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PROLOGO 

Al llegar a concluj,r una primera fase de nuestros estudios de arquitectura y
despu~s de una árdua investigación, te entregamos a tí, compañero o profesor
de arquitectura, los resultados de la presente investigación. Hemos de decir 
te que en esta tesis no hallarás la soluci6n absoluta al problema de la vi--: 
vienda, más bien encontrarás una serie de criterios y experiencias. Es nues
tra intención fundamental hacerte tomar conciencia de este problema, cuya gra 
vedad hoy padecemos, v tratar de que contribuyas con tus aportaciones persona 
les a la solución del mi.smo. -

Compañero estudiante: 

TG que principias la carrera de arquitectura, o que tal vez te encuentres en-
la plenitud de ella, debes saber lo que a tí, como futuro arquitecto, te espe 
ra. Es una obligación que has adquirido por haber elegido esta carrera, el a 
portar todo tu esfuerzo para ayudar a la soluci6n ele un problema de tal magnI 2 
t~. -

Compañero profesor: 

Obligación tuya es poner en práctica todo lo que aquí consideres importante.
Debes despertar en tus alumnos la inquietud por conocer y tratar de resolver-
este problema. Otorga todos tus conocimientos y experiencias, pues son las -. Jlll ·. · ·. 
Gnicas armas con las que verdaderamente se resuelven las cosas. Nadie más -- flll"' 
que ta, sabe lo difícil de este asunto. 
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INTl'tOOUCCION 



l N T R o D u e e I o N 

~l problema de la vivienda popular en M6xico nos remite a un concepto estu~ 
diado desde las más diversas perspectivas• ideol69icas, políticas, socia~
les, económicas, constructivas, etc, En este trabajo abordaremos l,a proh~e 
mática a travGs de diferentes enfoques, Destacaremos una estructura de in: 
vestigaci6n que nos permite hermanar lo te6rico con lo p¡;áctico, 

Es frecuente soslayar los aspectos te6ricos de la arquitectura, en cuanto -
que la tecnología y lu ciencia actual se encuentran desvinculadas de la con 
dici6n humana, siendo rrocuentc la (alta de unil. verdade¡;a comprensi6n del ;: 
usuario , dando por resul t'.ndo que la nrqui tectura se escape de la escala hu
mana y más adn, resulte muy lejana a sus necesidades y costumbres. 

Sin embargo, nuestro país se encuentra en una Gtapa de bdsqueda de una tec
nología y de una ciencia propias, cuyas caracteristicas determinaremos tan
to tGcnicos como profesionales de la construcci6n. Por eso, es muy importa~ 
te vincular la ciencia y la tecnología con ol hecho existencial humano, es 
decir,debemos conocer los hábitos, costumbres y carrncias reales del usua-
rio, para as! poder lograr que el arquitecto se conciba il s{ mismo corno un -
productor de obras para el ser humano y no como un productor de simples ob
jetos fríos,de escasa acoptaci6n y poca permanencia. 

El arquitecto debe empezar por comprender la condición humana y sus difererr 
tes posibilidades de manifestación. De ninguna manera debe comprenderla co 
mo un. hecho meramente t6cnico, ya sea aplicando la ciencia desvinculada del: 
hacer humano o negando las manifestaciones del desarrollo hist6rico del ho!)l 
br~. 

La naturaleza humana es mdltiple y compleja, y,en esta diversidad de posib! 
lidades, se incribe el problema de la vivienda popular, el cual emerge como 
uno de los proplernas mas graves al que se enfrenta no sÓlamente MGxico, si
no el mundo entero, fundamentalmente por los altos grados de complejidad so 
cial y técnica necesarios para alcanzar su soluci6n. 

Los objetivos principales de esta invPstigaci6n son los siguientes~ 
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l. - Ser un dooume11to que permita áctuaiizar y conocer ei Problem¡¡, de Vivienda 
en México, · 

2.- Proponer el documento elaborado como apoyo didactico, tanto para ol est~ 
diante como para el profesor de arquitectura, 

3.- Propiciar que el consultor adquiera conciencia del problema nabitacional 
actual. 

4.- Dar a conocer la existencia de otros sistemas alternativos de construc-
ci6n popular apropiados, que permitan mayores ventajas respecto a los -
sistemas usuales, 

5.- Expresar una serie de reflexiones que pudieran ayudar a la soluci6n de -
· este problema. 

La presente investigaci6n se ha dividido en los siguientes cap!tulos, cuyo - 5 
6rden permitirá hacer más accesible la comprensión del problema~ 

A). Causas principales del problema de la Vivienda Popular en México. 

B). Soluciones Institucionales al Problema Je ln Vivienda 

C). La Industrializaci6n y·la Prefabricaci6n en México, aplicadas a la vi~ - .·· .¡j _' 
vienda. r 

D). Tl!cnicas Constructivas Aplicables a la Vivienda Popular 

E).. Autoconstrucdi6n 

F). El Diseño y la Vivienda Popular, 

G). Respuestas Populares al Problema de la Vivienda, 

H) , Conclusiones 

... 



En el capítulo "A" exponemos siete puntos quo consideramos principales y que 
inciden de alguna manera en el problema de la vivienda popular, 

En el capítulo "B" se hace referencia al trabajo realizado por las institu-
ciones gubernamentales más importantes encargad¡¡s de la producci6n de vivien 
da, se presentan tablas estádisticas, y se trot& de segui~hasta donde fue: 
posible1 11n 6rden cronol6gico de aparici6n de cada una de las Instituciones -
que se mencionan. Así mismo se anex6 un apartado que habla con respecto a • 
lo que ha sucedido con la vivienda en arrendamiento, 

En el Capítulo "C" se expone de. manera general el avance que existe en la ··
Industrializaci6n de la vivienda en Mllxico y lo incosteable que puede resul· 
tar actualmente este proceso, 

En el Capítulo "D" damos a conocer tllcnicns constructivas que escapan del ·
marco usual, pues con materiales como el cemento, varilla y tabique se propo-
nen otros tipos de solución mas económicos con res¡;iecto a los usados actual· 
mente. Se propone el rescate de algunas tllcnicas tradicionales como el adob~ 
As! mismo se presentan tllcnicas ecol6gicas aplicables a la vivienda popular,. 
tales como la producción de biogas y la construcción de calentadores solares, 

En el Capítulo "E" exponemos un panorama históriro de la autoconstrucci6n y el 
diferente carácter que ha tomado actualmente, Por otra parte, hacemos una -
serie de críticas a los organismos que se han encargado de abordar este pro
blema, y a las enormes diferencias que hay entre los conceptos de planifica-
ci6n de la antigUedad y los de la llpoca contemporanea, 

En el Capítulo "F" !lacemos mención de la necesidad de contemplar nuevos enfQ 
ques de diseño. En este apartado, como en el anterior, recurrimos a una vi· 
sl6n hist6rica y filosófica para un mayor entendimiento del tema. 

En el Capítulo "G" hacemos referencia a una serie de respuesta que ha dado -
el pueblo para solucionar su problema de hábitat, se mencionan las colonias• 
Rub6n Jaramillo y Francisco Villa en M~xico, la Arquitectur~ Guerrillera( y~ 
la casa comuna para obreros. La :ínp:>rtancia de este capítulo estriba en la -
toma de conciencia y la capacidad de organizaci6n que puede obtener una com~ 
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nidad popular para resolver·su necesidad de viviendil. 

La orientación de la tl!sis tiene dos caracter!sticas fundamentales: · Un ca
racter informativo, que se hace indispensable para el entendimiento del pro
blema, y un carácter direccional, en el cual hacemos una crítica a las solu
ciones que se han venido dando. Posteriormente presentamos un conjunto de
alternativas para ayudar a resolver el problema de la vivienda. El caracter 
direccional queda asentado en la propuer.ta de desarrollo de tres actividades 
fundamentales: 

Una nueva actitud diseñadora, que conciba espacios comunales y que pretenda
reducir los costos de construcción e instalaciones. 

Nuevas técnicas constructivas aplicables a la vivienda popular que impliquen 
bajos costos. 

Fomentar una actitud autoconstructiva, principalmente en grupos organizados -
7 que permitan una mejor comunicación entro el arquitecto y el usuario, 

El capitulo "H 11 presenta una serie de reflexiones ool equipo de trabajo que in-
tentan propiciar la inquietud por continuar la investigación para resolver -
el problema de la vivienda popular en México. 

Es necesario señalar que en la comunidad del taller José Revueltas, de la fa 
cultad de Arquitectura de la UNAM, existe un espíritu de colaboración entre= 
los diferentes integrantes de la misma, y el conocimiento se considera patri Jiil 
m6nio coman. Es por la razón anterior, que algunos de los criterios y pro-= #' 
puestas que se explican en la presente tesis han servido ya corno fundamenta " · . 
ci6n del marco teórico-conceptual de otras tesis de licenciatura. Tal es el ea 
so de la tesis intitulada 11 Refugio en Alta Pendiente", presentada en este -= 
mismo taller. 
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CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA POPULAR EN MEXICO 

Los puntos que a continuaci6n se desarrollan, forman parte de las razones --
principales que generan o que incrementan el problema do la vivienda popular, 
Flmdélll'Cntalrrento en el área urbana. Cabe aclarar que estas causas nunca actaan 
independientemente, sino que todas ellas se interrelacionan actuando simultá
neamente, para incidir en el problema habitacional que vivimos hoy en d!a. 
Por esto, el orden que se si9ue para la descripción de estas causas no impli
ca un grado de jerarquía, ya que definirlo es casi imposible. 

N6tese que la mayoría de las causas que generan este problema tienen rafees a 
nivel social y económico, en las cuales el arquitecto ve limitado su campo de 
acci6n, por lo que su tarea consiste actualmente en la concepción del tipo de 
vivienda en donde se procura racionalizar los costos. Sin embarqo, consi.dera 
moa que el arquitecto no podrá dar una solución total y def initi~a, ya que ~i 
ta sólo se dará en la medida en que todas y catla una de las causas siguientes 
sean salvadas: 

l. El fenómeno de las migraciones internas y lit tendencia a la concentración 
en loa polos de desarrollo. 

2, El alejamiento entre el alto costo de la vivienda (encarecimiento de mat~ 
riales y equipos de construcción) y los medios de subsistencia de la mayor!a
de la población (bajo nivel adquisitivo). 

3. El índice demográfico con que cuenta el país. 

4. La dependencia cultural en la que se mantiene a la mayoría de la pobla--
ci6n. 

5. El desplazamiento de capitales hacia inversiones más seguras que la vi--
vienda popular. 

6. El considerar la vivienda como una mercancía y no como un bien social. 

7. La actitud conservadora del diseño. 
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1. EL FENOMENO DE LAS MIGRACIONES INTERNAS Y LAS TENDENCIAS A LA CONCENTRA-
CION EN POLOS DE DESARROLLO. 

Este fen6meno es considerado actualmente como un problema comdn, sobre todo -
en·los países dependientes como el nuestro. Este fen6meno empieza a ser no
torio en México a ra!z de la Revoluci6n de 1910 cu¡¡ndo, al reestablecerse la
paz, la mayoría de los pobladores urbanos provenientes del medio rural, no re 
greearon a sus lugares de origen. A partir de entonces iniciamos una nueva e 
tapa de desarrollo socio-econ6mico, cuya manifestación se ha convertido en -= 
las causas mediante las cuales las ocupaciones agrícolas están siendo reempla
zadas por las ocupaciones urbanas. Las causas que generan el fen6meno de las 
migraciones, son las siguientes: 

l. l. Nuestra dependencia tecnol6gica, econ6mica, poli tic a y hasta en los es
tilos de vida, cuya consecuencia más evidente es la concentraci6n de todo ti
po de desarrollo y crecimiento econ6mico s6lo en las grandes ciudades. 

La mayoría de los inmigrantes consideran al trabajo urbano superior en cuanto 
a que está mejor remunerado y físicamente es menos agotador. Además, están a 
lejados de las calamidades e inclemenr.ias de la naturaleza. Este razonamien=
to opera, aun cuando las fuentes de trabajo a la¡: que tienen acceso en la ci~ 
dad son las más bajas en la escala ocupacional. (1) 

1.2. La brtsqueda de un acelerado desarrollo, tendiente a una industrializa-
ci6n del país ocurrida en ~pocas pasadas, provoc6 la unificaci6n del mercado
interno, suscitando mayor dependencia de las regiones más remotas y menos de
sarrolladas, a tal grado. que la migraci6n se ha considerado como una tenden-
cia inherente al proceso de industrialización. 

Uno'de los principales objetivos que se oan planteado las políticas económi-
cas de los rtltimos gobiernos, ha sido el amplio apoyo y protecci6n a la indu! 
tria por medio de estímulos fiscales, financiamiento prtblico y la creaci6n de 
una infraest~uctura adecuada. 

(1) CFR. M:mtrifio, Jorge. Los Pobres de la Ciudad en los Asentamientos Espontáneos, Siglo • 
XXI, México, 1981. ' 
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1.3, La proliferación de las v!as de comunicaci6n entre el campo y la ciu~
dad propició el incremento de la atracción citadina, como resultado de la -
concentraci6n de la educaci6n, centros de salud, administración y entreteni
miento. Por ejemplo, en la ciudad de M6xico, actualmente se concentra el -
20% de la población del pa!s, el 44% del producto interno bruto, el 52.15% -
de la población industrial, el 54,7% de los servicios y el 45.7% de las ven
tas del comercio. (1) 

1.4. La monopolizaci6n de la tierra. En años recientes, el 67% del capital 
agr!cola estaba en manos de sólo el 1.6% de los campesinos y actualmente e-
xiste un alto grado de concentración de la tierra, generando una marginali-
dad en el campo, lo cual impl ic6 que en 19 80 s6lo e 1 32% del campesinado era 
econ6micamcnte activo, un 35% estuvo sin trabajo y cerca del 21% trabajó 4 -
meses nl afio. La migración se convirti6 en una alternativa para el campesi-
no; ha sido ahora, una válvula ele seguridad poderosa, ya que proporciona es- ll 
capes a los que se encuentran insatisfechos en su lugar de origen. 

1. 5, El agotamiento de las tierras y su bajo rendimiento, asociado a la es
casa tecnología existente en la mayoría de nuestros campos de cultivo. 

1.6, La falta de inversiones adecuadas en el campo, ya que cada vez se han
ido reduciendo en comparaci6n con la inversi6n industrial. La inversitSn ex
tranjera y de bienes raíces tienden a abandonar al sector agrícola por consi 
derarlo decadente e inseguro, buscJndo mayores beneficios en las zonas urba::
nas, Los nuevos industriales se multiplicaron y fortalecieron con la protec 
ci6n gubernamental, pues el gasto pCiblico se <lirigi6 a apoyarlos con la cons 
trucción de carreteras, electrificación, educaci6n y servicios (por ejemplo; 
desde 1960 todas las carreteras conducen a la capital del país) , De esta ma 
nera, se di6 una inversi6n indiscriminada de recursos humanos y financieros=
entre los polos de crecim.i.ento. 

Entre las ciudades que reciben el mayor volumen de recursos, están México, -

(1) CFR. D,D,F,, Plan General de Desarrollo Urbano, México, 1980, 



Monterrey y Guadalajara (1), 

1.7. La pro~resiva tecnificaci6n que provoc6 un aumento constante de la pro
·ductividad agrtcola, que requiere cada vez una menor población para procluc!r
crecientes vol1lruenes de alimentos. 

1.8. La im4gen metropolitana distorsionada que propagan los medios de comuni 
caci6n, los cuales llevan a cabo una espectacular campaña de publicidad m1n a 
los rincones más alej ndos de la RepOblica, rlondo lo qua se anuncia y ofrece -
es una imágen rnntropolitana que se susLmta on la exhibición de altos niveles 
económicos y de consumo ilimitados, do sobreproducci6n y de la obtenci6n casi 
gratuita de un sinf!n de satiafactores, poro quo en la realidad est.1n fuera -
del alcance de las mayorías. 

1.9, La información, el contacto familiar o de ulg!in amic¡o, resultar/In deter 
minan tes para obtener alojand.ento y traba jo por el inmigrante, Di versos tra: 12 
bajos han demostrado que de un 70% a un 90% do los inmigrantes reciben ayuda-
de sus familinnrn o amigos. (1) 

Las causas mencionadas actclan sobre ln decisi6n del campesino de emigrar ha-
cía las ciudades, con la esperanza de lograr mayores ingresos, mejorar la edu 
caci6n de su familia, encontrar mejores servicios, dejando en ocasiones una = 
vivienda aceptable en el campo, pnra emprender lu gran aventura. 

Se estima que durante la década de 1970 a 1979 llegaron a la ciuuad de México 
2'800,000 inmigrantes. Esto significa que esta d6cada cont6 con un ingreso -
promedio de 778 inmigrantes diariamente. El 271 de la población nacional se
enc.uentra en tres ciudades, que son: M6xico, Monterrey y Guaualaiara. 

(1) Algunas políticas gubernamentales antcr iorcs estuvieron orientadas a evitar el alza del 
costo de la vida, principalmente en la ciudad de Mdxico, n trav6s del subsidio ele los servi
cios (trnnsportc, cducaci6n, alimcntaci6n, cte.), gcnNaado un mayor atractivo para el inmi
grante. 
(2) Montru1o, Jo.rge, Los Poln·cs de la Ciudad en los Ascntwnicntos Espontáneos, Siglo XXI, 
México, 1981, · 
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Los inmigrantes proceden, en gran parte, del sector más pobre del campesina
do. En una encuesta realizada con 264 familias de inmigrantes, se encontr6-
que aproximadamente la m.itad de 6stos llegan a la ciudad buscando trabajo,-
Cerca de un 30% viene acompañando al mnrido o al pndre. Dásicamento son j6-
venes, pues el 70% tiene menos de 25 años (1). Normalmente inmigran más mu
jeres c¡ue hombres, (dadn la existencia de una arnn cantidad de trabajos en el 
servicio doméstico y en otras nctividades del ramo de los servicioi;\ carecen 
de la capacidad necesaria para ingresar al sector urbano moderno de la econo 
m!a y al llegar a la ciudad no encuentran cabida en el mercado industrial : 
de trabajo, por lo que gravitan hacia el estrato de la subocupacf6n y el de
sempleo. Esto, aunado a lu capacidad de la ciudad pilra responder con la ve
locidad requerida a las necesidades de los inmigrantes, los obliga a ocupar
las viviendas más baratas y s61o pueden optar por loo tugurios y las vecinda 
des ubicadas en los centros de las ci11dades, o bien, invadir la periferia y: 
los intersticios del espilcio urbano, formilndo asentamientos irregt1lares con
precarias condiciones de ed.i f icaci6n y do servicios de infr¡¡cstruc tura, como 
son todos los asentamientos humanos irregulares. 

En estas colonias predomina el inmigrante rurul, cuyas condiciones de vida -
son de extrema pobreza, formando en la ciudud islotes rurales. 

Como es ldgico, este gran movimiento de personas genera un desequilibrio en
el lugar de destino,a la ecología, a los asentamientos humanos, a los patro
nes residenciales y se incrementa enormemente el déficit de vivienda. 

Entre las políticas de descentralizaci6n aplicadas por algunos pa!ses ac
tualmente industriulizados, nuestro país está considerando adoptar las si--
guientes: 

a) ,' Ofrecer incentivos a la industria para que se establezca en ciudades me 
nores, creando ah! nuevas oportunidades de trabajo. -

b) , Establecer nuevas ciudades pequeñas en las diferentes partes del terri
torio, localizadas adecuadamente, permitiendo aprovechar los recursos natura 
les de su regi6n, actuando como polos de desarrollo. -

(1) CFR, Lan-nitz Larissa A. de, Como Sobreviven los Marginados, Siglo XXI, México, 1981, 

14 



. 
c). Incrementar los atractivos culturales y sociales de las ciudades menores 
ya existentes, equipándolas al máximo en la medida que lo permitan las posibi 
lidades econ~micas, con el mayor nllmero de servicios e instalaciones. -

A pesar de estas medidas, la experiencia demuestra que la reduccü5n de la mi
graci6n interna ha sido muy pequeña, sin que se haya logrado modificar sustan 
cialmente la corriente básica. 

Los propios pa!ses socialistas que han intenta~o una polltica de desccntrali
zaci6n con sistemas de control mucho más fuertr~5, no han podido cambiar la -
tendencia metropolizadora. 

Sin embargo, se ha comprobado que mientras mayor sea el tamaño inicial de una 
nueva ciudad, mayor ser.1 su crecimiento futuro. 

El punto de despegue para una nueva ciudad, ne ha fijado en 30,000 habitantes 
como mínimo, para que fur1cione como un polo de atracci6n, Desde luego, el P!?. 15 
sible índice de crecimiento que alcance, no podrá ser comparado con la tasa -
que se registra actualmente en las ciudades principales. 

j 
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2. El'.. i\LEJAMIEN'rO EN'l'RE EL Af.TO COS'l'O DE Ll\ VIVIENDA (ENCl\RECIMIENTO DE Ml\
'l'ERil\LES Y EQUIPOS DE CONSTHUCCION) Y LOS MEDIOS DE SUBS!S'l'ENCil\ DE LA -
MAYORIA DE LA POBLACION (Dl\JO NIVEI, ADQUISITIVO) , 

Conforme pasa el tiempo, el alto costo de la vivienda y el bajo nivel adqui
sitivo se alejan cada vez más uno del otro. Por un lado, la capacidad de -~ 
compra del sector asalariado se reduce cada vez ml1s y sus ingresos, que en -
muchas ocasiones están por debajo del salario m!nimo, se hacen más insufi--
cientes para satisfacer sus necesidades brtsicas impidiendo, por lo tanto, la 
adquisici6n de una vivienda digna. 

Por otro lado, el alza inmoderada de los precios ele los materiales de cons-
trucci6n, propiciada por la conflictiva economía actual, impone a los produc 
tos de construcci6n n1<1s altas cotizaciones conforme pasa el tiempo. -

La exagerada oxplotaci6n a la que es sometida la poblaci6n do escasos recur-
aos, cuyo salario es exiguo para mantenerla on los niveles m!nimos de exis-- 16 
tencia, la obligan en ocasiones a vivir en condiciones infrahumanas y hace -
imposible la adquisici6n de una vivienda digna. (1) 

Las desigualdades econ6micas y sociales, caracter!sticas del modelo de desa
rrollo del pa!s, pueden expresarse en el ingreso. El Banco de México señal~ 
baque en 1975, el 50% de la población recib!a el 13% del ingreso de toda la 
sociedad, Esto muestra la clara tendencia a la concentraci6n de las percep
ciones en los sectores de ingresos más altos. 

Ahora se hace más evidente la falta <le un empleo adecuadamente remuneraao, ·- ~Jl~.1 

aumentan las altas tasas de desocupación y subocupaci6n. (2) ,,_ri 
(1) "En 1947, s6lo 2 .3t de la población de la Ciu<lnd <le M6xico habitaba en los llamados ase!!_ 

tamientos populares; entre 1956 y 1960, estos crecieron con una tnsa del 42\ anual. Así, en· 
1976, cerca del soi ele la población de la capital vivía en colonias populares, que ocupaban ya 
el 64t del área urbana". Stolarsky Nocmr, La Vivienda en el D.F., D.D.F., 1982. 

(Z) A este fenómeno no es ajeno el arquitecto quien, como otros profesionales, frecuentemente 
se encuentra subempleado, · 



Los desempleados y subempleados cumplen una función regul¡¡dora del ~al~x:io;
si no estdn conformes con lo que reciben, se cambian por otros desempleados
con gran facilidad. As!, el progreso de un sector se explica en buena medi
da por el atraso de otro. Se hace m~s común la especulacidn y el encarecí-· 
miento de las herramientas y materiales de construccidn, que en los Oltimos
años han aumentado más rápidamente que el !ndice general de r:irecios¡ tan s6-
lo de marzo de 1902 a marzo de 1903, la construcci6n se encareci6 en un 94% 1 
según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria do la Cona 
truccidn (C.N.I.C.). -

Estos factores provocan una desvinculaci6n entre el al.to costo de la vivien
da y· los medios de subsistencia precarios del 60% de la poblacid:-1 que lucha
por obtener techo, empleo·, comida, etc. ( 1) , La dependencia ccon6mica, pol! 
tica e ideológica, emerge como un factor determinante que acelera la crisis: 
de lo mencionado anteriormente, 

Ante la imposibilidad de convertirse en demandantes solventes, la mnyor!a de 
la población resuelvo su necesidad de habitaci6n mediante unn serie de far-
mas, cuya caraoter!stica general es la de no reunir las condiciones m!nimas
de habitabilidad socialmente necesarias, tales como: vecindades, ciudades -
perdidas, tugurios autoconstruidos en lotes invadidos o en fraccionamientos
ilegales y mediante otras maneras similares, La escasa capacidad de adquisf 
ci6n de materiales "autorizados" por el gobierno para edificar, provoca la u 
tilizaci6n de materiales poco convencionales y de desperdicio. -

El encarecimiento de los materiales y equipos de construcci6n depende, en -
cierta medida, del grado de sofisticacidn de la industria. Por esto, no ae
considera conveniente la adopción de normas y productos extranjeros, que noM 
hacen más que elP.var los costos de la viviencln, haciéndola accesible sólo a~ 
las clases medias y altas, y para el reato de la poblaci6n se vuelve difícil 
la adquisic~6n de una vivienda decorosa. 

Para aliviar este problema, es necesario promover la utilizaci6n de materia
les locales. para evitar las importaciones y utilizar en forma óptima los re-

(1) CFR, Montaño Jorge, Los Pobres de la Ciudad en lós Ascntamierttos Espont5neos, Siglo XXI, 
México, 1981. · 
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cursos naturales. Las tecnolog!as tradicionales deben rescatarse, en la me
dida de lo posible, ya que contienen gran sabiduría respecto al manejo del -
medio ambiente y de los materiales. Estas tecnologías deberrtn adaptarse o a 
decuarse a los patrones culturales locales. Es necesario observar que la iñi 
portaci6n de tecnologías manifiesta, en muchos de los casos, la adopción de= 
normas y criterios que corresponden a las condiciones económicas y cultura-
les de los países desarrollados, las cuales, aplicadas en paises como el nues 
tro, producen serias disfuncionalidades, -
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3, EL INDICE DEMOGRAFICO CON. QUE CUENTA EL PAIS 

Cqnforme pasa el tiempo disminuye el !ndice de mortalidad, gracias al mejora
miento en los servicios e instalaciones de salud, sanidad y médicas, logrando 
también que el promedio de vida suba, de 30 años considerado hace poco más de 
medio siglo, a más de 60 estimado actualmente. Asimismo, se ha logrado pro-
longar la longevidad en los ancianos. (1) 

Las tasas más altas de nacimiento ne encuentran en los pa!ses más pobres. En 
la ddcada de los afias 70's se promedi6 un !ndico c~l 3,4% 1 que actualmente es 
de 2.9% (debido principillmonte a un intenso programa de planificaci6n fami--
liar), adn asi, sigue siendo una tasa alta si so compara con el 0,8% que exis 
te en Europa Occidental, · -

En años rec.ientes, este incrcment:o natural de la poblac.i6n citadina ha desem
peñado un papel más importílnte en el crecimiento urbano (dos terceras partes) 
que la migraci6n rural (una tercera parte). 19 

( 1 ) TASAS Dll NATAl.lllAil Y ~r.lRTALTllAD (1!140 • 1980) 

1940 1950 1960 1970 1978 1980 

Natalidad 44.6 45.6 46.1 44,2 38,0 34.4 
Mortalidad 23.4 16.1 11. s 1 o .1 8. 5 7.5 

Crecimiento 21. z 29.~ 34,6 34 .1 29,S 26.9 natural 

Tasas de natalidad: nacimiento por cada 1000 habitantes 
Tasas de mortalidad: defunciones por cada 1000 habitantes 
Crecimiento natural: diferencia entre natalidad y mortalidad 

SEDUE, Resumen de Actividades 1976-1982, México, 1983 (B:mco de Datos) 

' 



La alta tasa de crecimiento demográfico actual trae consigo un alto !ndioe -
en la. demanda de vivienda, que está muy por encima de la capacidad de. oferta 
al respecto, por ende, la demanda crece año con año, a tal grado, que se con 
sidera que cada año surgen más de 600 mil nuevas familias que necesitan un : 
techo. La Subsecretar!a de la Vivienda, dependiente de la Secretar!a de De• 
sarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), ha previsto que para 19BB el déficit po
drá llegar a casi 4 millones de viviendas y que una gran parte de la pobla-
ci6n. permanece actualmente al margen de las posibilidades reales de mejorar
su viviendq r 16gicamente son las clases econ6micas débiles lns más afectadas. 

Aun cuando el área metropolitana. ele la ciudílll de México (poco más de 1000 km2 ) 
representa una parte m1nima del territorio nacional, ésta concentra más de u 
na séptima parte de la poblaci6n nacional (aproximadamente 15 millones de ha 
bitantes) (1), que origina graves carencias, entre las que se encuentra la: 
vivienda. 

Siete millones de estos habitantes viven en los llamados cinturones de mise
ria, por lo que el 70% de la poblaci6n no cuenta con una vivienda digna. 

Los efectos de la explosi6n demográfica se ven multiplicados por la concen-
traci6n de una creciente poblaci6n en espacios cada vez más reducidos y cuyo 
escenario son los centros metropolitanos. 

(1) COWICTT; 'Infol'll\aci6n Cienttfica y Tecnoldgtca, mayo de 1983, Vol. s, n(b¡¡ero so. . ' . 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL, NUMERO DE FAMILIAS, PERSONAS SOLAS · 
Y PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA · 

AflO 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

POBLACION TOTAL 
HABITANTES 

16' 552, 722 

19'653,552 

25 1796,017 

34'923,129 

50 1694,590 

69 1346,900 

TASA DE CRECIMIEN'l'O TOTAL DE FAMILIAS 

-- 4'158,975 

2.12 41806,413 

2,95 5'965,810 

3.46 6'784,093 

3.41 10 1 323,366 

:;¿. 9 -- -
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4, LA DEPENDENCIA CULTURAL EN QUE SE MANTIENE A U\ MAYORIA DE LA POBLACION 

El sistema actual fomenta, a través de todos los medios de comunicaci6n posi
bles, una serie de valores que corresponden a patrones foráneos generados por 
la dominaci6n social, econ6mica, política y cultural que envuelven a la pobl~ 
ci6n. 

se inculca, ante todo, un espíritu individualista y se frena el colectivismo, 
provocando una crisis en el espíritu de solidaridad de las clases más despro
tegidas, a través de fomentar en 6stns una ideología individualista y señalán 
deles como dnica soluci6n a su problema, la construcci6n de su vivienda pro-= 
pia y aislada, cuyo sistema de signos reproduce (dentro de las limitaciones -
materiales y econ6micas) los c6digos inherentes a las urbanizaciones de los -
grupos de poder. De esta manera, la tipología de la casa adquiere gran impor 
tancia dentro del sistema de valores individualistas. -

El patr6n cultural de la poblaci6n de escasos recursos se manifiesta en una -
fuerte resistencia al cambio de forma de vida. Estas personas se niegan a -
cambiar su manera de comportamiento, no son capaces de entender otra forma de 
vida y frenan, en cierta medida, la aparici6n de un nuevo enfoque de vivien-
da, por lo que limitan el posible desa~rollo o cambio de ésta. 

Para la mayoría de estas familias, la erogaci6n necesaria para la adquisici6n 
de una vivienda adecuada (en el caso de que tuvieran capacidad econ6mica para 
ello), no es considerada como una acción prioritaria frente a otros satisfac
tores, como son el autom6vil o la televisi6n, a los cuales presenta el siste 
ma econ6mico actual como una necesidad, por lo general individual, encadenán: 
dolos a un objeto (mercanc!a) y dejando a la vivienda en un nivel secundario
de necesidades. 

De esta manera se generan altos grados de enajenaci6n que nos inclinan hacia
la adquisición de art!culos supérfluos y que, segdn nuestro sistema actual, -
son de "prestigio" frente a la sociedad, 

La clase dominante impone as!, un estancamiento cultural y educativo, sobre -
todo en los grupos socia!es de medios y menores ingresos, propiciando indire2 
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tamente el vandalismo imperante en algunas urbanizaciones (deterioro de las -
áreas sociales, destrucci6n .del equipamiento urbano y de áreas verdes, etc.), 
Asimismo, se ha provocado que el arqu1.tecto se deba conformar con la éoncep-
ci6n de casas individuales. 

El problema de las familias que viven en un estancamiento cultural, no podrá
ser resuelto a base de la sustitución de sus viviendas actuales por nuevas -- · 
construcciones, puesto que dichas viviendas, aun con deficiencias e inadecua
ciones, satisfacen precariamente la necesidad habitacional. Además, en su ma 
yor parte son propiedad de sus habitantes y son consideradas como una fuerte: 
inversión y esfuerzo por parte de los mismos; constituyen prácticamente su -
Onico patrimonio. 

23 
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5. EL DESPLAZAMIENTO DE CAPITALES HACIA INVERSIONES HAS SEGURAS QUE LA VI-
VIENDA POPULAR. 

El deseo de un alto beneficio econ6mico a corto plazo, provoca que los gran
des capitales se desplacen hacia inversiones más atractivas que aseguren ma
yores ganancias. La vivienda popular ha desaparecido dentro de los planes -
de inversi6n del capital, Pr~cticamente no existen programas de financia--
miento para resolver el problema. 

Los banqueros y los grandes empresarios no ofrecen ningtín tipo de apoyo f i-
nanciero a los sectores más necesitados, dadas sus características de insegu 
ridad econ6mica. l\dcmás,. aqu~llos no están preparados para actuar bajo con: 
diciones diferentes con las que operan normalmente, 

La vivienda para alquiler como forma de inversi6n, tiende a desaparecer en -
favor de los condominios. El capital privado s6lo encuentra en la construc- 24 
ci6n de apartamentos de lujo (condominios), para los grupos de ingresos. me--
dios y altos, la posibilidad de recuperar con mayor rapidez la inversi6n rea 
lizada, más un alto índice de ganancia. A pesar de que en algunos casos, _: 
los alti-bajos econ6micos llegan a poner en crisis esta carrera especulati--
va. 

Los sistemas financieros actuales no quieren enfrentar. a la realidad econ6mi 
ca y social de los sectores de más bajos ingresos, loe cuales no son conside 
rados como sujetos de crédito por no ofrecer ninguna garantía. -

El posible financiamiento que ofrece alguna instituci6n ptíblica o privada, • 
en materia de vfvienda, se dirige s6lo a aquellos grupos de ingresos mayores 
a Ios mínimos, cobr~ndoles altas tasas de interés. 

La mayoría de los créditos de las instituciones internacionales que financian 
la vivienda .se orientan s6lo hacia inversiones que ofrecen todas las garan--
t!as comerciales para los países donde se aplican, Hasta el apoyo internacio 
nal favorece a los grupos de ingresos medios y al tos, quedando as! la mayoría 
de l~ poblaci6n sin este.tipo de posible beneficio, Por ejemplo: 



Los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Oesarrollo, están suje 
tos a las peticiones expresadas ror aquellos pa!sos cuyos responsables del de: 
sarrollo econ6mico desv!an todo su apoyo hacia otras actividades, por no con
siderar los asentamientos humanos como una prioridad. 

' El Estado encamina as!, los escasos recursos cxistentes,provenientes, tanto -
del exterior como del interior (impuestos), hacia otro tipo de inversiones, -
tales como la infraestructura urbana, el ejército y la polic!a, que a fin de
cuentas son instrumentos de control social. La vivienda popular ocupa los rtl 
timos lugares en la escala de necesidades sociales, reduci6ndose al m!nimo e! 
aporte estatal a la sol11ci.6n del déficit hnbitacional. Por ejemplo, en la dé 
cada de 1960, México s6lo dedic6 el 4% de los egresos del gobierno para el fI 
nanciamiento de las viviendas de bajo costo. Es necesaria una adecuada prom5 
c16n de los recursos y actividades de los diferentes organismos, tanto ínter: 
nacionales como nacionales, g11e se relacionan con este tema. 

~ 

Actualmente la construcción de vivienda pílra arrendamiento no es considerada- 25 
un buen negocio y, por lo tanto, no es financiada. Sin embargo, en 1970 cons 
titu!a el 33% de la vivienda en el Distrito Federal. 

En los últimos años, por deterioro de la rentabilidad de las viviendas desti
nadas a ello, ha cesado su construcci6n, y nadie se siente suficientemente e! 
timulado para financiarla. 

Ultimamente, la Confederaci6n de Trabajadores de México (C.T.M.), se pronun-
ci6 porque la Banca, ahora nacionalizada, Unancie la construcci6n de vivien
das de interés social, ya que ésta cuenta con recursos que puede destinar pa
ra resolver el déficit habitacional, puesto que el ritmo de construcci6n de -
los organismos oficiales es insuficiente y hay gran cantidad de sindicatos -
que 'al año tienen apenas 2 6 3 casas para sortear entre sus agremiados, lo -
cual no resuelve en lo más m!nimo el dt'.ificit, (1) 

(1) O.E.M.; El Sol de México (E<lici6n del ~k!diodfo), sábado 16 de julio de 1983, pdg. 6. 



6, EL CON~IDERAR L/\ VIVIENDA.COMO UNA MERCANCIA Y NO COMO UN BIEN SOCIAL; 

La vivienda, al igual que casi todos los objetos producidos por el trabajo -
humano, adquiere un doble valor; primeramente un valor de uso, el cual de-
terminar~ posteriormente un valor de cambio. El valor de uso se adquiere -
cuando el objeto producido satisface alguna necesidad humana (física o psi--

. quica), individual, familiar o colectiva, real o ficticia1 el valor de cam-
bio lo asume cuando esta necesidad exige y justifica su producci6n indivi--
dual de libre especulaci6n y regido por los costos del mercado, amortizacio
nes, intereses, etc., que permiten la recuperaci6n y la multiplicaci6n del -
capital invertido, Considerado as!, el objeto de vivienda se compra y se -
vendo libremente en el morcado y pasa a ser una mercanc!a supeditada a las -
maniobras especula tivaa de los propietarios de terrenos, empresas constructo 
ras, inversionistas, etc, -

Desde la época Porfirüma se formaron grandes compañ!as do bir.nes ra!ces que 
frecuentemente mantenían la tierra ociosa, con ol anico prop6sito de obtener 
beneficios a mediano pi.azo. 

En la ciudad de México, el suelo urban0r es un recurso escaso y la auperf icie 
utilizable para vivienda est~ limitada aproximadamente a unas 330 has. Esto 
genera un alto déficit, convirtiendo a este rublo en motivo de especulaci6n, 
al generar un ascenso en el valor de la tierra. Asimismo, esta especulaci6n 
urbana provoca que el poblador de escasos recursos opte por la invasi6n de -
terrenos y por la autoconstrucci6n de viviendas con materiales de desecho. 

La especulaci6n del suelo y al crecimiento no planeado de las áreas urbanas ~ 
con~ucen a un uso ineficiente de la tierra urbana y a la urbanizaci6n de tie
rra agr!cola. 

Dada la escasez de tierra disponible en el mercado, generada por su manejo es 
peculativo,· las autoridades se ven obligadas a promover sus conjuntos de vi-= 
viendas en áreas alejadas del centro de la ciudad y no inclu!das en sus áreas 
de desarrollo. 

Actualmente, las relaciones mercantiles en la sociedad capitalista son de in~ 
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tercambio medido por el dinero. El objeto vivienda se ofrece a un consumi-
dor solvente y no a un consumidor necesitado. Si el individuo s61o posee su 
necesidad, no podrá tener acceso a la mercancfa. 

As!, la poblaci6n de escasos recursos se somete a las alternativas ofrecidas 
por los especuladores: solares, vecindades, casas de alquiler y bloques es
tereotipados de los apartamentos. Iia falta de una efectiva planeaci6n urba·· 
na ha dejado en manos de un grupo pri vilogiaclo el acaparamiento de la tierra. 
De esta manera, se monopoliza por la minoría que cuenta con el poder adquisi
tivo, para luego encarecerla artificialmente a futuro. Por ejemplo, a través 
de la constrncci6n de vías principales de comunicaci6n, como son: periféri--
cos, ejes viales, etc., que s6lo se encargan de reactivar el costo del suelo
y el mercado de la tierra .. 

La llamada vivienda de interés social está supeditada al beneficio econ6mico, 
a la especulaci6n, y a una dem¡mda irregular, por lo que no depende del con-
trol comunitario con una utilidad social, pues esta vivienda no es concebida-
en términos de un servicio del Estado que responde a una necesidad social, co 27 
mo lo son el transporte y la salud. -

Mientras la vivienda sea considerada como una mercancía (valor de cambio) y -
no como un bien social, seguirá siendo inaccesible para los grandes sectores. 



7, LA ACTITUD CONSERVADORA DEL DISEflO 

El sistema actual, al considerar la vivienda como una mercanc!a, establece l! 
mites estrictos en ln determinaci6n de la misma, e invalida las experiencias= 
creativas e innovadoras que no est6n dirigidas a resaltar los atributos simb6 
licos que identifican a la vivienda como un status social o econ6mico. -

El diseño, como práctica, está enmarcado fundamentalmente por el modo de pro
ducci6n en que so desarrolla, por tanto, el diseño corre el riesgo de conver
tirse en un instrumento más de quien ejerce el poder. 

Las estructuras legales y administra ti vas ( reg lamcm tos, planes reguladores, -
etc,), impiden el de~arro~lo a la creaci6n de proyectos que propongan activi
dades o costumbres que se salgan de lo estableciclo, 

Esta act:í:tud provoca 111 copia de prototipos pre -p~;tahlecidos que, por lo gene 
ral, acarrean un alto costo, t,1nto econ6mico -~01110 social. Por esn, cuanclo se 
aplican eRtos prototipos como soluci6n de viviend<1 para la poblaci6n de esca
sos recursos, ocurre que la ocupaci6n definí ti va de las viviendas se realiza
por parte de las clases medias. 

A trav~s del dominio ideol6gico, se ha•generado en todofl los niveles sociales 
un deseo por obtener el tipo de vivienda que identifique a la clase en el po
der; por eso frecuentemente el aliento limita la actividad diseñadora del ar
quitecto y éste se ve obligado a copiar (en la medida en que la capacidad ec9_ 
n6mica se lo permite), el esquema de vivienda inclividualista que el cliente -
siempre ha deseado adquirir. 

Lo más cr!tico de esta situaci6n es que, en la mayoría de los casos, el arqu! 
teoto imita este esquema sin ser consciente de lo que está haciendo, y lo ha 
ce porque es lo ún:í:co que aprueban los reglamentos locales, porque es lo uni: 
co gue le demanda e impone el cliente y, además, la industria sólo produce P~ 
ra los prototipos ya establacidcn. Asimismo, la formaci6n académica del ar-
quitecto lo or:í:lla a continuar la reproducción inconsciente de dichos protot.!_ 
pos, coartando su capacidad innovadora. 
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En nuestro país, y en lo qué respecta al campo do diseño, se han adoptado me 
todos y técnicas de los pises centrales sin cuestionar los marcos teorices y 
las variables que los hac6n funcionales en osos contextos. monospreciandose
por e]emplo las técnicas locales que, mediante una reflexi6n cient{fica po
drían desarrollar una tecnología más apropiada para nuestras particulares -~ 
condiciones (1). Sobre todo en estos tiempos de crisis en los que el desa-
rrollo de la sociedad apunta como diciendo quo sólo van a poder sobrevivir -
aquéllos que tengan mucho dinero, o quienes dispongan del recurso del ingenio. 
En otras palabras, cuanto mayor sea nuestra capacidad de hacer por nosotros
mismos, mayores serán nuestra libertad e independencias (2). 

La escasez y alto precio de la mano de obra de loo paísus del centro provo-
can que sus diseños usen· el máximo de tecnología y capital. Por lo cual --
aceptar esa tccnologfa (c¡uc pretende si.empre imponerse en c~l mercado interna 
cional), en países pcrif6ricoR como el nuestro, provocíl una contradicci6n oi 

· la misma estructura del paf;:; ,ya que contamos con abundante mano ele obra a ba 
jo precio y medianamente calificada , Entoncus, los efectos inmediatos: 
de la adopción ele tecnologfas importadas :;on: El desempleo y la presi6n
social que lleva adjunta. 

Por esbo ))ensamos que, más que alta te<::nologia ,lo que requerimos para atacar
e! problema de la vivienda, es ul desarrollo de alternativas propias, de ~·
planteamientos innovadores dentro del diseño, de la consideraci6n de nuestra 
realidad nacional para derivar tecnología. De euta manera lograremos as{ s2 
luciones que armonicen dentro de nuestro propio sistema cultural, econ6mico
Y tecnol6gico, logrando en medida de lo posible un equilibrio entre los con2 
cimientos del pasado aun aprovechables y los productos e invenciones del si
glo XX 1suceptibles de mantenerse . 

• 
Despu~s de la Revoluci6n Mexicana, el país se cli6 a la tarea de su vida ind.!!_ 
pendiente y ya en los años 40 provocaba una expansi6n y crecimiento en mu~ -
chos campos, por ejemplo: la demanda de edificios era tal, que los pocos profe 
sionales del diseño que había se ocupaban mas en las labores de contrucci6n: 
que las de proyecto, ya que inclusive éste no resultaba importante para el -
cliente. De esta manera el diseñador sólo desarrollaba la técnica contructi 
va, descuidando la labor teórica proyectual. -
(1).- M.L.Gutierrez, J.S. de Añtuñano, E. fusseL y otros, Contra un úiscfto !~pendiente, M. 

fPit. Edicol, México, 1977 1 pag, 1g, · 
(2).- LLoyd Kahn, cobijo, Eclit. 11. Jllumc, España, 1981, Pag. 3 
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En los años 50 se suple esta deficiencin importando modelos teóricos prove-
11iente J?rincipalmente de Europa, y se aprenden y se aplican para un grupo -
minoritario y econ6micamente priviliglado, /lunado a eata importación teüri
ca, se adoptan de la misma manera sist'3Ms contructivos 1 eliminando así la -
posiblidad de buscar 11uevos m6todos y t6cnicíls idóneas para nuestra realidad 
(1) • 

Actualmente,nuestros grupos profesionales se forman bajo una visi6n cionti
ficista y tecnologista de las discipliníls, por lo que resultan más preparadoo 
dentro de una concepción t6cnica, que en unn te6rica y critica. 

Generalmente en México la actividad docente se imparte por profesionales que 
destinan una parte mínima de su tirmpo a lau u11iversidacles,raz6n por la cual 
las escuelas son un reflejo fiel de los conocimientos del campo profesionalr 
con la agravante falta de pr5.cticil ronl e implemcntaci6n materinl de sus pro 
yectos. Es comGn ver que el estudiante trabaje en despachos profesionales : 
desarrollando actividades secundarias del \¡abincte y no de práctica de cam~ 
po. Entonces el resultado es una educaci6n que proviene de la actividad pro
fesional sin el contacto aut6ntico con el trabajo pr&ctico y que por ende -
representa un acercamiento bastante abstracto a la labor profesional que re-
quiere nuestro país. · 

Cabe aclarar que esto ya se ha sill vado en el taller 11 Jos~ Revueltas 11
, de la -

!:ar.ul tad de Arquitectura de la UN!IM, con la adopción de ~'alleres Populares -
de Ei:tensi6n Universitaria, en donde los estudiantes ponen en práctica sus -
conocimientos adquiridos en el salón de clases, 

Como se ha visto, la falta de un enfoque teórico se da tanto en la labor pr2 
fe'sional como en la docente, 

Por todo lo anterior, podemos decir que la evoluci6n del mercado profesional, 
la formación universitaria y la falta de invcstigaci6n, han propiciado en -
gran parte el estado actual dE: dif~cultad para hacer frente a loa problemas 
de las mayorias de nuestro pafs(2). 

(1).- M.L. Guti6rrcz, J,S, d~ Añtuaño E. llusscl, y otros, Contra lU\ Diseño llepeíidicnte, &l. 
Edicol, México, 1977, PAg, 20 
(2). - Op, cit. pag. 22. 
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SOLUCIONES INSTITUCIONALES AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

INTRODUCCION llIS'l'ORICTI 

Los principios de la Ley sobre Vivienda, anteriores a la Constitución de 1917, 
se asientan en las legislaciones estatales, de las cuales sobresale la Ley so
bre Casas de Obrares y Empleados Pablicos, que promulg6 el gobierno de Chihua
hua en 1906, y que tal vez constituye el primer ordcnami.cnto jurídico específi 
co sobre vivienda, -

El primero de julio de 1906 se proclam6 el Programa del Partido Liberal Mexica 
no de los hermanos Flores Mag6n, en el cual. se expresaba la necesidad de que :
los patrones proporcionaran alojamiento hig.i6nico a sus trabajadores. 

En el proyecto original de la Constituci6n, que Venustiano Carranza present6 -
al Congreso Constituyente en 1916, se conte1nplaron las cuestiones relativas a
la regularización del trabajo. Se debati6 que, aparte de las garantías m!ni-
mas para los obreros, era menester otorgarles el derecho a la habitaci6n, como 
un medio para elevar su nivel de vida, La comisi6n revisora fortaleci6 el al
cance de la disposici6n en cucsti6n, habiéndose asentado en el llrtl'.culo 123, -
Fracci6n XII, el siguiente texto: 

" En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de -
trabajo., los patrones están obligados a proporcionar a los trabajadores habita 
ciones c6modas e higi~nicas, por lo que podrán cobrar rentas que no excederán=
del medio porciento mensual del valor catastral de las fincas1 igualmente debe 
rán.establecer escuelas, enfermerías y además, servicios necesarios a la comu=
nidad. Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones y o 
cuparan un ntime:ro de trabajadores mayor de cien, tendrían la primera de las o=
bligaciones antes mencionadas ", 

El otorgamiento de las primeras prestaciones habitacionales dentro del concep
to de seguridad social, ocurri6 en 1925 en que la Direcci6n General de Pensio
nes Civiles y de Retiro, inici6 sus programas. 
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El 20 de junio de 1932 el Pre.sidente Pascual Ortiz Rubio expidió la Ley Gene
ral de Instituciones de Crédito, surgiendo así el naneo Nacional Hipotecario
Urbano y de Obras PGblicas, s. A., el cual se constituyó como órgano financie 
ro con acciones mayoritarias estatales y se orientó a financiar obras de in-= 
fraestructura urbana. 

En 1947 absorbe al naneo de Fomento a la V.ivienda (creado en 1943), A partir 
de ese año realizó con mayor intensidad programas habitacionales orientados -
hacia sectores medios y bajos de la población. 

Por Decreto Presidencial, en 1934 se autoriz6 al Departamento del Distrito Fe 
deral para la construcci6n de viviendas econ6micíls, destinadas a trabajadores 
de bajos ingresos. 

El 20 de julio de 1934, el Presidente Abelardo L. Rodr!guez, expidió un clecre 
to que autorizabíl la reducci6n del precio de venta a las casas para obreros, -

En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicho Instituto rea 33 
lizó programas habitacionales para proveer de vivienda a sus derechohabientes 
e inici6 la construcción de conjuntos de vivienda de alquiler en el Distrito
Federal y en otras ciudades ele la. RepGblica. 

En 1954 se cre6 el Instituto Nacional de la Viviendíl (INV), con el fin de a-
tender las necesidades habitacionales de los estratos económicamente m1is ba-
jos de la poblaci6n y para analizar el problema habitacional y establecer una 
pol!tica nacional, coordinando además las actividades, tanto de las dependen
cias de los gobiernos (federal, estatal y municipal) como los del sector pri
vado, con objeto de sistematizar los procedimientos de edificación y lograr -
as! el abatimiento de costos, 

La fundaci6n de la Direcci6n de Pensiones Militares, en 1955, formó parte de
las prestaciones de servicios asistenciales a los empleados de las fuerzas ar 
madas. Esta instituci6n realizó la construcción de conjuntos habitacionales= 
para sus derechohabientes y el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

A partir de 1958, Petróleos Mex.i.canos (PEMEX), inició programas habitaciona-
les para proveer de habitaci6n a los empleados de dicha empresa, 



En 1963 1 la Secretar fa de llaoienda y Cr6di to y Pl1blico puso en marcha el Pro
grama Financiero de Vivienda; en 61 se contemplaba la solución al problema de 
la vivienda en la posibilidad de lograr una movilización masiva de ahorros in 
ternos. -

Para operar la movilizaci6n de recursos destina<los a satisfacer las necesida
des de la vivienda de interés social, la Secretaría de Hacienda y Cr6dito p\1-
blico creó dos fideicomisos en el Banco de M6xico: Fondo de Operaciones y Des 
cuento Bancario a la Vivienda {FOVI) cuyo principal objetivo sería otorgar a= 
poyo financiero a las instituciones de cr6dito, mediante pr6stamos y cr6ditos 
relacionados con operaciones hipotecarias para la vivienda de inter6s social; 
el otro fideicomiso era el Fondo ele Garantía y Apoyo a los Cr6ditos para la -
Vivienda (FOGA}, cuyo obj~tivo sería otorgar apoyo a las instituciones priva
das de crédito que efect.uaran operaciones destinadas a la vivienda de intcr6s 
social. 

En 1970, el Estado incrementa su participación en la vivienda, fortdleciendo- 34 los organismos ptiblicos y socia les ya cxi.stentes y creando otros. 

Se crea la Direcci6n General de la llabH.11ci6n Popular del Dcp.1rtamento del -
Distrito Federal, con un programa que incluye nuevos tipos de vivienda, orien 
tados a los sectores de menores ingrce:is; realiza programas de traslado y re: 
alojamiento de personas afectadas por obras ele urbanización, así como progra
mas de erradicación de ciudades perdidas. 

En sustituci6n del Instituto Nacional de la Vivienda, el gobierno federal --
cre6 el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la -
Vivienda (INDECO}, que se encausaba al desarrollo de la comunidad, promovien- ......... ·· 
do la construcci6n de viviendas. tfl' 

Los fondos de vivienda surgieron como mecanismos para cumplir las disposicio
nes constitucionales de dotar de vivienda cómoda e higiénica a los trabajado
res. 

En mayo de 1971 se iniciaron los trabajos de la Comisi6n Nacional Tripartita, 
en la cual se plantea un mecanismo para cumplir con la obligaci6n patronal de 
otorgar vivienda c6moda e higiénica a los trabajadores. 



En diciembre de 1971 se reformó la Fracci6n XII del Apartado "A" de la Cons
titución, quedando de la siguiente manera: 

" Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de tra 
bajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a pro-: 
porcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obliga 
ci6n se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo 
Nacional de la Vivienda, a fin de construir depósitos en favor de sus traba· 
jadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a és-
tos crédito bar a to y suficiente para que adquieran en propiedad tales habita 
cienes". También se consideró de utilidad social ln expedición de una ley: 
para la creaci6n de un organismo, intcryrado por representantes del gobierno, 
de los trabajadores y de los patrones, que administrarían los recursos del -
Fondo Nacional de la Vivienda. 

Se hicieron reformas a los Artículos 97, 110, del 136 al 151, y al 02 de la 
Ley Federal de Trabajo, las cuales permitieron la expedici6n de la Ley del -
Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 35 

En forma paralela y, por medio ele modificaciones a la Ley del Instituto de -
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se cre6 el -
Fondo de la Vivienda del ISSS'l'E (FOVISSSTE) y el Fondo de la Vivienda de los 
Militares (FOVIMI), el cual se ha transformado en el Instituto ele Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

Debido a los problemas surgidos por la expansi6n desmedida y no controlada -
de los sectores urbanos dol país, el gobierno orienta su acci6n hacia la re
gularizaci6n de la tenencia de la tierra por medio de la creaci6n de organis 
moa locales, tales como: el Instituto de Acci6n Urbana e Integración Sociar 
(AURIS), con el reforzamiento de los organismos nacionales como el Instituto 
Nacional para la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) y con la
Comisi6n para la Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra (CORETT) • Ade-
más, se constituyeron fideicomisos encaminados a la intervenci6n en las urb~ 
nizaciones irregulares para atender la vivienda de grupos específicos de tr~ 
bajadores, .como el Fideicomiso para la Construcci6n de Casas para los Obre-
ros de la Industria Azucarera (FICCOIA) y el Fideicomiso para Obras Sociales 
a Campesinos Cañeros de Escasos Recursos (FIOSCER) • 



Entre las instituciones más importanl:es que han intentado solucionar el pro-
blema de la vivienda en México, est~n las siguientes.: Fideicomiso Fondo de Ha 
bitaciones Populares (FFHP), Fondo de Operaci6n y Descuento Bancario a la Vi: 
vienda (FOVI) , Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda de -
Interés Social (FOGA), Instituto Nacional para la Comunidad Rural y de la Vi
vienda Popular (INDECO), Fondo de la Vivienda para Trabajadores al servicio -
del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
MeKicanas (ISSFAM), Petr6lco& Mexicanos (PF..MEX), Instituto de Fomento Nacio-
nal de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Comisión de Desarrollo ur 
bano del Distrito Federal (CODEUR). -

A pesar de todo esto, mas de 20 organismos oficiales no han pastado a tr.avés ~ 
de 40 años de pol!tica ha~itacional, para resolver el problema.de la vivienda 
en México¡ y ahora contamos con un dllficit de 61·000 1000, de viviendas y una -
demanda para la contruccci6n de 18 millones de nuevas unidades mayoritariamen 
te urbanas (1). Una de las dltimns causas por las cuales las instituciones-= 
mencionadas, no han podido cwnplir. con sus objetivos, se debe a loa diferenci~ 
les en las tasas de recuperación de loa cr6ditos otorgados qua, en un princi· 36 
pio se contemplaban como fondo revolvente, pero debido a la inflaci6n que pa
decemos actualmente, estos se tradujeron en una racuperaci6n que no alcanza -
para construir la tercera parte de una vivienda similar a la q11P mCltjvÓ la
adiudicaci6n del cr6dito. Esto impliceaparte de las restricciones en la dis· 
ponibilidad de recursos para la conotrucci6n de m~s unidades, que los dere-~-
chohabientos beneficiados con uha vivienda sedn subsidiados precisamente por 
los trabajadores que no disfrutan de tal- beneficio. 

(1). ~ Palabras enWlciadas por el Ing. Bernando Quintana Arrioja, Presidente del grupo ICA,· 
durante una reunían del encuentro para la vivienda, celebrado en Mete¡>ec, r.lm.icipio de Toluca, 



l. FIDEICOMISO FONDO DE HABITACIONES POPULARES (FFHP) 

El 28 de junio do 1932, el Presidente de la Repablica Pascual Ort!z Rubio, ex 
pidi6 la "Ley General de Instituciones de Crédito". 

En dicha Ley se recogieron los antecedentes y experiencias sobre los Bancos -
Hipotecarios. En el Artículo 5º Transitorio, se dispuso la constituci6n del
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PC!blicas, por lo que se autoriz6 
la aportaci6n de inmuebles urbanos a la sociedad respectiva hasta por el 50%
del capital social, concediéndose a dicho Banco un plazo de 10 años, a partir 
de la promulgación de dicha Ley, para ajustarse a lo que dispone la Fracci6n
X del Artículo 21. 

Dicha instituci6n procedi6 a financiar principalmente obras de infraestructu
ra urbana. 

Posteriormente, so crearon tres leyes orgánicas del Banco, en 1943, 1947 y --
1949; teniendo esta Clltima reformas en 1953, 1956, 1958 y 1966. También hubo 
reformas cuando cambi6 su denominaci6n a Dance Nacional de Obras y Servicios

. PC!blicos, s. A., en 1968 y 1979, para asignarle el car~cter de Banca mClltiple. 

Un estudio llevado a cabo por el Banco Nacional Hipotecario, en 1935, atrajo
la atenci6n sobre .las carencias habitacionales do la ciudad de México, propo
niendo como soluci6n la construcci6n de vivienda de alquiler, subsidiada por
el Gobierno, lo cual mostr6 al alquiler como Clnica manera de enfrentar la con 
tradicci6n entre el alto precio de la vivienda y la falta de solvencia econ6: 
mica de los consumidores en aquél tiempo. 

En ~iciembre de 1945, el Presidente Avila Camacho envi6 al Congreso de la U-
ni6n una iniciativa de Ley Orgánica del Banco de Fomento Financiero de Capi-
tal Mixto, con posibilidad de promover y dirigir la inversi6n de capitales, -
para realizar un programa de construcci6n de casas unifamiliares, que resol-
viera el problema de la habitaci6n en el Distrito Federal. En el año de 1947 
esta instituci6n pas6 a formar parte del Banco Nacional Hipotecario y de -~
Obras, s. A1 Con motivo de dicha fusi6n, se cre6 un Departamento encargado -
de realizar las tareas del Banco de Fomento y, a partir de ese año, se desa--
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rrollaron 24,098 viviendas de conjuntos habitacionales hasta 1964, y 16,444 -
entre los años de 1964 a 1970. · 

En 1968 cambi6 su denominaci6n a Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), y en 
1979 se le asign6 el carácter de Banca Mdl tiple, 

BANOBRAS y el Fondo de J!abitaciones Populares construyeron, de 1971 a 1980, -
24,225 viviendas. De 1977 a 1902 su acci6n habitacionil fue canalizada por -
medio del Fondo de Habitaci6n Popular (FllP) sectoriada en la Secretaría de A
sentamientos Humanos y Obras Públicas (Sll.l!OP), para realizar conjuntos habita 
cionales de interés social y programas de mejoramiento. -

En 1977 el FHP financi6 1,184 acciones de vivienda y, entre los años de 1978-
a 1982, construyó 34,339 viviendas, beneficiando a una poblaci6n de 189,195 -
habitantes, 

El origen de los recursos fue: los activos del Fondo al 31 de diciembre de' --
1980 (recursos propios) , los recursos fiscales vía Secretaría de Programaci6n 
y Presupuesto (SPP), y los recursos fiscales vía crédito por parte de la Se-
cretaría de Hacienda y Cr6di to Público (Sl!CP) . 

La política que el sector Asentamientos Humanos ha fijado para estos recursos, 
consiste en que sean otorgados preferentemente a los gobiernos de los Estados, 
Municipios, Organismos Paraestatales y Sociedades Cooperativas. 

Se ha establecido que los beneficiartos sean los no asalariados y los trabaja
dores con ingresos no mayores de 2,5 veces el salario mínimo de la regi6n, y
que no dispongan de propiedad de bienes inmuebles. El financiamiento se cana 
liza hacia la adquisici6n de tierra. -

Estudios y proyectos (25% de la inversión total, máximo$ 4'000,000.00), Urb~ 
nizaci6n, Servicios de Infraestructura: agua, alcantarillado, energía eléctr! 
ca. Vivienda: en todas sus modalidades y apoyo a la construcci6n. 
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CARACTERISTICAS DE LOS CREDITOS 

TIPOS DE PROGRAMAS 

Vivienda •rerminada 

Vivienda Terminada 
Vivienda Progr.esiva 
Vivienda Mejorada 

Vivienda Progresiva 
Vivienda Mejorada 
Autoconstrucci6n 

Vivienda Progresiva 
Vivienda Mejorada 
Autoconstrucci6n 
Urbanización de suelo 

Vivienda Mejorada 
Autoconstrucci6n 
Urbanización de suelo 
Adquisición de suelo 

MONTO DE LOS 
CREDITOS (MI 
LES DE PESOSf 

3'251,450.00 

200.1 a 325.0 

100.1 a 200.0 

50.1 a 100.0 

rrenos de 50,0 

PLAZO DE A
MORTIZAC ION 

(/\~OS) 

15 

12 

10 

5 

3 

TASA DE 
INTERES 
ANUAL % 

13 

12 

10 

5 

6 

INCREMENTO 
1\ LA TASA 
ANUAL 

10 

10 

5 

5 

5 
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Las tasas de inter~s señaladas se podrán incrementar 2.5 veces, a criterib -
del organismo acreditado. Los mismos organismos repercutirán a los behefi-
ciati.os este incremento, que será aplicado para gastos do planeaci6n, opera-= 
ci6n, administración y venta de los bienes a producir. 

La amortizaci6n mensual será fija a partir del momento en que sean entrega-
dos los bienes al beneficiario y su importe no debo exceder al 30% de los in 
gresos nominales. 

El enganche que dará el beneficiario en el momento de recibir los bienes se
rá del 8% para el programa "A", 10% para ol "B", 12% para el "C", 15% para -
el "D" y 15% para el "E", sobre el total ds cr6ditos concedidos • . 
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ANO 

1977 
1979 
1979 

1980 
1981 

1992 
1977-1982 

1978-1982 

PROGRAMA DE INVERSION DE BANOBRAS (1977-1982) 

INVERSION (MI
LES DE PESOS) 

11099,250.0 

11170,626.0 
771,927,0 

- o -
2'044,663.0 

31500,000.0 

9'586,466.0 

71487,216.0 

ACCIONES 

l, 184 

6 41 

2,8 50 

- o -
10, 8 88 
20 ,o 20 

35,583 
34, 3 99 

COSTO 
(PESOS) 

928,400 

1'926,300 

270,900 

- o -
187,BOO 

11748,300 

241, 300 
217,700 

Nota: Se uti1izd el !ndice de 5.5 habitantes por vivienda. 

POBLACION 
BENEFICIADA 

6, 512 

3,525 

15,675 

- o -
59,894 

119 .. 110 
.195, 706 
189,194 

Fuente: 1977-1982 Estad!stica Básica de Vivienda, Comisi6n Intersecretarial de 
Planeaci6n, Programaci6n y Financiamiento de la Vivienda. 
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ULTIMAS DISPOSICIONES BANCARIAS 

SegGn las disposiciones del Banco de México, los créditos que la Banca conce
de para la adquisici6n o construcci6n de viviendas de interés social, actual
mente se clasifican en tres grupos, atendiendo al valor y a las característi
cas de construcci6n: 

Financiamiento para vivienda tipo VAIM (Vivienda para Acreditarios de Ingre-
sos Mínimos). El precio del inmueble no debe exceder de 963 mil pesos y debe 
constar de una recámara, sala, cocina, comedor, baño y un lugar para estacio
namiento, La tasa de interés es del 11% anual y no tendrá modificaciones du
rante 1983. 

Financiamiento para la vivienda tipo "A", cuyo valor no debe rebasar de - - -
$ 11 512,000. 00. Consta de dos recámaras y la tasa de interés es del 14 % a--
nual. 

Financiamiento para la vivienda tipo "D", que puede alcanzar un costo de ---- 42 
$ 2'155,000,00 y debe constar de trés recámaras. La tasa de interés es del -
49 .16% anual y es modificada cada tres meses por el Banco de México. 

Al financiamiento para vivienda de tipo medio (aquella que tiene un precio 
más alto o diferentes características de construcción y que no tiene más de -
cinco años de haber sido construida) se le aplica una tasa de interés del ---
63. 09% anual. 

Además, las cantidades que el Banco concede para la hipoteca del inmueble, va 
r!an segGn los ingresos del solicitante. Por ejemplo, una persona que gana = 
más de 54 mil pesos mensuales, puede obtener un poco más de un mill6n de pe-
sos. 

Los requisitos indispensables para la tramitaci6n de un crédito de interés s~ 
cial, son: ca.rta de ingresos y liltimos tres recibos de pag'o del solicitante1-
seis referencias personales y tres referencias comerciales o bancarias; carta 
fehaciente que demuestre que una o más personas dependen econ6micamente del -
solicitante1 carta de egresos donde se especifiquen los gastos de alimenta---



ci6n, ve~tido, transporte, luz, 9as, renta y otros .(cabe aclarar que ~atoe no 
de~en exceder del 40% de los ingresos totales) y covia del contrato de arren
damiento del solicitante, 
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2, - FONDO DE OPERACION Y DESCUENTO llANCTIRIO A LA VIVIENDA (FOVI) 1 FONDO DE
GARANTIA Y APOYO A LOS CREDITOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FO
GA) , 

Para operar la movilizaci6n de recursos destinados a satisfacer necesidades 
de la vivienda de interés social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pabli 
co, constituy6 dos fideicomisos en el Banco de M6xico: 

1) Fondo de Operaciones y Descuentos Bancarios a la Vivienda (FOVI); cuyo -
principal objetivo sería otorgar apoyo financiero a las instituciones de -
crédito, fijar las características de los créditos que los bancos otorgan -
para la vivienda de inter6s social, aprobar el monto y las caracteristicas
de los proyectos de conjunto, su~crvisar su ejecuci6n y establecer reglas y 
medidas apropiadas para la adecuaci6n de los proyectos a las característi-
cas demogr~ficas, econ6micas, sociales y financieras de cada regi6n del - -
país, procurando su coordinaci6n con las demás entidades del sector pGblico 
y de la Banca Privada. 

2) Fondo de Garantía y Apoyo d los Créditos para la Vivienda (FOGA), el - -
cual tendría como objetivo fundamental otorgar apoyo a los Bancos privados
que conceden préstamos con garantía hipotecaria y fiduciaria, (destinados a 
vivienda de interés social), mediirnte mecanismos que le permitan garantizar 
y asegurar sus inversiones, y apoyar a los adquirientes, absorbiendo parte
de los intereses y diferenciales en el pago de la prima de seguro. 

El FOVI desempeñ6 inicialmente una función de promoci6n en el sentido de c~ 
nalizar financiamientos hacia proyectos específicos de construcción habita
cional. Para ello, no s6lo cont6 con los créditos de la Banca Privada, si
no tambi!in con presupuesto federal (US. $ 18 millones) y de préstamos por -
parte del Banco Interamericano del Desarrollo y de la Agencia para el Desa
rrollo Internacional (US, $ 30 millones), lo cual le permiti6 promover la -
construcci6n de 15,572 viviendas entre los afios 1965 a 1968. 

Después de esta fecha, sus operaciones se limitaron principalmente a apoyar 
los créditos hipotecarios de la Banca Privada. 
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Por otra parte, la canalizaci6n de pasivos de las cuent11s de ahorro de la -
Banca privada. junto con las promociones directas del FOVI, oermitieron el
financiamiento de 92,015 viviendas de interés social, entre 1964 y 1970. 
El 15% de los cr~ditos otorgados se ubicaron en el Distrito Federal. Duran 
te los cinco años siguientes (1971 a 1975), El Programa Financiero progra-: 
m6, la construcci6n de 93.812 viviendas, de las cuales la cuarta parte está 
en la Zona Metropolitana. 

FOVI, usa fondos públicos y del sistema Bancario, al aue se le fiia el 4.2% 
de pasivo computable como caj6n obligatorio, y se opera a través ~e un fi-
deicomiso en el Banco de M6xico. S.A. Este fondo fija las tasas de interés, 
que van del 10.5% al 26.7% de interés anual. Los plazos para la recupcra-
ci6n son de JO a 15 afios. paaando el beneficiario entre el 5% y el 20% de -
enqanche, dependiendo del cr6dito. 

El acceso al cr6dito se ha establecido para personas aue aanan cuando menos 
45 dos veces el salario mínimo. EL FOVI aiusta pcri6dicamente los valores má-

ximos de los cr6ditos, de conformidad con las diversas regiones del país, -
aiustando tambi6n las tasas de inter6s. 

El Programa Financiero de Vivienda (PFV) fu6 creado en 1963, y funciona bá
sicamente a travl:?s del Fondo de Operaci6n y Descuento Bancario a la Vivien
da, el cual se encarga de la coordinaci6n y vigilancia del programa. 

Este programa canaliza los recursos privados a la construcci6n de vivienda. 

Fue reforzada la actividad del sector pdblico en este campo, respaldando la 
construcci6n de 76,446 viviendas en el período de 1965 a 1970¡ alcanzando -
un 75% del total realizado por el sector pdblico en el período antes mencio 
nado. -



P.R~GRAMA DE INVERSION FOVI/FOGA/PFV, 1977-1982 

INVERSION (!fI- COSTO · POBLACION 
A~ O LES DE PESOS) ACCIONES JPESOS) BENEFICIADA* 

1977 21177,000.00 16,494 128,350 90,717 

1978 51 045 ,,000. 00 26,164 223,400 143,902 

1979 91029,000.00 32,099 281,290 176,544 

1980 7'706,000.00 24,480 314.790 134,640 

1981 14 1 324,000.00 35,995 397, 940 197,972 

1982 24 1000,000.00 37 1 o 37 648,000 203.703 

1977-1982 63'021,000.00 172.269 365.830 947,478 

1978-1982 60 1904,000.00 155,755 391, 020 856,761 

Nota (*) Se utiliz6 el índice de 5.5 habitantes por vivienda 

Fuente: 1977-1982 Estadística Brtsica de Vivienda, Comisión Intersecretarial 

de Planeaci6n, Proqramaci6n y Financiamiento de la Vivienda. 
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3.- INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RURAL Y DE LA VI
VIVIENDA POPULAR. (I N D E C O) 

El 31 de Septiembre de 1954, se cre6 el Instituto Nacional de Viviend'a, que 
ten!a entre sus objetivos atender la demanda de vivienda, dirigiendo sus -
actividades a qrupos que no podrían beneficiarse con la acción de otras ins 
tituciones. Su Ley lo facultaba para planear opera~iones financieras, oto~ 
gar créditos, realizar inversiones directas de vivienda, así como regenera': 
ci6n urbana y planes de ayuda mutua v esfuerzo propio. 

En 1971, mediante modificaciones a la Ley, el Instituto Nacional de la Vi-
vienda .fué transformado en el Instituto Nacional oara el Desarrollo de la -
Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO). Este es un organismo pa 
blico descentralizado, cuyo obietivo es efectuar tareas de oroqramaci6n e -
inversi6n con respecto al desarrollo de la comunidad rural y de la vivienda 
popular, para proporcionar la construcci6n de viviendas y de conjuntos habi 
tacionales de baio costo, así como para la regcneraci6n de viviendas inade
cuadas y, en general, nara cooperar en la realizaci6n de toda obra con ten
dencia al mejoramiento de la vivienda y de las condicione¡¡ ambientales. 

Los recursos del INDECO se integraban con las aoortaciones que hacía el Go
bierno Federal en su favor, así como con las aoortaciones 9ue él mismo obt~ 
nía de instituciones Bancarias Pablicas y Privadas, diriaiendo su acci6n de 
beneficio a los sectores populares urbanos, así como del sector rural. 

En cuanto á vivienda, el INDECO, promovía la construcci6n de 13.716 vivien
das entre 1971 y 1976 en toda la República, de las cuales s6lo 4,270 aproxi 
madamente fueron destinadas oara familias con mínima capacidad econórnica. -
Las restantes fueron consideradas como de inter~s social v semejantes a las 
financiadas por instituciones tales como: BANOBRAS y oor el Programa Finan 
clero de Vivienda. 

En el plano social, las realizaciones del INDECO fueron variadas, dispersas 
y a escala reducida. Casi todas las acciones fueron coordinadas con oroora 
mas mavores de otros organismos y de empresas del sector pGblico. Por eje~ 
plo, dentro del Programa de Inversiones pGblicas para el Desarrollo Rural -
(PIDER) de la Secretaría de la Presidencia, el INDECO colaborá en la elabo-
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raci6n de estudios de preinversi6n en la construcci6n y la regeneración de 
vivienda rural, en la construcción de industrias rurales, y en la constru~ 
ci6n de palacios municipales v programas de oromoci6n social. De la misma 
manera colabor6 con el Fondo Nacional de Fomento E~idal (FONAFE) v con el
Fondo Nacional de Turismo (FONA'rUH), as! mismo trabajó en la reconstruc- -
ci6n de los poblados destruidos por la construcci6n de la presa de "La An
gostura" en Chiapas. 

Además de estas participaciones, el INDECO intervino en casos espec!ficos
donde se manifestaron conflictos entre grupos populares y agencias quber-
namentales. 'l'al es el caso de las colonins "Santo Domingo los Reyes" en -
el D.F. v "Rub6n Jar.~miilo" en Cuernavaca. Sin embarqo, fue rechazado oor · 
los pobladores de la primera colonia mencionada. 

El INDECO tuvo la funci6n especial de realizar programas de emergencia de_!! 
pu~s de siniestros mavores, como ciclones y sismos. Para realizar estas ac 48 
tividades, administr6 recursos provenientes de diversas fuentes, aprove- : 
chando los recursos humanos aportados por los pasantes de escuelas profc-
sionales. 

En 1982 se liquid6 el INDECO y se firmaron convenios con los gobiernos de
los Estados. para la terminaci6n de las obras en proceso. 

La cobertura del INDECO fue a nivel nacional, y los tipos de oroaramas de
sarrollados se pueden dividir en dos grupos: Vivienda Progresiva y Vivie!l 
da Terminada. 

Bl programa de vivienda progresiva oroporcionaba lotes v servicios, apoya
ba la autoconstrucci6n, promovía el mejoramiento de la vivienda y orooor-
cionaba "Pies de casa''. 

El programa de la vivienda terminada proporcionaba viviendas de 3Sm2 a los 
asa~ariad.os de inaresos mínimos, as! como viviendas2de interés social de -
45m tipo "A" y viviendas de interés social de 60 m tipo 11 B" •. 



Las viviendas terminadas estaban de acuerdo a los lineamientos del FOVI/FQ 
GA. 

Los beneficiarios de los programas del INDECO debían tener las siguientes
caracteristicas: 

En ciudades de muy rápido crecimiento, tener una antigUedad mínima de un -
año en las de crecimiento lento, tener de 3 a 5 años de residencia en el -
lugar, ser personas con ingresos de 3 veces ol salario mínimo, exceptuando 
a los beneficiarios de programas financiados por FOVI/FOGA, en cuyo caso -
los ingresos podrían ser de acuerdo a los lineamientos de 6ste. De prefe
rencia ser no asalariado, que constituyeran una familia (independiente de
que estuvieran casados o 'no), que no tuvieran vlvienda, que no fueran inca 
paces o viciosos. -

Los programas de vivienda progresiva fueron administrados de manera direc- qg 
ta, mientras que los de vivienda terminada lo fueron a travi1s de contrato, 

Las normas para la asignación de vivienda consideraban las características 
de los beneficiarios ya mencionadas, y además el inter6s manifestado¡ el -
estado de su vivienda¡ el n11mero de h!jos y la experiencia de participa- -
ci6n en grupos comunitarios. 

El enganche era de aproximadamente un 10% del precio de venta. Una quinta 
parte tenía que pagarse a la firma del contrato y las cuatro partes restan 
tes se diferían para ser pagadas a lo largo del plazo de amortización. 

Al precio de venta de los lotes con servicio se deducían CertHicados de -
Promoción Fiscal (Ceprofi) , para beneficio de los adquirientes que ten!an
derecho a ellos. 

Para lotes con servicio, no había período de gracia previo al inicio de 
los pagos de amortización del cr~dito, pero para los programas de apoyo a
la autoconstrucción s! había y era de 4 meses, 



Se procuraba que el primer pago fuera equivalente al 12% del inareso del be 
neficiario y. luego, anualmente se incrementaban un 10% los paaos. hasta la 
total amortizaci6n del cródito. 

La tasa de interés era nel 3.6% anual sobre saldos insolutos. 

Los plazos de amortizaci6n eran variables: Para 16tes con servicio, el pla 
zo máximo era de 15 años. Para apovo a la autoconstrucci6n, 10 años. Para 
cr~ditos combinados de lotes con servicios y apovo a la autoconstrucci6n, -
18 años. Para la vivienda vertical integrada, 30 años. 

PROGRAMA DE INVERSION INDECO 1977-1982 

INVERSION (MI COS'l'OS POBLACION -A N O LES DE PESOS ACCIONES (PESOS) BENEFICIADA* 

1977 252,967.00 9,914 25,526 54,527 
1978 291,817.00 24,018 12,149 132.099 
1979 499,545.00 22, 137 22,566 121,753 
1980 960,888.00 20,251 47,448 111,380 
1981 2'944,079.00 22,557 130,401 12:4,273 
1982 1'114,791.00 31,042 35,912 170,731 
1977-1982 61064,087.00 129.393 46,668 714,663 
1978-1982 5'811,120.00 120,025 48,415 660,136 

Nota (*) Se utiliz6 el índice de 5.5 habitantes por vivienda 

Fuente: 1977-1982 Estadistica Básica de Viyiendª elaborada por la Comisi6n -
Intersecretarial de Planeaci6n, Programaci6n v Financiamiento de la
Vivienda. 
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4,~ COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA TRABAJADORES AL SER
VICIO DEL ES'rADO (FOVISSSTE), 

En 1925 se cre6 la Dirección de Pensiones Civiles, organismo capacitado -
para otorgar créditos a los trabajadores del Estado para la construcci6n
o adquisici6n de sus viviendas. 

El 5 de mayo de 1984 se expidió un decreto que tendía a promover en el -
Distrito Federal vivienda para los trabajadores con el prop6sito de que -
las casas de los Obreros resultaran de un costo accesible a las condicio
nes económicas de los adquirientes, diffininuyendo su contribución predial, 
suprimiendo el interés capital invertido en la construcción, concediendo
un seguro de vida para el caso de fallecimiento del interesodo, conce- ··
diendo plazos de espera en los pagos parciales para casos de suspensión o 
pérdida de trabajo, dando facilidades para la adquisición en estos casos. 
Por medio de .Instituciones de crédito y de la Dirección General de Pensio
nes. 

Hasta 1947 este organiumo fue la Onica institución estatal que financiaba 
viviendas, realizando 9,6000 viviendas entre 1925 y 1947; con un promedio 
anual de 436, principalmente en el Distrito Federal. En el mismo periodo 
construyó conjuntos multifamiliares de adquiler para sus derechohabientes. 
En el afio de 1959 se transformó en Instituto de Seguridad y Servicios so
ciales para los •rrabajadores del Estado (ISSSTE). A trav6s de la reforma 
a la Ley de este Instituto 1pGblicada en el Dii1rio Oficial de la redera- -
ción. con fecha 28 de diciembre de 1972, fue creada la Comisión Ejecutiva
del Fondo de la Vivienda para los •rrabaj adores del Estado. 

Dicha Comisión tiene como objetivo, establecer un sistema de financiamie~ 
to, por medio del cual los trabajadores al servicio del Esta.do pueden ob·· 
tener crédito para. adquirir en propiedad una vivienda; construir, reparar 
ampliar y mejorar sus propias viviendas o bien pagar algOn pasivo contrai 
do por cualquiera de los conceptos antes mencionados. Igualmente, permi
te el financiamiento de la construcci6n de viviendas que puedan ser obte-
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nidas en propiedad por los trabajadores, 

Las personas que disfrutan de las nrestaciones del instituto son: Las que 
están al servicio de los poderes de la Uni6n; de los gobiernos del Distri· 
to v Territorios Federales; de los organismos pdblicos que regulen sus re-. 
laciones de trabajo cor la Ley Federal de los •rrabajadores al Servicio del 
Estado. 

El Fondo de di.cha insti tuci611 se integra con las aportaciones que bimes- -
tralmente hacen las dependencias pQblicas sobre el 51 da los salarios ordi 
narios de sus trabajado~es. -

Los cr6ditos se otoraan a los trabaiadores que tienen mavores necesidades
de vivienda. por medio de la forma de dcmandn "llsignaci6n de número de - -
cuentas", en la cual, los trabajadores aportan sus datos, efectuándose, --
la. selección a trav6s de un sistema mecánico ele com1Jutador¡¡,q. Los crédi- 52 
tos se paqan en plazos de hasta 20 afios. y causan un interés del 41 anual-
sobre los saldos insolutos. 

Los trabaiadores tienen derecho a la entrega peri6dica ele las aportaciones 
hechas en su favor, cada diez años. Cuando sufren incapacidad total per-
manente o cuando, habiendo dado por terminada su relaci6n de trabajo, no -
vuelven a estar sujetos a una nueva relación de Trabajo respecto a un org~ 
nismo pdblico. 

Los beneficiarios tienen derecho a que se les entregue el fondo de ahorro
constituido en favor del trabajador aue fallezca. 

El Fondo de la Vivienda para los •rrabaiaclores al Servicio del Estado pro-
mueve la vivienda terminada multifamiliar y los cr6ditos unitarios para la 
aplicaci6n, construcci6n, adquisici6n o redenci6n de pasivos. 

Entre 1971 y 1980 FOVISSSTE, construv6 77 ,323 viviendas, contando las rea
lizaciones hechas por Pensiones Civiles del ISSSTE. En el sexenio de 1976 
a 1982 construye 91 266 'acciones de vivienda. 



De 1978 a 1982 se invertieron $ 44.172,5 millonPs en vivienda. realizando -
61227 accioneR, con el beneficio a 336,746 habitanteR, Se estima que la -
instituci6n invirtio $ 16 millones en construcci6n y financiamiento de vi-
vienda en el presente año. 

PROGRAMA DE INVERSION FOVISSSTE 1977-1982. 

INVERSION (MI- COSTOS POBLACION 
A fl O LES DE PESOS) ACCIONES jPESOS) BENEFICIADA* 
1977 21435.845.0 9, 263 262,930 50,946 

1978 5' 136, 839. o 11, 905 431,490 65,477 

1979 51104,270.0 6, 135 831,990 33,742 

1980 81137.350.0 12, 137 670,460 66,753 

1981 12'747 .431.0 13, 455 947,410 74,002 
1982 . 13 1046.62R.O 17' 595 741,500 96,772 

1977-1982 46'607.900.0 70' 490 661, 200 387,~92 

1978-1982 44,172.518.0 61, 227 721,450 336.746 

Nota: (*) Se utiliz6 el índice de 5.5. habitantes por vivienda 

Fuente: 1977-1981 Estadística Básica de Vivienda elaborada oor la Comisi6n 

Intersecretarial de Planeaci6n, Proqramaci6n y Financiamiento de -

la Vivienda. 
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5,- INSL'ITUTO DE SEGURIDl\D SOCil\L DE LAS FUERZAS l\RMl\DAS MEXICANAS (ISSFAfl), 

un primer intento que se tiene en lo que respecta al beneficio de los trnbaja 
dores y miembros del ej6rcito nacional fue en el afio de 1935 1 cuando el presi 
dente Lázaro Cárdenas, expidi6 un decreto d6nde se autoriznba a transmitir a= 
trabajadores y miembros del ej6rcito, las casas econ6micas ya construidas y -
las que en lo sucesivo construyera el Departamento del Distrito Federal. 

En 1955 se funda la Direcci6n de Pensiones Militares con el fin de atender a
las trabajadores de las fuerzas armadas, esta instituci6n desarroll6 la cons
trucción de conjuntos habitacionales para sus dercchohabientes y el otorga- -
miento de cr~ditos hipotecarios. A partir de este afio y hasta 196t financi6-
1100 acciones de vivienda. 

El 28 de diciembre de 1972 mediante decreto de 1 Congrcc.o ele la Unión se auto-
rizó a la Dirección de Pensiones Militares, la admi11istraci6n del fondo de la- ~4 vivienda, cre,ndose asi el Fondo de Vivienda para Militares (FOVIMI). 1\ fin- J 

de establecer y opera1· un sistema de financiamiento que le pennitiera obtener 
a dichos miembros,cr6ditos para la adquisici6n en propiedad de viviendas, y -
el pago de pasivos contraidos por cualquiera de los conceptos mencionados. 

El FOVIMJ/ISSFAM, es un organismo descentralizado que se encuentra integrado -
a la Secertaría de la Defensa Nacional, y cuyo titular ejercerá las funciones 
de coordinador. 

Los recursos del fondo de la vivienda1se integran con las aportaciones que pr2 
porcionan el gobierno federal y con los bienes y derechos adquü·idos por 
cualquier titulo • 

• 

Los recursos del fondo se destinarán al otorgamiento ele cr~di to a los mili ta
res que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en la Direcci6n -
de Pensi.6nes Militares, El importe de estos cr6ditos, deberán aplicarse a la
adquisici6n en propiedad de habitaciones, incluyendo las sujetas al r~gimen
de condominio, a la construcción, reparación, ampliaci6n, o mejoras de habit~ 
cienes y al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos ante-
r iores. 



El financiamiento de la contrucci6n de conjuntos habitacionale~ puede ser
adquirido por los militares, mediante créditos ~ue les otorgue la Direc- -
ci6n de J?e.1siones Militares con cargo al fondo, 

Estos financiamientos sólo se concederán por concursos,. tratandose de pro-
gramas habitacionales aprobados por la Pirecci6n de J?ensiones Militares y -
que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcci6n, 

Los tipos de programas desarrollados por el ISS~l\M mediante los financia--
mientos otorgados a sus agremiados son1 Vivienda terminada, mejoramiento -
de Vivienda y Adquisición de Bienes Inmuebles, 

Son beneficiarios todos los miembros en activo del Ejército, fuerza Aérea,~ 
y la Armada. 

Para otorgar y fijar los crCiditos a los militares en cada región o locali-• 
dad, se tomará en cuenta el nainero de miembros de la familia, el sueldo -- 55 
que perciban o el ingreso conyugal, y las características y precios de ven-
ta de las habitaciones disponibles, Para tal efecto, se establecerá un ré-
gimen para relacionar los créditos dentro de cada grupo de militares,, Si-
hay varios con el mismo derecho, se designarán entre 6stos los crCiditos in
dividuales mediante un sistema de sorteos ante un Notario P<lblico. 

La Junta Directiva, determinará los montos máximos de los créditos que se -
otorguen y la relaci6n de dichos montos con el haber, la protecci6n de los
prestarnos, así como los precios máximos de venta, de las habitaciones cuya 
adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen 
con cargo al fondo, 

' 
Los cr~ditos de los militares, devengarán un interés del 4% anual sobre sal
dos insolutos, Tratándose de créditos para la adquisición o construcci6n de 
habitaciones, su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgar hasta un
plazo máximo de 20 años. La Directiva podrá autorizar créditos a plazo me
nor de 10 .años, cuando se destinen a la reparaci6n 1 ampliaci6n o mejoramien 
to de habitaciones, El Gobierno Federal aportar~ a la Direcci6n de Pensio
nes Mili tares, para oonstituir el fondo de la vivienda para los militares en
activo, el 5% sobre sus haberes, 



PROGRl\MJ\ DE INVERSJON FOVIMI/ISSF/\M 1977~1982~ 

lll\ler11i611 (llli"' Costos Población 
1e¡¡ de ~esos) /\ccio11es (por accion) Beneficiada, 

1977 145,52 ,O 271 536,974 1,490 

1978 202,442,0 403 502,337 2,216 
1979 242,376,0 421 576,190 2,315 

1980 204,215,0 348 586,820 1,194 
'1981 347,480,0 500 694,960 2, 750 
1982 701,340,4 1,245 563,330 6,847 
1977-82 1'843,573.4 3,188 578,290 l 7 15 32 
1978-82 11 698,053.4 3,917 582,120 16,042 

Fuente: 1977-1984 Estadística Básica de Vivienda, elaborado por la Comisi6n 
Intersecretarial de Planeaci6n, Programaci6n y Financiamiento de la 
Vivienda, 
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6, - PETROLEOS i~l\XICANOS (PEMEX) , 

A partir de 1958, petroleas M.exicanos, inicia ¡iro9.ramas habitacionales para
proveer de habitaoi6n a los em¡ilcados de dichn empresa, labor que actualmen 
te si9ue desarrollando a menor escala, -

Su acción de vivienda tuvo origen en la Jracci6n V del artículo 123 de ln -
Constitución, la cual fue reformada en 1972. 

PEMEX es un organismo p!iblico descentraliZilclo, que estrt sectorizado a la Se
cretaría de patrimonio y Fomento Industrial (SEPl\FIN) 

Sus recursos provienen del Gobierno Federal, mediante la asi9naci6n presu-
puestal de la banca nacional y de las cotizaciones aportadas por sus traba
jadores. 

Los beneficiarios de sus progrrunas son sus propios errplendos. La capacidad 57 
para 1981- 1982, implicó la realizaci6n apróximada de 24,000 casas, La si-
tuaci6n laboral de los empleados de PEMEX señala que el 90% es personal sin 
dicalizado, y el 10% restante son empleados de confianza, -

La cobertura de Petróleos M.exicanos es a nivel nacional, atiende a sus cm--
pleados en cada una de las plantas que tiene instaladns en toda la Repdbli-
ca Mexicana. 

PEMEX realiza la promoci6n y ejecuci6n de distintos programas de vivienda -
(ampliación, mejoramiento, vivienda terminada y adquisici6n de inmuebles),
para sus afiliados, que incluyen suelo para la construcci6n y para las - -
ár~as de donaci6n, Además, busca la compatibilidad do sus acciones con los 
lineamiento del Programa Nacional de Vivienda. 

La realización de estos programas se hace por administración directa y con
la supervisi6n del sindicato de PEMEX, 

Para la adjudicaci6n de los créditos, el sindicato hace la selección en ba
se a un estudio socioecon6mico, sueldo y situaci6n laboral, sólo se otorga
el crédito al personal sindicalizado, 
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7, - COMIS lON DE DESARROI,LO URBf\NO DEL 
DISTRITO FEDERJ\µ, (CODEUR 0,0.F,), 

Por decreto J;'residencia1, en 1934, se al1toriz6 a1 Oepai:t¡¡¡nento del Pistrito
Federal la co¡rnti:ucci6n de vivie11daa económicas destinadas a sus trabajado-
rea de bajos in9resos, canaliz«ndo la contrucción de 11,700 viviendas entre-
1947 y 1964, 

En 1970 se cre6 la Pirccci6n General de llabitaci6n Popular del Departamento
del Distrito Federal, con e1 ~in r.lc construir viviendas para reubicar a la -
poblaci6n en casos de de?astre y a 1os afectados por los programas del mismo 
Departamento, ampliando posteriormente su campo al desarrollo de programas -
de habitación y fraccionamiento, y hacia la intervcnci6n en proyectos de re
generación Ul'.'bana y la col.aborad6n en las acciones habitacionales de otros
organismos públicos y privaO.os en el ll, V. 

Dicha Inatitución otorga contratos para la edificación de viviendas vigilan
do y controlando la realizaci6n y calidad de las mismas, adjudicándolas fi--
nalmente a las personas que se encuentran en alguna de las situaciones ante-
riormente mencionadas, y que lo soliciten. 
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La creaci6n de la Dirección General de la J!abitaci6n Popular coincidi6 con -
una reestructul'.'aci6n general de la Ley Orgánica del Departamento del Distri
to Federal, y sus cualidades orgánicas no van más alla de ser el órgano esp~ 
c!fico para la realización de las funciones habitacionales que desde 1934 -- ,~ 
hab!a desempeñado el Depal'.'tamento del Distrito Federal, 'fll 

Siendo un organismo promotor de vivienda econ6mica, la Dirección General de
la Habitación Popular dispone de tol'.'renos construibles, planifica y diseña -
los proyectos habitacionales, contrata a las compañías constructoras y toma
las decisiones respecto a la asignación de las viviendas, En lo que respec
ta al financiamiento de la obra y la extensión de cr~ditos a los adquirien-
tes de las. viviendas, cuenta con una aportaci6n propia mínima derivada del -
presupuesto del Departa~ento del Distrito Federal, pero canaliza básicamente 
fondos de otros organismos financienros del Estado y sobre todo de la banca-



a trav~s del FOVI. 

Entre los años 1971 y 1976, la Direcci6n fue responsable de la construcci6n
de 30 1 184 viviendas,. Existi6 variedad en las soluciones habitacionales de 
las cuales se pueden mencionar las siguientes: Vivienda provisoria, situada 
en un lote con servicios; vivienda permanente de dimensiones mínimas con ba
ño y cocina, departamento o casa unifamiliar de dimensiones normales. La re 
ducci6n del tamaño y de la calidad de las viviendas producidas, fue lo que: 
permitió bajar el preciq de tal manera que una vivienda promovida por el seE_ 
tor pablico pudiera estar al alcance do la poblaci6n. Aproximadamente el --
50% de las viviendas promovidas en este periodo (1971-1~76), por el D.D.F. ,
ten!an un precio menor de 30 mil pesos, lo cual implicaba pagos mensuales me 
nares de 300 pesos para la amortización de ~atas. -

Dentro de las funciones de la Dirección General do Habitación Popular se en
cuentran las siguientes: 

EJ promover programas de regeneración urbana y reacomodo de familias que pu-
dieran estar afectadas por la aplicación de dichos programas. Esta capaci-
dad se traduce en tres tipos de operaciones: 

a) El traslado y realojamiento de personas cuyas viviendas fueron demolidas
por obras de urbanización, principalmente las de vialidad. 

b) Programa de erradicación de "ciudades percli.das". Estas últimas son asen
tamientos de viviendas precarias contruidas de materiales de desechos , -
cartó.i o bloques sin mortero en las cuales los usuarios generalmente al-

, quilan su pequeño lote, o lo ocupan gratuitamente, en los casos en que la 
propiedad del predio se encuentra indefinida. 

e) El programa de traslado y 
ruinoso ( las vecindades 
tro de la Ciudad, 

reacomodo, de los habitantes del inquilinato 
) , encontr~ndose ubicadas éstas en la zona cen 
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El 15 de junio de 1977 se creó un organismo técnico descentralizado del De-
partamento del Distrito Federal, denominado Comisión de Desarrollo Urbano -
del Departamento del Distrito Federal 1 (CODEUH) que laboró un programa de vi
viendas orientado a los sectores ele bajos ingresos, ent~ 1971 y 1980 ambos
organismos ( DDF/CODEUR), construyeron, 34, 364 vivien as. 

De 1970 - 1982 CODEUR oonstruy6 5, 320 viviendas con una inversi6n de 539.2 mi 
llenes de pesos beneficiando a 29,260 habitantes. 

La Comisi6n de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, formúla anualmente su 
presupuesto que somete a la aprobaci6n de la Secretaría ele Programación y -
Presupuesto, La tesorería del Distrito Federal proporcionará, por entregas
semestrales anticipadas, las administraciones ele recursos del referido presu 
puesto, por lo cual los recursos son de procedencia "Fiscal". -

C/\P/\CID/\D INSTALAD/\ 

Tipos de Nº de Origen de los Plazo ele 
Programas /\cciones Recursos /\mortizaci6n 

Viv. Progresiva 520 'l'esorer!a, vía 15 años 
Depto. del D.F. 

Viv, Terminada 1224 " 11 11 11 

Viv. Unifamiliar 001 " " " " 
Terminada. 

La cobertura de acci6n de la Comisión comprende propiamente al Distrito Fedg 
ral; establece y programa las regulaciones y actividades urbanísticas entre
la Federaci6n, el Gobierno del Distrito Federal, las entidades Federativas -
limítes al D.F. y los Municipios Limítrofes. 

Tiene personalidad y se .ha abocado a promover fraccionamientos de int6res so 
cial, vivienda progresiva y vivienda unifamiliar terminada. 
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Para la asignación individual de las viviendas se consideró lo siguiente:. 

El beneficiario entrega el 5.5% de enganche !!Obre el coi:ito total de la vi--
vtenda y el 1.5% de la cantidad restante como mensualidad. El tiempo de - .. 
amortizaci~n es de 15 años. 

A parti1J.1 de 1901; debido a la Reforma Administrativa, CODEUR cambió de giro, 
enfocando sus recursos a la ejccuci6n de obras de equipamiento, ocup4ndose .. 
princtpalmente de las centrales de abasto, 

61 



..... 

PROGRAMA DE INVERSION DDF/CODEUR 
1978/1982. 

Inversi6n Miles Costos Población+ 
de pesos. Acciones (pesos) Beneficiada 

1978 312,685.00 1,904 164,230 10,472 

1979 141,821.00 110 1'209,300 605 

1980 84,353.00 2,166 38,944 11,913 

1981 335,00 1,140 2,939 6,270 

1982 
__ ,. --- ---

1978-82 539,194.00 5,320 1'495,413 29,260 

+ Se utilizó el indice de 5.5 habitantes por vivienda 

Fuente: 1977 - 1981 Estadistica Básica de Vivienda elaborada por la Comisión 
Intersecretarial de Planeaci6n, Programación y Financiamiento de la· 
Vivienda • 
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3,- INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS 'l'HABAJADORES ( INFONAVIT) 

El INFONAVIT nace con base on la reforma constitucional del artículo 123 1 -

apartado A fracción XII, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n, -
el 14 de febrero de 1972, en la cual se obliga a las empresas a aportar un
Fondo Nacional de Vivienda, base de un sistema de financiamiento que permi
tiera otorgar a los trabajadores cr6:lltos baratos y suficientes para vivien
da; y con una base en la Modificaci6n de la Ley de Trabajo publicada el 24 
de abril de 1972 en el Diario Oficial. 

La reforma del artículo antes mencionado, le dió al Instituto una fórmula -
de gobierno basada en organismos de composición tripartita, es decir, admi
nistrado por representantes del llstado, de los empresarios y de los trabaja 
dores. -

El INFONAVIT tiene como objetivos: 

- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

- Establecer y operar un sistema del financiamiento que permita a los tra
bajadores obtener cr~dito barato y suficiente para la adquisici6n en pro
piedad de viviendas para la construcción, la reparaci6n, o la ampliaci6n-
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o mejoramiento de sus viviendas y el pago de pasivos por cualquiera de - .J .. 
estos conceptos. .f!'< 

- Coordinar y financiar programas de construcci6n de viviendas destinadas a 
ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. 

Esta institución forma su capital con las aportaciones del Gobierno Federal, 
las aportaciones patronales y con el rendimiento de sus inversiones, 

El capital de inversión del fondo proviene del 5% de la aportaci6n sobre el 
monto totál delos salarios. 



Despu6s de 10 años, el saldo de las cuentas individuales deberá ser devuelto 
a sus titulares, sin obtener ningun inter6s. 

Las autoridades del INFONAVIT, en agosto de 1974, implantaron en la f6rmula
financiera, como cuota amortizantc de los ci:6di tos, un porcentaje fijo del -
ingroso de cada trabajador, pagable durante el plazo necesario para cancelar 
el prestnmo, cargándose al saldo de los cr6ditos, el 4% del inter6s anual. 

Dentro de los descuentos sobre ingresos mensuales, el Consejo de Administra
ci6n del Instituto estableci6 el 1Gi1si el deudor recibe entre 1 y 1.25 ve-
ces el salario mínimo¡ 18% si su ingreso ca mayor a 1.25 v.s.m. y el 20% si
sus ingresos son superiores a 2 y hasta 3 v.s.m. A estos porcentajes se les 
debe agregar el 40% de la aportaci6n patronal de si, por el hecho de ser - : 
prestatario. El plazo de amortizaci6n de dichos cn~tlitos, se fij6 en un má
Kimo de 20 años. 

La capacidad instalada que abarca del año 1977 a 1982 es la siguiente: 

Inversi6n 
millones de pesos Acciones 

1977 5, 701.3 20,385 

1978 8,432.9 30,463 

1979 17,332.0 40,991 

1980 17,142.2 47,989 
• 

1981 21,467 48,742 

1982 35,216 59,937 

TOT A L: 105 1291. 4 248,507 

Se generaron aproximadamente 488,485 empleos directos y 231,044 empleos indi-
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~ectos para un total de 719,'525 empleos. 

El INFONAVIT opera a nivel nacional, dando mayor prioridad en materia de vi
vienda a aquéllas localidades que más lo requieran. 

Los tipos de programas que desarrolla la instJ. tuci6n son: r,a vivienda termi 
nada y financiada (unifamiliar, duplex y multifamiliar ) • Compra de vivieñ 
da a terceros. Construcci6n en terreno propio. Mejoramiento de vivienda. : 
Pago de pasivos. 

Este tipo de beneficio serán exclusivamente para trabajadores asalariados -
que alcacen un crédito adecuado y suficiente para la construcci6n de su vi- ·
vienda. 

La ejecuci6n de los programas se hace por contrato en todos los casos. 

Las normas aplicadas a la asignaci6n individual de las viviendas, implica 
una selecci6n que se realiza en base a un estudio socioecon6mico, dando pre
ferencia a aquellas personas que paguen renta muy alta¡ que vivan lejos de -
sus centros de trabajo; a las que tengan familia numerosas, y a los que ten
gan una vivienda deficiente. 

El crédito se solicita a través de una tarjeta de información en forma indi
vidual o en. grupo, siendo esta Gltima la mejor manera de hacerlo. Para la -
adjudicaci6n de la vivienda no se solicita ningan enganche. 
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9, ~ PROGIWll\ Nl\CION/\L PARA E!, DESARROLLO DE L/\ VIVIENDA 

Bajo la presente l\clministraci6n, la Secretaría de Dcaarrollo Urbano y Ecolo
gía ·¡sEDUE), en febrero de 1984, y en colaboraci6n con laS,Jl,C.P,.;S,P,P,; S.T. 
p' s., con la intervenci6n del Banco de M6xico 1 INFONl\VIT, FOVISS'l'E, FOVI y FO 
NHAPO, elaboro el Pror¡rama Nacionul pnra el Desarrollo de la Vivienda (PNDVT, 
cuyos objetivos son: 

/\poyar prioritariamente la vivienda popular progresiva; el aliento a la
producci6n de sus insumos y a la construcci6n comunitaria y cooperativis
ta; el aumento de la cobertura social de las inversiones pGblicas en vi
vienda; la mayor accesibilidad social a la vivienda y la mejora substan-
cial en la condici6n y calidad de vida ele la poblaci6n do escasos recur
sos, 

El programa obedece a la estrategia integral do vivienda conformada por la -
acción directa y la acción popular concertada, /\ fomentar la autoconstruc--
ción y el establecimiento de parques de materiales mediante la participación 66 
comunitaria y cooperativista. /\ desarrollar tecnologías ele construcci6n, so 
cial y regionalmente adecuadas. /\ otorgar a la poblaci6n do escasos recur-: 
sos, que representa el 70% de la poblaci6n del país y que no tiene acceso a-
ninguna fuente de financiamiento para la vivienda, preferencia en el destino 
de las inversiones y a reforzar la funci6n coordinndora de la autoridad cen-
tral. · 

Para 1984 las dependencias, entidades y organismos pGblicos de vivienda han
prograrnado una inversión de$ 257,300 millones que representan cerca del 1%
del producto interno bruto.Con estos recursos se generán 329,000 empleos, se 
re~lizarán 185,264 acciones de vivienda, de las cuales la mitad corresponden 
a vivienda terminada, y se beneficiará a más de un mill6n de personas en to
do el territorio nacional. 

El PNDV destinará una inversi6n adicional de $ 100,000 millones con lo que -
se crearán 105,000 empleos más y se llevarán a cabo alrededor de 85,000 ac-
ciones de vivienda, en favor de casi medio mill6n de persoas, La asignación 
de los recursos se orientará hacia la vivineda progresiva y el ·mejoramiento 
de la vivienda. , dedic~ndose s6lo el 28% a la vivienda terminada, una parte 



de la cual corresponderá a v'iviend¡¡ en arrendamiento, la que se apoyará pa·· 
ra la población de escasos recursos en localidades seleccionadas, Al efec
to1 el Estado ofrecerá tierra para la vivienda de su reserva territorial en
aquéllos sitios donde la disponibilidad permita cumplir con la polit:ica re-
gional de vivienda, 

Las acciones básicas del Programa Nacional para el Desarrollo de la vivien• 
da se inscriben en los programas operativos de vivienda terminada, vivienda· 
progresiva, mejoramiento de la vivienda, parques de materiales y adquisi- -
ci6n de tierra. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología controlará y supervisará el -
ejercicio de los recurso5 que se llevarán a cabo por conducto de la banca na 
cional. -

Vivienda terminada: Este programa cubrirá el 19% de las acciones para bene 
ficio de. los sectores, invirtiéndose $ 28, 300 millones por conducto del - : 67 
FOVI/Programa Financiero de Vivienda y del Fideicomiso SEDUE de vivienda en 
renta. 

vivienda progresiva: Este programa abarca el 74% de las acciones, mediante 
la erogación de $ 63,000 millones de pesos en proyectos do vivienda mínima, 
pie de casa , lotes y servicios, La instrumentación de dichas acciones se
llevarli a cabo por el FOVISSTE, el FOVI/Programa Financiero de Vivienda y -
el Fondo de las Habitaciones Populares (FONllAPO). 

Mejoramiento de vivienda: Se destinará un gasto de$ 11700 millones de pe
sos, que ejercerán el FOVISSSTE y el FONHJ\PO, para habilitar el inventario
subutilizado y deteriorado de vivienda, de manera preferente mediante la aE_ 
ci6n cooper~tivista de mejora y mantenimiento de la vivienda, 

Parques de materiales: Para impulsar la autoconstrucci6~ el cooperativismo~ 
constructor de la vivienda, se ejerceran a través de FONHTIPO, $ 1,000 mill2, 
nes de pesos para la ampliación de los parques de materiales existentes y -
la construcci6n de nuevos parques que son necesarios.~ 

Adquisici6n de tierra: Se promoverá el aprovechamiento de tierra provenien-



te de la reserva federal que' representa u~~ trans~erencia de recursos del -
orde11 de $ 5, 500 millones de pesos. 

RESUMEN DE ACCIONES E INVERS ION POR 'rIPO PE VIVIENDA 

1 9 8 4 
-

TIPOS DE VIVIENDA AUTORIZT\00(1) ES'rRA'rEG I co ( 2) T O T A L 

J\CCIONES lNVERSIOO 11CCrctms INVrnSIOO ACCICWIS INV!mSICll 

l. TERMINADA 92,216 104,515,l 16. 371 28,332.3 108,587 212,847.4 
2. PRXiRESIVI\ 55,132 36,476,2 62, 588 63,800,0 117,720 100,276.2 

3. MEJORAMIENIO 17,537 3,966,0 6,013 1,677,7 23,550 5,643.7 

4. Ol'llAS INVERSIOOES 20,379 32,385,4 - 6,460,0 20, 379 38,845.4 

TOTAL. 185,264 257,342.7 04, 972 100,270,0 270,236 357 ,612.'7 

1) Infonnaci6n del programa de los organimos de vivÍenda 
2) Corres¡:.onde a la ilwcrsion factible de realizarse con recursos adicionales de acuerdo a -

los organisuos, 
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Los pr~stamos se otorgarán a las familias con ingresos conyugales mínimos de .. .. J.·.· 
entre $ 40,000,00 y $ 150,000.00 pesos mensuales l entre 2 y 7 veces el sala ~ 
rio mínimo), segan el tipo de vivienda. -

Las condiciones de pago se fijarán en proporción directa a la capacidad eco-
nómica de los deudores y en función del importe del salario mínimo y los de-
sembolsos subirán en una proporci6n equivalente al 70% de los porcentajes de 
aumento de dicho salario. 
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10.- VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO 

En la Ciudad de México, al igual que en otros pa!ses, el inquilinato apare~ 
ce durante la fase inicial del proceso de industrialización y urbanizaci6n, 
cuando la contradicci6n entre el alto costo de la vivienda y el sal~rio que 
apenas cubr!a las necesidades inmediatas hiz6 imposible para el trabajador~ 
la adquisición de una vivienda propia, 

En primera instancia, se aprovecharon las construcciones existentes, ( ante 
riormente ocupadas por la aristocracia y la burges!a comercial de la 6poca: 
de la Colonia), que se conviertieron en vivienda multifamiliar para ser al
quilada al nuevo proletario urbano de finales del siglo pasado. Actualmen 
te, un gran número de estas casonas, convertidas en casa de inquilinato si: 
guen funcionando, especialmente en el área circundante a la merced, que fue 
antigua zona residencial de los comerciantes. 

El nuevo aumento de la demanda ele vivienda en relaci6n a la oferta de inqui 
linato, provocó que en poco tiempo se empezaran a generar nuevos espacios,: 
con viviendas multifamiliares para alquilarse a la clase obrera. 

Un ejemplo de esto, es el tipo de vivienda ubicada en la colonia Guerrero -
(construida a partir de lCBOI, que fue ocupada principalmente por obreros f_g 
rrocarrileros. El tipo formal predominante de esta vivienda fue la llamada 
vecindad, que se derivó esencialmente de la casa colonia. 

Durante los años de 1942 y 1943, siendo el Presidente do la República Ma- -
nuel Avila Camacho, se introdujeron restricciónes a las importaciones y se
aumentó el número de circulante, provocando as! un ciclo inflacionario que
perjudicó el poder adquisitivo del salario, favoreciendo as!, el desarrollo 
de'urbanizaciones y la proletarización de los habitantes de la ciudad. An
te el temor de un aumento de los alquileres de vivienda, el Estado intevino 
emitiendo a partir de 1942 una serie de decretos que concluyeron en 1948 -
(En los periodos de Gobierno de los Presidentes Manuel Avila Camacho y Mi-
guel Alemán Valdéz). El último decreto emitido quedo asi: " Prorr6go inde~ 
finidamente todos los contratos de arrendamiento de habitación y locales c~ 
merciales, existentes en· esta fecha, con alquileres menores de $ 300.00". 
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·Actualmente existen 900 mil .unidades en renta dentro del Distrito Federal, 
600 mil se destinan exclusivamente a la vivienda (pudiendo tratarse de un -
cuarto de azotea, de un cuarto de vivienda popular en una vecindad, en un -
edificio o en una ciudad perdida). 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fundado en 1943, realiz6 -
programas habitacionales para proveer de vivienda a sus trabajadores e ini
c!o la construcci6n de conjuntos de vivienda de alquiler en el Distrito Fe
deral y en otras ciudades de la República. En 1953 comienza con la realiza 
ci6n de programas de vivienda de renta para sus derechohabientes suspendida 
en 1962. 

El arrendamiento, actualmente ha presentado alzas desorbitantcs, y en marzo
de 1983 las ofertas aparecidas en los periódicos eran de aproximadamente de 
$ 22,000.00 mensuales ( 1.5 veces el salario m!nimo de entonces). Esto im
plic6 un incremento en este último año de poco más del 50%, algo inexplica
ble si se compara con el 10% que contempla la Ley como máximo incremento --
anual en la renta para vivienda, según consta en el Art. 2485 del Capitulo- 71 
VIII del C6digo Civil que a la letra dice: 

" Podrá el arrendador aumentar hasta un 10% de renta anterior, siempre que
demuestre que los alquileres en la zona de que se trato han sufriao un alza 
despu~s de que se celebr6 el contrato de arrendamiento". 

Además de los incrementos, disminuy6 la calidad de la vivienda, ya que deb! 
do a la falta de nuevas construcciones para rentar, s6lo se encuentran las
que por una u otra raz6n van desocupándose y que 16gicamente, suelen ser -
las peores. 

EL congelamiento de renta trajo como consecuencia por una parte, la degrada
ci6n extremadamente r1ipida de la habitaci6n, ( sobre todo en el centro de -
las ciudades, donde eran comúnes las viviendas para arrendamiento), ya que
la renta, con el paso del tiempo se volvi6 insuficiente para justificar el
mantenimiento de la vivienda por parte de los propietarios. Actualmente el 
90% de las viviendas en renta se encuentran en condiciones infrahumanas, es 
pecialmente las ubicadas en colonias proletarias. Y por otra parte esta PQ 
lítica de. congelamiento de renta provocó un alto hacinamiento en el centro-



de la ciúc.lad ya que ia renta·que se pagaba en estas zon¡¡s er¡¡ muy reducida, 

Muchas familias actualmente dedican entre el 4'o y 50% de sus ingresos al pa 
go de renta., lo cual disminuye considerablemente el gasto familiar, ya que: 
segan varios estudios, contemplan que 6ste no debe ser afectado en más del .. 
20%, para satisfacer esta necesidad. 

La vivienda en arrendamiento tiende a disminuir, puesto que en 1960 se ren .. 
taba el 48% del total de viviendas en México y durante 1980 se arrendaban 4 
de los 12. 25 millones ele viviendas que existían, lo que representaba un 33%. 

Los estímulos fiscales que se otorgan actualmente para favorecer la produc .. 
ci6n de vivienda para renta no parecen ser .solución suficiente para aminorar 
este problema, que requiere un gran capitál. 

Otros problemas que enfrenta la vivienda en arrendamiento son: r,a falta de 
mecanismos financieros que fomenten la proclucci6n clestinada a sectores con .. 
bajos ingresos (ya sea por parte del Estado o por particular~s) • La legis .. 
laci6n vigente es rebasada por la realidad y proyecta un ambiente de insegu 
ridad por parte del arrendatario y del arrendador, debido a los t6rminos de 
los contratos, lo que propicia continuos abusos así como aumentos exhorbi-.. 
tantee cada vez que se renuevan 6stos. 

Desde hace 7 años, en el D.F. no se conS: ruyen departamentos para renta, debi 
do principalmente a los altos i1npuestos para el arrendador y l¡¡s altas ta-: 
sas del interés bancarias, lo cual hace más redituable reinvertir en los _ .. 
mismos bancos. En contras te a 6sto, cada aiio se ofrecen a la vivienda apro
ximadamente 15 Mil apartamentos en condominio dentro de la zona Metropoli t~,. 
na • 

• 

En relaci6n a todo lo antes mencionado, en marzo de 1983 la Secretaría de .. 
Desarrollo Urbano y Ecología, promovió la síntesis del Foro de Consulta Po
pular del cual surgieron algunas propuestas generales entre las que desta-
can las siguientes1 

1) Plantear la apertura de líneas de crédito para viviendas en renta con ºE 
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ci6n a compra¡ as! como el mejoramiento o a~licaci6n de viviendas para a-
rrendamiento dentro de las condiciones financieras· le9ales existentes. 

2) Revisar las cargas fiscales de manera que no sean onerosas y lograr que
los constructores tengan incentivos para realizar viviendas en arrendamien 
to. 

3) Que el financiamiento pablico se oriente exclusivamente a la vivienda -
popular ayudado por subsidios. 

4) Desgravar progresivamente el impuesto sobre la renta, 

5) Dentro de las medidas· jurídico administrativas se propuso la expropia·
ci6n de viviendas con renta congelada y que sea elaborada una Ley inquili· 
naria, supervisada por una procuraduria federal inquilinaria. 
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LA INDUSTRIALIZACION Y I,A PREFABRICl\CION EN MEXICO 
APLICADAS A LA VIVIENDA 

Iniciaremos el capitulo mencionando algunos antecedentes hist6ricos de la -
utilizaci6n de estas t6cnicas en 1a construcci6n. 

Las culturas prehispánicas de Mesoam6rica tuvieron experiencias con una pre 
fabricaci6n do carácter artesanal. Los Toltecas, por ejemplo, llegaron a una 
soluci6n en piedra de tal forma que lograban ensamblarlas perfectamente. -
Los arquitectos teotihuacanos emplearon maquetas de piedra como medios aux! 
liares para construir, constituidas por piezas prefabricadas. También en -
la cultura griega se encuentran algunos principios de prefabricaci6n. 

~n 1516, Leonardo Da Vinci diseñ6 una ciudad constituida por "casas tipo" -
prefabricadas y desmontables, y solamente la cimentaci6n era hecha en obra. 

En 727 se construyeron dos casas en Nueva Orleans, que fueron llevadas pos
teriormente a las Antillas. A raíz de la Revoluci6n Industrial, que parte
de la mitad del siglo XVIII, la tecnología contructiva avanza aceleradamen
te. Este desarrollo implic6 desde la incorporaci6n de nuevos materiales de 
construcci6n, !novaciones on las t6cnicas y los procedimientos constructi-
vos, hasta la especializaci6n profesional de técnicos tales como ingenieros 
y los arquitectos. 

Estos inventos e inovaciones técnicas on la construcci6n, fueron gestados -
por la necesidad fundamental de obtener un mayor valo,: econ6mico con respe_g_ 
to al que se había invertido inicialmente, de esta manera el desarrollo te~ 
nolÓgico estuvo y está determinado por la obtenci6n de una mayor ganancia a 
trav~s de excedente creado por los trabajadores, 

' 

En 1892, la empresa Edmond Coignet llev6 a cabo, con vigas prefabricadas de
concreto armado, la contrucci6n del Casino Biarritz. 

Los primeros elementos de cubierta, fueron fabricadas en Brooklyn, en E.U., 
en el año de 1900 1 con dimensiones de 1,20 x 5.10 mts. y espesor de 5 cms. 

En el año de 1905 1 en Reading Pensylvania se contruyeron pisos prefabrica--
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dos para un edificio de cuatro niveles. 

En 1928, aparecieron las primeras estructuras prefabricadas de concreto ar
mado en la URSS, y empezaron a utilizarse estructuras monolit!cas espacia-
les para techos, tal es el caso del Planetario de Moscú, construido en 192~ 

Con el desarrollo de la contrucci6n so hicieron mlts evidentes los inconve-
nientes del procedimiento de cálculo del concreto armado como material elás 
tico desarrollado a fines del siglo XIX, y para superarlos, A.F. Loleit ex= 
puso en 1931, nuevas bases para calcular el concreto armado scgan su esfuef 
zo de ruptura. 

A fines del siglo pasado· había surgido la idea do obtener un nuevo concreto 
armado pretensado, pero s6lo hacia el año de 1930 se pudo lograr un carác-
ter práctico gracias a los trabajos del franc6s Eugenio Frcyssinet, el cual 
entre 1930 y 1940, desarrolla comercialmente algunos elementos prefabrica-
dos, logrando la posiblidad de una fabricaci6n más rápida y econ6mica con -
la utilizaci6n de aceros de alta resistencia • 

Alrededor de 1940 se expuso la teoría de la resistencia n la fiauraci6n del 
concreto armado, En la década de 1950 se clabor6 la teoría de cálculo y -
construcci6n del concreto armado resistente a los efectos de altas tempera
turas. En este período los m6totlos de construcci6n sufrieron grandes modi
ficaciones a causa de la aparici6n de edificaciones totalmente prefabrica-
das, se aplic6 el pretensado a la estructura y aparecieron nuevas estructu
ras para edificios de varios niveles con esqueletos portantes y p&neles de
concreto armado hechos con elementos l,Jrefabricados, 

En esta d6cada, tambi6n se organiz6 el diseño de estructuras y se unific6 -
la nomenclatura de piezas tipo prefabricadas de concreto armado, para em~
pleo masivo. 

A partir de 1969, E,U. promovi6 el crecimiento de la industria de la ''casa
m6vil", cuya producci6n ha sido numerosa y barata,aunque de escasa durabili 
dad, 

Entre 1971 y 1975 se continuaron las investigaciones sobre el concreto arma 
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do prefabricado, en las cuaies Jap6n ha contado con l.\xito, logrando la cre.lci6n-
de bloques sanitarios prefabricados, · 

La industrf:jlizaci6n ez la utilizaci6n de tecno109fas que sustituyen !a habilidad
del artesano por el uso de la máquina, pero esto 110 quiere decir que sea un -
sin6nimo del trabajo en fdbricn, puesto que, si bien la tficnica industrial -
puede exigir estar a cubierto, no es esta situaci6n la que crea un proceso -
de industrialización, La producción en serie eo a menudo una condición ne
cesaria para ol empleo de una tecnología industrializad¡¡., sobre todo si ha -
de permitir la amortización del costo de la máquina y de la mano de obra, -~ 
con la consecuente obtenci6n de ganancias, Sin embargo, 6sta no es una condi 
ci6n suficiente, pues aunque una gran cantidacl de obrei:os f abrícan numerosos 
elementos para la construcción, aún así, no sería i:az6n suficiente para con-

· siderar esta acción como industrializada, pues le haría falta la tecnol6gia
para producir esos elementos. Tlsí pues, la induutrializaci6n ocurre cuando
se ha inventado una tecnología mecanizada, ya sea a tr1w6s de un mode, una -
máquina, etc. 

La industrialización implíca la racionalizaci6n de la producción, para lo -
cual es necesario estudiar los m6todos de producción a fin de reducir el ·· -
tiempo de trabajo y de horas máquinas, 

Para que se desarrolle la industrialización ele la construcción, es necesario 
contar con un determinado nivel de desarrollo tecnológico que permita una -
competitividad económica adecuada. r,a prcfabricación en la industria de la 
construcci6n se refiere a la transfercnciíl en diversas proporciones y nive-
les, de las operaciones para la fabricaci6ndelos elementos que integran un -
edificio. Dichas operaciones pueden ser independientes o asociarse a la obra 
(lJ. Segt1n esta definición la prefabricaci6n consiste en la elaboración de
los componentes de la construcción antes de que lleguen al sitio de la obra. 

Los diferentes componentes c¡ue pueden ser producidos en serie, son los llam~ 
dos "tipificados" o de "catálogo", Ln tipificación consiste en la determin~ 
ci6n de un nt1mero de productos que integran una serie, donde los diseños, c~ 
lidad y dimensiones son los mismos, 

La prefabricaci6n de los componentes de una obra procuran una mayor eficacia, 

(1). · Cfr. Ceballos Lascurain, Hector, La prcfabricaci6n en México , Centro do Investigacio
nes Arquitect6nicas, UNMI, México 1973. 
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por lo cual es necesario tomar en consideraci6n sus características m~cani
cas, el tiempo do fapricaci6n, su peso y su costo, siendo este Gltimo,uno de 
los factores de mayor importancia en la elaboraci6n do los elementos prefa
bricados, pues a mayor productividad, menor costo, por eso, el diseño se de• 
sarrolla fundamentelmente a partir de la relaci6n costo beneficio, Un fac
tor determinante es la existencia de una demanda solvente ya que a partir -
de ella se increment:ard la productividad abatiendose los costos, 

Los sistemas prefabricados se pueden clasificar 
la compatibilidad que presenten los elementos: 
mas "cerrados 11 (1) • 

en dos tipos, de acuerdo a
Sistemas" abiertos" y Sist~ 

Los sistemas prefabricados abiertos• son aquellos cuyos elementos están ela
borados por diferentes fábricas, pero que son compatibles a nivel modular, y 
se elaboran de modo que existíl una parte de uni6n entre cada elemento. 

Por otra parte los sistemas cerrados son los que están constituidos por un-
conjunto definido de elementos coordinados dimensional o modularmente, pero 78 
su objetivo no es el intercambiarse con algun otro sistema de fabricaci6n -
( 2) • 

La producci6n prefabricada resulti.1 más econ6mica entre mayor sea el nGmero
de elementos iguales que puedan fabricarse en grandes series, y si se cumple 
con las siguientes condiciones: 

1.- Que el elemento aea lo suficientemente versátil para ser utilizado en di 
ferentes tipos de obra, 

2.~ Que se pueda utilizar en diferentes formas, ya sea para techos o muros. 

3.- Que se pueda utilizar en diferentes dimensiones. 

4.- Que se produzca mecánicamente y sea fácil de transportar. 

5.- Que sea posible su almacenamiento y asegurar, a la vez su producción co~ 
t1nua. 

(i). · Cfr. Gaytán Jos6 Antonio, Construcci6n Mexicana, 1' La prefabricaci6n e industrializa
ci6n de la vivienda de interés socl'al, una altcmat1va tccnol6gica11

, pag. 221 México 1981. 
(2). - Ibídem. 



SISTEMA DE PREFADRICACION CERRADO (A base de volrtmenes) 
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SIS'rEMA DE PREE'l\BRICf\CION ABIERTO (l\ base de planos y lineas) 
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Para que la prefabricaci6n tenga auge máximo, además de ctunplir las condici6 
nes anteriores, deberá ser canalizada hacia una aplicaci6n mayor en la cona-: 
trucci6n de vivienda, propiciándose una mayor demanda, En nuestro país, la
industria de la construcción no ha promovido la prefabricaci6n en grandes es 
calas, pues no se puede garantizar un morcado lo suficie11temente estable qu¡ 
justifique las elevadas inversiones económicas necesarias. 

La industrialización de la construcción se entiende como la aplicación, en -
forma racional y mecanizada de los materiales, los medios de transporte y -
las diferentes técnicas para obtener una mayor producción. 

La industrialización tiende a reducir horas hombre, mediante la mecanización. 
Por consiguiente, la construcci6n tradicional es reemplazada por el montaje
º construcción en seco. 

La construcción industrializada r.ust ituyc los sistemns constructivos tradi-- Sl 
cionales por la amplicaci6n Je paquetes como elementos de construcción estan
darizados, inanufacturadus C'n serie bajo condiciones de fábrica, que son - -
transportados a la obra usando un mínimo de tiempo(l), 

Conforme se desarrolla la industrializaci6n, son reemplazadas la mano de - -
obra artesanal. Se elimina la mano de obra no calificada y se entra: en una
etapa de "Taylorizacion (2), 

La industrialización produce objetos cuyas funciones especificas son las mi~ 
mas que las de los objetos artesanales, por ejemplo: Entre una vasija tor-
meada a mano y una vasija de polietile110, fabricada por inyecci6n, existe -
una diferencia de producto, pero el objetivo es el mismo, se ha industriali· 
zado la producci6n de vasijas pero no ha cambiado su utilidad, s61o se ha m.Q 
dificado su manera de ejecuci6n y su material, 

De la misma manera, la industi:ializaci6n considera que sil aplicaci6n a la v!, 
vienda no cambiará el hábitat del hombre con respecto a las viviendas produ
cidas artesanalmente, pues al no importarle cu~l sea el material aplicado, -
supone que la vivienda se<Juirá ctunpliendo la misma funci6n de dar alojamien-

(1).- Cfr. Allcn Edward, La Casa Otra1 &\. Gustavo Gilí S.A., Barccloníl, Espaílíl, l9'/8. 
(2).- Cfr. Blacherc, Gcrard. Tccnol~la de la Const111cci6n Industrializada, I~I. Gustavo Gilí, 
Barcelona, España, 1977. · 



to al usuario, 

sin embargo, los nuevos m6todos de industrializaci6n han influido sobre la -
concepci6n y funci6n de la vivienda, considerando al hábitat como un problema 
méramente tecnol6gico, sin considerar las implicaciones estéticas, sociales y 
psicol~gicas del usuario, 

Es necesario señalar que la industrializaci6n modifica la aplicaci6n de los
materiales de construcci6n tradicionales al mismo tiempo que produce otros -
materiales industrializados por la forma en q11c se prod11co y no por el mate
rial con el que está hecho. 

Uno de los requisitos para la utilizaci6n adecuada de elementos prefabrica-
dos es el diseño modular, el cual es indispensable para la construcci6n de -
vivienda, Toda prefabricaci6n exige una coordinaci6n modular. 

Durante los ciclos de auge económicos del capitali:.ro existe una rápida expan 82 
si6n de los medios de producción. El auge económico que ha precedido a esta 
época de crisis, presionó a la industria de la construcción para evolucionar 
al mismo ritmo. Sin embargo, el sector de la construcción se caracterizó --
por el empleo de procedimientos constructivos anticuados, por lo que su cap~ 
cidad llegó a ser inferior a la demanda, lo que incremcnt6 la escasez de vi
viendas. En virtud de lo anterior, se hicieron granden esfuerzos por intro-
ducir procedimientos racionales de producción, (entre los cuales el sistema -
modular es un buen ejemplo) pues es necesario que tanto la fi!hrica como la -
obra operen sobre la base coman de un sistema de dimensiones clarase ineriuf-
vocas, que permitan obtener un grado adecuado de precisi6n que haga innecesa--
rio retocar la forma o las dimensiones de los elementos a emplear • 

. 
El acrecentamiento de los volCimenes de obra y el incremento de la producción, 
favorecieron el desarrollo de la industrialización en construcciones de tipo 
masivo, provocando que la mano de obra tradicional se trasladara a las cons
trucciones individuales, 

La mayoría de las compañías que empleaban la construcción industrializada no 
pensaron en el problema del costo y de los precios como verdaderos industri~ 
les. Por una razón: En la construcción tradicional no se fabr!ca para ven-



der, sino que se construye ún s61o ejemplar, el cual ya está vendido, no im
portando el costo, mientras que en la producci6n industrial se contruye para 
vender y el precio del producto debe ser menor o igual a la competencia. 

Para la industrializaci6n de lo construcción, no sólo se necesitan aplicar -
técnicas sofisticados, sino que el producto tenga un precio competitivo en -
el mercado, por ejemplo: para el especialista en construcción podr!a rcsul-
tar fácil proponer mejores sistemas de industrialización, pero se enfrenta a
los impedimentos señalados por los reglamentos o por los coaliciones de inte 
reses comerciales. Por lo tanto es muy dificil asegurar que se pueden cons= 
truir a mitad de precio o dos veces más de prisa aplicündo novedades técni-
cas que no son viables en nuestro país, 

Otro problema consiste en que lon empresüs que cuentan con la tecnología y -
la maquinaria adecuada,0stán aún ocupando la mano de obra de los anteriores
artesanos,lo que hüce más lenta y costosa lü producción, Por dltimo~falta -
una cultura cient!fi.ca en los gremios de la construcción, los cuales parten- 83 
de su experiencia y dif rcilmente se adaptun a lus innovaciones tecnol.6gicas-
( 1) • 

Algunos países han tratado de abatir costos a través de la industrializaci6n 
pero no lo han logrado totalmente debido a que los procesos técnicos son muy 
costosos. 

Por otro lado la industrializacion corre el riesgo de afectar psicol6gicame!}_ ji 
te a sus obreros, pues el trabajo artesunnl resulta más grato para el traba- 11" 
jador. En países corno el nuestro, las empresas no sienten la necesic.lad de - " .· 
promover la industrializacl.6n,puesto que disponen de mano de obra barata y -
en cantidades suficientes. Sin embargo, si falta esta mano de obra, recurri 
rá'n a perfeccionar sus máquinas y técnicus de producción. -

Algunos te6ricos (2), señalan que es necesario prepararse para lu industria-
lizaci6n, pues ~sta,a su juicio, tiene las siguientes ventajas: 

(1).- Gcrard Blachcre, Tecnologías de-~ª construcci6!1 industrializada, Ed. Gustavo Gili, Ba!_ 
colona, 1977. · 
(2).- Construcci6n Méxicana La prcfabricaci6n e imlustri;1lizaci6n de la vivienda do interés 
social alternativa tccno16gica p~g. 22, México 19sr:- --



l, - Libera a los trabajadores. 
2.- Prevé la desaparición o el encarecimiento do la mano de obra. 
3.- Protege al mercado• 

Sin embargo, las condiciones actuales de nuestro país nos permite considerar
remota la posibilidad de la industrializaci6n a ni.veles mayores. 

Industrialización es sinónimo de trabajo en fábrica y al trabajo do obra se
le considera de tipo manual. En M6xico encontramos un excedente do mano - -
de obra barata en contrasto con el trabajo calificado escaso y costoso, lo -
que imp!de el desarrollo de la industrial izaci6n. 

En otros pa{ses la reglal1)entaci.6n podrfa ser un freno para el desarrollo de
la industrializaci6n, pero esto no ocurre en H6xico, pues existe una simili
tud entre diversos reglamentos de construcci6n, cosa que permitiría aIJlicar
un mismo sistema constructivo en más de la mitad de la RnpGblica. Esto no -
ocurre en E. U. ni en Canadá, donde los rcg lamentos var ran de una ciudad a -
otra, y aunque sean parecidos, son suficientemente diferentes para no tener
la seguridad de que un producto industrializado aceptado en unn ciudad, sea
acej?tado fácilmcn to en otra. 

Francia, que es actualmente el país occidental mris avanzado en la industria
lizaci6n de la construcci6n, poséc la re<Jlamcntación más breve y flexible. 

Entre otras limitaciones a las que se ha enfrentado la industrializaci6n de
la construcci6n en nuestro pals, encontrnmos las siguientes: 

a) La hostilidad de la competencia econ6mica en el mercado. Ya que no es s~ 
ficiente con encontrar las soluciones, sino que éstas deben de ser econ6-

, micamente competentes, y es ta soluci6n es bastante dificil de encontrar. 

b) La r~sistencid de los usuarios. El mayor rllificit <le vivienda corresponde
ª los estratos sociales econ6micamente más dlibilesv los cuales conservan -
raíces hist6ricas y costumbres de hábitat muy arraigadas, lo que hace ne
cesaria una gran capacidad de convencimiento para hacer saber a los usua
rios las ventajas posibles de la construcción industrializada. 

e) Falta de una cultura y de espíritu científico en los técnicos de la cons-
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trucci6n, Hace falta una apror.imaci6n 16\Jica al problema, rechazando el 
pensamiento de la soluci6n ''mil;igro" 1 que esperan estáticamente ciertas
corrientes de la arquitectura, ciertos directivos, administradores, pol! 
ticos e industriales, -

El principal obstáculo para lograr la industrializaci6n de la construcci6n, 
consiste en que su tecnología pertenece en monopólio a los países desarro-
llados, los que permiten su uso a crunbio de elevadas regalías. Por eso, es 
necesario estudiar, buscar y hacer prototipos, Esta sit:uaci6n hace india--
pensable la inversi6n en investigaciones con miras a la evaluación y al - / 
mejoramiento de las tecnologías populares de uso regional, a fin de optimi-
zarlas, racionalizarlas y elevar su rendimiento, para desarrollar una tecno 
logía nacional, que sirva de puente entre las tecnologías oofisticadas, de: 
alto rendimiento y gran uso de capital, y las tecnologías tradicionales, de 
escasa eficiencia y abundante mano ele obra, Es un futuro pr6ximo se obten-
drá la energía del sol o del átomo, y si M6xico no logra desarrollar su pr2 SS 
pia tecnología en el sentido es que se indica, se vertí obligado a comprarla 
a quien ln pos6a y bajo las condiciones que esos poseedores quieran imponer 
( 1) • 

Es necesario, pues, dar mayor impulso a las investigaciones en el campo de
la construcción, aunque en M6xico sean actualmente pocas las insituciones -
que la fomentan, 

Por otro lado, dando incentivos al capital se podría propiciar la reducci6n 
del tiempo de construcci6n de vivienda y abnt:ir costos, lo que repercutiría 
en el incremento de ~a capacidad adquisitiva del usuario, estimulando la d~ 
manda y creando el circulo demanda - oferta - demanda, 

Todo esto se resume en dos imagenes metodol6gicas,basadas en el Sistema A
bierto y en el Sistema Cerrado respectivamente, y bien podrían ser los ex-
tremos para ubicar las estrat6gias que contemplen a la indutrializaci6n y -
prefabricaci6n de la vivienda o de sus componentes como una modalidad tecn~ 
16gica más o menos posible. 

(1), • Cfr. Linares Pcila, Enrique. "Los Centros Experimentales de Vivienda" en Vivienda, • 
No. 2, México, 1980. 



La primera imágen seria la de una "fabr.ica de viviendas", basada en un con-
junto de elementos constructivos prcxlucic1os en forma separada, que unidos in 
tegran diversos tipos y modelos de viviendas, aplicando tecnolog!a ya exis--= 
tente, o bien, generado algunas propias. As!, racionalizando el proceso de -' 
fabricaci6n y montaje, el uso de materiales, el transporte, etc., se ofrece -
r!a al mercado una cierta variedad en lo que se refiere a tamaños, acomodos, 
números de piezas, etc., de tal manera que estas viviendas fueran compradas -
"en paquete", ya sea por medio de promotores de la vivienda, por institucio
nes interesadas, o por particulares que desearan construir su propia vivien
da. 

Estas viviendas se edificarían en los terrenos que para ese fin designaran -
loi¡I clientes, 

La Otra imagen ser!a la del "supermercado de componentes", que podríamos des 
cribir como un sistema do elementos industrializados totalmente abierto, lo:
que permitiría que les componentes, coordinadoB modularmcnte y producidos -
por varias industrias en cantidades y variedad, se ofrecieran al público, -
que lo adquiriría también en forma de par¡uet0 y as!, paulatinamente, se cons 
truir!an las viviendas. L~ a'1c¡uisici6n de estos productos se podría hacer fT 
nanciando su compra, de manera similar o como se hace con otros bienes de _:· 
consumo duradero, para la poblaci6n asalariada. Los constructores de vivien 
da que cumplen cargos específicos en esta área, también podrían utilizar - :
esos componentes, los cuales permitirían una mayor racionalizaci6n del proce 
so de construcción, un mejor aprovechamiento de los materiales y una reduc--= 
ci6n del costo de la vivienda terminada. Para que esta iml\gon pueda ser po
sible, es necesario realizar los siguientes programas políticos, que normal! 
cen los componentes que poducen las industrias dedicadas a este ramo: fornen 
to de oferta de bienes y servicios que se requieran en dichas industrias; e~ 
tablecer canales adecuados de comercializaci6n; promover la tecnología y el
desarrollo de mejores elementos; aprovechar la industria ccn ?lle se cuenta; ju!! 
to con todo esto, es necesaria una mentalidad y una conciencia nuevas para -
el arquitecto mexicano, a fin de quitar esa idea exagerada de artista y de -
creador inaccesible. Por lo tanto el arquitecto mexicano tendrá que capaci
tarse en los diversos campos técni.;os a los cuales dn la espalda por conside 
rarlos frios o ing·enieriles, y estos cambios s6lo se podrán dar en la forma= 
ci6n universitaria. 
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Cada una de estas imágenes puede constituir una estrátegia para la opera-
ci6n del 11 Sistema ele Generación de Vivienda" 

Antes de explicar lo que se ha realizado a nivel institucional en nuestro -
país,a través de la aplicaci6n de la industrializaci6n y de la prefabrica-
ci6n para resolver el problema de la vivienda, es conveniente indicar el sen 
tido de algunos terminas: 

El Presforzado, es un artificio por medio del cual se da a un elemento es-
tructural una capacidad de carga extra en tension, 

El Pretensado, surge cuando el o los cables (que llevan una trayectoria rec 
ta) son tensados antes del fraguado del concreto. Se utl.liza generalmente= 
para la producción en serie ele elementos pequeños, 

El Postensado, cuando el o loe cables (cuya trayectoria 
curva) son tensados después del fraguado del concreto. 
construcci6n individual. de elementos grandes, 

puede ser recta o -
Se utiliza para la 

Entre los años 1975 y 1980, el Instituto de Inyenicrla ele la U.N.A.M. real! 
z6 una série de investigaciones sobre elementos prefabricados aplicados a -
la vivienda. Esta serie ele investigaciones fue coordinada con el INFONAVI~ 

Se realizaron estudios con elementos prefabricados y con eler.1entos tradici2 
nales, Los elementos prefabricado;, eran por sistema Spancrete. Se trata -
de placas de concreto pretensaclo eluboradas por el procedimipnto de estru-
cci6n. Se aplican principalmente en lil cogstrucci6n de techos, entrepisos,
muros y paneles de fachada,los cuales ten1an el inconveniente de ser caros. 
También se realizaron estudios sobre la <1plicai.c6n de la viguetil y bovedi··
ll:a. 

De los dos sistemas estudiados, el único aceptado de manera relativa, fue -
el de vigueta y bovedilla, ya que el otro elevaba demasiado el costo de las 
obras propuestas, 

Hasta la fecha se sigue _utilizando la vigueta y bovedilla con muros de tabi 
que o tabicón. 
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En la serie de estudios se tom6 en consideraci6n la opinión de los usuarios, 
la mayoría O.e los cuales rechazaron estos elementos constructivos por cons! 
derarlos fr!os e inseguros, y segdn ellos, les o~recidn más ventajas los -
elementos tradicionales como las losas de concret0 armado, 

Los mismos estudios revelaron que se incrementaba el costo por requerirse
mano de obra especializada, cosa que se evitaría utilizando mano de obra ar
tesanal / que ,como ya so explic6 antes, es barata y abundnnte en nuestro país •. 

En el mes de febrero 1983 apareció un libro intitulado''La Racionalización -
de Materiales, y Especificacionc¡¡ de la Vivienda", publicada por INFONAVIT, 
el cual, para lograr sus objetivos, realizó una i.nvestigacion en toda la re
pública sobre los tipos de materiales mas usuales, ya sean tradicionales o 
prefabricados. 

El objetivo principal de 1<1 publicación consistió en la regionalización de-
los materiales y de las especi~icaciones en la construcci6n de la vivienda- SS 
producida, para lograr un máximo aprovechamiento de los recursos disponi- -
bles, lo que permitirá: 

1) ,- Establecer un diagn6stico que sirva de base para el entrecruzamiento y 
la comparaci6n con regionalizaciones de otros factores do estudio - -
(climát;i.cos, socio culturales,econ6micos). 

2) .- Establecer especificaci6nes de construcci6n a nivel nacional , 

3) .- Propiciar que las regiones sean autosuficientes en la producci6n de -
los materiales básicos, 

4)'.- Utilizar preferentemente materiales de extracci6n o de fabricaci6n re
gional, optimizando su uso. 

5),- Construir de un modo más r cionalizado, buscando la buena calidad y el 
buen comportamiento de los materiales, para abatir el costo de las vi
viendas que se produzcan, 

Según este estudio• es notorio que en la mayoría de lt1s regiones, los materiales 



más comGnes son las losas d9 concreto armado coladas en sítio. Lo Gnico que 
se puede considerar como prefabricados, son viguetas y bovedilla en entrepisos. 

Los elementos prefabricados están clasi[icados como de menor uso con refe-
rencia a los materiales tradicionales, como son los muros de tabique y las -
losas de concreto. 

Por otra parte, el Gnic0 material prefabricado que han utilizad6 y utilizan 
instituciones como el INFONl\VIT, FOVISSS'l'E y el ISSFl\M, es el sistema de -
vigueta y b6ved1lla en entrepisos, y en oca1ionea utilizan cerramientos -
prefabricados. 

En conclusi6n, podemos decir que en M~xico no se ha dado una gran aplica-
ci6n de los elementos prefabricados, para la construcci6n de viviendas. 

Uno de los objetivos del Plan Nacional de VivicnJa de la presente adminis-
traci6n, es el de promover el desarrollo tecnol~¡ico de la vivienda y la par 
ticipaci6n organizada de la población en apoyo a·la autoconstrucci6n, con--= 
tecnología adecuad.a para construír o mejorar ln vivienda y abatir costos, pr!?_ 39 
piciando que los avances de la prefabricaci6n de componentes para la vivien-
da puedan ser accesibles bn el mercado, para la construcci6n de vivienda de
interes social. 

Se necesita el apoyo de los organismos de vivienda para qun, dentro de sus -
posibilidades, tomen en cuenta una normalizaci6n de componentes y la modula-
ci6n de sus disefios, promuevan investigaciones sobre nuevos materiales y sis 
tomas constructivos a nivel de prcfabricaci6n y compatir experiencias y lo--= 
gros, tanto en e 1 diseño como en el abatimiento de costos. 

El INFONAVIT considera que la normali zaci6n es un instrumento básico para el 
desarrollo de una tecnología que contribuya en forma significativa a la opti 
mizaci6n de nuestros recursos. 

La normalizaci6n se relaciona directamente con los procesos de racionaliza
ción de la construcci6n, y con el sistema de coordinaci6n modular.con esto -
se obtendrían beneficios tales como: reducir el desperdicio de material que -
en la mayoria de obras es muy frecuente¡ eliminar errores, y lo principal -



en toda construcci6n: reducir el costo. 

Por otra parte, la normalizaci6n incíde en la prefabricaci6n, pues este pro
ceso determina la racionalizaci6n de la construcci6n y permite un intercam
bio tecnol6gico con otros países, 

En la medida en que se desarrolle la normnlizaci6n cm la contrucci6n, se evi
tará la anarquía en el dimensionamiento ele los productos y sistemas, con -
ello se logrará estimular al profesionista paru utilizar sistemas normaliza 
dos e industrializados. 

El diseño evoluciona en funci.on del desarrollo rle la comunidad, ya que los
materiales y los elementos que se utilizan esti.Ín ligados 11 la economía del
país, y el empleo de ellos depende de la capacidad económica para adqu! 
rirlos. Así pues, es necesario seleccionar el diseño adecuado y, en base a
~l, elegir el material adecuado. 

En una economía mixta como la nuestra, las soluciones conntructivas dcbe--
rían ir desde una alta industrializaci6n mecanizada, hasta la artesanal de
una abundante mano de obra. 

El diseño, por otra parte, necesariamente estli condicionado al avance tecno 
16gico, reflejo de la organizaci6n social a la que pertenece, Diseñar de -
esta forma nos permite una flexibilidad para emplear materiales y elementos 
prefabricados, o sistemas de construcci6n mnsivos con un cierto grado de i~ 
dustrializaci6n, 

La prefabricaci6n abierta tiene flexibilidad y permite a su vez dar paso a
diversos sistemas constructivos y a la incorporación de materiales o eleme~ 
tos locales10 de reciente ingreso al mercado, 

La estrateg~a que pretende seguir el fOVISSSTE para la producci6n de la vi 
vienda,partira. de la construcción industrializada; de un proceso de perfec= 
cionamiento sistematizado de todas aquellas acciones involucradas en la - -
construcci6n de vivienda; de la creaci6n de una forma de producci6n racion! 
!izada que tiene su expresion en un " sistema de prototipos de vivienda in
dustrializada", Este sistema podría aplicarse en todo nuestro país, siempre-
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y cuando se tome en cuenta la cultura local, el clima y la disponibilidad -
de recursos y metodos constructivos , 

El sistema de prototi¡x¡sde vivienda industrializada FOVISSSTE, establece -
dos niveles normativos: Un nivel general que unifique prototipos de produc 
ci6n, racionalizando Min alterar sus principios, previendo sus variacionei 
regionales y sus dimensione~ a partir do los 1n[nimos ya establecidos de -
acuerdo a los diforentes climas, costumbres, recursos materiales y econ6mi-
cos que se destinen a la vivienda en cada zona del país, 

La estratégia que sigue .el FOVISfiSTE para la prod1wci6n de vivienda consis
te en los cinco puntos siguientes: 

l, - rl.-011etrizaci6n del trazado de conjunto, 

2,- Proceso de crecimiento de etnpas completas, 

3.- Racionalización de circulaciones y servicios, 

4,- Estructuras de muros soportantes y cubiertas sin cimbra. 

5,- Fachadas libres y control climatol6yico natural. 
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El sistema de prototipos de vivienda industrializada, •11ara materializarse e_s 
tablece una ·posibilidad abierta de industrialb;acio11¡ tendiente u irse perfeE_ .... ·'' 
cionancb o integrando )laulatinamentc, partiendo de 1 as actuales condiciones de ,,. 
la industria de la construcci6n y sus limitacion0s. Propóne un método para-
aprovechar cualquier tipo de materiales y sistemas en su forma más racio--
nal y econ6mic~ que permita mejorar notablemente los proyectos arquitect6ni-
cos. Cabe agregar que este sistemn,bien aplicado,permite dosificar, diseñar 
y contratar construcciones, supervisarlas y recibirlas de una manera más si~ 
ple y eficaz, con la posibilidad de cualquier crunbio o adaptaci6n de proyec-
to o suministro e intercambio de materiales de cualquier obra o sftio del - -
pafo sdnningan problema. 

Entre los sistemas constructivos, industrializados y prefabricados,que han si 
do aplicados a nivel institucional y en di.versas escalas para la soluci6n del -



problema de la vivienda en México, están los siguientes: 

- Concreto premezclado 

- Elementos presforzados 

- Concreto pretensado 

~ Prefabricados de concreto Ligero 

~ Cimbracret 

- Novocreto 

- Maquilas y precolados, 

Sistema para entrepisos, techo y muros. PLACRETO 

- Sistemas Vigarmex 

- Losas prefabricadas. 
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Es necesario aclarar que si se intentan implantar la prefabricaci6n e indus 
trializaci6n como una posible solución al problema de la vivienda en México, 
se tendría que estimular más a las compañías dedicadas a la elaboración de-
elemen tos prefabricados ~por otra parte,a las instituciones u organismos - ·., .. JI .. 
dedicados a la construcción, para que empl6en otros elementos diferentes a - ,,,.. 
los tradicionales. 

' Desafortunadamente, en México son contadas la compañías dedicadas a la pre-
fabricaci6n aplicada a la vivienda, (techoo, entrepisos, Muros) debido a -
que no contamos con la tecnolog~a especializada con que cuentan otros paí-
ses como Alemania, Francia, etc. 

En México, los hechos demuestran que¡¡ pesar de que existen algunas aplica-
ciónes de avances ttknico - constructivos, es claro también que la tecnolo-
gía constructiva no ha mostrado una participación decisiva en la producción 



habitacional,debido principalmente a que las empresas constructoras conside 
ran que no les resulta rentable esta aplic~ci6n productiva. -

Por último, es necesario considerar que, dado que en la autoconstrucci6n se 
emplean los materiales y los procedimientos constructivos m.1s populares y ba 
ratos de los lugares en que se producen, y dado que su aprovechamiento esta 
al nivel tecnol6gico que posdc el autoconstructor, es lógico suponer que de 
be buscarse un nuevo concepto de prcfabricaci6n que permita poner a disposI 
cidn del autoconstructor materiales a~ecuados. Es necesario considerar que 
muy pocos autoconstructores buscan innovacioncs tecnol6gicas, pues evitan ad
quirir elementos, partes y sistemas normalizados, ya que esto:> no responden 
a sus posibilidades de compra al menudeo, ni al proceBo progresivo de la -
autoconstrucci6n, a la cual es importante darle impulso ya que es una de las
posibilidades m~s viábles para lograr la soluci6n al problema habitacional. 
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TECNICAS 
CONSTRUCTIVAS APL.ICASL.ES A L.A VIVIENDA POPULAR 



TECNICAS CONSTRUCTIVAS APLICABLES A LA VIVIENDA POPULAR. 

Consideramos que un camino a seguir para ayudar a resolver el problema de la 
vivienda, es la utilizaci6n de técnicas constructivas alternativas, que sin
dejar de utilizar los cinco elementos b4sicos de contrucci6n (cemento, vari
lla, tabique, arena y madera para cimbra), logren espacios m4ximos en los -
costos minimos. 

Hablar de las técnicas alternativas de contrucci6n, es manifestar la brtsque
da de las técnicas que reúnan caractor!sticas de bajo costo, tecnología sen
cilla y con factibilidad. de autoconstrucci6n. También se inc,luye la tecnolQ 
g!a vernácula como es el caso del adobe, que se adapta para la construcci6n
de la vivienda. Cabe mencionar que algunas de estas tecnologías se practi-
can y se llevan a cabo en el taller "José f.evu0l tas !' de la Facultad de Ar-
quitectura de la UNAM. 

De esta manera se pretende c.ontribuir a la superaci6n de la carencia de vi-
viendas, atendiendo a los sectores de m4s bajo ingreso, con voluntad para -
construir su vivienda, por lo que se deben promover en toda su magnitud di-
chas tecnologías y darles difusi6n orientada hacia las masas de la poblaci6n 
y que los constructores asuman la responsabilidad que atañe el poner en prá,q 
tica estas técnicas para ofrecer una vivienda. 

Las técnicas constructivas que se proponen han sido seleccionadas a partir -
de la bibliografía que se cita al final de la presente tésis y en base a las 
siguientes características: economía, seguridad, tecnología sencilla, durab! 
lidad y fomentar la participaei6n del usuario en la construcci6n de su vi- -
vienda (Factibilidad para la autoconstrucci6n) . Ya que estas propieJades -
permiten lograr un objetivo importante que es la optimizaci6n tanto de los -
recursos materiales como humanos. 
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e I·M EN TA e I o NE s 

Actualmente, el taller Jos~ Revueltas, de la facultad ele Arc¡ui tectura de la 
UNAM,a 'través de sus talleres populares de extonsi6n universitaria (TAPEU), 
ha practicado y sigue practicnnclo, un sistema de ci111entilci6n llamado piso -
cimiento; que ha reprosc11tado un considerable ahorro econ6mico, si se com
para con los sistemas de cimcntaci6n usuales debido a que se utiliza menos
material, se reduce el tiempo de conBt:rucci6n, y hay grandes posibilidades
de que se autoconstruy;;i, Esta técnica para cimentar, Sl) compone bás.icamente 
de dos elementos eBtructura les, que tienuen a trabajar homogéneamente, una
cadena perimetral y una losa, ai1b11s Lle concreto armado, 

El armado de la ciment11ción depender;¡ ele la resistencia del terreno y se -
clasifica en: Suelo blando, cuando su utiliza la pa.111 para excavar, suelo
medio, cuando ln tierra se afloja con un pico y se retira el material con -
la pala y Suelo duro, cuando la excavación se realiza ~on pico. Y6 
Este tipo de cimentaci6n resiste la cnrga de una vivienda de dos niveles -~ 
con habitaciones de dimensiones máximns de 4.5x4.5 mts. 

CIMEN'l'!ICION EN SUELO BLANDO Y MEDIO 

La profundidad de la excavación para lílG cadenas interiores y de colindan-
cía es de 26 cms. apr6ximadamente,con tal~d. 

Para formar el taldd, se excava primero 11n 11ncho igual de la base de la ce
pa y posteriormente con la pala o el pico se recorta el suelo con la incli
naci6n que se requiere. 'l'erm.i.nada ln cxcavaci6n, se aplica una capa de mor 
terq cal - arena, en proporción 1: 8, de l cms, apróximadamente, de espesor s~ 
bre las caras laterales y base de lil cepa, para evitar que el terreno absor 
ha agua, en el proceso del colado d0l concreto. -

Los armados de las cndenas de desplante tanto de colindancia como interio
res constan de 4 varillas del #3 y estribos #2 separados a cada 30 cms. 
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Una vez listos los armados, se colocan en as cepas, anclandolos perfecta--
mente para conformar la cadena perimetral. Tlsí cómo los castillos, que por 
diseño estructural se requieran. rn anclaje de ésto~ con la cadena, sei:~ a ·· 
escuadra con traslapes de 50 cm. 

Para armar el piso, se cxtientfo sobre líl m1p0rficic del piso, capas de malla
eletrosoldada del tipo 6K fr 6X6 con traslapes de 15 a 30 cms. Para que la
malla absorba los momentos positivos que produce el suelo) se levanta en foE_ 
ma éliptica 6 cms. en el centro de los claros con piedras. 

Y8 

j (, 



Se requ1:ere de bastones con diámetro de 3/B" que permitan una uniOn corree"' 
ta entre l~ cadena y el pi·so, adem4s de que éstos absorben los momentos neg~ 
tivos que produce el suelo, Los bastones se colocan por encima de las cad~ 
nas, 

En la cadena fnteri~r, el bastOn 5erá de 90 cms, y en la cadena de colindan 
cia, el bast6n será de 60 cms. En ambos casos se dejar~n 5 cms. en cada ex 

I -tremo para formar ganchos e iran separados a cada 60 cms, 
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Una vez terminado el avmado, se instala cimbra perimetral que pase la altura 
del armadQ en cuando m,enos 2 cms., luego se vac!a el concreto y para contro"'
lar el espesor de la losa (el cual podrá ser de 8 a 10 cms,), se colocan ·~ma 
estras", en el suelo, Para el colado del piso cimiento se empleará concreto 
de f' c=l50 kg/cm2 ;· en proporci6n l 1214, picán<lolo con una varilla perfecta-
mente. Para emparejar el concreto se recorre una regla sobre las "maes---· 
tras", 
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Ya que se v~ci6 el concreto, el firme se puede apisonar con un pis6n de ma~ 
dera y luego de emparejar la superficie, se puede ~a~ un acabado pulido¡ ~l 
curado del piso se realizará du~ante una seman~, 
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CIMENTACIONES EN SUELO DURO 

Esta propuesta de cimentación, se puede llevar a cabo en suelos tepetatosos 
o donde hay piedra volcánica o piedra braza. 

Primero se.arma una cadena de desplante, la cual requiere de 2 varillas del 
# 3 y estribos # 2 6 # 3 a cada 20 cms. y tendrán un largo total de 23 cms. 
(considerando 5 cms. en cada extremo para sus ganchos. 

Se colocan dos varillas largueras del #3 en los tercios del claro en ambos 
sentidos para sujetar las ~adenas, entre sí. 

lú2 



Las varillas de los castíllon se anclan en el terreno a una profundidad de 20 
cms,, para evitar desplazamientos. 

/ 
/' ./ 

~ \MIU.11196° 
')6• 

' 

11 1f1 

Para la instalaciOn de la cimbra se sigue el procedimiento indicado en las 
cimentaciones en terreno blando y medio, excepto que las maestras se colo~ 
can a una altura de 6 eros. 

Para el colado, se aplica concreto en proporcion 1:2:4,, El espesor del -
piso en este caso es de 6 cms. El proceso del colado, acabado del piso y
curado se ejecutan de la misma manera que en la cimentaci6n antes descrita. 
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ADOBE 

Para que un material reúna las condiciones de econom1a y abarate el costo de 
la construcci6n de una vivienda, debe reunir las siguientes caracter1sticas: 

- Localizaci6n pr6xima a la construcci6n. 
- Fácil acceso. 
- Cantidades auficientes de consumo. 

Estas características las reune el adobe, la forma máa popular y antigua de
construcci6n que se conoce. La proposici6n de recuperar el uso del adobe en 
la construcci6n de muros .en una vivienda, obedece principalmente a que la fa 
bricaci6n del elemento es mfn.irna, se localiza en el terreno donde se desee : 
construir (siempre y cuando la tierra reúna la cal id ad requerida para produ
cir adobe, en caso contrario se debe mezclnr con otro tipo de tierra necesa
ria), que aunada a las características anteriores resulta un material idóneo 
para su utilizaci6n. 

El costo inaccesible de los materiales industrializados, da por resultado -
promover la reutilizaci6n de las tecnologías tradicionales, con materiales -
locales y recursos naturales, combinados con las t6cnicas de construcci6n al 
terna ti vas. 

Al adobe se le debe considerar y aceptar como cualquier otro material para -
la construcci6n de muros, como son: el tabique, tabic6n, block, entre los -
más comunes, con sus ventajas y desventajas que muestra cada material. No -
por el hecho de que pertenezca a nuestra arquitectura vernácula se le debe -
menospreciar, considerándolo anticuado, feo e inseguro y formando parte de -
la's viejas soluciones. 

Lo más sorprendente que se encuentra al respecto, es que la "aristocracia" y 
los '' Snobistas " construyan sus residencias campestre con el sencillo Adob~ 
mientras la población de bajos recursos realiza su ''casa'' con tabic6n, blok, 
láminas de cart6n y hasta con desperdicios industriales con el Ünico prop6sito 
de ahorrarse tiempo y mano de obra en la construcci6n. 
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La recuperación de la técnica del adobe se propone como soluci6n fundamen~
talmente en aquellas colonias periféricas a las grandes ciudades del pa!s, -
que conservan todavía suficientes espacios abiertos., corno son por ejemplo,en 
la Ciudad de México, algunas colonias ubicadas en las delegaciones de Tlá- -
huac, Iztapalapa, Xochirnilco, Tlalpan, etc. 
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FABRICACION DE ADOBE 

a).- Selecci6n de tierra y sus características. 

El adobe, consiste en la fabricaci6n de elementos de tierra sin cocer1por -
médio de moldes. 

El tipo de tierra apropiada para la fab~icaci6n de adobo es la arena arci-
llosa, que contenga del 50% al ·70% de arena y el resto de arcilla o greda -
(para la fabricaci6n de adobes se recomienda una parte de arcilla por dos -
de arena aproximadamente). Dada la adherencia interna, la arcilla desempeña 
el papel de mortero, en tanto que la arena hace el paEel de esqueleto inteE 
no. (La tierra deber!i estar limpia de piedras y residuos vegetales). 

La cantidad de agua necesdria será la que lubrique las partículas del suelo 
y permita su desplazamiento al interior de la masa., Sí la proporción de -
agua es demasiado d6bil las partículas casi no se pueden desplazar¡ si por
el contrario, es demasiado fuerte, la tierra se humedece en exceso y no pre 
senta la suficiente adherencia. La proporción de agua varía con la presióñ 107 
del apisonamiento (cuando la presión aumenta,la proporción de agua disminu-
ye) • 

b) .- Pruebas de calidad de la tierra. 

Para conocer la calidad de la tierra en la fabricación de adobes se reali -
za el siguiente ensayo del frasco: 

En un frasco de boca ancha, se vierte hasta la mitad arena de la que se - -
piensa utilizar en la fabricación de adobes. 

Se agregan de una a dos cucharaditas de sal y se llena con agua, se tapa el 
frasco agitándolo durante unos momentos, y se deja reposar. 

La tierra se divide al cabo de unos 30 minutos en dos capas, la arena se va 
el fondo y la capa de arcilla quedará arriba. 

La tierra es buena cuand~ las dos capas son iguales, y será mejor cuando la 
proporción de arena sea un poco mayor, (1/3 arcilla 2/3 arena). 
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E~ caso de que no se observe claramente la divisi6n,se ag{ta nuevamente y· se 
deja reposar de una a dos horas, Cabe señalar que existen otros tipos de en 
sayo para conocer las condiciones de la tierra como son: El de la cintilla -
de barro (1) y la prueba del molde (2). 

e).- Dimensiones del Adobe: 

108 

~=r~0~~~ar un adecuado proporcionamiento del elemento1se expone la siguien- .~ 

La longitud no será mayor que el doble de su ancho, más el espesor de una --
Jnnta (dos centimientros aproximadamente), y su altura no será inferior a --
cinco centimetros ni mayor a diez centímcntros. 

(1) FNA Autogobiemo, Marrual para la Construcci6n de Vivienda con Adobe, ENA Autogobiemo,
México, 1979, Pag. 2. 

(Z) Johon Van Lengen, ~1arrual del Arquitecto Descalzo, Concepto, México, 1982, Pag. 119. 
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El ancho.del adobe será cuando menos 1/B de la altura del muro. 

d).-Molde 

Los moldes serán de madera o lámina metálica, contarán con agarraderas en -
los extremos para desprender con facilidad los adobes. 

Al molde de madera se le aplica una capa de aceite quemado o asfalto adelga
zado con petróleo, para hacerlo resistente al agua. 

En los moldes de lámina se d:ltiene un acabado terso • • 

Se recomienda el empleo de moldes que produzcan secciones de adobes,para ser 
utilizados en las intersecciones de muros o como remates en los vanos de mu
ros y puertas. 
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e).- Preparaci6n del Barro: 

Una vez seleccionada la tierra, es recomendable que se haga pasar por un ta
miz del # 4 para que quede límpía. 

Sobre un suelo firme se tritura la tierra,agregando agua hasta obtener un b~ 
rro bien mezclado i macizo. Dado que la arcilla es susceptible de presentar 
variaciones de volumen debido a la proporci6n del agua, (ciclos de humedeci
miento y secamiento que se traducirán en un hinchamiento y una contracción -
de la arcilla), es necesario agregar elementos estabilizadores que permitan
mejorar el comportamiento y su resistencia,tales como; estiercol, paja, cri
nes, bagazo de caña, barbas de pino, ixtla, cascarilla de algodón, etc., con 
una proporción de una parte de éstos por cinco de tierra. 
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Si se desea obtener una mayor resistencia, se utilizará cualquiera de los si
guientes elementos: cemento del 7 al 10% ; cal 14 al 20%; asfalto 5%. 

La utilizaci6n de algunos de estos elementos mejoran los resultados, pero a~ 
mentan el costo. 

El estabilizador tiene como fin unir las partículas de la tierra entre sí ce 
mo un esqueleto, para impedir que el barro absorba agua, evitando as! las .: 
contracciones. 

Se procede al amasado del barro,que se realiza por medio de azadones y con -
los pies. Antes de comenzar al mold~o de adobes, se dejará descansar al ba-
rro durante dos dias,protegiéndolo del sol y lluvia. 
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f) .- Moldeo del adobe: 

Antes de producir en serie los adobesrserá necesario realizar algunas prue-
bas para analizar el comportamiento del elemento. Se bate nuevamente el ba
rro, (agregando agua en caso necesario), dentro del molde se vac!a la mezcla 
compactándola con las manos cuidando de que queden las esquinas bien ralle-
nas. 

Sobre los bordes del molde, se corre una regla de madera , para emparejar la 
superf!cie. 
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Si al retirar el moldr r.l barro se deforma o se arquea,quiere decir que -
tiene mucha agua, o si ¡x>r el contrario se raja o se quiebra el barro es'tá muy 
seco. 

En cada uso, el molde deberá limpiarse con un trapo hl1medo, y luego se es-
polvoréa con arena, para evitar as{ que se pegue el adobe al molde. 

g) .- Secado y Almacenamionto: 

Una vez moldeados, loa adobes se deberán parar sobre su costado durante tres 
d!as a la sombra, para acelerar su secado. A las tres semanas ya se pueden 
cargar y apilar,cuidando de no dañar las esquinas durante el transporte. 
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h) .- Control de Calidad: 

Para comprobar si el adobe es resistente, se deberán reali.zar unos ensayos con 
los adobes de prueba producidos anteriormente. ( Todos los ensayos ser~n eje
cutados a las cuatro semanas de moldeados) • 

1.- Los adobes deberán resistir el peso de un hombre, en caso contrario se le 
agregará más arcilla al barro. 

2.- Se sumerge un adobe en agua durante 4 horas, al término de esto se quie-
bra por la mitad y se observa la penetraci6n de agua, ésta no deberá ser ma-
yor de un centímetro. 
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3.- Si las piezas presentan grietas o deformnci6nes, se agrega más arena o -
paja. 

4. - Se mantiene un adobe durante 4 horas sumergido en agua, se extrae y se - 115 
le aplica una carga de seis adobes secos, el elemento deberá resistir duran-
te un minuto antes de que falle. 



E D I F I e A e I o N : 

a),- Ubicación: 

La construcci6n de la vivienda será sobre un terreno plano, s6lido y seco, -
ligeramente elevado con respecto al nivel del suelo y fuera de zonas de alu
vión, se evitarán las zonas de relleno o antiguos basureros, lan zonas bajas 
y los terrenos con mucha pendiente,asf como la proximidad del rfo y de mar,Y 
áreas de precipitaci6n pluvial anual superiores a 25 cms.; en este altimo ca 
so se recomienda la protecci6n tle los muros, como se indica más adelante. -

. b) . - Cimentaciones: 

Se abre una cepa para la cimentación1con ancho mínimo de 1.5 veces el espe-
sor del muro y por lo menos 40 cms. de profundidad. r,a cimentación se hace ·-
preferentemente de concreto ciclópeo en proporci6n 1:10 ( 1 de cemento, 4 de llG 
arena, 6 de grava, 10 de piedra.) 

-----... 
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También se puede construir con cal o con grandes piedras asentadas con barro, 
con un ancho de dos veces el espesor del muro y una profundidad min!ma de 60 
cms. 



Si se desea contar con una cimentación más resistente,consultar el art!culo
sobre losa de cimentación quo se muestra más adelante. 

c) .- Base de·muro para protección: 

Para evitar la corrosi6n del muro provocada por la acción de la lluvia, se de 
ben proteger las primeras hiladas del muro con algunas de la siguientes pro 
posiciones. 

1.- Sobre el cimiento colocar una dala de concreto armado con un espesor - -
igual al.muro y altura de 30 cms. 
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2.- Construir un sobrecimiento de piedra mediana a una altura de 60 cms., -
junteado con m~rtero de cemepto o de cal, 

; 3.- Dejar un canal a 10 cms. del muro, para desaguar. 
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dl ,- Juntas de Elementos: 

El adobe se junt~a con mortero del mismo barro con el que se fabrica, su es
pesor en promedio es de 2 crns,, tanto horizontal como vertical. Se puede me 
jorar el mortero agregando cemento en proporciones de 1:10 o de 1:20 (una _: 
parte de cemento por cada 10 6 20 partes de tierra), en seco y mezclando - -
bien antes de añadir agua. Otro mortero recomendable para la uni6n de ado-
bes es de cal, en proporci6n 1:5 enriqueciéndolo con 0:25 partes de cemento. 

Todos los adobes deben quedar trabados con medio adobe de traslape. 

TIW:ilAfe 
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e).- Mur os : 

La construcción de muros se debe realizar en forma pareja a escuadra, y si-
guiendo el contorno de la vivienda. El muro se levantará hasta una altura -
máxima de 1.00 mt. por día, para evitar el aplastamiento de las juntas. 
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En la conetrucci6n de muros de adobe es necesario que las intersecci6nes es 
t~n debidamente traslapadas, con el fin de estar amarrados, para evitar que 
se abran en las esquinas o en las uniones. A continuaci6n se muestra la po 
sici6n que deben guardar los elementos en cada hilada. -

1) .- Intersecciones de muros de adobe colocadas a tiz6n. 
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2) .-· Intersecci6n de muros con hiladas alternas a tizón y a doble hilo. 
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f) .~ ~dobe Cuadrado¡ 

Las dimensiones mds adecuadas son: 3 8 X 3 8 X B .cms. 

Con estas medidas al añadir el mortero en las juntas (con un promedio de 2-
cms.), y el revoque en el muro,se obtiene una pieza con dimensiones finales 
de 40X40Xl0 cms., por su forma tiene características que facilitan el proce 
so constructivo, tales como: -

1.- Peso menor a los 19 kg. que facilita su manejo para el trabajador 

2.- Su relaci6n de 4:1 permite obtener un traslapo horizontal en proporci6n 
2:~ lo que brinda seguridad ante el efecto de corte que produce el sis
mo, pues ofrece una direcci6n distinta a la fractura t!pica. En el ado 
be rectangular colocado a tiz6n, el traslape puede llegar a coincidir·= 
con la !!nea de fractura) • 

40 W r.o '\O 
Dll(t:u::(:+,J ¡IPIC.J\ PI: f',AC:lllli:A 

ror:. !'>l'*VJ. 
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3,· Reduce al m!nimo los cortes y desperdicios en la obra, pucB la anica di 
visión que se requiere en las intersecciones, es la do medio adobe cpn di·: 
mensiones de 38 X 19 X 8 cms. 

4.· Permite realizar un diseño modular de vivienda a base de 20 cms. 

S.· En los encuentros do muros da una solución correcta sin que se produzcan 124 
dos juntas verticales unidas 

6.· Intersecciones. 

l'-!Te'~((.10"1 fe MU~ eJ.1 'X " 
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En la primera hilada de las 'uniones debe procurarse no colocar piezas ente
ras,, sino medios adobes para garantizar una traba correcta. 

g) .- Recomendacidnes sobre la contruccidn de muros. 

1.- No hacer esquinas con 1/4 de adobe. 

2.- La long.itud de un muro, tomada entre dos muros perpendiculares a él, no 
deben ser superior a 10 veces su espesor. Cuando se requiera de un mu
ro de longitud mayor se reforzará con contrafuertes verticales interme
dios. 

~l .~ 
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3.- La altura máxima de los' muros no debe exceder de 8 veces el espesor· del 
muro. 

4.- Los vanos de puertas y ventanas deberán. tener un ancho máximo de 1.20 ~ 
mts •• La distancia de una esquina al vano no será menor de esta misma
medida y la suma de los anchos de los vanos de una pared no debe ser su 
perior a la tercera parte de su longitud total. -
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s.- cuando exista en el muro un dintel aislado, liste se empotrará con 50 cms. 
como mfnimo. 

6.- En la terminaci6n de muros se colocará un refuerzo horizontal, o una cade
na de amarre que se conforme con los dinteles de las puertas y ventanas.-
En los muros que reciben la carga do la cubierta doben colocarse un m!ni- 128 
mo de dos hiladas de adobe y un máximo do cuatro por encima de la cadena-
de amarre, para que se ajuste perfectamonte. 

h) .- Refuerzos horizontales (Cadena de amarre): 

La funci6n principal de este tipo de refuerzo es la de unir a los muros en -
una sola edificación, así como la de distribuir uniformemente las cargas de
la cubierta a estos. 

Estos refuerzos se pueden elaborar, recubriéndose con el mismo barro que se -
utiliza para asentar el adobe. Cuando los refuerzos son de madera (sie~pre y
c4ando en la regi6n se disponga del material y sea accesible en el costo.) se 
presentan los siguientes casos: 

1.- Con diagonales como refuerzo de las esquinas o con encuentros en 4ngulo
recto y empalmes a media madera. 



2.- Con uni6n a tope y refuerzos de ángulo de fierro o con tiras de seccion
de 10 X 5 cms. reforzada en los dinteles. 

En concreto armado, que son los más recomendables por la seguridad que se ob
t±ene, puede utilizarse: 

1.- Malla soldada dentro de una junta horizontal y cadena de concreto armado
de 10 .cms, de altura m!nima y varilla del # 3. 
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i) .- Refuerzos verticales (contrafuertes): 

Para dar una mayor rigidez y seguridad a la vivienda, será necesaric construir 
contrafuertes en las intersecci~nes de muros. 

,, 
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Las cadenas de amarre de los muros se deben proteger hasta la terminación de 
los contrafuertes para hacerlos trabajar conjuntamente con la estructura. 

El uso de contrafuertes da lugar a futuras ampliaciones en la vivienda, eBto 
se logra retirando los medios adobes de remate y se hace un buen amarre del-
muro existente al nuevo muro, colocando adobes enteros, prosiguiéndo con la- 131 
construcción sin debilitar la uni6n. 



CONS~'RUCCION DE TECHOS APROPIADOS PARA EL ADOBE 

La construccidn de un techo a dos aguas est~ formado por tijeras (vigas in·
clinadas sujetas por un tirante) • Estas vigas pueden sujetarse en la parte
superior (cumbrera) por medio de tablas de madera en los costados de ~atas. 

Los tirantes pueden ser varillas o m;it.'lcra de acuerdo a las posibilidades del
usuario y a los materiales de la regidn. Las tijeras se colocan a cada 2 mts. 
y entre una y otra se ponen contraventeo$, 

Tambi~n sobre las tijeras se colocan largaros a todo lo largo del techo. 
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Para evitar que las tejas caigan al interior de la casa, se coloca una malla
da alambre, mader'!. o tejaman!l en todo el techo. La instalaci6n de la teja
se. r.ealiza sujetandola de la orilla con alambre a la tira de madera. Tam-
bién se puede amarrar. con mezcla sobre petate clavado. 

133 



Los techos deberan ser livi~nos, se recomienda la lámina de asbesto, elemen
tos a base de ferrocernento, la bóveda catalana, la teja, cte. ·No se réco-
rniendan las láminas de cart6n, zinc, ni terrados por su poca resistencia y -
peligro de derrumbe. Las tijeras que arman al techo han de quedar asegura-
das sobre el largueroo oolera. 

Se evitara que las vigas del techo descansen sobre vanos de puertas y venta
nas, en caso necesario se reforzará el dintel. 

Para repartir la carga de la cubierta sobre la pared de adobe, se debe colo
car sobre la base superior del muro un larguero de madera y cuñas. Si las -
vtgas del techo se van a fijar en una dala de concreto, se dejar!n ahogadas
anclas de 1/ 4". 

\ 

--------~ 
Las vigas del techo deben salir fuera de la pared para formar aleros o volados 
que protejan al muro de la lluvia o erosi6n, Así corno un revestimiento con -
un revoque o terrajes de adobe. 

Cuando a la vivienda se.le incluya un p6rtico, su techumbre debera tener una-
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pendiente y materiales igual'es al resto de ella, 

FORMA DE LA VIVIENDA: 

La vtvíenda de adobe debe tener forma cuadrada o rectangular, donde el lado
"B" es mayor media vez que el lado "A". Se eliminan las viviendas muy lar-
gas o en forma de "L", debido a que en esta forma cuando se colocan vigas de -
m~dera en la cubierta de dos longitudes sobre las que recargan una b6veda -
contínua, se· agrieta ésta a partir del ángulo interior, formando por los bra
zos de esa "L" ya que por muy secas que estén la vigas, se dilatarc!n, en pro 
porción a su largo. -
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Si se quisiera una disposicidn en "L" de la viviend~, se deben separar los -
dos brazos a una distancia de 1.2 mts. 

---

Conclusi6n sobre normas para la construcci6n, 

Para la construcci6n de una buena vivienda de adobe,oe deben reunir los si-
guientes requisitos: 

1.- Buena calidad de adobe, 2.- Ubicaci6n de la casa, 3,- Que sea de un s6lo 
piso , 4.- Muros con altura máxima de 8 veces su espesor, 5.- Vanos alejados 
a 1.2 mts. de la esquina. 6.- Vanos de puertas y ventanas pequeños, 7.- Bu~ 
nos amarres de los muros en las esquinas, 8.-Muros con longitud máxima de 10 
veces su espesor, 9.- Empleo de cimiento y soluci6n de desplante, 10.- Buena 
traba entre los adobes y juntas verticales b.ien al tornadas, 11.- Adobe de po 
ca altura, 12.- Empleo de refuerzos verticales (contrafuertes) ,13.- Empleo~ 
de .refuerzos horizontales (cadena), 
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REPARACI0°N EN LA VIVIENDA DE ADOBE 

Cuando una 1livienda ha sido afectada por un temblor, se debe hacer una inspec 
ci6n general para conocer el estado real que guarda la vivienda, -

DEMOLICIONES; 

1.- Se deberán demoler las cornisas que sostienen un techo con rajaduras o -
aquéllas a las que les falte un buen refuerzo de concreto y acero, las p~ 
redes que cargan las vigas principales del techo, y que ost6n desprendi-
das de los muros laterales, ( en caso de que los muros laterales estén en 
buenas condicJ.ones y también el techo) , Para demoler la pared 1 primero -
hay que apuntalar todas las vigas que sostienen el tocho, 

2.- 'l'odas las pai:edes empanzonadas de uno o dos lados, aunque no tengan raja
duras o grietas 1 aparentan no tener daño alguno, pero en realidad tienen -
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upa gran fractura en el lnterior. 

===ilL--

3,- Una pared interior desprendida de las paredes laterales (que adem&s de te 
ner grietas transversales o en equis (X) ), pueden presentar grietas en:: 
forma de escalera, 

4.- Pared con grietas hasta abajo, en la base y en todo lo largo, no importa
que las grietas se vean por un lado o por los dos (si la grieta s6lo apa
rece en un lado hay posibilidades de rescatar el adobe 
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5,- Cuando la humedad ataca a las paredes y produce descarapelamientos y soca
vadas, aunque no ten9a rajaduras, el adobe está podrido y se desmorona con
facilida6. 

·"'· 

6.- se demoierá toda la casa cuando aparezcan grietas a todo lo largo, del cie 
le, del piso y de las paredes, o que existan gradas en el piso o separació: 
nes de toda la altura de las paredes hasta los cimientos, 
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A continuaci6n se numeran las causas principales por las cuales•, las vivien~· 
das co~struidas con adobe fallan: 

- Dimensionamiento inadecuado de los adobes, (básicamente en su altura.) 
- Mala calidad del adobe en lo que se refiere a materia prima y técnica de --

producci6n, 
- Insuficiente traslape horizontal entre adobes, produciendo juntas vertica--

les de tres o más hiladas. 
- Construcci6nes de más de un piso. 
- Poco empotre del dintel en muros, en puertas y ventanas. 
- Casi nunca se protegen los muros del desgaste de la erosi6n y la humedad. 
- ~e usan demasiado los muros a hilo. 
- Falta de una cadena de amarre en los muros 
- Techos muy pesados y unidos débilmente con las paredes. 
- Mal amarre o uni6n en las esquinas. 
- Fal~a dé mezcla en las juntas verticales. 
- Dimensionamiento incorrecto de muros (poco espesor y excesiva longitud o -

altura.) . 
- Uso de muchos vanos y pocos macizos en un muro. 
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- Construcci6n de vanos cerca de las esquinas. 
- ExtensiOn de cimientos y sobrecimientos, 

REPARACIONES 

Para cualquier reraraci6n de una vivienda constru!da en adobe, se recomienda 
inspeccionar el. lu9ar donde se encuentran las fallas, 

1.- Reparaciones en Muros: Un muro está en peligro de voltearse cuando se -
observan en él, los siguientes desplomes, 

Espesor de muro ----,-·~lQmc -~ 
· (cm) Sin riesgo ·con.) Con riesgo (l1t1,) 

~--::-::-~--~~-=---20 -3.5 + 3.5 
30 -5.5 + 5.5 
40 -7. 5 + 7. 5 
so -9.0 + 9.0 
60 ·llO +11.0 

Los muros sin riesgos pueden conservarse, los muros con riesgos deben demoleE 
se en la parte dañada o totalmente, tratando de recu~erar el material del mu
ro y proceder a la reconstrucci6n del mismo, 

..... - •'" 1 1 
1 1 

:c~l)l~\ \ 
Yl 

1 
1 
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2.- Grietas de muros con riesgo a desplome : Se revisa el desplome del muro, 
si éste no es pr.ligroso,se retaca la grieta con barro, cal y rajuela, 
En caso contrario, si el desplome es peligroso, se colocan estacas en el 
muro y se apuntalan a cada metro y se procede a retirar el material da
ñado, 

.,___ 
' .. ... 

/ 
:-.,< .. / ·-.., 

·lt'\ .......... 
I ' ..,, ..... 

I \.. ' I -,_....... .., ...._ 
1 I "'"..., -
I I ......... ~ ....... 
, , 'R../\~~ 
' I 1 1 
1 

Se contruye el muro cuatrapeando debidamente los adobes nuevos o los que se -
recuperaron, Se recomienda el uso de un dentell6n y dala de amarre. 

3.- Reparaci6n de grietas verticales intermedias : Se retiran los adobes da
ñados, dejando una preparaci6n dentellada s~ se construye un contrafuerte 
o castillo de concreto armado, ( Si la grieta es muy chica basta con ret~ 
carla de barro, cal y rajuela. 
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4.- Recomendaci6n en grietas 'diagonales : Cuando se presentan grietas diago
nales, se debe retirar el material suelto que esté dentro de la grieta.
Si ésta es peligrosa, se retira el material perpendicular a la grieta con 
20 cms. de ancho, se coloca un refuerzo que conste de 4 varillas del t 3 
y estribos del i2 a cada 30 eros. 

, , 

Colocar la cimbra y colar concreto f'c= 150 Kg/cm2 (1:2:4) o mortero de cerne~ 
to, cal y arena en proporci6n 1:0.5:5 , Si la grieta no es peligrosa, se re-
llena con barro, cal y rajuela comprimiendo el relleno. 
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5,- Reparación de <Jrietas sobre puertas y ventanas: Primero se retiran los -
adobes dañados, en caso de no existir cerramientos, se deben colocar. si 
existen pero se encuentran deteriorados, se refuerzan o se reponer •• 

Se cambia el adobe dañado por nuevo y se coloca el cerramiento con un empótre 
de 50 cms. como mínimo en ambos Lados, 

6.- Reparación de grietas horizontales: Si el muro no se encuentra desplomado, 
basta con retacar la grieta con barro, rajuela o pedacer!a de ladrillo y -
cal. El muro deberá recontruirse si existe un desplome mayor al admisible, .... Ji' 
por lo que se debe se9uir el desarrollo del inciso de reparaci6n de muros- ~ 
con riesgo de desplome, 

1.- Reparación del trian9ulo superior del muro: Para evitar que el techo se -
derrumbe, se coloca un puntal sosteniendo la cumbrera en el centro del el~ 
ro Se procede a retirar el material dañado, bajando la altura del muro -
hasta que alcance el nivel de los muros perpendiculares, Se contruye al -
nivel del cerramiento una dala con dentellones, y se recontruye el muro cuan 
do el concreto haya fraguado, por altimo, también se coloca una dala incl! 
nada en· el remate del muro. 
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B.- Reparaci6n en aplanados: Quitar el aplanado dañado 1 luego se ra~ura el 
muro para que la mezcla se adhiera, Se recomienda el uso de tela de ga
llinero fijándola a la pared¡ también se puede usar alambre recocid1) for 
mando un entramado o malla. Por 11'1timo se aplica el mortero sobre la : 
superficie, ya sea de barro o de cemento, 

9.- Reparaciones de esquinas agrietadas: Se procede a retirar el material -
suelto y deteriorado,procurando no causar más detrimento. Se repara la -
esquina humedeciéndo el área de contacto, se colocan los adobes cuatrapea 
dos y junteado~ con mortero de barro, sobre una preparaci6n dentellada.-
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' Se contruye un dentellen de 50 cms. en la parte superior ~el muro, así como 
una dala de concreto, 

' " -
•'" 

:. :· 

'. ·- ... 

.. .. 

10, - Contrucciones de dalas y dentellones: J,a casa requiere de amarres para 
reforzarla, contruyendo dentellones y dalas, para este caso se locali-
zarán cuatro esquinas de la vivienda. Se quitan cinco hiladas de ado-
bes dejándolos completos, de esta manera se obtcnl'1rá un buen amarre del 
dentell6n con el muro, Se realiza una ranura de 3 cms. de profundidad y 
10 eme. de ancho en la parte superior del muro, Se arma la dala y el
dentell6n con varilla de 3/8" y estribos de 1/4" a cada 30 cms. Dejando 
las cuatro.puntas de la varilla del dentell6n hacia arriba de lo que se 
rá la dala. Cualquier traslape deberá ser de 50 cms., con el fin de qu¡ 
quede Mlarrada la estructura en los sentidos hririzontales y verticales. 
Por último se cuela concreto de f'c~ 150 Kg/cm2(1:2:4), procurando te-
ner 2 cms. de recubrimiento, picando el concreto perfectamente. Al d!a 
siquiente se puede retirar la cimbra. Se contruyen,los muros de los - -
triaÍl(]Ulos superiores, Es importante que sobre de éstos, se construyan da -
las inclinadas, cuyo procedimiento constructivo ya se describió. 

148 



149 



Un ejemplo del empleo del adobe en grandes proporciones se presentó en Egipto 
entre los años de 1945-1950 por el arquitecto llassan Fathy (1). 

Parti6 de la base de utilizar en la constn1cci6n de vivienda los materiales
que se tuvieran al alcance, satisfaciendo necesidades de la poblaci6n y del -
médio,sin dejar por ello las exic;¡encias socia.los y est6ticas, además,intent6-
propiciar la participaci6n mútua del arquitecto y del pueblo. 

En agosto de 1945 el gobierno solici t6 la construcci6n de uni'. aldea llamada -
Nueva Gourna, donde a los campesinos se les había expropiado sus tierras y vi 
viendas, por encontrarsu ubica4as en una zona arqueol6gica (El Valle de las = 
Tumbas de los Nobles). La aldea se co .. struyt.i en una superficie de 23 has. de 
biéndo albergar a 7000 persona o. Proporcionar . vi "I ienclas nuevas a la pobla 
ci6n era una respuesta antiecon6mica, por lo que se aaignó al arquitecto .. :: 
Hassan Fathy la construcción de la Nueva Gourna, tonJidorando como idea recto 
ra la construcci6n de vivienda a bajo costo, se adoptó la utilizaci6n del ado 
be para la construcción de cúpulas bóvedas y muros, con la participación del= 150 
pueblo y el arquitecto. 

Para tal fin se contruyó una tabiquera para la fabricaci6n de adobe destina-
do a la estructura de edificios, trabajando con cada familia para resolver -
sus problemas particulares. 

El costo de cada vivienda correspondía al 14% de una contrucci6n hecha con ma
teriales industrializados, que en esa épxa representaba una deuda para liquidar 
en un plazo de 10 a 20 años, 

con esta. técnica se construyeron 19,301.90 m2 desglosados de la siguiente ma
nera: Vivienda 49%, Edificios Públicos 52%. Los edificios construidos fue
ron: La mezquita, escuela primara, escuela de artesanias, el khan (posada), -
mercado, ayuntamiento y teatro. Adem5s de un dispensario médico, un centro
social, una iglesia y un salón de exposiciones de artesanías. 

El proyecto fue suspendido por diversns razones, pero da la pauta a seguir a
quienes nos preparamos para ofrecer una vivienda al alcance de la poblaci6n -
de bajos recursos. 
(1).- Fathy Hassan, Arquitectura para pobres, erl. extcmpórf111ros M6xico, 1982 



TECrWl!BRE DE BOVEDl\S DE 'rl\BIOUE ARMADO 

Esta técnica constructiva la pramcvc actualmente el taller "Jos~ Revueltas" de 
la Facultad de l\rquitectura de la UNl\M, en comunidades populares. Su econo
m!a, sencillez contructiva y calidad est6tica, hacen de este sistema una
cubierta recomendable para la vivienda popular. 

La cubierta está construida por piezas prefabricadas con tabique o tabic6n li 
' -gero, unidas [Xlr un mortero armado que forman dovelas. La union de una dove-

la con otr<l, por medio de una clave tambi.6n de mortero armado, forman una b6 .. 
veda. 

Los claros experimentados hasta el momento son de 1.80, 2. 70, 3.60 y 4.50 m. 

Para la fabricaci6n de este tipo de cubiertas so procede de la siguiente ma
nera¡ 

a).- Construcci6n del molde 

El molde se compone de tres características básicas que son: flecha, claro y 
16ngitud. 

Ultl'-11UP 

FLECHA: La altura de la flecha podrá ser mínima o máxima de acuerdo a los -
siguientes usos: 
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Mínima.- Cuando la b6veda se emplea como elemento de entrepiso o se conside 
re un crecimiento vertical en un futuro. Tambi~n puede utilizarse en cu- -
bierta de azotea, 

Máxima.- Si la flecha es máxima, la resistencia de la b6veda será mayor, -
sin embargo el volúmen de relleno necesario para poder utilizar el sistema 
como entrepiso será mayor. 

En el caso que se requiera cubrir claros de diferente 16ngitud o claros me
nores de 2. 70 mts., se usará la flecha máxima. 

Para la flecha máxima se tomará un radio de 3.26 mts. 

Para la flecha mínima se tomará un radio de 4,78 mts. 

Se traza en el terreno media circunferencia con el radio elegido, luego se
traza una línea perpendicular al radio, se divide el claro de la habitaci6n 
a ~ubrir entre dos (L/2) • Se proyecta la línea del claro, paralela con res 
pecto al d!ametro de la circunferencia. -

+---r-P~ 

1./12 L./ 1,. 
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I 
Se procede a clavar una serie de estacas en el terreno, que delimitaran la -
circunferencia obtenida. 

-.J.<»-1 .... L__. 

4---

·-. 

--.__. .. ----A"-'-r_..:_ ~ .~---.. ~. ·-;:..~ 

~ 'l'6 ~~ llll 
....,., o ~-.. ~ ----A ~ C.1111. ~ d 90 (}lto, 

Con un hilo se mide el arco y se le agregan 40 cms, con esta medida se cortan 
dos vartllas 5/16" 6 3/B" y se les da la forma curva del arco con una grifa -
apoyandose en las estacas. hay que tener cuidado de dejar 20 cms. de varilla
extras en cada extremo, para luego empotrar éstos al suelo y rellenarlos con
mezcla. Por dltimo, se amarra un tensor (puede ser una varilla de 5/16" 6 --
3/B"), a cada varilla, para que así la curva no se deforme. 
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Cla·ro: Para el claro s6lo se necesitan dos varillas 5/16 11 6 3/8 11 que midan -
el claro que se va a cubrir mita 5 cm. en cada extremo para efectuar los ama-
rres correspondientes. Hay que procurar que las varillas estén lo más dere
chas posible. 

Longitud: En realidad, el molde puede tener cualquier longitud, sin embargo,· 
de esto depende el nivel de producci6n de dovelas, por lo tanto, mientras -
más largo sea el molde, mayor serii la producci6n, por ello se recomienda una 



Longitud ml'.nima de 3 metros. Para el largo del molde s6lo se necesitan dos 
varillas de 5/16" 6 3/8" quE midan ol largo del molde, más 5 cm. en cada eK
tremo para efectuar los amarreo correspondientes. 

Ahora se procede a amarrar las varillas del ancho y ol largo del molde, ay_!! 
dándose por una escuadra para que queden a 90°. 

Es conveniente que el terreno eotli plano, nivelado y apisonado, antes de co
locar nuestro marco formado por las varillas del claro y do la longitud. 

---· --.:~~-;:::.: 
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Se colocan las varillas curvas en cada uno de los eKtremos y con esto se ob
tiene la armaz6n del molde. 

Solo resta colocar una varilla de refuerzo en la parte superior de las vari
llas curvas para evitar el eKcesivo movimiento. Es conveniente levantar una 
pila de tabique en el centro de la varilla de refuerzo para evitar que ésta
se fleche. 

Posteriormente se levanta un murete de piedra, tabiques o tabicones en cada-
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una de las varillas curvas para evitar que el relleno se desmorone. 

Hecho este paso se procede a rellenar el molde con tierra y/o cascajo. 

.... (i;l--- --
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El acabado fínal del molde está constituido por un mortero de cemento, arena 
y grava, en proporción 1:3:5. El cual se aplicar~ con una regla de madera -
y guiándose con las varillas curvas que se encuentran en los extremos del --
molde. · 

El curado de molde se hará durante una semana, mojándose tres veces al d!a -
(mañana, tarde y noche), 
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bl .- Elaboraci6n de las dóvelas 

Una dovela se compone por: Tabique o tabicones, torzales de alambre recocido,· 
una varilla de forma curva con ganchos en los extremos y mortero de cemento -
arena. 

Para mayor rapidéz en la elaboraci6n de dovelas, es necesario tener prepara
dos los trozales. Estos son dos alambres recocidos del No.18 retorcidos do -
blados a la mitad, en secciones de 4 O cms. 
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TaJTI1?ién es conveniente tener preparadas las varillas curvas, éstas son de --
5/1611 6 3/8 11 y su longitud es igual a la mitad del arco trazado en el terreno 
más 30 cm. para hacerle ganchos en los extremos. 

Conocida la longitud de la varilla, éstas se cortan y con la ayuda de la gr! 
fa se le hace un gancho. 

Hecho lo anterior se procede a darle la forma curva auxiliándose del trazo -
hecho en el terreno. 
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Teniendo las suficientes piezas tanto de varillas como de torzales, se proce 
de a empapelar el molde, esto se hace con bolsas de cemento mojadas. -

Posteriorme~te se colocan los tabiques previamente mojados y cuidando que
queden perfectamente alineados. 

Debe haber de 5 a 7 1/2 cm. de separación entre el tabique y el centro del
molde. 

Se coloca la primera capa de cemento arena proporcion 1:3 con un espesor de-
2 a 2 1/2 cm. colocando primero los torzales y luego las varillas. 

Posteriormente se rellena con rr.ortero • 
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El curado de la dovela se hace 'durante los siguientes siete d!as. Su desmonta
je y traslado siempre será de canto,as! como el acomodo de las piezas. 

' ' ,. 
' , 

; ' 

162 



e) , - ARMADOS 

Los armados que se requieren para la colocaci6n de dovelas son tensor, clave 
y dala. 

Tensor: El armado de tensor consta de 3 varillas de 3/B" y estribos de 1/4 11
-

a cada 30 cm. su altura y su base son de 10 cm. 

Clave: El armado de la clave consta de 3 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" 
con una separaci6n según el ancho de la dovela, su altura es de 7 cm. y su -
base de 10 a 15 cm. 

Dala: En el uso de entrepü;o, la della se har.1 con 4 varillas de 3/8" y cstri 
bos de 1/4" con separaci6n según el ancho de la dovela. 

En el caso de cubierta de azotea la dala se hará con 3 varillas de 3/8" y -
estribos de 1/4" con una separaci6n según el ancho de las dovelas. 
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En el momento de colocaci6n de las dovelas se dejan 3 cm. de separaci6n en-
tre una y otra y se amarran los torzales. 

~MU t11TR ~WWL.16 
~~~ 
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d).- Instalacion El6ctrica 

Una vez determinadas las salidas necesarias, se colocan en la clave las ·cajas 
de registro para la salida de los cables, éstas deben colocarse en la uni6n 
de cada dovela para bajar entre ellíls los tubos conduit que van hasta los -
muros. 

1"Gf>C> COl11\llT lllUli 
eN;. IWJT~ l.b!> 
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el,- Colado de la estructura (Dala, tensor, clave y capa de compresi6n). 

Despu6s de acabada la instalaci6n clectrica, se procede al colado de la dala 
el tensor y la clave con un ·concreto en proporci6n 1:2:4, cuidando de mojar
previamente todas las partes que están en contacto con el concreto. Antes -
del colado de las dovelas se colocarán entre cada pieza, bolsas vacias de ce 
mento, retorcidas, para evitar que la mezcla se escurra. -
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Para el colado ue la capa de'cornprensi6n, es neces¡1rio colocar en la parte
superior de las dovelas una clectroma,11a de 6x6 - lOxlO. El colado se efec
tüa con un concreto proporci6n 1: 2: 3, El curado se hará durante los si- ··
guiéntes siete días. 

El decimbrado se realiza ocho días después del colado de la estructura y -
luego se procede a tapar el tímpano con una celosía n con un muro totalmen
te cerrado de tabique o tabic6n. 'l'ambi6n !iC podrían dejar huecos para colo 
car ventanas. El acabado interior puede quedar aparente. -

... • .. ·•. '.! . • : ".' ... 
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La bajada de aguas pluviales. so realiza mediante canales y gárgolas o bién 
con tubos de lámina galvanizada. 
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f). - Imperrneabilizaci6n. 

La impermeabilización puede ser con un impermeabilizante integrado al concre 
to (festergral), ya que no se requiere de ningún elemento corno escobas, espa= 
tulas, botes, leña¡ chapopotes etc. s6lo se requiere de adicionar el impar.mea 
biiizante al concreto, o bi~n, utilizar alguna de las t~cnicas sencillas que
posteriorrnente se explican , y que tambi~n cuentan con la característica de ~ 
ser económicas, 
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BOVEDAS DE FERROCEMENTO 

El ferrocemento es un elemento de espesor reducido, con alta resistencia y -
aceptí!ble impermeabilidad. Para su elaboración se utiliza mortero de cemento 
arena, reforzado con malla cerrada de acero, tipo tela de gallinero o metal 
desplegado, de di•ámetros relativamente pequeños, (entre 3 y 5 crns.). Se pue
drm lograr elementos modulares colados en sitio o bien prefabricados. 

A pesar de que el fcrrocemcnto fuci inventado en 1849 por Joseph Louis Lamboli 
sólo en las dos Gltimas d6cadas se ha empleado en la construcción de vivien
da,. Pier Luigi Nervi demostró las ventajas del llk1terial en la ar~uitectura, 
y las empezó a difundir a ¡1artir de los a~os 30. En 1947 construyo una pc-
queña bodega con techos y muros de ferrocemento acanalados de 3 cms. de cspc-
sor. 

Esta técnica cc,nstructiva ha sido promovida mnpliamcnte por el arquitecto 
Carlos Clonzález Lobo, quien la ha aplicado a través de los talleres popula-:'- 170 
res de extensión universitaria (TAPEU), del taller José Revueltas de la fa--
cultad de Arquitectura de la UNAM. 

El sís tema consiste en una estructurü de varillas de acero y concreto cuya for
ma le permite autosoportarse, Como esta técnica no requiere el uso de cím-
bra tradicional, se pueden lograr fon1as estructurales econ6micas y do gran· 
expresividad en la construcción de vivienda popular. Al mismo tiempo su 

· aplicaci6n garantiza al elemento rigidez y resi.s tenci'a. 

Las cubiertas se pueden construir adoptando diferentes formas geométricas re-
gulares, esta técnica es tan versátil que permite salvar claros hasta de 25 -
mts. (1). Aunque para la vivienda de tipo popular es recomendable la adop~ 

·C±6n de cubiertas en forma de bóveda debido a que ~ata proporciona natural- ... 
mente mayor resistencia a la deformaci6n y evita complicaciones de carácter
constructivo. 

Entre otras .ventajas que se logran con la aplicación de esta técnica están -
las siguientes! 

.,. Facilidad constructiva. 
1). - Para su aplicación en grandes c;I.aros, consultar, Gonzlilez Lobo, Carlos, 11BOvedas de con· 
creta annado sin cimbra" 1 revista Arqui tcctura Autogobie1110 1 Nos. 5 y 6, UNAM, México 1 1977. 



- Corto tiempo de construcción. 
- Bajo costo, pues en comparación con la losa tradicional, no necesita tanta 

cimbra ni la aplicación de acabados superpuestos. 

- La forma de la cubierta hace ahorrar en materiales de impermeabilización, 

- Mayor resistencia puesto que además de trabajar el elemento constructivo,-
trabaja la forma del mismo. 

Algunas desventajas, podrían ser las siguientes: 

- No es recomendable su uso para entrepiso 

- No permite un gran aislamiento térmico 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

La explicación que a continuaci:ón se da, corresponde n nna aplicación en cu
biertas para casa habitación popular siendo posibh: cubrir hasta 12 mts. de
claro. 

1.- Determinación de la flecha. 

La obtención de la flecha se realiza aplicando el mismo procedimiento que se 
utiliza para la sección de cubierta de tabique armado (1). El trazo de la -
sección de la cubiertél (curva r.iaestra) , se realiza sobre un suelo plano y n.!_ 
velado, utilizando varillas de 3/B". Para dar la forma requerida, hay que -
apoyarse en estacas de madera o varillas de 3/8", la curva maestra además de 
contar con la dimensión necesaria para cubrir el claro, tendrá 20 cms. ex-
tras en cada extremo para su anclaje en el cerramiento o trabe e~irá separa
da a cada 40 cms. Se deberá amarrar a la curva maestra un alambren o varilla 
para que no se defome durante su transporte y montaje. 

(!),·Cfr. pags. 151a154 de esta tesis. 
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2.- Armado de los cerramientos. 

Los cerramientos se componen de 4 varillas de 3/8" y una de 5/16", estribos
de 1/4" a cada 20 cms. respetando las dimensiones que se indican en el dibu
jo • 

• 
La construcci6n de cerramientos y curvas maestras, puede ser de manera simu! 
t~nea. 
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3.- Armados secundarios 

Los armados secundarios se componen de alambr6n de 1/4" separando a cada 40-
cms. y varillas de 3/8 11 a cada 40 c:ms., formando con estos elementos una cua 
dr!cula de 20 x 20 cms. Los diámetros r.eiialados deben colocarse en forma al-=
terna. Luego se colocan refuerzos con varillas do 3/8 11 6 5/16 11 en puntos es 
tratégicos de l 11 bÓvi:~d11 para contrarrestar el "cocéo 11 del elemento, como se:' 
ind{ca a continuación. 

-·. 

_ .. -;.~··"'->~ ..... . ...J..l.I 
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Luego ·de formar la cuadrícula con el armado secundario, se extiende por de
bajo de ~sta (cubriéndola toda) una malla de metal desplegado cuyos trasla
pes serán de 10 cms. y se sujetará con amarres de alambre recocido. Estos
amarres deberán ir lo más cercanamente posible, para impedir la aparici6n -
de"bolsas" en el momento del colado. 

Ml.LIA Oli 

"'™' ~'~ºº 1\>~ l)lif>\J~ pt: 
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4.- Cimbra 

La cimbra se reduce a tres vigas madrinas, puntales a cada metro, arrastres, 
pontraviento~ y tablas fijadas en los contravientos para soportar el peso de 
las personas durante el colado, Eston elementos se colocan una vez fijada -
la malla de metal desplegado. 

... 
.. :-···-·-

~-·-· --- ~ .. \ ... 
-.... ..:.o.... .. 

'--· ~ 

6,- Aplicación del concreto 

La preparación del concreto será con una proporción de 1:2:3, con un reveni
miento bajq, !entre 3 y 6 cms.) con grava de 2 cm. (3/4 11

), de tamaño m4ximo. 

Se realiza el colado, empezando de abajo hacia arriba. Es conveniente elabo-
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rar un programa de coladn, procurando avanzar cubriendo una banda que será
recorrida en un s6lo sentido, La aplicaci6n de la mezcla se hará c~n cuidado, sin removerla demasiado. 

k;'~ ~Et 
_,,, (DCf/,11151>~ 

,, 

¡,"1'1_ -- "'' 
"1... -..--IJ . _1tlo ·--
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Es recomendable realizar el aplanado después de tres horas de realizado el -
colado, pero no luego de dos d!as de efectuado éste. 

El concreto tardará en fraguar de 2 a 3 d!as, si se cura debidamente (tres -
veces al día) . 

Para el desagüe pluvial, se puede utilizar cualquiera de las técnicas emplea 
das en las bóvedas de tabique armado (g~rgolas o tubería de lámina galvaniza= 
da). (1) 

. ..:::.-
~· ---

... 

.. .. 

(1).· Consultar pag.169de esta tesis 

.·· .. 

--··· -
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" 
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Para la impenneabilizaci6n, consultitr pags. 191 a 193 de esta tesis. 
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CUBIER'l'AS y ENTREP¡so DE FERROCEMEN'l'O 

A continuaci6n se ponen a consideraci6n del lector dos elementos constructi
vos de ferrocemento para la fabricac;i6n de cubiertas y entrepisos de casa ha 
bitaci6n, practicadas por el Insittuto de Ingeniería de la Universidad Naci~ 
nal Autonoma de México, Estos elementos han sido sometidos a diferentes - -
pruebas de seguridad (En condicionen de apoyo libre), durabilidad y habitabi 
lidad, por lo que se consideran áptos, para ser utilizados en la construc- :: 
ci6n de v:lvienda popular. Además cuentan con las siguientes características: 

a) Una t6cnica sencilla de claboraci6n y montaje que nos permite autocons-
truir. Ya que no requieren tle equipo especial, ni mano de obra calificada,
su fabricación se puede .llevar a efecto por personas sin experiencia en la -
construcci6n. Esto implíca bajos o nulos costos en la contrataci6n de mano
de obra. 

b) Una ~educci6n en el consumo de material empleado, lo que implÍca un aho- 181 
rro economico. 

, 
c) Debido a que se emplean materiales comunes, no hay prol.Jlemas para locali 
zarlos en el mercado, 

d) Su eficiencia estructural es l.Juena, 

e) No requiere tanta cimbra (como es el caso de la losa maciza de concreto
armado), ni de cimbras especiales. 

f) Los elementos pueden construirse modularmente y facilitar el crecimiento 
futuro de la vivienda. 

g) Su peso como elemento de cubierta, no excede de 80 kg. por lo que permite 
su elevaci6n por medio de dos personas adultas cuando menos, como elementos -
de entrepiso pueden llegar a pesar como máximo 200 kg. y entonces el manejo
y montaje es posible en base a la ayuda mutua. 

h) El ancho de los elementos se fijan en modulas de 50 1 75 y 100 cm. (que se
pueden ajustar el primero y el último en modulas de 45 y 90 cm. respectivrurente, 



que son los establecidos como medida estandar en diseño). 

i), - La pieza cubre en claro hasta de 4. 00 mt. que cor.resppnde al prornedio
usual en vivienda popular. (para conservar las medidas estándar de diseño, -
se recomienda el claro de 3.60 mt.) 

Se estíroaron costos de cada una de las técnicas de cubierta y entrepiso pero 
por tratarse de sistemas posibles ele ser autoconstructivos se realizaron con 
siderando solamente el costo ele 108 materiales íl precio de menudeo en el mes 
de octubre de 1983. 

En el Distrito Federal, estos análisis están realizados en cubiertas con cla 
ros de 3,60 x 3.60 (12.96· m2). 

N6tese que todos los resultados Bon relativamente bajos si se comparan con -
una losa maciza de concreto armado de 10 cm. de espeaor ($2,024.95/m2), con-
siderando relleno, enladrillado, endona de ccrramcnto e impermeabilizaci6n. 182 
Debido a que no exísten normas de diseño para la fabricaciOn de elementos de 
fe~rocemento. dstos est~n diseñados en base a los criterios de las propieda--
des mecánicas del mísmo, 

llntes Qe íniciar a d<~scribir cada uno de los sistemas constructivos," empoza
¡:emos por desarrollar algunas características generales, que son comunes pa
ra todos los elementos. 

I El mortero empleado para la elaboraci:6n de los modulos de ferrocemento es de 
cemento arena y cumple las condiciones de poca contracci6n, fácil manejabili-
dad, buena impermeabi1li:dad y puede ser elaborado por personas con poca e¡¡pe-
riencia en la construcci6n. La dosificaci6n seleccionada en el mortero es -
de 1:1.75 y se logr~ obtener una resistencia a compresi6n de 300 kg./cm2. 

cemento 
arena 
Agua 

1 kg. 
l. 75 kg. 
0.44 a 0.56 lts. 



La arena debe~á pasarse por un tamíz del No. 4 para limpiarla, y el volumen de 
agua requeri:da, dependerá de la humedad de la arena al momento de hacer la -
mezcla, en la práctica puede ajustarse dentro de loa límites anotados, cuidan
do que dé la consistencia adecuada para su manejo. 

La malla para refuerzo mtls eficiente es la cuadrada soldada, pero su costo ex 
cede el doble que el del metal desplegado recomendable, que es del tipo E-10= 
22 de 1 kg/m2 con área de acero en dírecci6n longitudinal de 1,67 cm2/m y en
di:recci6n transvesal de 0,42 cm2/m. 

En los elementos compuestos de ferroccmento, se emplean varillas de alta re-
sistencia Fy=4200 kg/cm2, en diámetros pequefios con el fin de que se puedan -
alojar en las dimensiones reducidas de las nervaduras y en las costillas de -
refuerzo de. cada elemento, Los ti'pos de varilla son: TEC 42 1/4" y 5/16" -
(6 , 3 y 4 , 7 6 mm.) 

Con el objeto de reducir el costo se realiza con tierra, desperdicio de tabi
que y piedra, la fabricaci6n del molde recubierto con una capa de mortero po
bre ~'c-100 kg/cm2 (proporci6n 1:3:6), y con acabado pulido, la dimensi6n y -
la forma del molde dependerá de la figura del elemento que requiramos. La -
cantfalad de moldes dependerá de la producci6n ¡¡ realizar, 

Se recomienda el uso de dos moldes para la construcci6n de la cubierta de una 
vivienda coman. 

Para dar la forma exacta a los prefabricados, se emplean tarrajas de madera -
con el perfil de la secci6n del elemento a construir, la cual se montar~ so--· 
bre marcos que dilimitan el molde y que permiten el deslizamiento de la tarra 
ja al apoyarse sobre unas guías longitudinales de madera, para as! controlar; 
el espesor del prefabricado. 

183 



184 



Una vez fraguada la capa de mortero del molde, se coloca la cimbra perimetral 
para la contención delmortero, sujetada por medio de tirantes para evitar su
deformaci6n, 

~-----flmllft 

Previo a las operaciones de armado y colado, es necesario impregnar los moldes 
con acette hasta que la superficie de 6stos lo dejo de absorber.~ Se inicia el 
colado yirtiendo una capa de mortero, de 0.5 cm. de espesor checandolo con un
escantillon • 

185 



se colocan las mallas de metal desplegado requeridas, procurando que éstas -
ae continúen 4cms. fuera de la secci6n instalando luego las guías longitudi
nales sobre las mallas. El recubrimiento m!nimo es de 3 mm. para el acero -
de refuerzo. 

tt---r.1¡¡.\~ 

h411-H-+--- 11~.0 

~~::atLW.- T~A. 
1-t111--1---(;)11>.<, lbll~ 11\lPl~L~ 

'J.'odo elemento requiere del refuerzo en ambas direcc.Mnes ortogonales. Por .. 
lo que para el armado, se procede colocando sobre el molde tramos de 92 cms, 
(ancho standar del rollo de malla) por todo el ancho de cada pieza y trasla
p~ndolos 5 cms. Posteriormente se coloca malla extendida a todo lo largo -
del elemento. 

Estas capas se colocan alternadas de acuerdo a la cantidad requerida, la úl
tima capa se presionará hacia el molde con las guias longitudinales , este -
m~todo reduce las bolsas que se producen por la rigidéz de las mallas. 

Es conveniente :p?Jever ganchos ahogados en el elemento, para su desmolde y -
t:ransporte, 
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La operaci-6n continúa vaci'ando el mortero faltante, y se recorre la tarraja 
para controlar el espesor del elemento, levantándola donde se encuentran -
¡os ganchos, La superffcie se termina detallando las zonas donde se levan
t6 la tarraja para librar los ganchos y con una llana metálica se le da un
acabado pulido cuando el mortero pierde cierta plasti'cidad. 

Los elementos se retiran 24 hrs. después del curad0 procurando no torcerlas 
ya que pueden ocasionarse agrietamientos, Se cura regrurlo agua por medio de 
una manguera durante dos dfas esta operación se puede realizar en el lugar
donde se almacena. 

El manejo y montaje de los elementos es tan sencillo que puede ser ejecuta
do por dos personas. Cuando se prevé el uso del elemento como entrepiso -
se dejarán las varillas superiores de la cadena descubiertas para su·ancla-
je. . 
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Para la intalaci6n del elemento, se recarga uno de sus lados sobre la estruc 
tura de soporte (muro o trabe) , elevándola y deslizándola hasta apoyarla en: 
la estructura contraria, en su posici6n definitiva. 

Se debe de cuidar el espaciamiento entre piezas que es variable, segGn el ti
po de elemento. 
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Ya instalados los m6dulos sobre los muros se procede i\ la nivelación de la -
techull\b~e en general, la cual se realiza colocando maestras (pequeñas piedras, 
trozos de madera, etc.) y aplicando despu~s mortero para la fijación de los -
m6dulos sobre los muros. 

La construcc±On de las juntas se realiza aplicando mortero sobre las mallas ~ 189 
que quedaron fuera de la operaci6n de colado del elemento, el ancho de las --
juntas es de 4cms. generalmente. El sello de la junta se realtza 24 hrs. des 
pu~s de la operaci6n de montaje, colocando desde la parte superior un mortero 
de cemento y arena fina en proporción ~ 



En todos los casos se requic~e de un apuntamiento en cada elemento en el -
centro del claro. Para conocer las condiciones de resistencia del elemento 
se puede realizar el siguiente ensayo: 

El elemento se apoya sobre los muros y se le aplica una carga uniforme cons 
tituida por sacos de arena o material similar con peso de 12.50 kg. (apr6x7) 
incrementando ésta hasta alcanzar una carga total de 1.4 veces la de-servi
cio (carga muerta mtls carga viva) señalado en el reglamento de Construccio
nes del D.D.F. (carga viva en azotea = 100 kcj/m2, en entrepiso = 250kg/m2 -
m4s carga muerta, que es el propio peso del elemento). 

Esta carga se mantiene durante 24 hrs. y se miden las deflexiones en el cen 
tro del claro, que no exeder4 de 0.5=L/240i L =claro. -

• 
Se considera que el elemento es adecuado si es capaz de soportar la carga -
mencionada sin daños evidentes y sí, después de la descarga recupera alme-
nos el 75% de la deflexi6n máxima que experiment6. 

Para medir la flecha, se ata un hilo en los muros opuestos y con una ploma 
da se toma al peralte, luego se aplica la carga y después de realizar la --= 
prueba se toma nuevamente el peralte, observando la recuperaci6n. 
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Debido a que el elemento puede presentar humedecimiento y hasta pequeñas fil 
traciones en épocas de lluvia, debido a las contracciones del fraguado, se : 
propone el empleo de impermeabilizantes de bajo costo que se describen a con
tinuación. 

a)• ImpermiabilizaAte a base de jab6n y alumbre.- Se disuelve un kg. de jabón 
en pastilla en siete litros de agua hirvíendo y se mantiene la temperatura -
durante 15 mrn. (se deberá de agregar un velamen de agua superior al inicial 
recomendado por dosificaci6n debido a que ésta se evapora durante el proceso 
de disolución del jab6n) vaciando a continuación 250 grs. de alumbre mezclán 
dolo perfectamente. -
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INGREDIENTES CANTIDAD COSTO * 
Jab6n en pastilla 1 kg. $ 102.00 
Alumbre 0.25 kg. 21. 25 
Agua 7 lts. 0.10 

$ 123.35 

* El costo, es del mes de Octubre de 1983. 

Se estima un rendimiento de 13 m2 para la cantidad antes señalada, se aplica 
en caliente con una brocha de ra!z sobre la superficie de la cubierta libre
de part!culas de grasa y polvo. 

b)Impei:meabilizante a base de desperdicio de plátano y alumbre.- Se corta el 
vástago en trozos pequeños, los que se colocan en un recipiente de aproxima
damente 20 lts. se pone a hervir 10 lts. de agua con 1 kg. de cal hasta gue
el volúmen se reduzca a la mitad, se le retira el vástago colando la mezcla
en un trozo de manta de cielo y se le agrega el alumbre mezclando mientras -
hierve. 

INGREDIENTES CANTIDAD COSTO 

Vástago de platano 5.00kg. $ o.oo 
Alumbre 0.25 kg. 21. 25 
Cal l. 00 Kg. B.00 
Agua 10.00 lts. 0.15 

$ 29.40 

Se aplica con una brocha de ra!z, cuando la mezcla esté todav!a caliente, en 
una superficie limpia, el rendimiento estimado para un área de 13 m2. 

Jab6n y alumbre 
Vástago de plátano 

TABLA COMPARATIVA 
PERMEABILIDAD 

2.0 % 
5,0 % 

COSTO M2 
$ 123,35 
$ 29,40 
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Para que los elementos de cubierta funcionen a un futuro como entrepiso, se 
hace una revisión del armado de cada pieza, del anclaje y de su montaje so~-
bre los muros y la modulación en las piezas · 
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LOSA TIPO EMPAREDADO 

A),- Como losa de azotea 

La soluci6n d<~ origen a una cubi'crta formada por dos placas delgadas de fe
rrocemento, separadas por un relleno de material ligero (tezontle o tepeta
te), que garantiza el aislamiento térmico y acústico así como de impermeabi 
lidad, proporciona condiciones semejantes a lar; de una losa de concreto pero: 
con un costo mds bajo, (del 6rden ele la mitad). El elemento puede utilizar 
se también en la construcción de muros. 

La placa inferior con una sección en forma de canal, tiene 47 cm. de ancho
y 8.5 cm. de peralte, que se incrementa a 10 cm, cuando es colada la placa
superior- El sistema se considera mixto, pues combina elementos prefabrica 
dos y colados en obra. · -
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' Los elementos est~n diseñados para que actuen bajo las siguientes condicio--
nes; 

a).- Que trabajen sin la placa superior como una serie de canales indepen--~ 
dientes 

bl,- Que soporten su peso propio más las cargas debidas por el colado, sin -
que ocurran flechas excesivas. 

e) , .... El elemento es capáz de soportar la carga de servicio siempre y cuando
la capa superior de ferrocemento sea colada y fraguada, 

Esta t~cnica permíte un buen sellado en las juntas y se puede obtener conti
nuidad en el sistema si se tiene cuidado al a1·rnar y colar la placa superior. 

El molde se construye sobre un terreno limpio y nivelado, en el cual se fa-
brica una cama de concreto pobre de f'c=lOO kg/cm2 (1:3:6) de B cm. de espe
sor, con acabado pulido y perfectamente a escuadra, de un ancho igual al de
la, sección del elemento (47 cm.) más la amplitud de la cimbra lateral y una
longitud de acuerdo al claro que se va a cubrir, más dos cm. por cada extre
mo para el apoyo del elemento sobre los muros. 

El espesor de las capas de ferrocemento es de l. 5 a 2 cms. y se controla pa~ 
sando una regla apoyada sobre las tiras de madera que sirven como cimbra en
las nervaduras de las piozas. 
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Para recibir la carga de la cubierta, y transmitirla por muros de carga, se 
debe construir una cadena, donde la anclarán las varillas de refuerzo de 
la~ juntas y la malla de capa superi·or. Se fabricacon 3 varillas del No. 3 ,. 
(3/B"I y estribos del 12 (1/4")a cada 30 cms. 

Una vez instalados los elementos prefabricados sobre los muros se colocan ta 
pones en la parte inferior de las juntas de las piezas para conlener el mor: 
tero; despu~s se rellenan los canales con material ligero hasta el nivel su
perior de las nervaduras procurando que quede uniformemente distribuido lu~ 
go se cubre .con un papel grueso (bolsa de cemento), para que el mortero de la 
capa superior no penetre en el relleno y se pueda controlar mejor el espesor 
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Se procede é\l colado de lé\S ju.ntas, aplicando una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor aproximada.mente, para alojar en cada junta, un ¡;efuerzo consistente en 
una varilla del 11 2, 5 de Fy=4200 kg/cm2, con una lonc¡itud igual al claro a cu 
brir más 10 cm, en cada extremo para 11\!UJUfacturar escuadras y anclarlos con la 
dé\la de cerramiento, se concluye la construcci6n de las juntas rcllen&ndolas
perféctamente con mortero en propo;i:ci6n 1: 1. 75, Cuando se requiera de trasla 
pes, ~stos seran de 40 cms. -

Posteriormente se extiende una capa de malla de metal desplegado sobre la su
perfície de la cubierta, fijándola con la cadena de cerramiento y con las bar
bas de los elementos (los traslapes de cada capa del rollo de la malla del ti 
po E-10-22 será de 5 cm,), 

1 Y1f.JllA ve '/1~ 'f\JU.., Pe: 
-\;IAl\E:'Jm fr"' Aaoo I~ /uJ. 

100 
Z ~ le Mt:.T.\\...... 
j;ef'Lfb\DO iJ-10-Z'Z. 

lc.Af'A RJ'~ 
oo~ra~ e 10-'tZ.. 

Luego se procede al colado de la placa superior con un mortero de f' e= 300 -
-k/cms2, proporcionando un picado cuidadoso con una varilla, para obtener una -
mezcla más compacta y procurando que el mortero ~quede bajo la malla. El esp~ 
sor de esta capa se controla con una regla apoyandose en la cimbra perimetral. 
El·colado de la cadena de cerramiento se efectúa con un concreto f'c=lSO - -
kg/cm2 (1:2:4) y 34 1, de·agua por saco de cemento. 
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La cubierta se cura regando agua sobre su superf{cie durante dos días. 

La cubierta está revisada en condiciones de apoyo libre por lo que se puede 
excluír la construcci6n de la cadena, pero se rccomtenda el uso de ésta pa~ 
i:a tener la preparaci6n necesaria Pilra un futura ampliaci6n vertical de la
vivienda. 

La red de dístribuci6n ell!ctríca en la cubi'ert11 será visible y entubada, -
para evitar daños en los módulos. Se fíja mediante grapas y se recomienda~ 
el uso de arbotantes en loi; muros para la íluminaci6n de las habitaciones -

,. 
Como se menciono anteriormente el anl!lisis ele costo de la cubierta se efec
túa exclusivamente en base a los materiales que intervienen para su elabora 
ci6n a precíos de menudeo. El anlilisi's de costo que a continuaci6n se pre=
senta corresponde a una cubierta con medidas de3~0x3.60 mts. (12.96 m2). 

C ONCEP'l'O UU[)[l.D 6WrnW5 !'.u. <..Wro ODSEHVJ\CIONES 

~ 
74.60 -Incluye el 10% de desper-M:illa de rretal desplega- M2 64.10 4,781.86 

do, tipo E-10-22 dicio. 
-se r(X]UÍere de 69. 00 m.1. 
para fabricar 8 nclulos • 

Acero de refuerzo en -- PZJ\, 3.00 300.00 900.00 
juntas, de Fy=4200- - -
kg/an2 #2.5 

Acero de refuerzo en da PZJ\. 4.00 350.00 1,400.00 La cadena está fonrada ~-
las de alta resistencia por 3 varillas del #3 - -
de Fy=4200 kg/cm2, del- (3/8" y estriOOs del #2 -
#3 (3/8" (1/4") a cada 30 cm. 

Acero de refuerzo en es KG 4.00 60.00 240.00 Los estribos con una altu-
triOOs de dalas resis-:.· ra de 6 cm. y base de 7.5-
tencia nonra.l Fy=~200 - cm. 
-- kg/an2 del #2 (1/4"1 

iga 



Ala¡¡tre recx;x:ido # lB kg, 0,700 70,00 54,60 Se considerd una. len-
~a, anao:es de estr! gitui del alambre p:i. .. 

boa traslape, etc, ra rurarre dEi 16 an. 

crncrom. 
concreto hecho en ...... M3 0,19 3,979,98 756.20 Incluye desperdicios 
obra, para la cadena -
de ce):t'amiento de f 'c 
=150 kg/an2 (1:2:4) ... 
a~aclo m1x.ino 20 mn 
(3/4"), 

~ 
~· ... N:ena de .,.. M3 0,673 
flc=300 kg/0112 (1:1.75) 

6¡338,36 4,265,72 Incluyo des¡iercicios 

lWi!OO 199 
Relleno de tepetate - 0.93 800,00 744.00 Incluye 20% de desper-
ligero en canales de- dicio. 
los m6dulos. 

CIMB!lA 
Polfíies de oodera de PZA, 7.00 150,00 1,050.00 Se CC11pran 
10 en (4") 

~las de m:idera de- PZA 6.00 200,00 1,200.00 Se CC11pran 
p:l:no 1,9 an, (3/4") ... 
x 20 cm, (8") de an-
.cho, 

Clavos de 10 an (4'') Kg 1.00 85.00 85.00 
15,477,38 amo 'J.Ul'AL 
1,075.56 amo //IJ., 

I.11. MJDUIAC!e.N MAS EOll<MICA E.5 l.A DE EUMNl'C6 DE UN Mm'ro rn ANmo. 



B) .- Como losa de entrepiso. 

A continuaci6n se presentan los requisitos de anclaje, refuerzo de la dala de 
cerramiento y el acero adicional en la capa superior para tornar los momentos
negativos originados por el empotre de los apoyos cuando el elemento es util! 
zado como un sistema de entrepiso. Se muestra el sistema modificado para - -
aceptar cargas de servicio iguales a 1000 kg/m2 modulando a 90 cms. el ancho
de los elementos. 

El peralte del entrepiso terminado se conserva igual a 10 cms. 

Las juntas entre los elementos son de 6 cms, necesarios para alojar 3 vari-
llas del # 2.5. El acero de la parte superior (malla de metal desplegado),
se prolonga desde el inferior de la dala de cerramiento hasta L/4. Donde L
es el claro ~ibre entre apoyos. 

Tanto la placa superior como la inferior requiere una capa adicional de ma-
lla de metal desplegado, E-10-22 corrida en dirección perpendicular al eje -
de los elementos prefabricados. 
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A continuaci6n se presenta el an§lisis de costo del sistema como entrepiso con 
una superf!cie de 3.60x3.60 mt. (12.96tn2). 

e o N e E p T o lNIQ.l\D CJ\Nl'Illl\D PREX:IO U. COSTO 
ACERO 
Mllla de rretal desplegado tipo E-10-22 M2 140.58 74,60 10,487.26 

Acero de refuerzo en juntas Fy=4200 -- PZA 3.00 250.00 750.00 
kg/cro2 del #2. 5 

Acero de refuerzo en cadena de cerra-- PZA 4.00 350.00 1,400.00 
miento, alta resistencia de Fy=4200 --
kg/cm2 del #3 

Acero de refuerzo en estril:os de cade- KG 4.00 60.00 240.00 
na, resistencia nonral de fy=2320 - -
kg/cm2 del # 2 (1/4") 

2ül 
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Alambre recocido # lB pa,r:a a¡rarres de 0,780 70,00 54,60 
estribos tlaslapes, etc. 

~. 
Cbncreto hecho en obra para la cadenq M3 0.19 3,979.99 756.20 
de cerramiento de f'c=150kg/an2 (1:2-
:4), agregado mWJro 20 nm (3/4 11

). 

-- ... ·---·-·· -·--·-· f.l)Rl'EOO 

/.brtero ceirento - arena de f'c:-=300 ~-
kg/an2 (1: l. 75) M3 0.530 6,338.36 3,359,33 

rommo 
Relleno de tepetate ligero en canales M3 0.865 800.00 692.00 
de los tlPdulos 

-·----
CimRA 202 
PoHñes de mldera de 10 crn (4 11

) PZA. 4.00 150.00 600.00 

Tabllls de madera de pino 19 crn. (3/4 11
) PZA. 6.00 200 .o.o 1,200.00 

x 20 cm (8 11
) de ancho 

--
Clavos de 10 c;n (4 11

) KG 1.00 es.oo 85.00 

o::sro 'IOl'AL 19,624.39 ' cr:sro / M2 1,337.82 



BOVEDTIS C!LINDRICAS EN Lll TECHUMBRE 

La figura muestra la secci6n de un elemento, que unido con otro forma una bó 
veda cil!ndrica de 50 cms. de ancho. La selección de espesor, peralte y se= 
paraci6n se debe principalmente a limitaciones de peso, nominalmente cada -
pieza pesa 75 kg. S1·n embargo, es de esperarse que los espesores resulten ma. 
yores, y entonces nu peso te6rico puede excederse en no más de 10 kg. si se= 
sigue el método de fabricaci6n adecuadamente. En el arranque de la bóveda -
se forma una pequeña nervadura reforzada con una varilla del # 2.5. La - -
uni6n de los elementos se realiza mediante una clave de mortero cemento, are 
n~ en la cual posibles defectos de sellado puede provocarnos filtraciones, EI 
espesor de los elementos, es de 1.5 cms. y se arma con 2 capas de metal des
plegado E-10-22. 

lb 
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El elemento puede soportar una carga de BO kg/m2 1 sin que falle por flexidn 
el arranque de las nervaduras. 

Los elementos con una secci6n de 16 cms. de peralte, tienen la rigidez y -
resistencia adecuada para cubrir un claro do 4 mts. 

El 4esagüe pluvial se puede hacera.trav~s de la caída libre, para lo r.ual • 
la cubi~rta deberá apoyarse lÍbremente en trabes o muros de carga y sobrepa 
sando los paños exteriores de éstos, para que no se manchen las paredes -= 
con el escurrimiento del agua. 
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ANALISIS DE COSTO 

c o N c E p T o lllIIYiD CA!1l'IDJ\D PROC!O U, 

r.Blla de netal desi)legado ti¡x> E-10- M2 
22 
Acero de refuerzo en nervaduras de - P?J\ 
alta resistencia Fy=4200 kg/cm2 #2.5 
(5/16"1 

Acero de refuerzo en dalas1de 'alta - PZA 
resistencia Fy=4200 kg/cms #3 (3/8''1 

Acero de refuerzo en estrioos de cJa.,. KG 
la, de resistencia normal Fy=2320 ~ ~ 
kg/an2. #2 (1/4") 
Alambre recocido # 18 para amarre de I<G 
los estribos en dalas. 

Concreto en dalas de F'c--=150 Kg/an2 M3 
(_1;2;4) 

t-Prtero cerrento-arena de f'c=300 -- M3 
kg/an2 (1:1. 75) 

CIMBPA. 

Polines de 4"x4"x 2.40 
Tabla$ 3/4"x2.40x0,20 

PZA 

PZ/I 

39.90 74.60 

3,00 400.00 

4 ·ºº 350.00 

5,65 60.00 

0,780 70.00 

0,256 3,979.98 

0,189 6,338.36 

7.00 150.00 

6,00 200,00 

TOTAL 

COSTO 

2,976.54 

1,200.00 

1,400.00 

339.00 

54.60 

1,01e.e1 

1,197.95 

1,050,00 

1,200.00 

10,436.96 

711.50/m2. 
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SISTEMA PARA ENTREPISOS 

El sistema se compone de elementos parecidos a los anteriores, excepto.que -
, d ~ ahora las nervaduras seran de 6 cms. e ancho y alojaran dos varillas del --

# 2.5. Estos elementos precoladosservirán como cimbra para recibir el cola
do de una capa superior de concreto, reforzado con varillas del # 2.5 a cada 
30 cms. en ambos sentidos y tres varillas extras del # 2.5 a lo largo de las 
nervaduras, 

El módulo recomendado es de 75 cms. a ejes de nervaduras, ya que de esta ma
nera ·el número de juntas se reduce, conjuntamente con sus posibles problemas 
de impermeabilidad. La unión entre el entrepiso y su apoyo debe ser monolí
tica, y se realizara & la siguiente manera: 

Para evitar la deflexi6n del elemento, se requiere de apuntalamientos al ce~ 
tro l:lel claro, durante los trabajos de colado 1 y hasta su endurecimiento. 
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TINTII.:'.srs DE COSTO 

e o N e E p •r o UNJr.TID Cf\Nl'IDTID P~IO u. e o s T o 
-------- -------· ----···-···--- -----···---·--

llalla de rret.al desplegado tipo - - M2 
E.,.10-22 

Malla electrosoldada 6x6 B/B M2 

Acero de refuerzo en nervaduras 
de alta res:i:stencta fy=4200 ~ ~ 
kg/cm2 #2.5 (5/16") PZTI 

Acero de refuerzo en dalas de •· 
alta resistencia fy=4200 kg/cm2-
#3 (3/8") PZTI 

Acero de refuerzo en estrfros -
en dalas resistencia normtl - -
fy=2320 kg/cm2 #2 (1/4") KG 

Alarrbre recocido # 18 para arra- KG 
;rrar estribos en dalas 

COncreto en cana de caipresi6n- M3 
y dalas de fy:150kg/an2 (1:2:4) 

1-brtero cerrento-arena de f'c=300 }13 
kg/cm2 (1: l. 75) 

CIMBAA 
Polines 4 "x4 "x2. 40 
Tablas 3/4"x2,40x0.25 

PZTI 
PZTI 

35.75 

15.88 

9.00 

6.00 

7.56 

1.04 

74.60 

90.00 

250.00 

350.00 

60.00 

70.00 

1.939 3,979.98 

0.191 6,338.36 

s 
6 

150.00 
250.00 

COSTO TOTAL 

2,666. 95 

1,429.20 

2,250.00 

2,100.00 

453.60 

72.80 

7,717.18 

1,210.63 

750.00 
1,500.00 

20,150.36 

1,373.6B/m2 
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TECNICllS ECOLOGICl\S llPI,ICADAS A LA VIVIENDA, 

El conocimiento en torno al uso de 111s técnicas ecológicas nos permite redu 
ci,r el deter~oro ambiental provocado por el desarrollo industrial, y apor-= 
tar una solución ante el problema hnbitacional, 

Generalmente los recursos naturales son utilizados il•raci.onalmente, provocan· 
do su agota.11iento o degradando su calidad ,ya sea por las necesidades de sub= 
sistencia o por desconocimiento de las leyes ecológicas, 

El empleo de ecotécnicas no es nuevo, inclusive la utilizaci6n de una fosa -
séptica· es un ejenplo en .donde los desh<Jchos orgánicos se degradan debido -
a una acci6n bacteriana. Pero si se conetruyc mal o si le arrojan detergen
tes que maten a la bacteria depuradora, la fosa séptica se convierte en un -
foco de contaminación, que puede in.vndir los mantos freáticos y dañar as! el 
agua de los pozos de la zona. Otro ejemplo de las ecotécnicas es la utiliza 
ci6n del adobe para la contrucci6n y cuyas caracter!sticas ya fueron detalla 
das. -

Es indispensable que estas técnicas consideren varias cuestiones, entre las -
que destacan las siguientes: r,a satisfacci6n de las necesidades básicas de
las personas, un Óptimo aprovechamiento d'} los recursos matcr.l:ales y humanos, 
que sea sencilla, que recupere los valores tradicionales de la comunidad y -
que no provoque la contaminaci6n del ambiente. 

Consideramos por tanto indispensable difundir estos conceptos para crear con 
ciencia en la poblaci6n y capacitarla para utilizar las ecot6nicas. 

En seguida desarrollaremos las caracter!sticas para la construcci6n de un c~ 
lentador de agua con el uso de la energía solar, y la producci6n de gas met~ 
no para la estufa. (1) 

(1). • Esto no quiere decir que senn las Únicas técnicas ecologicas que se conocen, sino ·•• 
que son las que más se relacionm1 con la presente tésis. J.n extinta SJ\l!OP editó en el año· 
de 1978, ocho cartillas ecotécnicas mediante las cuales se atienden los problemas de: Ln vi 
vienda yalimentaci6n. Estas cartillas se encargan de difundir t6cnicas prácticas y econ6mI 
cas para abastecer de alimentos vegetales y animales a lns personas, captar y almacenar • • 
agua, con:;tnür muros de tierra, cafontamiento de agua por medio de la energía solar, prod!:! 
cir fertilizantes y gas metano para la estufa, etc. 
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CALENTADORES DE AGUA CON ENERGIA sor,AR. 

Existen varios tipos de calentadores o colectores solares, pero en esta tésis 
s6lo se manejarán tres, los cuales se consideran 6ptimos en cuanto a costo y
facilidad de construcci6n. 

1.- Calentador plano (combinado), 

La orientaci6n de cualquier colector debe siempre contemplar el. sur (con una
aproximaci6n de 10° en ambas direcciones) 1 cuidando que no haya aleros en el 
techo o árboles, que en un momento determinado puedan producir sombra sobre el 
calentador. 

El ángulo de inclinaci6n del colector, deberá ser igual a la latitud geográf! 
ca del lugar; (en el caso de la Ciudad ele M6xico será de 19°), El colector -
plano puede construirse formando una caja de aluminio anodizado, pudiendo - -
ser la tapa posterior de 6sta de aluminio natural, para así reducir el costo. 210 

Esta caja también puede construirse de madera y pintarse el interior de color 
blanco para reflejar los rayos solares~pero afectará en la eficiencia y en -
la vida ütil del colector. 

La caja deberá estar perfectamente sellada, la cara que da al sol es de vi- -
drio para facilitar la penetración de los rayos solares y evitar las pérdi-
das de calor. 

En el interior de la caja habrá una lámina de cobre, soldada a unos tubos uni 
f6rmemente repartidos en forma de peine por los que cl.rcula el agua. Para _-; 
que estos tubos hagan buen contacto con el rosto de la caja, se hacen agujeros 
en el fondo de ésta y por medio de un alambre se amarran. Lámina y tubo de-
berán pintarse de color negro mate para que absorban la mayor cantidad de ca
lor, por debajo de estos elementos se colocará un aislante térmico (fibra de
vidrio) para evitar que el calor fluya hacia la parte posterior. 

La dimensión recomendable de la caja es de 7 cms. de espesor y un metro cua--
drado de superfície, · 
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Depido a que e~ sol es una fue11te intermitente de onerg!a, se hace necesario -
un sistema de almacenamiento para que el colector ofrezca un servicio contí-
nuo. (1). Este sistema de almacenamiento estará constituido por un tanque ci-
líndrico de acero de apr6ximadamente 70 litros de capacidad, el cual deberá - 211 
limpiarse bien en el interior, para eliminar los posibles olores debido a pc--
tr6leo o productos químicos. Se pintard el interior con pintura anticorrosi 
va, y el exterior con negro mate. Este tanque deberá estar más elevado que: 
el colector (entre 0,30 y 1.00 mts. para fines prácticos), El tanque irá uni 
do al colector y funcionará por el efecto de termosifón. (2). -

se dehe considerar que la distancia entre este tanque dep6sito y el calenta--
dor sea mínima, para evitar pérdidas de calor a trav6s de la tubería la cual -
puede ser recubierta por lo siguientes aislantes, en las zonas donde circula-
el agua más caliente, (la que va del calentador al tanque dep6sito y de 6ste-
a los baños y cocinas ) • 

(1). • cuando hay días nublnclos la rndiaci611 so¡ ar serf1 difusa y la eficiencia del calontador 
se reducirá, sin embargo no dejará de funcionar, s61o en caso de lluvia no habrá ganancia de 
calor, 

(2). • Dispositivo mediante el cual el agua circula debido a las variaciones de temperatura.· 
Recuérdese q~e el agua fría, al ser más densa que el agua caliente, tomará las zonas bajas · 
en los dep6s1tos y desplazará a el agua caliente n lns zonas altas, 
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Este tanque depósito tiene un tubo por el que entra el agua fría y que va al 
fondo del mismo, tambi~n tiene en la parte superior otro tubo por donde sale 
el agua caliente. Este fenómeno no nececita bombeo, debido al efecto termo~ 
sifón ya descrito. 

Debido a que en este sistema se calienta toda el agua del tanque depósito, -
se recomienda un tinaco adicional o cisterna para el agua fría, el cual lle
vará agua directamente a los servicios. Se requerirá de una válvula con fl2 
tador dentro de una lata, para controlar la entrada de agua fría al tanque -
deB6sito. Se contará con un tubo de escape para controlar la presi6n el,
cual tendrá que estar más alto que la válvula de control (flotador). 

Este colector solar puede calentar agua a una temperatura que va de 30° a 70° 
centígrados. 
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2.- Calentador solar autocontenido. 

Se construirá una caja de lámina galvanizada con las siguientes dimensiones: 
1.20 x 1.20 x 0.15 6 de 0,90 x 0,90 x 0.15 mts. para que salgan de una hoja
del No. 24 , También puede ser de 3.05 x 1.24 6 de 2.44 x 0.91 mts., y de•· 
esta manera no habrá desperdicios, En seguida se mueatra c6mo se debe doblar 
y cortar una hoja de 3.05 x 1,24, que será similar si fuera de 2,44 x 0,91 ~. 
mts., luego se taladran dos orifÍcios de~" en los puntos "l\ 11 'J "B", se ~oi:
ma la caja, .Y se soldan las uniones con estaño y plomo, A la caja se le so! 
dai:án dos tramos de 30 cms. de tubo galvanizado de ~" y que tengan rosca en
el extremo libre. 
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Debido a que el peso del agua puede deformar la caja, ésta se refuerza con -
dos bastidores de ángulo de 3/4''. cerrándolos alrededor de la caja con sol
dadura, remaches o con taladro y utilizando tor~illos y tuercas, de modo que 
la caja quede dividida en tres partes iguales. 

se·prueba el depósito llenándolo lentamente con agua y si no tiene fugas, se 
construirá un aislamiento térmico consistente en un enrejado de palitos de
madera de sección cuadrada de 2 x 2 cms., alrededor de la caja, excepto la -
cara de la caja que se expondrá al sol, 
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A este bastidor se pega o clava algan aislante r!gido (espuma de poliestireno 
o poliuretano, etc.), al que se le pegará, antes de fijarlo a la caja, un pa-
pel de aluminio (se recomienda el uso de resistol 850,no 5000), con la cara -
brillante hacia adentro, para que el calo del dep6sito se refleje otra vez -
hacia él. 
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En seguida, se pega una tela blanca como cubierta exterior y se le dan varias 
pasadas con pegamento o sellador vin!lico, despu!\s se pinta de color blanco -
con pin~ura vin!lica, La cara expuesta al sol se pintará de color negro mate
o se ahuma con llama de petroleo, la caja se colocará ahora como dep6sito co~ 
lector. 

----

La caja se introducirá en un recinto cerrado con una cubierta do acrílico vi-
drio, que deberá estar herméticamente cerrado, pero fácil do abrir o cerrar pa 
ra limpieza o reparaciones. Se preveer4 que el agua de lluvia corra lÍbre~en= 
te sobre la cubierta sin encharcarse y sin penetrar al interior. Además cont~ 
rá, con una tapa aislante nocturna (que no permita la fuga de calor y que en -
el pía sea reflectora de rayos solares hacia el calentador) 1 puede ser de made .. 
ra pintada de blanco en el interior de la caja, 

Para lugares fr!os es conveniente poner en la tapa una. ventana con vidrio do-
ble separados de 2 a 5 cms, 
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En seguida mostramos una tabla comparativa entre estos dos tipos de calent~ 
do:res solares 

Tipo de Servicio 

Fluctuaci6n de tem~ 
peratura. 

Duraci6n 

Costo 

COMJllNADO 
Autom!!.tico 

Baja 

13 a 15 años 

Aproximadamente 
dos veces el va 
lor de un sist7 
autocontenido. 

AUTOCONTENIDO 
manual (abrir y cerrar ia'": 
tapa en la noche). 
Notoria 

10 a 15 años 

Otro tipo de calentador solar, se basn en el uso de dos tanques, uno de alma
cenaje de agua fr!a, y otro colector en ctonde se calentará el agua y deberá ~ 
estar colocado en una zona más baja que el almacenaje. 

Primero se limpia el tanque colector (bote o tambo de 40 a 60 lts~,y se pinta 
el interior con pintura anticorrosiva y el exterior con pintura negra mate. -
Se colocará en forma horizontal dentro de una caja de madera pintada de blan
co en su interior, la cara de la caja que da al sol deberá ser de vidrio o -
pl¿stico transparente y con una tapa aislante nocturna pintada de blanco, 

Con el fin de facilitar la sal.ida del agua, este tanque colector se colocará~ 
encima de un apoyo, procurando que la entrada de agua fría sea hasta el fondo
del tanque y la salida de agua caliente sea por arriba, 

Es importante considerar que cualquier sistema de calentador solar quede lo -
más cercano pbsible a los baños y cocina, para as! reducir los gastos por con 

' -
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cepto de instalaciones y facilitar las conexiones , De esta manera se po'dr!a 
pensar en integrar el sistema a la casa, colocándolo an:iba de los servicios, 
En caso que se necesite más agua caliente es mejor colocar varios tanques ch! 
cos juntos, que uno s6lo grande. 
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Tambi~n se podria pensnr que el calentador solar es.tuviera construido como -
pa~te del techo principal de la casa, vigilando una ubicaci6n cercana a los 
servicios 1 para no tener in.stalaciones dispersas, Se recomienda. ubicarlo en 
el canto más bajo del tecno para facilitar el desagUe de las lluvias. 

En los tanques horizontales, el tubo de agua fria debe tener ~erforaciones, 
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PRODUCCION DE GAS METANO PARA LA ESTUFA, 

El volWtien del tanque digestor serrt de 40 a 50 veces 1a carga de un dta (com 
puesta por estiercol, basura, excreta hwn~pa, etc,), -

Las medidas de ancho y alto del tanque pueden ser las mismas, mientras qúe -
la longitud será entre cuatro y sein veces mayor,. El fondo tendrá una pen~
diente del 3% en su sentido longitudinal. 

Si el clima es fr!o se deberá aislar el digestor con tezontle alrededor del
tanque y con paja por arriba. La entrada de materia orgánic.a al digestor se 
hará diariamente y mediante un embudo colocado en la tapa que comunica a un 
tubo de 20 cms. de diámetro, inclinado 60° con respecto a la horizontal y su 
longitud será la necesaria para llegar 30 cms, antes del fondo del tanque. 221 
La válvula para la salida del sobrenadante (1) tendrá un di~etro de 25 mm.-
y se colocará 15 cms. por abajo do la mitad de la al tura del digestor. 

Las válvulas de extracci~ del sobrenadante y lodos digeridos (2) serán de ti 
po compuerta, los tubos conductores del tanque a las válvulas se empotrarán
en la pared del extremo señalado en el croquis, y serán lo más corto posibles. 

Para la salida de gas conviene un tubo de plástico de 19mm. despu6s de una -
campana de colección de gas que va sobre el rcgistr0, se dejará una hendidura 
de 2 crns. entre dos hiladas de tabique, la cual se debe mantener llena ae -
agua o con un sellador efectivo que impída la entrada de aire al digeotor,
una vez colocada la campana de colección de gas. 

(1). - El sobrenadan_tc es un liquido turbio libre <le lodos, ocupa ln mayor parte del digestor 
y puede ser utilizado como feitili.zante, se localiza ahajo de 1u espuma, se descompone rápi
do y durante su retiro del digestor debe evitarse que penetre aire )' se fonne una mezcla ex
plosiva (riesgo que se corre si la relnci6n metano aire es del 5.3 al 14%,) 
(2). - Los lodos digeridos deben retirarse del digestor tan pronto como se ha estabilizado · 
aproximadamente el 20% del volumen del digestor 1 cada 30 días en clima cálido o cada 45 en -
clíma fríos (es considerado como fertilizante). 
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Para eliminar la espwna 11) se debe contar con una tapa de empaque para que 
actúe como sello (puede ser de hule), la tapa será de metal con protecci6n
anticorrosiva y se atornillará al ringulo de 50 mm. del mismo digestor, y -
tendrá como m!nir.io 12 tornillos para asegurar un sello hermético. r,os tor
nillos se engrasarán para evitar problemas cuando se quiera destapar el di
gestor para sacar la espuma. 

(1) La espuma está fonnada por el material más difícil de digerir (pelo, cerda, fibra, -· 
etc.), e interfiere con la separaci6n y rccolccci6n de gns, La espt.o141 debe retirarse de -
una a dos veces al año, para lo cual debe dejarse de suministrar materia orgánica al dige! 
tor, se debe quenuir el gas existente y cuando no exista fl<una se quitará la tapa construi· 
da para tal efecto y se procede a retirar la espuma, 
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Este sistema de producci6n de gas, deberá contar con un tanque de almacena-
miento, el cual conviene que sea de un m3 de capacidad su construcción se -
realiza mediante un tanque doble: Uno superior que se eleva o desciende de
pendiendo de la presión que ejerza el hiogás 9enerado del digestor el cual -
penetrará a i!ste por medio de perforaciones hechas al tubo central y a un ni 
vel superior con resi:iecto al agua del otro tanque (inferior.). -

La presión del sistara se puede aumentar agregando un peso sobre la tapa del
tanque superior m6vil que puede ser de 40 kg/m2 de tapa, 

A fin de evitar que en un momento determinado, el tanque m6vil se deslice a
tal grado que el sello de agua se rompa y se empiece a escapar el gas, pued~ 
construirse un tope fija~o al tanque inferior • 
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LA AUTOCONSTRUCCION 



A u T o e o N s T R u e e I o .N 

~a autoconstrucci6n es ~a actitud que asume el 9énero humano para construir 
sú propia vivienda, Esta actitud existe desde que el hombre es hombt·e y, .. 
desde ent6nces, uno de sus principales problemas ha sido precisamente la de 
autoconstruir su propia vivienda, aunado a otro problema, no menos importan~ 
tes, como son el proveerse de veatido y alimentos. (1) 

A través del desarrollo hist6rico de la humanidad, la autoconstrucci6n ha~ 
sido un problema que ha asumido diferentes magnitudes, y tal parece que di· 
cha palabra siempre estará ligada al problema de la vivienda, el cual se 
hace crftico a partir de la Revolución Industrial, 

Sin embargo, el hecho de que el hombre asuma la actitud ele autoconstruir su 
vivienda no quiere decir que satisfaga plenamente sus necesidades de habita 
ci6n, por lo menos en la mayoría de ios casos, -

Para comprender el fenómeno de la autoconsti:ucci6n d¡¡remos un breve repaso· 
a la historia, La humanictad del ncol H ico habitó en unas chozas, de planta· 
circular que evo1ucionai:6n hacia una separación de los usos de cada habita· 
ci6n, distinguiendo el dormitorio de los demás servicios. A finales del -· 
neolítico se adoptó el ladrillo crudo como material de construcci6n en las
regiones colindantes con el mar Egeo, mientras que en la zona del Himalaya· 
se utilizó el ladrillo cocido tanto en el piso como en el techo de la vi- • 
vienda (2) • 

A los primeros habitantes de Mesopotamia Meridional, se les conoce con el -
nombre de Ubaidianos, siendo 6ste uno de los primeros pueblos que recuerda· 
la humanidad, los cuales no sabían construir más que primitivas cabañas de· 
carrizo recubiertas de barro; fueron labradores emprendedores que prospera
ron y se multiplicaron con el correr de los siglos, Se dispersaron en la 

(1) ,. " En un principio el hombre no encuClltra otro medio para cobijarse, que dis¡Attar ·· 
sus guaridas a las ficrílS, luego vive en gmtas o cavernas que decora, (cuevas) 1 fabrica · 
annas rudimentarios, sufre, combate ... pero avanza siempre". 

E.M. Villet·Le Duc, !listoria de la llabitaci6n ~lunana, Buenos Aires Ed.U. Lerú 1945. 

(2) ,· IDEM , Pag. 10. 
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planície del rigris y del Eufrates , en aldeas y pueblos construidos con. -
adobes ya que la piedra era escasa, Entre sus principales realizaciones -
figuran grandes y complejos telllj?los de adobe. ~os Ubaidianos son los prime 
ros habitantes en la Historia del hombre de cuya identidad 6tnica existen : 
!?ruchas lingUJ'.sticas y dieron nombre a algunas de Las aldeas que más tarda
se convertirían en vastas e impresionantes ciudades Sumeriaa. 

A fines del quinto milenio A.c., algunas de las hordas n6madas semíticas -
que habitaban en el desierto Sirio y lo peníns\\la Arábiga, empozaron a infil 
trarse en las colonias Ubaidianas como conquistadores, . Como resultado de:
estas mezclas se gencr6 una era mfis productiva durante lo cual se asentaron 
los cimientos de la verdadera civi1izaci6n del mundo. 

Posteriormente, sumeria alcanz6 niveles sin proce<lcnto de prosperidad mate
rial y de poder político, Se realizaron algunas de las obras más importan
tes en el Arte y la Arquitectura do la humanidad. 

El r!o Eufrates se salía de cauce y anegaba todo lo que encontraba a su pa
so; la inundaci6n se canalizaba hacia ac6quias y dcp63itos primitivos que -
los Ubaidianos aprendieron a construir. 

Con alimentos abundantes asegurados, las familias aumentaron sus miembros;
cuantos más hijos había para ayudar en el campo, mayor era la superf!cie -
que podrían cultivar, y loo cascrfos, que originalmente estaban integrados
por varias cabañai; endebles rle adobes y carrizos, fueron creciendo hasta -
transfo>:marse en aldeas de casas de adobe con varias habitaciones cada una. 
Lo que había comenzado como una empresa familiar evolucion6 en una pequeña
comunidacl donde el afecto al lugar llegó a ser un incentivo en toda activi
dad de importancia, Este cambio de lealtad de la familia hacia la comuni-
dad constituy6 un ajuste social, sin el cual lrnbiesc sido inp::sible el naci
miento de las grandes ciudades, ( 1) 

En un principio faltaron las ideas rectoras que darían carácter a un deter" 
minado asentamiento humano. Posteriormente, las construcciones individua~
les (viviendas), fueror, construidas en torno a elementos· rectores, que en -
este caso eran los edificios de carácter público, los cuales fueron consb:u.:!: 

(1) .- C.F.R. Noha Kramer1 Srurucl¡ La ama de la Civilizaci6J]¡ Ed. Novagraph, ~h1drid, Esp.!!_ 
ña, 1981. Pág. 30 
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dos bajo la riupervisi6n dr. l,a comunidad, aplicando los 111cjores materiales e 
ideas de la incipiente tecnología, 

Si nosotros visitamos una ciudad antigua, notaremos la supervivencia de los 
edificios de carácter público, en tanto que no queda en pie ninguna vivien
da, lo que se debe s6lo a un diferente carácter de durabilidad,pues míen- -
tras que los edificios públicos crnn hechos de piedra y mezclas aglutinan-
tes, las viviendas se hacían de lodo, carrizo y madera, obviamente ~stos -
eran menos durables que la piedra. 

Esto tambi~n ocurre en amplios sectores de la ciudades modernas, cuya tecno
logía es orientada haci~ los edificios de carácter pQblico,en contraposi- -
ci6n a una tecnología con más de 5000 años de antigUedad basada pricipalme~ 
te en el tabique y el adobe, los materiales de siempre. 

Retomando la Historia, en América las cos¡¡s suceden de una manera similar.- 231 
Los primeros pobladores de Mcsoamérica poseían una indl1stria muy rur;li111enta-
ria, la cual destinaban a la fabricaci6n de implementos para caza. su acti 
tur;l autoconstructora comenz6 desde hacer l1errarnientras con los elementos --
que la naturaleza les ofrecio, (1) 

Los primeros pobladores del Valle de México establecieron las culturas de -
Tlatilco y Cuicuilco, La primera il orillas del gran lugo, la segunda al -
pie del Ajusco, En cuicuilco se localiz6 un centro ceremonial con una pir! 
mide de cuatro conos superpuestos con escaleras y ra111pas, 

Existen numerosos altares de forma el!pticu 1 utilizando el barro y la pie-
dra para sus construcciones, de esta cultura poco es lo que se sabe ya que~ 
en el siglo II l\.C,. la erupci6ól clel volcán Xitlc cubri6 totalmente Cuicui! 
coy sus habitantes emigraron a Texcoco, Tlatilco pcrdi6 fuerza por las -
constantes migraciones al Altiplano y al Golfo de M~xico; en la actualidad, 
Tlatilco forma parte del barrio de 'l'acuba en el D, F. 

(1). - No debemos olvidar que si existía una <livisi6n de trabajo, era algo natural y no s~ 
cial como en nuestros <lías. La divisi6n natural del trabajo consiste en asignar las tareas 
-- en cuanto a las capacidadc~ ffsica¡ así, el hombre fuerte provéc a su familia de alime!!_ 
to y vestido (mediante la caza y vivienda). Obviamente al tener herramientas 1111y rudimen
tarias y elementos nuy endebles no. se podía const1uir una vivienda resistente al paso dcl
tiernpo. 



En el año 1500 A.C., los Olmecas fundaron la ciudad de la Venta y también -
contruyeron sus centros ceremoniales a base ele piedra y lajas junteadas con
lodo. De esta cultura quedan grandes centros y altares ceremoniales y tam-
bi~n esculturas como la cabeza Colosal, estelas y altares monolíticos¡ las -
tumbas del recinto ceremonial y numerosas estatuas. Sin embargo, sobre la -
vivienda del pueblo quedan pocos vestigios constructivos, que sólo a través
de la arquitectura vernácula es posible imaginar. 

Los mismo sucede en Teotihuacán, que lleqó a ser el centro ceremonial más im 
portante del Altiplano. La organización· teocrática divido la zona sagrada,: 
sede dedicada a las deidades, de las sacerdotales y del área de concentra- -
ción popular, mediante calzadas, patios, plataformas, basamentos y edificios 
piramidales. La traza urbana de esta ciudad sigue siendo admirada en nues-
tros días, a pesar de que no es posible observar ninguna vivienda ele tipo in 
dividua! o familiar, pues como se explicó antes, el avance tecnológico de su 
tiempo fue orientado hacia los edificios de carácter prtblico. 

La construcción de monumentos fue una religión para los mayas. Acicateado -
por los sacerdotes, este pueblo levantó a sus dioses majestuosas ciudades -
de piedra. Por lo menos 80 centros mayas, algunos con más de 70 metros de -
altura, constituyen hoy día una de las más grandes proezas de la arquitectura 
que se conoce en la historia. (1) Sin embargo, lo Gnico que se sabe en cuan
to a vivienda, es que sus pobladores habitaban en casas endebles de adobe, 

Podr!amos seguir hablando de diferentes culturas y encontrar at1n muchas inte 
rrogantes en cuanto a su vivienda. Jlan quedado en pie.templos y pirámides: 
pero de hecho, no se ha conservado nada respecto a vivienda. 

Por otra parte, faltan todavía muchos estudios sobre la vivienda en su desa
rrollo histórico, porque los estudios se encaminan más bien hacia la descriE 
ci6n de los materiales en la contrucci6n de viviendas, y no hacia la organi
zación de las mismas con respecto a la sociedad en que se encontraban. 

Cuando se hacen estudios sobre las culturas antiguas, 6stos se proponen como 
fin específico el investigar a fondo los templos, palacios y pirámides as! -
como una traza urbana, incluso han llegado a descubrir sus simbologías y la-

(1). • Norton Lconard, Jonathan. , Aíñ6rica Prccolombiana, Cap. Las grandes ciudades d() piedra, 
Novograph, Madrid, 1980. 
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raz6n de ser de cada una de sus partes, pero olvidando frecuentemente a la -
vivienda. 

Sin embargo, estos estudios revelan que la construcci6n de las ciudades de -
laantigi.!edadobedecia principalmente a mitos religiosos, seguidos por objeti
vos militares y políticos. Basta recordar la historia de la fundación de -
Tenochtitlán o de la ciudad de Romn. Por lo tanto, el concepto de planifica 
ci6n en las ciudades antiguas se basaba en ideas religiosas y su nacimien: 
to , desarrollo y abandono fue a consecuencia de dichas ideas. Como se ex
plicó anteriormente, si no se ha consevado prdcticarnente nada de vivienda, -
se debe al factor de durabilidad de la misma, y no a un cardcter de ausencia 
de ella, pues teniendo en cuenta el concepto de planificaci6n usado en la an 
tigUedad, diremos que efrictivamente cxisti6 11na cierta organizaci6n de vi--: 
vienda construida, de la cual existen pruebas palpables que el tiempo se ha
encargado de dejar, nos referimos a la Arquitectura Vernácula. 

En México, esta Arquitectura existe en aquellos sítios donde los medios masi 233 
vos de comunicaci6n todavía no han llegado. 1.a Arquitectura Vernácula es el: 
resultado de cientos de años de experiencia, a trav6s de una transmisi6n de
conocimientos de padres a hijos, de generaci6n en gencraci6n y con una verda 
dera integraci.6n a la naturaleza. I.as necesidades, ideas y religión la liga 
ron necesariamente a la naturaleza misma. Basta sólo recordar que los anti-: 
guas pobladores de cualquier parte del mundo divinizaron los elementos de la 
naturaleza tales como el sol, la luna, etc. 

En la antigUedad nunca hubo problemas de vivienda de 
que el concepto de planificación era muy diferente, 
vienda nacería más tarde. 

la magnitud actual, por 
El problema de la vi- : 

Ahora bien, existen dos tipos de poblaci6n con un desarrollo diferente. Uno 
de estos tipos es Il)Ucho más pequeño que el otro y corresponde a la población 
étnica cuyos hábitos de vida, costumbres y Arquitectura Vernácula han sobre
vivido a los constantes ataques de los medios de comunicaci6n, a través de -
los cuales se les quiere obligar ~ cambiar su modo de vida en la medida en -
que a los grupos de dominio les conviene. El Estado les ha otorgado el cali 
ficativo de zonas rurales marginadas y no cesa en su afán de llevar a los --



rincones más apartados del ba!s los elementos básicos de comunicaci6n, co
mo son la T,V., el conaumo dirigido, la dependencia tecnol6gica y la colo
nizaci6n ideol6gica, •rodo esto para que, seglln el Estado, estos 9rupos -
marginados queden incorporados, de ac11erclo a sus intereses, al supuesto de 
sai:J'.'ollo del país. Debemor, cuestionar O t el llevar a los habi tantos de es 
tos rincones apartados estas alteu.1.c1ones capaces do cambiar su forma de : 
vida es ''civilizarlos'' o, en realidad, los estamos civilizando a la manera 
que a los grupos de dominio y poder les conviene. 

El concepto de civilizaci6n es muy diferente entre la población 6tnica y -
la poblaci6n llamada civilizada, por lo tanto, lo único que el Estado lo-
gra es hacerlos desaparecer como grupo, los obliga a abandonar sus lugares 
de origen y se traslada~ a las grandes ciudades en busca de todo aqu5llo -
que los medios de comunicaci6n les hicieron creer que en esta aglomeraci6n 
llamada ciudad iban a obtener, cayendo despu6s en el mlis completo abandono 
poJ'.'que, si bien es cierto que queda11 incorporados al supuesto desarrollo -
del pa!s, también es ciei:to que no conocen casi nadu del mundo al cual los 234 
han hecho ingresar, y esto significa su destrucci6n. 

Es así como pequeños grupos de desarrollo quedan coartados para siempre, -
transformándose en la poblaci6n que radica en los cinturoQes de miseria de 
las grandes ciudades, 

Cuando aparece la propiedad privada la actitud natural de autoconstrucci6n 
empieza a ser frenada, ya que los medios de producci6n pasan al poder de -
unos cuantos y esto genera un retraso en la producci6n ele vivienda con res 
pecto al crecimiento demográfico. Sin embargo, aGn con la aparici6n de la 
propiedad privada, no se percibe inmediatamente lo que más tarde sería el
problema de la vivienda; pero al paso del tiempo y a medida que las rela-
ciones humanas se van haciendo más complejas, los problemas se van hacien
do también cada vez más complejos. 

En Europa, por ejemplo, durante la Edad Media los señores feudales hicie-
ron que sus vasallos trabajaran para ellos y construyeran fortalezas y ca~ 
tillos de extraordinaria belleza, aGn cuando sus constructores siguier6n -
viviendo en la pobreza.· El mismo Renacimiento, (ciclo hist6rico en el ---



cual se descubre América), admirable por sus manifestaciones artísticas y ~~ 
cient!ficas, olvid6 aquellos habitan tes sumidos en la eterna mise¡:ia, ~a Re 
voluci6n Industrial lleg6 y también sentenci6 al pueblo que 1¡¡ sosten!a a : 
vivir en condiciones infrahumanas, ( 1) 

Durante la Revoluci6n Industrial florece corno un problema el hábitat del hom 
bre 1 y lo mencionado anteriormente indica que es as! como surge una enorme : 
po)Jlaci6n que ahora nos demanda soluci6n a sus problemas ele vivienda, origi
nando un segundo tipo de poblaci6n con características eminentemente urbanas 
y cuya arquitectura no tiene una identidad propia, 

Hablar de la autoconstrucci6n generada por este segundo tipo de poblaci6n co 
mo un terna aislado del problema de la vivienda, o más aún, como un tema ais: 
lado de la urbanística moderna, resulta stunamente diffcil y corre el riesgo
de ser inexacto y poco entendible , pués es necesario considerar que existe
una interrelaci6n entre urbanismo , vivienda y autoconstrucci6n, 

La urbanística moderna no naco al mismo tiempo que loB procesos t6cnicos que 
hacen surgir una ciudad industrial y la transforman, sino que ambas se for-
man en un período posterior, cuando se l1an hecho presentes los efectos cuan
titativos de las transformaciones en curso, y cunndo dichos conflictos en- -
tran en contradicci6n hacen inevitable una intcrvenci6n reparadora. Todavía 
en la actualidad la t~cnica urbanística se encuentra, en general, en un re-
traso respecto a los acontecimientos que deberían controlar y conservar un -
carácter de remedio que será aplicado a futuro. 

La primera transformaci6n decisiva en un asentamiento humano es el aumento -
de la poblaci6n, debido a la disminuci6n del coeficiente de mortalidad que -
pbr primera vez queda superado por el coeficiente de natalidad. Este meca . ..,
nfsmo de crecimiento produce también un cambio en la composici6n familiar y, 
sobre todo, interrumpe el secular equilibrio de las circunstancias naturales, 
a consecuencia de las cuales cada generaci6n tcn:lría que ocupar el puesto de
las precedentes y a repetir su destino, 
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Sin embargo, las gemeracionds sucesivas se encontraron ante una nueva situa
ci6n 1 y debieron resol ver con nuevos medios un problema inusitado; a la -
vez que aument6 el ndrnero de habitantes, cambi6 la distribuci6n de los mis
mos en los asentamientos humanos ¡1or afecto de las transformaciones tanto -
naturales como econ6micas. Debido a olla, la modificaci6n de las construc
ciones, (impulsadas por las primeras transformaciones organizativas y acen
tuadas por las inovaciones técnicanl , adquieren un Cé\r(\cter de verdadera -
cri:sfs. (1), 

Esta crisis tiene una particular menrra de manifestarse como tal en la auto 
contrucci6n, ya que 6sta empiez¡¡ a ser típica do los asentamientos lnimanos= 
irregulares que hacen caótico el aspecto urbano en las grandtrn ciudades, -
pues no fueron concebidos inicialmente como espacios planificados, (enten-
diendo la planificaci6n en su sentido modecno) , 

Esquematizando, en la Ciudad de M6x.Lco, se distinguen trer; aspectos fundame!! 236 tales en cuanto a espacios: Espacios de carjcter pdblico, zonae habitacio-
nales planificadas y zonas habitacionales no planificadas. 

En l~s zonas habitacionales no planificadas se inscribe la mayoría de la -~ 
autoconstrucci6n, que generi\ otros ti¡x>s <le problcm.1s de diferente magnitud, -
como son: el deterioro urbano, clenorganizac1011 víal y el deterioro social. 

Por ejemplo, en la capital de la Rcpdblica, (en donde se produce casi la mi
tad de la riqueza nacional) se albergan actualmente algo mjs de 15 millones 
de habitantes, lo que equi,.ale al 20% de la población nacional. La tercero.
parte de esta poblaci6n habita viviendas sin ague potable o drenaje. Esta
enorme concent:raci6n de poblaci6n y rir:ueza ha c;encrado la produccj,6n de V!. 
vienda para el autoconsumo, en la 0ue los usuarios erigen su vivienda con -
sus propias manos, o con ayuda de albañiles contratndos informalmente. El
proceso de construcci6n puede extenderse durante varios años y esta caract~ 
rística de la casa a ''medio construir'' combinada con las carencias casi ge
neralizadas en los renglones de los servicios colectivos, produce una condf 
ci6n habitacional sumamente inedecuacla al medio urbano (2). 

(1) .- CFR. Benevolo, J,conardo, "Orígenes de la Urbanística Modernu" Ed. Takne, Argentina,· 
1967. Prefacio P. P. 5. · 
(2), • CFR. Copcvi II, Las politicas Ilabitacionnles del Estndo Mexicano, M6xico, 1977, Pag. 
~s. 



La traza urbana de estos aséntamientos humanos en muchas ocasiones es in-
tuitiva y con el dnico afán de resolver sus necesidades básicas, 

La infraestructura y los ncrvicios sociales lleqan tardíamente. Adem~s, la 
autoconstrucci6n no planificada se erige en desacuerdo con los reglamentos
de construcción locales1por el desconocimiento de los mismos y el uso del -
suelo de una manera desorganizada y ca6tica, (l), 

En general la autoconst:rucci6n se caracteríza por la ausencia de orientacio
nes te6ricas y est6ticas, y se da en un mndlo rn tlonde no hay demasiada c~
pecializaci6n y en c1u~ los conocimientos son compartidos por todos. 

Por no conocer otras téC'nicas constructivas, el autoconstructor recurre fre 
cuentemente a la utilizaci6n de materiales que casi siempre se encuentran = 
en estado de especulación comcrciill, (como es el caso rlel cemento y la vari 
lla), que además nunca pueden ser utilizarlos racionalmente, ni aplicados a= 
formas de disefio más económicas por falta de una buena orientaci6n. (2). 

La autoconstrucci6n entendida en su principio de actitud natural humana, no 
hace dtstinci6n entre tugurios, jacales y constrt1cciones de mampostería, -
puesto que las viviendas de esta r.lasificaci6n adquieren características 
propias bisicamentc negativas por la ausencia de una planificaci6n. llay 
quienes consideran que dnicamcnte son autoconstructores aquellas personas -
que construyen con mampostería y en lotes propiedad de la familia, poro es
to resulta incierto porque se remite a un aspecto puramente econ6mico. Por 
el contrario, cuando la autoconstrucci6n pretenda ser planificada deberá -
eliminar todo tipo de clasificaciones y ser útil a todo aquél que indepen-
dientemente de su capacidad económica, social o poHtica, tenga la necesi
dad de construir su vivienda. 

El deterioro social es otra característica <le estos grupos. Se entiende -
por deterioro social aquella conducta quemanifiestan estas clases sociales
en perjuicio de sí mismas. Esta conducta abarca, entre otras cuestiones,
el alcoholismos, drogadicci6n, prostituci6n

1
delincuencia, y además la poca

º nula instrucci6n educativa. 

(1). • CFR. Sudra, Tomaz, en el cap. "f pectas socioecon6micos del Proceso de Autoconst1uc· 
ción", de Investigaciones en Autocons rucc16n. 

(2). • op. cit. pag. 31. 
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Así como las causas que generan el problema de la vivienda actúan de manera 
simultánea, así tambi6n los factores antes enunciados que propici<1n el det~ 
rioro social, actúan de una manera interrelacionada. 

El alcoholismo, la prostitución, la delincuencia etc., son propiciados por
la pobreza en que vive esta poblaci6n, aunada a las escasas fuentes de tra
bajo, sobre todo en las graneles ciudades. 

La escasa ínstrucci6n educativa es fiel reflejo de la poca efectividad que
ha tenido el Estado p<1ra poner al alcance de toda la poblacHln la educaci6n 
elemental, lo cual permi tirfi\ al individuo tomar otras normas de conducta an 
te sus problemas, El Estado ha realizado una aplicací6n de los medios de : 
comunicaci6n para invadir a las nHlyorias de publicidad, ante todo consumista, 
haciendo que el pueblo pierda conciencia do las condiciones infrahumanas en 
que vi ve y las acepte con resignaci6n. 

Las acciones que han partido del Estado no pueden dar soluci6n total a la - 23& 
carencia de vivienda. Esta limitaci6n está reconocida, de hecho, en las de 
claraciones formuladas por los funcionarios de las instituciones habitacio: 
nales, pues señalan que los programas nunca pretenden la soluci6n del pro--
blema a nivel global. 

Dentro del marco te6rico actual de la construcci6n, la forma de producci6n
habitacional característica del sector de bajos ingresos esta definida como 
autoconstrucci6n; en ella, el agente social que produce y consume su viviell 
da es él mismo. El consumidor fínal lleva a cabo la construcci6n en base a
la inversi6n de un tiempo do trabajo más all~ del necesario para la obten-
ci6n de los medios de subsístencia y, ocasionalmente, con la ayuda de un -
trabajo colectivo gratuito o de pequeñas cantidades de trabajo asalariado -
aplicado en algunas instalaciones que requieren trabajo especializado. Es
tos mecanismos permiten desarrollar un proceso acorde a las posibilidades y 
necesidades del autoconstructor y a la consolidaci6n paulatina de su vivie~ 
da. (1) • 

(1), - Cf r, Secretaria de Asentamientos lhunanos y Ohws PÍtbl leas 1 Progrruna Nacional de Vi
vienda, Autoconstrncci6n, estudios e investigaciones aplicadas, M6xico, 1980 p. XIV y trun 
bi6n Pradilla, Emilio, La Autoconstrucci6n como <loblc cxplotaci6n, Revista Autogohicmo-=-
No. 7, p. México 1977, · 



A falta de un capital que fi~áncie la producción de vivienda en paquete y dé 
un crédito que le permita amortizarla a largo plazo, el autooonatructor logra 
su propósito al conjuntar las fases de producción y de uso en un solo proces~ 

La economía del autocontructor es variable y esto se refleja en los materia-
les que utiliza para su vivienda, Unas veces utiliza materiales de construc
ción desvalorizados (de desecho) que adquiéren un valor de uso a través de su 
trabajo. Otras veces utiliza materiales producidos comercialmente, o se vale 
de una conjunción de los mismos, Estos materiales los adquiere destinando ge 
neralmente,gran parte de sus ingresos, y haciendo un sacrificio de las condi: 
clones de salud, alimentaci6n y nivel de vida en general, de los demás inte- -
grantes de la familia. 

Los instrumentos de trabajo son los más elementales, recayendo así sobre el -
trabajo manual lo fundamental del proceso constructivo. 

El período de construcci6n se alarga irdefinidamente, dependiendo de las posi
bilidades de extensi6n de la jornada de trabajo que ellos misros se imponen, de 
la capacidad de restricción del consumo y de la asignación del ingreso a este 
fin. 

La autoconstrucción se combina entonces con un ccmsuino-utilizzi.ción de la vi
vienda, cuyas características son casi siempre de hacinamientu, de poca hab! 
tabilidad, y falta de servicios. De está manera, el ohjeto producido asurne
la forma de vivienda mercancía virtual. 

En esta forma no ocurre la inversi6n del capital bajo ninguna de sus formas , 
ya que el dinero invertido (mínimo en relaci6n al trabajo humano) , no se rel~ 
ciona con el trabajo asalariado y el objeto se destina al autoconsumo y no al 
cambio directo; corresponde por lo tanto a formas precapttalistas de produc-
ci6n, sobreviviente en raz6n de las condiciones estructurales del desarrollo
capitalista dependiente. (1), 

(1).- Cfr. Pradilla, anilio, Op. cit. 
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/\demás, existen restricción'es de carácter normativo, puesto que los redamen 
tos y códigos deconstrucción no contemplan estos procesos de produccia'n de: 
vivienda y dictan especl.ficaciones que el nutoconstructor no puede cumplir, 
( 1) • 

La autoconstrucción tiene la particularidad de ser una navaja de doble filo. 
Por un lado, si se descuida, se convierte en un grave problema, pero cuando
se le atiende desde un principio llega n convertirse en un gran salvoconduc 
to para ayudar a resolver el problema de la vivienda, Tal es el caso de la 
unidad habitacional "Ricardo Floree Mag6n", cuya realización se llevó a ca
bo por medio de autoconslrucci6n. 

El ayuntamiento de Guadali.ljara, promovió el programa "Vitrana" (vivienda pa 
ra trabajadores no asalariados) , Este programa combinó un sistema organiz~ 
do de autocostrucción,con un plan de financiamiento1y estuvo dirigido espe
cíficamente a trabajadores no asalariados, o sea, a aquéllos que no están -
contemplados dentro do los programas de INFONAVIT, FOVISSSTE, etc. La baso 240 
fue la siguiente: 

- El trabajador aporta la mano de obra y la herramienta. 

- El ayuntamiento proporciona: 

a) El terreno urbanizado, 

b) Los materiales de construcción, 

el Planos, instrucción y supervisión d.e obra. 

d) Personal especializado para labores delicadas. 

e) Un crédito para pagar el total en 17 años, 

El resultado fue una vivienda de bajo costo, más una serie de factores posi 
ti vos. 

(1). • Cfr. Secretaría de Asentamientos lllmanos y Obras Públicas, Op. cit, 



En este tipo de progi:amas, tanto el sistema constructivo como el diseño de -
la vivienda y el diseño urbano están íntimamente ligados y respondiendo a ~
las re¡¡,li<lades J?ró¡?ias del 1119¡¡¡: y del momento. 

Se adqi,¡j.¡:i6 un terreno de nueve hectarciia 1 situado a~ norte de la ciudad de
Guadalajara1 donde se ubic6 la unidad habitacional,que comprende 452 vivien
das, diseñada como una parte integrante de un tejido urbano, no fue tratada
como un elemento aislado, sino como una rtrea que se liga a las zonas anexas, 
algunas ya construídas, y junto con ellas fonn6 un barrio comunitario. 

Este conjunto también cuenta con una escuela primaria y una unidad deportiva, 
en el centro está la plaz.a principal que remata en un edificio comunitario -
que cuenta con comercios, dispensario médico y oficinas de los colonos¡ la
planta alta es un centro social que por las mañanas funciona como jardín de
niños. 

En este programa se trabaj6 con viviendas de un mismo tipo para obtener una
máxima economía y una adecuada facilidad de construcci6n y supervisi6n. Por 
lo mismo, fue indispensable realizar variaciones en el diseño urbano para ob 
tener un ambiente m~s amable, más variado y más humano. -

Al igual que el diseño urbano, el de la vivienda se bas6 en investigaciones, 
estudios y experiencias de la localidad. La vivienda se diseñ6 con un caráf 
ter de desarrollo progresivo y flexible. 

Se tomaron en cuenta diversos materiales que se producen en la localidad, de 
manera normal y constante, para lograr un sistema por el medio del cual, cual 
quier persona pueda construir su casa fácilmente, sin requerir conocimientos 
ni· experiencias en la construcci6n, 

Para adquirir la vivienda no se requiri6 enganche, ya que el habitante está
aportando la mano de obra, La economía no s6lo se logra porque no se paga -
la mano de obra, sino porque se evitan todas las prestaciones correspondien
tes, los indirectos del contratista y su utilidad, Además, el ayuntamiento
hizo SUB compras a nivel masivo y las pas6 al autoconstructor a riguroso COS 
to, lo mismo sucede con el terreno y con las obras de urbanizaci6n. 
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Salta a la vista que la reducción del costo permite atender, en ndmeros re
dondos, ill doble de la población con los mismos recursos que se utili.zar!an 
en l.os p1anes convencionales, 

Se trató de hacer llegar este programa a aquella poblaci6n que no puede ad
quirir una vivienda a través de los mecanismos de las instituciones existen 
tes. -

Adem~s del beneficio inmediato en el marco de vida y en l.;i economfa del ha
bitante, hay una serie de importantes repercusiones adicionales: se propi-
cia una verdadera integración de la fainilia al estar conviviendo en una ta
rea comdn y esta misma participaci6n hace que el habitante se sienta mds re 
lacionado con su casa, lo cual implica gue la apreciará mds y la cuidará m~ 
jor, se propicia la integración comunitaria a trav6s de convivencia en la-
construcci6n, se fortifica la uni6n de la comunidad y la capacita para ac-- 242 
tuar como grupo y desarrollar en el fu~uro p.Lanefl y 1.nbores de ayuda mútua 
para beneficio colectivo, 

Se está demostrando la capacidad de trabajo de la comunidad, la cual,aplica 
da a otras áreas, podría ayudar a crear nuevos y cf icaces sistemas para un ; 
equilibrado desarrollo del país. 

Asi mismo, se está demostrando la posibilidad de abatir radicalmente el co~ 
to de la vivienda sin subsidios de ninguna especie. Esto es de suma impor
tancia para el país en el momento actual, ya que las diferentes prioridades 
en inversiones.y el d6ficit cada vez mayor de vivienda, señalan que hay que
buscar nuevos sistemas, pues de otra manera el problema de la vivienda ---
no se podrá resolver en un futuro previsible, 

Por dltimo, este sistema se presta para ayudar a contrarrestar el creciente 
gigantísmo de las ciudades, pues ai intensificamos la atenci6n a los pue~ -
blos y a las ciudades pequeñas, estaremos contribuyendo a reducir las migr~ 
e iones que las debilitan y que al misrro tie!lfO agrnvan los problem:is de las grandes 
ciudades, ·La causa básica del desequilibrio estriba en las expectativas de 
oportunidad de trabajo, ·pero hay otros ~actores en juego, y la vivienda es-



uno de ellos junto con la educílci6n, las diversiones, etc. 
rrectora debe ser completa y simultánea, 

La acci6n co--

Aflora bién, en nuestro país, como en otros muchos, los programas de vivienda 
intensiva se realizan en las grandes ciudades, lo cual puede parecer 16gic~ 
ya que ahí el problema se percibe más agudo, 

Se cierra entonces un circulo vicioso y las grandes ciudades, cada vez más
sobrepobladas, padecen graves problemas. Esto origina una serie de presio
nes, las cuales, mueven a buscar soluciones. Pero mientras m!is recursos - -
sean destinados para remcdiai: los problemas y dotar a las grandes ciudades
de servicios y comodidadps, se 11rovocah migraciones, agravando el problema
de la soprepoblaci6n. 

No se trata de decir c¡ue las grandes ciudades no deben ser atendtdils sino
que los planes deben ser debidamente coordinndos ro~¡ionalrnentc. Cuando se
l lega a poblaciones pequcfias, se tropieza con 11n problema; pues mientras -
más pequeño es el poblado y mientras m!is lejos está de las gnmdeo ciudades, 
se elevan más los costos de construcci6n. Lo que se requiere ahora es apli 
car la autoconstrucci6n de manera orga11izoda y a trav6s de proyectos inte-= 
grales bien estudiados. No existe una soluci6n dnica y simple para probl~ 
mas tan complejos, pero este tipo dr. sistemas en aplicaci6n masiva y con d!_ 
seños adecuados a cada lugar, pueden ayudar a resol ver los problemas de ase_!! 
tamientos humanos en general y de vivienda en particular. 11). 

La Ciudad de México es el objeto predominante de! la política habitacional -
Nacional, sin embargo el porcentaje de la población beneficiada corresponde 
s6lo al 12% de la población total, principalmente de los sectores medios, -
mientras que los sectores mayoritarios viven hacinados en asentamientos --
irregulares, pués no pueden ser atendidos por los políticas habitacionales
del Estado, 12). 

Para el sector pdblico, la autoconstrucci6n ha sido una ''cruzada nacional -
de solidaridad", en la que todos tenernos una tarea que cumplir, apoyando la 
soluci6n de un problema vital y clave para el desarrollo social. Freten- -
diendo lograr este fin, se realizó y está en ejecución el Plan Nacional de-
(1), • CFR. Revista de Constnicci6n Mexicana No. 269 
(2) . • CFR. Copevi, op. el t. , pag. 36· 3 7. 
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Desarrollo Urpano, que ea considerado un medio para lograr el desarrollo na
oional del país. Una, parte J?rimordial de este J?lan lo con~orman laa políti
ca~, normas y estrat~g1as del J?rograma Nacional de Vivienda, en el cual se -
reconooe la import{lpcia del proceso de autoconstrucci6n, Las pri.ncipa.les po 
l!t!cas que pretenO.en llevi\r a c;;ipo el sector pllblico y que se desprenden .;: 
del documento mene ion ado son; 

1. - /\mpliar las posibli\lades de acceso a La vivienda con programas de mayor
a1cance social que estim(11en la participación en accionen de vivienda -
progresiva y mejoramiento, 

2,- Fortalecer la autoconqtrucción de viviendas, mediante asesor!a~progra-
mas de apoyo y la adecuaci6n de instrwnentos y normas, 

3.- Normar y permitir el uso de la tecnología adecuada y de bajo coato y al 
to índice de absorción de mano de obra, en la generación de vivienda y : 24q 
producci6n de materiales, 

4.- El establecimiento de programas operativos que reconozcan la vivienda -
progresiva, en apoyo de los grupos sociales que producen su propia vi- -
vienda y el mejoramiento de las viviendas ya existentes. 

5, - Desarrollar los programas e instrumentos que propicien la participaci6n
de los usuarios en la acción pública y privada y la asistencia técnica -
en lo social, asf como crear métodos y sistemas que involucren al usua-
rio en la toma de decisiones como en proceso ele capacitación permanen
te, que va desde el diseño participativo hasta la construcción, manteni
miento y adroinistraci6n autogestiva de viviendas, 

6.- Fomentar la participación organizada ele la poblaci6n en programas del -
sector público a través ele cooperativas y organizaciones sociales sin fl:, 
nes de lucro, asf como en la planeaci6n, distribuci6n y uso de la vi- -
vienda y sus insumos, 

7.- Maximizar la creación de empleos a través de la vivienda y sus insumos,-
buscando de manera congruente: alta productividad, bajos costos y el -
desarrollo de tecnologías adecuadas a este propóaito, 



8.- Así mismo se contempla la necesidad do incrementar las acciones de orga
nización entre productores y consumidores 1 particularmente de apoyo al -
sector social, (1), 

Los frutos esperados mediante la aplicaci6n de este Plan se lograrían a un -
plazo no muy lejano, Sin embargo, esto difícilmente ocurriría debido a que
existe una variable que irnpíde el logro de los objetivos, condenados a fraca 
sar debido al carácter sexenal del gobierno que arrastra nuestro sistema. : 
Esto obstruye un desarrollo sucesivo y consecuente de objetivos anteriormen
te considerados, Por otro lado el mismo Plan promueve una organizaci6n rnasi 
va (esto es positivo), pero el nutoconstructor no siempre actCía así, pues mu 
chas veces lo hnce de manera individual y conforme sus propios recursos se : 
lo van permitiendo. Tambié'n el Pl<rn entra en contradicci6n con lo que se se
fiala en el Reglamento de Construcciones, el cunl estipula que todn aquella -
persona que construya tendr~ que satisfacer ciertos requisitos (nobre todo -
técnicos), así corno estnr registrados en las oficinas gubernamentales corres 
pendientes y pertenecer a una coalici6n de profesionales en la construcci6n: 
(2). Cosa que un autoconstructor no puede cumplir y que por lo tanto se en
frenta a una serie de trabas que var1 desde el alineamiento y nCímero oficial
del predio, hásta la clausura de su obra, siendo este Gltimo el peor procedi 
miento por parte de las autoridades l1acia el autoconstructor, que en muchas= 
ocasiones, resulta ser jefe de familia numerosa, y el dinero que ha gastado
en la contrucci6n de una parte de su vivienda, no podrá recuperar, ni podrá
hacer uso en el Cíltimo de los casos de 6sta, agravando así dos cosas fundarnen, 
tales, el problema de la vivienda en general y la economía de la poblaci6n.
Si el autoconstructor quisiera regularizar su obra clausurada, tiene que en
frentarse a las trbbas .existentes en las delegaciones políticas, tendrá que
pagar una serie de multas que en conjunto swnan considerables cantidades de
dinero y enfrentarse en muchas ocasiones a intermediarios que mediante una -
cantidad de dinero extra, le regularizan su construccl6n. Pero aCín así, el
autoconstructor se ve afectado en cualquiera de estas circunstancias. Por -
lo tanto en un momento dado, el Reglamento de Construcciones y el Plan Naci.Q. 
nal de Desarrollo Urbano se contradicen. 

(1) .- Ibtúiez Zaldivar Abel, en cap. Ení:o<~1cs Sectoriales soG1·e í\iítoconstrncc16n. CHl. Inve_s_: 
t1gaciones en Autoconstmcci6n, Conacyt, México 1977, pag. 23 

(2). - CFR. Re lamento de Contrncci6n ara D.F. Cap. 11 2° Directores y responsables de obra. -
Autorizaciones y icencias . . : . ( 
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Por otra parte la iniciativa privada señala que para ella la autoconstruGci6n 
es atractiva s6lo en la medida en gue se aproxima a mejores insumos y mejores 
tecnol6gias para la v iv icnda, es decir la autoconstn1cci6n debe servi'sua!izada
tratando de aplicar las mejores tecno109fas del medio y los mejores materia-
les, evitando la sustituci6n de lo que la industria ya produce, por lo tanto
la iniciativa privada no permite sustituir el mejor acero por una artesanía,
propone utilizar el mejor acero y el mejor cemento en mejores formas de apli
caci6n, No se considera posible sustituir con artesanías y ''folclor" a la in 
dustria, por el contrario, hay que aprovechar il la industria y a la tecnolo--= 
g!a del país como único medio para encontrar mejores soluciones. (1), 

Lo anterior también es contradictorio con la realidad, ya que la industria 
como propiedad privada y en concliciones ccon6micas crno las actuales, encare
ce los materiales básicos paro la construcci6n. As[ la autoconstrucci6n es -
atractiva para la iniciativo privada s6lo como un negocio, sin considerar que 
la industrializaci6n de materiales prefabricíldos, por lo menos en materia de- 246 
vivienda se encuentran en muy bajo nivel de desarrollo. Ahora bi6n, no acep-
tan que este país tenga un carácter artesnnal, sin darse cuenta que esta ca-
racterÍstica nacional va ligada a las raíces hist6r icas que no permiten el d~ 
sarrollo de la industrializoci6n, ee9dn sus coceptos comerciales. 

En el dltimo de los casos, convendría investigar cúales son los sectores de -
la poblaci6n que, economíca e ideol69icamentc aceptan una vivienda industria~ 
lizada. 

Por otra parte, existen propuestas para la creaci6n de un organismo que coor
dine toda la autoconstrucci6n a nivel nacional. (2) 

Sin embargo, esto resultaría más entorpecedor, ya que la creaci6n de un nuevo 
organismo significa una mayor burocracia, que el país ya no puede sostener y
un control de las deformaciones señaladas anteriormente, 

Es por todo lo anterior que consideramos que para comprender el fen6meno de -
la autoconstrucci6n es necesario conocer los antecedentes hist6ricos que le -
dieron origen, tomando en cuenta que los conceptos de "planificaci6n" han ca!!] 
biado radicalmente, la poblaci6n ~tnica tiene su propio concepto de desarro--
(1) ,- CAarrera, Eduar~Q. cap. Enfoques sectoriales sobro la Autoconstrncci6n Je InvestigaciÓ · 

!1.es en utoconstmcc16n , png. 26. 
(2) • - Olvera L6pez Alfonso, cap. Instituciones de Invcstigaci6n )' E<lucaci6n superior, Op.Cit. 
pag. 20. 
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lle, por lo tanto su propia arquitectura vernácula, basada en la transmisi6n 
de experiencias constructivas que se rarontan a una anti9Uedad considerable, -
Difícilmente podría ser modificndn su arquitectura sin perjudicar su forma -
de vida¡ por lo que el arquitecto debe tratar de preservar y comprender la 
Arquitectura Vernácula como una soluci6n. 

El problema de la vivienda es cm:acterístic:o de las zonas urbanas y se ha - -
agudizado a partir del pretendido desarrollo i11dustrial que s6lo ayuda indi-
rectamente a fomentar el lwcinnr.,it'nt:o ele la poblac:i6n en asentamientos auto- -
construidos, que se convierten 110 s6lo en u11 problema arquitect6nico, sino -
bási:amente social, c:uando c:arecen de planific:aci6n y goneran un deterioro -
urbano. Por otro lado, todos aquellos espacios q11e se construyen bajo el -
concepto ·de autoconstrucci6n planificada, contribuyen a la soluci6n del pro
blema de la vivienda, y es la mejor respue!lta que hn dadn P.l pueblo ante un-
problema que el sector pdblico no ha podido soluciona·r ., ouesto que el carác ,

147 ter sexenal impide que los programas de vivienda cunplan con sus objetivos. = l. 

Así mismo es notoria la falta de informaci6n de los planes y proqramas insti 
tucionales entre el sector de la poblaci6n que se ve obligada ú autoconstrucci~n 

su propia vivienda. 
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EL DISENO Y LA VIVIENDA POPULAR. 

Considerando una visión panorámica de la historia de la humanidad, podemos -
entender que la historia se nos ha presentado como una secuencia lógica, en
donde aparecen diversos elementos comúnes a todo tipo de civilizaciones. 

Sin embargo, es importante conoiderar que la secuencia lógica de un desarro
llo histórico coman entre diversos pueblos, es un acontecimiento relativamen 
te reciente. -

Se nos ha enseñado que la sccuoncia del desarrollo histórico de occidente -
aparece como el surgimiento y la decadencia de diversas civilizaciones, cu-
yas aportaciones culturales y tecnológicas tienen un carácter acumulativo, -
el cual va impulst:ndo a cada civilizaci6n posterior hacia el mejoramiento -
del hombre y de la sociedad, es decir, se trataría de la teor!a del avance -
necesario de la htmrmidad hacia la utopía futura del triunfo del hombre, insertado-
en una sociedad superior coman. Este supuesto avance, no sólo se presenta - 249 
como necesario, sino como ineludible, sin embargo, como toda utopía,es cues
tionable. 

La historia tradicional nos señala que las culturas de Occidente se hermanan
en una secuencia de avance obligado hacia el mejoramiento del hombre,de la si 
guiente manera: 

s E e u E N c I A 

A C U M U L A T I V A 

CULTURAS DESCONOCIDAS 
SUMERIA 
EGIPTO 
GRECIA 
ROMA 
EDAD MEDIA 
RENACIMIENTO 
EDAD MODERNA 
EDAD CONTEMPORANEA 
EDAD DE LA UTOPIA FUTURA 

,. 
·.~ 



Sin embargo, lo que ha ocurrido es que s61o a partir del Renacimiento podría 
)llOS hablar del predominio de Occidente, (V esto en detriment6 de las civili
zaciones de Oriente y de Am~rical 1 pues durante este período histórico ocurre
una aparente s!ntesi~ nntre las culturas anteriores y las culturas hasta - -
esos momentos ajenas a Europa. Entónces ne hizo posible hablar de un des~ 
rrollo,no ya paralelo de las civilizaciones, (como ocurría hasta antes del -
Renacimiento), sino de un desarrollo secuencial de la humanidad, llevando a
la cabeza la ''tradici6n Occidental". 

Pero la realidad es muy diferente, y desde luego, la explicaci6n del hecho hu 
mano no es tan sencilla, y monos satisface la explicaci6n de un desarrollo= 
secuencial acumulativo de las realizaciones humanas. 

Un )lecho de suma importancia desde el punto de vista arquitcct6nico, es la -
existencia - desde siempre - de una Arquitectura "silenciosa'', cuya supervi-
vencia ocurre al márgen de los mültiples avat:nres hist6ricos y de las luchas 250 
que estremecen las estructuras socialee y l1ucen avanzar a trancos a la huma-
nidad, Esta Arquitectura silenciosa consite en la llamada Arquitectura ver
nácula,cuyos or!genes se pierden en lo noche de los tiempos y cuya experien-
cia en el terreno práctico-constructivo y de diseño data de siglos, si no es 
que de milenios. Esta l\rquitectura vernácula, lo mismo la encontramos entre 
los pueblos de Occidente, (O sea entre los países "desarrollados" de Europa) 
que entre los pa!ses "subdesarrollndos'' o "pcrif6ricos". 

Como se ha señalado, pareciere que la idea de un desarrollo comlin, secuen- -
cial y acumulativo de las diversas sociedades humanas, ocurre en nuestra ép~ 
ca a partir del Renacimiento europeo, sin embargo, si bien podemos descubrir 
paralelismo en torno al hecho arquitéctonico, como por ejemplo la concepci6n 
"r¡iagica" que lleva a los hombres a fundar una ciudad europea o una ciudad -
americana (o en cualquier parte de la tierra) durante la antigUedad, (1) y -

(1) .- Así por ejemplo, la Fun<laci6n <le la ciudad de Homa se narra mitolÓgicrunentc como el -
sitio en ·donde dos águilns se cntzaron, señalando el ¡xmto central, el "ombligo' en tomo :11 
cual la ciudad crecería, sin dejar de considerar este punto como el sítio de uni6n entre el 
cielo y la tierra. En otra parte del nundo, se narra la historia del águila y la serpiente, 
¡xmto de uni6n y señalamiento del "ombligo" en torno al cual crecer1a y a(m crece nctuolme!!. 
te,la hoy Ciudad de México, 



siendo 1,a hi~toria de Occidente mejor conocida por nosotros, observamos que 
a partir del racionalismo griego no empezaron a perder, ln1ulatina e irreme
di.ableme11te, las concepciones s.i.mb6lico~mágicas en torno al hecho arquit.cc .. 
tónico. 

Siendo 1,a historia de Tl!n6rica precolombina prácticamente desconocida y aje 
na a nuestra mentalidad "Ocr~idontal" heredada por los griegos, de una cosa: 
podemos estar seguros: las concepciones simb6lico .. mágicas pervivieron duran 
te toda la trayec ,tor ii1 histórica de los pueblo~; prehisp,foicos ( 1) y alÍn in: 
cidieron en.el supuesto rleHarrollo ser:ucnci.al y acumulativo de la historia
do "Occidente", cuya cabeza fue Europa a partir d~l Renacimiento. 

Podaros. indicar ¡:¡11e los diferentes tipos biljo lou cuales ne pueden catalogar 
las producciones arquitect6nlcao de la humoniclad son: 

1) .- Arquitectura Vernácula, 

2) .- Arquitectura Monumental 

3) ,- Arquitectura Urbana 

Estos tres tipos han sido los rectores de todas las construcciones arquitec 
t6nicas realizadas por la humanidad, desde la mris remota antigUedad hasta: 
nuestros d!as, a pesar de sus mdltiples y posibles subdivisiones. 

1) • - TIRQU I'l'ECTURA VERNACULA 

De.sde el punto de vista del diseño arquitectónico, podemos decir que tan to
la arquitectura vernácula como la monumental han sido siempre planificadas. 
(2) esto es a diferentes niveles tanto de análisis como de aplicaci6n de --

(1). -Lo cual nos explicaría el porque del abandono de ciudades onteras, al cumplir ciertos 
"ciclos" de desarrollo en el tiempo y después de haber cumplido su mi si6n " mágica". 
(2). - Es importante sefinlar CJl.!e el concepto de "planificaci6n" aplicado a la arquitectura· 
vernácula no corresponde estr.Íctamente al concepto actual de la palabra, puesto que los ·· 
!lleblos antiguos "planificaban" en torno al sentido Últi.Joo de la existencia hwnana. Es ·· 
por esto que encontramos coincidencias asombrosas entre -por ejemplo· la fonna de la plan· 
ta arquitect6nica de la casa maya y' la especial concepci6n existencial de este pueblo, ·· 
Sin embargo, las funciones cotidianas y conúnes del vivir, son satisfechas de manera abso· 
luta, de modo qµe cometería un absurdo aquél que quisiera ''mejorar" la vivienda maya del · 
ejemplo. 
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las fecnicas constructivas, Es evidente que la Arquitectura Vernácula (como
se ha explicad.o anteriormen~c) posee modelos de diseño c¡ue, de hecho, implican 
un sentido bastante desarrollado de planif icaci6n basado en la experiencia se 
cular 1 fundamenta.da en· la comprensi6n del ámbito geográfico y natural. -

2),- ARQUITECTURA MONUMENTAL 

Por otro lado, es evidente que la Arquitectura Monumental (entendida ésta co
mo aquella arquitectura cuyos espacios a construir han sido los palacios de -
gobierno, los templos, los diferente edificios pGblicos, las pirámides, las -
catedrales, etc.), ha sido cuidadosamente planificada en cuanto a la lntencio 
nalidad hist6rica de su mqmento. -

3). ~ ARQUI'rECTURll URBANA 

La Arquitectura Urbana, entendi.d,1 desde la perspectiva genera 1 que estamos e~ 
plicando, tendría un carácter doble, puesto que se puede hablar en el trans
curso de la historia de la humanidad, ele una arquitectura urbana planificada
y de una arquitectura urbana no planificada. Es importante señalar que la -
concepci6n de "lfrbe" es de eminente origen europ00, enclavada en la mayor tra 
dici6n occidental, es decir, una cosa es "Grbe'' mientras qur otra cosa muy aI 
ferente son los asentamientos humanos de la .l\m6rica prehispánica, y de otros-= 
pueblos "periféricosº. 

Las Úrbes producen los tres tipos de arquitectura a que se ha hecho referon-
cia, y - segan nuestra clasificaci6n- el tipo de arquitectura urbana, planifi 
cada o no, sería la que ocuparon (y ocupan siempre) las grandes masas de indi 
vfduos más o menos desprotegidos socialmente, y que sustentanla edificaci6n y
supervivencia de las urbes: obreros, pequefios comerciantes, soldados etc .. -
Sin embargo, de manera colateral, y especialmente en l\m~rica, perviven na- -
cleos humanos cuyo hábitat es la Arquitectura vernácula y cuyo estrato so- -
cial es básicamente campesino y cuya estructura es menos cambiante que la de 
otros estratos sociales. 

Un hecho digno de ser notado y estudiado, es que en América prehispánica y en 
civilizaciones más remota's como Sumeria y Egipto, encontramos vestígios de la 
Arquitectura Monumental, pero 11n así de arqui lectura "urbana" (al menos los --
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restos son mínimos e insatisfactorios). Por eso se ha dicho que no sabemos 
nada del hábitat popular, En este sentido,scría conveniente pre9untarnos si 
en estas civilizaciones más bien existían s6lo dos tipos de Arquitectura: -
la Monumental al lado de la Vern~cula, Considerando que la Arquitectura -
vernácula generalmente ~ mfis bi6n siempre~ utiliza materiales de escasa du
rabilidad (palma,palapa,mader11 etc,), es l69ico qu0 no nos haya dejadn res
tos de consideración, y en un error de interpretación hist6rica, tendemos -
a buscar una arquitectu'ra de tipo "urbano" que en realidad no existió, ni -
en la proporci611 ni en la situación de conflicto en que la encontramos aho
ra, sobre todo agravada a partir de la Revoluci6n Industrial. 

Es pues, desde esta perspectiva, 11n error considerar que al lado de las pi
riímides de Tehotihuacán existían construcciones "urbanas" tipo tugúrio. 
Más bien lo que parece haber existido fuero11 asentamientos de Arquitectura 
Verniicula, cuya fragilidad constructiva los ha hecho <lesapnrecer. Es un he 
cho muy interesante y digno de poncleraci6n que, si. bien la Arquitectura Ver: 253 
nácula es frágil desde el punto de vista de nu permanencia constructiva, es-
s6lida y absolutamente permanente desde la rcr8pectivo conceptual y de dise 
ño, es aGn más permanente que cualquier tipo ele Arquitccturn Monumental, en: 
ouanto que ya nadie construye pirámides o cateclráles g6ticas. 

As! pu~s, nosotros considernmos que el problema act11nl de la ''vivienda popu 
lar' debe enfocarse hacia la arguitcctu~n urbana (no vernácula), planifica: 
da o no. 

Habiendo hecho las prec1s1ones anteriores, procedemos a explicar cómo se ins 
cribe la labor del arquitecto en esta pnnor&mica. 

Cuando el arquitecto reflexiona sobre el hecho argui tect6nico, se enfrenta
al problema del carácter específico de su hacer, de su categorizaci6n como
arte o ciencia, forma o función, cuestiones esenc1ales que han tenido dive! 
sas explicaciones segGn el devenir hist6rico del hombre. 

Si consideramos que el funcionalísmo corresnonde a los dltimos 200 años de
la historia de la Arquitectura mundial (1) pnreciera que es un hecho coincl:, 
dente con la llamada " crisis del mundo moderno." Aunque trataremos de expll:, 

(l),· Cfr. Pérez G6mez, Alhei'to "La Génesis y Supcraci6n del Funcionalismo en Arqui· 
tectura", Ed Lillllsa, 1980 p. II. 



car bre~emente las circunstancias que caracterizan esta "crisis actual", -
quisieramos reiterar la proposici6n que un numeroso grupo de optimistas -
comparte: la "crisis" es un elemento que permite y propicia la creatividad 
del hombre, el cual ( como lo hil demostrado en su ya larga permanencia so-
bre la tierra ) tiene 1a suficiente capacidad para proponer soluciónes ins6 
litas a problemas ins61itos, 

Algunos autores se plantean el problema de si la cultura Occidental será c~ 
páz de sobrevivir, superando la situaci6n do crisis en qua se encuentra. -
Sin embargo, es necesario considerar que si '' Occidente '' no ha sido capaz
de mantener s6lidos o inalterables los fundamentos ele una cultura cuya vi
génc ia el mismo Occidente se ha encargado dt~ poner en duda, ( 1 ) y si por-
siste en la ya cada vez mfü1 insostenible bdsquoda do clefinici<)nos equívocas 
para las diversos n6cleos humanos ( países " <lenarrollaclos '' o '' centrales " 
y países " subdesarrollados " o " peri f6r icos " ) tendremos la oportunidad-

254 de preguntarnos nosotros, como mexicanos: ¿ E11 cuanto a qu6 o en cuanto a -
qui~n somos un país '' subdesarrollado o pcrif6rico " ? Este cuestionamiento 
surge a prop6sito de la decadencia de Occidente, que durante siglos sí pudo 
ser " central '' y " desarrollo " en atenci611 a una cultura que hoy es pues-
ta en duda por sus mismos generadores europeos. 

En la perspectiva explicada más arriba, ten0mos hoy la oportunidad de recup! 
rar o conformar una identidad propia, en donde so pueda inscribir una arqui 
tectura tambi6n propia, de recuperaci6n de t6cnicas y modelos ancestrales, : 
de generaci6n y aplicaci6n de modelos de disofio que devuelvan la dignidad a 
las mal llamadas peyorativamente "clases populares", en tanto que, como ªE. 
quitectos que somos, poseedores de un carácter intrínseco de '' personalidad
constructiva ", podamos asimilar los avances de la cultura arquitect6nica de 
Occidente, ya sea para injertarlos definitivamente, o bien para modificarlos 
o, en dltima instancia, sustituirlos, tarnbi6n definitivamente. 

Pero en cualquiera de las posibles altrrnativas, debemos proponernos el obj! 
tivo de llegar a ser un país desarrollado, central en cuanto a parámetros est~ 
blecidos por nosotros mismos. 

(1) ,·Recordemos que "todo imperio se dcstmye desde adentro" 



Occidente ha entrado en crisis en tanto el hombre contemporáneo no encuentra 
un significado dltimo a su existencia y n su hacer en el mundo. La ciencia
ha sido concebida como razón autosuficientc capaz do producir en todas las -
ramas del saber huroano, pero las verdades expresadas por esos sistemas no -
~on significativas para muchas de las perspectivas de la existencia humana1-
cuyas posibilidades de manifestaci6n son infinftns en cuanto a las significa
ciones, motivaciones y acercamientos simb61icos, que son negados como acientí' 
ficos - en el mejor de los casos - o como secuelas irremediables de ~pocas : 
obscuras, lo que finalmente lleva n un dilema, insoluhle entre la ciencia con 
temporánea y la condición humana (1) la cual es reducida a la hdsqueda del: 
"bienestar" y a un número m~s en cualquier estacl!sti.ca econ6mi ca. De tal mo 
do, se llega al extremo de aue las cutadfeticas tienen mayor peso que la rei 
lidad misma para muchos arquitectos, los cuale9 están convencidos de la cxis 
tencia de normas - objetivas y universales - cnpacen de determinar - para .: 
ahora y para siempre - el discfio arquitect6nico (l). 

Sin embargo, no se llega de ninguna manera a soluciones absolutas, en tanto
que la teoría de la arquitectura no puede convertirse en ciencia positiva, - . 
como tampoco pueden hacerlo las artes ni las humanidades en general. De
esto se desprende la dificultad para encontrar un sistema formal de realacio 
nes capdz de tomar en consideraci6n todas las variables que intervienen en : 
el proceso de disefio, pues si bien, por un lado puede llegarse a la eficien
cia de disefio y de la construcción, se soslaya la significación e intencion~ 
lidad de la arquitectura, en tanto que estos aspectos carecen de inter6s pa
ra la tecnología. 

Existe pues, un problema fundamental en el proceso de disefio: la intenciona
lidad y el significado de la obra arquitectónica. Si estamos hablando de -
"vivienda popular", lo más consecuente es no perder la vis ta estos conceptos, 
no en un sentido ''romantico'' de reivindicaci6n de las clases sociales más -
desprotegidas económicamente hablando, sino on atcnci6n a la "crisis actual", 
que pone en nuestras manos la grave responsabilidad de disefiar el hábitat de 
una sociedad sumamente compleja, cuyas transformaciones parecen acelerarse -
cada día, obligando al arquitecto a convertir su hacer en algo impermanente
e insatisfactorio para los grupos humanos que debe atender. 
(1) .- 11 .. , esta falta de referencia a la realidad)' al dilema CSl'nCÍal OCTi1 condición hwn~ 
na ha motivado que el científico contcmpor6nco, cualquiera que sea su especialidad, se des
preocupe <le la <lilncnsi6n ética, Lqs descubrimientos <le Einstein tienen poco que ver con 1!!: 

h. " . 12 ros una ••• op.c1t, p. 
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Por eso, es necesario comprender la importancia del diseño como elemento in 
tegrante e integrado del proceso arquitect6nico, 

El concepto de "diseño" nos remite a un problema de dcf inici6n. Es común -
presentarse el c.uestionamiento ¿Qué es· el diseño? 1 para, posteriormente 1 tra 
tar de especificar sus funciones e intentar una aplicación de las mismas eii 
el mejoramiento del hábitat humano. Sin embargo, el tratar de partir de una 
definición unívoca es tarea complicada y muchas veces im1til, pues vivimos ~ 
en un mundo de constantes redefinicionos de conceptos y objetivos. 

Si bien no es nuestro objetivo. dar una definición unívoca del concepto "diseño", 
trataremos de señalar la manera en que el diseño interviene en el proceso del 
trabajo arquitectónico. 

Sin intentar entrar en el problema del conocimiento, diremos que, para la --
realización del trabajo arquitectónico, es necesario encontrar un elemento - 256 
de conexión entre el pensar y el hacer, entre la teoría y la técnica. Este
elemento debe ser también mediador entre los concepto mencionados, en cuanto 
que participa de ambos. Este elemento es el diseño (3~ 

Cabe aclarar que surge una seria contradicci6n, producida por el carácter de -

(2) • - Es conveniente rccor<lar que el sentido de "cánon'' , utilizmlo en 6pocas pretéritas, -
de ninguna manera tuvo la accptaci6n <le "nonna", tal )' cómo se entiende este concepto en la 
actualidad, que no es sino sin6nimo de "media estadística", mientras que el "c6non" era un
acercamiento a las fo1mas perfectas a partir de concepciones simb61ico - nlcg6ricas de una
verdad trascendente, 
(3). - Para ampliar el conocimiento sobre el diseño como conector y mc<liador entre el pcn-
snr y el hacer Cfr. el ensayo Clino Fundamentar el Arca de Diseño, Arq. Juan Manuel Dávi
la Rios, 



conector y participante que tiene el diseño: 

Por un laQo se tiende a considerar al diseño como al90 secundario, aunque-
inevitable, mientras que, por otro lado, se exa9ora su importancia hasta pre 
sentarlo como el centro del. cual se desprende todo el trabajo arquitect6nico. 
SJn embargo, ambas posiciones so ~resentan como unilaterales, pues soslayan -
el car~cter de síntesis de contrarios que tiene el disefio. En virtud de lo 
explicado anteriormente, nos parece conveniente tomar la d efinici6n de dise
ño que señala D~vila (1). 

"El diseño es pues, una prefiguraci6n de la prictica,,. es el punto medio,
dial~cticamente considerarlo, entre la t.eoría que se practica y la práctica -
que se teoriza. " Esta def ).nici6n nos hace evidente la naturaleza 16gicamen 

' - -te contradictoria del diseno, cuya síntesis de contrarios produce una articu 
laci6n de conocimientos en el arquitecto : -

DISt!ÑO 

(1) .-Ibidem. 

----·-
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La síntesis es lo contrario' de la mera acumulaci6n de conocimientos, la cual 
no puede proporcionar al diseño los elementos necesarios para su expresi6n, 
Por todo lo anterior, podemos deci~ que el problema de la vivienda popular -
se encuentra inscrito en la arquitectura urbana, planificada o no, y hablar
de un diseño de vivienda popular concebido como tm esquema rtnico, nos difi-
culta llegar a verdaderas ,soluciones, debido a que en la realidad cada tipo 
de comunidad popular posee un esquema tipo de diseño de vivienda dmplícito
o evidente, pero diferente. (1) Séra pues larca del arquitecto, descubrir los 
elementos rectores del diseño de vivienda ~ara cada comunidad, a fin de po-
der diferenciarlos de los elementos supérfluos, no esenciales, que pueden ser 
eliminados o modificados en beneficio del usuario y de la comunidad, J)sta se 
rá una tarea previa del arquitecto para proceder a realizar la síntesis que: 
implÍca el diseño. ( 2) · 

ll partir de lo que estamos clicienclo, es 16gico pensar que los esquemas de di 
seño ~nicos que prop6ne el funcionalismo, crean conflictos en las comunida-= 

258 des populares, cuyas peculiaridades propias no son respetadas por esos esque 
mas uniforrnizantes. Por esto, sería conveniente considerar cuál es el tipo: 
de usuario que acepta estos esquemas uniformizantes a los que conduce el dise-
ño funcionalista e industrializado, 

---------------·--·-------------------
(!).· Por ejemplo, el modelo tipo 1lc disl'iio lk una vivien<la en ~a colonia G.w~·rcro será di· 
fcrente al de Santo Domingo de los He)' es, ptlL'sto que cada comunidad poséc háht tos, costtun· · 
bres, historia, psicología y características diferentes. 

(2).· Existen ejemplos que podrían clariCicar lo anterior: Un caso palpable son ~as ~asas· 
de cierta conrunidad del Estado de Guerrero (Juxtlahuaca) en donde cada casa,~ lrnln~ac16n •· 
cuenta con un espacio culiierto (especie de sala) siempre abierta hacia la ~lH pública, 711 • 
donde los habitantes colocan sillas para que cualquier micm~ro de ~a connund~d pase al i~te 
rior a guarecerse de las inclemencias llcl tiempo, y l'oto s1 n constdcrarcl tipo de rclac16ñ 
social que el transeúnte sos tenga con el duclio de la v iv ien<la. 

En este caso palpable, es 16gico pensar que el elemento rc:t~r de diseño será. ~sta ''sala" • 
abierta, la.cual será parte integral del esquema tipo de vtv1cnd'.1 popular.apl1cudo a la.co· 
munidad de Juxtlahuaca G.terrero, A nivel de ejemplo se nota la 11Tiporwnc1a que. los hábitos 
de la comui-tidad tienen en el proceso de disclio, v será rosponsabil idad. d~l . arquitecto resp~ 
tar esos hábitos o no, bien para modificar o bien para eliminarlos <lcf1111t1vruncnte. 



\ 

Y es que se debe hacer notar que las comunidades populares rechazarán, por -
principio, todo esquema de diseño que no respete los elementos rectores de -
la tipología de la zona. En este sentido, podemos considerar que la clase -
media es en realidad la clase más f~cil a lJ manipulaci6n, es aquella contra 
la cual los medios de comunicaci6n masiva atacan más violentamente 1 procu-
rando arrancar las tlltimas raíces tradicionales, tratando de borrar todo ves 
tigio de ellas, para,una vez debilitadas, imponerles otrn ideología ajena y: 
extraña, que no le béneUcia en nada, sino que al contrario, 111 convierte en 
un simple "mercado de clicnte5" en el cual se pur.cle vender cualquier produc
to con tal ele hacerle creer que es "di9no del nuevo status ccon6mico". En -
otras palabras, la clase media, sin una vcr<ladern conciencia de clase (1) y
debilitada como tal, es campo propicio para que puedan "crear nuevas necesi
dades" en ella. Por eso; resulta parad6jico que las instituciones que deben 
atender la demanda de habitaci6n popular, exijan, dentro de sus normas de d! 
seño, espacios para autos, lo que significa que estas instituciones entien-
den, por principio, al usuario de la vivienda popular que producen, como --
aquél individuo que además ele tener solvencia econ6mica para pagar su propia 
vivienda, ha de poseer (sea ahora o en el futuro) capacidad econ6mica para -
adquirir un autom6vil. Esta es una manera curiosa ele concebir al usuario de 
una "vivienda popular". (2) 

Una idea sobre la cual es conveniente reflexionar, consista en que a estas -
clases oonulares, si bien no les sirven adecuadamente sus viviencla~ 1 sí les -
son Útiles efectiva y positivamente los esquemas tipo de diseño de· vivienda 
que ya posee su comunidad (3) 

(1) •• Por <lofi.nici6n, nw1ca la tendrá; por eso, tiende a adoptar la de otra clase, tanto ha 
cin arriba (ilusiones) como hacia bajo (prolctarizaci6n). 
(2). • Un hecho significativo, es que cnt1'L~ las demandas vcrdmlcrmnente populares se solici · 
ton mejoras de todo tipo, pero rara vez la gente pide tuia vivicmla lligna, más bien parccic· 
ra que esta demanda surge propiamente <le aquellos arqui tcctos que adquieren ~oncicnciatb la 
gravedad del asunto. 
(3). • Por ejemplo, el caso do Tcpito, en donde el esquema conrnü tario de vivienda es vuelto 
hacia el exterior y donde la vida social se desarrolla no en locales f011nales, tales como · 
un espacio llamado sala o estancia, sino en el patio Je una gran vecindad o en la vín públ!_ 
ca. En este caso, el elemento rector del esquema tipo de disello de vivil.'llda, sería precis.!!_ 
mente la vida social exterior, que no la interior. Por lo tanto es necesario considerar la 
aparici6n de la calle como elemento nuclear para precisar los contamos c~pndnlcs del 11ba· 
rrio11

• 
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Por otro lado, la aceptaci6n ·de la industrializacHln como esquema de diseño 
aplicado a la vivienda se opone a las raices culturales de la poblacion po • 
pular, en donde está muy arraigada una idea artesanal, que curiosamente es
compartida con las clases mds elevadas de la sociedad. Er. decir, mientras
que la artesanía en las clases populares tiene el carácter de una necesi-
dad (sería conveniente considerar qu~ tan "artesanal" puede ser la autocons 
trucci6n), en las clases más privilegiadas se busca lo "artesanal" como ele 
mento identificador del gusto particular del habitante y de la región don= 
de se ubíca la habitaci6n. 

As!, desde esta perspectiva, es la clase media la que acepta los procesos -
de masificación que necesariamente tr~e ~a industrializaci6n, sin sentirse

' agredida en sus ra1ces culturales, puesto que <!stas han sido ya minadas, de 
terioradas por todo un aparato que las fractura y las debilita. 

Una premisa sobre el diseño aplicado a la vivienda popular consiste en que: 

El esquema de diseño debe responder a un car~ctcr predeterminado por la co
munidad. 

Se ha desarrollado una teoría general del diseño por los arquitectos Carlos 
González Lobo y Osear Olea (1) que busca satisfacer una demanda a partir de 
la respuesta que el diseñador dé a tres preguntas básicas: 

1) - ¿Para qué? 

2) - ¿En d6nde? 

3) •• - ¿Con Qué? 

(1) Cfr. Olea, Osear y Gonz6lez Lobo, Carlos, Análisis Disei10 I.6•icu, &l. trillas, 1976, 
pag. 6. Es conveniente recordar que Ubicaci6ñ;' Destino y ·con mrn son parte de los cnun- -
ciados básicosde las clases de teoriii de Ja Arquitectura , del profesor ~mérito, ya fallccJ:. 
do, José Villagran García, desde l9s años 1930. 
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Una vez clarificados estos cuestionamientos, se buscará la forma m~s ·adecua 
da para integrar un objeto satisfactor, 

Trataremos de explicar brevemente los conceptos planteados por Gonz~lez Lobo 
y Olea (1), para que, a partir de todo lo expresado anteriormente, intente-
mas proponer a~qunos elementos que permitan establecer ciertos par~metros -
de apoyo al análisis de lo que se ha hecho para satisfacer lns demandas de vi 
Vienda popular,.y podamos señalar los posibles aciertos o desaciertos en tor::" 
no al diseño de este tipo de vivienda. 

(1).- Op. cit. 
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Para satisfacer una demanda, se debe pasar n través de un proceso de reali
zación del proyecto arquitectónico que nos permita llegar a la mejor pro- -
puesta: 

l'1'ttrul Dt. ~XJ()l..l 

tel. 

IWK~ r.~lll'!f<..jnHIC:O 

Los autores antes mencionados señal.an que podemos encontrar diferentes cla
ses de procesos para la realización dol proyecto arquitectónico: 

- Emp!rico: Basado en la experiencia. El dir.oño consiste en la observación 
histórica del desarrollo formal t!pico de un objeto. Este pro
ceso es el fundnmento del diseño de la arquitectura vernácula. 

- Intuitivo: Su nombre lo explicn por s! mismo, se trata de resolver proble 
mas ya existentes ,mediante una intuición o "corr1zonada"dde

1
lo-· 

que pudiera ser más efectivo. Este proceso sustenta to a a -
idea de autocontrucci6n no planificada. 

- Deductivo: Es el aplicado por el modelo funcionalista. Su propuesta bá
sica es la utilizaci6n de las técnicas industriales y sus pro
ductos estandarizados para solucionar el espacio habitable. De 
la aplicación de procesos se desprenden los croquis Lecourbuci~ 
nos, de los cuales surge la idea básica de los planos actuales, 
saturados de datos y especificaciones. Su esquema general es -
el siguiente: 

- obtenci6n de la información. 

- organizaci6n del programa o formalizaci6n de la demanda. 
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- determinación de las diversas interacciones entre.los 
distintos niveles de información por medio de gráfi-
cas, " drboles " funciones 1etc. 

- formulación de hipótesis 

- proyecto. 

Otra de las consideraciones de los autores citados, consiste en: 

" En principio, cabrá decir que el problema de diseño no existe y que más 
bien se trata de un conjul'l to de problemas en torno al acto de diseño " 

Si recordamos el carácte.r de conector y participante que tiene el diseño
como síntesis de contrarios (1) cabría precisar que el diseño se inscribe 
en el problema del conocimiento, y que, de un modo o de otro, intervienen 
todos los procesos señalados, y serd pues, tarea del arquitecto hacer re
levante o irrelevante cualquiera de ellos, seleccionando los más adecua-
dos para obtener el " carácter "arquitect6nico que espera de su obra. 

Exite toda una serie de problemas que se adnan a los ya explicados, uno -
de ellos seda el que llamamos " el problema ele ln escala " y que podría
mos explicarlo señalando que, siendo una sola la forma específica del --
cuerpo humano y siendo comúnes a todos los individuos las necesidades fí
sicas y psicológicas de la naturaleza humana, se puede observar que, mien 
tras que la población de elevados ingresos econ6micos satisface sus nece: 
sidades utilizando espacios arquitectónicos de dimensiones excesivas, la 
población de escasos recursos trata de satisfacer las mismas necesidades
utilizando espacios súmamente reducidos, de aquí parte la idea de " espa
cios mínimos " los cuales se proponen a la poblaci6n popular, provocando
muchas veces que el diseño de la vivienda (sea a nivel institucional o a
nivel de autoconstrucci6n) parezca una r6plica a menor escala de las gra~ 
des mansiones y palacios de las clases pudientes. 

Asi, nos encontramos con·un tipo de arquitecto que diseña vivienda popu-

(1).- Cfr. Dávila, Juan Manuel, op., cit. 
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lar proponiendo espacios preestablecidos y bien delimitados, llamados "sala, 
comedor, alcoba", que se diferencian de las grandes mansiones en cuanto que 
se proponen de dimensiones "mínimas" y en menor cantidad. 

Será pues responsabilidad del arquitecto el adquirir un concepto de diseño -
que le permita proponer diferentes alternativas de soluci6n para atender las 
demandas, y no sólo fundamentar su idea en "dimensiones mínimas", sino en la 
aplicaci6n de nuevas propuestas de espacios multifuncionales,por ejemplo. 

1\unado a todo lo anterior, encnntrarnos el problema del ente cultural, que in 
cide de manera conflictiva, en la concepci6n del espacio. Se ha considerado 
que el usuario se presenta al riliseñador como una entidad abstracta, por más
que se pretenda satisfacer'demandas concretas, pues el ente cultural (Insti
tución, empresas abocadas a vivienda etc.) es quien hace la solicitud de sa
tisfacci6n, de necesidades de vivienda para un habitan te abstracto. Es ol:Nio 
que INFONAVI'l' o la empresa "tal" no van a habitar los espacios solicitados o 
cons~rilidos por ellos mismos, pero sí determinan el enfoque del diseño en -
función de sus intereses muy particulares, sean estos institucionales o pri
vados. 

Una vez planteada a nivel general la problemática a la c¡ue se enfrenta el di 
señc arquitect6nico, podemos identificar lo que cada instituci6n o individuo 
o empresa privada ha hecho relevante en el proceso de diseño. Habrá algunos 
que ponderan como lo más importante la cuestión econ6mica, otros consideran
que la "escala mínima"es lo más importante, otros la intencionalidad, otros
la tipología, etc. 

Por otra parte ,ChristQpher Alex1nder se ha preocupado por la funci6n diseña
dora del arquitecto contemporáneo,y se opone radicalmente a las formas este
reotipadas originadas por el Funcionalismo.el cual ha convertido al arquiteE, 
to, según expresi6n del economista Boulding, citado por Alexander, en "el en~ 
migo nllinero uno del mundo" (1), expresi6n que da pie il Alexander para propo
ner que el arquitecto desaparezca, en tanto que no cwnple una función positi 
va en la proposici6n de nuevos diseños adecuados al carácter específico de -
la humanidad' de nuestro tiempo, pues se limita sólo a copiar en la mayoria -
de los casos los errores éometidos or otros ar uitoctos(2 • 
1 . • Cfr. Dols, Jos' , Funci n e e la Arquitectura Moderna, : . Salvai, Barcelona, 1973, .. 

pag. 12 
(2). • Ibídem 
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El diseño participativo, ha tenido distintos niveles de aplicaci6n: Uno a 
partir de una metodología no caiproreticla plenamente con el usuario ,como es 
el caso del ,..Lenguaje de Patrones" de Christopher Tllexander (1) y el del -
"Diseño de Soportes" que propone Habraken. 

Otro nivel de aplicaci6n del diseño participativo parte de una metodología 
más comprometida con la sociedad en que se inserta, como ha sido el diseño 
de la "Casa comuna", los talleres Populares de Extensi6n universitaria de
la Fac. de Arquitectura de la UNAM (2). y las diferentes respuestas popula 
res al problema de la vivienda (3). -

El lenguaje de Patrones es de swna importancia para el estudiante de arqui 
tectura, pues ha partir de una serie de arquetipos o patrones, muy bien _: 
sistematizados, va dando soluciones a todo tipo de problemas a que se en-
frenta el diseñador. Sin embargo, las soluciones que propone s6lo pueden-
ser aplicadas por un arr1uitecto o por personas de cierta cultura, lo que -

265 imp!de la aplicaci6n do este m~todo para las clases populares de M6xico, · 
pues a veces el autor se mueve en un terreno metafísico difícil de compren 
der por personas de escasa cultura, como es el hecho do comparar un poema: 
de William Blake con la arquitectura, para hacernos saber que existe "un -
modo de utilizar el lenguaje de patrones par.a hacer edificios que sean tam 
bién poemas". Esto esta' bién, pero queda fuera del contexto popular al -=-
que nos interesa proporcionar habitaci6n adecuada. La rnz6n de este tipo-
de propuesta, se entiende perfectamente cuando se nos hace saber que Ale--
xander ha sido " más teorice que realizador" (4). 

El diseño de soportes también es una propuesta interesante que nos llega de 
los arquitectos europeos y consiste en la construcción de un edificio - so
porte que contiene unidades separables, (pisos y techos) diseñadas de acuer 
do a las necesidades del usuario, el cual interviene expresado sus necesida 
des de uso en base a su capacidad economica(S). -

(1).- Alcxander Oiristophcr, Un lenguaje de Patroncs 1 fa!. mstavo Gili, Barcelona, 1980. 
(2) .- Cfr. Fac. de Arquitectura Plan de Estudios, UN1\M 1 México, 1976 
(3). - Cfr. el capítulo "G" de esta tesis 111lespuestas Populare!i al Problema de la Vivienda" 
(4).· Dols, José, Op. cit. püg. 8 
(5).- Cfr. Habrakcn N.J. El <liscfio de Soportes, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974. 



El edificio soporte consiste ·de hecho, en la estructura del edificio.cons
truid~ por lo general de elementos prefabricados,para permitir la flexibili 
dad de las habitaciones que contiene, procurando satisfacer las necesidades 
de identificaci6n de los usuarios (1) • Sin embargo, otra vez se recurre a -
complicadas t~cnicas, tanto de construcción corno de concoptualizaci6n del di 
seño, lo que hace que esta propuesta funcione bien quiz4 en.Europa, pero d~ 
darnos mucho de que pueda adaptarse a las caracter!oticas espec!ficas de la
pobl~ci6n mexicana, que carece de recursos econ6micos y cuyos hábitos de vi 
da son diametralmente diferentes, -

Las experiencias de diseño participativo que se explican en otra parte de -
e~ta t~sis, nos permiten afirmar que en M6xico cada comunidad tiene ya un -
esquema de diseño arquitectónico preostablocido,aunque no se tenga concien
cia de ello. Será tarea del arquitecto entonces, descubrir esos esquernas,
para reafirmarlo$ o modificarlos, de acuerdo a lo que le señale el proceso
de diseño, en su carácter de síntesis de conocimientos y entendido en su ca 
r4cter de compromiso participativo. -

(1).- Ibidem 
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RESPUESTAS 
POl'UL.ARrs AL. PROBL.EMA DE l.A VIVIENDA 



RESPUESTAS POPULARES AT, PROBr,EMA DE LA VIVIENDA 

1,- LA CASA COMUNAL 

Es importante hacer notar que casi todas las alternativas de respuesta ~ue
se han presentado hasta la fecha para solucionar el problema habitacional,
parten de la copia del prototipo de vivienda de la clase en el poder (la •·· 
residencia de lujo o vivienda hegem6nica). 

El esquema de vivienda actu¡¡l responde a un contexto r¡ue favorece el desa
rrollo del sistema en que· vivimos, esto es el respeto a la propiedad priva
da, a un esquema moral judea-cristiano y a un ambiente f:amiliar cada vez -
más individualista y deteriorado. 

La primera propuesta que intenta romper co11 e!lte esqucr.ia, se encuentra en - 268 
la 11 casa comuna", cuyo origen se da después de la revoluci6n bolchevique 
en Rusia, y dentro de sus consideraciones que debemos rescatar, están el ~. 
provocar la vida comunal y la reducción de los costos en las instalaciones. 
Esta " casa comuna 11 consideraba varios servicios de uso común, tales como: 
cocinas, baños y zonas de rec:rcaci6n, esto permitía el ciesarrollo de la co 
munidad a nivel interfamiliar, al mismo tiempo que se mí.nimizaban las ins=
talaciones para grupos de entre e y 12 famili<ls, 

La concepci6n de esta respuesta causó furor en todo el mundo. Sus intentos 
de aplicación se han presentado en varios países, aunque sus resultados -· 
son poco alentadoras, 

Por ejemplo, en Rusia no fue bien aceptada,pues aún en los países sociali~ 
tas no han podido desligarse totaln1ente del sentimiento individualista -
que les impuso el sisteria anterior durante mucho tiempo a través de todos
los medios de comunicación, implantando un absoluto dominio ideológico -
enajenante e imponiendo asl'. tipos de vivienda, IT.obiliario, etc. Es por es
to que la' propuesta de vivienda comunal se enfrentó a un rechazo absoluto, 
hasta de l~s personas de bajos ingresos, cuyos gustos y aspiraciones eran
las de obt~ner una vivienda que1imitando la residencia de lujo, copiara la 
casa de la dli te dominante •. 



En Cuba también fracasó, y deapuéa del intento no ae insistió en él, ya que 
se conoc!a el fenómeno anteriormente mencionado, Y se espera que en un fu
turo se supere por parte del pueblo este sentimiento de aspiraciones indiv! 
dualistas, para volver a replantea~ la vivienda comunal, 

En .Alemania, los obreros rechazaron la propuesta y no quisieron entrar en -
este tipo de vivienda, pero s6lo mediante al0unos cambios posteriores hicie 
ron uso de las instalaciones. 

2. - llRQUITECTUH/\ GUERRI!,LERA 

En los últimos años han surgido indicios en varias partes del mundo relacio 
nados con un fen6mcno llamado Arquitectura Guorrillera (1), por ejemplo en: .. 
los E.E.U.U., en la ciudad de l,'loston un grupu de familias de bajos ingresos 269 
ocupó clandestinamente unos departamentos recién acondicionadosiantcs de --
que llegaran a ocuparlos los inquilinos de ingresos nuperiorcs a los que e~ 
taban destinados. Despu6s de un reo, el arrendatario se vi6 obliqado a ba--
jar el precio de los alquileres, igualni:ntc la íl<Jcncia de alojamiento públi-
co se vi6 obligada a subvencionar el alc¡uiler de cada familia. 

En Nueva York, acciones semejantes obli0aron a las agencias municipales a -
hacer asequible el alojamiento a las personas de bajos ingresos. Esta ocupa 
ci6n clandestina se autonombr6 ., Operaci6n ~udanza ''. -

Muchas de estas personas radcccn la a~enaza de ser lanzadas por las autori
dades, pero nrefieren correr coto ries~o a esperar por una vivienda que pr~ 
babler.iente nunca les será otorgadil. Detrás de las fuerzas iniciadoras de la 
operaci6n, un mayor nelmr.ro de personas se ha apunt<1do en una lista para PªE 
ticipar en nuevas acciones de ocupaci6n clandestina, (2) pues connideraba -
que entre mayor sea el grupo, menores posibilidades tendrá el ayuntamiento 
para desalojarlos sin ofracer alojamiento, todo esto se convierte en un -
proceso en el cual los desposeídos toman conciencia de su poder potencial -
cuando se 'deciden a actuar un idos. 

1).-Cfr, GOODMJ\N ROBERT,Dcspucs Je los Urbunistasl._Q.ls_.J._, Ed, lllumc, Espruia 1 1977, 
2) . - 1l!E NEW YORK TIMES, 24 de' Abril, 1970, 



Otro ejemplo es el denominado "Parque del Pueblo" en California, en donde -
parte de la poblaci6n tom6 posesi6n de un terreno para estacionamiento,pro
piedad de la Universidad de California, y ahl'. diseño y construy6 un parque. 

Sin embargo, la Universidad solicit6 el apoyo de las autoridades civiles lo 
grando finalmente la recuperaci6n del terreno. Esta acci6n mostró ante la
opini6n ptlblica la fuerte represi6n que puede desatarse para proteger a la
propiedad privada. 

Otra experiencia de la llamada Arquitectura Guerrillera, ocurri6 también en 
BÓston en donde organizaci6nes vecinales voluntarias y estudiante3 de arqui 
tectura, proyectaron y construyeron una comunidad en un estacionamiento deI 
sector negro y puertorriqueño, 6ste estaba considerado como área de renova
ci6n urbana, y lógicamente, estaba uiendo planificada por propietarios y -
promotores privados. En un principio se promctí.6 a los inquilinos origina
rios su realojamiento en la misma área pero ello nunca ocurri6, pues mien-
tras eran demolidos o reformados los edificios originarios, por la clase me 
dl'.a, las 11ersonas de bajos ingresos eran obligadas a retirarse de la zonn,:
hasta que en un momento dado estas personas decidieron detener el proceso,
par.a lo cual impidieron que los automovi les se estacionaran, acampando en -
el terreno destinado p~ra tal fin. C~ando la policía llego, encontraron -
que alrededor de cien personas auxiliildas por crntudiantes de arquitectura -
habían construido viviendas provisionales a lo que llamaron "Ciudad Bajo -
Tiendas". La policía no los desalojó y empezaron a llegar mds personas de
la zona. Los cobijes tomaron forma a partir de cualquier objeto que se tu-
viera a la mano, cajones, paneles de anuncios y tiendas de campaña. La ocu 
paci6n del estacionamiento dur6 cuatro dfas hasta que el grupo fue desaloja': 
do, tras de conseguir algunns promesas del ayuntamiento, el cual detuvo PªE 
te de la operaci6n de realojamiento y eligió un comite vecinal (1), Algu-
nos edificios propl.edad del mismo ayuntamiento fueron ocupados por grupos -
vecinales de bajos ingresos. Con la aparición de este tipo de organizacio
nes se han podido rediseñar y reconstruir edificios para alojamiento de las 
clases populares. 

El diseño Guerrillero es una técnica en la lucha renovada por el cambio so
c~al. Frente a esta forma de acci6n directa, las autoridades se ven oblig~ 

(1). - Este fue el prÍIÍlcr comitr de. tnlcs caractrrfsticas en los EstnJos lliitdos, 
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das a tomar decisiones sobre algo ya hecho, pues las personas consj.guen -lo 
que solicitan o, por lo menos, ponen en evidenci·a la presión que padecen -
por parte de aquéllos que controlan su entorno. 

Este fenómeno se orienta también en dirección a un cambio cultural, pues ~ 
produce un primer resquebrajamiento del vínculo tradicional entre los usua 
r:l:os y los profes:l:onales, en el momento de la creaci1ln de un contexto ar-= 
quitect6ni:co. 

Esto si·gn:i:fica la creación de nuev¡¡s situaciones de diseño, en las cuales 
los usuarios ya no están obligados a reproducir los valores estéticos vi
gentes en la arqui:tectura, sino qve descubren sus propias necesidades y to 
man decisiones reales sobre su hábitat, en lugar de estar sujetos a las : 
opiniones de los científicos sociales, que se muestran decididos a defi-
nir el coefic:l:ente de parti:cip.1ci6n de estas personas. Esto permitirá de 
sarrollar conciencia de que los conocimientos deben sci: compartidos entro 
los profesionales y los ueuarios, loe cuales loman decisiones sin esperar 271 
a que el gobierno y sus expertos se ocupen de sus problemas de vivienda, 

3. - LAS COLONIAS P/\NCIIO VII,L/\ Y RUBEN JAR/\MILLO 

En nuestro pafs se suscitaron <los ejemplos de colonias con un alto nivel 
de politizaci6n ínterna, con un liderazgo relativamente independiente que 
constituye uno de los fenomenos más importantes dentro del sistema políti
co mexicano moderno, estas son las colonias Pancho Villa en Chihuahua y -
la Rub~n Jaramillo en cuernavaca, Mor. Timbas contaban con una actitud de 
lucha y de enfrentamientc con las estructuras gubernamentales. Estos -
ejemplos han sido estímulo para el surgimiento y la reorientaci6n de --
otros asentamientos, tales como el campamento 2 de Octubre en Iztacalco, -
o.·F ,, que durante más de una d~cada observ6 una abierta confrontaci6n por 
la incapacidad de las autoridades para responder inmediatamente a sus de
mandas de vivierda. 

Estos casos no son los únicos, pero sí los más notables puesto que conta
ron con una gran organización interna, convirtiéndose en grupos de pre- -
si6n para 1a política de la ciudad con la que guardaban una relación con-
flictiva. · 



a) COLONIA PANCHO VILLA 

Está localizada en la ciudad de Chihuahua a 300 km de la frontera con los ~ 
E.U., establecida en 1960. Simpatizadores de un grupo de guerrilleros inva 
dieron terrenos en la periféria de la ciudad de Chihuahua, en las inmedia-= 
ciones de la zona industrial del Estado, asignando un papel secundario a la~ 
titulaci6n de la tierra. La ocupaci6n de las tierras fue en forma coheren
te y ordenada, con un control estricto para la admisi6n, conservando una -
unidad interna y un carácter de frente necesario para repeler posibles agro 
sienes de la municipalidad y de los particulares. El 84% de los habitantes= 
son originarios de Chihualilli.l r el 16% proviene de otros Estados. 

La mayoría trabaja en el ~ector manufacturero y otros se dedican al cultivo 
de las tierras invadidas, la difere11cia de ingresos de las familias s6lo se 
refleja en los interiores de la v.iviend¡¡, donde el mobiliario es de diferen-
te calidad. A fin de evitar los i11nccenarios intermediarios que incrernen-- 272 
tan el costo de los materiales de construcci6n, se cre6 un fondo comGn para 
comprar diréctamente en graneles cantidades y vender internamente a su costo. 
La extensión del lote promedio es de 350 m2, con grandes espacios para - --
criar varios animales clom6sticos o legumbres,con uno o dos cuartos. La coci-
na y bafios son colectivos, el 7U% de los habitantes consideran su casa ac- -
tual mucho mejor que cualquiera anterior, el 121 pensaba que tenían el mis-
mo tipo de facilidades que en sus lugares de origen, pero esperaban mejora!.· 
en un futuro, y s6lo un 91 report6 un deterioro en sus condiciones de vida-
( 1) ' 

La poblaci6n total es ele 42,815 habitantes con 12, 700 familias. 

Las bases comunitarias de la colonia proporcionan una extraordinaria oportu
nidad para unir a varias familias a través del compadrazgo que se considera 
como una forma de estar más unidos, garantizando un mecanísmo de ayuda en = 
situaciones difíciles y creando una fuerte solidaridad interna. 

Han obtenido agua, eHictricidad, escuela y todo lo que han necesitado, a tr! 
v~s de presi6n sobre el Gobierno del Estado, organizando manifestaciones, -
visitas a funcionarios y· todo tipo de protesta legal para demandar y exigir 

. - ~ on taño Jo rgc , ::.º~S:.xPº::.::':.:.rc~.s:...::.:c:....!:~.:c;:;;::::.::..::.c:.:.n ..:.:.:....:.:~=.;;:.c.;-'---...._--~ 
XXI, M6xico, 1981 pag. 169-171. 



el cumplimiento de sus derechos, Los 109ros optenidos sonel resultado de 
estar unidos y es la Gnica arma que tienen, r,os resultados materiales se
. deben fundamentalmente al trabajo comunitario y a la participaci6n volunt~ 
ria. 

La organizaci6n interna está coordinada por un liderazgo colectivo dividi
do en varias comisiones:Cultural, do Salud e Higiene, de Eléctricidad, de
Aguas, de Finanzas, de Seguridad, Política, etc. Consideran que el proble
ma de la vivienda no tiene uníl inmediata soluci6n legal, ya que utilizar -
m~todos legalistas es otra forma de evitar la resoluci6n del problema. sus 
líderes pi~nsan que la dnica forma de obtener el bienestar es crear en los 
habitantes un sentido comunitario. (1) 

b) COLONIA RUDEN ,JAR/\MILLO 

Se localiza en la periféria de Cuernavaca Morclos. En 1959 Rubén Jarami-
llo, un campesino que trabajaba en Zacatepec, encabezó un movimiento de in 
vasares de terrenos en contra de algunos terratenientes. En este mismo _: 
año, L6pez Mateas, entonces Presidente de la Repdblica, se entrevist6 con -
él, prometiéndole la distribución de la tierra. •rrcs años más tarde, ante 
el incumplimiento del trato, Jaramillo reorganizó sus fuerzas para ocupar
las propiedades de algunos amigos del gobernador de Morelos. Su desafío -
permanente lo convirti6 en un motivo de preocupación para el régimen do r,~ 
pez Mateas y el 23 de mayo de 1962 fué asesinado junto con su familia. 

El 30 de enero de 1973 seis familias encabezadas por Florencia Modrano (co 
laborador de Jaramillo), invadieron 78 hect~reas que ernn parte de un área: 
residencial. En pocas semanas se asignaron 250 m2 a cada familia. Siete~ 
semanas despu~s de la invasión ya se contaban mil familias, Entonces el -
gobernador les r:>rometi6 varios camiones con agua di ar lamente y el reconoc! 
miento de la tanencia de la tierr~ una vez repartidas las 78 has, ocupa-
das. 

A esto se respondi6 con una organización interna sólida, La colonia cont~ 
ba en sep~iembre de 1973 con 25 mil personas1dc las cuales el 62% era del
Estado de Morelos, el 22% de Guerrero, 12% del D.F. y el resto de varios -
Estados. 
1). · Ibidem. 
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Las condiciones de vivienda en la colonia eran semejantes a las que se en-
cuentran en cualquier asentamiento espontáneo, con un tipo de construcci6n
transitoria. El origen de los habitantes reflej6 su costumbre de vivienda, 
por ejemplo, aquéllos que provenían de la costa de Guerrero construyeron -
sus barracas utilizando madera y hierbas, otros emplearon el cart6n, la lá
mina o bién una sábana y cuatro palos, ya que las condiciones climato16gi-
cas facilitaban el uso de un mínimo de protecci6n al medio ambiente, Se -
crearon un buen n6mero de cocinas colectivas que daban servicio a los veci-
nos de algunas calles, por un ¿ago mínimo era posible obtener comida a un -
bajo precio mediante la compra de víveres al mayoreo, 

Muchos consideraban que su situaci6n estaba llegando a ser suficientemente
estable, y en consecuencia estaban dispuestos a sentar las bases para vi-
vir pennanentemente en el lugar. Aqudllos q11e procedían del Estado de More
los empezaron a retornar a sus lugares de orígen con el fin de vender sus -
pocas propiedades, trayendo a parientes y ahorros con el prop6sito de am---
pliar la casa en la colonia. 274 
Este asentamiento se preccup6 por ser más legalista que los habitantes de la 
colonia Pancho Villa, ya que consideraban a los títulos de propiedad un re
querimiento para sentirse seguros. 

Cada propietario de terreno aport6 una pequeña cantidad de dinero para la
compra de cables de electricidad obtenida ilegalmente y para la instalaci6n 
de cinco tomas de agua, las cuales resultaron insuficientes para la crecie~ 
te poblaci6n, Dado que la ayuda del Gobernador fue lenta y mínima, los col2 
nos habilitaron un edificio abandonado para instalar una escuela primaria • 
atendida por profesores voluntarios. Compraron dos molinos de nixtamal pa
ra hacer tortilla, con lo cual abatieron el costo de tan importante alimen
to. La CONASUPO instal6 un mercado permanente atendido por los mismos col2 
nos, cuyas mercancías tenían un bajo costo debido al subsidio que les conc~ 
di6 el Gobierno. 

El liderazgo estaba centralizadq contando. con un líder principal que resol
vía, sin embargo sugrupo de colaboradores cercanos era en ocasiones arbi-
trario con los colonos,. La venta de bebidas alcoh6licas y cualquier que--

. brantamiento del 6rden público eran castigados. Se permiti6 la participaci6n-



de voluntarios en la toma dé decisiónes, principalmente se trataba de estu· 
diantes universitários1 qui.enes convencían a la gente de la necesidad de tra• 
bajar sob;re bases comunitarias. Hacia fines de agosto de 1973 los líderes· 
locales estaban totalmente desplazados por los asesores exteriores. En el· 
mismo mes apareció el primor n(1TI1ero de un per lo'dico local, " El Chingadazo" 
que buscaba mantener a los habitantes informados sobre las decisiones que -
tomaban sus líderes, se indicaban los peligros de la bebida y de las drogas, 
y se orientaba a la población para utilizar los terrenos baldíos para scm"· 
brar maíz y otros productos. 

El 28 de septiembre de 1973 el ejército mat6 nl líder Medrana. 48 hrs, des· 
pués,dos mil soldados y mil pol!cias empezaron a disparar con el propósito• 
de amedrentar a los habitantes, matando a tros colonos y se llevaron a dos· 
cientos prisioneros. 

Ast se rompi6 a fines de 1973 un gran experimento habitacional en el país.-
Este asentamiento logr6 adquirir características de autosuficiencia y auto·· 275. 
nomfa, que evidentemente el Gobierno no estaba dispuesto a permitir, aro6n • 
de la proximidad geográfica del asentamiento con la Ciudad de México, ( l), 

4) COORDINADORA NACIONAL DEL MOVIMIENTO URBANO POPUI,/\R (CON/\MUP) , 

Durante los últimos años,la lucha en defensa de las condiciones de vida de· 
los habitantes de las grandes ciudades han llegado a agrupar amplios con· 
tingentes a partir de sus colonias y comunidades. 

La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, (CONAMUP), represen• 
ta el intento más significativo por aglutinar y organizar a los llamados • 
"Movimientos Sociales Urbanos" del país, 

En mayo de 1980,estas organizaciones convocaron a la unificación de las or
ganizaciones urbanas populares del pafs,y celebraron en la colonia Tierra y 
Libertad de Monterrey el Primer Encuentro Nacional de Colonias Populares. • 
En dicho encuentro se decidi6 impulsar la coordinación de los movimientos • 
populares a nivel regional, y se constituyó una Coordinación Nacional Provl 

1 • - I i em. 
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sional de Movimientos Populares (CNJ.'MP l, 

Esta voluntad uni~icadora culmiparía en abril !;le 19Bi con la creacidn de l.a 
Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONJ\MUP) , Durante el
segundo encuentro, reune en la colonia Emiliano Zapata de Duran901 a 2,200 d~ 
legados, representantes de 102 organizaciones populares, 

En mayo de 1982 la CONAMUP convoc6 al tercer Encuentro Nacional en Acapulco 
Gro. En este evento, al cual asistió un importante contingente de univers.!, 
tarios y profesionistas vinculados con el Movimiento Urbano Popular, los -
participantes manifestaron una amplia capacidad de análisis de la situación 
econ6mica del país, de la crisis urbana y de las políticas urbanas del Est~ 
do. Sin embargo, las organizaciones participantes no lograron resolver el
alto grado de hetereogeneiuad pol!tica que las caracteriza, dejando inacab~ 
da la tarea de definir una estrategia y un plan de acción conjunta. 

A partir de su consti tuci6n formal, la CONAMUP busc6 superar el carácter me- 276 
ramente reivindicativo de las acciones de sus miembros, mediante una impor-
tante vinculación con otros sectores sociales, tal.es como el campesino (Coor
dinadora Nacional Plan de /\yala), el magisterial (C.N.T.E,), y el sindical-
(Frente Nacional de Defensa del Salario contra la Austeridad y la Carestía). 

En el cuarto encuentro del Movi;niento Urbano popular, la comisión de la or
ganizaci6n de la CONAMUP plantea como rrinc:ipales objetivos~ 

- La difusión de su organizaci6n a nivel de las fuerzas democrática del pa!s
Y de la opini6n pública en general. 

- La definici6n de un plan de acci6n. 

- La aprobaci6n de una declaraci6n política del Movimiento Urbano Popular -
sobre la situaci6n por la cual atraviesa el pa!s, 

Las organizaciones llegan al cuarto encuentro despu~s de haber celebrado -
los d!as 19 y 20 de marzo de 1983 un Foro Nacional, durante el cual sistem~ 
tizaron las reivindicaciones de sus bases y formularon alternativas de ac- -
ci6n en materia de Suelo, Vivienda y Servicios: 



- Congelaci6n de rentas y aprobaci6n de una ley in~uilinaria. 

- Control. estatal de la industria de la construcci6n. 

- Reorientaci6n de la politica crediticia de los (ondos de vivienda y de la 
Banca Nacionalizada. 

- Revisi6n y/o derogaci6n de los instrumentos fiscales vigentes en materia
de suelo, vivienda y servicios, 

- Reconocimiento de la participaci6n de los colonos en la planeaci6n urbana. 

- La regularizaci6n de la tenencia de la tierra y la 9estaci6n de los servi• 
cios. 

- Una política de suelo que asegure el acceso al mismo, de las clases popul~ 
res y su permanencia a largo plazo, particularmente en las áreas céntri-
cas. sometidas a fuertes presiones [X>r el cambio a usos del suelo más rent~ 
bles para el capital. 

Estas y otras reivindicaciones fueron debatidas durante el Encuentro y gen~ 
raron análisis y planteamientos alternativos de interés para los centrosde
educaci6n superior, para los profesionistas y técnicos relacionados con las 
problemáticas urbanas, regionales y habitacionalcs. 

Es en este sentido que los organizadores del Encuentro han previsto un For2_ 
sobre experiencias de apoyo al Movimiento Urbano Popular, que tendrá lugar
durante el mismo Encuentro en la Facultad de l\rc¡uitectura de la UNl\M. 

A la luz de la historia reciente de los movimientos urbanos, tanto en México 
como en varios países de América Latina, podemos pensar que la forma de en
tetrle.r y resolver estas dos Gltimas cuestiones determinarán en gran parte el
futuro, a corto y mediano plazo, del Movimiento Popular en nuestro país (1). 

Entre las Gltirnas acciones llevadas a cabo por la CONl\MUP, encontramos que
a rinci ios de se tiembre de 1983 reclam6 la dero aci6n de la nueva Le -
1).- C r. Coulumb Ren, Traza No. 2, Maccio, S.A.,.. M xico, mayo junio 1983 y 
Fac. de Arquitectura Autogobierno, UNMt, mNAMUP, organo infonnativo y publicaciones de la 
Facultad, México 1983. 
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Hacendaria puesta en vigor desde enero del mismo año, 

Esta Ley es calificada como anticonstitucional porquo viola un acuerdo fir 
mado por el procurador fiscal, en el que se contempla respetar los cobros: 
anteriores a la aplicaci6n de la Ley, y no darlo vigor a la nueva legisla-
ci6n. Sin embargo, nlgunos colonos han protestado por el anuncio de un au
mento en el impuesto predial de hasta un 50% y osto significa una violaci6n 
al r,eglamento, además es obscura y confusa puesto que se basa en tablas ma
temáticas de tipo logarítmico que hacen compleja su ap1icc.ci6n y,en algunos 
casos la retabulaci6n produce aumentos hasta del 800% en el cobro de impues 
tos y agua. •ranto un lider de la CONTIMUP como un abogado de grupos inquilJ 
narios destacaron que la Ley es inequitativa, ya que pagan más quienes cons~ 
roen menos, lo que resulta poco estimulante. 

Aunque dicha Ley no se ha aplicado totalmente 1 el hacerlo violará preceptos 
constitucionales, sobre todo los del artículo 31, fracción IV que hablan de
impuestos proporcionales y equitativos, A quienes más afecta es a aquéllos 
que carecen de vivienda o la están elaborando a través del proceso de auto-
construcci6n, ya que tienen que pagar costos clevndos por conceptos de barda, 
tomas de agua, drenajes y licencias en general, 

La inequidad se presenta también en los derechos, ya que mientras li\s colo
nias populares absorben un alto porcentaje de los gastos por infraestructu~ 
ra, los fraccionamientos de clase media para arriba pagan 5% en relaci6n al 
porcentaje de los habitantes pe las coloni·as po¡lulares .(1) 

1), • CFR. Teresa Gil, Uno Más Uno, 7 de septiembre de 1983, pag, 20 
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e o N e L u s I o N E s 

Las respuestas que ae han dado i'rente a la agudi•zaci~n del problema de la vi. 
vienda en nuestro pats, no consideran la verdadera ra!z del problema, pues ~ 
aan conci·ben en términos ilndivi·duali:zantes la soluci6n que e's esencialmente-

' 1 ' 
d~ C'arácter colectivo. Ul producci6n actual de vivienda rq:J.Llar adopta dos femas: 

1) Producci6n de vivienda a cargo de las insti:tuciones gubernamentales. 

2) Producci6n de vivienda por autoconstrucci6n. 

En el primer caso, las i'ostituciones generadas por el Estado (INFONl\VIT, FO 
VISSSTE, etc.) , proponen soluciones que hacen inaccesi·bles para las clases; 
más desprotegi·das las vivi·endas que producen porque los trabajadores que .. 
aspiran a la obtenci6n de un crédito para la adquisición de la vivienda, de 

280 ben tener ingresos apr6ximados a 3. 5 veces el salario mínimo. Por otro la:-
do, las viviendas producidas se caracterizan por un elevado costo, conse- -
cuencia del largo perfodo de la fase constructiva, entre otras causas. Tam 
bfén son notorias las deficiencias estructurales y de diseño, Así pues, _;; 
las propuestas para la soluci6n del problema de la vivienda, están enfoca--
das en relaci~n con: 

- El salario que perci:be el trabajador. 
- El nivel de producci6n de viviendas. 
- Los precios de las mismas, determinados por el mercado inmobi:liario, el --

cual está generalmente controlado por empresas pnrticulares. · 

La acci6n directa del Estado se ha orientado más bién a la localización y a 
la adquisici6n.de suelo, el cual corresponde frecuentemente a sitios inade-
cuados o incompatibles con la política general de la urbanización que el ~
mi~mo Estado propone, 

Los conjuntos habi'taci:onales que realizan las instituciones son resueltos,,. 
frecurJnte¡¡¡ente, por proyecti:stas ele renombre comercial, los cuales no prop~ 
nen tan fácilmente nuevos enfoques de soluci6n arquitectónica, pues sus pr9_ 
puestas consisten en estereotipos cuya funcionalidad no corresponde a las ~ 



nuevas condiciones, tanto econórnica9 como sociales, de los usuarios,(1), -
Además, esos estereotipos adquieren características de riqidéz en muchos a~ 
pectes, producidas por una falta de creatividad y por la aplicación de con
ceptos que deben ser superados por la nueva generación de arquitectos. Tal 
es el caso del concepto "menos es más'', el cual debe ser sustituido por el
concepto "proporcionar el mayor esnacio al costo m!nimo", concepto aplicado 
en el Taller José Revueltas, de la Factultad de Tlrauitectura de la UNAM1 co 
mo punto de partida para desarrollar el proceso de 

0

diseílo de vivienda popu:;' 
lar. 

Por otro lado, los proyectistas de lau instituciones gubernamentales no han 
sido capaces de cambiar los diseños da frios blocmes estandarizados de apaE_ 
tamentos de dimensiones reclucidan, ( suruestos productos de una estricta -
configuraci6n técnico-funcional), nuc hacen a un lado los valores cultura-
les de los futuros usuarios. F.sto da como resultado que las viviendas pro
movidas por las instituciones no sean aceptadas por los usuarios, cuyas ca
racterísticas y costumbres, trafdas desde sus lugares de origen, no han si 
do interpretadas adecuadamente, Esto provoca un mal e inesperado uso de la 
vivienda, la cual, en ocasiones, termina por ser desocupada, pues la ndc¡ui
sición de una vivienda de inter~s social· que por lo general se ubica en -
construcciones multifamiliares significa, para ciertos núcleos sociales, el 
rompimiento con ~n arraigo bien definido y nue los caracterizaba, Por oso,
~l verse obligados a ingresar en un 111edio cultural diferente y a habitar en 
espac.tos que no corresponden a su esca la acos tumbrílCla, maltratan la vivienda 
proporcionada a travds de las instituciones, como reflejo de su inconformi.,. 
dad y de su no aceptación subconcien te. 

Todo lo anterior ha dado como resultado oue, hasta la fecha, las diferentes 
acciones promovidas por el Estado no hayan podido resolver satisfactoriarnen 
te el problema de la vivienda en nuestro país y esto a pesar de ser numero= 
sas las instituciones dedicadas a solucionar el problema. 

Su nivel de producción de vivienda sólo alcanza el 15% de la producci6n na
cional' y aan más 1 dicho porcentaje ha venido disminuyendo en los a1 timos .. 
años en relación al aumento de la población,· por lo que la vivienda produci 
da tiene que ser sorteada entre un gran número de solicitantes, agremiados
ª los diferentes sindicatos y dependencias gubernamentales. Las instituci~ 
nes dedicadas a vivienda, deben buscar la integración de los grupos rna~·ori 

(1)-En llUlchos casos, la a<lopci6n <le estcreoti pos esta Jctcnninada por el bcncf icio económico -· 
· que obtendra el funcionario promotor, sin tomar en cuenta el bienestar del futuro usuario. 
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tarios, no s6lo en la promoci6n <le lAs viyiend¡¡,:;, sino en tareas colectivas 
de diseño y construcci6n, 

La segunda forma de producción <le vivienda en nuestro pa!s, es aquélla
que se logra mediante el proceso denominado Autoconstrucci6n, que básica-
mente consiste en una respuesta r¡ue las clases populares dan a !JU necesidad de 
vtvienda,.1a través del esfuerzo propio y de la ayuda mútua, Este proceso -·· 
proporciona aproximadamente el 70% del total de la producci6n nacional de .. 
vi-vienda, Sin embarno, la autoconslrucci6n se enfrenta al carácter restric 
tivo de los reglamentos de constr11cci6n, los cuales limitan la libertad de: 
la poblaci6n de egcasos recursos par~ ejercer la actitud natural de auto• -
construir su vivienda. Se rcstrtn•1e el uso de materiales para construcci6n 
y la aplicaci6n de técnicas alternativas y, sobre todo, los reglamentos ex! 
gen un conocimiento técnico y profesional rlci eonstrucci6n, cosa que 16gica
mente está J;uera del alcance de li' poblaci6n de cscason recursos. 

Algunaa instituciones gubernamentales se han dado cuenta de la enorme impcir 
tancta que tiene el proceso de autoconstrucci6n y empiezan a tomarlo en - : 
cuenta en sus planes de desarrollo. 

Existen propuestas para lograr la integración de un organismo que coordine
las acci:ones de autoconstrucc.i6n ( l), pero si tomamos en consideraci6n que -
el Estado s6lo genera el 15% de la producci6n nacional de vivienda, el orgª,. 
nismo propuesto deber~a tener una cobertura mayor en tres y medi.a veces, -
por lo menos, que todas las instituciones exi·stentcs actualmente 1 puesto que, 
como ya se dijo, la autoconstrucci6n representa el 70% de la producci6n na~ 
ci'Onal de vi'vfenda. De lo anterior se desprende el riesgo de padecer el·-:
mismo error que aqueja a las instituciones actualmente: una burocracia cr6-
nica sin la cual no pueden funcionar. Nuestro pa1s no cst~ en condiciones
dé sostener una mayor burocracia, sobre todo porque la mayor!a de las inst_!, 
tuciones y empresas del Estado están subsidiadas y trabajan regularmente --

• con numeras rojos, 

A pesar de que la autoconstrucci6n empieza a ser asunto de las instituciones,
todavía tiene un carácter de difícil desarrollo para las mismas. 

·A pesar de esto, la autoconstrucci6n sigue representando la tasa m'ls alta de -

fl) .·Cfr. CONACYT,Invcstigacioncs en autoconstrucci6n, Mexico, 1981 
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producci:6n de vivienda, y si nosotros sabernos encauzarla, no como un problema 
sino como una solución, contribuirémos adecuadamente a lq satisfacción de las 
demandas populares por una vivienda digna. 

Para que la autoconstrucci6n pueda tener un car&cter de verdadera soluci6n al 
problema de la yivionda, es necrsario atender las siguientes proposiciones: 

a) Que el araui·tecto y el usuari'O reali'cen un hreve i·nventario de los materia 
les dis~onibles en la localidad donde se pretende autoconstruir, para luc~ 
qo construir con ellos, y lograr aHí un importante ahorro económico. 

b) Se deberá buscar la 11plicaci6n de una t~cníca constructiva apropiada a la
localidad de referencid, sin perder <le vista la facilidad constructiva, el 
menor uso posible de herramienta especializada, y la sencill6z de los cono 
cimientos t~cnicos necesarios (1). 

c) Aplicar el criterio de obtener el mayor espaci'o construido con el menor -
costo. 

d) La revisión o modificación de los rlanes de estudio de las escuelas y fa-
cultades encargadas de la preparac16n de lon futuros profesionales de la -
construcción, a fin de cambiar la actitud de estudiantes y profesores 
frente a los problemas sociales, constructivos y 6ticos que se desprenden
del problema de la vivienda en nuestro pa!s. De esta manera so daría cau
ce a una mayor particinaci6n de estudiantes y profesores con la poblaci6n
que demanda sus servicios, fomentando así el diseño participativo. 

e) Oue los planes nacionales de vivienda y el reqlamcnto de construcci6nes se 
complementen, de modo que permitan que la uutoconstrucci6n aparezca como -
una actividad lícita, y no como una actividad prohibida y perseguida. 

f) Es necesario aBadir al reglamento de construcci6n una serie de normas espe 
c1ficas que prevéan los casos y el carácter de las viviendas producidas -= 
por autoconstrucci6n, para lo cual debe tomarse en consideración el perfil 
del autoconstructor, oue nos presenta a una persona de escasos recursos -
econ6micos y con muy pocos conocimientos técnicos. 

(!).·Cfr. Cap. e, de esta tesis, "'l'ccnicas alternativas aplicables a la vivicnJa popular 
en México 11

• 
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g} Proporcionar a la población una informaci6n l~sica masiva destinada a la 
autoconstrucci6n de yivienctas. Aunque los planes institucionales de vi
vienda toman en consideración la actitud comunitaria de la autocohstruc
ci6n, no toman en cuenta que loB autoconstructores actuán fl'.'ecuentemente 
de manera individual y conforme sus propios recursos se lo van permitien 
do, es r.or lo cual, qu.e nosotros proponemos que la informaci6n bdsica ma: 
s:i:va se proporcione indisti·ntamente a todo aquél individuo o grupo comu
nitario que desée autoconstruir su vivienda. 

El aspécto operativo do esta propucBta, podr!a ser simi.lar al aplicado en .. 
las campañas de vacunaci6n. Podrf:a pensarse, por ejemplo, en campañas de -
autoconstrucci6n, y en la elaboración de la cartilla Regional del Autocons.,. 
tructor. Si esta acción . se realiza con la seriedad necesaria, no parecería tan
tWra de la realidad y bJén podría auxiliar a la solución del grave problema de
proporcionar vivienda a una población cada <l~a más paup~rrima y numerosa, 

Se han mencionado ejemplos de la aplicación positiva de planea instituciona 284 
les de autoconstrucci:6n de viviendas, que han demostrado que los grupos co; 
rnunitarios son capaces de organizarse y de construir su propin unidad habii: 
tac:l:onal. (1) Pero es conveniente recordar que ~ste es resultado de un uso -
flexible de los reglamentos de construcción, cuyn aplicación rigurosa lo hu-
b:i:era convertido en un irnpedimcnto. Esto nos hace reiterar la propos:l:ci6n-
del .tnciso (e) . 

Ya hemos explicado que la actitud de autoconstruir puede ser de dos tipos; 

~l Una actitud de autoconstrucci6n comunitaria 
bl Una act:l:tud de autoconstrucci6n individual 

En la prl:mera actitud, los conocimientos t~cnicos son compartidos por toda -
la comunidad, la cual cuenta frecuéntemente con asesoría técnica y progesio
nal. Creemos necesario impulsar el sentimiento comunitario del mexicano,deM 
mostrado desde épocas prehispt!nicas a través de un sin fin de grandes edifi 
Cllci6nes históricas (pirámides, Iglesias, et c.) , todas ellas levantadas gra= 
cias al esp!titu de comunidad y desinterés econ6m:l:co reflejado por el pueblo, 
1), - Cfr. capitulo E, 11Aíítoco11stmcci6n ",Je esa t6sis ---· 



Pensando en estu 1 consideramos posible el desarro11ílr proyectos de tipo co
muna,l, aplicando el dtseño participativo y cuyas ventajas son las siguienteffi 

a,l Logvar consi'derables ahorros econ6micos en la adqui:si:ci6n de materiales ,. 
de construcción, YA que se pueden adquirir a mayoreo y no a menudeo, como 
~e realiza regularmente. 

bl Di: seña):' zonas <le con•¡i vcncia social, en las cuales se estimule a 
blacHln a desarrollar sentimientos de uni6n y de compañerismo con 
nidad, mismas que actualmente se han degradado en gran medida. 

e) Alcanzar una verdadera racionali'ZitcHln en lo que se refiere a las insta -
laciones: hrdr5ulicas, snnitarias, de gas, etc. (que son elementos muy ca
ros en la construccidn) , al concebir a estos servicios en forma de paque
tes, como podrían ser por ejemplo: Daños comúnes (re<Jaderas, lavabos, excu
sados, mingi'tori:os,); cocinas comúnes; lav,1do y tendido de ropa común. 

dl Se podrfa pensar en que las Úni'cas zonas intimas para cada familia que í~ 
tegra la comuni'dad, serfan los dormitorios, 

P¡i_¡;¡\ que lo anterior logre resultados optimos, es neccsari'o que la comunidad
participe en las decisiones que se van tomando a lo largo del proceso de di
seño, es indispensable la acción comunitarfo (usuario-arquitecto), por médio 
de la cmü se darán mejores espacios y formas a las partes del medio arnbiente
én que les gustaría vivir a los integrantes ue la comunidad, y que sequramen
te oonocen mejor que el arquitecto. Además, se ha comprobado que las personas 
se comprometen y aprenden a respetar mejor el lugar en que viven, si han par 
ticipado en su diseño y en su construcci6n. -

En la segunda actítud (la autoconstrucci6n J:ncli vidual) , que es qui'z!l la má11":" 
común y a.l mismo tiempo la más difícil, el autoconst:ructor poGée escasos cono 
cimientos tficnicos y, de hecho, nunca recibe asesoría profesional. -

Ante la srtuaci6n expresada, es necesario que los planes de desarrollo de vi 
vienda tomen en consideración ambas act±tudes de autoconstrucci6n: comuni-= 
taria e indi'vi:dual. 

Por alti:mo, es necesarío reflexionar sobre la coyuntura hist6rica que vive--
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nuestro pats en la presente cj!lcuda, pues nos encontramos en un periodo de -
perplejidad, en donde las tendencias históricas se quiebrun. 

La activi'Clad econt5mi:cu ha decaído en l\m6.rica Lutinu desde 1981, tanto en los 
paf ses exportadores de petr6leo, (Mdxico) , como en los pa!ses importadores -
(Brasil), El_ gran desaf~o a que se enfrenta nuestro pa!s, al igual que toda 
América Latina (1), consiste en: 

Modi:~i'Car la estrategia de desarrollo vivida en el pasado, pues se buscó la
i:ndustríalizaci6n del pa1H descuidando la agriculturu, lo que provoc6 su de 
teri'oro, Se fomentó un modelo ele desurrollo que buscuba unu "modernidad de: 
escaparate" (2), que no era sino la simple imitaci6n acrítica de un modelo .. 
impuesto por los paises desarrollados tccnol6gicnmente, y nceptado por noso
tros de manera pasiva, Es pues el momento de tomar en nuestras manos, nues-
tro propio destino, olvidando esa "modernidad de escaparate", que en reali-
dad nunca ha desarrollado rafees entre nosotros y que hemos tolerado sólo -
por comodidad, ~ejando en manos extranjerao la capadidad creativa para resol 
ver,a su manera, nuestro.s ncr.es:i:dades nacionales, las cu¡\les seguramente - = 
pueden ser mejor resueltas por los mismos me>:icanor.. Por eso, en el terreno 
arquitect6ni:co, es conveniente iniciar la h6squecla de nuevos modelos cons- -
tructivos y de disefio, acordes con la responsabilidad de utilizar tficnicas ~ 
nqcionales apli:cadas a satrsfacer necesidades nocionales. 

El modelo de desarrollo que se adopte finalmente en nuestro país1 será,en to
do caso, imprevisible, pero existir,1 un elemento rector definido que es la -
creaci:ón de una tecnología p1opié1, Se pensó anteriormente que la industria• 
U:zacHln del pa!s seguiría una 1 ínea similar a ln de los países avanzados, -
~ues se supuso que estas naci6nes nos tranferir!an las industrias de uso in· 
tensívo de mano de obra y que necesitaban de nuestras materias primas, pero
no se cont6 con la gran capacidad de adaptación que los países avanzados ti~ 
nen, pues han demostrado c¡ue son capaces de ahorrar mano de obra y materias 
primas, mediante la aplicación de una tecnología 1:ada día más e.vanzada. Por· 
eso; es el momento en que nuestro país debe bus~ar su propio destino, 

1).- Cfr. Fajnzylber,Fcmando:"Modelos alternativos Lle desarrollo para Arn6rica Latina Y sus
Inplicaciones en la Educaci6n.Superior y el Desarrollo Científico y Técnico" ,ponencia prescn 
tada en el Simposio Prospectiva y Planeaci6n de la Educaci6n Superior y la Investignci6n,C.U. 
México, 2-6 abril, 1984, 
2).- Ibidem. 
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EA obvio que las viviendas próducidas en nuestro pa1s bajo la aplicaci6n de 
una tecnolog1a propia tendrán una calidad diferent:e a las producidas por la .,. 
alta tecnoloªia de los pa!ses avanzados, pero esto nos llevará a eli~inar.,. 
la ímitaci6n y ul encuentro <le nuestros propios.pargmetros de bienestar, de 
diseño y de lo que debe ser en nuestro pa!s "una vivienda digna 11 , construi
da por mexicanos, con técnicas nacionales y para at.ender necesidades de me 
xicanos, -

Es necesario que nosotros encontremos nuestro propio modelo de desarrollo,
eliminando, ante todo, la importaci6n de modelos que no corresponden ni a -
nuestras necesidades ni a nuestra nacionalidad, Es por eso que se hace ne 
cesario pensar que la tecnología nacional debe desarrollarse en torno a las 
carencias colectivas, raz6n por la cual nuestra tesis insiste en la basque.,. 
da de soluciones para el problema <le la vivienda a partir de la autogesti6n, 
del diseño participativo y <le la autoconstrucci6n planificada. 
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