. 2 4 / 2 8 . 
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"Al pegar el viento contra la cara de un edif icio (barlovento) se crea una zona de 
alta presión o presión positiva. 
Al escapar el v iento hacia arr iba se crea una zona de baja presión sobre el techo 
o presión negativa. 
Esta zona de baja presión se extiende detrás del edif icio y ¡ala al flujo de aire de 
regreso al suelo (sotavento). 

. Una distr ibución de presión y flujo similares se encuentran en planta."43 

Igualmente, los mismos autores resumen las principales consideraciones para el 
manejo del v iento en interiores: 

G e n e r a l e s : 

. En climas cá l ido-húmedo la t ipología constructiva debe ser abierta y 
" t ransparente" al v iento, procurando el máximo de aberturas, abundando en el 
uso de persianas, celosías o enrejados. 

En climas cálido-secos o fríos, las aberturas deben ser mínimas (nunca 1 / 1 0 del 
área de muro) y minimizar la venti lación. 

P a r t i c u l a r e s : 

"Debe buscarse, sobre todo, la venti lación cruzada. 
. La orientación más adecuada es a 4 5 ° con respecto al v iento, cuando la 

venti lación se da en muros opuestos, y a 9 0 ° cuando se da en muros adyacentes. 
La fo rma de la abertura debe ser horizontal. 

. La abertura de entrada debe localizarse asimétr icamente y en la parte inferior 
del muro , con el f in de inducir el f lu jo del aire sobre la zona habi table. 
La abertura de sal ida debe localizarse en la parte superior del muro, con el f in 
de faci l i tar la extracción del a i re caliente y viciado acumulado en la parte 
superior de la habitación y la formación del efecto stack (chimenea) en días sin 
viento. Cuando se requiere mucha venti lación, conviene poner dos aberturas de 
entrada y dos de sal ida, una e n la parte superior que el imine el aire caliente y 
otra en la parte infer ior que garant ice un flujo constante de ai re sobre los 
habitantes. 

. Entre mayor es el área de las aberturas, tanto de entrada como de salida, mayor 
es la venti lación. 

. Con el f in de incrementar la velocidad promedio del aire, conviene que la 
abertura de salida sea de mayor tamaño que la de entrada (la proporción 
ópt ima recomendada por Harrís Sobin es de 1:1.25. 

. Debe evitarse que dispositivos de ventana, con fines no aerodinámicos, 
interf ieran con el sistema de venti lación y disminuya su eficiencia. 

.. Asimismo, debe evitarse que los muros y el mobi l iar io obstacul icen con el flujo 
interior del viento. 

. Las aberturas deben contar con dispositivos o mecanismos operables que 
permi tan el control del paso del viento."44 

" G A R C I A CHAVEZ, Joc¿ Robarte; FUENTES FREIXANET, Víctor, o b . d t . p .p . 2 0 / 2 1 . 

" GARCIA CHAVEZ, i o t é Roborto; H J ENTES FREIXANET, Víctor, ob. d t . p .p . 6 2 / 8 3 . 



T e m p e r a t u r a , mecan ismo de t r a b a j o y c o n f o r t t é r m i c o humano . 

La superficie terrestre no se cal ienta de manera uni forme debido a los factores de 
índole global (asoleamiento, incl inación de la t ierra, movimiento de rotación y 
traslación) así como part icular (condiciones físico-climáticas del lugar). Por ejemplo 
la topograf ía y composición del suelo da variaciones significativas en la absorción, 
ref lexión y capacidad calorífica del terreno. 

Sí no existiera la energía solar se calcula que la t ierra emitiría a la superficie un f lu jo 
geotérmico proveniente del magma equivalente a -25°C. 4 5 Es por esto que los 
mecanismos de temperatura se establecen a part i r de la energía solar y su 
repercusión en los diferentes materiales en que incide, concretamente absorción, 
reflexión y emisión. 

Cuando un material recibe una radiación calorífica eleva su temperatura por 
conducción, es decir molécula a molécula en función de su capacidad de absorción, 
igualmente bajo esta propiedad pero más intrínsecamente con la masa del material 
retendrá el calor a lmacenándolo, mostrando su capacidad calorífica (cantidad de 
calorías retenidas por un idad de vo lumen para elevar la temperatura un grado 
centígrado).46 

Para Bardou y Arzoumanian es necesario en el diseño arquitectónico biocl imàtico 
tener en cuenta el calor sensible, latente y de radiación de todos los materiales a 
uti l izar, siendo el calor sensible la cant idad de calorías necesarias para la elevación 
de la temperatura de un cuerpo sin modif icar su estado. El calor latente se refiere a 
la cant idad de calorías consagradas al cambio de estado de un cuerpo (energía en 
tránsito); la radiación se ref iere a la longi tud de onda calorífica entre un receptor y 
un emisor. Para estos autores el diseño biocl imàtico no se l imita a la uti l ización de la 
aportación solar, debe incluir "una uti l ización racional y ópt ima de los diferentes 
t ipos de intercambios térmicos de una vivienda con el exterior y una dosificación de 
las diferentes clases de calor que inf luyen sobre la sensación de bienestar0.47 

En la vivienda el usuario requiere de una adecuación a sus necesidades térmicas 
(calor ó frescor); el diseñador deberá preverlo manejando la radiación solar y el 
enfr iamiento terrestre. Aprovechará los fenómenos cíclicos regulando ó 
intercambiando los períodos alternativos (tener calor en época de frío, y fresco para 
la época calurosa). Es indudable que la vivienda no ha desarrol lado su lenguaje de 
confort con la misma magni tud de los modelos estereotipados profusos en símbolos, 
valores de lujo y poder. 

En cuanto al confort térmico humano, la pr ior idad es mantener nuestro cuerpo a 
una temperatura constante de 37°C. Para lograrlo, nuestro organismo actúa 
permanentemente en un proceso biológico espontáneo en el cual e l carbono de los 
al imentos es l levado por el torrente sanguíneo a los pulmones, en donde al 
interactuar con el oxígeno genera el calor interno necesario que es 
aprox imadamente 100 calorías Kg/hr.4* 

Esta producción calorífica t iene que actuar con el medio ambiente inmediato, pues 
de lo contrario el calor se acumularía en el organismo sobrecalentándolo; en caso 

" BARDOU, Patrick. A R Z O U M A N I A N , V a r a u j a n . O b . ó». p . 2 9 . 
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contrar io, si el envolvente ambienta l absorbiera más de la producción corporal 
caloríf ica, enfr iaría el cuerpo i rremediablemente. Debido a el lo se considera una 
circulación térmica adecuada de organismo a temperatura de medio ambiente de 
37°C a 2 0 ó 21°C como un modelo natural de emisión radiante, lo cual provoca 
una transferencia de calor de alrededor de 75 cal -Kg/hr . Los otros 25 cal-Kg/hr son 
transmit idos por el organismo mediante el fenómeno de la transpiración, al generar 
humedad corporal interactúa con la humedad del envolvente mediante la 
evaporación y la convección con ai re circulante; esto termina el proceso de 
equi l ibr io térmico del cuerpo humano con su ambiente físico inmediato.49 (recordar 
que el equi l ibr io térmico de la t ierra se realiza día con día en relación con la energía 
solar). 

De lo anterior, resulta implícita la zona de confort térmico ambienta l , la cual hará 
sentir bienestar cl imático al ser humano, localizándose en ambientes de 2 0 a 21°C y 
una humedad relativa del 5 0 al 60% (en la Convención Nacional de Energía Solar 
en Mexicali, se consideró una ampl i tud de hasta 25°C en la zona de confort para 
climas extremosos, sobre todo calurosos). Es necesario señalar que a mayor 
humedad es menor la asimi lación de temperatura por transpiración del cuerpo, y 
que a menor humedad es mayor la asimi lación de temperatura corporal por el 
ambiente, lo cual nos permite varias combinaciones de temperatura y humedad en 
el ambiente para seguir sint iendo confortable el sitio. Ejemplos 24°C y 30% de 
humedad generan un intercambio de 65 + 35 = 100 calorías-Kg/hr, en vez de 75 
+ 25 = 100 cal-Kg/hr. 

Cuando la temperatura ambiente baja o sube de este rango, se intenta menguar el 
efecto cl imático mediante el uso de ropa (abrigadora ó l igera, según sea el caso), 
sin embargo, no solo la ropa mantendrá las condiciones de confort en los ambientes 
interiores. 

La Arquitectura pretende proveer espacios confortables, actuando indebida y 
preferentemente con equipos y máquinas de alto costo económico, energético y 
ecológico (calderas, sistemas de aire acondicionado, etc.). A su vez, la arquitectura 
b iod imát ica pretende proporcionar estos ambientes confortables mediante el uso de 
los principios y leyes de f luidos y materiales que intervienen en el la, ya sea de una 
manera pasiva, activa ó incluso híbrida. 

1.3 Conceptos y recomendaciones acerca de la a rqu i t ec tu ra b i o d i m á t i c a . 

La arquitectura b iod imát ica no puede conceptualizarse como un conjunto de 
sistemáticas aplicaciones técnicas sobre los materiales y los espacios, en cambio, sí 
es posible considerar (en relación al tema de esta investigación) que su 
conocimiento proporciona el punto de part ida para resolver las necesidades de 
confort ambienta l que demandan los usuarios de un objeto arquitectónico 
determinado, para un sitio específico, acorde a las características de su 
emplazamiento y de su medio ambiente. 

A riesgo de que puedan considerarse como elementos teóricos definitivos, es 
conveniente citar algunos conceptos globales y otros más particulares acerca de los 
diferentes aspectos y elementos a t ratar sobre la arquitectura y su relación con el 
entorno. 
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El Arq. Ar turo Plasencia Izquierdo50 recomienda que en los climas cálidos húmedos 
(tropical) se debe evitar las ganancias de calor y el incremento de humedad en el 
espacio interno. En cuanto a la radiación solar, or ientar el objeto al N (menor 
ganancia de calor), incrementar el sombreado en muros muy asoleados, emplear 
materiales de g ran masa térmica, colores claros y superficies rugosas, util izar 
dispositivos verticales y horizontales de sombreado, manejar la luz difusa y 
materiales opal inos, luz cenital en espacios ampl ios, impermeabi l izar (a cimentación 
y acabados. 

Por conducción de calor: emplear masa térmica de baja conductividad (adobes, 
losas gruesas o con rellenos, pisos elevados, azoteas aisladas, indinadas ó de 
dob le cubierta, los elementos horizontales (losas y entrepisos) gruesos y aislados, 
ventanas grandes sombreadas, con doble cristal y cámara de ai re vent i lada, no 
emplear vegetación ni cuerpos de agua, elevar la construcción del suelo. 

. Por convección de calor: favorecer la venti lación nocturna cruzada, or ientar 
preferentemente hacia los vientos dominantes, espacios transversales al sentido 
de los vientos, utilizar persianas obturables, mosquiteros, deshumidif icar el aire y 
venti lar áticos, niveles inferiores y superiores. 

Por evaporación de agua: util izar pisos pétreos o similares que no acumulen 
humedad, evitarla e l iminando cuerpos de agua y vegetación, cubiertas muy 
inclinadas con canalizadores de agua a redes, impermeabi l izar en lo posible los 
materiales a emplear, los espacios que uti l izan agua (baños, cocina, etc.) deben 
poseer venti lación cruzada. Las barreras o canalizadores de agua deben ser 
pétreos. 

El Arq. Plasencia Izquierdo51 recomienda para los climas extremosos (inviernos fríos 
y veranos calurosos) secos y desérticos: 

Por radiación de calor: or ientar el edif icio con respecto al sur, a 4 5 ° ó 3 0 ° para 
evitar las ganancias del verano y favorecer la entrada de sol en invierno, 
emplear dispositivos de sombreado vertical y horizontal para proteger de la 
entrada de sol en verano y en las horas de sobrecalentamiento, i luminación 
indirecta, texturas profusas, emplear parasoles que capten el sol invernal, 
proteger al edif icio de la radiación del verano, utilizar vegetación de hoja 
caduca, agrupar la construcción para que sombree en verano, utilizar 
dispositivos móviles para verano e invierno. 

. Por conducción de calor: emplear la masa térmica como ais lamiento del calor 
(enfr iamiento nocturno) empleando muros de agua, util izar puertas y ventanas 
dobles, áticos venti lados para extraer calor, proteger por las ganancias de calor 
las cubiertas, util izar aislantes en los acabados, or ientar muros de espacios 
habitables al norte. 

. Por convección de calor: evitar la ent rada de ai re durante el verano o bien, 
introducir aire enfr iado, evitar los vientos fríos del norte en invierno, áticos 
venti lados en verano, enfr iar e l a i re evaporat ivamente empleando cuerpos de 
agua y vegetación, venti lación por cubierta. 
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En cuanto a la evaporación de l calor: propiciar la evaporación de agua en fuentes y 
vegetación en verano, uti l izar cubrepisos de vegetación en la mayor parte de los 
espacios abiertos, aprovechar la reiradiación nocturna de la evaporación par 
enfr iamiento en verano. 

Bruce Anderson y Malcom Wells recomiendan añadir acristalado doble y tr iple, 
según sea necesario para la conservación de energía de los espacios interiores 
or ientados al sur; proponen la conversión de muros (con la misma orientación) en 
ventanas, o sí no es posible, procurar convertirlos en "muros chimeneas" 
poniéndoles un panel de vidr io y convertirlos en colectores. "En invierno el sol bajo 
incide sobre las ventanas más directamente que en verano cuando el sol está más 
alto.92 Con un apanta l lado apropiado (volado) las ventanas pueden ser protegidas 
de la mayor parte de la radiación solar del verano.53 Igualmente establecen 
pérdidas de energía solar de hasta un 60% por la simple or ientación de sur a 
cualquier punto del eje E-W. Debido a esto, para la selección de terrenos y para 
criterios de diseño urbanístico proponen la preferencia por las pendientes 
pronunciadas al sur que las orientadas al norte.54 

Rodolfo Gómez Arias comenta que para reducir el efecto térmico la radiación solar 
es necesario minimizar el área de del imitantes exteriores, proveerlos de la mejor 
or ientación, recordando que el p lano horizontal constituye el mayor problema 
térmico, uti l izar aleros y otros dispositivos de protección, fijos y móviles; incluir 
vegetación propia del lugar, de ho ja perenne, util izar colores de ba jo coeficiente de 
absorción de calor, y proponer cámaras de vacío en techos dobles. 

El Arq. Gómez Arias comenta que para aprovechar el máximo efecto térmico de la 
radiación solar hay que procurar exponer al máx imo los del imitantes exteriores, 
or ientándolos convenientemente. En invierno, e l p lano horizontal deberá recibir 
intensa radiación solar, dotar de dispositivos para capotar, a lmacenar y util izar la 
energía solar.95 

Eduardo Mazna establece que para los aportes directos de radiación solar los dos 
materiales más comunes son materiales de construcción tales como el hormigón, los 
bloques de concreto, el ladri l lo, la piedra, el adobe, y el agua. Establece que la 
media anual de variaciones de temperatura de un espacio construido con materiales 
pesados de la construcción es menor a 4°C; este investigador promueve el uso de 
lucernarios debidamente orientados y dir igidos a masas captadoras de calor; en 
verano deberán tener la suficiente f lexibi l idad para ser blockeados, procurar 
dotarlos de varil las para generar corrientes convectivas de las capas más bajas. 

Mazr ia nos habla de los aportes directos mediante muros almacenadores de calor y 
las cubiertas de agua, existiendo múlt iples variantes en func ión de su aplicación de 
radiación o convección hacia los interiores; otro der ivado son los aportes 
independientes con captadores de energía de t ipo a lmacén y sistemas de 
termocirculación hacia la vivienda. En general se proponen los sistemas pasivos por 
sus ahorros de energía (economía), por su simplicidad e higiene.56 

Para Víctor Freixanet es indispensable el diseño de elementos vegetales (árboles, 
arbustos, setos, matorrales) para la creación de zonas altas o bajas presiones 
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alrededor de la vivienda y sus aberturas; esencialmente la vegetación puede 
obstruir, deflectar, canalizar e inducir el a i re al objeto arquitectónico según sea la 
necesidad. La vegetación esencialmente contr ibuye a enfr iar, humidif ícar y purif icar 
el a i re circulante. Freixanet recomienda el uso de bóvedas y cúpulas con respecto a 
los techos planos para climas cálidos. 

Debido a la incidencia poco directa de la radiación solar y el f lu jo permanente de 
ai re caliente por un respiradero o sobrecúpula en los sistemas convectivos, incluso 
recomienda el uso de bóvedas cilindricas alargadas perpendiculares a la dirección 
del v iento; en los lugares en que el viento sopla por todas direcciones es mejor los 
techos sem ¡esféricos. 

En cuanto a los patios, manif iesta que su aportación es de i luminación y venti lación 
de los edif icios en plantas grandes, los atrios en contrapart ida se consideran como 
máquinas térmicas, muy similares a los efectos de invernadero.57 

Francisco J. Serrano apunta la conveniencia de regular la incidencia solar en las 
viviendas, tener dispositivos de venti lación cruzada en climas cálidos, colocar muros 
ciegos ó barreras de árboles para evitar e l v iento del norte en climas fríos, usar pisos 
de mármol o de mosaico en los climas calurosos, pisos de madera o al fombras en 
los fríos y templados. 

En los cl imas calurosos la altura de piso a techo debe ser mayor para alejar el calor 
del área de vida, en climas fríos se hace lo opuesto. Los techos reciben al mediodía 
al rededor de 800 calor ías/hr /M2, y t ienen la exposición mayor (de 9 a 15 hrs.), por 
lo que el mater ia l del techo es sumamente importante como factor de regulación de 
temperatura. Para climas tropicales recomienda el uso de palapas (techos de palma 
y morillos) propuestas con piso de troncos de pa lma aserrados a 1.50 M. del suelo, 
muros de paneles de caña con cámara de vacío aplanados de lodo, sin cerramientos 
al techo, el cual vuela perímetralmente 1.50 m. Igualmente recomienda las bóvedas 
de ladri l lo sostenida por largueros de 2 ó 3 hi ladas de tabique. Establece la 
conveniencia de usar muros más gruesos que los actuales de 14 cm., o en su 
defecto crear cámaras de vacío; asimismo, señala la importancia de levantar los 
pisos del ras del suelo ó impermeabi l izarlos al máximo para transmisión de 
humedad ó absorción de energía.56 

Por su parte, Adr iano Comold í y Sergio Los citan en su obra "Hábi tat y Energía" las 
recomendaciones gubernamentales que emi te el U.S. Department of Housing and 
Urban Development para los l incamientos de diseño de viviendas de acuerdo a los 
diferentes climas:59 

"C l ima templado: 

Mantener el calor al interior y el frío al exterior, aislando bien y usando una 
fo rma compacta para el edif icio. 

. Proteger de los vientos fríos, evi tando las fi l traciones de aire 

. Dejar entrar e l sol 
Disminuir las alteraciones térmicas 

. Proteger del sol cuando es demasiado caliente 

. Dejar que el viento venti le y refresque cuando haga demasiado calor. 
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Cl ima frío: 

Construir casas compactas y aisladas para mantener el calor dentro y el fr ío 
fuera 
Evitar la entrada de vientos fríos si tuando los edificios en lugares adecuados 
De día dejar entrar el sol invernal por aberturas, opor tunamente protegidas de 
noche 
Evitar f i l traciones de aire frío, pero permit i r la vent i lación natural . 

C l ima cál ido húmedo: 

Construir la vivienda abierta al exterior para aprovechar la benignidad del cl ima 
durante la mayor par te del año 
Proteger el edif icio del sol 

. Permitir que los vientos venti len y refresquen (proyectando edificios de planta 
l ibre para favorecer el movimiento del aire) 

. Evitar que se cree humedad superf lua debido a la transpiración de las plantas 

. Dejar entrar la luz del sol en las horas más oportunas. 

. Evitar la exposición directa al exterior en períodos demasiado calurosos. 

Cl ima cál ido seco: 

. 1 -5. Proteger el edif ic io del calor estival 

. Protegerlo del sol estival 
Usar la evaporación del agua para el enfr iamiento 
Enterrar en parte los edificios y usar materiales macizos para la construcción 

. Dejar entrar el sol invernal 

. Aprovechar la vent i lación nocturna para refrescar los edif icios." 

Como se puede apreciar, las recomendaciones de los especialistas coinciden 
substancial mente, a pesar de la var iedad en las formas de interpretación de la 
arquitectura y el med io físico. Estos enfoques se or ientan esencialmente al uso y 
control de la energía solar, del viento y la temperatura envolvente como elementos 
demandantes del diseño, de formas, espacios y materiales, los cuales se 
t ransforman en generadores de arquitectura confortable, habi table, necesaria para 
el usuario. 



2 . S I T I O : C I U D A D DE S A L T I L L O . 

2 . 1 M e d i o f í s i c o 

2 . 1 . 1 C a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s r e g I o n a I - e s t a t a I 

El estado de Coahui la se localiza al norte y al centro de la f ranja fronteriza que 
l imita con Estados Unidos de América, sus coordenadas geográficas son entre 2 4 ° 
3 2 ' 1 3 " y 2 9 ° 52 ' 4 7 " lat i tud norte, y entre 9 9 ° 5 0 ' 3 0 " y 103° 57 ' 0 3 " longitud 
oeste1. Superficie: 151,578.37 Km2 (por extensión ocupa el tercer sitio a nivel 
nacional con 7.8 %). Integrado por 38 municipios, su capital es Salti l lo. 

Límites geográficos: a l norte con Texas, E.U.A., al or iente con Nuevo León, al sur 
con Zacatecas, y en el vértice, al sureste, con San Luis Potosí; por el poniente con 
Chihuahua, y por el suroeste, con Durango. 

Con sierras alargadas y extensos bolsones, su cl ima es seco en la mayor parte del 
terr i tor io, y sus t ierras son pr incipalmente áridas y en ocasiones salinas, 
características determinantes no sólo del medio físico sino del asentamiento de la 
geografía humana, pues la escasez de aguas superficiales y subterráneas han 
condicionado el establecimiento de poblaciones y la adecuación para el 
aprovechamiento de las tierras. "Coahui la cuenta con diversos paisajes que van 
desde las arboledas de pino y encino en las montañas, hasta los arenales en 
constante movimiento" . 

G e o l o g í a . Terr i tor io conformado por rocas sedimentarias, marinas y continentales 
cuyas edades se remontan de) paleozoico hasta el cuaternario, siendo más típicas 
las calizas del mesozoico. En cuanto a su apariencia, se aprecian intensos 
plegamientos (con dirección este-oeste en el sur del estado, y noroeste-sureste en el 
resto), afal lamíentos e intrusiones. 

Rocas: las ígneas t ienen una edad que va del triásico al cuaternario; las extrusivas 
son las más jóvenes, regularmente fo rman las áreas más altas de las sierras; las 
intrusivas quedan expuestas en pequeños cuerpos, resultado de la erosión de rocas 
sedimentarías que íntrusionaron, y ocasionalmente mineral izaron. En algunas 
regiones se aprecian conglomerados continentales terciarios, fo rmando lomeríos y 
grandes bajadas en las sierras. 

Coahui la posee recursos minerales aprovechables: carbón coquizable y de flama 
larga uti l izado para producción de calor en carboeléctricas, yacimientos de hierro, 
p lomo y plata, y en menor escala, cobre, zinc, oro y algunos depósitos de 
manganeso, estroncio y ant imonio, además de minerales no metálicos: barita y 
f luor i ta, f igurando en los primeros lugares de la producción nacional. 

Salti l lo pertenece a la región de la Provincia Sierra Madre Oriental . Su rasgo 
geológico es el predomin io de rocas mesozoicas de or igen sedimentar io mar ino, 
que denotan haber sido sometidas a esfuerzos cortantes -de tensión y compresión-
dando lugar a serranías abruptas de rocas calizas alternadas con valles 

1 N O T A ; &orter> pequeño« diferencias e n los valores estadístico» d e un documento informativo a otro; por e jemplo , los datos 
Hioodonados pertenecen a l á r e a d e Geostadística Estatal d e la SPP, teniendo ligeras variaciones con la Monogra f ía d e 
Coahui la ed i tada por la SEP. E¡empto: 7 Km* en la ctmensión del territorio, 1 en la latitud norte, por lo q u e los datas q u e 
se t o m a r o n como base corresponden al Instituto Nocional d e Estadística, Geogra f ía e Historia ( INEGI). 



intermontanos. El paisaje orográf ico se complementa con lomeríos de pendiente 
suave, constituidos por tutitas asociadas con calizas y areniscas, como las que se 
localizan al sureste, en la reg ión comprendida entre Parras de la Fuente y Saltillo. 

La geología estructural de esta provincia t iene orientaciones predominantes noreste-
sureste y este-oeste. Posee un gran número de fal las normales e inversas, así como 
de pliegues anticl inales y sinclinales; a éstas pertenecen las fallas inversas, 
localizadas en la zona de contacto l i tológico de suelos y calizas, como sucede al sur 
de la sierra La Fragua; las estructuras ígneas se encuentran representadas en esta 
provincia por cuerpos intrusivos y derrames de lava. Aquí pertenecen algunas minas 
de bari ta, f luor i ta, y de minerales metálicos explotables. 

La Sierra Madre Or ienta l , conjunto de sierras menores de estratos plegados, se 
compone de ant iguas rocas sedimentarias marinas (cretácicas y del jurásico 
superior) destacando las calizas, complementándolas areniscas y rocas arcillosas 
(lutitas). Siendo muy variadas las formas de manifestarse de los plegamientos en 
estas sierras, es frecuente una topografía de fuertes ondulados, paralelos y 
alargados, a manera de lámina corrugada; las crestas son los anticl inales y los 
"ondulados" son los sinclinales. 

Las cumbres de la Sierra Madre Or ienta l varían generalmente de los 2 ,000 a los 
3 ,000 m.s.n.m.; su parte más elevada se encuentra entre Salti l lo Coah. y Cd. 
Victoria, Tam. con más de 3 ,000 m.s.n.m. En la zona Salt i l lo-Monterrey ya cobran 
importancia los bosques de encino y de pino-encino; al sur son notorias las 
condiciones subhúmedas dominando la selva mediana subperennrfol ia, y al 
occidente, en los costados de las sierras, se localizan los bosques caducifolios y de 
pino-encino. 

La región del valle de Saltillo corresponde claramente a dos subprovincias de la Sierra 
Madre Oriental: la subprovincia de las Sierras Transversales y la subprovincia de la 
gran Sierra Plegada. En lo pr imera corresponde la parte occidental y sur de la región, 
con cuerpos centrales de la Sierra Madre Oriental, paralelos y separados con l/onuras 
regulares de ampl i tud con definiciones esfruc/ura/es menos claras con relación a las 
otras subprovincias. Más de la mitad de los terrenos de esta subprovincia son sierras. 

Vegetación: En esta subprovincia, la vegetación dominante son matorrales desérticos: 
rosetófílos y m/crófí/os. Los rosetófilos se distribuyen en todas las sierras, ba¡adas y 
lomeríos de la región,, entre los 2,000 y 2,400 m.s.n.m; grandes extensiones de éstos 
se localizan sobre suelos calcáreos someros. 

Sobre suelos aluviales y profundos predominan los matorrales desérticos micrófi los, 
como los mezquites, huizaches, gobernadoras y hojasén, pr incipalmente en el sur de 
la ent idad a la al tura de Gómez Farías. Existen áreas pequeñas de pastizales 
naturales y arbustos sobre suelos calcáreos y de poca profundidad. En los llanos de 
esta región hay áreas de vegetación halóf i la sobre suelos salinos. En esta 
subprovincia el 60% de sus terrenos son sierras, y en ellas no es posible n inguna 
uti l ización agrícola; aprovechables son sus extensas bajadas, l lanuras y valles, 
incluso con labores agrícolas mecanizadas. Las bajadas t ienen de 3 a 12% de 
pendiente, con suelos de 2 0 a 9 0 cm. de profundidad. 

En algunas sierras ubicadas al suroeste de Salti l lo existen bosques de p ino aptos 
para la explotación forestal comercial; en el resto de terrenos de la subprovincia las 
especies son de uso doméstico, y en algunas zonas definidas se t ienen matorrales 
rosetófilos y subinermes, útiles para la extracción de ceras y f ibras. 



La Subprovíncia de la Gran Sierra Plegada, una región que se localiza al este de 
Salti l lo, da un viraje al sur, e n las proximidades de Monterrey. Su morfología 
dominan te es de estratos plegados de calizas, con prominentes ejes estructurales de 
anticl inales y sinclinales. La región f iexionada al este de Salti l lo y sur de Monterrey 
se conoce como anticl inerio (sucesión estructural de pliegues) de Arteaga. La parte 
oeste del anticl inerio de Ar teaga es lo que corresponde a Coahui la , y está 
constituida por sistemas de topoformas l lamadas sierra pl iegue f iexionada, bajada 
con sierras, y val le in termontano. Su superficie es de 2 ,178 .18 Km2 encontrándose 
la mayor parte en Arteaga. 

Los suelos son someros, de or igen residual y textura media —litosoles- típico en la 
sierra de Arteaga; las bayas, la nieve y del pame complementan los profundos y 
oscuros (Rendzinas), ó bien, suelos claros, profundos y de textura media (Regosoles 
calcáricos), sobre todo en las bajadas, combinan con los pardo amari l lentos 
l lamados Xerosoles háplícos. La vegetación en las paites más altas de la sierra 
presenta zonas boscosas de oyameles y pinos; en las laderas expuestas al norte 
existen los bosques de p ino-encino; en las laderos que dan al sur con menor 
humedad, se encuentran chaparrales, ejemplos son la Sierra Hermosa, 
Cuauhtemoc, y Huachichil, la complementan los matorrales desérticos rosetófilos. Al 
nor te de la subprovíncia corresponden los pastizales y l lanuras intermontanas. En las 
sierras predomina el pastoreo de ganado caprino; en el val le intermontano es 
fact ible el pastoreo del ganado bovino. 

Agr icul tura: se desarrolla en un área de 296.69 Km2 (1990). La de r iego se realiza 
en las bajadas de sierra, en terrenos de pendientes menores del 6% y profundidad 
de 5 0 cm. El agua es de pozo y se aplica por gravedad; la labranza es de 
maquinar ia y tracción animal , en cambio en las sierras se siembra sobre suelos 
someros, de fert i l idad media, con pendientes mayores al 6% y presencia de 
obstrucción superficial. La mi tad de la subprovíncia presenta posibi l idad de uso 
forestal, tanto maderable como no maderable, por e jemplo la lechugui l la. 

D e t e r m i n a n t e s d e l m e d i o f í s i c o e s t a t a l . 

Son tres regiones fisiográficas: la primera corresponde al a l t ip lano septentrional 
mexicano también conocida como la Mesa del Norte; a el la pertenece la región de 
los Bolsones al occidente del terr i tor io. Los bolsones son l lanuras desérticas ó 
cuencas cerradas de pendientes suaves, con su parte más baja en el centro, con 
lagunas intermitentes que pueden estar secas durante muchos años. 2 

En el al t ip lano mexicano los l lanos son arcillosos, de color amar i l lo claro, con lomas 
ocasionales y comúnmente arenosas, pedregoso y delgado. En las partes bajas del 
l lano, los suelos arcillosos son parduscos, ricos en yeso y sales, cubiertos de zacates 
y mezquites esparcidos, en las lagunas saladas blanquean y br i l lan por los efectos 
de los cristales de sal, su superf icie se reseca y se f ragmenta en g ran cant idad de 
polígonos irregulares. 

La segunda región es la de la Sierra Madre Or ienta l , penetra al estado por el 
sureste en dos ramificaciones: la sierra que va de Salti l lo a Parras de la Fuente, y las 
sierras transversales que recorren en dirección or iente-poniente toda la zona 
mer id ional del Estado. A el la pertenecen las sierras del centro y or iente del estado, 

* Mowtjufof ia aMaJ da Estada de Coahuüa. México, D.F. S w t l a r f a d a Educación Pública:. Enero d a 1 9 9 5 . p . 3 7 



que se a l inean en una dirección ñor-noroeste y sur-sureste. T o d a s estas sierras 
comenzaron a formarse hace mil lones de años, a part i r de las rocas calizas del 
fondo del ant iguo mar que rodeaba a la península de Coahui la" .3 En el sur de 
Salti l lo, Parras de la Fuente y Viesca, las sierras dan lugar a valles planos, en 
algunos casos angostos y alargados; en cambio en el centro y norte los valles son 
muy amplios. 

Una vez emergidas las serranías, los elementos erosionadores han ido esculpiendo 
su f isonomía actual. El v iento, la l luvia, y la temperatura extrema contribuyen a 
disolver las calizas, quitar pedazos de rocas y fo rmar cavernas; el paso de arroyos 
del ineó y profundizó cañones, las bajadas pluviales sedimentaron los valles con 
arena y arci l la generando depósitos de grava y piedra en sus recorridos. "Sabemos 
que esfo ha sucedido porque las rocas llevan marcas de su origen marino. Todavía 
están formadas por capas, y en ellas encontramos restos de conchas, esqueletos de 
coro/es, dientes de tiburón y otros fósiles que vivieron hace más de 100 millones de 
años, en el viejo mar coohuilense".4 La ciudad de Salti l lo se localizó al sureste del 
estado y pertenece a esta región fisiográfíca. 

"En las sierras del sureste, cerca de Salti l lo, hay valles angostos, templados y 
húmedos en donde crecen árboles propios de climas lluviosos. Es el caso del férti l 
val le de Arteaga, donde se han logrado acl imatar árboles domésticos como el 
manzano. Ahí, la sierra ha dado or igen a varios cañones rodeados por montañas 
con altitudes de hasta 3 4 0 0 m. ; entre ellos los cañones de la Carbonera, Los Lirios, 
Jamé, Las Alazanas, Amargos y Potrero de Abrego".9 

El norte y noreste del Estado está comprendido en la región de la gran Llanura de 
Norteamérica. Se le conoce también como "Plano Incl inado" y corresponde a la 
extensa l lanura costera del Go l fo de México; esta zona sólo se interrumpe por 
lomeríos ampl ios y algunas mesas. Mi rando al este, no se aprecian montañas ni 
elevaciones; en real idad a este sector fue al que se le l lamó Coahui la. Esta l lanura 
es un plano incl inado que inicia aproximadamente en los 600 m.s.n.m. en las 
bajadas or iente de las serranías centrales y norteñas y desciende uni forme y 
suavemente hacia las costas del este. Hace muchos mil lones de años, Coahui la era 
un mar de aguas poco profundas y sólo una parte de esta región noreste emergía 
(aún del terr i tor io nacional): la parte occidental de la l lanura. "En aquel t iempo, la 
región era di ferente; no tenía elevaciones montañosas y estaba rodeada de agua 
por todos lados, excepto por el norte, donde actualmente se hal lan los Estados 
Unidos, puesto que ahí cont inuaba la t ierra emergida. Los geólogos han l lamado a 
esta zona la ant igua península de Coahui la" .4 

C l i m a . Siendo tres las regiones físiográficas, el cl ima es correspondiente a sus 
entornos. Así, el de la Mesa del Nor te es muy seco, el del p lano incl inado semiseco y 
seco con influencia marí t ima, y el de la Sierra Madre Or ienta l con climas secos, 
semisecos-templados y templados. Saltillo se localiza en esta úl t ima región, donde 
los climas secos templados de las laderas de las sierras se encuentran normalmente 
por arr iba del nivel de las áreas de cl ima seco y semicál ido, y aunque las 
precipitaciones no son tan desiguales las temperaturas son siempre más bajas; las 

' M&rreprafto »Joto! d e &Bodo de C o t A i / f e . ob. á t . p. 2 8 . 
' Mortoarntía etfotnt d e fctodo d e Caqftt / fo. ob. d i . p. 3 0 . 
' U W 
* MotKjgrulk] eHofo/ d e Ettodo de Coohwfa . ob. d i . p . 2 1 . 



medias anuales son aprox imadamente de 17° a 18° ; la media mensual rebasa los 
22°C en Junio y Julio, y la media más baja es al rededor de los 12°C en Enero. 
Este cl ima normalmente se encuentra en áreas reducidas del sur de la ent idad, 
pr incipalmente en laderas, l lanuras y bajadas altas. En el pat rón de lluvias, es 
eminentemente veraniega, y solo t iene la condición de lluvias escasas todo el año. 

Cl ima muy seco semicál ido en las l lanuras y bajadas de menor al t i tud, de 1000 
a 1400 m.s.n.m. 
Cl ima seco semicálido en bajadas y laderas bajas, de 1 4 0 0 a 1 700 m.s.n.m. 

. C l ima seco templado, en laderas, de 1 700 a 2 000 m.s.n.m. 

. C l ima semiseco templado, en laderas altas y cumbres, más al lá de 2 0 0 0 
m.s.n.m. 

En partes altas de las sierras, el c l ima es templado y semrfrío-subhúmedo, 
normalmente entre los 2 0 0 0 y 2 200 m.s.n.m., por e jemplo en las sierras de San 
Antonio, El Fraile, Playa Madero, en derredor de poblados como Huachichíl, San 
Miguel y Escobedo. 

Su vegetación es de bosques y chaparrales en las sierras; pastizales y matorrales en 
bajadas y l lanuras altas; aquí los porcentajes de l luvia invernal son relat ivamente 
altos. 

Heladas y granizadas: el cl ima de la región hace que las heladas puedan ser 
moderadas ó altas, en cambio las granizadas son escasas. En el Estado, en los 
climas secos hiela aprox imadamente 2 0 días al año en promedio ; en cambio, en el 
c l ima seco templado de Salt i l lo se manif iesta un promedio de 20 a 4 0 días del año, 
señalando que en las cumbres de las serranías de cl ima templado-subhúmedo la 
frecuencia de heladas es de 6 0 días ó más. Las granizadas son poco frecuentes en 
los distintos climas del estado, se considera un promedio de dos veces por año. En la 
región de Salti l lo se ha incrementado en los últ imos años. 
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2 .1 .2 Caracter íst icas f ísicas locales. Municipio de Sa l t i l lo . 

Salti l lo - local izado en la parte sureste del Estado de Coahuí la- es capital del Estado 
y cabecera del munic ip io del mismo nombre. Su superficie es de 5 ,648.48 Km2 y 
ocupa en este sentido el 11° lugar en el Estado, con el 3.7% de su superficie total. 
Está situado en 101° 0 0 ' de longi tud oeste y 2 5 ° 2 5 ' de lat i tud norte del mer id iano 
de Greenwich, a una al tura de 1590 metros sobre el nivel del mar. 

Col inda al norte con los municipios de General Cepeda, Ramos Arizpe y Arteaga, 
al este con el municipio de Arteaga y el estado de Nuevo León, al sur con los 
estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; y al oeste con el estado de 
Zacatecas y los municipios de Parras y General Cepeda. 

C o o r d e n a d a s G e o g r á f i c o s E x t r e m a s : 1 

Al norte: 2 5 ° 3 2 ' 
Al sur: 2 4 ° 3 3 ' de lat i tud norte 
Al este: 100° 4 3 ' 
Al oeste: 101° 3 4 ' de longi tud oeste 

L o c a l i d a d e s p r i n c i p a l e s . 3 Formando parte del municipio de Saltillo se 
encuentran algunas localidades menores en población: 

NOMBRE (a) LATITUD (b) 
NORTE 

LONGITUD (b) 
OESTE 

ALTITUD (b) 
msnm 

Saltillo* 25*25' 101°00 ' 1600 

Agua Nueva 25*11 ' 101°05 ' 1920 

San Juan de la Vaquería 2 5 ° 1 5 ' 101°12 ' 1840 

Derramadero 2 5 ° 1 7 ' 1 0 1 * 1 6 ' 1780 

Presa de San Pedro 2 4 ° 4 l * 1 0 1 ° 0 3 ' 1960 

Hedionda Grande 2 5 * 0 6 ' 1 0 0 ° 5 V 1890 

Presa de los Muchachos 2 4 * 5 3 ' 101°12 ' 1770 

1 1NEGI . Car ta topográf ica, 1 :S0 0 0 0 . Anuar io Estadístico del Estado do C o a h u í l a , Edición 1 9 9 7 
' O i b s o w a M u n i ó p a l i 

Noto; Lo* volores do latitud y longitud astán apror imodos a minirtot y los do altitud a decenas d e metros, 
msfin) : metros sobre el nivel del m a r . 

7 o).1NEGt Coat íu i la . Resultados definitivos. Datos por local idad (Integración territorial), XI Censo G e n e r a l d e Población y Vivienda, 
1 9 9 0 . 

b).CGSNEG4. C a r i o Topográf ica, 1: 5 0 0 0 0 . Anuar io Estadístico del Extado d e CooKuvlo. Ed°ta6n 1 9 9 7 . 



V í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 

La infraestructura de Saltillo ha sido una variable fundamental en su definición 
como área estratégica de propiedad nacional para el crecimiento económico del 
país. Actualmente cuenta con comunicaciones aéreas, carreteras, ferroviarias, 
servicios de correo, telégrafo, te léfono, prensa, televisión. 

El munic ip io está enlazado con carreteras federales: 

. La 57 comunica a México con Piedras Negras. En su t ramo Saltillo-Piedras 
Negras comunica al estado de Coahui la (México), con el estado de Texas (EUA), 
hacia el norte y al sur con la capital del país, Querétaro y San Luis Potosí entre 
las poblaciones más importantes. 

. La 54 comunica a Col ima con Cd. Míer. El t ramo Zacatecas-Salti l lo-Monterrey 
comunica a Salti l lo con ciudades como Aguascalientes, Guadala jara y Zacatecas. 

. La 40 comunica a Reynosa, Mazat lán t ramo Salt i l lo-Torreón-Monterrey, con 
mayor f lu idez en el t ramo Salt i l lo-Monterrey. 

C a r a c t e r í s t i c a s d e l s u e l o . 

En la subprovincia de sierras transversales: suelos pr incipalmente pedregosos en 
laderas secas de las sierras como el Asti l lero, las Mazmorras y el Fraile, en donde la 
vegetación dominante son matorrales desérticos, rosetófilos y micrófilos. Los 
primeros son plantas en fo rma de roseta como la lechuguil la, el sotol y la guapi l la. 
En partes bajas de la Sierra Playa Madero , el Laurel, el Fraile y el Jabalí hay un 
domin io de palmas que le da f isonomía característica de isotal. 

En la l lanura del sur y suroeste del municipio se localizan pequeñas áreas de 
vegetación halóf i la sobre suelos salinos, siendo característica del chamizo. En las 
partes bajas y en las orientaciones suroeste, cerca de las sierras, se fo rman bosques 
de pino piñonero (pinus cembroides) y en las partes altas orientaciones noroeste 
con otros tipos de pinos de condiciones naturales húmedas. 

La subprovincia de la gran sierra p legada comprende suelos con profundidades 
menores de 3 0 cm., de texturas medias, muy humidif icadas y con alto contenido de 
mater ia orgánica, siendo de colores café oscuro a negros, localizados 
pr incipalmente en la Sierra Hermosa y Cuauhtémoc, en las bajadas y al sur de ésta 
subprovincia se localizan suelos profundos de colores claros y texturas gruesas y con 
enr iquecimiento de carbonatos. 

La subprovincia de los pliegues Salti l lo-Parras presenta mayor extensión de 
agricultura tempora l en comparación a las otras subprovincias. Sin embargo, se 
deben considerar algunas características al respecto: en áreas donde abundan 
suelos muy someros, los matorrales desérticos: micróf i lo y rosetófi lo son los tipos de 
vegetación dominante; el rosetófi lo se distribuye en la Sierra Guajardo en el Cerro 
de la Vega y en los lomeríos situados al oeste de Salti l lo, al ternándose con el 
micróf i lo en las partes l lanas, en los suelos aluviales y profundos. Sobre las bajadas 
de la Sierra el Jabalí, existen bosques de pino que se densifican a medida que la 
al t i tud aumenta. 



C o n s t i t u c i ó n y r e s i s t e n c i a d e l S u e l o . 

La resistencia promedio del suelo es de 10 a 2 0 t on /m 2 (15kg/cm2), la cual es 
favorable para la construcción. El suelo t iene una profundidad de 0.80 a 1.00 m. 

Se cuenta con tres tipos de suelos: 

. Suelos expansivos 

. Suelos colapsables 

. Suelos granulares 

En los expansivos se producen hundimientos irregulares en la construcción y 
cuarteaduras en paredes, hechos que con el t iempo se vuelven más notorios. A esto 
se debe que tengan un drenaje muy deficiente, y además cuando se humedecen, se 
vuelven barrosos. Este t ipo de suelos existen al noreste de Salti l lo hasta llegar a 
Arteaga, y al sureste antes de la incl inación ascendente de la Sierra de Zapal inamé. 

Los suelos colapsables sufren asentamientos cuando se saturan con agua o cuando 
se l legan a encontrar en zonas sísmicas. Los daños que este t ipo de suelos pueden 
crear en las edificaciones van desde cuarteaduras parciales hasta la destrucción total 
de la misma. Este t ipo de suelo se ubica al norte de Salti l lo en las localidades de La 
Glor ia , Mesa de Guadalupe, Las Casas, El Porvenir, El Conejo, San Francisco, Flores, 
Nuevo México; a l oeste en el Papalote, Don Juan, Padre Santos, A l tamiraa, El 
Recreo, El Gi tano, y al sur en La Soledad, La Esperanza, El Refugio y Buenavista. 

Los suelos granulares son arenosos, fáci lmente producen hundimientos, 
cuarteaduras y derrumbes. Se encuentran al oeste en la Sierra Asta, Ocot lán de 
Arr iba, Ocot lán Med io y de Abajo , San Isidro y las Casas. A l sureste, la Sierra de 
Zapal inamé. 

C a r a c t e r í s t i c a s T o p o g r á f i c a s . 

La conf iguración topográf ica de la región ha sido determinante en la del imitación 
urbana de carreteras municipales de la región. Hacia el sur, el crecimiento de 
Salt i l lo está l imitado por una barrera de lomas con pendientes pronunciadas hacia 
el oeste del Arroyo del Pueblo, vías de ferrocarri l , y las dif icultades para l levar a esta 
zona los servicios de infraestructura, son factores que han determinado e 
intervenido para detener el crecimiento de la ciudad. 

El t razo de sus calles antiguas ha sido determinado por las pendientes de sur a norte 
y los arroyos naturales que or ig inaron el trazo de las primeras calles. Según el plan 
d e Desarrollo Urbano, en estudio refer ido a la topografía de Salti l lo, se anal izaron 
curvas de nivel a cada 100 metros. 



Antacodwito* 

E l e v a c i o n e s P r i n c i p a l e s e n e l m u n i c i p i o . 3 

N o m b r e A l t i t u d L a t i t u d N o r t e L o n g i t u d O e s t e 

m s n m 

S i e r r a s : 

L a C o n c o r d i a 3 4 2 0 2 5 ° T O ' 1 0 0 ° 2 3 ' 

E l T a p a n q u i l l o 2 8 6 0 2 5 ° 1 0 ' 1 0 0 ° 5 5 ' 

L a L e o n a 2 7 8 0 2 5 ° 0 9 ' 1 0 1 ° 0 4 ' 

Z a p a l i n a m é 2 7 6 0 2 5 ° 1 7 ' 1 0 1 ° 0 2 ' 

C e r r o s ; 

El P e n i t e n t e 3 2 4 0 2 5 ° 2 0 ' 1 0 0 ° 5 4 ' 

E l C e d r a i 2 9 8 0 2 5 * 1 3 ' 1 0 0 ° 5 4 ' 

H i d r o g r a f í a . 

Principales arroyos dentro de la mancha urbana de Salti l lo: Ceballos, el Saucillo y la 
Tórtola, y su cauce se dir ige de sur a norte. El Arroyo del Pueblo se localiza al 
poniente de la mancha urbana y l leva el mismo cauce que (os anteriores. 

Los lagos y estanques que existen en Salti l lo son de carácter turístico: uno de ellos se 
localiza en la Unidad Campo Redondo de la Ciudad Deportiva, e l segundo en la 
A lameda Zaragoza. 

Fosas para extraer agua subterránea: en la Sierra Zapal inamé se encuentran 5 
pozos que abastecen de agua potable a los habitantes de Salti l lo, también se 
localizan pozos en el Cañón de San Lorenzo y Buenavista. 

R e g i o n e s , C u e n c a s y S u b c u e n c a s h i d r o l ó g i c a s . 4 

Región Cuenca Subcuenca % de superficie 

Bravo-Conchos 
Nazas-Aguanaval 
El Salado 
Matehuala 
Sierra de Rodríguez 

R. Bravo-S. Juan 
L de Mayran-Víesca 
Sierra Madre Oriental 
Huertecillas 
Concepción del Oro 

R. S. Miguel 32.61 
L. Vi esca 

San Rafael 
1.19 
8.90 
4.94 

52.34 

* CGSNEG) Cor ia Topográfica, 1 : 5 0 0 0 0 
' CGSNEG) . Cor ta Hidrológico, Aguas Suporfieiolos, 1: 2 5 0 0 0 0 . 



C o r r i e n t e s de A g u a 

N o m b r e U b i c a c i ó n 

El Sauz Rh-24Be 
El Pueblo Rh-24Be 
Palma Gorda Rh-24Be 
El Capulín Rh-24Be 
Santa Rosa Rh-37Cb 
San Miguel Rh-37Cb 
La Carretera Rh-37Cb 
Potro Grande Rh-37Cb 
Zanjones Rh-37Cb 
La Boquilla Rh-37Cb 
Juan de León Rh-37Cb 
El Bajío Rh-37Cb 
Los Angeles Rh-37Cb 
Las Vacas Rh-37Cb 
El Moro Rh-37Cb 

Simbologia: 
Rh-24Be: Región: Bravo-Conchos 

Cuenca: R. Bravo- San Juan 
Subcuenca: R. San Miguel 

Rh-37Cb: Región: El Salado 
Cuenca: Sierra Rodríguez 
Subcuenca: Concepción del Oro 
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C O M I S I O N NACIONAL DEL AGUA 
G E R E N C I A E S T A T A L EN COAKUILA 
S U E G E R E N C I A TECNICA 
D E P T O . D E METEOROLOGIA 

DATOS DE PRECIPITACION PLUVIAL DESDE t977 HASTA 1995 
CORRESPONDIENTES AL OBS. MET. DE SALTILLO. 

A f l O E N E F E B M A R A 9 R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D i C T O T A L P R O ? / . 1977 
\è7è 

11.3 
4 3 

8.3 
5 9 

6 .0 
1 0 

35.3 
— 5 " 2 — 

4 1 . 7 
" 16 3 

Si-7 
— 5 T 7 — 1 s 3 ¿ — 5 T 7 — 

i i .6 
— u 4 7 

4 .9 
— S T * — 

0 . 2 
n 

0.0 
c~ñ 

M 5 . 2 28 .8 

14 .J ~ 2 .0 l l 4 .9 4 0 . 8 32.4 79.8 2Á.Í 0.0 6.6 
o D 

2 5 Í6 
Í3S.3 
3C6.4 

44 .7 
25 .6 15.80 1.9 14.1 0.0 7.5 2 6 6 12.3 j 49.6 23.7 • 64 .1 18.2 1.3 2S3.9 22 .0 

1981 4 1 2 16.9 6.8 5 8 < 78 .1 104.8 tzs e3 2 16.0 36.2 0 . 5 2.7 501.6 41 .8 1982 0 .1 9.8 2.6 60 .1 9.6 39.4 36.7 «1 .2 i U ¿8.4 9 2 393.2 32 .8 
1983 23 .7 . • -3CJ : 8.6 0.0 9 5 . 3 19.4 137.1 85.9 17.6 1.4 C.C ^ 659.0 46 .6 1S84 101.4 4.4 2.1 0.0 3 8 . 5 ^ 6 . 1 108.4 78.6 ' 38.6 7.é Ì.Ì " iè.è 447.S 37 .3 
1985 23 .7 20 .7 3.3 67 .7 2É .2 123.7 33 .8 i ' i . i 32.4 ~ 6 4 ? 22 .1 0 .5 ^ 453.1 37 .8 
1986 0 .1 3.3 0 .0 36 .6 16 .7 121.4 120.0 77.6 106.5 22 .6 ' - 6 8 . 5 7 62 .9 
1937 4 2 6 46 .9 0.7 37 .8 79 .4 64 .6 120.1 91.2 «2 .3 2.7 8.7 17.4 664.3 4 7 . 0 
1988 16.4 3.6 19.7 26 .7 12 .3 40 .3 . 1 7 8 4 . 126.6 cstítX 6 .0 ¡ 2 .6 0.9 6í 0 3 48 .4 
193S 14.5 1.4 0.3 3.8 7 .3 15.7 33 .6 Te. 9 32.1 12.7 5 5 . 2 62 .7 ~ — I x J — 
1990 10.0 22.4 34 .5 7 .3 6 4 . 2 •'-3.6 1Ü9.3 125.1 51.8 6.9 0 .0 596.2 49 .7 
1391 7.6 18 6 0.0 2 ,2 43 .7 ¿3.6 70 .0 63.3 11.9 1.8 49 .6 432.1 3 0 . 0 
1992 ' - 1 3 2 . 3 r 16.6 12.1 12.8 i¿±¿ ' 3.5.2 51 .0 soi "3.3 7.4 22 .5 563.8 4 7 . 0 
1»43 4 .2 3.7 16.0 1.6 21 .6 40 .6 63.4 •vr.i 8.7 12.8 4.3 617 .0 43 .1 
1CS4 1.4 0.0 11.9 1 4 5 3 1 . 2 50 .5 30 .6 100.6 48.1 42 .1 2.7 34 .6 3S8.2 30 .7 
1995 6 3 4.6 2 .1 0 .0 38 .9 13.6 87 .1 98.2 I 63.7 9.2 8.0 15.3 346.5 28 .9 
1996 2.« 1.0 0.0 1. ' , 3C.3 17.6 5 3 . 0 i -5 .4 11.1 10.0 P.C " i 359.3 2 9 . 9 
1997 15.1 18.9 w 6 . 3 -. 43 .6 * 0 . 3 72 .8 77 .9 " ¿ 3 . 9 S o -

19.0 32 .9 2 1 . 5 564 .2 4 7 . 0 
. T O T A L 462 .3 285.1 202.0 393 9 633 .9 1234.1 : 658 .2 1663.4 U 0 4 . 0 614.9 273.3 336 .5 j 9313 .6 
J P R O U 2 2 . 0 13.6 9.6 18 .8 42 .1 68 .8 7 9 . 0 79 .2 SS.9 24 .5 13.0 16.1 

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACION MEPIA MENSUAL (1977 - 1996 ) 

6 7 

Mases 

10 11 12 

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACION TOTAL ANUAL (1977 - 1997 ) 

700.0 

FUENTE: CONAGUA 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 1 6 20 21 

A/los 4 7 

Preparado por C N A . 
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2 . 1 . 3 I n f r a e s t r u c t u r a . 

S e r v i c i e s p r i m a r i o s . 

Salt i l lo cuenta con servicios básicos de infraestructura como son: agua potable, 
drenaje, pavimentación, electrif icación y a lumbrado, recolección de basura, etc. 

Infraestructura Area con servicio Area sin servicio 
% % 

Alumbrado y Electrificación.1 

Drenaje y Alcantaril lado 
Agua Potable 
Pavimentación 

96.65 3.33 
93.86 61.40 
96.87 3.13 
89.39 10.16 

Fuentes de a b a s t e c i m i e n t o de aguo por t i p o . 1 

Concepto Total Pozo Profundo Manant ial Galería 
Filtroda 

Estado 2 7 7 260 11 6 

Municipio 48 47 1 -

V i a l i d a d . 

Convergen las carreteras federales 57, 5 4 y 40 , las cuales se convierten en 
circulaciones viales de importancia pr imaria para la ciudad. En el cuadro siguiente 
se muestra la prolongación de dichas carreteras dentro de la ciudad. 

Carretera Prolongación 

Saltillo-Piedras Negras (57) Blvd. Vito Alessio Robles 
Saltillo-Matehuala (57) Blvd. De los Fundadores 
Saltillo-Torreón (40) Calz. Feo. I. Madero 
Saltillo- Guadalajara (54) Blvd. Antonio Cárdenas 
Saltillo-Monterrey (57) Blvd. Venustiano Carranza 

Ot ras de las vial idades pr imar ias de la c iudad son: 

J* Periférico Luís Echeverría 
->* Paseo de la Reforma 

' T« t ¡ * PcefeúenaUc. Abr i l -Mayo , 1 9 9 2 
* SIMAS. Si»)ama d a Aguo Potabla y Alcantar i l lado d a C o a h u i l a , D i r«cd6n Garwro l . 



-^Blvd. Francisco Coss 
S* Avenida Presidente Lázaro Cárdenas 
-^Blvd. Isidro López Zertuche 
J Emilio Carranza 
J* Avenida Universidad 
J* Avenida Mar iano Abasolo 
>*Blvd. Nasario S. Ortíz Garza 
^*Calzada Anton io Narro 

R e s e r v a T e r r i t o r i a l p o r t i p o d e p r o y e c t o e n S a l t i l l o / 

1995 (Hectáreas): 

Total Habitacional Comercial Recreación Industrial 
y Servicios 

8 1 6 9 5 6 3 2 2 8 1 4 4 4 1 8 1 2 

D e t e r m i n a n t e s d e m o g r á f i c a s 

NUMERO DE HABITANTES: 4 

COAHUILA 

SALTILLO 

TOTAL 

2 173 775 

527 979 

HOMBRES 

1 080 594 

262 592 

MUJERES 

1 093 181 

265 387 

NOTA: Población por Estado y municipio por sexo al 5 de Noviembre de 1995. 
Incluye una estimación de población de 2,127 perdonas 
correspondientes a 709 viviendas sin información de ocupantes. 

' Secretor io d o Desar ro l lo S o á d de l E*todo. S S ) E 5 0 L . D i recc ión G e n e r a l d e DMOTTOUO U r b a n o . 
' C u a d r o 3 . 1 2 G r á f i c a 3 . 1 2 . A n u a r i o Estadístico dol Estado d « C o a h u i l a 



POBLACIÓN TOTAL SEGÚN PRINCIPALES MUNICIPIOS 
al 5 de Nov iembre de 1995. 

Resto 

Acuite Municipio! 
Matamoros3.8% 26.2 

4.11 
Sn. Pedr S 0 * ' " 0 

4.2%' " 24.3% 

« • • • • H I 

F a c t o r d e c r e c i m i e n t o d e p o b l a c i ó n e n C o a h u i l a : 

2 . 4 % a n u a l p r o m e d i o . 5 

P o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . 6 

INDICADORES TRIMESTRALES SELECCIONADOS DE LA POBLACD N ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA EN ELÁREA URBANA DE SALTILLO. 1996 (en porcienlo). 

CONCEPTO Enero-Marzo Abr i l -Jun io Jul io-sept iembre Octubre-D ic iembre 

Poblado n de 12 añ os 
y más 73.8 73.8 74.1 75.0 
Población economia 1-
menle activa 55.3 55.9 56.3 53.7 

Tasa específica de partid pació n por grupos de sexo 

TOTAL 55.3 55.9 56.3 53.7 
Hombres 75.1 74.5 75.3 73.3 
Mujeres 36.4 38.1 38.2 35.6 

Tasa específica de participado n por grupos de edad 

De 12 a 19 años 31.9 32.2 34.6 29.0 
De 20 a 24 años 65.6 67.8 67.8 65.3 
De 25 a 34 años 69.9 71.0 71.7 71.0 
De 35 a 44 a i os 72.8 71.9 70.5 69.9 

De 45 y más 46.0 46.1 46.8 45.1 

Tasa general de desempleo abierto 

7.4 7.3 7.8 5.7 

Coohuilo: Perfil sociodemogrófico X] O r n o General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. Saltillo, Coah. 
I I . A . L H « » » T M H N N I M K C M I M G L ! « » • O . B ^ T A O , D — < 4 « » M N 



O c u p a c i ó n p o r r a m a s de a c t i v i d a d : 7 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL ÁREA 
URBANA DE SALTILLO SEGÚN PRINCIPALES RAMAS 
DE ACTIVIDAD. 1996 (en porciento) 

• Servicios 

• Otras Ramas 

• Comunicaciones 

• Gobierno 

• Construcción 

• Comercio 

• Industr ia 
Transformación Construcción 

6% Gobierno Otras Ramas 

6% Comunicaciones 2% 

5% 

Comercio 

Indust r ia 
Transformación 

29% 
Servicios 

34% 

P i r á m i d e d e e d a d e s : 8 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN GRUPO QUINQUENAL DE EDAD. 

Al 5 de Noviembre de 1995. (en porciento) 

HOMBRES 
GRUPO DE 

EDAD MUJERES 

C u a d r o 3 . 2 6 G r á f i c a 3 . 2 6 . A n u a r i o E s t a d í s t i c o d e l E s t a d o d » C o a h u i l a 
* C u a d r o 3 . 1 1 G r á f i c a 3 . 1 1 . A n u a r i o E s t a d í s t i c o d a l E s t a d o d « C o a h u i l a 

1 0 2 0 1 2 6 7 6 2 



2 . 2 H i s t ó r i c o - S o c i a l 

2 . 2 . 1 Sí n t e s i s H i s t ó r i c o 

A n t e c e d e n t e s de la c i u d a d de S a l t i l l o , C t a h . 

"Una vida en buenas condiciones es siempre posíb/e si 
reconocemos que eJ hombre es porte de la naturaleza y no su 
conquistador; vivimos con h tierra, no al margen de ejlo". 

Paul Brooks. 

T i e r r a alta de muchas aguas"1 , rasgo importante del medio físico que da 
f inalmente el nombre a este asentamiento: Saltillo. 

Las ciudades más ant iguas no son necesariamente las que t ienen una excelente 
armonía con su med io físico natural , pero con seguridad nos hablan de 
permanencia. Sin embargo , el equi l ibr io depende más de la relación de dos de sus 
variables principales: la suma de condiciones favorables para la vida humana y su 
conservación, representadas por el sitio en cuestión, además del carácter, 
intel igencia, sensibi l idad, y sobre todo, adaptabi l idad de sus pobladores. 

Es al paso de los años cuando se puede evaluar la integración hombre-poblac ión, y 
su nivel real de adaptación al entorno. Para un ¡uicio más acertado, habría que 
determinar las causas de su fundación, intereses de grupo, actividades económicas y 
los principales problemas que caracterizan sus diferentes etapas de desarrollo. Las 
necesidades urbanas y de asentamiento no pueden ser las mismas, en buena 
medida debido a que las condiciones naturales del marco relat ivo al medio físico 
son to ta lmente diferentes.3 

A través de su historia, a Salti l lo se le han reconocido las cualidades físico-
climatológicas del val le en que se asienta. El Dr. H. C. Bibb, vecino de la ciudad en 
1882 escribe para el per iódico Stateman de Austín: "el cl ima de Salti l lo suple todo 
lo que el asmático y el tísico pueden esperar de ta l fuente, dondequiera. Tomada la 
a l tura de la ciudad, su posición, su perfecto desagüe, lo temp lado de la temperatura 
(...) en unión con la rareza de su atmósfera y completa ausencia de ios deteriorantes 
locales de la salud".3 

La gran relevancia que tuvo esta ciudad por su valor de posición, conf irma que la 
ubicación del sitio determina que sus asentamientos sean copartícipes de los 
acontecimientos históricos que van sucediéndose al conformar más de cuatro siglos 
de existencia. 

Vrto Alessío Robles a f i rma que Salti l lo fue por su localización muy especial, la llave 
de t ierras de la Colonia. 

1 Sobre el or igen del nombro do Salt i l lo t a Ka exento mucho; la mayor ía coincide on quo t iene t u or igan e n u n a poquoAa coscado 
quo formón las aguas del o jo d o a g u a . B pr imer cronista do Saltillo, Don Pedro Fuentes, dice q u e t e piensa quo la voz Salt i l lo e t 
ehi chi meco, compuesto d e otras, y corrompido; q u e su or igen quiere d e d r "tierra alta do muchas aguas" . G A Y T A N DAVI LA, 
Car io * g) Saltila tu fundación, s u v ^ q y n i leyendo. Saltillo: EDITORIAL D f l . G O B I E R N O DEL ESTADO DE C Q A H U I L A , 1 9 9 5 . p. 2 8 . 

1 M A R R O N I DE VB-AZQUEZ, M a r í a d a G lor ia , ob. à». pp. 1 8 , 19. 
' VILLARREAL L O Z A N O , Javier. Los oíos otoños, v isaros e n S o M f e , ? d 0 3 - ! 9 J 0 . Salti l lo, Coah . : UNIVERSIDAD A U T O N O M A , D E 

C O A H U I L A . 1 9 9 3 . p . 2 1 2 . 



S a l t i l l o , S ig l o XVI . 

... y plantando el Padre Baldo Cortés -capellán y primer cura-
una tosca cruz, nadó la villa, puesta al amparo de Santiago en 
nombre del padre, del hijo y del espíritu santo"* 

Las primeras expediciones a la región fueron realizadas en 1567 y 1568, por el 
f ra i le franciscano Pedro de Espinareda y el teniente de alcalde mayor de Mazapi l , 
Francisco Cano, evangelizador de Nueva Vizcaya y representante de Nueva Galicia, 
respectiva m ente. 

La vil la de Santiago del Salti l lo fue fundada en 1577 -probablemente el 2 5 de Julio-
por el capi tán portugués Alberto del Canto, or ig inar io de la isla Terceira de Las 
Azores9, y fue acompañado por expedicionarios a quienes repart ió tierras y aguas 
del val le, ba jo la jurisdicción de la Nueva Vizcaya.4 Es muy posible que la fundación 
de la vi l la se hiciera en lo que es hoy la Plaza de Armas, l lamada así por las 
necesidades bélicas del terr i tor io. 

El 2 de Septiembre de 1591, el capitán Francisco de Urdiñola fundó San Esteban de 
la Nueva Tlaxcala, a un lado de la vil la de Santiago, divididas por una acequia. Su 
población estaba constituida por 400 famil ias de indios tlaxcaltecas del señorío de 
Tizatlán, con atr ibuciones especiales. 

"Donde no hay plata no entra el evangelio' '7 , dicho irónico franciscano. Saltillo fue 
una excepción y se le destinó como centro de abastecimiento por excelencia. 
Después de dos décadas de la fundación, los pobladores de la vi l la se esforzaron 
por organizar y regularizar el pob lado, hacer producir sus t ierras y defenderse de los 
constantes ataque indígenas. 

La iglesia de San Esteban se construyó e n 1592, siendo el templo más ant iguo de 
Salti l lo; el conjunto rel igioso incluía un convento franciscano fundado por Fray 
Lorenzo de Gavira en 1592.9 

S a l t i l l o , S ig lo XV I I . 
"El tiempo no actúa como una tabla cronológica, sino como un 
conjunto de rasgos y particularidades que corresponden a uno 
y otro período de tiempo".10 

"Con el año 1 600 inicia un siglo que fue crucial en la vída de Salti l lo".11 Favorecida 
por su situación estratégica, el pel igro siempre presente de los indios bárbaros 
impedía su crecimiento y no podía asegurarse su permanencia definit iva. El siglo 

' RECIO FLORES, Sergio. La nemlesca historia d e Atberto del Canto, fundodor de Saltillo, M t ó c o , D.F. : EDITORIAL UBROS DE 
MEXICO, S.A., 1983. p, 55. 

* RECIO FLORES, Sorgi©. ob. a t . p . 0 5 . 
* Juan Alen*« , Julián Gutiérrez, Rodrigo Pérez, Cristóbal d e Soga i t i barri (vote©), Agustín do V l l la tur , Santo» Rejo (vasco), M igue l d e 

Z t ú a , Juan de Erbóez (vatoo). M a n u a l d e Moderas (portugués), Antonio Hernández G r i m ó n , Baldo Cortés, Juan Navarro 
(portugués), M a t e o d e Barraza, Juan Péroz Chocal lo (poriugués) Ginos Hernández (portugués). ALESSIO ROBLES, Vito. Acaoulco. 
Saltillo v Monterrey. en fc> historia y la leyendo. México, D.F.: EDITORIAL PORRUA, S.A. , 1 9 7 8 . p . 1 2 8 / 1 3 4 . 

' ALESSIO ROBLES, Vito. Aca&ko. Sylhllo yMonterjfy. e n la historia y h leyenda. M é n o o , O.F.: BXTOR1AL PORRUA. S A . 1 9 7 6 . p. 
1 2 9 . 

* ALESSIO ROBLES, Vito. ob. á t . p. 3 0 3 . 
* CUELLAR VALDES, PabJo M . o b . á t . p. 2 0 9 . 
M LOPEZ LOPEZ. Alvaro, t a c iudad Y mi framoo hfátória/. Saltilio Siglos XWI? -X7X Solfili©: TALLERES GRAFICOS D a G O B I B I N O D B . 

ESTADO DE C O A H U I L A , 1 9 9 6 . pp. 4 1 , 4 2 . 
" ALESSIO R O B L E , Vi lo . A c o o u l c o . Saltillo y Montee*, en la hiOona y la leyenda. México, D.F.: KXTOR1AL PORRUA SJk., 1 9 7 8 . p. 
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Leslie Scott cita a José Antonio de Cárdenas, que en el siglo XVIII deja a sus 
hermanos una casa de 19.00 m de ancho por 25 .00 m de profundidad, con un área 
de 1562 m 2 , compuesta por sala, recámara, cocina, cuarto para hacer pan, y otros 
aposentos. Incluía dos cuartos que le servían de t ienda. "La casa tenía techo p lano 
cubierto con t ierra, la parte interior del techo con vigas, y la mayoría de los pisos era 
de argamasa; había pocas ventanas en la casa: una ventana de tres secciones 
proveía de luz y venti lación a la sala, y cinco ventanas más pequeñas i luminaban los 
cuartos menores. Tres grandes puertas daban a la calle; nueve puertas más 
pequeñas servían para conectar los cuartos ó para dar acceso al patio".13 La casa 
ubicada en el Cal le jón de los Propios tenía un valor de 1264 pesos; existía 
pavimento de piedra al f rente en la cal le, y sobre ella dos acequias, una para abasto 
humano y otra para lavar. '6 

El Diccionario biográfico de Salti l lo hace referencia a los espacios y materiales 
constructivos de las viviendas del siglo XVIII, una de ellas ubicada en la calle Real 
col indando con la Plaza y el cementer io de la Parroquia, constaba de 15 cuartos, 
tres salas en la planta baja y una en la planta al ta, cuatro ventanas voladoras 
(probablemente balcones), caballeriza, corral, y huerta cercada de adobe. 
AMS,T,c6,e47.17 

Felipe Gal indo poseía en las Hacienda de San Isidro de las Palomas una casa 
construida con adobe, con sala, seis cuartos, un portal techado; las puertas, marcos 
y ventanas b ien acondicionadas; existía también una ga lera techada con 38 
moril los.1* (los tlaxcaltecas heredaban a sus hijos espacios de una vivienda por 
medio del número de morillos). AMS,T,c8,e10. 

Pedro Martínez de Llera, testó en 1735, una vivienda sobre la calle Real: de 28 
varas 3A de f rente por 61 varas de fondo; la sala era de 13 varas por 53/* de ancho, 
una recámara de 6 x 5 2 / 3 varas, un cuarto de 5Vfc de ancho por 6 varas de largo, 
un cuarto de 5V£ de largo por 6 de ancho, la despensa de 5 x 6 varas, la t ienda de 
5 % varas de largo por 53/t de ancho, la trast ienda de 5 2 / 3 por 53/t, un zaguán de 
33/4 de ancho por 6 de largo, otro zaguán más pequeño de 2 x 6 varas, cuarto de 
criados de 4V* x 6 1 /3 , bodega de 13V6 x 5 2 /3 , la cocina de 1 1 % x 5 2 / 3 , y el 
corral. La p lanta al ta contenía una sala más, los techos de la v iv ienda en la planta 
baja tenían 120 mori l los, contaba con una escalera de p iedra caliche con 
pasamanos y escoti l lón de madera. AMS,T,c8,e24.19 

Así como los ya mencionados, existen inf inidad de documentos; sin embargo, los 
espacios, materiales y sistemas constructivos son similares a los ya descritos. 

S i g l o X IX y XX. Epocas de t r a n s i c i ó n y m o d e r n i d a d . 

La inestabil idad política y la revolución social de siglo XIX no se refleja en la 
t ipología de viviendas ya que materiales, sistemas constructivos y diseño de espacios 
no sufren innovaciones importantes. Es en el ú l t imo cuarto de siglo donde se dan 
cambios y adquiere mayor uso el ladri l lo cocido, especialmente el de fabrica. En este 
siglo, el adobe p ierde terreno con relación al uso del ladri l lo y el block de concreto; 

14 SCOTT OFFUTT, Lad i » . ob. d t . p. 36 . 
" SCOTT OFFUTT. U t f i « . ob. dt . pp. 3 6 , 37 . 
" DO R O N JIMENEZ, Mar tka . NARRO ETCHEGARAY, Ignacio. Dfcrionnrio bioqrúfico «fe SoJHSo. Saltillo, Coatí . : ARCHIVO MUNICIPAL 

DE SALTILLO, 1 9 9 5 . p. 11. 
D U R O N JIMENEZ. Mortho; NARRO ETCHEGARAY, Ignado . ob. d t . p. 65 . 

" U n a vara • q u t v a U a 0 . 6 3 cm. D U R O N JIMENEZ, MartHa; NARRO ETCHEGARAY, Ignado. ob . cH. p. 1 0 8 . 



el sistema constructivo t radic ional cede paso a las estructuras de concreto y a la 
diversidad de productos complementar ios como recubrimientos y acabados en 
general. 

El análisis de este período está basado en información bibl iográfica y 
documentación existente; además cuenta con la ventaja de que -en algunos casos-
las viviendas aún están en pie y / ó en servicio por el Centro Histórico de Saltillo, lo 
cual enriquecerá este estudio. 

En Febrero de 1811, Hidalgo fue alo jado en la casa del español Manuel Royuela 
(Ministro Tesorero de las Cajas Reales de Saltillo) a l huir éste a la l legada de los 
insurgentes20. La casa se encontraba en las actuales calles de Hidalgo y Al dama: era 
de dos niveles, con seis balcones que daban a la calle Hidalgo, con protecciones y 
barandales en herrería; contaba con ó puertas en su portada, con detalles en 
jambas, dinteles, comisas y gárgolas, probablemente en cantera; los muros eran de 
adobe recubiertos con a lgún enlucido, de gran al tura -aprox imadamente 8 metros-
en su pórtico principal (hay un considerable desnivel en la calle Hidalgo), rematado 
con un volado perimetral , al parecer, de vigas, tableta y teja (ver gráfica). 

Jean Louis Berlandier, en 1827 , comenta que "... las casas inmediatas a la plaza 
mayor, y las que se hal lan sobre las calles principales son de mediana construcción; 
las de los barrios son ma l hechas, de adobe, y hacen muy tristes las calles". 21 

George Wurtz Hughes en 1846 visita Salt i l lo, y declara que " la plaza es ampl ia , y las 
casas que la circundan son, las más, de dos pisos con balcones. Creo descubrir en la 
arquitectura urbana una mezcla de lo mexicano, lo morisco y lo f lamenco". 22 

La descripción de la habitación en el l ibro "Coahui la , textos de su histor ia" habla de 
aspectos de la vida coahuilense en los años sesenta del siglo XIX: " las habitaciones 
eran construidas por sus propios dueños, y consistían en jacales de carrizo, ó de jara 
algunos - los más humildes-, otros con más recursos las construían con paredes de 
adobe y techos de zacate, de hoja de caña de azúcar ó de palmi to, como los que 
todavía existen en los pueblos y rancherías de toda esta región del noreste. Una 
pieza grande servía de sala y recámara, y en otra más chica se situaba la cocina. 
Algunas paredes de carrizo y ¡ara los recubrían con lodo, y las de adobe había quién 
las r ipiara, dándoles un recubrimiento de mezcla y las pintaba con cal".29 

El t ipo de vivienda dependía del nivel social que se tenía. El sistema constructivo 
t radic ional no era modi f icado sustancial mente, los cambios en materiales eran 
mínimos, como vigas de madera por mori l los, tab leado por carrizos y jaras, piedra 
sil lar ó cantera para los detalles ornamentales. Los espacios f luctuaban desde los 
elementales 2 a 3 cuartos, hasta residencias con más de 10 cuartos, construidos 
normalmente en dos niveles. 

A mediados del siglo pasado, ya se dan cambios notorios, como lo comenta el Arq. 
Ar turo Vi l larrreal: se implemento el uso del sanitar io; se dist ingue especialmente el 
área de la sala ante la necesidad de mayor socialización de la fami l ia , aspecto que 
también afecta a la cocina, se separa en algunos casos el comedor (anteriormente 
se comía en ia cocina), y aparecen espacios nuevos en las casas de los españoles.24 

" ALESSIO ROBLES, Vito. ob. a t . p . 2 0 6 . 
11 V1LLARREAL L O Z A N O , Javier. ob. d t . p . 9 3 . 
* VILLARREAL L O Z A N O , Javior. ob. d i . p . 1 2 1 . 
" ENRIQUEZ TERRAZAS, Eduardo; G A R C I A V A i B t O , José U M . Cbclurife. l u f a * d* tu hátaria. M é x k o , O.F.: PRISMA EDITORIAL S A 

DE C .V . , 1 9 8 9 . p . 2 3 2 . 
" VILLARREAL RETES, Arturo E. l a vivianda « n Sal t i l lo ' . Entrevista Personal. Director dal Ar thN© m u n i d p d do SalfiHo: 0 6 - 0 6 - 9 8 . 



Se complementa este estudio con algunos análisis de vivienda del siglo XIX y la 
pr imera mi tad del siglo XX, viviendas que se encuentran catalogadas en los archivos 
del Centro Histórico (ver anexo gráfico). 

A fines del siglo XIX y principios del XX, los coahuílenses cuentan con edificaciones 
arquitectónicas importantes, construidas con materiales alternativos como son la 
piedra de rostro, cantera y techos inclinados que se relacionan con la t ipología 
porfirista. Existen nuevas necesidades estéticas en el gusto de los coahuílenses; 
emplean ladri l lo industrial, lámina de zinc, f ierro y concreto. 23 

"Particular atención merece el ladri l lo, que hacia f ines del siglo pasado se 
convertiría en el mater ia l más socorrido, tanto en la construcción de muros de 
carga, como para hacer arcos y detalles decorativos. La general ización de su uso fue 
consecuencia de la producción industrial izada del barro cocido..." M "Comenzaba 
así a modif icarse no sólo el estilo sino también el color de nuestras ciudades". 27 

En este siglo se reciben numerosas influencias estilísticas, reflejo de las corrientes 
arquitectónicas en boga en el escaparate mundia l , sin embargo cabe destacar cómo 
en algunos casos se logran ama lgamar elementos y detalles estilísticos nuevos con 
el uso del ladri l lo pr incipalmente, para enriquecer y ornamentar sus portadas sin 
abandonar los elementos tradicionales de construcción. 

Lo anter ior t rae a colación un comentar io del urbanista mexicano Alberto Yarza " la 
c iudad de Saltillo t iene una gran herencia arquitectónica en su producción de 
edificios en los que resalta la cultura del uso del ladri l lo".2* 

Algunas de las influencias fueron: la arquitectura sureña de E.U.A. (por e jemplo, el 
templo metodista) y la norteamericana en general con sus techos inclinados, 
comisas metálicas ó de madera, balcones barr igudos, y herrería de importación; el 
neogòt ico que general iza el uso de arcos ojivales y edificaciones de piedra; el 
neoclásico con e'iemplos como la Escuela Normal de Profesores; la porfirista que 
deriva de la influencia francesa; la nacionalista; el art decó; los motivos arabescos ú 
orientales2*, hasta caer en funcional ismo y modernismo en la segunda mi tad de este 
siglo. La mayoría de estas influencias se pueden observar en el análisis de las 
viviendas del catálogo del Centro Histórico. 

Pablo Cuél lar Valdés menciona que en 1974 "...Salt i l lo es una de las raras 
poblaciones donde no existen zonas de tugurios con su aspecto de miseria; las casas 
más humildes t ienen muros de adobe que en nuestro medio es excelente material 
de construcción pues no es zona sísmica, y sus cualidades térmicas son benéficos en 
nuestro cl ima seco y extremoso; los techos de las casas más pobres son de vigas de 
madera, tabla y terrado, y las ventanas de hierro.. ." 30 

Como el uso del adobe sólo es costeable si se fabr ica en el sitio donde se va a 
construir, y además resulta caro enjarrar lo, está siendo sustituido rápidamente por 

* G O B I E R N O o a ESTADO DE C O A H U I L A . S p n o r oam la memoria. Coahuia: J»(*nck> de h naturaleza. Monterrey. N . I . : CENTRO 
DE ESTUDIOS SOCIALES Y H U M A N I S T I C O S , A .C . , 1 9 9 5 . pp. 1 0 1 , 102 . 

M G O B I E R N O DEL ESTADO DE C O A H U I L A . ob. d i . p. 102 . 
" Idem 
" Comentar io» d e Arq. Alberto Y a n a e n al D ip lomado do Di t e ño U r b a n o impart ido e n la Universidad Iberoamer icana, C a m p o * 

Saltillo, al hocer wrta ¡ n t p a c á á n d e la i m a g e n urbana d e la d u d a d . 
" G O B I E R N O D a ESTADO D E C O A H U I L A . ob. d i . p p . 1 0 2 / 1 0 5 . 
" ALESSIO ROBLES. Vito. ob. d t . p. 2 3 6 . 



el ladri l lo, y por el block de concreto, a pesar de que éstos carecen de las cualidades 
térmicas del pr imero, que también t iene el inconveniente de ocupar mucho espacio 
en los lotes pequeños, actualmente en uso.91 

De los años treinta a los sesenta Salti l lo tuvo poco desarrol lo urbanístico. Las 
colonias adqui r ieron un impulso trascendente o part ir de los años sesenta y setenta 
(ver tasas de crecimiento). Es indudable que la vivienda de interés social alcanzó un 
g ran auge en los años setenta, creando una imagen urbana importante en cuanto a 
su extensión y cant idad, pero muy pobre en relación a la t ipología tradicional de la 
ciudad, así como en el aspecto de confort requerido por el usuario (un mismo objeto 
arquitectónico se encuentra casi en cualquier ciudad del país, sin considerar que 
cada región t iene sus requerimientos específicos). 

Actualmente la problemát ica de la cal idad de vivienda en Saltillo no es sólo una 
cuestión de recursos, o privativa de la vivienda de interés social. La vivienda media y 
residencial no encuentran un esti lo y una correspondencia con el medio físico en 
que se localizan, ni el sentido de pertenencia a la sociedad que las demanda. 

Aparentemente la producción de este t ipo de vivienda pretende establecer cánones 
de diseño habrtacional que se basan en la dotación de espacios ampl ios, con 
materiales alternativos a precios no siempre accesibles, así como la profusión ó el 
manejo de detalles ornamentales regularmente intrascendentes ó ajenos al usuario, 
persiguiendo como objetivo reflejar un status determinado y no el confort para el 
usuario. 

Es probable que a part ir de la disociación entre la producción arquitectónica 
habitacional, el ámbi to social, cultural e histórico con su entorno, se generen los 
problemas de ident idad urbana de las ciudades modernas, pues ta l parece que se 
at iende sólo a las políticas económicas en boga. 

El confort ambiental no existe como pr ior idad en el diseño habrtacional de Saltillo. El 
enfoque directo va esencialmente hacia la problemática de producción como 
respuesta a una gran demanda no resuelta, en la que se considera el costo sobre la 
base de un exiguo poder adquisit ivo. 

Aún cuando el prob lema no es privativo de la local idad, y ciertamente el hombre 
t iene una gran capacidad de adaptabi l idad, igual es cierto que requiere de un 
equi l ibr io físico y menta l , de un confort mín imo que garant ice la armonía con su 
vivienda y su entorno. 

" Idem. 



2 . 3 . 3 E l e m e n t o s R e f e r e n c i a I e s C o m p l e m e n t a r i o s 

a ) . P l a n D i r e c t o r d e D e s a r r o l l o U r b a n o d e S a l t i l l o . 

Elaborado en coordinación con las autor idades municipal , estatal y federal , es un 
instrumento enfocado a ordenar y regular los asentamientos humanos en forma 
integral de la c iudad de Salti l lo. 

Se or ig ina ante el crecimiento acelerado de la ciudad en los últ imos t iempos, y como 
alternativa para resolver los problemas de asentamientos urbanos de vivienda, 
infraestructura, equipamiento, ecología, servicios y estructura urbana, entre otros. 

La hoy desaparecida Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras públicas realizó 
en 1976, ba jo el fo rmular io del gobierno federal, un estudio estadístico importante 
que concluye con una serie de propuestas sobre la problemática regional. 

En 1980, la f o rma canadiense ' G a m e a u Larouche et Associes", auspiciada por el 
gobierno estatal publ ica un excelente estudio t ratando de esclarecer el fenómeno 
urbano regional . 

Finalmente, el Plan de Desarrol lo Urbano vigente se realizó en 1982, con una 
revisión en 1992; fundamenta su diagnóstico y su análisis en función del Sistema 
Urbano Nacional , e l Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Plan 
Nacional de Desarrol lo Industrial. A estos l incamientos se agrega la interpretación 
del espíritu regional , que como el diagnóstico nos plantea, se t iene una tendencia a 
la conurbación de Salt i l lo-Ramos Arizpe-Arteaga, los cuales apor tan sus principales 
ingredientes físicos y económicos para fortalecer esta sociedad (centro educativo y 
de gobierno, industrial, valor paisajístico y rural). 

Este Plan debe revisarse cada 3 años; su úl t ima actualización fue publicada el 3 0 de 
Noviembre de 1993 en los periódicos oficiales. Actualmente está por publicarse la 
adecuación parcial del Plan de Desarrollo de La Angostura, y la reubicación de los 
silos de depósito de PEMEX. 

Entre los principales aspectos a resolver se encuentran los de contaminación del 
med io ambiente, asentamientos irregulares ó inadecuados, uso del suelo, tráfico 
insolvente, y un centro de la c iudad con una imagen recargada, diversificada y sin 
identidad. 

El p lan cumple de manera genera l con su función como instrumento de control, aún 
cuando es evidente en el panorama que se aprecia actualmente de la ciudad, que 
habría que revisar su correcta apl icación para revaluar propuestas, pues se da el 
caso de encontrar en zonas habitacionales áreas industríales que deberían ser 
reub ¡cadas. 



b ) . C o s t o s d e V i v i e n d a . 

La vivienda refleja un enorme déficit ante la demanda que de el la existe. El mercado 
de los bienes raíces muchas veces adolece de vicios y se presta a especulaciones que 
en gran medida encarecen los precios de los inmuebles, y específicamente en casos 
particulares de vivienda de interés social, donde el demandante no t iene 
alternativas. 

A cont inuación se presenta una relación de precios de inmuebles en la c iudad de 
Salti l lo, obtenidos de diferentes inmobi l iar ias dedicadas al ramo de bienes raíces, 
entre otras: Ramos y Asociados Bienes Raíces, Impulsora de Bienes Raíces S.A., C ima 
Bienes Raíces, para dar una ¡dea de los costos comerciales de las viviendas de 
Salti l lo al año de 1998. 

c ] . R e g l a m e n t a c i ó n d e v i v i e n d a . 

Entre los documentos que regulan este aspecto son: 

Ley de Desarrol lo Urbano de estado de Coahui la de Zaragoza; la anter ior data 
de 1954. 

Ley de fraccionamientos para el estado de Coahui la 1984, que deroga al 
anter ior , de 1941. 

Ley sobre el régimen de propiedad en condomin io de inmuebles para el estado 
de Coahui la , 1973. 

Reglamento de construcciones para el estado se Coahui la, 1996. Acerca del 
acondic ionamiento y confort ambienta l dice: 

Art. 47. En locales habitacionales, el proyecto arquitectónico deberá 
contemplar que reciban asoleamiento a través de vanos durante una hora 
diar ia como mín imo en invierno. Se prohibirá la construcción de edificaciones 
de al tura mayor a las existentes en áreas habitacionales, cuando con el lo se 
evite el asoleamiento natural de a lguna vivienda. 

Art. 48. Los locales en las edificaciones deberán contar con medios de 
venti lación que aseguren la provisión de aire exterior a sus ocupantes, y que 
tengan venti lación natural por med io de ventanas que den directamente a la 
vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patíos que 
satisfagan lo establecido en el art ículo 51 de este Reglamento (que dice "los 
locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la i luminación 
d iurna y nocturna necesaria...). El á rea de abertura no será infer ior al 5% del 
área del local. 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrol lo del Estado de Coahui la de 
Zaragoza, 1994. Deroga al anter ior de 1991. 
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d). O r g a n i s m o s p r omo to re s de v i v i e n d a . 

A part i r de los años setenta se inició la promoción y construcción de viviendas en 
serie, por medio de organismos gubernamentales, debido al déficit y fa l ta de 
recursos para su adquisición por parte de ki población mayo rita ría, que no tenían 
acceso a este patr imonio. 

Entre estos organismos podemos mencionar a INDECO. FOV1SSSTE, INFONAVTT. El 
sent imiento general del usuar io de este t ipo de viviendas es de inconformidad pues 
consideran que no obt ienen lo que realmente necesitan, y sin embargo no pueden 
acceder a a lgo mejor. 

De a lguna manera se ha dado solución en parte, a la problemática que representa 
la vivienda, aún cuando habría que vigilar muy de cerca los productos para que 
realmente cumplan con los requerimientos de confort adecuados. 

El INFONAVIT es un organ ismo tripartita, fundado en 1972, formado por 
representantes del Gobierno Federal, los trabajadores y los empresarios, que 
tiene como objet ivos: 

I. Administrar en forma adecuada los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, 
para apoyar una pensión suf ic iente a los trabajadores en su retiro 

II. Establecer y operar un s is tema de financiamiento que permita a los 
trabajadores obtener crédi to barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas. 

b) La construcción, reparación, ampliación o mejora de sus habitaciones y, 

c) El pago de pasivos cont ra idos por los conceptos anteriores. 

III. Coordinar y f inanciar programas de construcción destinadas a ser adquir idas 
en propiedad por los trabajadores. 

\ 

Para el cumpl imiento de su objet ivo básico, el INFONAVIT ha establecido c inco 
líneas de crédito: línea I, para la adquisición de viviendas cuya construcc ión 
financia el propio Inst i tuto a través de subastas; línea U, para la compra de 
vivienda en el mere ado; línea lli, para la construcción en terreno propiedad del 
trabajador; línea IV, para la reparación, ampliación o mejoramiento de la vivienda 
propiedad del derechohabíente; y línea V, para sustituir préstamos que se hayan 
contratado por (os conceptos a nteriores con otras instituciones de crédi to. 

Los recursos que administ ra el INFONAVIT son propiedad de los trabajadores y 
son aportados por los empresar ios de todo el país, y corresponden al 5% del 
salario de sus trabajadores. 

Las metas a cumplir , las act iv idades a realizar y los recursos dest inados a 
financiar el otorgamiento de crédi tos, son aprobados cada año por los 
representantes del Gobierno Federal, los trabajadores y los empresarios en una 
Asamblea General. 

Los préstamos.para viv ienda que otorga el Instituto son a un plazo de 
amortización máximo de 30 años, y están nominados en número de veces el 
salario mínimo general v igente en el Distrito Federal y se cobra una tasa de 
interés anual promedio de 6%. El sal do de los créditos se ajusta a los 
incrementos que tenga el salar io mínimo. 
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AnteoadmMs 

de la vi l la se basa en la adaptación a las condiciones físicas del lugar, pues ubica su 
plaza metros aba jo del o jo de agua principal para así aprovechar la conducción 
natural por gravedad, es decir, se ubica en función de la topograf ía y la localización 
del agua. Es evidente su traza y crecimiento inicial en un sentido longi tudinal 
suroeste-noreste6 e l cual , si observamos se or ig ina por el e je del val le resultante, 
que se produce por el sistema orográf ico al descender y declinar la topografía al 
valle. La vi l la estaba separada del pueblo por una calle (hoy Allende) que se l iamó 
del Reventón por haber s ido trazada la acequia pr incipal a reventón de hi lo. 

Con la incorporación de San Esteban, la mancha urbana t iene a part ir de la Plaza 
de Armas un promedio de cuatro calles (ver P-2)7 en cualquiera de sus principales 
puntos cardinales, sin embargo es indudable la baja densidad del uso del suelo, 
existiendo grandes huertas en comparación con las áreas construidas, destacando 
las de los tlaxcaltecas al poniente del poblado, ". . . se pudieron haber hecho grandes 
y bellos bosques artif iciales, pero fuera de los que p lantaron los tlaxcaltecas no se ve 
un árbol a l cual arr imarse.. ." 8 

Estos huertos y hortalizas semiurbanos, ubicados en el perímetro del pob lado eran 
la antesala de los campos de cultivo y las haciendas que se encontraban en la 
periferia del terr i tor io. Nicolás de Lafora en 1707, al a lud i r a los tlaxcaltecas 
menciona que "poseen lo mejor de las labores y huertas de l ameno l lano en que 
está si tuado con las últ imas casas, por la parte del Este" 

Los datos anteriores conf i rman la vocación de pueblo agrícola que tenía Salti l lo en 
los primeros siglos. De acuerdo al plano P-210 la mancha urbana que se fo rma en el 
siglo XVII y se consolida en el XVIII l imi taba al este por el arroyo de Guanajuato , a l 
poniente por el arroyo del Pueblo, a l sur los límites naturales de la fa lda de la Mesa 
de Arizpe, y al norte el equivalente a la actual calle Múzquiz. En el lapso de estos 
dos siglos no hubo cambios significativos en la t raza urbana. 

Leslie Scott comenta que en el censo de 1793 efectuado en la vi l la de Salt i l lo 
existían 3 504 habitantes del pueblo y sus alrededores. La vi l la contaba con 586 
casas independientes distribuidas en cuatro distritos correspondientes a la cal le de 
los Guizaches, la de San Francisco, la cal le de Santiago, y el barr io de 
Guanajuato1 1 . La población estaba compuesta por 60% españoles (considerando a 
los criollos), 14.7% eran indios (estas cifras no incluyen el pueblo de San Esteban), 
11.2% pertenecían a los coyotes, 8 .9% mulatos y sólo el 4.8% mestizos, y otras 
castas el 0.4% de la población. Los españoles representaban las tres cuartas partes 
del total de habitantes del distrito de Sant iago y el 54 .7% del distrito Guanajuato . 
Los mestizos aparecen más en los distritos de Guanajuato y de San Francisco. 
Sobresalen los artesanos y comerciantes en San Francisco y algunos españoles ricos 
en el distrito de Santiago. 

De la imagen urbana, José Mar ía Sánchez describe Salti l lo en 1827: "las calles son 
anchas y rectas en la mayor parte (?), y los edificios aunque de construcción regular 

4 E}* y l en t ido q u e I * d a lo dirección definit iva d o C T M M M t ò a l a d u d a d 
' Plono hipotético p r o p o r a o n a d o por Asq. Arturo E. VMIarreol Royo». 
' V1LLARREAL L O Z A N O , Javier. Lo» oios ownQfr viejera» * n SoWfa, 7 6 0 3 - 1 9 7 0 . Sd t i l lo , C o a h . : U N I V O C I D A D A U T O N O M A OE 

COAHU1LA. 1 9 9 3 . p . 6 0 . 
* &0UQUEZ TS? RAZAS, M w d o ; GARCIA VALBíO , Jo*A U fe. Coohvío. tedoc d * tu historia. M é a k o , DJ= • PRISMA EDITORIAL S_A. 

DE C .V . , 1 9 8 9 p. 3 5 . 
M B p lano premonta ya la tata d e lo« ten-eoo» d e loe do« Alamedas, da to i n o n d o , può* e t h a * i a 1 8 3 5 q u e m p r o p o n e « n e l p l a n o 
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no son de lo mejor, a excepción de los que rodean la plaza, que t ienen dos pisos y 
hacen a lguna armonía con el templo que se hal la en el la.. ." 

El pr imer p lano de que se t iene certeza corresponde al real izado por el ejército de 
Santa Anna (ver p lano P-3) en 1935 , cuando pernocta en Salti l lo a su paso hacia su 
trágica expedición a Texas. Aquí se nota más definida la traza urbana, existen 
algunas subdivisiones de lotes y apertura de calles19, sin embargo los límites se 
mant ienen práct icamente en (a f ranja este-oeste, los arroyos siguen siendo el 
perímetro. La Mesa de Arízpe cont inúa siendo la barrera natura l para la población, y 
es sólo en el norte donde se continúa escasamente dos ó tres calles (dependiendo 
del sector) con su eje determinado previamente SO-NE. 

La traza de la c iudad es irregular, se dice que las caites son chuecas en vir tud del 
curso de los arroyos y manant ia les que existen en el val le. Es probable que sean 
ubicaciones de objetos arquitectónicos que sirven de asentamiento irregular lo que 
al conectar con la c iudad nos da esta irregular idad. 

En 1847 , el a lemán Frederick A. Wislizenus comenta sus impresiones: "Salt i l lo ó 
Leona Vicario, capital de Coahui la se recuesta en el extremo de una anchurosa 
planicie, cubr iendo la fa lda de una loma que la esconde a la vista de qu ien se 
aproxima por el suroeste. La c iudad es muy compacta, luce media docena de 
campanarios, t iene calles l impias y una hermosa iglesia".14 

Otras descripciones son en el sentido de que "Salt i l lo es una pequeña vi l la, tan 
apacible y silenciosa como Monterrey, pero t iene un aspecto inf in i tamente más 
pobre. Sus paredes están ruinosas, el v iento eleva en las calles remol inos de t ierra. 
Los dos únicos monumentos que hay son la Plaza de Toros y la Iglesia..." 19 "Salt i l lo 
mejor conocida por la ciudad de la salud y las flores, está situada sobre el camino 
del f ierro nacional mexicano, a cerca de trescientas mil las de Laredo. Los 
alrededores son los más hermosos de la t ierra, y el venir aquí es un viaje a la t ierra 
encantada.. ." 14 

En el mapa de 1878 real izado por Juan S. Sánchez y Sánchez Uresti (ver P-4) 
cont iene ya el trazo de la A lameda, aún dividida por la cal le Victoria en dos 
parques: e l Ignacio Zaragoza y el Porfirio Díaz. Se puede apreciar que la mancha 
urbana no aumenta sustancial mente, su crecimiento natural cont inúa al noreste 
hasta el barr io del Calvario, el "Kelso" y los primeros asentamientos en la actual 
Colonia República; en el p lano de 1835 se observa cómo la sal ida a Monterrey es 
considerada por la actual calle Zaragoza desplazando a la calle Real de Sant iago; 
en el p lano de 1878 es evidente que la traza de la actual cal le Al lende t oma su 
determinante papel de eje principal y el t razo incluye el actual boulevard Venustiano 
Carranza. Por otro lado las huertas se iban incorporando a la traza urbana 
pr incipalmente al nor-occidente, hasta la a l tura de la Cal le de los Baños, al sur-
occidente en el área correspondiente a San Lorenzo hasta los límites del Arroyo del 
Pueblo. 

En cuanto a edificios destaca la Plaza de Toros, y el Hotel Coahui la. En 1902 (ver 
p lano P-5), e l gob ierno del estado encomienda al Ing. Eduardo R. Laroche la 
ejecución de un p lano con cierto carácter de difusión turística y promoción porfir ista. 
Su principal apor tac ión son la localización de los edificios más importantes: las tres 
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estaciones del ferrocarri l , el Mercado Juárez, y el Cementer io de Santiago. Se 
cambia el nombre de algunas calles que persiste hasta ahora, se regulariza la traza 
del sector or iente l legando hasta la calle Leona Vicario (actual Urdíñola) y Juárez. 

Como se apreciará en el p lano de 1947 edi tado por el gobierno el estado (ver P-6), 
cont inúa el crecimiento paulat ino de la traza; sin embargo, al sur de la c iudad la 
mancha urbana rebasa la pendiente de la Mesa de Ar izpe y se crea la Colonia 
Lourdes (actualmente Bellavista); al suroeste la colonia Rodríguez rebasa el límite 
del Arroyo del Pueblo, a l noreste la Co lon ia Universidad; al norte la Colonia 
República l lega hasta el actual Blvd. Echeverría, rebasando el Ateneo Fuente y al 
noreste de este perímetro l lega hasta la Colonia Topochico sin tocar los terrenos de 
Campo Redondo. Por el Este se encuentra ya la Colonia González, justo enfrente del 
Hospital de los Ferrocarrileros (hoy Archivo Municipal). 

Salti l lo comienza una etapa de desarrol lo en la década de los sesenta y sobre todo 
en los setenta, repercutiendo en un palpable crecimiento de la mancha urbana. Los 
planos P-7 y P-8 indican esta situación; el ú l t imo de ellos que se realizó en 1973, 
presenta la nueva y excepcional extensión en práct icamente toda la periferia, 
consolidándose colonias que aún ten iendo muchos años de proyectadas, es en este 
per iodo cuando se concretan. En este p lano P-8 el Ing. Pablo Cuél lar Valdés enlista 
y del imita 3 6 de estas colonias (ver descripción textual en anexo)17. Este desarrol lo 
es un impacto resultante de la instalación de industrias en la región, sobre todo la 
automotr iz. 

"...Censo industrial de 1975: había en Salti l lo 322 centros industríales con 13,832 
personas empleadas, y productos cuyo valor al año indicado ascendió a 2 ,934.1 
mil lones de pesos. Ya para fines de 1981, las cifras habían ascendido a 3 5 0 centros 
que dan ocupación a más de 2 0 , 0 0 0 empleados, y cuyos productos representan u n 
valor de más de 10,000 mil lones de pesos". 18 "Entre los establecimientos fabri les 
más importantes están: Cerámica Vitromex, en el g i ro de sanitarios; Cífunsa, en 
fundic ión; Compañía Industrial del Nor te, en enseres domésticos; Compañía Minera 
Nochebuena, en minería; Fábricas El Carmen, en textiles; Fermentaciones y Síntesis, 
en productos químicos; General Motors, y Chrysler, en el ramo automotr iz; Islo, 
motocicletas; Mol inos del Fénix, en har inas; Refractarios Mexicanos; Pedro Domecq; 
Sabrítas; Textiles Talamás; Zincamex, y Al imentos selectos de Salt i l lo.1 ' 

Los planos P-9 y P-10 muestran a la c iudad de Salti l lo en esta década de f in de siglo 
y mi lenio. El casco urbano se ha incrementado y rebasa el ani l lo periférico. El P-9 
corresponde a 1990, y en él destacan las principales vías de comunicación; muestra 
c laramente las tendencias del crecimiento de la c iudad con dirección SW-NW. 
Aparecen las instalaciones de la C iudad Deportiva, así como el corredor industrial 
sobre la carretera a Ramos Arizpe y Monterrey. El p lano P-10 muestra el total de 
colonias de la ciudad, a las cuales se intenta ajusfar y regularizar sobre la base del 
p lan regulador vigente. 

Actualmente existen alrededor de 350 colonias y fraccionamientos; abundan los 
sectores desprotegidos que carecen de los espacios y servicios más elementales. Una 
aportación importante a este crecimiento insólito -y concretamente en el ámbi to de 
la vivienda- es el proporc ionado por organismos como Infonavrt, IEV y Fovissste 
entre otros, que desde hace aprox imadamente veinticinco años están enfocados a la 

" C U a L A R VALUES, Pab<o M . (frtorfo do la dudad de SoMfa. Mtoico: EDITORIAL UBROS DE MÉXICO S A , 1 9 7 5 . 
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A n N o e d w * * 

promoción y producción en serie de viviendas de interés social, pero a pesar del 
t iempo y su experiencia, no logran integralmente sus objetivos. 

La profusión de estas viviendas genera aspectos y modelos inversos a las demandas 
actuales de desarrol los sustenta bles y armonía con su entorno. La mancha urbana 
actual ha crecido con espacios intermedios sin uso, ó subutil izados, signos 
inequívocos de especulación ó falta de recursos de inversión. En el p lano P-10 se 
observa como la mancha urbana rebasó el pr imer ani l lo periférico, quedando 
dispersos algunos sectores, por lo que hay que tener una mayor observancia de la 
planif icación y el Plan de Desarrollo Urbano. 

En cuanto a la traza misma de la ciudad, aunque el desarrol lo es perimetral sigue 
predominando el eje SW-NE, el cual surge de la pendiente de la Mesa de Arizpe y 
se pro longa a l val le que abre en abanico, l legando por el sureste y suroeste a las 
fa ldas de las sierras como su l ímite natural . Salti l lo no t iene un concepto urbanístico 
de "p lato ro to" ó "c iudad l ineal" , ó a lgún otro modelo conocido; en esencia, su traza 
lógica y racional es el resultado de las condiciones topográf icas y naturales del valle. 





El p lano P-8 se realizó en 1973 y presenta la nueva y excepcional extensión de la 
c iudad en práct icamente toda la periferia, consolidándose colonias que aún 
ten iendo muchos años de proyectadas, es en este per iodo cuando se concretan. En 
este plano el Ing. Pablo Cuél lar Valdés enlista y del imita 36 de estas colonias 
mencionadas: 

1. Colonia de Lourdes. Colonia muy antigua pues su proyecto data de 7922 aunque la aprobación 
oficia/ se solicitó hasta 1963. La construcción no ha prosperado por la forma torpe en que fue 
dividida la propiedad, pues queriendo hacer una división equitativa entre los dos propietarios se 
adjudicaron manzanas alternadas en vez de hacerlo por zonas y ahora que (as autoridades exigen la 
urbanización del terreno para su venta en lotes, uno de los actuales propietarios no quiere incurrir en 
gastos y espera que e l otro haga la urbanización para después é l vender o un precio elevado, lo que 
naturalmente el otro no acepta y en la colonia no se finca. Los terrenos de esta colonia son de los 
mejor ubicados pare residencias por la altura, dima más uniforme y alejamiento de las zonas con 
perspectiva de industrializarse, además de las ventajas que (e da su cercanía a la sierra. Las calles 
están designadas con números, nones de norte a sur y pares de oriente a poniente. 

2. Lomas de Guadalupe. Tiene poca extensión pues principió a formarse por ef ano 60 y ya está 
construida en su totalidad, sus casas no son de primera, pero tienen distribución moderna. Se 
encuentra en h Mesa de Arizpe en la parte alta de la población, la nomenclatura de sus calles es de 
ciudades de México. 

3. Colonia Landfn. Esta es la más antigua de todas pues principió a formarse cuando se construyó la 
fundición de piorno, cuando ésta dejó de trabajar la co ion ra decayó y por ios años 50 volvió a 
poblarse, hoy está creciendo con rapidez. 

4. Colonia San Lorenzo. Su fundación es aproximadamente de l año 70, está situada en un lugar 
pintoresco y es una colonia de primera, pero hay muy pocas fincas. Su nomenclatura para las calles 
son de árboles. 

5. Colonia Bellavista. Antes conocida por Buen avista es muy antigua pero no se había fincado por su 
lejanía a la población. Su origen se remonta a la década del 20 ó del 30 y es hasta después de 1950 
cuando principia a fincarse, y en la actualidad cuando su desarrollo adquiere ímpetu. Se están 
insta/ando ios servicios de agua, drena/e y pavimento, además ef Ayuntamiento está construyendo un 
gran campo deportivo. La nomenclatura de sus calles tiene los nombres de ex-gobemadores de 
Coahuila, principalmente del siglo pasado. 

6. Colonia Ruiz Corfines. Es muy pequeña y data aproximadamente de 1967, fue construida en parte 
con aportación del Gobierno Federal para venderse en mensualidades a gente de escasos recursos, 
sus casas son económicas pero tienen una buena distribución. 

7. Colonia Guayulera. Se formó ios primeros años def siglo junto a la fábrica, en un lugar alejado en 
aquel tiempo de la Ciudad (ver foto). Cuando la Guayulera dejó de trabajar la colonia vegetó por 
algún tiempo sosteniéndose con las numerosas caleros y ladrilleras que surgieron en su vecindad. 

8. Colonia Chamiza!. Principió como una extensión de la Guayulera en la década de los 30 y en los 
últimos 10 años ha adquirido un ritmo muy rápido de crecimiento, es una colonia proletaria pero 
tiene calles muy ampiías y bien trazadas y t iene algo muy escaso en Saltillo, un ampfio espado 
arbolado. En tiempo reciente ha sido comunicada al centro por tres vías diferentes. Sus calles 
ostentan los nombres de mexicanos distinguidos. 

9. Colonia del Valle. Ef primer fraccionamiento se hizo en 1963 y luego se amplió en 1968, fue de las 
primeras co/onias que se urbanizaron antes de vender los lotes, está totafmente construida y sus 
casas son modernas pero de precio económico y es una de las fres co/onias cuyas calles tienen 
nombres de árboles. 

10. Colonia Mirador. Cotonía proletaria donde predominan las casas de tipo antiguo donde los cuartos 
están en hilera. Se principió o construir por e l ano de 52 pero hasta fechas muy recientes se han 
introducido los servicios. Las casas mas nuevas, construidas prácticamente en la falda del Cerro del 
Pueblo son las de mejor calidad y proyecto moderno. 

7 7. Fraccionamiento Zamora. Los terrenos de este fraccionamiento pertenecieron a la Testamentaría 
Zamora y el producto de sus ventas para destinarse a fines benéficos. La lotrficaáón se hizo por el 
año de 1952 pero hasta últimas fechas se han unido los véanos para introducir los servidos. La 
caftdad de las construcciones varia mucho de una calle a otra. Los nombres de sus calles están 
relacionadas con personajes de la historia antigua de Saltillo. 

12. Fracdonamiento Ejército Constituaonafísta. Data de 61 6 62 y es del mismo tipo de construcción que 
el déla Colonia Rm'z Cortinas y como aquélla, fue construida con aportadón Federal. 
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13. Colonia Cerro del Pueblo. Principia como una extensión de la Colonia Pedrera o más bien vecina a 
ella pues sus pocas cosas estaban agrupadas cerca del sitio donde está la estación de venta de gas. 
Su desarrollo ha sido en ios Mimos veinticinco años y sus construcciones son más bien de patrón 
antiguo. 

14. Colonia Antonio Cárdenas. Colonia proletaria fundada por las años cuarenta a la que actualmente 
se está dotando de servicios de drenaje y pavimento. Sus casas son de tipo antiguo. Sus calles tienen 
nombres de aviadores. 

T5. Colonia de la Pedrera. Es muy antigua pues principió en (os primeros años de/ siglo cuando se 
estableció allí una trituradora de piedra del Municipio y se construyeron unas cuantas casas, pero su 
crecimiento ha sido en los últimos cuarenta años. Es una colonia proletaria y sus casas son de tipo 
antiguo. 

16. Colonia Universidad. Construida en los terrenos donde estuvo ta pío nía calcinadora de zinc demolida 
por el año 45, está totalmente fincada y sus casas son de buena calidad y tipo moderno pero no es 
cofonia de /ufo. Sus calles tienen nombres de mexicanos distinguidos, pero predominan los 
originarios o relacionados con Coatí u/7 a. 

17. Colonia Jardines de Valle. Colonia muy nuevo de casas modernas, fincada aproximadamente en un 
20 por ciento, en ellas se encuentran e l Colegio Salfiüense y la Escuela Preparatoria Técnica. Sus 
calles llevan los nombres que tenían las principales calles de Saltillo e l siglo pasado. 

18. Colonia República. Se in ido el año de 1933 cuando don Nazario Ortiz Garza construye el edificio 
nuevo del Ateneo en el Boulevard, en ese tiempo llamado Carretera a Monterrey. La colonia no 
prosperó por muchos anos y para 1955 eran pocas las casas construidas y eso solamente sobre el 
Boulevard. Durante la administración del general López Padilla se construyó la Escuela Industrial 
femen i l y el Tecnológico lo que dio algún impulso a la colonia, posteriormente se construyó el paso 
bajo nivel que al librar el tránsito de las interrupciones causadas por tos trenes a veces por periodos 
de más de media hora, vino a ser un factor importante para el desarrollo de esa zona, pero es sin 
duda Ja presencia de fas escuelas mencionadas y las de Leyes, Ciencias Químicas, Trabajo Social, 
Economía, Artes Plásticas y la Rectoría lo que ha determinado el crecimiento de esa colonia. Las 
casas en su gran mayoría son de tipo moderno, la nomenclatura de las calles de norte a sur es de 
ciudades de Coahuiia; y las que corren de oriente a poniente l levan nombres de Estados de la 
República. 

19. Colonia República Norte. Mucho más reciente que la anterior, se ha desarrollado de 1965 a la fecha 
y en todos sus aspectos es una continuación de la anterior al norte del Ateneo. 

20. Colonia del I.S.S.S.T.E. Tiene casas de tipo moderno, con buenos materiales pero de precio 
económico. La colonia se construyó rápidamente, pero las casas tardaron mucho en ser ocupadas 
por la forma defectuosa del proyecto que no permitía el acceso de los automóviles a las casas y 
debían ser estacionados en lotes para ese objeto alejados de las casas. Esto tenía el inconveniente 
de tener que peregrinar con lluvia o f r ió para entrar o salir de la casa, sacar la basura, dificultad 
para la entrega de mercancías y vivir con el miedo de que le robaran el auto. En la actualidad los 
residentes han destruido algunos de los adornos diseñados para impedir la entrada de autos con 
ob/eto de poder estacionarlos en la banqueta de la casa. 

27. Fraccionamiento Guanajuato. Colonia de casas modernos de buen aspecto pero de tipo económico 
que se ha desarrollado de 69 ó 70 o la fecha, en una zona lejana al antiguo barrio de Guanajuato. 

22. Fraccionamiento Latinoamericano. Fraccionamiento pequeño que más bien constituye una extensión 
de la Colonia República Norte, de casas modernas de costo medio. 

23. Colonia de los Maestros. Este Fraccionamiento es e l resultado de un conflicto por una porción de 
terreno entre dos propietarios, los señores Manuel de Peña y Egidio Rebonato que acordaron ceder 
el terreno en disputa para que el Municipio lo fraccionara y diera hs totes a los maestros de las 
escuelas muníapafes que tuvieran más de cinco años de servido. La colonia no ha sido fincada aún. 

24. Colonia Lasalíe. El proyecto fue elaborado desde 1962 pero se han construido muy pocas casas y 
más bien está siendo ocupada por algunas industrias. En esta colonia se encuentra ubicado el 
Colegio Zaragoza. Las calles llevan nombres de fagos mexicanos. 

25. Colonia Rio Bravo. Esta colonia es un fraccionamiento exclusivo para los obreros de la Fábrica de 
Hilados Textil de l Nor te , tas c a s a s son d e tipo uniforme y el fraccionamiento no es anterior a 7965. 

26. Colonia Virreyes Obrera. Veana de ta anterior, tiene sus mismas características y se ha desarrollado 
un poco después, sin embargo no presenta et aspecto de uniformidad de la Colonia Río Bravo 
porque en este caso los propietarios h t f t hecho su casa independientemente. 

27. Colonia Virreyes. Colonia residencia/ para la clase media, ha tenido un desarrollo muy lento en parte 
por su lejanía y por la lentitud en la instaloa'ón de los servicios, pues todavía carece de pavimento en 
la gran mayoría de tas calles. La antigüedad de este fraccionamiento es anterior a 7950. 

28. Colonia Jardín. Residencial moderna con casas de buena cal idad, es pequeña en extensión y se 





construyó totalmente en corto tiempo, su antigüedad aproximada es de los años 60. Es una de las 
tres colonias de la Ciudad en que las calles t ienen nombres de árboles. 

29. Colonia Los Angeles. Colonia obrero de lento desarrollo y carente todavía de algunos servidos. La 
mayoría de las cosos son de tipo antiguo y sus calles llevan los nombres de los Niños Héroes. 

30. Fraccionamiento Europa. Actualmente en estado de urbanización, hay pocas casas cíe estilo moderno 
pero de precio económico. La nomenclatura de las calles es de ciudades europeas. 

37. Fraccionamiento América. Igual que el anterior en sus aspectos económicos y físicos, usando en la 
nomenclatura de las calles nombres de países latinoamericanos. 

32. Colonia Pro-Vivienda. Se prinapió a construir en los primeros años de la década de los cuarenta y ha 
progresado bastante. Es una cotonía proletaria donde predominan (as cosas de estilo antiguo pero 
se encuentran también casas de tipo moderno. Actualmente se están instalando fas cañerías del 
drenaje y se está pavimentando. Los nombres de las calles son de fechas notables en la historia de 
México, igual que en la Colonia Centenario. 

33. Fraccionamiento Urdiñola. Este fracdonamiento cuenta con dos años escasos de vida, las pocas 
casos construidas son económicas en su precio pero de tipo moderno. 

34. Colonia González Cepeda. Probablemente rea la colonia más antigua pues sus primeras casas se 
construyeron en 1920, como en aquella época no habla Ley de Fraccionamientos su alineamiento 
fue algo arbitrario, pero a pesar de ello sus calles tienen un trazo bastante regular. La cofonía es de 
Población proletaria y sus casas de estilo antiguo. Ahora con ef cambio del Rastro, sus condiciones 
higiénicas han mejorado notablemente. Sus calles tienen nombres de ríos mexicanos y el nombre 
González Cepeda de la colonia le viene de los dos úftimos propietarios de esos terrenos, don Luís de 
Cepeda, de quien ya hemos hablado, y su yerno don Lucas González. 

35. Colonia Centenario. Su nombre completo es Centenario de la Constitución Y He*a ese nombre 
porque e/ fraccionamiento data de 1957. Primero se vendió un pequeño sector de la cofonia actual 
v ofgunos años después eí propietario del terreno contiguo extendió a su vez el fraccionamiento. Hay 
una gran diferenáa en los estilos de las casas pertenecientes a ambos periodos en lo que se refiere a 
su tipo, lo que índica la tendenaa a mejorar de vivienda en la población. Las calles llevan por 
nombre fechas históricas mexicanos. 

30. Fraccionamiento Lamadrid. Se está urbanizando actualmente y no hay casas todavía, va a ser una 
cotonía de tipo residencia/ medio, su localización es un lugar pintoresco y los nombres de sus calles 
nos recuerdan tos más grandes poetas mexicanos. 

Lomas de Lourdes. Con este nombre se está iniciando actualmente un fraccionamiento que no f iguro en 
el piano, por estar muy alejado de la poblaáón en la falda de la Sierra de Zapalinamé. 

Hay otros fraccionamientos, algunos bastante alejados de la dudad que están en proceso de 
urbanizaaón como la Cofonía Ocean/a por e l antiguo camino a Arfeaga; ef Fracdonamiento La Puerta 
del Sol, cercano al Club Campestre, la Colonia Vista Hermosa por la carretera a México que tiene 
algunos años de haberse empezado a fincar, pero carece de servidos públicos. 



2 . 3 . 2 E v o l u c i ó n d e l a v i v i e n d a e n S a l t i l l o 

Tu morada me enseña de tí. Si me muestras tu hogar 
conoceré tu manera de ser, si en verdad te sientes feliz 
tu casa será un reflejo de tí, será un remanso de paz... 
... y será el espacio que envuelve y acoge tu ser. 

Hacer un recorrido a través del t iempo en la producción habi tacional de Saltillo 
requiere entender las condicionantes y las necesidades de las sociedades que época 
tras época la han habitado. 

De acuerdo a Alvaro López, la herencia cultural y t radic ional de los pueblos fo rma 
parte de la meta-estructura social1 , la cual dif iere del acontecimiento coyuntural y 
es distinta de los hechos de transición que se entremezclan en la historia; la 
diferencia entre unos y otros siempre será su permanencia. 

"Las ciudades como sujeto y producto de la historia, no se establecen por azar ni 
construyen su vida de fo rma autónoma. La sedentar izadón no es producto de un 
acto for tu i to a part ir del que un grupo de personas decide de pronto radicar en un 
lugar . " 2 Este concepto establece la importancia de la selección del sitio para la 
fundación y potencial fu turo como poblado; la suma de esfuerzos conjuntados 
cristalizan en la supervivencia y desarrol lo del mismo. 

Las viviendas son la esencia y el reflejo de la población en cada una de sus etapas; 
disposición, fo rma y carácter son una extensión de la naturaleza de los gustos y 
necesidades de sus habitantes, de su r iqueza y bienestar, de la lógica empleada en 
la adaptación a su terreno y a su entorno como primeros pobladores. 

En el val le de Salti l lo se encontraba la f rontera de dos tr ibus chíchimecas: los 
rayados ó borrados (ocupaban la parte norte) pertenecían a la fami l ia de los indios 
coahuiltecos, en el sur en la parte alta, se encontraban los cuauhch¡chiles 
denominados "bravos, bárbaros, gal lardos" por lo indómito de su naturaleza.3 

Leticia González habla de cómo establecían -s iendo nómadas- tres tipos de 
campamentos: el habitacional, de t raba jo y para pernoctar.4 

Normalmente vivían en las salientes ó cuevas formadas en los montes y serranías. 
Cuando el invierno apretaba, ó la época de lluvias-sequía aparecía, establecían sus 
campamentos en lugares convenientes, de cuatro a quince chozas dispuestas en 
fo rma de media luna. Estas construcciones eran de carrizo, vara y zacate, y su 
conf iguración era semejante a una campana; no tenían ventana y "..el hueco que 
hacía los veces de puerta era tan ba jo que debían inclinarse para entrar" . 5 

' LOPEZ LOPEZ, Alvaro. Lo dudad v ai títmno h i r t i r i e o . ScHOo rigió» XWH -XZX Salti l lo: TALLERES G R A F I C O S D a G O B I E R N O D a 
ESTADO DE C O A H U I L A , 1 9 9 6 . p. 6 . 

' k U m 
' ALESSIO ROBLES, Vi lo . Acgpc/fa>. SoWlo y A \ on tonwy . « n lo historia y Jo leyvfxfa. México, D.F.: EDITORIAL PORRUA, S X , 1 9 7 8 . p . 

1 2 7 . 
' G O N Z A L E Z ARRATIA, Lat ido, f ruowo aohn lo o / m ^ o f a p f a Coafxj3a y •! Bofaán <U H T ^ Saltillo, C o o h . : A R C H I V O MUNIC IPAL 

DE SALTILLO, 1 9 9 2 . pp. 1 9 / 2 1 



Anteeadantat 

S i g l o X V I . 

La vil la de Santiago, en sus inicios debió funcionar como presidio. Estos consistían 
en delimitaciones fort i f icadas que contenían edificaciones provisionales para 
a lbergar las actividades de la comunidad, de jando fuera del perímetro los 
sembradíos y cultivos a distancias razonables. 

' U n a pequeña aldea con veinte jefes de fami l ia dotados todos de solares enormes; 
al l í se levantaron las primeras mansiones dentro de un perímetro reducido. Las 
casas y el templo, al pr incipio simples enramadas, fueron convirt iéndose 
paulat inamente en fábricas de adobe y techos de te r rado ' . 4 Era común el uso de 
mori l los como vigas de soporte. 

A l inicio, las obras de infraestructura eran igualmente sencillas; las acequias 
prácticamente eran excavaciones sobre el terreno, aprovechando la topografía ideal 
para su conducción. Los templos, conventos, plazas, y casas reales siguieron el 
mismo proceso constructivo. 

Con la l legada de los tlaxcaltecas en 1591, el pueblo cobra renovada energía que 
se refleja en un espíritu constructor de viviendas, espacios y edificaciones públicas 
(de acuerdo al decreto de fundación de Francisco de Urdiñola, se dotó de espacios 
para la construcción de la iglesia, convento, plaza, t ianguis, casas reales, cárcel, 
hospital y casa de la comunidad). El templo de San Esteban es la pr imera iglesia que 
se construyó en Salti l lo. En 1592, por su parte, los españoles construyeron la Capi l la 
del Santo Cristo. 

Las técnicas constructivas eran similares de una vil la a otra, tanto en las 
provisionales como en las de carácter definit ivo ó de mayor relevancia; los 
principales materiales usados fueron el adobe, los terrados en techos y pisos, y la 
madera, tal los y fibras para soportes, e jemplo de la adecuación del hombre al 
medio.7 

Una gran aportación de los tlaxcaltecas a la vivienda fue la comunión de la 
vegetación con las áreas construidas, cult ivando formidables huertas que hab laban 
ya de la comunicación indispensable entre el hombre y la naturaleza. 
" . . .Cada solar muy grande para albergar el ganado en caso de insulto de los indios; 
una merced abundante de agua ; en cada solar plantadas hortalizas que se 
desarrol laban magníf icamente". 

S i g l o s X V I I y X V I I I . E t a p a de c o n s o l i d a c i ó n y d e s a r r o l l o . 

En esta etapa se def inen los primeros límites del poblado. Las ciudades se 
caracterizan por tener crecimientos no uni formes con momentos de desarrol lo 
acelerado, que resultan definit ivos en su conformación*. Salti l lo mant iene un 
crecimiento exiguo pero sostenido durante este período. 

En pr incipio " las elementales habitaciones primit ivas deben haber ido mejorando 
muy paulat inamente; las palizadas revestidas de barro sustituidas por muros de 

1 ARREOLA. Jetó». Coahuila. mooogmf ia »tfafaf. México. D.F.; SECRETARIA D £ E D U C A C I O N PUBLICA, 1 9 9 4 . pp. 4 9 , 9 0 . 
' ALESSIO ROBLES, Vi te . ob. d t . p . 1 3 5 . 
1 La piedra no « ra d e use común e n lo región, o diferencia d e otro* c iudad*» , d a d a la dificultad y d M corte d e t u extracción, no así 

la orá f la d e la región, lo cual ec considerado como u n a d e las d e mayor ca l idad. 
' ALESSIO ROBLES. Vito. ob. á t . p . 1 3 5 . 
* Monterrey e n «1 siglo XIX y XX, y Torreón piáclkun^ei i te de tde su fondoáón hw> tenido d e m r r o l t o y crecimiento* fuera d e lo eomún. 



adobe sin enjalbegar, los techos de paja cambiados por techos de terrado, los pisos 
de t ierra cubiertos por capas de mezcla fuertemente apizonada y abr i l lantada 
-especie de concreto resistente- que se l lamaba tepechi l , las puertas de labrados 
rudimentar ios y las rejas, todas éstas últ imas de gruesos barrotes de madera 
atormentadamente to rneados . " 1 0 

No existen fuentes de investigación respecto de las construcciones habitacionales y 
sus organizaciones espaciales en el siglo XVII y parte del XVIII, sin embargo las 
características constructivas, los materiales empleados y la disposición espacial que 
se desprenden de fo rma lógica a part ir del contenido de algunos documentos y 
fuentes bibl iográficas, no di f ieren sustancialmente de los ya mencionados. 

Alvaro López López establece diferencias y detalles de distr ibución arquitectónica de 
viviendas en una y otra vil la. En esta época "las casas-habitación de la población 
eran semejantes, de pobre aspecto: construcciones de adobe - l a piedra se uti l izaba 
para los templos- con una distr ibución que mostraba la influencia á rabe. . . " 1 1 

Casas cuya pr imera pieza era un zaguán -estancia que comunicaba con el resto de 
la casa-, hacia el fondo se ubicaba el pat io con algunos árboles frutales ó plantas de 
ornato. Este lugar -centro físico de la casa- daba acceso al resto de las habitaciones 
que se disponían hacia uno ó los dos lados del patio. Una huerta conducía al huerto 
o al corral hasta donde entraba el agua a través de un caño que pasaba bajo el 
zaguán, y que af loraba en el pat io ; era el agua de la acequia pública que pasaba 
f rente a la casa, ". . .había construcciones que no tenían zaguán ni pat io, que 
solamente se componían de una serie de piezas en f i la; en ellas habi taban las 
fami l ias de escasos recursos.. . "1 2 

Conforme a Arq. Ar turo E. Vi l larreal Reyes, hubo pocos cambios en la evolución de 
la vivienda en Salti l lo durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Establece que "hay dos 
plantas tradicionales en los tres primeros siglos: las del lado del pueblo San Esteban 
de la Nueva Tlaxcala que son más sencillas: no hay zaguán, se accede directamente 
a una habitación grande que conduce a dos partes, por un lado, a una serie de 
cuartos en batería, "en chorizo", y por otra, a un pequeño pat io con la cocina al 
fondo, sin sanitario. Del lado de la vi l la de Santiago, las casas de los acaudalados sí 
pud ieron haberse construido alrededor de un pat io central, con un zaguán grande 
para dar cabida a una carreta o a los animales. A l entrar se ve el pat io en forma de 
"L" ó "C" y al fondo la cocina. El t ipo de vivienda humi lde de San Esteban se repite 
aquí, pero sin zaguán y con poco pat io, debido a la situación económica, ya que 
una casa grande se heredaba en partes, convirt iéndose en casas chicas.13 

En su descripción de las viviendas del Salti l lo de 1777, el frai le franciscano J. Agustín 
Mor f i , expresa que " la vil la es grande, de mucha poblazón y con poca regular idad; 
las casas, de adobe y muy mezquinas, que faltándoles aún el sencillo exterior 
adorno del b lanqueo, hacen un efecto muy triste en quién las m i ra " 14 Se considera 
exagerado el comentar io dada la actividad comercial de los habitantes de la época y 
los datos acerca de sus riquezas y bienes, como se desprende de aportes de Leslie 
Scott en su l ibro "Una sociedad urbana y rural en el norte de México", así como el 
"Diccionar io biográf ico de Salt i l lo", el cual se basa en los documentos notariales del 
archivo municipal. 

1 0 ALESSiO ROBLES, Vrt®. ob. cH. p . 1 7 7 . 
11 LOPEZ LOPEZ. Alvaro, ob. cH. pp. 6 2 , 6 3 . 
" LOPEZ LOPEZ, Alvaro, ob. á t . p . 6 3 . 
" VILLARREAL RETES, Arturo E. l a viviondo « n SattÜto*. Entiwvñta Pononol . Dirwctor dol Archivo municipal óm Saltillo: 0 6 - 0 6 - 9 8 . 
u VILLARREAL L O Z A N O , Javier, l e « otos amnos. na ja ros « n S a H f o , 16O3-1910. Saltillo. Coah . : UNIVERSIDAD A U T O N O M A DE 

C O A H U I L A , 1 9 9 3 . p . 6 0 . 



LA VIVIENDA EN SALTILLO 
PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION 
DE LA I N V E S T I G A C I O N . 



La Vivienda en Solttflo 
Procesamiento y Sitíematizaoon de la lnve»tigoaon 

Ü L ME:P IO r b l C O : 

El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son muestra 
real de la tipología arquitectónica, características generales del 
entorno y tipología constructiva predominante en la colonia. 

La calle Selene tiene un doble sentido de Noroeste a Sudeste con 
una pendiente de 2% y va del Noreste al Sudoeste. 

Se concluye que en esta colonia predomina un nivel socioeconómico 
de nivel medio-bajo, son casas de interés social, son construidas de 
fcriock, entre los acabados predominan los empastes finos que en 
muchas ocasiones están pintados. 

La Tipología arquitectónica no varia debido a que se trata de una 
colonia de casas hechas en serie. Esto causa que la imagen urbana 
sea un tanto monótona y desagradable para el transeúnte. 
Se puede observar que todas las puertas y ventanas son de 
mangueteria metálica y que todas tienen algún tipo de protección lo 
que refleja la inseguridad que tienen los habitantes de esta colonia 
por el alto índice de pandillerismo. 

Se puede observar que las fachadas están alineadas con la 
banqueta, y si en algunos casos no lo están cuentan con un pequeño 
espacio que sirve como cochera, por lo que es muy raro ver jardines 
en las viviendas, habiendo sólo la vegetación que se encuentra en 
las banquetas de la Colonia. 

Es común ver casas de uno y dos niveles, sin embargo predomina la 
casa de dos niveles con losa plana, las casas son de poca altura 

El sol pega directamente a las fachadas de las casas lo que 
provoque desgaste en las mismas, asi como en las puertas y 
ventanas ya que estas casas no tienen ningún elemento que ayude a 
evitar los rayos directos del sol. 





Lo Viviendo en Soli il lo 
Procesa mie ni o y Sistemafizoaon de la Investigo o on 
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Reporte por AGEB según INEGI (1995) 

POBLACIÓN TOTAL 
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 
PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 
PARTICULAR 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A RED PÚBLICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A FOSA SÉPTICA 

VALOR 
6912 
1451 
1446 

4.7 

1428 

VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

VALOR 
1439 

1239 

196 

0 

-ves-gccc es 

Resultados de la Investigación de Campo Junio de 1998 

Servicios 

CO 
O 
Cd < 

Cd 
CL 

Agua Potable 

Alumbrado Público 

Drenaje 
Energía Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimentación 
Recolección de Basura 

SI 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO 

Teléfono 

Servicio por Cable 
Cd < 
o 
z 
Z) 
o 
UJ 
cn 

s i 

i 

1 

NO 

' Vialidades Principales Orientación y Sentido 

w Miguel Hidalgo y Costilla Nte — * • Sur 

- i Calzada Antonio Narro Nte •* Sur 

Bellavista 



Lo Viviendo en SoHdlo 
Procesamiento y Sisiematizaaon de la Investigación 

SQUIPAMIENTO URBANO 
tandusiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Video y fotografías del Sitio 

Bodegas 

>rtros Comerciales 
Consultorios Médicos 
Freescolar 

Escuelas Primarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
Hospitales 

Iglesias 

Mercados 

Oficinas admin. 
Üy 
Parques y plazas 

Oíos 

EL SITIO 

Edificio de T E L M E X 

Altitud Extrema de la Colonia: 

SI 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO OBSERVACIONES 
SIMAS 

1 A menos de 1 km 

1 A menos de 1km 

1 

TELMEX 

1 

6a Zona Militar 

Hitos Importantes 

6a Zona Militar 
Edificio de TELMEX 

La Colonia presenta una traza ortogonal con calles rectas, 
cuenta con un número considerable de privadas, la 
lotificación es regular. 
La topografía es regular en la mayor parte de la colonia, 
manteniéndose alrededor de) 3% y va del Sudeste hacia el 
Noroeste, sin embargo en los extremos norte y oeste 
presenta una pendiente mucho más pronunciada 
La vegetación del Sitio es mínima con excepción de los 
jardines de muy pocas casas y la arborización que 
encontramos en banquetas, entre las que predominan: 
apreses, alamülo. pirules, truenos y moras; además de 
algunos arbustos. 
No se encuentran Plazas dentro de la Colonia. 

Analizándolo de una manera general, la imagen Urbana es 
muy pobre, las fachadas de las viviendas son muy sencillas 
sin ningún detalle arquitectónico, o un juego sencillo de 
volúmenes por lo que la integración entre ellas es nula. 

Ubicación: 
Gral. Charles y Libertad 

Calzada Antonio NarTo y 
Fortín de Carlota 

Inclinación de la pendiente: 
Sudeste a Noreste 

Vegetación. 

Cantidad 

Vegetación en Jardines 

Vegetación en Banquetas 

Nivel (snm): 
1690 

1650 

Poca 

Escasa 

Poca 

Vegetación dominante 
Pino ciprés, y Trueno 



v e l r i r a o r f o i c o : 

La Vivienda en Saltillo 
Procesomienfo y SiJomotizooon de la Investigación 

El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son 
muestra real de la tipología arquitectónica, características 
generales del entorno y tipología constructiva predominante 
en la colonia. 

La calle General Charles tiene un doble sentido de Oriente 
a Poniente y la parte analizada se localiza al Poniente de la 
Colonia por lo que se observa la pendiente más 
pronunciada que en el resto de la colonia. 

Se concluye que en esta colonia predomina un nivel 
socioeconómico medio, se pueden observar casas 
construidas con ladrillo, y algunas con block de concreto, 
entre los acabados predominan los empastes finos que en 
muchas ocasiones están pintados. En otros casos el 
acabado es ladrillo limpio, empastando y pintando 
elementos como castillo, dalas, trabes, pretiles, etc. 

La tipología arquitectónica es muy variada ya que no hay 
ningún reglamento de construcción específico para ésta 
colonia. Esto causa que la imagen urbana sea un tanto 
desequilibrada y desagradable para el transeúnte. 
Se puede observar que todas las puertas y ventanas son de 
mangueteria metálica y que todas tienen algún tipo de 
protección lo que refleja la inseguridad que tienen los 
habitantes de esta colonia por el atto Indice de 
pandillerismo. Las fachadas están alineadas con la 
banqueta, por lo que es muy raro ver jardines en las 
viviendas La vegetación que se observe será la que se 
encuentra en las banquetas de la colonia. 

Es común ver casas de uno y dos niveles, sin embargo; 
predomina las casas con losa plana con algún tipo de 
volado o en su defecto un pequeño pretil. 



l a Viviendo e n SoHdlo 
Procesamien to y Si i lemat izaoon d e la Invesligacion 



Lo Viviendo en Sobillo 
Procesamiento y Sistemotuoaon de la Investigación 
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297-3 Y 296-9 

Vesper t ino 

'-porte por AGEB según INEGI (1995) 

POBLACIÓN TOTAL 
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 
PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 
PARTICULAR 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A RED PÚBLICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A FOSA SÉPTICA 

VALOR 
1236 
281 
275 
4.45 

264 

0 

VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

VALOR 
274 

265 

4 

0 

-ves-sac ¿~ ¿e Ccrr\oc 

Resultados de la Investigación de Campo Junio de 1998 

Servicios SI NO 

CO 
0 
œ < 
1 
c r 
CL 

Agua Potable 

Alumbrado Público 

Drenaje 
Energia Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimentación 
Recolección de Basura 

co 
O 

CU < 
O 
z 
3 
O 
UJ 
co 

Teléfono 

Servicio por Cable 

SI 

1 

1 

NO 

" Vialidades Principales Orientación y Sentido 

c/) 
UJ 
-> Circuito de la Cañada Noroeste — S u r e s t e 



l o «Manda an S a M a 
f l u K i c i t l u y Jiuii.i»<i óm ta Inyt fgar ián 

LA V I V I E N D A EN SALT I L LO . 

Procesamien to y s i s t e m a t i z a c i ó n de la I n v e s t i g a c i ó n . 

L E V A N T A M I E N T O DE C A M P O 

Después de obtener los antecedentes de la c iudad de Salti l lo y las condicionantes de 
su medio físico, además de su evolución histórica, social, económica y política -que 
repercuten en su formación y desarrol lo- es preciso conocer el objeto arquitectónico 
a investigar: la vivienda y las características de su emplazamiento. 

De acuerdo a INEGI, y archivos de Obras Públicas del Munic ip io, actualmente 
existen más de 300 colonias en la ciudad, aprox imadamente 3 5 0 si se consideran 
los conglomerados habitacionales sin algunos servicios o def ini t ivamente 
establecidos como asentamientos irregulares. El Plan de Desarrol lo Urbano de la 
ciudad divide el uso del suelo habrtacional en popular , medio y residencial, con 
5632 Ha. de reserva para habitación.1 

La investigación de campo incluye la visita y f i lmación a fraccionamientos o colonias 
señaladas, f i lmación del entorno, ubicación de hitos y pr incipalmente, secuencia de 
viviendas por manzana. Asimismo, levantamiento ¡n situ de equipamiento, ámbi to 
arquitectónico, -vivienda y med io físico» y poster iormente, contrastación con datos 
de INEGI y video para procesar y vaciar en un concentrado diseñado al efecto. 

El t amaño de la muestra se determina en base a estudios similares, donde se 
considera un 10% del total , por lo que en este caso sería de 3 0 a 35 colonias a 
investigar. Para contrastar el t amaño de la muestra se util iza la fórmula:2 

Z 2 q 

E 2 P 
n = 

1 + 

N 

Z 2 q 
- 1 

, donde: Z = 
E = 
P = 
N = 
q = 

1.96 
0 .20 
0.70 
3 0 0 
0 .30 

n = 36 .30 

Se decidió investigar en 35 colonias como tamaño de muestra para seleccionar los 
casos, considerándose en pr imera instancia, que sean representativas de las 

' ROJAS S O M A N Q ^ t o ^ G u f a P o r o r o ^ w ^ l r t ó g C T o o e « w d o l w . Mfeoco. D.F.: E d i t o ñ d P W i y Veddta, 1 9 8 9 . p . 1 7 7 / 1 7 8 . 
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categorías de vivienda que establece el Plan Regulador: residencial, medía y 
popular. 

En segunda instancia, se investigarán sectores habitacionales comprendidos en 
a lguno de los cuadrantes de e¡es ortogonales en que se divide claramente la ciudad, 
por efecto de sus vialidades principales, las cuales conectan con las carreteras que 
van a Monclova al norte. Zacatecas al sur, México al or iente, y Torreón al poniente. 
Se propusieron colonias en virtud de su emplazamiento, en relación a la 
conformación del medio físico de la ciudad, es decir, que tuvieran microcl imas 
diferentes por estar localizadas en ladera, meseta ó valle. 

Por úl t imo, se consideraron colonias que tuvieran a lguna cual idad específica del 
medio físico: topografía, iriteacción ópt ima con la vegetación, contaminación, o 
cualquier otro factor sobresaliente del entorno. 

Así, se seleccionaron las colonias: 

Val le de San Agustín, Residencial Los Lagos, Buitres, La Salle, Satélite Norte, 
Bell avista, Parques de la Cañada, La Mini ta, Jardín, San Patricio, San Lorenzo, O j o 
de Agua, Magisterio, Villas de San Lorenzo, Cumbres, Jardines del Lago, 
Lat inoamericana, 26 de Marzo, San Isidro, Santiago, Landín, Zona Centro, Díaz 
Ordaz, Lomas de Lourdes, Morelos, Zaragoza, Santa Ani ta, República Ote. , 
Lafragua, San Alberto, Bonanza, Kiosco, Virreyes Residencial, República Pte., 
J a r d í n » Coloniales.3 

2 . A S O L E A M I E N T O EN V I V I E N D A S 

Se construyó un hel iodón para revisar los asoleamientos de las viviendas, después 
de contactar los modelos del Politécnico de Troy en Nueva York, y del Campo de 
Investigación en Buenos Aires, Argent ina. Se decidió construir uno menos ostentoso, 
pero suficientemente efectivo. Es una mesa de conglomerado de 2 X 2 m. , soportes 
tubulares (PTR) con un arco manua l de graduación para f i jar las latitudes por medio 
de su ángulo de incl inación con la superficie. El complemento son tres aros (de 
solera de 1 /8 " de espesor) que representan los solsticios y los equinoccios. Con un 
radio de 1.00 m. se ubica el recorr ido solar. El hel iodón puede servir para otras 
lati tudes, y serán procedente los modelos a escala 1 :100 y 1:75. 

Para determinar las viviendas, se uti l izaron parámetros similares a los de selección 
de fraccionamientos, solo que las viviendas seleccionadas tendr ían que pertenecer a 
a lguna de las colonias ya investigadas, además de que los inqui l inos deberían 
realizar lecturas de temperatura durante un mes, tres veces al día, y adic ional mente 
se tendrían que revisar por viento. 

Para el estudio de asoleamiento se e laboraron maquetas de las viviendas (a part ir 
de un p lano o levantamiento físico) real izando la prueba, que se graba en video. Se 
procesó la información en base a un concentrado que se obt iene de horas-épocas 
críticas (solsticios-equinoccios), a las 8 :00 -12 :00 -20 :00 hrs.). 

Igualmente se hicieron pruebas de asoleamiento del sit io correspondiente a la 
c iudad de Salti l lo y las sierras de Lafragua y la serranía a que pertenece el Cerro del 
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Pueblo; se advirt ió la sombra que proyectan sobre la Mesa de Arizpe y el Valle de 
Arteaga y Ramos Arizpe, hacia donde se dir ige el crecimiento de la ciudad. 

Los resultados de los experimentos 4 nos indican que el estudio del asoleamiento en 
la vivienda es práct icamente inexistente, or ientándose lotes y viviendas hacia todas 
las direcciones, no ten iendo n ingún cuidado en e l diseño de espacios, aberturas 
(ventanas y puertas) y techumbres ó materiales térmicos. 

P R U E B A S DE V I E N T O . 

Como se explicó, las pruebas de viento se hicieron con modelos a escala de 
viviendas ya seleccionadas para las pruebas de asoleamiento y temperatura. 

Esta experiencia se realizó en el Laboratorio de Mater iales de la Fac. de Ingeniería 
Civil UA de C, en la máquina de humos, adecuando la escala de viviendas al 
espacio de la base y tapa de cristal; la prueba f u e f i lmada y procesada en un 
formato donde se sintetizó. 

El ingreso del a i re pone de manif iesto su recorr ido por las diferentes áreas, las 
salidas que requiere, así como los remolinos y sistemas de baja presión por fal ta de 
recorrido. 

La circulación del viento obedecía esencialmente a las aberturas de ingreso, las 
dimensiones y formas de los espacios, salidas de viento (tanto cruzadas como 
directas). La distribución arquitectónica es fundamenta l para la eficiencia de este 
aspecto. 

Después de observar las pruebas y concentrados se nota que, sin ser un problema 
grave (según Freixanet una persona puede sobrevivir con solo la renovación de ai re 
que se intercambia por las rendijas de puertas y ventanas cerradas), la cal idad de 
ai re debe ser renovada y éste, combinado con el v iento, debe regular la 
temperatura interna del espacio por medio de la conducción y conveccción del aire 
viciado, d i r ig iéndolo horizontal y vertícalmente a donde convenga. 

La real idad es que no se considera el factor viento en el diseño de vivienda. Los 
buenos resultados son producto del azar o de ideas elementales y lógicas. Sobre la 
captación, circulación y salida del viento, se muestran a cont inuación algunos 
ejemplos de éstos. 

. M U E S T R A DE T E M P E R A T U R A 

Por medio de muestras de temperatura de bulbo seco se compararon las diferencias 
térmicas de algunas casas seleccionadas (veinte muestras) las cuales previamente se 
habían somet ido a pruebas de asoleamiento y viento. 

El objet ivo se dir ig ió a las horas críticas del equi l ibr io térmico en una vivienda en el 
caso de un día (recordar que la t ierra realiza este equi l ibr io diar iamente). Las horas 
señaladas: 8 :00 A.M, 14 :00 P:M. y 20 :00 P.M., que signi f ican - c o n ligeras variantes-
la hora de menor temperatura de la vivienda, la hora de mayor temperatura de la 

4 5 « m o n t a n i concentrado» l a U c c i o n o d w . 
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vivienda, y disminución de temperatura en la vivienda (por ocultación del sol) 
respectiva m ente. 

El mes de lectura fue seleccionado después del solsticio de verano (crítico en los 
climas secos-desérticos) ubicándolo en los meses de Julio y Agosto de 1998. La 
comparat iva base se dir ig ió a las noticias de temperatura del Canal 7 local (con la 
t i r i l la del t iempo que aparece de l Travel Chanel). 

Se perseguían cuatro objetivos con tomas directas de vivienda reales con diferentes 
em pl aza m ientos: 

1°. "La comparat iva entre las viviendas" 
2°. "La comparat iva entre las viviendas y la lectura de la estación 

meteoro lógica" 
3° . "La comparat iva de los resultados anteriores con la temperatura de la zona 

de confort" 
4° . "La variación diar ia de temperatura del espacio estudiado". 

Los resultados fueron muy interesantes, recomendándose insistir y pofundizar más 
en ellos para futuras investigaciones del tema. 

En las siguientes páginas se verán algunos de los concentrados obtenidos y la 
síntesis de temperatura en relación al Centro Meteorológico. 
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POBLACIÓN TOTAL 
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 
PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 
PARTICULAR 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A RED PÚBLICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A FOSA SÉPTICA 

VALOR 
2503 
588 
587 
4.2 

584 

VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

VALOR 
566 

580 

• v e r 

Resultados de la Investigación de Campo Agosto de 1998 

Senncios SI NO 

CO 
O 

CU < 

Od 
Q_ 

Agua Potable 
Alumbrado Público 
Drenaje 
Energía Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimentación 
Recolección de Basura 

W 
O 
ir < 
o z 
z > 
o 
LU 
co 

Teléfono 
Servicio por Cable 

SI 
1 

1 

NO 

* Vialidades Principales 

w 
u i 

Manuel González 
Humberto Cid González 

Orientación y Sentida 
Noreste "»—Sudoeste 
Noreste *—Sudoeste 



EQUIPAMIENTO URBANO 
Conclusiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Vídeo y fotografías del Sitio 

l o Vivienda e n Saltillo 
Ptocesam lento y Stslefnalizoàon d e la Investigación 

>ntros Comerciales 
¡onsu (torios Médicos 
Yeescolar 
Jscuelas Pnmarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
íospitales 
p e s i a s 

toreados 
Jficinas admin. 

»arques y plazas 

Xros 

SI NO OBSERVACIONES 
1 

1 A menos de 1 km 

1 

Hitos Importantes 

Parque Yaqui Hereda 
Velódromo 
Parque de Béisbol Ramón Mendoza 
CEBTIS 97 

Parques deportivos y plazas 

•LSITIC 

Descripción General del lugar: 
La Colonia tiene calles rectas con ángulos variados, las 
manzanas son pequeñas con una notificación regular. 
Podemos encontrar muchos hitos importantes entre ellos 
varios parques deportivos en los que se practican béisbol, 
basquetbol, voleibol, natación, fútbol y ciclismo. 

La topografía del sitio es regular manteniendo una 
pendiente del 3 al 5 % que va del Sudeste hacia el 
Noroeste. 

La vegetación que encontramos en el lugar es regular 
predominando la que se encuentra en las calles, 
camellones y plazas del lugar también la de algunos 
jardines que se encuentran en muchas de las viviendas; 
entre las especies mas comunes del lugar encontramos: 
alamillo, truenos y pinos. 

Dentro de los limites de la colonia se encuentra una 
pequeña plaza con caminamientos de concreto; bancas y 
en los jardines encontramos pinos. 

La imagen Urbana de la colonia es monótona ya que 
encontramos muchas casa de interés social lo que ocasiona 
un repetición en las fachadas que llega ha ser aburrida. En 
algunas ocasiones los propietarios de las viviendas han 
arreglado las fachadas tratando de mejorarlas pero en 
ocasiones no cambia la situación La colonia no cuenta con 
elementos urbanos que rompan con esta monotonía. 

Las calles son estrechas con excepción de los grande 
bulevares con camellones. 

Altitud Extrema de la Colonia 

Ubicación: 

Blvd. Humberto G González 
y Daniel Zertuche 
Blvd. Manuel González y 
Colina de los Fresnos 

Inclinación de la pendiente: 
Sudeste a Noreste 

Vegetación. 

Cantidad 

Vegetación en Jardines 
Vegetación en Banquetas 
Vegetación en Plazas 
Vegetación dominante 

Pino y alamillo 

Nivel (snm): 
1725 

1710 

Regular 

Regular 
Poca 

Regular 

W r 



H E D I O r f o l C O : 

La Vivienda en Saltillo 

El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son 
muestra representativa de la tipología arquitectónica, de las 
características generales del sitio y de la tipología constructiva 
predominante en la colonia. 

El Bulevar Manuel González tiene un doble sentido de Noreste 
a Sudoeste teniendo dos carriles de circulación en cada sentido 
y estando dividido por un camellón con arborización La 
topografía del lugar es regular conservando una pendiente 
aproximada del 3% que va 
del Sudeste al Noreste 

La secuencia de imágenes muestra una status socioeconómico 
medio, se muestran casas tipo interés social de la cuales la 
mayor parte han sufrido modificaciones ya sea adiciones de 
espacios por necesidad o solo arreglos en las fachadas por 
estética. 

La imagen urbana reflejada en la calle representativa muestra 
que la mayoría de las casas son muy parecidas lo que crea 
uniformidad a la vista de los transeúntes, sin embargo algunos 
de los cambios hechos por los propietarios han aligerado un 
poco esta monotonía. 

Se puede observar que la casa tienen puertas metálicas y 
ventanas con mangueteria tubular y todas cuentan con alguna 
especie de protección; cabe mencionar que es muy común el 
uso de barandales, todo esto nos refleja la situación de 
inseguridad que tienen los habitantes de este lugar. 

Las viviendas están separadas del alineamiento de la banqueta 
por un pequeño jardín que es agradable a la vista; al lado de 
este jardín se tiene un espacio destinado a cochera, el cual 
conservan la mayoría de las casas. 

En la secuencia de imágenes se puede observar la vegetación 
representativa del lugar siendo regular en los jardines de las 
casas y poca en las banquetas 

Las casas son de un nivel con losas de concreto inclinadas 
siendo esta la tipología predominante en toda la colonia. 
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Reporte por AGEB según INEGI (1995) 

VALOR 
^OBLACIÓN TOTAL 1119 
"OTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 286 
TVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 285 
ROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 3.9 
ARTICULAR 
JVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 285 
ONECTADO A RED PÚBLICA 
IVIÉNDA PARTICULAR CON DRENAJE 0 
-ONECTADO A FOSA SÉPTICA 

VALOR 
VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 285 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 285 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 0 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 0 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

-vesrtgacó" ce Gc-^do 

Resultados de la Investigación de Campo 

Servicios 

(fí 
O 
a. < 

ce 
CL 

Jufio de 1998 

SI NO 
Agua Potable 
Alumbrado Púbfico 
Drenaje 
Energía Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimenta aón 
Recolección de Basura 

Teléfono 
y Servicio por Cable 

O 
UJ 
GO 

SI 
1 

1 

NO 

Vialidades Principales 
<n 
Ui 

< r i 

Mariano Abasolo 
Penfenco Luis Echeverría 
Blvri Narann Ortrr fiarra 

Orientación y Sentido 
Nte —«• Sur 
Ote Pte 
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Bodegas 
Centros Comerciales 
Consultorios Médicos 
Preescolar 
Escuelas Primarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
Hospitales 
Iglesias 
Mercados 
Oficinas admin. 

Parques y plazas 

Otros 

SI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO 
1 

OBSERVACIONES 

Alpes, Cumbres y Montessori 
Alpes, Cumbres y Montessori 
Alpes,Inst Cumbres y Montessori 
Alpes,Inst Cumbres e ITESM 

A menos de 1 km. 
A menos de 100 mts 

Plaza dentro de la colonia 

Banco Bancrecer 

Hitos Importantes 
ITESM 
INST.CUMBRES 
INST. ALPES 

EL SITIO 

Descripción General del lugar: 

La Colonia presenta una traza ortogonal, la orientación y 
lotificación es norte-sur y 
ote-pte, probablemente se trazo de acuerdo a las vialidades 
pnncipales que son el periférico Luis Echeverría y el Blvd. 
Mariano Abasolo. 
La topografía es regular en la mayor parte de la colonia, 
manteniéndose alrededor del 5%de pendiente y va del 
Sudeste hacia el Noroeste, sin embargo en los extremos 
norte y oeste presenta una pendiente mucho más 
pronunciada, ya que al oeste se localiza un arroyo, siendo 
en este la vegetación más abundante, en los jardines de las 
casas la vegetación es regular, la arborización que hay en 
banquetas es escasa, entre las que predominan: alamillo. 
pirules, truenos y además de algunos arbustos. 
Se localiza una plaza dentro de la Colonia en la calle La 
fragua y las esquinas de Cartagena y Medellin. 

Analizándolo de una manera general, no se respeta mucho 
la tipología, las fachadas de las viviendas no son muy 
sencálas, tiene cierto detalle arquitectónico. 
Hay casas en serie, siendo una colonia de status medio-
alto. 

Altitud Extrema de la Colonia 

Ubicación. Nivel (snm): 
La Fragua y Cumbres 1505m 

Perif Luis Echeverría Alvarez 1525m 
y Mariano Abasolo 

Inclinación de la pendiente: 
Sudeste a Noroeste 

Vegetación 

Cantidad regular 

Vegetación en Jardines regular 

Vegetación en Banquetas escasa 

Vegetación dominante 
cuenta con mas vegetación en un arroyo que pasa 
dentro de la colonia Hav pirules. alamillo. trueno 



EL nrao risica 
El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son 
muestra real de la tipología arquitectónica, características 
generales del entorno y tipología constructiva predominante en la 
colonia. 

La calle Cumbres tiene un doble sentido de Noreste a Sudoeste 
y la parte analizada se localiza al Sur de la Colonia 

Se concluye que en esta colonia predomina un nivel 
socioeconómico de nivel medio-alto, se pueden observar casas 
construidas en su mayoría de ladrillo, algunas de block (muy 
escasa), entre los acabados predominan la fachaleta. ladrillo, 
aplanados, piedra. 

La Tipología arquitectónica es variada, aun cuando esta colonia si 
respeta más un reglamento de construcción. 
La imagen urbana es buena ya que como ya mencionábamos se 
respeta un poco el entorno, la plaza con la que cuenta la colonia 
es un agradable lugar que sirve de integración para los colonos, 
siendo está plaza y el anoyo lugares de abundante vegetación 
para la colonia. 

Se puede observar que todas las puertas y ventanas son de 
aluminio y que todas tienen algún tipo de protección, asi como el 
uso de bardas lo que refleja miedo de los habitantes de esta 
colonia a asaltos o robos. 

La mayoría de las casa cuentan con un pequeño jardín al frente 
de la casa, teniendo también arboles en las banquetas. 

Las construcciones son de uno y dos niveles, siendo la mayoría 
de dos, las losas son tanto planas como de aguas, predominando 
las planas con algunos elementos inclinados en su mayoría 
ornamental, las losas son de concreto, algunas con teja. 





•nves'igación de Campo 

"esultados de la Investigación de Campo Agosto de 1998 

Servicios SI NO 

Agua Potable 

Alumbrado Público 

Drenaje 
Energía Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimentación 
Recolección de Basura 

O 
UJ 
C/) 

!.. 

Teléfono 

Servicio por Cable 

SI 

1 

1 

NO 

* Vialidades Principales 

Miguel Hidalgo y Costilla 

Benito Juárez 

UJ Guadalupe Victoria 

< Allende 

Emilio Carranza 

Alda ma 

Orientación y Sentido 

Nte • * - Sur 

Ote • * --*• Pte 

Ote • * - R e 

Nte • * --*• Sur 

Nte •*- Sur 

Ote •*-- * • Pte 

1Ü9 



V I V i m P A Y E L H E 9 D F ÍS ICO: 

El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son 
muestra real de la tipología arquitectónica, que podemos 
observar en el primer cuadro de la ciudad siendo esta la 
calle Nicolás Bravo que corre paralela a la calle de Hidalgo. 

La calle ha sufrido una mejoría gracias a la intervención del 
centro histórica ya que se han restaurado por lo menos las 
fachadas de la viviendas de esta calle y se ha colocado 
alumbrado púbfico, por lo que la cade refleja seguridad y 
limpieza. 
Se pueden observar en su mayoría casa antiguas que 
denotan la presencia EspaAola en nuestra ciudad debido a 
la tipología constructiva. 

. .y.': 

Predominan casa de un solo nivel con la fachada alineada a 
la banqueta sin jardines al frente cuyas fachadas destacan 
los marcos de sillar que se utilizaban para decorar puertas y 
ventanas. En este tipo de casas se observan aplanados 
sencillo en la fachada solo con pintura, las losas son planas 
y se resaltan los pretiles con puquefias molduras. 

Por otro lado encontramos casa mas ostentosas de dos 
plantas con losas inclinadas con el uso de arcos en los 
vanos de la puertas y teja, este tipo de viviendas presentan 
jardines al frente lo que muestra el nivel socioeconómico de 
los primeros habitantes de dichas viviendas. 
En muchos de los caso estas viviendas cuentan con 
tenazas hacia el frente de la casa. 

todas las viviendas sin excepción muestran protecciones en 
ventanas, lo que indica la inseguridad aun en el centro de la 
ciudad. 
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EQUIPAMIENTO URBANO 
Conclusiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Vídeo y fotografías del Sitio 

SI NO OBSERVACIONES 
Bodegas 
Centros Comerciales 
Consultorios Médicos 
Preescolar 
Escuelas Primarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
Hospitales 
Iglesias 
Mercados 
Oficinas admin. 

Parques y plazas 

Hitos Importantes 

Catedral de Saltillo 
Alameda Zaragoza 
Iglesia de San Juan Nepomuceno 
Iglesia de San Francisco 
Mercado Juárez 
Plaza de Armas 
Palacio de Gobierno 

EL SITIO 

Oescnpción General del lugar: 

La zona centro comprende un área muy grande, por k> que. 
Traza, Tipología constructiva, tipología arquitectónica, e 
imagen Urbana es cambiante de un sector a otro. 

El centro de la ciudad se considera la calle de Hidalgo en su 
cruce con la calle Benito Juárez, siendo este el lugar de 
referencia para la altitud de la ciudad. 

el trazo de las calle hacia el poniente es ortogonal y 
ordenado en su mayoría. Sin embargo hacia el Norte y 
noroeste las calles son irregulares en su traza aunque 
predominan ángulos ortogonales. 

La imagen urbana de la ciudad ha ido cambiando con el 
tiempo actualmente el interés del centro histórico por 
remodelar las vivienda ha dando a algunas calle una 
imagen visual mas agradable, pero por otro lados hay cades 
que no tienen el cuidado necesario y se ven sucias y 
olvidadas lo que degrada la imagen del centro 

Un problema muy grande del primer cuadro de la ciudad es 
el alto índice de vehículos que circulan por sus calles, lo que 
provoca un congestionamiento de las principales arterias 
del centro en horas pico. 

Muy pocas viviendas tiene jardines pero existe algunas 
plazas con abundante vegetación lo que ayuda a mejorar 
el microclima y la imagen urbana del Centro. 

Altitud del Centro de la Colonia 

Ubicación: 

Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez 

Nivel (snm): 

1590 

Vegetación 

Cantidad 

Vegetación en Jardines 

Vegetación en Banquetas 

Regular 

Regular 

Poca 

Vegetación dominante 
Pinos y truenos principalmente 
Con esoecies variadas en Plazas 



Reporte por AGEB según INEGI (1995) 

POBLACIÓN TOTAL 
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 
PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 
PARTICULAR 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A RED PÚBLICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A FOSA SÉPTICA 

VALOR 
2397 
593 
592 

4 

583 

VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 
DE ENERGIA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

VALOR 
590 

588 

0 

0 

v e s - z z z z - za 

Resultados de la Investigación de Campo Junio de 1998 

" Servicios SI NO 

CO 
0 

cr < 
1 

ce 
CL 

Agua Potable 

Alumbrado Público 

Drenaje 
Energía Eléctrica 
Gas Entubado 
Pavimentación 
Recolección de Basura 

Teléfono 

y Servicio por Cable 
CO 
O 

en < 
o 
z 

O 
LU 
CO 

S I 

1 

1 

NO 

' Vialidades Principales 

co 
UJ 

Ave Las Torres 
P P Í I I IH; FRHOVPRN» ALVAREZ 

Orientación y Sentido 
Ote < — • Pte 
Ntp —»• Sur 



Lo V.rteodo en SoHJIo 
Piocesoimento y S.flemofizoaon de lo Invesíigodon 

EQUIPAMIENTO URBANO 
Conclusiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Video y fotografías del Sitio 

Bodegas 
Centros Comerciales 
Constitorios Médicos 
Preescolar 
Escuelas Primarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
Hospitales 
I l e s a s 

Mercados 
Otóias admin. 

Parques y plazas 

Otros 

SI NO OBSERVACIONES 
1 

1 A menos de 1 km 
1 

1 Procuraduría Gral. de Justicia de Edo. 

1 

Consejo Tutelar de Menores 

Penal a menos de 1 Km. 

Hitos Importantes 
Penal 
Sabritas 
PiJga Satélite 
Procuraduría 
Gral. Del Edo. 

EL SITIO 

Descripción General del lugar: Altitud Extrema de la Colonia 

La Colonia presenta una traza ortogonal, la lotificación es 
regular. 
La topografía es regular en la mayor parte de la colonia, 
manteniéndose alrededor del 2% y va del Noreste hacia el 
Sudoeste. 
La vegetación del Sitio es nula a excepción de uno que otro 
arbusto o árbol 
No se encuentran Plazas dentro de la Colonia, sólo cuenta 
con lotes baldíos o semi-limpios que se muestran como 
intento de plaza, pero estos no tienen vegetación ni 
andadores que los hagan parecer una plaza 

Analizándolo de una manera general, la imagen Urbana es 
muy desagradable ya que las casas son en sene y de nivel 
socioeconómico bajo, por lo que no se cuidan los detales, 
el entorno ni elementos que ayuden a las fachadas en 
cuanto asoleamiento o aspectos físicos 
Debido a que son casas hechas en sene, los usuarios tratan 
de diferenciar su propiedad en relación a las demás 
poniéndole diferentes colores o materiales en las fachadas, 
agregándole algún elemento decorativo, usando rejas o 
bardas con algún diseño en especial o simplemente 

J ' ' ?Já construcción en un segundo nivel 

Ubicación: Nivel (snm): 
Centauro y Titán 1530 

Tauro y Libra 1540 

Inclinación de la pendiente: 
Sudeste a Noroeste 

Vegetación 

Cantidad poca 

Vegetación en Jardines nula 

Vegetación en Banquetas Poca 

Vegetación dominante 
Pirul. ciprés, y Trueno 



ECÜiPAMlENTO URBANO 
Co."x*jsiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Video y fotografías del Sitio 

SI NO OBSERVACIONES 
Bodegas 
Centros Comerciales 
Consultorios Médicos 
Prescolar 

Escuelas Primarias 
Escuelas Secundarias 
Escuelas Preparatorias 
Hospitales 
Iglesias 
Mercados 
Oficinas admin. 

Parques y plazas 

Otros 

"Hitos Importantes 
Club Deprotivo Britania 

Club Deprotivo Britania 

EL SITIO 

Descripción General del lugar: 

La Colonia presenta una traza irregular con calles rectas y 
curvas, tiene muchos paseos muy cortos y otros que rodean 
toda la colonia. 

La topográfia es ¡regular Siendo de sureste a noroeste, hay 
alguans varaciones en los niveles de la colonia y en la 
dirrección de la pendiente debido a un arroyo quer pase de 
sureste a noreste. Dicho arroyo es profundo y esta lleno de 
vegetación, y en tiempos de lluvias transita un volumen 
considerable de agua lo que causa un problema grave en 
algunas calles. 

La vegetación del Sitio es abundante sobre todo en las 
áreas verdes y en las plazas del lugar, también se observan 
jardines en todas las casas lo que permite una imagen 
urbana mas amplia. 

La tipología constructiva y arquitectónica es variada por no 
existir reglamentos de construcción que uniformicen las 
viviendas, sin embargo los estilos y acabados son muy 
parecidos y junto con la traza irregular de las calles y los 
jardines de las casas se logra una imagen urbana muy 
agradable y variada. 

Altitud Extrema de la Colonia: 

Ubicación: 

Paseo de las Jacarandas y 
Paseo de las camelias 

Paseo de las Palmas 

Inclinación de la pendiente: 
Sureste a Noroeste 

Vegetación 

Cantidad 

Vegetación en Jardines 

Vegetación en Banquetas 

Vegetación dominante 
Pino 

Nivel (snm): 

1 7 0 5 

1 7 4 0 

Mucha 

regular 

regular 

cabe mencionar que a diferencia de otras colonias de nivel 
Alto bajo, la masyor parte de las casa no tienen bardas al 
frente del predio lo que permite apreciar las fachadas con 
cada detalle arquitectónico ademas de ampliar el panorama 
visual 
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En esta época del año los volados no 
impiden la entrada del sol por el bajo 
ángulo de este. Esto resulta benéfico 
para la vivienda ya que le permite 
ganar calor en invierno. Las áreas de 
mayor incidencia de rayos solares son 
las que se encuentran al sur: una 
recamara, el estudio, el porche, la 
estancia y la sala La puesta del sol es 
a las 17:00 hrs aproximadamente. 
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A las 8:00 hrs. El asoleamiento da en 
la recamara"!, la sala- comedor, el 
muro ciego de la cocina y el patio. 

A las 12:00 hrs. Los únicos en recibir 
los rayos solares son la losa y el patio 

Por la tarde los rayos inciden sobre la 
colindancia noreste, proyectando 
sombra hacia la fachada suroeste y 
dejando la vivienda prácticamente 
ensombrecida 

En esta época del año la fachada 
principal no recibe asoleamiento 
directo 

C O N C L U S O N E S 

La vivienda es iluminada durante la 
mañana casi totalmente; solo se 
percibe una pequeña sombra 
proyectada hacia el patio. 
. A las 12:00 hrs. los rayos son casi 
perpendiculares a la vivienda por lo qu 
la losa los recibe directamente, esto 
causa el calentamiento uniforme de la 
losa. 
A las 17:00 hrs. los rayos dan en la 
colindancia oeste, por lo que la 
vivienda permanece prácticamente sin 
iluminar. 
La puesta del sol es a las 19:00 hrs. 

Aproximadamente 

f t y o r rederíc 

S c i o - co r redor 

Recamara 1 
Cocino 

Rectocor 

M o y o r i r c c e - c c s e tos -ovos s o e - e s 

_ o s -ovos d o - s o b r e lo coHndanca oes^e 

v io v v i e r e s per r -onece con sor-.z-c 
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SslC-
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•"«ysr - c c e n c c Se los -ovos so 'o 'es 

Loso 

'uro c e p o c e B cscira 

M c y c r incCencc ¿e los royos so lo 'es 

Lo w e - c ; ro recibe luz soicr d i recrome—e 

A las 8:00 hrs Las áreas más 
iluminadas son la sala- comedor, el 
patio y el muro ciego de la cocina 

Las sombras se va proyectando hacia 
la fachada principal. A las 12:00 hrs.' 
losa recibe directamente los rayos 
solares. 

Y por a las 17:00 hrs. podemos 
que la Vivienda se encuentra 
totalmente ensombrecida. 
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ce tos -oyos CONCLUSIONES 
Por la mañana las áreas con menor 
incidencia de los rayos solares son la 
la sala- comedor y las recamaras. A 
las 12:00 hrs. los rayos son casi 
perpendiculares a la vivienda por lo 
que la losa los recibe directamente, 
esto causa el calentamiento uniforme 
de la losa. 
A las 17:00 hrs los rayos dan en la 
fachada principal las sombras se 
proyectan al sureste. Las áreas con 
temperatura mas elevadas al llegar la 
tarde son la sala y comedor. Y las 
mas frescas son las recamaras 1 y 2 
La puesta del sol es a las 19:00 hrs. 
Aproximadamente 

La puesta del sol es a las 18 30 hrs 
aproximadamente 

—ovo- ircdercis ce les rayos scc-es 

CoC - 5 

E o ' o 

La cocina y el baño reciben los rayos 
del sol a partir de las 6:00 hrs. desde 
salida. 

^evo- •rc<¡erc'<a Ce los royos soo-es 

- O S O 

Coc-e ro 

Po-e 

A las 12.00 hrs. las sombras se 
proyectan sobre la losa, la cochera y 
patio de servicio. 

Por la tarde los rayos dan en la 
colindancia y la vivienda no recibe 
directamente rayos solares 
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A las 8 00 hrs. Los rayos solares han 
iluminado la cocina, el baño y el muro 
ciego de la recmara 1 

A las 9:00 hrs El patio ya se ha 
iluminado 

A las 12:00 hrs. Los rayos inciden 
sobre la losa y las recamaras; mas sin 
embargo el resto de la casa se 
encuentra ensombrecida. 

A las 17:00 hrs. solo una pequeña 
parte de las recamaras es iluminada, 
el resto de la vivienda no recibe luz. 
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Comedor 

Cochero 

M o y o r inece.-cc de los -cyos solores 

POTO 

Recociera principal 

Recorro re 3 

i~~<cyor inctíe'ca d e los r o y o s s o l e e s 

POTÍO 

P o t e de s e - v c o . 

CONCLUSIONES 
La salida del sol es a las 6.00 hrs. 
La áreas que reciben los rayos 
solares durante casi todo el día son 
la recamara principal, el estudio, el 
comedor y el patio. Los rayos del sol 
cubren la totalidad de la losa, lo que 
provoca un calentamiento uniforme 
de la misma. A las 14.00 hrs las 
áreas con mayor incidencia de rayos 
solares son el patio, la estancia y la 
recamara 3. A las 17:00 hrs. la 
fachada se encuentra cubierta en 
sombra La puerta del sol es a las 
19:00 hrs. aproximadamente. 

de les royos s o b r e s 

CONCLUSIONES 
En esta época la salida del sol es a las 
6:00 hrs. aproximadamente Las áreas 
de mayor incidencia de rayos solares 
son la recamara principal, el estudio y 
la sala. En el transcurso del día los 
rayos solares van iluminando la 
fachada principal. A las 12.00 hrs. el 
sol ha iluminado gran parte de la 
el patio se encuentra iluminado solo 
en cierto porcentaje. 
A las 15:00 hrs. el patio comienza a 
recibir luz, mientras que la fachada 
principal ya no recibe al sol 
directamente, al igual que la losa. La 
puesta del sol es a las 18:30 hrs. 
aproximadamente. 



L A V I V I D 1 P A Y Ü L nrao risica 
El análisis de la secuencia presentada en estas 
imágenes son muestra representativa de la tipología 
arquitectónica de las características generales del 
entorno y de la tipología constructiva predominante en la 
colonia. 

La calle paseo de lase Camelias esta orientada de 
suroeste a noreste tiene doble circulación y su traza es 
irregular presentando una pequeña curva en la parte 
noreste de la calle. 

En esta colonia predomina un nivel socioeconómico alto 
bajo, se pueden observar casas muy variadas en estilos, 
acabados y colores. 

Se puede observar bardas acabadas en piedra, ladrillo 
limpio y sillar. Mientras que los acabados de las fachadas 
son principalmente ladrillo limpio, materiales petreos y en 
algunas ocaciones empastes finos y pintura. 

Se puede observar puertas de madera , aluminio, y 
herreria residencial; mientras que ne las ventanas 
predomina la mangueteria de aluminio, la mayor parte de 
las ventanas cuentan con protección lo que refleja la 
desconfiansa de los habitantes sin embargo no parece 
ser una colonia problematica en cuanto a pandiüerismo 
ya que hay la confianza para dejar sin bardear la 
vivienda. 

Predominan las casa de dos niveles con losas incliunada 
y teja. 



Colorilo P a r q u e s de la C a ñ a d a : 
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190 
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VIVIENDA PARTICULAR QUE DISPONE 
DE ENERGIA ELÉCTRICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN VIVIENDA 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA EN EL PREDIO 
VIVIENDA PARTICULAR CON AGUA 
ENTUBADA DE LLAVE PÚBLICA 

Junio de 1998 

Teléfono 

y Servicio por Cable 

Reporte por AGEB según INEGI (1995) 

IÓN TOTAL 
TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS 

1ENDAS PARTICULARES HABITADAS 
ROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDA 

3 ARTICULAR 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A RED PÚBLICA 
VIVIENDA PARTICULAR CON DRENAJE 
CONECTADO A FOSA SÉPTICA 

I n v e s t i g a c i ó n J e C h a m p o 

Resultados de la Investigación de Campo 

• Servicios 

Agua Potable 

^ Alumbrado Público 

Drenaje 
^ Energía Eléctrica 
— Gas Entubado 
O. Pavimentación 

Recolección de Basura 

' Vialidades Principales Orientación y Sentido 



iOlllPAMIENTO URBANO 

Jondusiones basadas en el recorrido físico por el lugar y en base a Vídeo y fotografías del Sitio 

SI NO 
Jodegas 1 

¡antros Comerciales 1 
3ansuftonos Médicos 1 
•»escolar 1 
Escuelas Primarias 1 

Escuelas Secundarias 1 

Escuelas Preparatorias 1 

Hospitales 1 

*es .as 1 

Mercados 1 

Oficinas admin. 1 
- - - 1 — 

Pirques y plazas 1 

Otros 

OBSERVACIONES 

A un Km. Aprox. 
Hospital Muguerza (enfrente) 

Hospital Muguerza 
A p o c o mas de 1 Km. 

Destacamento de la Policía Federal de Caminos y Puertos 

. si MU 

Descripción General del lugar: 

La Colonia presenta una traza ortogonal con calles rectas, 
la lotificación es regular. 
La topografía es regular en la mayor parte de la colonia, 
manteniéndose alrededor del 2% de pendiente y va del 
Sudeste hacia el Noroeste. 

La vegetación del Sitio es casi nula o muy poca ya que toda 
la colonia fue fraccionada y no se respeto o preocupo por la 
vegetación, con excepción de los jardines de muy pocas 
casas y la arborización que encontramos en banquetas, 
entre las que predominan: alamillo, truenos y pino. 
No se encuentran Plazas dentro de la Colonia 

De una manera general, la imagen Urbana es buena ya que 
las fachadas de las viviendas mantienen de cierta forma la 
misma tipología, ya que en ellas se emplearon materiales 
similares y se ubican en la colonias algunas casas 
construidas en serie lo que hace que la colonia tenga más 
similitud. El detalle arquitectónico es muy simple ya que no 
se ven muchas variantes o juego de volúmenes en las 
casas, la mayoría son fachadas muy simples. 

Altitud Extrema de la Colonia: 

Ubicación: 

Lago de San Patricio y 
Lago de San Vicente 
Lago Colorado y 
calle México 

Inclinación de la pendiente: 
Sudeste a Noroeste 

Vegetación 

Cantidad 

Vegetación en Jardines 

Vegetación en Banquetas 

Vegetación dominante 

Nivel (snm): 
1480 

1487 

Poca 

poca 

escasa 

La colonia es relativamente nueva por lo que las calles y 
servicios se encuentran en buen estado dando la colonia 
una buena imagen. Cuenta con barda en el acceso a la 
colonia lo que da seguridad a los colonos. 



LA V M E M D A V E L H E D I O r f o l C O : 

El análisis de la secuencia presentada en las imágenes son muestra 
real de la tipología arquitectónica, características generales del 
entorno y tipología constructiva predominante en la colonia. 

La calle Lago Colorado tiene un doble sentido de Norte a Sur. 

Se concluye que en esta colonia predomina un nivel socioeconómico 
de nivel medio-alto, se pueden observar casas construidas con 
ladrillo, entre los acabados predominan el ladrillo (mencionado 
anteriormente), los aplanados, piedra, fachaleta. 

La Tipología arquitectónica no es muy variada ya que las casas se 
construyen casi con los mismos materiales o bien con similitud en 
sus fachadas y en algunos detalles constructivos. Se ubican en la 
colonia algunas casas en serie en las que solo cambian ciertos 
detalles, colores en sus fachadas o empleo de distintos tipos de 
ladrillo. 
La mayoría de las puertas son de madera a excepción de algunas 
que son de hierro for jado y cristal, las ventanas son de aluminio y 
algunas de perfi les tubulares, la mayoría de las casas tienen algún 
tipo de protección en las ventanas así como bardas. 
Las casas cuentan con pequeños jardines hacia la calle, y escasa 
arborización en sus banquetas por lo que se concluye en poca 
vegetación. 

Es común ver casas de uno y dos niveles, sin embargo predomina 
las casas de dos niveles, con losa plana con algún tipo de volado o 
en su defecto un pequeño pretil. 
Se observó el uso de pequeños volados que son en su mayoria 
ornamentales ya que no protegen del asoleamiento a las viviendas. 
Muchas de las viviendas cuentan con cochera techada la que 
funciona como protección en el primer nivel de las viviendas, 
recibiendo as i asoleamiento directo sólo en el segundo nivel. 



C o l o n i a S a n ¿A f j us t i n : 
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E N C U E S 
DIRIGIDA A ALUMNOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL 

EL presente cuestionario es una técnica de investigación, en relación a los estudios de 
Vivienda y Confort, en la cd. de Saltillo; que realiza el Arq. José A.Urquizo Arvizu, en la 
Maestría de Diseño Arquitectónico, en la Facultad de Arquitectura, de la U. A.N.L. 

Nombre: | Lugar de Nacimiento: 
Carrera: Actualmente cursa: 
Domicilio Col. Antigüedad años. 

Su colonia cuenta con; Agua_ [B][R][M]*, Luz_[B][R][M]. Drenaje_(B][R)[M] Pavimentación de 
calles [B][R][MJ. Alumbrado _[B[R|[M], Teléfono_, Cable T .V._ . 
Otros; Vialidad_[B][Rl[M]. Transporte [B] [R] [M], Diseño de escummientos o drenaje 
pluvial [B] [R] [M], 
Seguridad_JBJ[R] [M] Escuelas ni vel es 
Comercios_tipo [E][A]**,Oficinas [E][A], Talleres_[E](A], Iglesia_ , Asistencia 
Profesional E]|A], tipo . 
Entorno; ¿Considera funcional su colonia? IB][R][M]. ¿Considera agradable su imagen urbana? 
[B] [R] [M],¿porqué? . 
Comúnmente,¿cuántos niveles tienen las viviendas? ¿Existe alguna unidad en el 
estilo? [B1 [ R) [M] ¿ material es? ¿principa lmente.cuáles? .¿colores?menc¡one3 

¿Considera que tiene suficiente vegetación? [B][R)[M], ¿Hay parques y/o jardines? , 
¿Existen puntos en su colonia donde pueda dominar visualmenle los límites del valle de la cd.? esto es. 
principalmente,la topografía, perfil-urbano comentario 
¿Cuál es su opinión en cuanto al ¿Asoleamiento?_[B][R]fM], ¿Ventilación Natural?_ÍB][R](M], y en 

general ¿El confort ambiental? [B][R)[M]. ¿Qué le agrada más de su 
sector? ,¿ Igualmente, qué le desagrada 
más? Primordialmente ¿Qué cambiaría, si 
pudiera? . Por último, considera sociables v agradables a sus vecinos? 
_[B][R][M]. 
De memoria: SALTILLO; ¿qué altitud tiene? ¿qué latitud? ¿vientos dominantes? . 

* [B] bueno [R] regular [M] malo ** |E| escaso (A] abundante 

La casa donde vive ¿es propiedad de su familia? .¿fue diseñada y construida por un arq. o ing.?_ 

_.en muros ,en plafones 
_,en exteriores .¿qué colores 

predominan? ¿de cuántos niveles es? ¿la losa es plana? ,o de agua(s). 
¿qué orientación tiene la fachada principal? ,y¿ las recámaras? ¿la cocina? ¿la sala? ¿qué 
altura interior aproximada tiene? , ¿tiene jardín al frente? ¿atrás? ¿otros? ¿dónde? 
* ¿tiene algún tipo de árbol? ¿de cuál? ¿en dónde? 

¿considera fresca en verano su casa? ;.en invierno, la casa es cálida? En general, considera su 
vivienda confortable? ¿por qué? 
¿considera que su casa tiene suficiente asoleamiento? ,iluminación? , ventilación? .¿cuál es su 
rincón favorito? ¿por qué? . 
¿cuál es el área más desagradable? ¿por qué? 
¿utiliza normalmente aparatos electromecánicos? .ventiladores? .calentadores? aire lavado? clima? 
¿qué cambiaría o agregaría, para mejorar el confort de su casa? 

_.¿considera adecuada su vivienda, para su familia? .Dibuje en 
el reverso de la bojajra croquis sencillo a mano alzada« la planta(s) y fachada de su casa; indique 
nombres de áreas, cotas importantes, ventanas y puertas, y no olvide la orientación. Y cclisdTinckdV 

¿Cuántos M2, tiene el terreno? . ¿sus medidas? x ;¿cuántos M2 de construcción tiene su m 
casa? .En cuanto a servicios tiene: agua |"BlfRlfM1. luz , drenaje . teléfono cable ;¿de ^ ^ 
que materiales está construida, principalmente? ^ ^ 

. sus acabados son: en pisos 
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E X P E R I M E N T A C I O N 
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M a y o r m c b e r e e de les -ayos se 'c res 

Sola 

Zecamcra 
Area de escoleros 

M a y o r incdence de les rayos so lares 

Pat io 

Losa 

M a y o r incidence de les ra^es t o ' c e s 

Comedor 

Recamara 

S a t o 

C A T C S S E N E C A 

C e e s — a 6 1 3 

Colone P e r C - d a z 

P ic -e x O S - E N T A C l O N 

Irclrrcca 

Mocra 

Ninguno 

ye. . A F A C H A D A P R I N C I P A L 

Su-es-re 12° 

CONCLUSIONES 
La salida del sol es a las 5:30 hrs. 
aproximadamente. De manera general 
ninguna ventana cuenta con alguna 
protección (volados, celosías, etc) de la 
exposición directa a los rayos solares 
A las horas de mayor radiación (12 hrs. 
15 hrs.) la losa recibe en su totalidad y 
de forma perpendicular los rayos 
solares. Los pretiles son mínimos por lo| 
que es muy poca la sombra que 
proveen a la losa 
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M c y o r incideremo d e los rayos solo-es 

S a b 

Recamara 
Arca de esca'e-as 

M a y o r i re íderee de los -oyos sc'ces 
Fachada prinocel 

Paro 
Loso 

M a y o - r e i d e - c e ce las -ovas s o e - e s 

S c c c - r c - a 

C o m e d c -

3 o t o 

CONCLUSIONES 

La salida del sol es a las 6:00 hrs. 
Iluminando de manera directa la 
fachada principal: sala en la planta baj 
y recamara en la planta alta, así como 
el área de escaleras. Esta exposición a 
sol se mantiene hasta el mediodía 
El patio permanece sombreado durante 
la mañana por la sombra proyectada 
por la casa Después de las 12:00 hrs. 
se encuentra ya iluminado en su 
totalidad 
Es también a partir del mediodía que el 
sol entra en la recámara posterior y en 
el comedor 
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La Viviendo Saltillo 
Procesamiento y Si««maluoaOn de ta Investigación 
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M o v o - ' e d e r e c e o s rovos solares 

Pano 

Loco - c — e 

Recámara 1 

R e c ó - e r c 2 

M a y o r i r cdencc de ios r S y e s soiores 

El sol do s.recrcme-—e sabre to loso 

Loco noreste ilumines» 

M o v o - ' - c c c - c c c e os rayos solares 

C O N C L U S I O N E S 

Las áreas con menor incidencia de los 
rayos solares son la estancia, 
recamara principal, cocina y 
antecomedor A las 12:00 hrs. los 
rayos son casi perpendiculares a la 
vivienda por lo que la losa los recibe 
directamente, esto causa el 
calentamiento uniforme de la losa 
A las 17:00 hrs. la fachada principal 
aun se encuentra con sombra, el patio 
comienza a llenarse de sombra Las 
áreas con temperatura mas elevadas 
al llegar la tarde son la sala y 
comedor 
La puesta del sol es a las 19:00 hrs. 
Aproximadamente. 
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La losa recibe los rayos del sol a 
partir de las 6:00 hrs. desde su salida 
La fachada principal es iluminada en 
la mayor parte A las 12:00 hrs las 
sombras se proyectan hacia el 
noreste, quedando iluminada la casa 
en el lado suroeste A las 16:00 hrs el 
patio se va llenando de sombras 
La puesta del sol es a las 18 00 hrs 
aproximadamente 



El sol sale a las 7 hrs 
aproximadamente. La fachada principal 
comienza a recibir los rayos del sol A 
las 9:00 hrs el patio es iluminado 
Las áreas con menor incidencia de los 
rayos solares son las recámaras, el 
baño y la lavandería. 
A las 14:00 hrs. el patio recibe poca 
luz. La losa se encuentra iluminada, al 
igual que la fachada principal. 
Aproximadamente el sol comienza a 
caer a las 17:00 hrs 
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M o y o r r c c e - c c Se los royos s a l c e s 

Seto- c o ~ e d c 

^uro c<egc ce ta cocina 

M o y o r i r c i de rc ta de tos r o y o s s o t a r e s 

' o v o ' ircce-OiO ce tos royos sota 'es 

<eco moros 

Sorto 

En esta época podemos apreciar que 
las áreas con mayor incidencia de los 
rayos solares por la mañana son la 
sala- comedor, y el muro ciego de la 
cocina. 

A las 12:00 hrs. los rayos dan 
directamente sobre la losa y el volado 
que esta tiene impiden que penetren a 
la vivienda 

Por la tarde la iluminación se orienta 
hacia las recamaras y el baño de la 
vivienda. 
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Por la mañana los rayos solares se 
proyectan hacia la fachada principal, 
desplazándose hacia el suroeste. 

Al mediodía el asoleamiento es 
principalmente sobre la losa y en la 
parte inferior de los muros de la 
fachada oeste. 

El recorrido del sol hace que las 
recamaras sean iluminadas a partir de 
las 14:00 hrs hasta su puesta. 

La puesta del sol se produce a las 
18:30 hrs. 



En el solsticio de invierno debido a la 
baja inclinación del sol, la salida del 
mismo es a las 6:30 hrs. Y por la 
misma causa los volados no dan 
sombra, produciendo un poco más de 
iluminación al interior de la vivienda. 

Por la tarde las recamaras 
permanecen iluminadas hasta la 
puesta del sol, lo que resulta benéfico 
para esta época del año, ya que 
permite que exista cierto 
calentamiento en las mismas. 
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CONC_o3!ON=3 
Las áreas con menor incidencia de los 
rayos solares son las ubicadas en la 
parte norte de la vivienda: la cocina, el 
comedor y dos recamaras. La 
disposición de las losas inclinadas 
provoca que siempre haya áreas 
sombreadas y áreas iluminadas. A las 
17:00 hrs los rayos dan sobre el 
comedor y la sala. Las áreas con 
temperatura mas elevadas al llegar la 
tarde son la sala y comedor. Y las mas 
frescas son las recamaras 1 y 2. 
La puesta del sol es a las 19:00 hrs. 
Aproximadamente. 
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CONC . 3 0 N 5 3 
La salida del sol es a las 6 00 hrs. Las 
áreas mas iluminadas durante casi 
la mañana son el estudio, la estancia, 
el porche, la sala y una recamara, 
mencionar que el árbol ubicado en la 
fachada principal proyecta su sombra 
sobre la misma. En la tarde las losas 
que dan al oeste proyectan su sombra 
sobre la mayor parte del resto de las 
losas produciendo calentamiento de 
mismas. La puesta del sol se realiza a 
las 19:00 hrs aproximadamente 

•"ipypr i r c t í e r c o de tos -oyos se ees 

- a d r a d o pnre 20! 

-OSOS 
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C O N C L U S I O N E S 

Las áreas con mayor incidencia de 
rayos solares durante casi todo el día 
son el patio, la recámara de la planta 
alta, la estancia y el recibidor 
Se puede apreciar que la estancia 
familiar solo es iluminada una parte 
A las 10:00 hrs. la fachada principal 
se encuentra cubierta en sombra 
A las 12:00 hrs. Los rayos del sol 
cubren casi la totalidad de la losa, lo 
que provoca un calentamiento 
uniforme de la misma. 
La puesta del sol es a las 17:00 hrs. 
aproximadamente. 
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Ubicación Av. Cumbres y Mede l l i n 

Co lon ia Cumbres 

Orientación de 

fachada Pr incipal 17 Ne 
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Cocina 
Patio 

IX 
Patio 

Recamara 

Recami 
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Recamar i 1 
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Plañía de D is t r ibuc ión Plañía Baja s / e 

Prueba 1: Vienta» di rectas sobre la fachada pr inc ipa l Plañía baja 

Plañía de Disfr ibución P lañía Alfa s / e 

Fofo de la Prueba P lanta Baja D iag rama de Circulación del 

V iento en Plañía Baja 

mm 

Acercamiento al área con 

mayor c i rculación P lanta Baja 

fo ío de la Prueba P lañ ía A l i a D iag rama de Circulación de l 

V i en fo en Plañía Alfa 
Acercamienío a l área con 

mayor circulación Plañía A l ia 



famulo 

[omcdor 

Vestidorei 

¡«amara 1 

¡«amara 2 

:omara 3 

l a Vivienda en Saltillo 

C M P O M A M E N I O D E I V I E N 1 0 D E N I R O D E LA V I V I E N D A ^ i e m o ^ ^ d e ^ n v ^ ^ 

foto de la Prueba P lanta B a j a D i a g r a m a de Ci rcu lac ión de l Acercamien to al área con 
V i e n t o en P lan ta Baja m a y o r c i rcu lac ión P lanta Baja 

Ar I n P , „ « U n P l n r t J n A l U 

La Ci rcu lac ión de la v i v i e n d a es m u y buena y a q u e presenta muchas aber tu ras a lo l a rgo y ancho de la v i v i e n d a , 

por lo q u e la c i rcu lac ión de l v i e n t o es c o n t i n u a y d i r e d a . Lo q u e hace mas c o n f o r t a b l e la v i v i enda en t i e m p o de 

altas t e m p e r a t u r a s . 

ureas mas Ven t i l ada Sala, c o m e d o r , coc ina, recamaras 1. y 3 

¿reas menos V e n t i l a d a Estud io . Recib idor , Baños y ves t idores 

Prueba 2: Girando 3 0 ° la f a c h a d a p r inc ipa l pa ra t r a ta r de ver el c o m p o r t a m i e n t o del v i e n t o por ot ras aberturas 



Ubicación Cal le General A le jandro Garza 

Co lon ia 2 6 de Marzo 

Acercamiento al área con 

mayor circulación 

Acceso 

Croquis de D is t r ibuc ión S / E 

Prueba 1: Vientos d i r e c t o s sobre la fachada pr inc ipa l 

f o f o d e la Prueba Diagrama de Circulación del V ien to 

Recamara 1 Recamara 2 

Cocina Recamara 3 

AREA 

Recibidor 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamora 2 

Recamara 3 

VENTILACION 

Directa Ind i recta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAL DA 

S. No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La Ci rcu lac ión del v i en to dent ro de !a v iv ienda se considera regu lar ya gue el v i e n t o recorre l i b remen te la 

casa de u n e x t r e m o a o t ro creando corr ientes frescas y l impias de aire, en t rando por el recibidor y 

s igu iendo por l o d o el pas i l lo Por o l ro lado recibe buena c i rcu lac ión oreas como : Sala. Cocina y comedor . 

Sin e m b a r g o las recamaras no reciben n inguna cor r ien te 



Arcos mas V e n t i l a d a Recibidor, sa la y c o m e d o r 

Areas menos V e n t i l a d a Recamaras y baño . 

Prueba 2: G i rando 3 0 ° la fachada p r inc ipa l p a r a t r a t a r de ver el c o m p o r t a m i e n t o del v i e n t o por ot ras aber tu ras 

f o t o de la Prueba 

AREA 

Recibidor 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

Recamara 3 

O 

D i a g r a m a de Ci rcu lac ión del V ien to 

VENTILACION 

Directa I nd i rec ta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Acercamien to al á rea con 

m a y o r c i rcu lac ión 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Ma la 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

El c o m p o r t a m i e n t o del v i e n t o d e n t r o de la v i v i enda se cons ide ia m a l o ya que el a i re que pene t ra por e l 

r ec ib i do r se a c u m u l a en la sala en donde pe rmanece es tá t ico , y se ca l i en ta , i m p i d i e n d o el paso de a i re 

f resco 

Areas mas V e n t i l a d a Recibidor y Sala 

Areas menos V e n t i l a d a Baño y recamaras 



Ubicación Paseo de los Osos 9 3 7 • 7 

f r acc ionamien to Lomas de Lourdes 

Orientación de 

fachada Pr inc ipal 56° Se 

- a 

< 

o 

Acceso 

Planta de Dist r ibuc ión i / e 

Prueba 1: Vientos directos sobre la fachada pr inc ipa l 

f o t o de la Prueba D iagrama de Ci rcu lac ión de l V ien to Acercamiento al área con 

m a y o r circulación 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

AREA 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

Recamara 3 

VENTILACION 

Directa Indirecta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAL DA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

La Circulación General del v i en to den t ro de esta v i v ienda se considera buena porque t iene suficientes aberturas 

en las fachadas y el v i en to recorre la m a y o r par te de la v i v ienda l ib remente , las áreos mas confl»ct ivc» saetías 

recamaras 1 y 2 en las que las puertas t i e n e n que estar abier tas para que el a i re circule adecuadamente y el 

Baño que no t i ene circulación cont inua 

Areas -ñas Vent i lada Cocina. Recamara 3. y Sala - Comedor 



Prueba 2 : Gi rando 3 0 ° la f a c h a d a p r i n c i p a l p a r a f r a fa r de ver el c o m p o r t a m i e n t o del v i e n t o por otras aber turas 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

f o t o de la Prueba 

D i a g r a m a de Circulación de l V i e n t o 

a l á rea con 

m a y o r c i rcu lac ión 

AREA 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

Recamara 3 

VENTILACION 

Di rec ta I nd i rec ta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La C i rcu lac ión de l v i e n t o en es te p rueba fue considera buena p o r q u e t i ene suf ic ientes aber turas en las fachadas 

y el v i e n t o recor re l a m a y o r p a r t e de la v i v i e n d a l i b r e m e n t e c o n excepc ión de l b a ñ o que permanece sin 

c i rcu lac ión . 

Las áreas mas bene f i c i adas son la coc ina . Sala - comedor y la r e c a m a r a 1. 

Arcas mas V e n t i l a d a Coc ina. Recamara 3. y Sala - Comedor 

Areas menos V e n t i l a d a Baño y Recamaras 1 y 2 



Ub icacion Ma r i ano Abasolo n te 584 

Zona Centro < 
en 

Acceso 

Sala Recamara Estudio Recamara Cocina 

I Wc 

Prueba 1: Vientos directos sobre la fachada pr inc ipa l 

f o t o d e la Prueba D iagrama de Circulación de l V ien to 

AREA 

Cocina 

Sale 

Estud 10 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

VENTILACION 

Directa Indirecta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Acercamiento a l área con 

mayor c i rcu lac ión 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCI LACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La Circulación del v i en to den t ro de esta v iv ienda es regular ya que aunque el v i en to f luye a f r avez de la 

ven tana de la sala, solo t i ene la puer ta de la s igu iente recamara como sal ida y si esta cerrada se 

t e r m i n a t o d a la c i rculación. 

Areas mas Vent i lada Sala 

Areos menos Ven t i l ada Baño y Recamara 2 



Prueba 2: Gi rando 9 0 ° la fachada p r i nc i pa l pa ra t r a t a r de ver el c o m p o r t a m i e n t o de l v i e n t o por o t r a i aber tura» 

f o t o de la Prueba D i a g r a m a de C i rcu lac ión d e l V i e n t o Acercamien to a l á rea con 

mayo r c i rcu lac ión 

AREA VENTILACION SAL DA CIRCULACION 

Di rec ta I n d i r e c t a Nu la Si N o Buena Adecuada Regular M a l a 

Cocina X X X 

Sala X X X 

Estudio X X X 

Baño X X X 

Recamara 1 X X X 

Recamara 2 X X X 

En e l caso especia l de la o r i e n t a c i ó n de esta v i v i e n d a se p u e d e observar c o m o se f o r m a un r e m o l i n o e n t r e 

e l m u r o d i v i so r i o y la v i v i e n d a , lo q u e i m p i d e e l paso del v i e n t o a l i n t e r i o r , t a m b i é n lo i m p i d e la 

a c u m u l a c i ó n de a i r e en el i n te r i o r de la v i v ienda , ya que n o t i e n e sa l ida. 

Areas mas V e n t i l a d a N inguna 

Areas menos V e n t i l a d a Toda la v i v i e n d a 



Ub. cac ion Calle J a n o 7 8 0 

C o l o n i a S a f é l i f e N o r t e ~ o 

< 

Ctoquis de D is t r ibuc ión S/E 

Prueba 1: V ientos d i rec tos s o b r e la f a c h a d a p r i nc i pa l 

f o t o de la Prueba D i a g r a m a de Ci rcu lac ión de l V ien to Ace rcamien to al área con 

m a y o r c i rcu lac ión 

Cocir 

Sala 

AREA 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

Recamara 3 

VENTILACION 

D i rec ta I n d i r e c t a Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La C i rcu lac ión de l v i e n t o d e n t r o de la v i v i e n d a es r e g u l a i ya que so lo c i rcu la por una pequeña par te , 

e n t r o n d o p r i n c i p a l m e n t e p o i la pue r ta y la v e n t a n a de la sala y s i gu iendo su recor r ido por el comedor y 

l u e g o la coc ina en d o n d e encuen t ra sal ida Pero las áreas mas i m p o r t a n t e s c o m o l o son las recamaras 

p e r m a n e c e n s in c i rcu lac ión . A pesar de que la recamara 1 t i e n e a b e r t u r a hac ia el f r e n t e la cor r iente sigue 

o t r o curso 

Areos mas V e n t i l a d a Sala y c o m e d o r 



co o 
1— TD 

E ™ 

o £ C L O 
E g 
03 TJ 
h- e 

CD 

1 6 / 7 / 9 « 

17/ 7 / 9 « 

1 8 / 7 / 9 « 32 29 
1 9 / 7 / 9 « 24 32 33 
2 0 / 7 / 9 « 27 34 29 
2 1 / 7 / 9 « 9:30 24 16:34 35 32 
2 2 / 7 / 9 « 24 15:12 35 
2 3 / 7 / 9 « 23 35 
24/ 7/ 9« 24 14:25 32 26 
25/ 7 / 9 « 9:00 23 35 
26/ 7 / 9 « 10:43 25 15:25 34 22:30 30 
27/ 7/ 9« 8:30 24 16:26 35 33 
28/ 7 / 9 « 8:35 23 15:41 35 23:00 30 
29/ 7/ 9« 10:04 23 15:24 35 20; 42 28 
3 0 / 7 / 9 « 9:36 22 17:37 37 
3 1 / 7 / 9 « 9:00 24 14:30 34 
1 / 8 / 9 « 24 14:17 33 32 
2 / 8 / 9 « 9:00 24 16:16 36 
3 / 8 / 9 « 8:37 24 14:07 32 34 
4 / 8 / 9 8 10:00 25 15:56 34 23:50 29 
S/ 8/ 9H 8:31 25 14:41 34 27 
6 / 8 / 9 8 8:31 22 14:02 30 21:37 28 
7 / 8 / 9 « 9:00 23 15:09 31 21:05 29 
8 / 8 / 9 « 8:13 23 15:39 31 21:20 22 
9 / 8 / 9 « 10:30 22 14:28 30 23:45 24 
10 /8 /98 8:39 22 16:20 35 21:12 28 
1 1 / 8 / 9 « 8:41 21 16:46 33 21:28 29 
12 /8 /98 9:17 22 15:49 34 21:32 32 
13 /8 /98 8:20 23 16:58 38 22:00 32 
14 /8 /98 9:33 23 14:10 35 2:35 26 
1 5 / 8 / 9 « 9:18 24 14:53 32 23:34 26 
16 /8 /9« 9:30 23 14:46 28 21:06 28 
1 7 / 8 / 9 « 9:20 20 15:34 29 22:07 25 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 23 33 29 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

8:00 14:00 21:00 

Hora 

Comentar ios finales: 
De los datos anteriores podemos concluir que: 

Existe variación en las temperaturas registradas. 

La temperaturas más bajas se registraron por la mañena, las temperaturas 
más altas por la tarde y en la noche la temperatura bajó hasta 4 grados 
centígrados, deacuerdo al promedio sacado. 

Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una 
variación considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a 
que el lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco 
urbano. 



Ubicación de la casa Urano 344 Col. Satélite Nte 
Localización del termómetro Recámara 2 

1 6 / 7 / 9 8 

1 7 / 7 / 9 8 18:00 32 32 

1 8 / 7 / 9 8 27 X 31 
19 /7 /98 10:00 29 31 32 
2 0 / 7 / 9 8 9 0 0 26 3 0 22:00 3 0 
2 1 / 7 / 9 8 11:00 28 

2 2 / 7 / 9 8 

2 3 / 7 / 9 8 12:00 28 22:30 X 
2 4 / 7 / 9 8 a o o 26 15:30 31 

25/ 7 / 9 « 27 

26/ 7 / 9 « 

27/ 7/ 9« 10:00 28 15:00 32 31 
2 8 / 7 / 9 « 11.-00 27 29 23:00 X 
2 9 / 7 / 9 « 9 :30 26 22:30 X 
3 0 / 7 / 9 8 28 21:30 31 
3 1 / 7 / 9 « 24 30 21:45 32 
1 /8 /98 9 0 0 26 31 

2 / 8 / 9 8 9 :30 28 14:30 32 21:30 X 
3 / 8 / 9 8 9 :00 27 16:00 31 
4 / 8 / 9 8 10:00 26 22:00 X 
5 / 8 / 9 8 9.40 25 15:00 30 23:30 28 
6 / 8 / 9 « 23 28 23:00 25 
7 / 8 / 9 « 11:30 28 

8 / 8 / 9 8 

9 / 8 / 9 « 15:00 27 
10/8 /98 

11/8 /98 

12 /8 /98 

13/8 /98 12:15 28 22:30 25 
14 /8 /9« 

15 /8 /98 

16/8 /98 11ÍX) 2 5 18:00 28 
17 /8 /9« 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 27 30 30 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

8:00 14:00 21:00 

Hora 

Comentarios finales: 

De las tablas anteriores podemos concluir que: 
Las variaciones de temperatura dentro de la vivienda no varían demasiado, 
se mantienen en un rango de 3o centígrados, por la mañana. 
La temperatura más fría es por la mañana, mientras que la tarde y en la 
noche las temperaturas son iguales. 
Los materiales tardan tiempo en perder calor, lo que nos produce que la 
casa mantenga el mismo promedio de temperatura tanto en la tarde como 
por la noche. 
Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una variación 
considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urbano. 
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CONCLUSIONES 
La salida del sol es a las 6:00 hrs. 
Los rayos solares inciden en forma 
plena sobre dos muros del recibidor, 
lo que aunado a una ventana grande 
en dimensiones provoca una gran 
iluminación en esta área. La losa por 
ser plana no presenta ninguna 
protección al mayor asoleamiento, 
siendo este el de mediodía. 
Las áreas con menor incidencia de 
los rayos solares son el cuarto de 
triques, la presencia de un pasillo de 
servicio muy estrecho sobre la 
fachada sureste impide el 
asoleamiento correcto de dos 
recamaras y de la sala por la 
mañana. 

C O N C E S I O N E S 

La salida del sol es a las 6:00 hrs. 
Iluminando principalmente el recibidor 
la sala. A las 12:00 hrs. podemos 
apreciar que la fachada principal se 
encuentra con algo de sombra y los 
rayos solares dan de manera 
perpendicular a la casa, incidiendo 
sobre la losa. A las 17:00 hrs. el 
comedor, la cocina, la recamara y el 
baño son los que reciben un poco de 
iluminación. La puesta del sol es a las 
19:00 hrs. aproximadamente 



i i -ct íe 'cc 3e bs -ovos 

lo loso 

En esta época la incidencia de los 
rayos solares es poca debido a las 
bardas que limitan la casa impidiendo 
la entrada del sol La salida del sol es 
a las 7 00 hrs. Y la puesta es a las 
17:00 hrs. 



F O R M A T O D E 
E X P E R I M E N T A C I O N 

A S O L E A M I E N T O 

w B C A C O N 

S E _ C S - \ 

V H S = T A C O \ 

E X 

O í 

á 
E 

A las 8:00 hrs. los rayos solares logran 
entrar por la sala en un pequeño 
porcentaje debido a la presencia de un 
árbol en la fachada principal. 
A las 12:00 hrs. los rayos son casi 

perpendiculares a la vivienda por lo 
la losa los recibe directamente, esto 
causa el calentamiento uniforme de la 
losa. 
A las 17:00 hrs los rayos dan en la 
parte posterior de la vivienda 
iluminando la recamara, la cocina y el 
patio. 

un árbol en lo fachoso pnrciool que 

b errrrodo del sol o lo vivendo. 

pos-enor 

A las 12 00 hrs La losa, el patio y la 
cochera reciben los rayos de manera 
perpendicular 

A las 13 30 hrs se empiezan a 
la recamara posterior y la cocina 

La puesta del sol es a las 18 30 hrs 
aproximadamente 

La sala y la recamara que se 
encuentran en la en la fachada 
principal reciben los rayos solares en 
menor proporción debido al árbol que 
impide la entrada del sol. 

-"leve- ncce-c.o 



Ms>«r f í c r í í Se Ics -ovos so'ores 

Cachera 
L e s e 

P e r r o 

Cocino 

P o r o 

Cochero 

En esta época la fachada principal es 
iluminada ya que el árbol que se 
encuentra en la banqueta no obstruye 
la entrada del sol y recibe 
durante toda la mañana. 

A las 12:00 hrs. Solo un muro ciego de 
la sala comedor y la losa reciben 
asoleamiento. 

En el transcurso de la tarde la fachada 
se va quedando sin iluminación y las 
áreas que permanecen iluminadas son 
el patio, la cochera y la cocina. 

P e t a l l e ò y E j e m p | o s 
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C C N C - J S O N E S 
Durante la mañana las dos recámaras 
posteriores reciben una cantidad 
adecuada de asoleamiento; no así la 
recámara ubicada al frente de la 
vivienda, que por estar orientada al 
norte nunca recibe sol de manera 
directa. 
A las 12:00 hrs. los rayos son casi 
perpendiculares a la vivienda por lo qu< 
la losa los recibe directamente, esto 
causa el calentamiento uniforme de la 
losa. 
A las 17:00 hrs. la estrechez del pasillo 
de servicio impide un asoleamiento 
amplio de la fachada oeste. 
La puesta del sol es a las 19:00 hrs. 
A r \ r A v i m o H a m o n l o 

o ciego ce eol indancis 

Durante la mañana la vivienda 
prácticamente no recibe asoleamiento 
debido a que los rayos dan sobre el 
muro colindante de esta 

Al mediodía los rayos solares inciden 
principalmente sobre la losa, lo que 
permite el calentamiento uniforme de la 
misma también se encuentra 
iluminados la recamara y la sala 

Por la tarde los rayos caen hacia los 
muros ciegos de las recamaras, el bañ 
y la cocina La puesta se produce las 
17 00 hrs 
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Las áreas con mayor incidencia de 
los rayos solares son la sala y el 
comedor, aunque los rayos no son 
directos por la inclinación que 
presentan y adema el muro divisorio 
de la vivienda ayuda a evitar que los 
rayos afectan a la vivienda. 
Al mediodía los rayos se concentran 
en la losa plana, provocando el 
calentamiento de la vivienda, y 
provocan que las sombras se 
proyecten hacia la parte posterior de 
la vivienda teniendo sombra en todo 
el pequeño patio 
Por la tarde los rayos se dirigen 
hacia la vivienda incidiendo en la 
fachada principal y el muro divisorio. 



Ubicación Urano 344 

Co lon ia Saté l i te Nte. 

Orientación de 

fachada Principal 72° Se 

Acceso 

Planta de Distr ibución s / e 

Sala 

Comedor 

Recamara 1 Recamara 2 

Coa na 
Wc Recamara 3 

< 

K > 

Prueba 1: Vientos d i rectos sobre la fachada pr inc ipa l 

f o to de la Prueba Diagrama de Circulación del V iento Acercamiento al área con 

mayor c i rculación 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

AREA 

Coar 

Sa lo 

Comedor 

iaño 

Recamara 1 

Recamara 2 

Recamara 3 

VENTILACION 

Directa Ind i recta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



La Circulación del viento dentro de la vivienda te considera regular ya que la circulación del aire es en gran 
parte de la cata pero ta i ta mayor circulación en dos de las recamaras lo que hace que dicha* recamara) sean 
incómodas. €1 f lu jo mayor de aire es NE el área de la tala • comedor - cocina, debido a que tiene aberturas 
considerables al frente, ton espacios sin muren limitantes y la puerta de la cocina sirve como desalojo del aire, 
todas estas condiciones crean una circulación agradable en estas áreas. La recamara 1 tiene circulación soliendo 
el aire la pasillo sin embargo al l í se acumula creando una barrera a la circulación libre, e impidiendo el paso 
del aire a las recamaras 2 y 3 y al baño. 

Areas "mas Ventilada Comedor, sala, cocina, recamara 1 

Ireas menos Ventilada Recamara 2 Baño y recamara 3 

Prueba 2: No se realizo porque la vivienda no tiene aberturas en las fachadas 

laterales por lo que el viento no entraría por las ventanas 



Ubicación Ca l l e C e l e s t a 8 1 9 

C o l o n i a D i a z O r d a z 

Or ienlac ion de 

fachado P r i nc ipa l 12 ' Se 

P l o n t a d e D i s t r i b u c i ó n P lan ta b a j a s / e P l a n t a d e D i s t r i b u c i ó n P l a n t a A l t a s / e 

Prueba 1: V i e n t o s d i r e c t o s sob re l a f a c h a d a p r i n c i p a l 

Acceso 

f o t o de la P rueba P l a n t a Ba ja D i a g r a m a de C i r c u l o o o n del 

V i e n t o en P l a n t a Ba ja 

A c e r c a m i e n t o a l a rea con 

m a y o r c i r cu lac ión P i a n t i ì a j a 

Sala Comedor 

P 
Coaaa 



AREA 

Cocino 

Salo 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

VENTILACION 

Directa I n d i r e c t a Nu la 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SAL DA 

S. No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

La C i r cu lac ión de l v i e n t o en es ta v i v i e n d a se considera buena en la p l a n t a ba ja ya que pene t ra por la sala 

pasa a l c o m e d o r y sale por la coc ina . Y r egu la r en la p l a n t a a l t a ya que el v i e n t o en t ra por la recamara uno 

y f o r m a a u n r e m o l i n o que i m p i d e e l paso de l v i e n t o a las demás hab i t ac i ones quedando sin c i rcu lac iuón la 

r e c a m a r a 2 y el baño . 

Areas mas V e n t i l a d a Sala, c o m e d o r y Recamara 1 

Arcas m e n o s V e n t i l a d a Baño y Recamaras 2 



Ubicación Ernesto J. Teissier 176 

f r acc i onam ien to Zaragoza 

Orientación de 

fachada Pr inc ipa l 2 8 ° No < 

Acceso 

Planta de Dist r ibuc ión s / e 

Sala - Comedor Recamara 1 

Cocina Cocina 

Recamara 2 

Cocina 

Wc 
Recamara 2 

Wc 
Recamara 2 

Prueba 1: Vientos directos sobre la fachada p r i nc ipa l 

f o f o de la Prueba D iag rama de Circulación del Viento 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

AREA 

Cocina 

Sale 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

VE DILACION 

Directa Ind i rec ta Nula 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Acercamiento a l área con 

mayor c i rculación 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

o 

La Circulación del v i en to den t ro de la v i v i enda es ma la ya que aunque la v iv ienda t iene a lguna aberturas 

al f r en te e l v iendo solo c i rcula d i r e c t a m e n t e a f ravez de la sala hasta l legar a l comedor en donde se 

acumula y casi no pasa a las recamaras 1 y 2. Esto causa que el a i re se estanque y se cal iente con la 

t ransmis ión de calor de la losa de concre to además de ser los vo lúmenes pequeños 

Areas mas Ven t i l ada Sala - Comedor 



Prueba 2: Girando 30° la fachada pr incipal p a T a t ra tar de ver el compor tamiento del v ien to por otra» aberturas 

f o t o de la Prueba Ota g r a m a de Circulación del Viento 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

AREA 

Cocina 

Sala 

Comedor 

Baño 

Recamara 1 

Recamara 2 

VENTILACION 

Directa Ind i rec ta Nu la 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Acercamiento al área con 

mayor circulación 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

La circulación del v ien to d e n f r o de la v iv ienda es regular el v ien to circula por la cocina hasta llegar al 

comedor en donde se a c u m u l a al no tener salida, esto al menos de que alguna de las puertas de la 

recamara o baño estén a b i e r t a » en este caso el v iento sale por la ventanas de las recamaras. La otra 

corr iente entra por la sala desplazándose hasta el comedor en donde se acumula o pasa a alguna de 

las recamaras. 

Areas mas Vent i lada Sala - Comedor 

Areas menos Vent i lada Baño y Recamaras 1 y 2 



Ubicación Jesus Nuncio 1290 

f r a c c i o n a m i e n t o Sanfan i ta 

Orientación de 

fachada Principal 12 So 

< 

Acceso ) 
Comedor 

Sala 

Estancia 

Cocina 

Recfc 

Estudio 

Sala 

Estancia 

Recamara 
Recfc 

Estudio 

Sala 

Estancia Iwc 1 

Recamara 3 Recamara 2 

Buena 

f o t o de la Prueba D iag rama de Circulación del V iento Acercamiento a l área con 

mayor c i rcu lac ión 

Prueba 1: Vientos directos sobre la fachada pr inc ipa l 



o 

La Cir íu lac ión del v ien to dentrop d e l a v i v i enda se considera bueno ya que cuenta con buenas entradas de 

aire y t a m b i é n cuebnta con salidas por l o que el v ien to circula l ib remente de ex t remo a extremo de la 

v iv ienda. Solo en las recamaras 1 y 2 en donde el v ien to entra ind i rec tamente por la puerta que da a la 

estancia lo que condiciona la c i rcu lac ión . 

Areas mas Vent i lado Sala, Comedor . Recomara 1, Recibidor y Estudio 

Areas menos Vent i lada Boño 



Ubicación 

Orientación de 

Fachada Pr inc ipal 

O t i l i o González 1317 

Zona Centro ~0 

< 
r o 
o 

Sala ( omedor 

Acceso ^ 

Cocina Recamara 1 

Mc\ (Wc 

Estudio 
Recamara 2 

Prueba 1: Vientos d i rectos sobre la fachada pr inc ipa l 

f o f o de la Prueba D iagrama de Circulación del V i e n t o Acercamiento al área con 

mayor circulación 

AREA VENTILACION SALIDA CIRCULACION 

Directa Indirecta Nula Si No Buena Adecuada Regular Mala 

Cocina X X X 

Sala X X X 

Comedor X X X 

Baño X X X 

Recamara 1 X X X 

Recamara 2 X X X 

Estudio X X X 

o 

La c i rcu lac ión de l v i en to se considera regular ya que las aber turas de la fachada pr inc ipa l son pocas y el poco 

en to que logra int roducirse a la v i v ienda se queda estancado en las habi tac iones posteriores imp id iendo la v i 

c i rcu lac ión del v i en to 

Arcas mas Ven t i l ada Sala. Estudio y Comedor 

Areas menos Ven t i l ada Baño y Recamara 1 

I f c 5 



Ubicoción Calle # 11 Fraccionamiento Morelos 

fo lo de la Prueba Diagrama de Circulación del Viento 

COMPORTAMIENTO DEL VIENTO DENTRO DE LA VIVIENDA 

Planta de Distr ibución s / e 

Prueba 1: Vientos directos sobre la fachada pr inc ipal 

Acercamiento al área con 

mayor circulación 

AREA VENTILACION 

Directa Indirecta Nula 

Cocina X 

Sala X 

Comedor X 

Baño X 

Recamara 1 X 

Recomara 2 X 

SALIDA 

Si No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CIRCULACION 

Buena Adecuada Regular Mala 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



La Circulación General del v*«nto dentro de esta vivienda te comidera buena porque el vicnlo fluye libremente 
por la mayorparte entrando por Is sala y el comedor pasando por el pequeño distribuidor y llegando muy 
débilmente a ambas r e c o m í a * . Otro f lujo es atravez de la cocina el cvual pasa al distribuidor en donde se 
mezcla con el flujo mayor. 
El área con menor circulación de aire es el Baño. 

Areas mas Ventilada 

Areas menos Ventilada 

Sala - comedor, cocina 

Baño* 

Prueba 2: No se realizo porque la vivienda no tiene aberturas en ¡at fachadas 
laterales por lo que el viento mo entrona por las ventanas 



J Ubicación de la casa Julio Teissier 176 Colonia Zaragoza 
1 Localización del termómetro Recámara 

1 6 / 7 / 9 8 

1 7 / 7 / 9 « 

18 /7 /98 

19 /7 /98 

20/ 7/ 98 

2 1 / 7 / 9 8 20:00 3 3 

2 2 / 7 / 9 8 2 6 20X33 3 4 

2 3 / 7 / 9 8 8 : 1 5 2 6 3 4 

2 4 / 7 / 9 8 2 6 2 2 « ) 3 2 

2 5 / 7 / 9 8 2 6 35 

2 6 / 7 / 9 8 2 7 32 3 4 

2 7 / 7 / 9 8 2 6 3 4 

2 8 / 7 / 9 8 9XX) 2 6 21:30 3 2 
2 9 / 7 / 9 8 2 5 32 
3 0 / 7 / 9 8 9X30 2 5 34 
3 1 / 7 / 9 8 2 5 

1 / 8 / 9 8 

2 / 8 / 9 8 

3 / 8 / 9 8 1 5 « ) 36 35 
4 / 8 / 9 8 2 6 1 6 « ) 3 7 

5 / 8 / 9 8 2 7 1 5 « ) 32 

6 / 8 / 9 8 2 6 1 5 « ) 32 

7 / 8 / 9 8 2 6 32 

8 / 8 / 9 8 2 6 30 

9 / 8 / 9 8 2 5 30 30 
1 0 / 8 / 9 8 2 4 32 
1 1 / 8 / 9 8 2 5 32 
12 /8 /98 2 5 

13 /8 /98 2 6 32 34 
14 /8 /98 2 7 34 
15 /8 /98 26 3 4 30 
16 /8 /98 2 5 30 
17 /8 /98 9 0 0 2 4 1 6 « ) 

26 33 33 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 25 27 28 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

8:00 14:00 21:00 

Hora 

Comentarios f inales: 

De las tablas anteriores podemos concluir que: 
Las variaciones de temperatura dentro de la vivienda no varían demasiado, 
se mantienen en un rango de 2o centígrados, de la mañana a la tarde, 
mientras que por la noche la temperatura solo aumenta un grado. 
La temperatura más fría es por la mañana, mientras que la tarde y en la 
noche las temperaturas son casi iguales. 
Los materiales tardan tiempo en perder calor, lo que nos produce que la 
casa mantenga el mismo promedio de temperatura tanto en la tarde como 
por la noche. 
Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una variación 
considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urbano. 



J Ubicación de la casa C ¿ / x^ y , é T 
1 Localización del termómetro 1 
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16/7/98 
17/7/9« 
18/7/98 
19/7/98 
20/ 7/ 98 
21/7/98 
22/7/98 
23/7/98 
24/ 7/98 
25/7/98 
26/ 7/98 
27/ 7/ 98 
28/ 7/98 14:50 28 27 
29/ 7/ 98 9:05 26 15:30 30 30 
30/ 7/98 9:10 22 30 22:00 29 
31/7/98 10:00 28 14:10 26 21:10 27 
1/8/98 9:40 29 14:15 30 22:00 28 
2/8/98 9:00 30 32 22:00 32 
3/8/98 8:40 28 14:30 30 22:15 31 
4/8/98 8:00 30 15:00 31 20 
5/8/98 9:00 23 14:30 20 22:00 20 
6/8/98 10:00 20 15:00 23 21:50 30 
7/8/98 9:25 22 15:00 27 25 
8/8/98 9:30 25 26 22:00 22 
9/8/98 9:10 26 14:15 28 28 
10/8/98 10:15 25 26 21:30 25 
11/8/98 9:00 25 26 30 
12/8/98 9:00 26 14:15 28 30 
13/8/98 9:10 30 15:00 32 22:00 30 
14/8/98 8:20 30 14:10 29 28 
15/8/98 8:00 28 30 21:20 27 
16/8/98 8:20 27 14:15 30 21:15 29 
17/8/98 8:00 20 25 21:30 24 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 26 28 27 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

8:00 14:00 21:00 

Hora 

Comentarios f inales: 

De la información anterior podemos concluir que: 

Los promedios de temperatura mantienen una variación normal. 

La temperatura más baja se presenta en la mañana, la más alta por la tarde 
que es cuando hay mayor incidencia de rayos solares y por la noche la 
temperatura baja debido a la puesta del sol. 

Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una variación 
considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urbano. 



[ LECTURA DE TEMPERATURAS 

i I Ubicación de la c a s a 1 Rafael Cepeda 1227 
| Localización del termómetro | Recámara 

<0 CB 

C4 

s 
I I 

E 

o 9 V s a 

16/7/98 23:05 27 
17/7/9« 27 28 22:00 30 
18/7/98 29 29 29 
19/7/98 29 
20/7/98 10:50 32 29 29 
21/ V 98 29 29 29 
22/7/98 29 29 29 
23/7/98 29 29 29 
24/7/98 29 29 29 
25/7/98 29 29 29 
26/7/98 29 
27/7/98 29 
28/7/98 29 
29/7/98 29 14:30 30 23:00 30 
3C/7/98 29 15:00 30 0:00 32 
31/7/98 9:00 30 16:00 31 22:00 32 
1/8/98 10:00 30 31 
2/8/98 9:00 30 19:00 32 
3/8 /98 9:00 30 14:30 31 22:00 32 
4/8/98 9:00 30 31 20:00 32 
S/8/98 9:00 31 31 22:00 30 
6/8/98 9:00 29 14:30 30 22:00 30 
7/8/98 9:00 29 16:00 30 22:00 30 
8/8 /98 9:00 29 29 23:00 29 
9/8/98 9:00 29 28 23:00 29 
JQ/ÍC98 9:00 28 28 29 
11/8/98 9:00 29 15:00 30 22:00 30 
12/8/98 9:00 29 29 22:00 31 
13/8/98 9:00 30 15:00 32 23:00 33 
14/8/98 9.00 30 
1S/8/98 

16/8/98 
17/8/98 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 29 30 30 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

Comentarios f inales: 

De la información anterior podemos concluir que: 

Las temperaturas registradas no varían mucho. 

La temperatura más baja es por la mañana, mientras que por la tarde y por j 
la noche la temperatura se mantiene igual. Muy probablemente la orientación 
de la recámara de hacia el lado poniente. 

Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una vanacion 
considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urbano. 



Hasta aquí se t iene u n a gran cant idad de información del medio físico de la c iudad 
de Salti l lo y la re lac ión con sus viviendas. Elementos como la presión atmosférica, 
niveles de humedad, o incluso la precipitación pluvial son agentes que t iene que ser 
considerados como fundamen ta les en la formación y carácter del cl ima, sin 
embargo como se h a manifestado, interactúan y dependen del conjunto que 
representan dif icultad p a r a investigarlos y enfocarlos al tema de estudio. 

Se les tomará como «itrínsecos a los factores ya estudiados, y en el caso de la 
precipitación pluvial, e r i función de su problemát ica de escurrímientos, inundaciones 
en los emplazamientos. 

Similar enfoque se le <fla a la vegetación, con la que a pesar de considerarse como 
una de las variables d e l med io físico del modelo, su investigación se circunscribió a 
la investigación de c a m p o y de las encuestas. Lo anter ior por no ser posible al 
alcance del proyecto. L a vegetación y áreas verdes influyen de manera decisiva en el 
microcl ima y cl ima de l sit io, pero solo en cantidades muy superiores a las que se les 
asigna en la ac tua l idad para viviendas, colonias y aún para la ciudad, por lo que su 
influencia es más de equ i l i b r io contextual y sicológico del entorno construido, en 
este caso la vivienda. 

En el capítulo p r ó x i m o se determinan las variables a evaluar, se circunscriben los 
ejemplos a anal izar, y se determinan sus niveles de eficiencia y confort para la 
vivienda en la c iudad d e Salti l lo. 



1 Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 26 33 33 

Lectura de temperaturas 

8:00 14:00 21:00 

Hora 

Grados 
centígrados 

Comentarios f inales: 

De las tablas anteriores podemos concluir que: 
Las variaciones de temperatura dentro de la vivienda, se mantienen en un 
rango de 7o centígrados de variación, de la mañana a la tarde. 
La temperatura más fría es por la mañana, mientras que la tarde y en la 
noche las temperaturas son ¡guales. 
Los materiales tardan tiempo en perder calor, lo que nos produce que la 
casa mantenga el mismo promedio de temperatura tanto en la tarde como 
por la noche. 
Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una variación 
considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urbano. 



J Ubicación de la casa Jesús Nuncio Fracc. Santa Anita 
1 Localización del termómetro Sala 

1 6 / 7 / 9 8 

17/ 7 /98 

18 /7 /98 

19/ 7/ 98 24 28 26 

20/ 7/ 98 22 26 24 

2 1 / 7 / 9 8 22 24 22 

221 7 / 9 8 24 24 22 

2 3 / 7 / 9 8 22 26 24 

24/ 7/ 98 26 26 24 

25/ 7 / 9 8 28 26 

2 6 / 7 / 9 8 24 26 

27/ 7/ 98 2 4 2 6 26 
28/ 7 / 9 8 22 28 26 
29/ 7/ 98 22 26 24 
3 0 / 7 / 9 8 24 26 24 
3 1 / 7 / 9 8 

1 / 8 / 9 8 

2 / 8 / 9 8 24 24 

3 / 8 / 9 8 2 4 26 24 

4 / 8 / 9 8 24 26 26 
5 / 8 / 9 8 22 24 24 
6 / 8 / 9 8 20 26 

7 / 8 / 9 8 22 26 
8 / 8 / 9 8 22 2 4 24 
9 / 8 / 9 8 2 0 26 

10 /8 /98 18 24 22 
1 1 / 8 / 9 8 22 24 22 
1 2 / 8 / 9 8 20 24 20 
13 /8 /98 16 24 20 
14 /8 /98 16 2 4 20 
1 5 / 8 / 9 8 16 24 20 
16 /8 /98 18 26 

17 /8 /98 22 24 20 



J Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 23 33 29 

Lectura de temperaturas 

8:00 14:00 21:00 
Hora 

Comentarios finales: 
De los datos anteriores podemos concluir que: 

Existe variación en las temperaturas registradas. 

La temperaturas más bajas se registraron por la mañena, las temperaturas 
más altas por la tarde y en la noche la temperatura bajó hasta 4 grados 
centígrados, deacuerdo al promedio sacado. 

Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una 
variación considerable con respecto a las tomadas en la vivienda, debido a 
que el lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco 
urbano. 



LECTURA DE TEMPERATURAS 

Ubicación de la casa Otilio González 1377 Zona centro 
Localización del termómetro Recámara 

16 /7 /98 

17 /7 /98 lOCO 25 29 32 
18 /7 /98 24 31 23:00 31 
19 /7 /98 25 15:00 32 23:00 31 

2 0 / 7 / 9 8 28 15:30 31 32 
2 1 / 7 / 9 8 10:00 28 1600 3 2 32 
2 2 / 7 / 9 8 25 15:30 32 33 
2 3 / 7 / 9 8 7:00 23 31 31 
2 4 / 7 / 9 8 26 31 30 
25/ 7 / 9 8 25 13.30 2 7 31 
26/ 7 / 9 8 9 : 3 0 27 3 0 32 
27/ 7/ 98 25 31 22:00 25 
28/ 7 / 9 8 25 3 0 2 3 « ) 25 
2 9 / 7 / 9 8 24 2 9 22:00 23 
3 0 / 7 / 9 8 9 « ) 25 30 26 
3 1 / 7 / 9 8 24 3 0 23:00 27 
1 / 8 / 9 8 9 :00 27 30 24:00 27 
2 / 8 / 9 8 25" 29 22:00 30 
3 / 8 / 9 8 9 :00 25 28 23:00 29 
4 / 8 / 9 8 24 29 23:40 27 
5 / 8 / 9 8 25 29 29 
6 / 8 / 9 8 24 

7 / 8 / 9 8 25 
8 / 8 / 9 8 9 0 0 23 28 26 
9 / 8 / 9 8 24 28 25 
1 0 / 8 / 9 8 23 26 26 
1 1 / 8 / 9 8 24 29 25 
1 2 / 8 / 9 8 24 29 26 
13 /8 /98 25 3 0 25 
1 4 / 8 / 9 8 25 3 0 25 
1 5 / 8 / 9 8 24 29 25 
16 /8 /98 25 3 0 24 
17 /8 /98 24 28 23 



Hora de levantamiento 8:00 14:00 21:00 
Promedio de temperaturas 24 30 28 

Lectura de temperaturas 

Grados 
centígrados 

8:00 14:00 21:00 
Hora 

Comentarios f inales: 

De !os datos antes proporcionados, podemos concluir que: 

Si existe variación en el prmedio de temperaturas registradas, sobre todo en 
la temperatura de la mñaria y de la tarde. De la atrde a la noche no existe 
gran variación. 

Las temperaturas más bajas son por las mañanas, las más altas son por la 
tarde, mientras que por la noche no existe gran variación. Existe la 
posibilidad de que la habitación se encuentre orientada hacia el poniente. 

Las temperaturas marcadas en el reporte metereológico tienen una variación 
considerable con respecto a las tornadas en la vivienda, debido a que el 
lugar de localización del termómetro se encuentra fuera del casco urt>ano. 



•J Ubicación de la casa Morelos 
1 Localización del termómetro Recámara 

2 o 

2 | s 

E © O 

(0 

i 
(D 

1 V. ® 

• * 
O 

S? 
"S & 

Q . 

E o> c 
O 

0) o 
h -

1 6 / 7 / 9 8 

1 7 / 7 / 9 8 22 OO 24 

1 8 / 7 / 9 8 9 0 0 23 1 8 0 0 29 24 

1 9 / 7 / 9 8 8 :30 23 24 22:00 30 
2 0 / 7 / 9 8 8 :15 23 16:00 29 22:00 3 0 

2 1 / 7 / 9 8 8 .09 27 29 30 

22/ 7 / 9 8 9 0 0 27 30 
2 3 / 7 / 9 8 9 :34 27 14:53 30 21:30 30 
24/ 7 / 9 8 8 : 1 4 23 1 9 0 0 30 30 
25/ 7/ 98 1 0 0 0 23 17:30 X 30 
26/ 7 / 9 8 8 : 5 0 27 17:30 3 0 30 
27/ 7/ 98 9 2 7 26 1 6 0 0 X 21:15 32 
28/ 7 / 9 8 8:38 27 16:12 25 29 
29/ 7/ 98 8 :30 26 25 
3 0 / 7 / 9 8 8 :30 23 15:00 25 27 
3 1 / 7 / 9 8 8 :30 23 

1 / 8 / 9 8 10:46 I 30 16:00 25 2 2 0 0 32 
2 / 8 / 9 8 8 0 9 I 30 

3 / 8 / 9 8 

4 / 8 / 9 8 • 
5 / 8 / 9 8 11.30 25 15.30 27 27 
6 / 8 / 9 8 26 27 
7 / 8 / 9 8 

8 / 8 / 9 8 15:30 26 21:30 24 
9 / 8 / 9 8 8:30 27 14:30 24 22:00 26 
1 0 / 8 / 9 8 8:30 22 26 
1 1 / 8 / 9 8 8:30 24 18:00 27 23:00 28 
1 2 / 8 / 9 8 2 3 15:00 26 27 
1 3 / 8 / 9 8 8:44 2 5 14.20 23 22:00 28 
1 4 / 8 / 9 8 8:40 2 6 15:30 31 23:00 29 
1 5 / 8 / 9 8 8:30 2 4 14:26 26 27 
16 /8 /98 1 0 0 0 2 3 18 26 25 21:20 26 
17 /8 /98 9 0 0 22 17 30 28 21:24 26 



V. CONCEPTUALIZACION Y D ISEÑO 
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Síntesis de var iables críficas: 
0 1 2 3 

XI X2 X3 X4 XS XI 

0 1 2 3 

XI X2 X4 X5 X6 XI 
0 1 2 3 

XI X2 X3 X5 X6 XI 



CemcBpfctaSioaM y DnaAo del Mexido d* h-gllioooáo 

DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

COL LOMAS DE LOURDES 

007 

Valores críticos d e correlación: 
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Síntesis d e v a r i a b l e s críticas: 
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V. CONCEPTUALIZACION Y D ISEÑO DEL MODELO DE I N V E S T I G A C I O N 

1 . S O P O R T E DEL M A R C O T E O R I C O 

Una vez obtenidos los antecedentes y los aspectos más importantes del t e m a y la 
v iv ienda, se establece e l p roced imien to para re lac ionar las var iables así como la 
secuencia de la invest igación, de acuerdo a l d i ag rama del marco teór ico; esto 
de te rminará el mode lo a imp lementa r para cor roborar las hipótesis enunciadas. 

Cons iderando que la v iv ienda e n la c iudad de Salt i l lo es el ob je to a anal izar , a 
par t i r del cual se establecerá la re lación con e l med io físico (del sitio) par t iendo de 
su emp lazamien to , tan to sector ial como part icu lar , y así poder de te rminar el g rado 
de confor t que proporc iona. 

Cabe señalar q u e la mayor ía d e estudios q u e se han real izado sobre el t e m a se han 
concretado a aspectos bíocl imát icos que repercuten en la v iv ienda, y desarro l lan con 
p ro fund idad - ta l vez por lo comple jo de l t ema- sólo e lementos aislados. 

O t ro enfoque es e l de hacer propuestas de diseños ópt imos, aislados o contro lados, 
dígase favorables, a la imp lementac ión de sistemas o mater ia les q u e no t ienen 
mucho que ver con la producc ión de v iv ienda y su real idad. 

Es por el lo que la propuesta de este t raba jo apor ta como innovación el análisis de la 
re lac ión v iv ienda-si t io y su med io físico sin descontextur izar la en su ámb i to real, con 
la cor respondiente prob lemát ica de su en to rno constru ido en su momen to histórico. 

D I A G R A M A D - 1 
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De acuerdo al d i ag rama D - l nuestra sociedad produce y habita la vivienda que 
requiere bajo sus características y condicionantes económicas, políticas, históricas y 
culturales, estableciendo al mismo t iempo tipologías, status y características 
específicas que se t raducen en su entorno construido. 

Este ámbi to urbano interactúa con el sitio (emplazamiento) que le es asignado por la 
estructura social, lo q u e le ob l iga a s imi lar las restricciones y ventajas de su medio 
físico correspondiente (asoleamiento, viento, topograf ía, cl ima y microdima) en 
general. 

Es aquí, en esta interacción donde se puede establecer el mayor o menor nivel, 
s iempre y cuando se conceptual ice a la vivienda como un elemento de extensión del 
usuar io para desarro l lar su func ión de "hab i tar " . Un auto y un avión son las 
máquinas envolventes (extensión) que le permi ten trasladarse por t ierra y a i re a 
pesar de sus l imitantes biológicas. En este caso, el enfoque de esta investigación es 
determinar la capac idad con que una viv ienda permite ser habi tada por el usuario 
sin que el frío, e l ca lor , o cualquier e lemento de l medio físico correspondiente l imite 
su cal idad ó función d e habitar. 

D I A G R A M A D - 2 
Clima (microclima) 

Por lo anter ior , es necesar io determinar que el modelo a diseñar debe tener al ser 
humano (usuario) y sus características físico-biológicas como el punto de part ida 
para establecer cualqu ier parámetro de evaluación. De ahí que resulten tan 
importantes las funciones básicas como la de respirar que demanda aire oxigenado, 
renovado y fresco. 

Ot ro aspecto fundamenta l es conocer el entorno construido, en este caso, el de la 
vivienda en Salt i l lo, para establecer las t ipologías y características existentes, 
apl icando técnicas c o m o son la investigación de campo retroal¡mentada con síntesis 
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de sectores del banco de información de INEGI, aplicación de encuestas a 
estudiantes de Arquitectura e Ingeniería Civil, que vendría a reforzar la investigación 
de opinión pública. 

La investigación de campo se real izó en 35 colonias ó fraccionamientos de la 
ciudad, que representan el 10% del total »aproximadamente 3 5 0 centros de 
vivienda- que incluía a Junio '98 los sectores con asentamientos irregulares. 

El cr i terio de selección fue relativo a tres aspectos: 

. Su localización (emplazamiento) 
_ Su status (nivel socio-económico) 
. Su condición particular a l medio físico 

De acuerdo a su emplazamiento, la ciudad de Salti l lo presenta en su medio físico los 
tres elementos del al t ip lano: laderas (serranía), mesetas y valle, por lo que se 
seleccionó como ejemplos las colonias Lomas de Lourdes, 2 6 de Marzo y Cumbres, 
respectivamente. 

En cuanto a la mancha urbana y el perímetro de la ciudad, es fundamenta l su 
división en cuatro sectores principales*, resultantes de los ejes Norte-Sur 
(determinado por la cal le Abasolo: prolongación Sur corresponde a salida a 
Zacatecas, y Blvd Venustiano Carranza: pro longación Norte: salida a Monterrey), y 
el eje Este-Oeste (determinado por el Blvd. Fundadores: prolongación Este es salida 
a México y Blvd. Francisco Coss: prolongación Oeste es salida a Torreón), 
resultando: 

Sector noroeste: No . 1 (S-1) Col. Satélite Nor te 
Sector noreste: No . 2 (S-2) Fracc. Díaz Ordaz 

. Sector suroeste: No. 3 (S-3) Col. Bellavista 
Sector sureste: No . 4 (S-4) Fracc. Morelos 

En cuanto al nivel socioeconómico se clasif icaron en tres grupos: Vivienda 
residencial, t i po medio, y popular ó interés social, a las cuales corresponden 
Residencial San Patricio, Jardines del Lago, y Fracc. Zaragoza, respectivamente. 

Se incluyeron colonias por a lgún aspecto relevante de interacción con el medio físico 
de su emplazamiento: Parques de la Cañada por su adecuación a las pendientes 
pronunciadas del sector, y Fracc. San Alberto por su integración tota l a la 
vegetación. 

La investigación incluyó t raslado de equipo, f i lmación y levantamiento de campo, 
cotejar y ampl ia r información con banco de INEGI, procesar información e imágenes 
en cómputo, y síntesis f inal . 

El en foque de esta investigación fue analizar y observar el entorno construido de las 
viviendas elegidas, su med io físico y sus características arquitectónicas, captar su 
equipamiento e imagen urbana. 

Los concentrados de estos sectores habitacionales seleccionados se encuentran en 
las páginas 97 -138 . Otras colonias seleccionadas fueron: Val le San Agustín, Buitres, 
Resid. Los Lagos, La Salle, La Min i ta , Jardín, San Lorenzo, O j o de Agua, Magister io, 
Vil las de San Lorenzo, Lat inoamericana, San Isidro, Santiago, Landín, Zona centro, 
Satélite Norte, Bellavista, Parques de la Cañada, Cumbres, Lat inoamericana, 26 de 





Owx*p*Vfflirnr»6n y D w a ñ o dal M o d a l e d a Invar t igodén 

Marzo, Díaz Ordaz , Lomas de Lourdes, Morelos, Santa Aníta, República Ote. , 
Lafragua, Bonanza, Kiosco, Virreyes Residencial, República Pte., Jardines Coloniales. 

De acuerdo al d i ag rama D-2, abo rdando el enfoque económico, encontramos que 
el t i po de viv ienda que cuenta con menores recursos, la de mayor producción, y la 
que t iene el mayor número de usuarios y demandantes en la c iudad de Salti l lo y el 
mundo , por lo que se t o m ó la v iv ienda de interés social para el diseño del modelo. 

La Comisión del Desarrol lo U rbano y Vivienda del Senado Mexicano1 in forma de un 
déficit de 4 . 6 mi l lones de viviendas en México; solo se construyen 300 000, y se 
deberían construir 8 0 0 000 al a ñ o , de las cuales INFONAVIT solo cubre 100 000. 

INFONAVIT Coahui la informa2 que se espera construir 2 200 viviendas a Noviembre 
de 1999, y se espera otorgar 10 0 0 0 créditos en este año (por lo común fluctúa 
entre 5 0 0 0 y 6 0 0 0 créditos anuales), y reconoce un déficit actual de 3 0 000 
viviendas. 

En cuanto a la poblac ión, el Plan de Desarrollo Urbano de Salti l lo destina el 52% de 
la superficie tota l a la vivienda. De un 60 a 80 % de este porcentaje (52%) lo destina 
a viviendas de al ta y media dens idad (más de 2 5 0 hab/Ha) con lotes de 91 m 2 , es 
decir, el 7 0 - 8 0 % de la población est imada a l año 2 0 0 0 (718 221 hab.), lo cual 
representaría 98 0 0 0 viviendas d e las 140 0 0 0 que existen actualmente, y 112 000 
al año 2 0 0 0 , que aunado a las 1 0 000 que reconoce INFONAVIT como déficit se 
tendrían ± 120 0 0 0 viviendas de t i po de interés social-popular en Salti l lo. 

La fotografía aérea que en 1 9 9 3 uti l izó el Plan de Desarrollo Urbano para 
establecer el uso del suelo en la c iudad, nos dice que del 68 al 81% se estima como 
vivienda popular , precaria, de interés social ó media baja. Es decir, ± 80 000 
viviendas de las 108 5 0 0 viviendas de ese año. 

L a e c o n o m í a y l a s e l e c c i ó n d e v i v i e n d a 

En 1986 existía cerca del 50% de viviendas con hacinamiento, con 5 habitantes 
promedio por v iv ienda de uno ó dos cuartos.9 En 1995 , 4 4 650 viviendas eran 
habitadas por 4 ó 5 personas.4 El p rob lema se agrava si agregamos que se 
considera (según datos de CNIC) que el 60-80% de la construcción de vivienda son 
programas masivos de gobierno y autoconstrucción. 

La Asociación de Ejecutivos e n Relaciones Industriales de Coahui la sureste 
(ADERICS) consta la demanda de l sector industrial de 31 268 viviendas en su 
incremento de mano de obra pa ra el año 2 000. 

C o m o se puede apreciar , la v iv ienda popu lar ó de interés social requiere de mayor 
investigación, dada la demanda exorbitante. 

1 P a r d e e local 'D ia r io d a C o o h u í o * . 15 Jufio 1 9 9 9 . Junto por lomer lar ia < M hábito! orí Cuba . 
2Ptoñódico local ' D i a n o da Coahui lQ ' . 4 Julio 1 9 9 9 . Sacrión loco!, 1 s . Pág. 

'lómm. 
4 I N E G I . Anuar io b t e d M i c o dal b i o d o d a C o l m i l a , Edfciér. 1 9 9 7 . 
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Otra razón para seleccionar la v iv ienda de interés social es su simil i tud de t ipología 
(materiales, sistemas constructivos, espacios reducidos, etc.) dado sus l imitantes 
económicas, lo cual favorece a la estandarización del objeto arquitectónico, 
independientemente del emp lazamien to que se tenga. 

L o c a l i z a c i ó n d e l a s v i v i e n d a s a e v a l u a r . 

Una vez determinado el t ipo d e v iv ienda, se seleccionan de manera particular 
viviendas que están localizadas e n uno de los cuatro sectores mencionados de la 
mancha urbana, y a la vez se p rocuró que existiera al menos un representante por 
la división físico-territorial de Salt i l lo: ladera , meseta y valle. 

Así, se proponen las siguientes v iv iendas: 

Col. Satélite Nor te Cal le Urano # 3 4 4 Sector 1 (Valle) 
Fracc. Díaz Ordaz Celest i ta # 8 1 9 Sector 2 (Valle) 
Col. Lomas de Lourdes Paseo de los Osos # 8 3 7 Sector 3 (Ladera ZapaNnamé] 
Col. 26 de Marzo Gral. A le jand ro Garza Sector 4 (Meseta de Arizpe) 

Para complementar el modelo se p roponen dos viviendas más de interés socisl, las 
cuales tendrán diseños muy simi lares, y pertenecerán al sector 4 donde se localiza 
una gran cant idad de viviendas semejantes: 

Fracc. Zaragoza Ernesto J. Teissier # 1 7 6 
Fracc. Morelos Cal le 11 # 1 3 1 9 

Finalmente, se seleccionaron tres e jemplos más para compararlos con los 
anteriores, sin ser viviendas semejantes en cuanto a su diseño ó sistema 
constructivo:5 

Por diferencia de status: casa residencial. 
Col. Cumbres Av. Cumbres y Medel l ín 

Por diferencia de materiales y sistema constructivo: 
Fracc. Santa An i ta Jesús Nunc io # 1 2 9 0 

Por ser vivienda de construcción an t igua adaptada ó modif icada: 
Zona Centro Ot i l io González # 1 3 1 7 

Como se notará, serán 9 viviendas para establecer su nivel de eficiencia en cuanto a 
las variables del medio físico a evaluar: 6 de interés social con emplazamientos 
diferentes, y tres más a comparar , con características y localizaciones distintas. 

2 . D E F I N I C I Ó N DE V A R I A B L E S A E V A L U A R . 

En este punto es necesario def inir las variables que serán evaluadas, sus alcances y 
sus l imitantes inherentes del proceso de investigación. Como se recordará, el 
enfoque de este proyecto se re laciona con el sitio y por ende con su medio físico, 
por lo cual una vez def inida la v iv ienda, se evaluarán las ventajas ó desventajas de 

* Aqu< cabe señalar q u e e n la selección final de ooda vivienda inf luyó a l h e d i ó d e eoritar con ta ¡ r r fbrmoáén completa d e las pruebas 

( b modelos, toma d e lecturas y veracidod de la in formación. 
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su emp/ozamienfo desde un pun to de vista part icular (terreno) así como de sector 
(colonia). 

Se evaluará la or ientación del lote. Numerosos diseñadores de fraccionamientos no 
consideran este aspecto, or ig inando problemas al diseñador de vivienda para lograr 
espacios bien or ientados. Ot ro aspecto es la configuración del terreno, aspecto 
faci l i tador de diseños bíocl imáticos cuando se combinan adecuadas orientaciones. 
Recordemos que Aristóteles y Vr tn jb io pregonaban en la ant igüedad las bondades 
de las orientaciones adecuadas. En la actual idad lo hacen Patrick Bardou y Mel de 
Weatherbee Reine, ent re otros. 

Se habrán de determinar los riesgos naturales del entorno como son inundaciones, 
deslaves, corrientes pluviales extraordinarias, etc.6 Inevitablemente tendrán que ser 
evaluados los aspectos físico-mecánicos y e l relieve topográfico donde se asienta la 
viv ienda; la composic ión del terreno, así como la t rabajab i l idad; determinar 
aptitudes para la construcción que el estudio mencionado propone solo que sea 
s impl i f i cado/ 

Aún cuando el en foque de las variables a def inir sean los aspectos del medio físico, 
al hablar de localización es inevitable considerar evaluar el uso del suelo (a part i r del 
Plan de Desarrollo Urbano vigente, así como la densidad del sector, evaluándose de 
acuerdo a los conceptos funcionalistas de Domingo García Ramos, de Le Corbusier y 
Kevin Linch en este ú l t imo período del siglo, ampl iándose sus criterios acerca de la 
densidad y el u rban ismo. 

Base del medio amb ien te y de la vida en general , el sol. Como ya se mencionó, para 
conocer el cuoleamienfo en las viviendas de Salti l lo se diseñó un hel iodón, con un 
arco de trayectoria solar de un metro de radio, lo cual permit ió presentar más de 30 
modelos a escala de diferentes casas-habitación, seleccionadas en relación a los 
cuatro sectores en que se div id ió el casco urbano. El objet ivo fue estudiar los 
asoleamientos en los etapas críticas del recorr ido anual que completan la órbi ta 
solar en los equinoccios de pr imavera y verano, así como en los solsticios de verano 
e invierno. Ve rpag . 138-157. 

La investigación incluyó la e laboración de maquetas de viviendas, s imulación de 
recorr ido solar, t o m a d e película y vaciado en concentrados ex profeso. Si bien este 
exper imento nos d io u n conocimiento acerca de horas-sol, sombras y dirección del 
sol, la evaluación de este proyecto en real idad se sustentará en cuatro aspectos 
fundamentales teór icos definidos en los antecedentes del asoleamiento y la 
vivienda: 

a. la orientación del objeto arquitectónico. Todos los autores prácticamente 
coinciden en que este aspecto es básico para cualquier control que se pretenda 
de la energía solar. 

b. La radiación en cubierfas. La transmisión de calor a los espacios de la vivienda 
se transmite en cerca de un 60% del total recibido, de acuerdo a estudios de 
Control Bioclimático expuestos en Mexicali, B.C. (Oct. 1998, Semana Nacional 
de Energía Solar). 

c. El volumen inter ior de la vivienda. Por un pr incipio físico, la transferencia de 
temperatura se efectúa inversamente proporcional al t amaño del vo lumen de 
cualquier cuerpo, ahí radica la importancia de alturas y dimensión de los 

* Les aspecto» señalado« se « v a l u a r á n a partir d e la* concentrados d e la investigación d e campo efectuada e n el sector. 
1 MARTINEZ VELOZ, Jaime, fia*** p a n una r e t o m a urbano «n S0MJ0.S0H1II0, C o a h . Foe. Arquitectura U A C . p.p. 2 5 8 / 2 6 1 . 
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espacios interiores de las viviendas; si este principio se combinara con una 
menor superficie de exposición al sol de las caras que lo contienen, los 
resultados serían óptimos.8 

d. Tipología de materiales. Este aspecto quedará determinado por la capacidad de 
conduct iv idad y transferencia de temperatura. Los factores K se consideran al 
momento de evaluar.9 

El v iento es el vehículo del aire que respiramos y el e lemento que intercambia 
temperatura por convección ó rozamiento. Su evaluación en cuanto a la vivienda 
presenta dificultades.,Por un lado la variación de dirección del e lemento es 
significativa (depende de las comentes y su temperatura) y por el otro aspecto, los 
volúmenes edif icados están tan cerca unos de los otros en el entorno construido que 
impiden el f lu jo de éste, de ahí que se construyeran 3 0 modelos a escala de 
viviendas de Salti l lo y se probaran en la máquina de humos de la Pac. de Ingeniería 
Civil UA de C., con el objet ivo de determinar el ingreso de aire a la vivienda y el 
flujo circulatorio de este detectando las ventajas y desventajas de acuerdo al diseño 
habitacional. Ver págs. 157-177. 

Esta parte de la investigación incluyó elaboración de modelos a escala, simulación 
de vientos, t oma de película, procesamiento y concentrado de resultados. La 
evaluación de la vivienda se genera directamente de los resultados de los modelos 
experimentales. 

La temperatura es una de las causas más importantes del confort de una vivienda. 
La temperatura ambiente es el resultado de todas las adiciones y sustracciones que 
emanan de los elementos y divisiones del espacio por medio de la radiación, 
convección ó conducción. 

Para evaluar este factor se instaló un termómetro de bulbo seco en el interior de 
cada una de las viviendas y se tomaron tres lecturas diarias durante un mes. Con 
el lo se pudo comparar las lecturas con las de la estación meteorológica (canal local 
de TV) y a la vez, con otras viviendas. Ver concentrados en págs. 177-192. 

A l referenciar estas comparativas de lectura con la zona de confort de Salti l lo 
(establecida alrededor de los 2 2 ° y 2 4 ° C) se pudo evaluar su prox imidad en vir tud 
de que las lecturas se hicieron en los meses de Julio y Agosto, es decir en las 
inmediaciones del solsticio de verano. Ot ro da to importante fue determinar la 
var iación máx ima de temperatura durante un día en la vivienda. 

La vegetación. De todos es conocida la importancia de interacción del ser humano 
con la vegetación, por el lo se reglamenta las áreas comunales correspondientes 
para este f in. De acuerdo con Arq. Domití lo Barragán Alvarez, Secretartio del 
Consejo Munic ipal de Desarrollo Urbano, en Salti l lo existen sólo 2 m 2 de área verde 
por persona, cuando el mín imo aceptado por la UNESCO es de 12 m 2 por 
habitante.10 

En general , los parques de los sectores habitacíonales son inoperantes y faltos de 
mantenimiento o de p lano inexistentes. La evaluación en esta variable se 

' V e r estudios a l r e s p a i l o d a B o r d o u y Anovmorion e n "Sol y o r q u H a c t w a * 
' V e r v a l o r e s e n p ó g . 1 9 . 

Periódico local ' D i o r i o d a C o ^ u i l a * . 1 ° d e Julio 1 9 9 9 . 0 An?. Bamsgón manifestó q u e Saltillo t iene 1 4 4 0 0 0 0 m» d a óraos verdes en 
w i u y u s , jardines, camel lones, parque» y plazos públicos. 
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determinará por medio de la investigación de campo realizada en el sector 
correspondiente, y en el contexto inmediato de la vivienda. 

Contaminación. Con esta var iable se pretende evaluar un aspecto de gran 
importancia, que requeriría de otros elementos para desarrol lar una investigación a 
fondo, pero para el alcance de este análisis se considerará la investigación de 
campo para evaluar la vivienda en cuanto a la contaminación por ru ido, visual y 
ambiental.1 1 

Con esto se te rminan las variables del medio físico a evaluar, quedando pendiente 
la integración de variables como la presión atmosférica, humedad relativa y 
precipi tación pluvial. Estos elementos, siendo importantes en la conformación del 
cl ima y microcl ima, se consideran complementar ios de otros; los primeros dos los 
percibimos como un agregado a la temperatura y el enrarecimiento del aire; la 
l luvia es tan inestable que un año puede ser seco y ot ro extraordinar io en 
precipi tación pluvial. Depende de muchos factores y nada garantiza su ciclo 
permanente, sin embargo sus efectos más importantes se consideraron en (os 
emplazamientos: avenidas extraordinarias de agua, incluso sectores inundables. 

Para terminar de configurar e l modelo, se recomienda incluir como variables 
elementos del entorno construido ó que se desprenden de la estructura social como 
son: servicios primarios y equipamiento (una vivienda sin energía eléctrica ó 
suministro de agua no puede ser confortable), el diseño arquitectónico en cuanto a 
funcional idad, materia/es y sistemas de construcción, y f ina lmente se agregará una 
var iable que se desprende del e lemento socio-cultural enfocado a la vivienda; este 
evaluaría la herencia arquitectónica y la expresión e ident idad de la vivienda con el 
usuario. 

De esta manera se conforma el modelo con los objetos arquitectónicos y sus 
variables. 

3 . P A R A M E T R O S DE E V A L U A C I Ó N DE V A R I A B L E S . 

La evaluación de variables será determinada según sea el caso por la letra B en 
caso de ser buena la evaluación, R en caso de tener una evaluación regular, y M 
cuando la evaluación es mala. Su correspondiente numérico será 0 .83 , 0 .50 , y 0 .17 
respectivamente (Fig. 1). 

El mode lo a implementar se basa en la técnica de factorización de variables, 
simpli f icada por el Arq. Edwin Dubon Fajardo, apoyándose en los estudios de 
Hel iodoro Vázquez Martínez acerca del nivel de eficiencia de las variables, así como 
la incidencia l imitante, traducidas a variables de correlación y d iagramas de f lu jo. 

FIG. 1 

M R B 

0.17 0.50 
w 

0.83 

" 0 tenido se »vaJuaró por d a m i d o d del a d o r , y la wbwaáón con ro»pec*> da vfot principal««. 



C o n c e p t u d i z o d ó n y D U e ñ e dei M o d e l e d e Invest igadòn 

Las var iables serán: 

X I Localización 
X2 Asoleamiento 
X3 Viento 
X4 Temperatura 
X5 Vegetación 
Xó Contaminación 
X7 Servicios Primarios y Emplazamiento 
X8 Cual idad del espacio-forma 
X9 Aspecto socio-cultural. 

DESOLOSE DE FACTORES f V o r i a b l e s y s u b v a r i a b I e s) 

- X I . L O C A L I Z A C I O N XI .1 Emplazamiento. 
XI .2. Aspecto físico-mecánico, relieve topográfico. 
XI .3 Asentamientos, uso y densidad. 

• X 2 . ASOLEAMIENTO X2.1 Or ientac ión 
X2.2 Radiación en cubiertas 
X2.3 Vo lumen (dimensión de espacio). 
X2.4 Tipología de materiales (conductividad) 

- X 3 . V IENTO X3.1 Captación de viento 
X3.2 Circulación de viento 

• X 4 . TEMPERATURA X4.1 Comparat iva con zona de confort 
X4.2 Comparat iva entre viviendas 
X4.3 Comparat iva con estación meteorológica 
X4.4 Variación de temperatura 

• X 5 . VEGETACION X5.1 Vegetación en el sector 
X5.2 Vegetación en vivienda 

- X 6 C O N T A M I N A C I O N Xó. l Ruido 
X6.2 Visual 
XÓ.3 Ambienta l 

- X 7 . SERV.PRIMARIOS X7.1 Agua 
Y E Q U i P A M. X7.2 Energía eléctrica 

X7.3 Drenaje 
X7.4 Mobi l iar io urbano 
X7.5 Servicios complementar ios 

• X 8 . C U A L I D A D DEL X8.1 Función 
ESPACIO-FORMA X8.2 Materiales y sistemas constructivos 

- X 9 . SOCIO-CULTURAL X9.1 Herencia arquitectónica 
X9.2 La expresión e ident idad 
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DESGLOSE DE FACTORES (Var iables y subvqHables). 

X I . LOCALIZACION XI. 1 Emplazamiento. a. Orientación tarreno. 
b. Config. terreno (bidim. b l . Dimensión 

b2. Reí. ancho-profund. 
b3. Forma 

c. Entorno del sector c 1. Facilidad de acceso 
c2. Riesgo entorno nat. 

X3. ASOLEAMIENTO 

X3. VENTILACIÓN 

XI .2. Aspecto físico-mee., 
re/ieve topográfico 

XI. 3 Asentamientos, 

X3.1 Captación de viento 
X3.2 Circulación de viento 

a. Relieve topográfico (perid-) 
b. Comp, y aptitud asenta!"-
c. Resistencia 

Uso y densidad. a. Uso del suelo 
b. Densidad 

X2.1 Orientación 
X2.2 Radiación en cubiertas 
X2.3 Volumen (dimensión de espacio). 
X2.4 Tipología de materiales (conductividad) 

X4. TEMPERATURA X4.1 Comp, zona confort a. Comp. Lect. 8:00 hr. 
b. Comp. Lect. 14:00 hr. 
c. Comp. Lect. 21:00 hr. 

X4.2 Comp, entre viv. 
a. Comp, entre viv. (lect. 8:00 hr.) 
b. Comp, entre viv. (lect. 14:00 hr.) 
c. Comp, entre viv. (lect. 21:00 hr.) 

X4.3 Comp. Est. meteorológica 
a. Comp. 8:00 hre. 
b. Comp. 14:00 hre. 
c. Comp. 21:00 hre. 

X4.4 Variación de temperatura 

X5. VEGETACION 

X6 CONTAMINACION 

X7. SERVICIOS PRIM. 
Y EQUIPAM. 

X5.1 Vegetación en el sector 
X5.2 Vegetación en vivienda 

X6.1 Ruido 
X6.2 Visual 
X6.3 Ambiental 

X7.1 Agua 
X7.2 Energío eléctrica 
X7.3 Drenaje 
X7.4 Mobiliario urbano 
X7.5 Servicios complementarios 

X8. CUALIDAD ESP.. 
FORMA 

X9. SOCIO-CULTURAL 

X8.1 Función 
X8.2 Materiales y sistemas constructivos 

X9.1 Herencia arquitectónica 
X9.2 Lo »pres ión e identidad 
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Conceptual izacló n de eva luac ión de var iab les y subvar iables: 

X1 . LOCALIZACIÓN 

XI «1 Emplazamiento 

a. Orientación terreno B: Se aplica en lotes con frente al eje S-N, azimut 
mayor 6 igual a 30 ° 

R: Para lotes con frente al eje NE-SW ó NW-SE y 
azimut 30°-60° 

M: Para lotes con frente al eje E-W ó azimut de 
más de 60° con el eje vertical. 

b. Configuración terreno (bidimensional): 
b l . Dimensión B: > 1 5 0 M2 (media-residencial) 

R: > 1 0 0 M2 y <150 M2 (popular-media) 
M: < 100 M2 (interés social) 

b2. Relación ancho-profundidad con adecuada orientación: 

B: Más ancho que profundo: a / p > 1 
R: Cuadrado: a / p = l 
M: Más profundo que ancho: a / p < 1 

B:Terreno de forma regular, de preferencia con 
ángulos de 90°, altamente aprovechable. 

R: Irregular, con un ángulo agudo interior. 
M: irregular, con más de dos ángulos agudos 

interiores, de difícil aprovechamiento. 

B: Cercanía a una vía principal sin riesgo para 
acceder ó salir. 

R: Cercanía a una vía principal con riesgo para 
accederò salir. 

M:Sin vías de acceso principal cercanas para 
acceder 6 salir del sector. 

c2. Riesgo del entorno natural 
B: Sector sin problemas de inundación ó suelos 

inestables. 
R: Sector con algún problema de inundación ó 

suelos inestables. 
M: Sector con problemas de inundación y suelos 

inestables. 

b3. Forma 

c. Entorno sector 
e l . Acceso: 

X I .2 Aspecto físico-mecánico, relieve topográfico: 
a. Relieve topográfico (pendientes): 

B: Sector con terrenos de 0 a 5% de pendiente. 
R: Sector con terrenos de 5 o 15% de pendiente. 
M: Sector con terrenos de 15% ó más de pendiente. 

b. Composición y aptitud de asentamientos: 
B: Sectores 1, 5, y 6, de acuerdo a mapa de 

clasificodón de tipos de suelo. (Pág. 206). 
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R: Sectores 2, 3 , 4 y 7, de acuerdo a mapa de 
clasificación de t ipos de suelo 

M: No existen especificaciones al respecto, e n el 
mapa de clasificación de tipos de suelo, por lo 
que se considerarán elementos muy 
desfavorables y muy particulares. 

c. Resistencia B: Sectores con resistencia > 4 Kg/cm 2 

R: Sectores con resistencia > 2 y 4Kg/cm 2 

M: Sectores con resistencia < 2 Kg/cm 3 

XI -3 Asentamientos (uso y densidad): 
a. Uso de l suelo: B: Cuando la vivienda se localiza e n las áreas 

exprofeso, de acuerdo a l Plan d e Desarrol lo 
Urbano. 

R: Cuando la vivienda se ubica e n un sector mixto, 
producto de l crecimiento de la c iudad, a ú n 
cuando lo contemple el P.D.U. 

M: Cuando la vivienda se ubica e n un sector 
i r regular producto de invasiones ó crecimientos 
desordenados. 

b. Densidad: 

X2. ASOLEAMIENTO 

B: Cuando no rebase los 50 hab /Ha. 
R: Cuando no rebase los 2 5 0 hab /Ha 
M : Cuando la densidad de l sectores 

> 2 5 0 hab /Ha. 

La importancia de esta var iable -apl icada en la vivienda seleccionada- se fundamenta en los conceptos 
más importantes de la teoría del aprovechamiento solar, y se complementa con las pruebas de 
modelos a escala, practicadas en el hel iodón en la épocas de solsticios y equinoccios. 

X2-1. Or ientación. 
Se refiere a la vivienda en cuestión, y se evalúa por la or ientación de las aberturas e n 
las fachadas. 

B: Cuando las principales aberturas de las fachadas 
se or ienten al sur, con un az imut d e < 3 0 ° e n 
relación al e je N-S. 

R: Cuando las principales aberturas de las fachadas 
se or ienten al sur, con un a2imut de > 3 0 ° y 
< 6 0 ° o bien, cuando éstos se or ienten a l N , NE 
ó N W con una graduac ión máxima de 6 0 ° e n 
relación al eje N-S. 

M: Cuando las principales aberturas de las 
fachadas se or ienten al e je E-VV ó W-E, o t ienen 
una incl inación de hasta 3 0 ° NE-SW ó NW-SW. 

X2-2. Radiación en cubiertas. 
La importancia de esta subvariabfe se 
desprende de l hecho de que apor ta — 60% de 
la radiación solar* a l espacio que cubre. 

B: Cuando se realiza un estudio y las cubiertas son 
diseñadas para absorber la mín ima cant idad d e 
asoleamiento** en verano mediante (a fo rma 
(plegaduras, bóvedas, pretiles), oriertuáfrv 
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nrásües, c ^ r t i c m e r i o s ó combinaciones de 
éstos. 

R: Cubiertas inclinadas de mediana captación 
calorífica en verano, debido a una or ientación ó 
a pantalla miento aceptable, generalmente dado 
de manera fortuita. 

M: Losas planas ó con ligeras pendientes (<5%) de 
alta captación calorífica en verano. 

* El porcentaje varía en función de los materiales y 
formas que la constituyen. 

* * Este concepto es válido para nuestro medio 
físico. 

X2.3 Volumen. Dimensión de espacios interiores. 
En esta subvariable se establece el nivel de transferencia de temperatura, en función del 
mayor ó menor volumen que posee un espacio y que intercambia proporci o realmente con 
ios agentes internos y extemos que lo l imitan. 

B: Cuando la vivienda cuente con espacios amplios 
o comunicados (volúmenes de 4x6 m. y alturas 
de 3.5 m. en adelante, y un volumen > 8 5 m3). 
Vivienda residencial. 

R: Cuando la vivienda cuente con espacios y alturas 
convencionales (<20 m 2 y > 1 2 m2 , y con alturas 
de >2 .50 m. < 3 . 5 0 m., y volumen de 30 a 85 
m3). Vivienda tipo medio. 

M:Cuando la vivienda cuente con espacios y alturas 
mínimas (espacios > 8 . 5 0 m 2 y < 1 2 m 2 , alturas 
de >2 .40 m. mínima promedio, y vo lumen de 
21 a 30 m3). Vivienda t ipo medio). Vivienda de 
interés social ó popular. 

X2.4 Tipología de materiales (conductividad). 
La correcta aplicación de esta subvariable 
regula las temperaturas y su transferencia por 
radiación y convección. 

B: C u a n d o la v i v i e n d a c u e n t e con materiales y 
sistemas constructivos óptimos, proporcionados 
de manera adecuada para el diseño de 
transferencias de temperatura. 

R: Cuando la vivienda cuente con materiales de 
probada apti tud para la transferencia de 
temperatura (adobes, terrados, enlucidos) los 
cuales se proporcionan por métodos 
tradicionales, sin un diseño bioclimótíco de 
materiales. 

M:Cuando se emplean los materiales más 
convencionales y comerciales (más económicos) 
sin aportaciones importantes a la conducción y 
transferencia de temperaturas para el confort de 
la vivienda. 

X3. VIENTO. 

A pesar de que esta variable es indispensable para la transferencia de temperatura y oxigenación de la 
vivienda por medio de la fricción y la convección, generalmente no se toma en cuenta al diseñar ni por 
orientación. Para evaluar esta variable se realizaron pruebas de captación y circulación de viento en 
modelos a escala, sometidos a la máquina de humos del Laboratorio de Hidráulica de la Fac. de 
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Ingeniería Civil, determinando la captación en función de las aberturas existentes así como la 
circulación del viento por el interior, en función de la distribución de la vivienda.* 

X3.1 Captación de viento. 

X3.2 Circulación de viento. 

La evaluación se obtendrá de los concentrados que se encuentran en la hoja de Síntesis de 
Maquetas de Pruebas de Viento (MPV) para cada vivienda seleccionada. 

Ejemplo: Vivienda en el Fracc. Urdiñola (entre calle Vizcaya y Castelar): 

MPV-1 

AREA 

Pasillc 
C o c i n a 
Sala 
C o m e d o r 
Baño 
Recámara 1 
Recámara 2 

B=0.83 R= 0.50 M = 0 . 1 6 7 B=0.83 R=0.50 M = 0 . 1 6 7 

V IENTO C I R C U L A C I Ó N 
Di recta Ind i rec ta N u l a Buena A d e c u a d a Regu la r 1 M a l a 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

2.49 1.50 0 .167 3.32 1.50 0 .167 

Promedio d e captación Promedio d e circulación d e viente • 0 . 6 8 9 
de viento» 0.594 

• Este sistema es empleado en la Universidad de Princeton, New Jersey por el Profr. 
Víctor Olayay. autor del libro Design with Climate, Biclimatic Aproach to Architectural Regionalish. 

X4. TEMPERATURA 

La evaluación de esta var iable se or ientó a dos aspectos: a), comparat ivo de 
temperaturas promedio obtenidas por muestreo en viviendas seleccionadas, las 
lecturas de la estación meteorológica, y la relación entre éstas. La segunda, a la 
diferencia de temperaturas que guarda la vivienda con la zona de confort. Esta 
interpretación determina la capacidad de transferencia de temperatura de los 
espacios estudiados y su nivel de confort para cada caso. 

X4.1 Comparat iva con zona de confort de temperatura (para Salti l lo, la zona 
de confort es entre los 2 2 ° y 24°C). 

a. Comparat iva de lecturas de 8 :00 hr. 
B: De 2 2 ° a 24°C 
R: De 2 5 ° a 2 8 ° ó 2 1 ° a 18°C 
M:De 29°C en adelante ó 17°C hacia 
abajo 
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b. Comparat iva de lecturas de 14:00 hr. 
B: De 2 2 ° a 24°C 
R: De 2 5 ° a 2 8 ° ó 2 1 ° a 18°C 
M:De 29°C en adelante ó 17°C hacia 
abajo 

c. Comparat iva de lecturas de 21 :00 hr. 
B: De 2 2 ° a 24°C 
R: De 2 5 ° a 2 8 ° ó 2 1 ° a 1 8 ° C 
M:De 29°C en adelante ó 17°C hacia 

abajo. 
X4.2 Comparat iva entre viviendas* 

a. Comparat iva entre viviendas (lecturas de 8 :00 hr.). 
B: De 19 a 21 °C 
R: De 22 a 24°C 
M:De 25 a 27°C 

b. Comparat iva entre viviendas (lecturas de 14:00 hr.). 
B: De 25 a 27°C 
R: De 28 a 30°C 
M:De 31 a 33°C 

c. Comparat iva entre viviendas (lecturas de 21 :00 hr.). 
B: De 2 0 a 24°C 
R: De 25 a 29°C 
M:De 3 0 a 33°C 

X4.3 Comparat iva con estación meteorológica.** 

a. Comparat iva a las 8 :00 hr. 
B: De 0 a 3°C 
R: De 4 a 6°C 
M:De 7 a 8°C 

b. Comparat iva a las 14:00 hr. 
B: De 3 a 5°C 
R: De ó a 8°C 
M:De 9 a 11°C 

c. Comparat iva a (as 21 :00 hr. 
B: De 3 a 6°C 
R: De 7 a 10°C 
M:De 11 a 13°C 

X4.4 Variación máxima diaria de temperatura*** 
B: De 0 a 3°C 
R: De 4 a 7°C 
M:De 8 en adelante. 



R E P O R T E M E T E O R O L O G I C O D E S A L T I L L O . 
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FECHA HORA TEMP. • C ALTA BAJA VIENTOS BAROMETRO HUMEDAD LLUVIA/DIA LLUVIA/MES 

17-JUL-S6 2050 22 24 17 00-12E 101 58 0.3 1.5 

9:29 19 20 17 0004NE 101 54 1.5 

16-Jul-96 14:19 24 24 17 05-16W 101 45 0 1.5 

18-Jut-96 131 21 22 21 00-03NE 101 52 0 1.5 

19-Jul-96 9339 20 22 19 00-01 NE 101 SO 0 1.5 

1&JUI-S6 13:44 25 25 19 00-06E 101 36 0 1.5 

19-JUI-96 21:23 22 25 19 04-14W 100.9 53 0 1.5 

20-Jui-œ 9 5 2 23 23 20 01-CBN E 101.1 46 0 1.5 

2G-JLÄ-S6 14."58 25 26 20 04-19NE 101 41 0 1.5 

20-Jul-96 21 .-00 23 26 20 OOOONE 100.9 54 0 1.5 
21-JUI-96 9 3 0 22 22 20 0007NE 101.1 47 0 1.5 
21-JutôS 16.-34 25 27 20 17-22E 100.9 45 0 1.5 
21-Jul-S8 21:22 22 27 20 C5-14NE 101.1 56 0 1.5 
22-Jul-98 8.56 [ 21 22 20 01-06W 101.1 53 0 1.5 
22-Jul-96 15:15¡ 25 26 20 03-26E 100.9 42 0 1.5 
23-Ju(-96 9S6j 22 23 18 C0-12N 101.1 46 D 1.5 
23-JuWœ 15.-04 25 26 18 07-21W ! 101 39 0 1.5 
24-Jut-96 14:25 24 25 17 00-09N I 101.1 40 0 3.8 
24-JuJ-98 22«3| 21 -. 25 17 COCBNE ( 101 67 0 3.8 
2S-Juf-S6 22*36 23 25 18 07-19SW i 101 i 42 0 3.8 
26-JuU96 10:43. 21 21 17 06-0ÉWV ¡ 101.2 1 53 o; 3.8 
2&JLrt-96 1524! 23 24 17 i 04-24SW ! 101.1 f 52 0 3.9 
27-Jul-96 8.29) 18 20 17 OOQ3W ! 101.1 I 64 0 3.9 
27-Juk9S 16:26- 22 24 17 11-24W I 101 53 0¡ 3.9 
27-Jui-96 21:14' 22 24 17 C0-03NE I 1009 50 0 3.9 
28-Ji^Se 835 ' 18 21 16 0002NE 1 101.1 50 0 3.9 
26-Jill-96 15:41 23 24 16 I1-28W ; 101 50 0 3.9 
2&-Jul-96 23:56 21 24 16 Q2-15W | 101.1 57 0 3.9 
29-Jul-Se 1CK*' 21 21 18 0002NW ¡ 101.1 44 0 3.9 
29-Jul-96 15:24j 25 27 18 09-24W l 100.9 50 0 3.9 
29-JUI-96 20:42 ¡ 20 27 18 C006W i 100.9 SO 0.6 4.5 
3Q-Jul-96 9r36¡ 20 20 18 03-06W ¡ 101 50 0 4.5 
30-Jul-Se 1738 24 26 18 07-25E 100.8 50 0 4 5 
31-Jut-96 1931 25 25 18 15-3CW 101 50 0 4.5 
1-Ago-98 1Q06 19 21 16 02-09SW 101.4 50 0 0 
1-Ago-96 14:17 23 23 16 06-16W 101.3 50 0 0 
t-Ago-98 21:16 22 24 16 C8-19W 101.2 50 0 0 
2-AOO-96 9S0 19 21 17 0303NE 101.3 50 0 0 
2-A0O-96 16:16 24 25 17 06-30NW 100.9 50 0 0 
SAflo-SÓ 8 3 7 19 21 18 0004NW 101.1 50 0 0 
3-Ago-Qe 14.-07 25 24 18 00-14SW 101 50 0 0 
3-A{jo-96 21 £ 0 23 26 18 15-27W 101 50 0 0 
4-Ago-98 1038 20 21 18 06-11W 1012. 52 0 0 
4-Ago-g6 1556 24 24 18 14-28SW 101.1 41 0 0 
4-Ago-œ 2350 21 24 18 02-13E 101.1 57 0 0 
5-Ago-96 8 3 2 19 21 18 COOONE 1013 63 0 0 
5-AQO-96 14:41 23 24 18 2031W 101.2 52 0 0 



REPORTE METEOROLOGICO DE SALTILLO. F u e o t e M Ï ^ * t l & ^ Ô t y ^ ô f r . , n ™ 1 , i 9 Q e i < > n 

FECHA HORA TEMP. • C ALTA BAJA VIENTOS BAROMETRO HUMEDAD LLUVIA/DIA LLUVIA/MES 

5-A90-S6 21ÍO 19 24 18 03-1CW 101.2 681 0 6 0.6 

6-Ago-Se 14.02 23 23 16 03-07EE 101.1 0 0.6 

6-Ago-96 2137 19 23 16 •3-16£ 101 67 0 0.6 

7-Ago-96 9-.<3 19 19 16 Û3-06W 101 59 0 0.6 

7-Ago-96 15:09 20 23 16 06-19W 100.9 67 0 0.6 

7-A90-96 21 « 3 20 23 16 03-10E 1CÛ.9 70 0 0.6 

S-Ago-ÓS 8:15 17 19 16 OOOOW 101.1 86 0 0.6 

e-Acfo-se 1539 21 22 16 07-29W 101.1 57 0 0.6 

Ô-Ago-96 21:20 16 22 16 OCWBNW 101.1 53 0.4 1 

9-Ago-98 1030 20 20 16 OCKSE 101.4 46 0 1 
9-Aj}0-96 14:28 23 23 16 03-17E 101.3 47 0 1 
9-Ago-96 23.45 19 23 16 0004NW 101.3 79 0 1 

IOAöo-96 839| 19 19 17 OCK36NE 1012 56 0 1 
10-Ago-96 16:20 L 24 24 17 19-14W 101 43 0 1.1 

) O-Ago-96 21:12 22 24 17 GO-GCW 101 50 0.1 1.1 
1 1 - A g o « 935; 20 21 17 a x B W 101.1 48 0 1.1 

t t-Ago-96 16:46 23 . 25 17 04-21W 101 j 47 0 1.! 

U-Ago-96 21:28 23 25 17 DOCOE 101 50 0 1.1 
12-Ago-Se 9:17| 20* , 22 18 COCON 101.3 50 0 1.1 
12-Ago-Se 15:49 25 25 18 02-19NE 101.1 50 0 1.1 
12-Ago-96 2132 22 25 18 08-16NE 101.2 50 0 1.1 
13-Ago-9e 820 ' 20 22 19 CCKCW 101.3 50 0 1.1 
14-Ago-96 9:33 23 23 20 00-00E 101.1 * 50 0 1 , 
14-Ago-96 14:10 27 27 20 0CKX5NE 100.9 50 0 Î.J 
14-Ago-96 2:25 17 20 17 05-0SW 1C0.9 90 0 1.1 
15-Ago-ge 9:17 19 20 '17 OO-CO 100.9 66 0 1.1 
15-Ago-Se 14.53. 22 23 17 CÖ-18N 1007 50 0 M 
1S-Ago-96 23:34 18 23 17 CDÍDW 1009 88 

. — 
0.9 2 

16-Ago-96 9:30 17 19 17 OO-QONE 100.9 74 0 2 
16-Ago-96 14:46 20 21 17 00-10NE 100.9 61 0 2 
16-Ago-96 21 « 6 20 21 17 02-07W 100.8 70 0 2 
17-Ago-Se 9:20, 17 19 16 OOOONW 101.1 90 0.8 3.1 
17-Ago-Se 15:34 21 22 16 01-14NE 100.9 55 0.6 3.1 
17-Ago-96 2207 17 22 16 CCHXW 101.1 92 1 3 4.2 
fS-Ago-96 928 18 18 16 00-C6W 101.1 61 0 4.2 
16-Ago-Se 14:00 23 23 16 12-12SW 101 47 0 4.2 
19-Ago-96 8:43 17 18 16 (XKBE 101 76 0 4 3 
i W i g c ^ e J4.œ 22 22 16 09-2DSE 101 51 0 4 3 
19-Ago-96 2 2 œ 18 16 16 0004E 101 59 0 4,3 
2D-Ago-96 830 20 20 18 0&O3W 101 61 0 4 3 
20-AQO«e 1639 20 21 15 10-2SW 101 55 0 4.3 

2238 19 19 16 01-09NE 1013 71 0 4 3 
21-Ago-96 11:45 18 18 15 11-15W 1013 63 0 4.3 
21-Ago-98 21C0 18 21 15 C6-25W 101 66 0 4.3 
22-Ago-96 8:42 15 17 15 02-06W 101 96 0 4.3 

-
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Motas: 

* La t oma de lecturas se hace en verano (solsticio), y el dato a considerar 
es la lectura menor. 

** Se basa en la diferencia de temperatura entre la vivienda y la estación 
meteorológica. Se considerará como buena la menor diferencia. 

* ** Microcl ima: Se basa en el entendido de que un microclima varía por cada 
500 m. de al tura, de 3 a 5 °C de temperatura. 

X 5 . VEGETACIÓN 

Esta var iable es fundamenta l en todos los conceptos ecológicos; su presencia es 
indispensable en el diseño biocl imático, y no obstante estar reglamentada la 
apor tac ión de un porcentaje destinado para áreas verdes, no es común que se lleve 
a la práctica. 

Su evaluación se desprende de la investigación de campo, en la cual se comprueba 
f ís icamente la existencia y cal idad de vegetación tanto en el sector como en la 
v iv ienda. 

Las apreciaciones serán referenciadas a un nivel ópt imo, como es el caso del Fracc. 
San A lber to donde las nogaleras son parte del inventario físico del fraccionamiento y 
l a viv ienda, logrando una integración total. Se considera como nivel intermedio si 
existen físicamente las áreas verdes correspondientes al sector (aproximadamente 
u n 10% del área fraccionada), y si e n el concentrado de investigación de campo la 
imagen urbana señala su carácter y abundancia. En el ú l t imo nivel se consideran los 
sectores que aún teniendo destinadas áreas para este efecto, no funcionan ó existen 
como tales. 

La segunda subvariable se evaluará en func ión de la vivienda: como buena, si 
par t icu larmente cuenta con una área específica para jardín (al menos de l 10% de 
terreno), regular sí posee al menos un árbol , y nu la si por su dimensión ó la cultura 
d e sus habitantes es inexistente. 

X5.1 Vegetación en el sector: B: Integrados e interactuando. 
R: Areas verdes regamentarias funcionando. 
M: Inexistentes. 

X5.2 Vegetación en la vivienda B: > 1 0 % del terreno func ionando como 
área verde (jardín y árboles). 

R: Limitado y con uno ó dos árboles. 
M : Inexistente. 

X6. CONTAMINACIÓN. 

Med ian te este factor se precisarán - d e forma g lobal - los elementos contaminantes 
detectados en la investigación de campo de los sectores habitacionales. La 
evaluac ión de esta var iable se hará a part i r de los concentrados de colonias, de 
acuerdo a parámetros generales que inciden directamente en el confor t del usuario. 
El análisis se complementa con encuestas e información obtenida de investigación 
de la hemeroteca del periódico local "Diar io de Coahui la* . 



C o n e e p t u a f a o ò ó n y D n e A o d e i M o d e l o d e InvecHaoóón 

Se anal izará el ru ido por ser uno de los principales contaminantes ambientales, 
sobre t o d o en los asentamientos populares. Los otros a considerar son visuales y los 
relacionados con la higiene (basura, arroyos contaminados, malos olores). 

X6.1 Ruido. 
Se evalúa en base a la densidad del 
sector y la distancia que guarda con las 
vías de comunicación principales. 

B: Si la v iv ienda corresponde a un sector 
de baja densidad, < 1 5 0 hab /Ha ; no 
t iene una vía pr incipal de tráfico en su 
frente pr incipal ó en la lateral de la 
manzana y que pertenezca a un sector 
habitacional sin otro uso de suelo. 

R: Si corresponde a un sector de densidad 
Media, > 1 5 0 hab /Ha y < 3 0 0 hab /Ha. ; 
no t iene una vía principal de tráfico en 
su frente principal, posiblemente en la 
lateral de la manzana ó sector 
habitacional; sector ligeramente mezclado 
(comercio y tal leres pequeños). 

M: Alta densidad < 3 0 0 hab /Ha; t iene una 
vía principal de tráfico en su f rente 
principal. Sector mezclado con industria 
ó comercio. 

Xó.2 Visual.* BrCuando la imagen urbana del sector 
sea integrada, l impia, sin graffitis ó 
anuncios, y refleje un mantenimiento 
continuo. 

R: C u a n d o s ó l o t e n g a p a r c i a l m e n t e 
los aspec tos a n t e r i o r e s , y su 
i n t e g r a c i ó n n o sea u n i f o r m e . 

M:Cuando se muestra contrastante, sucia, 
con abundantes graffit is, y evidente 
falta de mantenimiento en sus 
fachadas. 

Notas: 
Una fo rma para evaluar el ru ido es medir con sonòmetro los sonidos que 
impactan la vivienda del usuario. Por costo y t iempo, se considera fuera del 
alcance de este proyecto. 

• Evaluados en la investigación de campo. 

XÓ.3 Ambientales. 



Concaptvotizoeión y Disario dal ModaJo d a Invastigodón 

Aquí se eva lúa de fo rma global si el sector t i ene a lguno de los prob lemas 
contaminantes más comunes.* 

B:Cuando el emplazamiento de la 
v iv ienda se encuentre l ibre de 
contaminantes permanentes como son: 
- a i re con taminado ó poluc ión 
- arroyos contaminados 
- basura, malos olores. 

R: C u a n d o s e v e a f e c t a d a p o r a l g ú n 
contaminante de los m e n c i o n a d o s , y a 
s e a p o r p e r í o d o s f r e c u e n t e s ó e n 
p e l i g r o d e g e s t a c i ó n . 

M :Cua lqu ie r e lemen to con taminan te de 
los antes menc ionados, pe rmanen te ó 
e n e tapa act iva. 

X7. SERVICIOS PRIMARIOS Y EQUIPAMIENTO. 

La evaluac ión de esta var iab le se f undamen ta e n la invest igación de campo* así 
como e n in fo rmac ión de INEGI. Los parámetros d e evaluac ión considerarán la 
existencia de l servicio y su ca l idad (será bueno si func iona adecuadamente de 
acuerdo a las demandas ; regu lar , si existe pero no func iona sat is factor iamente y, 
ma lo cuando no existe). 

X7.1 A g u a (red munic ipal ) 

X7.2 Energía eléctr ica. 

X7.3 Drena je 

X7.4 Mobil iar io urbano.* 

B: Existe y func iona de acuerdo a la 
d e m a n d a (150 It/seg diar io) 

R: Existe, pero no funciona adecuuilii i tente, 
(no rma lmen te rac ionada). 

M : N o existe e l servicio. 

B: Basle el servido y funciona adecuadamente. 
R: Funciona i r regu larmente. 
M : N o existe el servicio. 

B: Existe el servicio y satisface la d e m a n d a 
R: Existe, pero no funciona adecuadamente. 
M: No existe el servicio. 

B: C u a n d o cuente con: 
- Nomenc la tu ras de calles 
- Señal ización 
- A l u m b r a d o Público 
- Paradas de autobuses 
- Area de recreación con un fcndoncmierfo 

acep tab le 
R:Cuando los conceptos anter iores existen 

parc ia lmente , o b ien, aún exist iendo no 
cuentan con man ten im ien to adecuado. 

M : N o existe. 



X7.5 Servicio complementarios: 
Cono«p<uoli«ori¿« y D n a A o del M o d e l o do Investigación 

6: Cuando cuente con los siguientes 
servicios, funcionando adecuadamente: 

- Seguridad 
- Transporte 
- Teléfono 
- Limpieza 
- Cable TV 

R: Cuando existen sólo algunos ó no 
func ionan adecuadamente. 

M : No existen ó son ineficaces. 

Nota: 

* Se puede complementar información al respecto en los concentrados de las 
encuestas realizadas. 

** Se evaluarán globalmente, en función de la investigación de campo realizada en 
las colonias y complementadas con encuestas, información de INEGI, y opin ión 
pública vaciada en anexo. Se considera que otro t ratamiento más detal lado 
desviaría el enfoque de esta investigación. 

X8. CUALIDAD DEL ESPACIO-FORMA EN LA VIVIENDA. 

Es en esta variable que se anal iza la vivienda desde un punto pr imordial en cuanto 
al espacio-forma que la determinan. Se anal izará la función como generadora del 
espacio vital. La evaluación de ésta no se enfocará a la bri l lantez del sistema de 
diseno empleado ni tampoco a la calidad del espacio resultante según el criterio o 
corriente arquitectónica en boga, sencil lamente se dictaminará si el espacio existe 
como producto de a lgún proceso de diseño, lo cual garant iza que funcionará 
adecuadamente (ó no) según las necesidades del usuario. 

Igualmente se evaluarán los materiales y sus sistemas constructivos donde, de 
manera similar a la subvariable X2.4,* se anal iza si éstos son resultado ó no de un 
proceso de diseño integral biocl imátíco. 

Con este factor se t rata de establecer si son confortables los materiales que def inen 
la fo rma, y si el espacio que determina ésta es posit ivamente adecuado para el 
usuario de la vivienda como principio fundamenta l del confort ambiental . 

X8.1 Función. B: Si la v iv ienda fue diseñada para una 
fami l ia específica s iguiendo u n proceso 
de diseño arquitectónico. 

R: Si l a v i v i e n d a f u e c o n c e b i d a p a r a 
o t r a f a m i l i a , y e l u s u a r i o se 
a d a p t a a é s t a c o n t a n d o c o n 
e s p a c i o s s u f i c i e n t e s y a d e c u a d o s . 

M : Si la v iv ienda fue concebida como un 
producto masivo de construcción donde 
el usuar io se adapta , sin contar con 
espacios suficientes y adecuados. 



Concaptuai izoción y D i w A e da< M o d a l o d a ínvar t igodón 

X8.2 Materiales y sistemas 
constructivos. 

B: Si los materiales y sistemas 
constructivos fueron diseñados para 
br indar la resistencia, seguridad, y si 
sus cualidades intrínsecas generarán 
confort y bienestar al usuario. 

R: Si los materiales y sistemas 
constructivos fueron propuestos por sus 
características de estabi l idad y 
resistencia. 

M : Si los materiales y sistemas 
constructivos son propuestos por ser 
comerciales, económicos y de uso 
masivo. 

Nota: 
• Siendo similares los análisis de estas subvariables, el enfoque en X2.4 se basa 

en las cualidades térmicas de los materiales y propuestas constructivas para la 
transferencia térmica, en X7.2 la evaluación sería enfocada a un uso ó selección 
de materiales ó sistemas constructivos con propuestas bioclimátícas integrales. 

X9. SOCIO-CULTURAL. 

Enfoque de producción habitacional. 
Con esta var iable se refuerza el sentido del objeto arquitectónico como un producto 
social, como manifestación cultural indicadora de su desarrol lo alcanzado. 

La evaluación de esta var iable se establece a través de sus portadas, diseños de 
espacios y concepto de diseño, mediante dos aspectos: la herencia arquitectónica de 
la vivienda norestense y su ident idad. 

X9.1 La herencia arquitectónica. 
Patr imonio arquitectónico de las nuevas generaciones. 

B: Cuando la vivienda contenga materiales*, 
sistemas constructivos y conceptos 
arquitectónicos de comprobada 
capacidad para dar confort térmico 
(adobe, ladrillo, madera, terrados, preti les 
altos en portadas, espacios interiores 
altos, patios centrales). 

R: C u a n d o se u t i l i z a a l g u n o d e los 
e l e m e n t o s a n t e r i o r e s de m a n e r a 
d e s a r t i c u l a d a y g e n e r a l m e n t e p o r 
c u e s t i o n e s o r n a m e n t a l e s . 

M :Cuando el uso de éstos es nulo. 



Conoeptwof i ioeóo y D i t e ñ o del M o d e l o da Invat t igodón 

X9.2 La expresión arquitectónica como ident idad cultural. 
Se re f ie re a si la expresión arquitectónica de la vivienda identif ica la 
p r o d u c c i ó n arquitectónica con los salti l lenses, o si po r el contrarío, su 
e s t i l o es afín al de cualquier otro lugar. 

B:Cuando en la vivienda se ut i l izan 
mater iales de la región, sistemas 
constructivos adecuados a éstos y que 
contenga elementos propios de diseño 
arqui tectónico, tanto en lo funcional 
como en lo estético. 

R: C u a n d o el uso d e los e l e m e n t o s 
a n t e s s e ñ a l a d o s sea a i s l a d o , 
r e s t r i n g i d o , ó s i n f u n d a m e n t a c i ó n . 

M:Cuando no posea n ingún e lemento de 
los ya señalados, y su objet ivo sea un 
producto económico como resultado de 
la demanda masiva, sin impor tar el 
sitio y sus habitantes. 

* Alberto Ya rza , urbanista de México, describió a Salt i l lo como una "c iudad d e 
ladr i l lo" . U n i v . Iberoamer icana, Unid. Salti l lo, 1994. 
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5 . MATRICES, DIAGRAMAS Y CONCENTRADOS 

DE CORRELACION DE FACTORES LIMITANTES 

MATRIZ E N C D E N C I A T M T Í N • E MATRIZ DE C O R R E L A C I O N E S 
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X3 0 13 0 2 5 0 13 0 2 5 0 0 0 o x 00 0 25 0 0 0 X3 0 0 5 0 2 0 11 0 43 0 0 0 O X 0 0 0 0 2 O X 
X4 0 24 0 24 0 16 0 0 0 0 18 o o c 0 0 0 0 18 0 « X4 0 1 0 0 19 a 16 O X 0 OOO 0 0 0 0 5 00 
XS 0 1 0 25 0 1 0 1 3 0 25 e x 0 0 0 O X 0 13 XS 0 0 5 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 25 OOO 0 0 00 a _ 
X6 O^O 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 2 * 0 2 0 0 07 O X X6 0 0 9 O X 0 1 2 O X 0 2 0 0 6 4 29 
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X9 | 00 00b 0 0 0 0 0 0 000 000 o o o 

Peí© í „ * v* * | » M 1 3 se 05« 0? 0 so 0 7 1 87 0 73 
Puoi re i w , 1 0 0 5 a je 006 0 08 008 008 0 < 08 

M A T R I Z DE INCIDENCIA L I M I T A N T E 
FRACC MOfiELOS V-S SJV (V) 

X1 X2 X3 x e X6 X xe X_ 
XI 0 3 3 0 11 0 11 0 0 0 0 11 11 0 11 0 0 0 0 11 
X . 0 1" 0 22 0 " o o o 0 1 7 0 0 0 OOO 0 « . 0 0 0 
X3 C2* 0 . - 0 0 0 0 000 OCO 000 0 5 0 0 0 0 
X4 0 21 029 021 0 0 0 - OOO 0 GO 21 0 0 0 
Xe 0 11 0 2 2 0 2 2 0 11 0 2 0 OO OOC 0 0 0 0 11 
X6 0 2 3 000 0 0» O f f i 0 23 0 1 5 o o s o x 
X" 0 5 6 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 11 
X3 3 20 020 0 2 ; 0 2 0 0 10 OOO OOO 0 10 0 0 0 
Xa 0 2 9 000 OIC C -4 000 0 cx> 0 2 ° 0 2 9 

=»sos«t 5U- I : 35 --0 0 J1 ' D5 G34 * 60 • 40 52 
P-S)! l r 26 4 - - - 03 COI 0?" 6 0 

MATRIZ OE C O R R E L A C I O N E S 

FRACC SANTA AN TA V-J SJV Mi 

1 XC X _ <• X6 X xs X 
X1 0 Oí 00 00 0 - 4 5 0 1 000 0 1 
X. CO - 4 44 o 0 Ou C 1, ooc 
X 0 - J 00 0 . 0 0 0 0 00 o c c 0 24 000 
A4 29 CO 00 0 OO o cc ooc o u 000 
X ' COi O^J 056 100 0 30 0 0 0 0 0 0 0 00 0 22 
X6 014 0 0 0 00 0 0 0 I f CE* 0 - 1 000 0 0 0 
X7 0 2 0 0 0 000 00 0 0 0 000 0 6 ' 0 0 0 000 
X8 0 12 000 00 000 0 0 0 oco 0 0 0 0 13 ooo 
X9 06 OOO 0 00 0 2 0 0 0 0 0 0 16 060 

1 1 OO 1 30 1 1 00 1 CO 1 ce i 00 1 DO 

MATRIZ DE C O R R E L A C I O N E S 
ZONA CENTRO V-S SJV (M| 

X1 X3 X4 I X X X X 
X1 0 14 0 00 0 0 . . 0 40 0 14 0 U 
X - 03 0 2« 12 0 000 000 o 000 
X 006 1 8 t 0 0 000 0 0 0 Q 1 OOO 
X4 OO 19 3 0 OO 0 09 000 o o o * 1 ooc 
X 006 0 1 9 0 18 0 23 0 36 000 0 00 0 00 0 1" 
X6 14 OOO 01« 000 0 14 0 60 0 2 000 00 
X" 00 000 0 00 OOC 0 0 0 59 000 00 
X8 0 16 012 000 0 1 0 0 0 0 00 QOO 020 000 
X OOC 000 0 0 0 0 0 0 QOO o w OOO 03Q 0 6 

Stfna | 1 001 ' 0C| i 001 1 00[ 1 ooj 1 Oc| 1 001 i oo) 100 

M A T R I Z DE C O R R E L A C I O N E S 

FRACC MOREIQS V-6 SJV (V) 

X1 X2 X3 X4 XS X6 X7 xs X9 

XI 014 0 0 9 011 QOO 0 11 0 3 3 0 1 9 0 0 0 0 18 
X2 0 0" 0 1" 021 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 000 
X3 0 1 1 0 19 OOO 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 OO 
X4 0 0 2 2 020 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 15 000 
X5 0 05 017 0 21 0 3 6 0 21 0 0 0 o o o 0 0 0 018 

X6 0 1 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 2 2 0 68 0 2 6 0D5 OOC 
X7 024 000 000 00G 0 0 0 OOO 0 5 6 000 o i e 
xe 0 0 9 0 15 0 19 064 0 10 OOO 0 0 0 0 0" 000 
xa 0 12 0 00 000 0 0 0 0 14 000 ooc 0 2 0 0 46 

Su-ia 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 »0 1 00 1 00 



MATRIZ DE INCIDENCIA LIMITANTE 
FRACC CUMBRES V-7 S-l [V 

XI X . X X4 xs X6 X XS X 
K1 0 00 2* 0 0 0 0 00 0 13 
X_ 0 9 0 0 1 oco 0 0 0 0»5 0 0 0 
X 000 00 0 0 0 060 0 0 0 
X4 000 2'. 00 
X X 0 - 00 0 4 
X 1 3 ooo l , . 
X i 00 
X 00 0 C 00 050 3 » 
X 14 00 000 0 . .-9 

PMO ibKU . 1 55 75 D 
Pn «a-v» 31 w 04 006 1 oe 

MATRIZ OE INCIDENCIA L IMITANTE 
COL 26 DE MARZO V.8 S-8 (M) 

X X X4 X5 X X X8 XS 
X1 . 0 11 •1 
X 0 1 000 0 27 0 0 0 
X .. 00 000 000 n -«i 0 . d 
X4 2 29 00 021 D 00 
X 1 o 2 00 0 • 
XS 1 . 0 1 00 0 
X 00 33 00 
XS 22 0 0 0 0 000 0 22 0 0 0 
X9 OOO 0 14 00 00 029 -9 

pe IDUU . 2 < 36 0 1 oeo 1 00 0 0 83 1 24 0 93 
Peso» ' N W » 0 25 15 0 0 0 11 03 0 07 0 14 007 

M A T R I Z DE INCIDENCIA L IMITANTE 
COL LOMAS DE LOURDES V-S S-IV (L) 

XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X1 0 1 1 000 0 2 0 0 10 0 10 000 0 10 
X2 0 19 0 2 5 19 occ 0 13 000 0 0 0 0 2 5 0 00 
X 0 13 0 25 0 1 3 0 2 * OOO 000 0 0 0 025 0 0 0 
X4 023 0 31 0 i 000 0 15 0 000 0 15 0 (X) 
X5 0 17 033 0 0 0 000 33 oco 000 0 0 0 0-17 
X6 C 3 00 0 3 0 2 1 0 15 008 000 
X7 0 «0 000 0 00 0 0 0 0 40 000 010 
XS 0 2 0 0 . 020 0 1D 000 0 0 0 0 10 0 0 0 
X9 029 000 0 0 0 000 0 14 000 000 029 0 2 9 

Píwi sbtoUn 2 23 1 44 0 84 45 i 2° 033 0 S5 11: 0 65 
Ptyn ron«» 025 16 co® 0 « C »« DOi 007 0 12 n 07 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

FRACC CUMBRES V-7 S-l (V) 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
x-, 0 M 020 019 o 0 - 4 000 000 0 , 3 

X2 0 0 0 15 _ 13 000 QOC C 14 000 

X 0 0 9 020 000 OOO o » 00 <¡00 029 0 0 0 
Xi 0 23 3 00 - 00 000 0 u OOQ 

. 005 0 23 0 - 1 _ ooo _ D 00 0 6 
X 0 4 00 OOD 0 1. 1 c 0 00 
X 00 . 0 Q 00 0 OOO co 
X 0 1 000 occ 0 0 0 0 0 0 0 00 0 2 9 000 

0 1 000 OOO 00 0 1 oco | 0 16 0 5 . 

Suma 1 ool 190 00 0 ool 1 DO 00 1 00I 1 oo| 1 00 

MATRIZ DE CORRELACIONES 
COL 26 DE MARZO V-8 S4U (M) 

X1 X2 X3 X4 X X6 X X X 
1 0 1 0 16 0 1 . 2 0 1 

X2 0 09 020 0 15 0 0 0 0 1 OOO 0 0 0 0 2 . 0 
X3 006 008 0 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 20 00 
X4 0 10 0 21 0 24 OO 0 0" OOO 0 0 0 0 1" 0 00 
X* 006 0 18 14 0 1 0 . 5 OOO 000 00 0 . 0 
X6 012 000 0 10 0 00 • 1 00 0 00 
X 25 000 0 00 OOO OOO 000 0 * 3 00 18 
X 010 016 0 12 0 3 ' oon 000 0 0 0 0 18 OOO 
X9 0 13 000 000 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0 4 

Sum» 00 00 1 00 t 00 1 00 1 00 1 00 i 00 1 DO 

MATRIZ DE C O R R E L A C I O N E S 
COL LOMAS DE LOURDES V-S S-N (L) 

X1 X2 X3 X4 Xi X6 X7 xe X9 
X1 0 13 0 0" 0 12 OOO 0 16 0 3 0 0 1« 000 0 15 
X2 008 0 1" 0 2 . oco 010 0 0 0 occ 022 0 0 0 
X3 0 0 6 017 0 15 0 5 6 000 000 OOO 0 22 0 00 
X4 0 10 0 21 o í s 0 0 0 0 12 000 0 0 0 14 0 0 0 
X5 0 07 0 23 000 OOO 0~? 000 00 0 0 0 0 2 6 
XE 010 0 DO 0 0 9 0 0 0 18 0 " 0 - 4 0 0" 0 0 0 
X7 0 2 . 000 0 0 0 0 00 000 0 0 0 61 00 0 1* 
xe 009 0 14 0 24 0 44 0 08 OOO 0 0 0 0 0 9 00 
xs 0 13 000 000 OO •1 0 0 0 ooc 0 26 0 44 

S u n 1 00 1 00 1 < 90 i « 1 ool 1 col 1 DO ' 00 



DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

FRACC. DIAZ ORDAZ 

0 1 4 0 .0» 

V a l o r e s crít icos d e c o r r e l a c i ó n : 

0 . 1 6 

LZD 
0.16 

• D 
0 . 1 6 

& 

0 . 1 6 

• D -
0 . 1 6 

[ * • -

0 16 

( Z 3 
0 . 1 6 

[xTJ, 
0.16 

[xTj 
0 16 

I Z O -
0.16 

0.00 

0.00 
0 30 

0 . 1 6 

,0 07 ,(157. 
0 . 1 6 

0 07 >| X2 [ 0.24 >| X3 0-30 
0 . 1 6 0 . 0 0 

007 >fx2~[ 0.24 >| X3 [„030 
0.16 0.00 

0 07 >| X2 | 0-24 J~X3~~[ 0.30 
0.16 0.00 

0 07 J X2 [_ 0 24 J X3 [ 0.16 
0.16 0.00 

0 07 >pQ~| 0.24 ^ X3 | 0.16 
0.16 000 

-QzOL ĵ X2 [ 0.24 >l~ia~¡ 0 16 
0 16 0.00 

0 07 >| X2 {_ 0 24 ^ X3 [ 0 26 
0 1 6 0 . 0 0 

a07_^|_)Qj 0.15 0 2 
0.16 0 0 0 

-°07-»| X2 j_0J5 J~xT] 0.25 

0 . 0 0 0 . 2 2 

J ^ T j 0.25 ^fxTJ 
0.00 0.22 

0.00 0.22 
J J T j 0-25 . f l T ] 

0.00 0.08 

J X4 [ 041 >| X8 [ 
0.22 0.73 

0 . 2 2 0 . 0 8 

0.09 „n¿i_ 
0.22 0.53 
X5~~] 0 23 y| X9 [ 

0.08 0.53 

0.73 
0 20 „| X6 | 

0 . 0 8 
0.09 ]̂ X8 [ 

0.53 

0.53 

- 2.33 

0.24 

0.53 

0 53 0 2 4 - 2.34 

2 . 0 6 

2.19 

1.94 

= 1.95 

1.77 

- 1.74 

- 1 94 

1 95 



0.16 0.16 0.00 0 22 

[~~xî~~| 0.07 y|"35~| o í s t [~xT| 02s t\~xT\_ 
0 16 01< 0 00 0 08 

[ x C \ 0.07 0-1 s J X4 I 0,41 
0 16 0.1 A 0.22 0.73 

f~xi""| 0.07 » p g " ) 0 1 * > [ ~ x F } 0.20 t p j é ] 
0 1 6 0.1 A 0.22 o . o e 

p t T ) 0.07 r p<2~ ] 0.18 >(~X5~1 0.09 >[~xi~|_ 
0 16 0.16 0.22 0.53 

[ x T \ 0.07 0.18 »["xT"! 0.13 >[~X9~) 
0 . 1 6 q . i A o . o a 0 . 5 3 

[ " x i~ | 0.07 t p Q ~ | 0.15 > p f f l ~ | 0.24 > [ ~ g " | 
0.16 0.00 0.00 0.22 

\ n r \ 0.24 , [ " x T | 0-30 , f x T j 0.2S , f x T 

0.1 A 0.00 0.00 0.22 
p 5 ~ | 0-24 » p o " } 0.30 t p x T ) 0.2S , p t T ) _ 

0.16 0.00 0.00 0.22 
p Ö " l 0.24 > p ö l OJO t [ x r | 0.25 > ^ x T 
0.16 0.00 O.OO 0.08 
p a ] 0-24 > p 5 ~ l 0.30 , p u " ) 0 ^ 1 > [ x T 

0.7A 0.00 0.22 0,73 
p o " | 0.24 > p o ] O .U > p c T l 0.20 > [ x T | 
0.1 A 0.00 0.22 0.08 

r ^ j 0.24 „ p 5 ~ | 0.16 > f ~ x T [ 0.09 t p c i ~ { _ 
0.1 A OOP 0.22 0.53 

r ^ l 0-24 ^ p o " ) 0.16 > p 5 " | 0.23 > f x T ) 

0.1 A 0.00 0.08 0.53 
f l Ö l 024 ,1101 0 2 6 »PË"| 0^4 ,pX9~| 
0 1A 0.00 0.22 0.73 
[151 O I S t\~M] 025 . P S I 
0 1A 0.00 0.22 0.08 

\ X2 I 0.1S > | X4 I 0.25 >|~X5~| 0.09 » [ " « T V 

OIA 0.00 0.22 0.53 
( l e i 0.15 ) p ü ~ ] 0.25 > f x T } 0.13 1 f x T ) 

01A 0,00 0.08 0.53 
f x T ] 0.15 J H Ä ] 0-41 > p « l 0.24 
0.1 A 0.22 0.73 

1 X2 \ 0.18 t r "x5~ l OJO , f l T l 

0.1 A 0.22 0.08 0.S3 

I X2 I 0.18 ^ X5 I 0.09 > | X8 0.24 

0.1A 0.22 0.53 

0 5 3 

0 . 5 3 

0 . 5 3 

0 . 7 3 
0-20 

0 . 0 8 0 .S3 

0 0 9 > [ ~ x j ~ ) 0 . 2 4 > p w ] 

0 . 5 3 

0 -53 
02 

0 . 5 3 

0.13 X9 

0 - 0 0 0 . 0 0 0 . 2 2 0 . 7 3 

I X3 I 0 . 3 0 X4 I 0 . 2 5 > | XS | 0 - 2 0 t \ ~ x T \ 

0.00 0.00 0.22 0.08 
n ^ y g j O ^ T ] 0 -2S t [ 7 T | 0 . 0 9 

0.00 0.00 0.22 0 53 

f x T ) 0-30 > { 1 T ) 0.25 > [ i r ) _ _ g j 3 _ _ J 1 5 ~ l 

0.00 0.00 0.08 0.S3 

[ « l - O ^ r x r i 0 -41 „ [ x T ) 0 .24 

0.00 0.22 0.73 

n ° i 0 1 6 > r » i o-20 j x & i 
0.00 0 22 0.08 Q S3 

0.00 0.22 0.53 
p o " ) o u J [ 7 r \ 0-23 

0 . 5 3 

« 1.A7 

= l¿0 

= 1 .72 

= 1.73 

« 1 .45 

= 1 .39 

- 2.10 

= 2 .11 

- 1.83 

- 1.9A 

= 1.71 

- 1.72 

- 1.54 

- 1 .51 

- 1.71 

= 1.72 

- 1 .44 

- 1 .57 

= 1 .49 

- 1 .50 

= 1.22 

- 1 .70 

= J.7J 

= 1 .43 

- 1 .54 

= 1.31 

» 1.32 

= 1 .14 



0 00 0 08 0 53 

0.08 0.53 

X4 | 0-25 > | X5 [ 0 13 ^ X9 | 

0.00 0 08 0.53 
0 2 4 >r*9~i 

0.22 0.73 
| X5 [ 0 20 

0.22 

X6 

008 0.53 

0.73 

ra 
0.64 

s 
0 . 0 8 

H 
0.53 

H 

0.24 
0 53 
X9 

1 . 1 1 

- 1.40 

- 1.41 

1.13 

- 1 . 2 6 

- 1.15 

1.16 

- 088 

- 0.73 

0.64 

- 0.85 

- 0.53 

Síntesis de var iab les críticas: 

0 1 2 3 
XI X? X3 X4 X5 X8 I»« I 

0 1 2 
1 
3 

XI X? X3 X4 X5 X6 = 1 I XI 
0 1 2 

1 
3 

XI X2 X3 X4 X8 X9 Iri« - I 1 

N o t a : 

C o m o p o d r á o b s e r v a r s e , e l f l u j o d e las v a r i a b l e s crit icas s e e n c u e n t r a c o n t e n i d a 

e n el rango d e las v a r i a b l e s q u e e m p i e z a n c o n el v a l o r X I , p o r lo q u e la síntesis 

s e l imitará a las s e c u e n c i a s del rango m e n c i o n a d o . 



DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 
COL. SATELITE NORTE 

009 005 

Va lo res crít icos de corre lac ión: 

0 . 1 1 0 0 0 0 . 2 5 0 . 6 4 

0 2 0 J ~ X 3 ~ | _ 0 J 6 j X4 [ 0 . 2 2 J ~ X S ~ | 0 2 0 ^ f x á ] 

0.1 1 0 00 0 2 5 0 0 9 0 . 5 9 
0 2 0 j X3 [ 0 16 j X4 [ 0 . 2 2 J " x 5 ~ | 0 1 0 j X 8 | 0 - 2 9 j X 9 | -

0 . 2 0 J x T | O H J ~ X 5 ~ | 0 2 0 J ~ X 6 ~ | 

0 . 1 1 0 . 2 5 0 . 0 9 

0 5 9 

0 . 2 9 J ~ X 9 ~ ] 

0 . 5 9 

0 14 

fxT[ 0 0 7 

0 14 
| X I | 0 0 7 

0 14 
f x T ] 0 - 0 7 

0 2 0 J X3 | 0 11 J X5 | 0 .10 J~X8~ | 0 . 2 9 J X9 | 

0 11 0 . 6 4 

0 20 J"x3~| 0.12 > ( "7T ] 

0 . 1 1 0 . 0 9 0 5 9 

0 2 0 j X 3 1 0 . 1 8 j X8 [ _ 0 . - 2 . 9 _ j X9 | 

0 0 0 0 . 2 5 0 6 4 

0 . 1 9 > [ ~ X 4 ~ ] 0 2 2 j X5 [ 0 2 0 j X 6 | 

0 0 0 0 . 2 5 0 0 9 0 . 5 9 

0 1 9 j X4 [ 0 2 2 j X5 [ 0 1 0 j X8 [ 0 2 9 j X9 | 

0 0 0 0 . 0 9 0 . 5 9 

0 - 1 9 J " X 4 ~ [ 0 . 3 5 j X& [ 0 . 2 9 > [ x 9 ~ [ 

2 . 1 7 

2 4 0 

- 2.18 

= 1 9 0 

- 2 13 

- 1 4 6 

- 1 .85 

= 1 8 9 

- 2 . 1 2 

- 1 .90 



Caocaytwafaudáft y DáMto <M MtxMo <fe to.artpuóün 

0.14 0.18 0.25 0.64 
| XI | 0.07 , [xT\ 0.20 >[~X5~| 0.20 )|"x6~l 
0.14 0.18 0.25 0.Q9 

| XI | 0.07 »[157 0.20 0.10 )(~xi~j 039 
0.14 0.18 Q.09 Q.59 

| X» | 0-07 )f~X2~] 0.16 Q.29 ^pw") 
0.14 

L í ! 
0.14 

HD-

0.59 
> 0 0 

0.11 0.64 ... 0.00 0.2S 

o 14 0.11 0.00 0.25 0.09 0.59 
| XI | 0.05 t | X3 | 0.16 t [ xT \ 0.22 >fx5~| O.IO |pgT| 0-29 tpcT| 
0 14 O.n 0.00 0.09 0.59 
1 XI | OOS J X3 | 0.16 > p u ] 0.35 J x T | 0.39 Jx9~| 

0.25 0.64 
J~X5~| 020 ^ [ x t ] 

0.14 0.11 

0.14 0.11 
f x T j 0.05 
0.14 0.11 

0.11 

0.J7 
0.25 

- t u 
0.64 

0.09 Q.59 
OJO >fxg~l 0.29 

| XI | 0.05 j f xT ] 0.12 
0.14 0.11 Q.09 Q.59 
| XI 1 005 )|~X3~| 0.18 >p5"| 0.29 
0.14 0.00 0.25 O 64 
[xT j . 
0.74 
H D -
0.14 

0.10 »pcTl 
0.00 

0.22 >rxT|_ 
0.25 

0-20 »[xTl 
0.09 

0.10 •»j X4 | 0.22 J~X5~] 0.10 >[xi~| 0.29 
0.59 

0.10 J x T | 0.35 >(~X¡~| 0.29 
0.25 0.64 

I X» | 0-05 ,f~X5~) 0.20 
0.14 0-25 0.09 Q 59 
f x T L ^ g L - J l t t n o.io » p S T - g j g L j x r i 
0-14 0.64 

fxT I 0-09 
0.14 0.55 

0.27 J Z ] 
0.09 0.14 0.09 0.59 

1 XI | 0.09 J x T | 0.29 J x T ] 
0.14 0 59 

- 1£8 

- 1.91 

- 1£2 

- 1.77 

- 2.00 

- 1.78 

- 1.50 

- 1.73 

- 1.06 

- 1.4S 

- 155 

- 1.78 

» 1.5* 

- 1,28 

= 151 

- 0.87 

- 0.96 

- 1.20 

- 087 

Síntesis de var iables críticas: 

XI X2 X3 X4 xa 
0 1 

vn = ^ ^ ^ ^ 
2 3 

_ | »«• I 

XI X2 X3 X4 X8 X9 
0 1 

= 

2 3 
2 3 

XI X2 X3 X4 X5 X6 
0 1 

= 

2 3 
2 3 

X5 X6 



DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

FRACC ZARAGOZA 

Valor*» crftkos de correlación: 

0 . 1 5 

0 . 4 « 

OM > [W] -

2 . 1 5 

2 . 1 7 

- 1 .S5 

2 . 0 6 

- 1 . 9 5 

- J . 9 7 

1 .65 

- 1.46 

- 1 .69 

- 1 .86 

- 1.88 

- 1 .56 

1 . 7 9 

1 . 4 0 243 



0 . 1 5 0 - 1 9 0 . 1 8 0 . 6 8 

[xT| aoe >po"j o.i9 [̂~xTJ o.™ ,p5~¡ 
0 . 1 5 0 . 1 9 0 . 1 8 0 . 0 9 

|~xi [ aoe >po~| oí» »ptT] o.oe ,p5~l_ 
0 15 0 . 1 9 O. t a 0.46 

peí | o-oo >{~3o~] ai9 ^ptTj o.n ,ptT| 
0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 0 o . i a 

1 X ' ~ l — g ^ _ » p o " ) 0 . 1 8 > p C 4 ~ [ 0 2 1 J x s ] _ 

0 , 1 5 0 . 1 0 0 . 0 0 Q . I 8 

(jcT) O-OS >p5~) 0.18 >pu~| M I >PxT]_ 
0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 0 0 . 1 8 

[_xij o.os »Q5] 0.18 ^pcT] agí tp5~]_ 
0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 9 

p ñ ~ | O.OS t[~X3~| 0 . 1 8 t p ü " 0 . 3 9 „ p a 

0.J5 0.10 0.18 0.68 
[ 7 T \ O.OS J x T | 0 . 1 9 t [~X5~| 0 . 1 9 t[~X6~| 

0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 8 Q O » 

[ T T ) O O S > f x T | 0 - 1 9 > [ x s ] 0 . 0 8 t p t T | _ 

0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 8 0 . 4 6 

|~xi~) 0 . 0 5 0 . 1 9 > | ~ x T ) g i l t p r ö ~ | 

0 - 1 5 0 . 1 0 0 . 6 8 

p Ö ~ l O O S ^ p o ] 0 . 0 7 » J j T ] 

0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 0 9 0 . 4 6 

ft 17 > f x T | Q.26 

0 . 1 5 0 . 0 0 0 . 1 8 0 . 6 8 

| xi | Pío ,[~E<~| &21 t f ¡T \ 019 t fxT[ 
O Í S 0 . 0 0 0 . 1 8 0 . 0 9 

px i~| O ' O , p u " | 0.21 > [ X T ] _ O Q ! L ^ [ X B ] _ 

0.1 S 0 . 0 0 0 . 1 8 0 4 6 

0 . 4 6 

0.68 

ai9 
0 . 0 9 0 . 4 6 

008 ,[15") Q26 >fxT] 
0-46 

on ,fxT) 
0 . 4 6 

0J6 J1T? 

OM 

0 . 4 6 

026_£XT) 

p ñ ~ | 0 . 1 0 > [ x T | 0-21 > | 1 ¡ ¿ ] 0 .11 

0 . 1 5 0 . 0 0 0 . Q 9 0 . 4 6 

I X I | 0 . 1 0 X4 | g 3 8 X 8 | 0-26 ,pw") 
0 . 1 5 0 . 1 8 0 . 6 8 

[ XI | 0 - 0 5 J XS | 0 . 1 9 

0 . 1 5 0 . 1 8 0 . 0 9 0 . 4 6 

| xi | gos >| xs | o-oe >| xs | 0-26 >pw~| 
0 . 1 5 0 . 1 8 0 . 4 6 

p Ü ~ ) 0 . 0 5 0 1 1 > p w ] 

0 . 1 5 0 . 6 8 

i " " ! ft>0 

0.1 S 0 . 5 6 

0 . 1 5 Q . 0 9 0 . 4 6 

I X I | 0 0 9 , p 5 " | 0 . 2 6 , p t T | 

0 - 1 5 0 . 4 6 

m
 0 , 3 

- 1.66 

- IM 

- 1 .36 

- 1 .74 

- 1 .76 

- 1 .44 

- 1 .67 

- 1 .54 

- 136 

- 1.24 

- 1 .05 

- 1.28 

- 131 

- 1 .53 

- 1.21 

- 1 -44 

- 1 .25 

- 1 .27 

- 0 . 9 5 

- 0 . 9 3 

- 0 . 9 6 

- I .OS 

- 0 . 7 4 

Síntesis d e variables críticas: 

XI X2 X3 . X4 

0 1 1 3 
| J17 | 

XI X2 X3 X4 1 JIJ 1 

XI X2 X3 X4 



Valor«» críticos de corraíodón: 
0 11 0.24 0 . 0 0 0 . 3 0 

I X I I 0 . 0 7 J X2 I O J O > | ~ Í 5 ~ | 0 . S 6 r f ~ X 5 ~ | _ 

0 11 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 3 0 

0 . 2 4 O J O 0 - 6 0 

0 . 0 7 - I X2 I 0 . 2 0 X5 | 0 . 2 0 j X9 | 

_ — 0 0 0 0 J 0 0 . 6 5 

|_XI J 0.0? J X3 I 0-56 >pt5~) O.ia J X6 
0-11 0.00 0J0 0.60 

I X) I 0 . 0 » y \ K3 J 0 . 5 6 » p g " | 0 2 0 j X9 I 

0 11 0 . 0 0 O J O 0 . 6 5 

|~xi""| 0 . 1 4 >[~~X4~| 1 .00 J ~ X 5 ~ | 0 . 1 5 ) [ ~ X 6 ~ | 

0 11 0 . 0 0 O J O 0 . 6 0 

I XI I 0 . 1 4 X4 I 1 .00 J ~ X S ~ | 0 . 2 0 > | X9 \ 

0 . 1 1 0 . 3 0 0 6 5 

G ü 
Oil 

OOS J ^ T ^ o . is > f l T | 
— _ _ 0 - 3 0 P A O 

I x ï I 0 . 0 5 > [ XS~| 0 . 2 0 > |~X9~| 

2.28 

2.28 

2.61 

2.81 

1.72 

1.72 

1.86 

1.86 

2 J 5 

2 . 3 5 

1.2« 

1.26 



0 . 1 1 0 . 6 5 

I xi I 0.14 »["xT"! 
0 . 1 1 0 6 3 

f x T j 0 . 3 3 

0.11 

Œ J 

0.00 

0.00 

0 3 3 060 
o n 0.U 

0.11 0.60 
n n 000 

0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 3 0 

I X2 I 0 . 2 0 > p Ö ~ | 0 . 5 6 t[~XS""| O I S 

0 . 2 4 O.OO 0 . 3 0 

0 . 6 5 

S 
_ _ O.dO 

[ X2 I 0 . 2 0 J X 3 I 0 . 5 6 > |~X5~| 0 . 2 0 » | 

0 . 6 5 

0-60 

J Z I 

0 . 2 9 

0 . 2 9 

1.00 J x T L 
0 . 0 0 0 3 0 

_J"xT| 1.00 >|~Ï5~|_ 

0 . 1 5 

Œ 3 -
0 . 2 4 0 . 3 0 0 . 6 5 

0 . 2 4 0 . 3 0 0 . 6 0 

I X2 I 0 . 2 0 > |~X5~| 0 . 2 0 X9 | 

0.20 

0 . 3 0 0 . 6 5 

0 . 0 0 0 . 3 0 0 . 6 0 

0 . 3 0 0 . 6 5 

r ^ i 1.00 0.15 ^ 
0 . 0 0 0 . 3 0 0 . 6 0 

1 0 0 » r ^ i o-?« >1^1 
0 . 3 0 0 . 6 5 

0.60 

H 

• 0 . 9 0 

- 0 . 9 7 

- 1 .32 

- 0 . 7 7 

a 2.10 

- 2.10 

• 2 . 6 3 

- 2 . 6 3 

- 1 .54 

- 1 .54 

= 1.66 

- 1.66 

- 2.10 

- 2.10 

= 1.10 

- 1.10 

= 0 . 6 5 

- 0.63 

- 1 .09 

- 0.60 

Síntesis de variables críticas: 

XI 
0 1 2 3 

2 S! 1 

XI 2 B1 I 

X2 363 1 

X2 ì &3 1 



DIAGRAMA DE CORRELACION DE VARIABLES 
ZONA CENTRO 

0.14 

XI 
0.14 

0.17 

y o.3o 0.20 

X8 
0 20 

T a 

0 .14 
1 1 • X7 

0.59 

0 .27 

0 .40 

X6 
0 .60 0 .60 4 0.14 

0.06 

0 . 0 6 

QA2 

0 29 

X2 
0.25 

i " 
0.12 

0.19 

t ü 
0 . 1 0 

o. 
Q31T 0 

X4 
0.00 

X3 
0 . 1 8 

0 37 

Í4 

09 

X5 
0.36 

0 .23 

r^J 
4— 

0 . 1 8 

0 15 

V a l o r e s críticos d e corre lac ión: 

0 14 0 25 0 . 1 8 0 00 

GE] 
0 14 

0 14 G E ] 
0 14 

GEI 

008 

0 . 0 8 

0 08 

008 

0 25 

J Z ] 
0 25 

X2 

0 2 5 

G O 

0 19 

0 19 

0 19 

0 19 

0 . 1 8 

J Z ] 
0 18 

0 . 1 8 

4 Z 3 

0 37 

0 37 

0 18 

0 15 

0.00 
ö 

0 36 

0 60 

> s 

0 23 

0 31 

0.14 

4 
0.36 

X5 I 

0.20 

I 

4. 
0 60 
X6 I 

0 .14 

0 30 

0 . 6 0 

X6 I 

0.69 

u n 

= 2 54 

2 .71 

2 12 

1 59 
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0 14 
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0 14 

ra 
0 14 
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0 14 
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0 14 
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ra 
0 14 

ra 
0.14 

ra 

0 . 0 8 

0 08 

0 06 

0 06 

0 . 0 6 

0 0 6 

0.09 

0 06 

0 .14 

0 27 

0 .16 

0 25 

> r a 
0 25 

j r a 
0 18 

& 

0 18 

0 18 

0 .18 

0 00 

4 E J -

0 3 6 

0.60 

0 59 
> r a 

0 20 

J Z J -

0 19 

0 19 

0 37 

0 37 

0 18 

0 15 

0 31 

0 .14 

0.00 
• B 

0 00 

> r a 
0 00 

• r a 

0.00 
> r a 

0 36 

> r a 
0 60 

• r a 

0.20 

• r a 
0 . 6 0 

0 3 6 0 60 

0 23 J ~ X 5 ~ | 

0 20 

• r a 
0 36 

" • r a 
0 2 0 

> S 

0.14 

0 31 

0 2 3 

0 30 

0.31 

4 3 
0 69 

• r a 

0 . 6 0 

o u > Q 
0 69 

0 .30 

0 60 

o ' < > Q 

0 69 

0 3 0 • [ 3 

0 69 

0 3 0 J X9 | 

1 9 9 

2 16 

2 08 

2 25 

1 66 

1.13 

1 73 

- 1 .30 

- 0 .88 

= 1.00 

- 1 49 

Síntesis de var iab les críticas: 
0 1 2 3 

XI X2 X3 X4 X8 X9 = ^ ^ 

XI X2 X3 X4 X8 X9 = 

XI X2 X3 X4 X8 X9 = | | | ? 75 | 



DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE V A R I A B L E S 

FRACC MORELOS H4t.ii t—— "HÜU*' ••î imiiu1.- ,,,-j.(u.iujtr 

aio nos 

Valores críticos de correlación: 

0.14 0 .17 0 . 0 0 0 .00 0.21 0 .66 

|in~| 0 0 7 >|~X2~] 0 .1» ,["5"! 0 » ,[~)Ü~| Q.36 >p5~| 0 .22 , f x 6 ~ | 

Q . K Q.17 0 .00 0 .00 0.21 0 .07 

p T T | Q.Q7 , p o ] 0 1 9 . p a l 0 . 2 0 , r x T | OJÓ J " X T | P Í O . f x T 

0 . U 0 .17 Q .oo 0 00 0.21 0 .46 

[ " x i ~ l — . p o l 0 2 0 0-36 , [ « " 1 0 .14 > f x T | 

Q.I4 0 .17 0 .00 0 .00 0-07 0 .46 

\ ! T \ 0 .07 >[~)Q~[ 0 .19 , p O ~ | 0 . 2 0 » [ j T ] 0.64 0-20 

0.14 0 .17 0 .00 0-21 0.68 

p 0 ~ | 0-07 X2 | 0-19 , [ 1 5 1 0 2 1 , 1 ^ 1 0 .22 ^ Xb \ 

0.46 0 .14 0 . 1 7 

fxi~| 0 .07 >po~| 0.19 ,pá~] 0 2 1 tpü"! o.io ,fa~| 0-20 ,p5H 
0.14 o 17 0 .00 0.21 a « 

[~xi"| 0 .07 ,pa"| 0 . 1 9 t[~g] 0 .21 tpü~|_^j4_J~xr| 
0.14 0 .17 O.QO 0.68 

pñ~)_MZ_»p5~| 0-19 ,fnT. 0-07 j x¿ | 
o 14 0 .17 0 .00 0.07 0-46 

o-w , [ « ] 0.20 t[~xT| 
Q.l<_ 0 17 0 0 0 0-21 0 6 8 

[ x T ] 0-07 ( [ P 3 _ 0 2 2 _ ^ [ M ] 0 3 6 J x T | 0-22 J x T ] 

o 14 Q 17 0 0 0 0-21 0-07 0 4 6 

fin"! 0-07 . f o l — 0 36 .P°1 a ' ° . f »1 0 M ,P¡T| 
o 14 Q 17 0 . 0 0 0 2 1 0 . 4 * 

9 . 3 6 , [ a \ o . i 4 t [ W \ 

o 14 0 .17 Q.oo 0 .07 0 4 6 

Q7] 0 07 >pQ~| 0 22 tp¡T|_«-*a-J » I—gi39-J *> | 
0.14 0 1 7 0 21 

|~X1 | 0-07 X2 | 0 ' 7 ,pcT 
0 1 4 0 17 0 21 

0 68 

O.Q7 0 4 6 

0.07 J X2 I 0 1 7 , [ x [ ] 0 I Q , r » 1 0-20 , p T | 

= 2 .24 

= 2 .17 

= 1.94 

= 2 .14 

= 1.89 

= 142 

= 1.59 

= 1.32 

= 1.49 

= 2 0 7 

= 2.00 

= 1.77 

= 1.97 

j »1 | 0-07 , [ X2 |_ 



014 0.17 0.21 046 
p u l 007 ,[~xT| 0-17 t[~XS~¡ 0.14 
0.14 0 17 0.07 046 
fxTj ao7 ,|"a~l o-» ,("x¡""{ 0.20 .fxTj 
0.14 0 00 0.00 0.21 Q.6< 
ptT) 0.07 > f ]o] 0.20 ([~xT) 0.36 >|"xs"] 0.22 (fxT) 
0 14 0.00 0.00 0.21 0.07 0.46 
f~xT) 0.11 ,po"] 0.20 ,pM~l 0.36 »pcT] 0.10 0.20 t [»Q 
0.14 0 00 0 00 0.21 0.46 
fxi~| 0.11 X|~)Q~| 0.20 t[xT\ 0.36 (fxT] 0.14 tp5~| 
0.14 0.00 0.00 0.07 0.46 
|"xi~l au t|"x5"| o » t fxT| Q-64 JxT) 0.20 >|~ct") 
a 14 0.00 0.21 O. ¿a 
pn~) 0.11 0.21 )|~xT| Q-22 t \ ü ] 
014 0.00 0,21 0.07 0.46 
\~xT\ 0.11 . fñn 021 t[xT\ 0.10 0.20 >|~CT~| 
0 14 0.00 0.21 0.46 
|~xi~| o.n í\~a] 0.21 >("xs~l 0.14 .fxTj 
0 14 0.00 0.66 
|"xil au . f " ! «-o? JxTj 
0.14 0 00 0.07 0.46 
pcT) 0.11 tf~xTj 0.1» ,p5~} 0.20 
0 14 0.00 0.21 0,68 
nñ~) 0.09 ,f7T) 0.36 >f~xT| 0.22 >J~xT) 
0 14 0.00 0.21 Q.07 0.46 
pn~| OW tfxT| 0.36 t|~X5~| 0-10 t r«- | 0.20 t[~W~| 
0 14 000 0.21 0.46 
| xi | o.w ,fxT| 0.3» )|~xs~| 0.14 
O 14 0.00 0.07 Q.46 
[ XI | 0.09 ([~xT| 0.64 (|~]5"| 0.20 (p(9~[ 
O 14 0.21 O.&fl 

O 14 0.21 0 07 0.46 
| XI \ 0.05 ,j~XS~| 0.10 tfxF[ 0.20 ,fxT| 
014 0.21 0.46 
j XI 0.14 
O 14 0 68 
j XI [ 0.10 ^fxTj 
O 14 0.S6 
(7T| 0.24 J F ] 
O 14 007 0 46 
| XI ( 0-0» ,["«] 0.20 ,(~xT| 
O 14 0.46 

= 1.36 

1.26 

= 1.88 

= 1.85 

1.62 

= 1,82 

= 1.57 

= 1.50 

= J.27 

= 1.00 

= 1.17 

= 1.70 

= 1.63 

= 1.40 

= l . M 

s 1.30 

= 1.23 

~ }.00 

» 0.92 

« 0.94 

= 0.96 

= 0.72 

Síntesis de variables críticas: 

X I X2 X 3 X 4 V K Y A = l ° I 1 
2 3 

X 1 X2 

X I X2 



DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

FRACC. CUMBRES 

0.14 0.05 

Valores críticos de correlación: 

0 0 7 
0 0 9 

& 

0 . 0 9 

|""xT| 0.07 

0 . 0 9 

I X I I 0 . 0 7 

0 . 0 7 

0 . 1 5 

J E l 
0 13 

& 

0 . 1 5 

X 2 

0 0 7 
0 . 0 9 

• D -
0 0 9 

\!T\ 0-07 

0 1 5 

H I 
0 1 5 

& 

0.20 

0.00 
- J j D -

0 00 
0.20 _J~X3~1_ 

000 

0 20 t \~X3\ 
0.00 

0 2 3 

0 15 

[ H 

0.00 
0 3 2 

0 27 
0.21 

0.21 

X 4 

0.27 
0 23 > f x s ] _ 

0 27 
0 2 3 

JlEÍ 
027 

0 . 1 2 

0 13 

1 00 

0 5 2 

J Z ] 

1.00 
0 .12 

0 . 1 3 

X 6 

0.52 

J Z ] 

0 . 8 3 

2 11 

1 . 6 4 

0 . 5 4 

1 9 3 

1 . 4 6 



= 1.31 

= 0 17 

0 09 0.00 0 00 
| ~ X l | _ 0 - Q g - , J x T j 0.32 > f x 4 ~ ] = 0 50 

0 09 0.00 0 27 1 00 
[~xT] 0 09 J X3 [ 0 21 J X5 [ 0 12 J X6 | = 178 
0 09 0 00 0 27 0 52 

| ~ X l | 0 09 J X3 | 0 2 1 J X5 | 0 13 J X9 | 

0 09 0.00 
1 JO t 0 08 J X4 | 

0 09 0 27 1 00 

[~xT~] 0 05 J X5 [ 012 J X6 | = 1 53 
0 09 0 27 0 52 

[ T T ] 0 05 J~X5~1 0 J 3 J~X9~| = 1 06 

0 09 1.00 

[ x T \ 0.14 J~X6~1 = 123 

0 09 0 77 | XT [ 0 21 J~X7~j = 107 
0 09 0 29 0.52 

[~xT| 0 18 J~X8~| 0.16 J X9 | = 1 24 

0 09 0 52 
[~X1~1 O j o J X9 | = 0.71 

Síntesis de v a r i a b l e s críticas: 

XI X2 X3 X5 X6 = 
1 2 3 

I I 2.11 I 

XI X2 X5 X6 

XI X3 X5 X6 



DIAGRAMA DE C O R R E L A C I Ó N DE VARIABLES 

C O L 2 6 DE M A R Z O 
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Valores críticos de correlación: 
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. SINTESIS Y CONCLUSIONES. 

S I N T E S I S 

Al sintetizar el proceso de comprobación de la hipótesis inicial mediante la 
apl icación del modelo diseñado para este efecto, se especifica que han sido 
evaluadas nueve viviendas con las principales variables que se determinaron del 
med io físico: localización, asoleamiento, viento, temperatura y vegetación, mismas 
que se complementaron con las variables de contaminación, servicios pr imarios, 
equipamiento, cual idad espacio-forma, y factor socio-cultural (enfocadas a la 
vivienda). 

De estas viviendas, seis son de interés social. Las primeras cuatro (V- l , V-2, V-8 y V-
9) son seleccionadas por representar cada uno de los cuadrantes en que se dividió 
la mancha urbana, paralelamente representan algunos de los tres emplazamientos 
que presenta la región de Saltillo: ladera, meseta y valle. Las viviendas V-3 y V-6 
son incorporadas para comparar resultados. Se complementan con la V-4 que es de 
t ipo medio, y se elige por poseer materiales diferentes (principalmente madera en 
techo); la V-5 es seleccionada por ser una vivienda construida con materiales y 
sistemas antiguos (adobe, terrados, etc.). Finalmente la V-7 es un e jemplo que 
corresponde al t ipo residencial, enclavada en un sector distinto al resto de los 
efempíos. Estas últimas tres viviendas servirán como ejemplos contrastantes con las 
seleccionadas ¡nicialmente. 

Una vez establecidos los parámetros de evaluación, se aplican los criterios y se 
obt ienen los promedios de eficiencia para cada variable y para cada casa-
habitación. Finalmente se obt iene la eficiencia global por vivienda y por variable, la 
cual nos da la relación de confort y sus correlaciones. Así tenemos: 

VIVIENDA LOCALIZACION GLOBAL EFICIENCIA-CONFORT 

0% 50% 100% 
V - l Fracc. Díaz Ordaz 40% 1 I ^ I 

V-2 Col. Satélite Nte. 34% J — I I 

V-8 Col. 26 de Marzo 44% 1 1 ' 

V-9 Col. Lomas de Lourdes 38% I — I i 

Como podrá observarse, ninguna de las viviendas seleccionadas ¡nicialmente obtuvo 
un nivel aceptable de eficiencia, lo cual se traduce directamente al confort de sus 
usuarios; n inguna alcanzó siquiera un 50% de eficacia. 



2 . C O N C L U S I O N E S 

De acuerdo a todos los elementos resultantes de esta investigación, y confrontados 
con el modelo se puede af i rmar que: 

1). La vivienda de interés social de la ciudad de Saltillo se mantiene en un nivel bajo 
de eficiencia, y por lo tan to de bajo confort para los usuarios, en relación al 
medio físico y al entorno construido. 

2). La vivienda media y residencial mantiene igualmente niveles de eficiencia baja-
regular en relación a las variables analizadas. 

3). Las viviendas no interactúan con el medio físico de su emplazamiento, existe una 
desvinculación i lógica y antinatural. 

4). La producción de vivienda de interés social no corresponde a la herencia cultural 
ni a la ident idad de la población de la ciudad de Saltillo. 

5). Como variable común, a la ciudad de Saltillo le falta aumentar la producción de 
áreas verdes e n concordancia a las áreas de vivienda y en función al número de 
habitantes. 

3 . C O M P R O B A C I O N DE H I P O T E S I S 

Se puede concluir que la hipótesis inicial que se plantea acerca de la influencia del 
sitio y su medio físico en relación al confort habrtadonal es acertada en función de 
que se demuestra que, en todos los casos analizados de vivienda en la ciudad de 
Salti l lo, en la medida que no interactúa con las variables del medio físico de su 
emplazamiento disminuyen los niveles de eficiencia de la vivienda y por 
consiguiente el confort de sus usuarios. 

C O M E N T A R I O S F I N A L E S 

Es factible la apl icación del modelo resultante a otras viviendas con diferentes 
condiciones de emplazamiento -med io físico, status, latitud, alt i tud, ó elementos 
variables del entorno construido-. Probablemente los porcentajes de eficiencia 
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varíen, sin embargo es prácticamente imposible que lo hagan de manera 
significativa ú ópt ima. 

Ai inicio se menciona la gran adaptabi l idad de los seres humanos a casi todos los 
ambientes, y ^ e s t ° caso, la producción de objetos arquitectónicos inadecuados 
(ba¡o nivel de habitabi l idad y de confort para el usuario) exige que haga uso de 
esta cualidad. 

El problema es esencialmente de índole cultural, en tanto que la sociedad 
comprenda que el medio físico es un elemento con el que hay que interactuar y no 
al que hay que dominar ó ignorar. 

Aún cuando esta situación es de domin io público, y aún cuando se cuestiona la 
labor del arquitecto, no se conoce a ciencia cierta la magni tud del daño que se 
infr inge por ejemplo, al habitante de una vivienda de interés social. 

En este sentido, el objeto de esta investigación está encaminado a instituir y 
reglamentar en un futuro próximo, los límites de confort aceptables y necesarios 
para proteger la cal idad de vida de los moradores. 
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S I N T E S I S D E : 

FLUJO DE VARIABLES 

LIMITANTES CRITICAS 

FRACC. DIAZ OBDAZ 

X I — X ? — X 3 — X 4 — X 5 — X 8 — X 9 

X I — X2 — X 3 — X4 — X 5 — X6 

X I — X 2 — X 3 — X 4 - X 8 — X 9 

C O L SATELITE NORTE 

0 1 I s 
1 7 40 

* I _ * 0 _ * - J _ * 4 — * A — « O " L b ^ Í 1 2 I » 

X I — X 2 — X 3 — X 4 — X 5 — X ó ~ ' ' L"7 1 

COL. ZARAGOZA 

X l _ X 2 _ X 3 _ X 4 _ X S _ X 8 — X 9 " 

X I — X 2 _ X 3 _ X 4 _ X 5 _ X 8 _ X 9 " 

X l _ X 2 _ X 3 _ X 4 _ X 5 _ x a — X 9 " 

FRACC. SANTA ANITA 

X I — X2 — X4 — X 5 — X 6 

X I — X2 — X* — X 5 — X 9 

X2 — XA—X5—X6 

X ? — XA — X 5 — X9 

COL. LOMAS DC LOURDES 
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FRACC. MODELOS 
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En cuanto a las dos viviendas similares que se agregaron para comparar niveles de 
eficacia, V-3 obtuvo una eficacia del 29% (el más bajo) y V-6, del 37%, 
manteniéndose en el indicador. 

De lo anterior se deduce que sin importa la región o sector en que esté emplazada 
la vivienda, los niveles de confort son todos muy bajos, dentro de un rango del 15%, 
de acuerdo a la comparat iva. 

Esto podría suponer errónea la hipótesis inicial en que se manifiesta que el sitio con 
su medio físico influye en la vivienda y su confort, sin embargo, al analizar la 
eficiencia de cada una de las variables nos encontramos que: 

En asoleamiento: 

Cuat ro de las seis viviendas (V-1, V-2, V-3, V-6) sólo obtienen el mínimo 17% de 
eficiencia y las otras dos (V-8, V-9) un 3 4 y 25% respectivamente, lo cual representa 
la eficiencia más baja de (as variables. Las otras cuatro del medio físico, en orden de 
menor a mayor eficiencia son la vegetación, la temperatura, el viento y la 
localización, cuyos rangos f luctúan principalmente entre 3 0 y 50% de confort (ver 
gráficas en capítulo anterior), lo cual nos habla del bajo porcentaje de eficiencia de 
las viviendas con su medio físico, prácticamente ignorado ó sin interactuar con él. 

De las otras tres viviendas, V-4 obtuvo un promedio global de eficiencia del 62%, V-
5, 52%, y V-7 52%, lo que nos indica niveles de confort con relación al medio físico 
muy regulares, a pesar de cambiar las condiciones de las viviendas, su status y sus 
sectores. Las variables complementarías del medio físico (asoleamiento, vegetación, 
temperatura, v iento y localización) mantienen porcentajes similares con las viviendas 
seleccionadas del bloque anterior. Ver gráficas en págs. 268-270 . 

En relación a las variables provenientes del ámbi to construido, destaca la variable 
de servicios pr imarios por su porcentaje de eficiencia, no así las correspondientes a 
contaminación, diseño de la cualidad espacio-forma, así como el aspecto socio-
cultural, los cuales se mantienen entre los índices bajos y regulares 
(aproximadamente 17 a 50 %), lo que nos señala un comportamiento de 
parámetros de eficiencia-confort muy similares a los ejemplos principales ya 
señalados, a pesar de no ser viviendas con características similares. 

Salvo un incremento en los porcentajes de la evaluación global, su comportamiento 
• tanto de las variables del medio físico, como las provenientes del entorno 
construido- se manif iestan con patrones de eficiencia parecido. 

El modelo se complementa con la determinación de matrices de correlación de 
variables l imitantes, teniendo como productos los diagramas de relación, los flujos 
más importantes, y lo determinación de rutas más críticas (en la mayoría de los 
casos resultaron críticas las variables del medio físico). Finalmente se realizó un 
concentrado de variables limitantes de la matriz de correlaciones, donde se 
especifican las l imitantes más significativas de las variables. 


