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I.- A lf T E C E D E rf T E S 

Las necesidades, inquietudes y aspiraciones de -

más de 70 millones de habitantes en nuestro país constituye 

el impresionante campo de acci6n de nuestras decisiones y -

esfuerz.os. 

A las palabras .iniciales podemos enunciarlas en -

resumen Bienestar Social, y debemos entenderlo er.. Urminos 

de que las personas conviertan en realidad su anhelo y der! 

cho a contar con vivienda, educaci6n, salud, alimentaci6n,

co~unicaci6n y cultura, a niveles que permitan un desarro-

llo humano integral en una sociedad más justa e igualita--

ria, 

La Construcción es medio fundamental para satisf_!! 

cer estas necesidades del hombre, pero ésta es además una -

actividad intrínsecamente humana, que nace con el hombre y 

hace al hombre mismo. La Construcci6n es parte substan-

cial del patrimonio cultural de los pueblos y como ejemplo 

podríam9e citar los notables observatorios y- eficaces si.st~ 

mas de riego de los pueblos mayas así como las m::i.jestuosa.s 

pirá:nides, acueductos y calzadas de los teotihuacanos ~ 

aztecas, los cuales .han venido evolacionando de a.cuerdo a -

las diferentes influencias de las ~pocas hasta nuestros 

días. 

En la actuali'dad la Con&trucci6n se enfrenta a -

una gran variedad de oroblemas, que cada día es más difícil 

encontrar sus soluciones. 
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A su vez dentro de la Construcci6n, la vivienda -

es una de ·sus ramas que presenta una gran problemática, y -

de lo cual nos ocuparemos en la presente Tesis, ~ específi

camente de la vivienda en nuestro país, tratando además de 

buscar una solución dentro de lo que actualmente se denomi

na Autoconstrucción. 

A\Úl en los países con un desarrollo econ6mico 

avanzado, la vivienda sieue siendo problema, ya que la 

prioridad de las inversiones está en otros sectores, desti

nados a dar trabajo y sustento básico a la población; y en 

nuestro país, ésto es todavía rn~s ~arcado, 

La situaci6n es realmente grave, lr- se requieren -

sol'.lciones que cumplan con tres condiciones : 

Primera.- Que sean a la escala adecuada, no pe

queñas sol•..tciones o experimentos aislados, que sólo dis---

traen la ntenci6n y los esfuerzos con ilusorias imágenes de 

ncci6n. 

Segunda.- Que sean a la velocidad requerida, p~ 

ra que en vez de estar resolviendo situaciones conflictivas 

nos adelantemos a ellas y evitar de esta manera que sucedan 

Tercera.- Que sean perfectamente atinadas y ad~ 

cuadas, para tener soluciones masivas y no errores general! 

zados. 

lfna de las alternativas para resolver el problema 

de la vivienda es la Autoconstrucción. 

Primeramente debemos definir lo que se entiende -

por Autoconstrucción : 

Es el proceso en el cual las constr..tcciones son -

realizadas por los propios usuarios, en vez de ser hachas -

por· personal especializado y-profesional. 
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La Autoconstrucci6n no se está inventando, al -

contrario, es el procedimiento más antiguo que existe, y -

aún hoy, la mayor parte de las viviendas de nuestro país, 

y de muchos otros, se siguen haciendo por los propios mor~ 

dores. 

'Cuando este p~oceso se realiza de una manera Pª! 

cial y arraigado a las tradic!iones·_·locales, lo que podría

mos llamar Autoconstrucci6n "espontánea", produce resulta

dos excelentes, con viviendas agradables, bien integradas 

a los caract~res físicos y humanos del lugar. 

Pero sucede que se pueden producir resultados n~ 

gativos, como son los cinturones de tugurios, o ciudades -

perdidas, dentro de las erandes ciudades, los jacales mis~ 

rables de los pequeños poblados, las construcciones inade

cuadas de los llamados fraccionamientos populares. 

La diferencia de resultados se debe a que hay ~~ 

chos modos de Autoconstrucci6n, debido a que este concepto 

no significa lo mismo para todas las gentes. Debido --

también, a que intervienen muchos factores, y puede haber 

varios tipos o maneras de Autoconstrucci6n, que brevemente 

se podrían subdividir de la siguiente manera : 

l.- Por la distribuci6n de la vivienda: 

a.- Aislada (como en los ranchitos) 

b.- Agrupada (como en aldeas o áreas sub-urbanas) 

2.- Por el modo que surge 

a.- Espontánea (sin planes ni orge.nizaci6n} 

b.- Planificada (de acuerdo a programas definidos) 
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3.- Por la forma de participación en la eje~ución: 

a.- Individual (cada familia hace su v·Lvienda) 

b.- Colectiva (todo el grupo participa.·.en las -

viviendas de todos). 

4.- Por la agrupaci6n de los habitantes: 

a.- En asociación libre (sin reglas ni controles) 

b.- En gremios o sindicatos,(lugares de origen 

-ó factores comunes) 

5.- Por los diseños de la vivienda: 

5 

a.- Sin diseños previos {al criterio de cada quien) 

b,- Con diseños previos (con participación o no de 

loe habitantes, con diseños tipicos o 

diferentes). 

6.- Por el aooyo técnico : 

a.- Sin asistencia técnica 

b.- Con asistencia completa, instrucci6n, dirección 

y supervisi6n (Además de ayuda de especialistas 

en algunas etapas) 

7.- Por los sistemas constructivos 

a,- Con materiales de rescate 

b.- Con sistemas locales tradicionales 

c.- Con sistemas locales modificados 

d.- Con sistemas industrializados, 

8.- Por el régimen de poses ion : 

a.- Propiedades individuales 

b.- Régimen condominal 

c.- Posesión comunitaria. 

·9.- Por el estado legal de la tierra : 

a.- Propiedad legal 

b.- En vías de adquisición 

c.- Posesión ilegal (invasión) 



1'0.- Por el origen de los recursos : 

a.- Con recursos propios del autoconstructor. 

b.- Con financiamientos parciales 

c.- Con financiamiento total. 

Los factores anteriores, que además no son todos, 

se agruoan de muchas maneras, resultando una enorme canti-

dad de combinaciones, por lo' cual no es· de extrañar que --

existan discrepancias y malos entendidos cuando se habla de 

Autoconstrucci6n. 

¿ Como debe ser. la Autoconstrucci6n para llegar a . 

buenos resultados, econ6mica:nente eficaz., funcional y segu

ra ? • Esto ha sido motivo de estudio· en muchos paises y 

se podría estar de acuerdo en que debe ser : Agrupada, -

Plgnificada, con diseños bien definidos, con apoyo tácnico 

y preferentemente con apoyo financiero. Los demás fact,2 

res pueden variar, 

Es necesario citar que la Autoconstrucci6n es un 

fen6meno que de todas maneras se está dando y generalmente 

de manera inadecuada; lo que se debe tratar es el lograr -

que el esfuerzo y· el dinero se utilicen de manera más efi-

ciente para que todo habitante tenga una morada digna, en -

un ambi~nte adecuado. 
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2.- EL MOMENTO ACTUAL DE LA AUTOCONSTRUCC!ON. 

Actualmente el problema de la vivienda se difi-

culta, y posiblemente se agravará, principalmente por dos 

factores: La sobrepoblación y el encarecimiento acele_ 

rado de los recursos: 

I.- Como citamos inicialmente el país cuenta con -

aproximadamente 70 millones de habitantes con 12 millones 

de viviendas, 7 mi1lones de las cuales son inadecuadas. 

Si suponemos que en el lapso de 25 a.í'los nuestra pobl~ 

ci6n se duplicará, necesitaremos 12 millones de nuevas vi-

viendas. Quiere decir esto que se requerirá hacer o --

rehabilitar 19 millones de viviendas, como mínimo, lo cual 

daría un promedio de 760,000 viviendas por año. 

Hasta el año pasado entre todos los organismos -

públicos y privados se hacían 100,000 viviendas al año, y 

actualmente se pretende triplicar dicha cantidad, 

Quiere decir que con e.;ran esfuerzo, aún así, no 

lograremos seguramente ir a la par con el crecimiento po

blaciortal. (gráfica 1). 

II.- Los principales recursos en la vivienda co

mo son·la mano de obra y los materiales se encarecen a un 

ritmo acelerado. (er~fica 2). 

Principalmente los materiales, que siguen tres -

etapas básicas: la elaboración, la distribución y la uti

lización; se ven afectados por muchos factores que provo-

can su encarecimiento. 
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GRAFICA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN EL PAIS. 
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TENDENCIA DE LOS SALARIOS Y COSTOS DE CONSTRUCCION 

Indice de 
Precios 

I 
/ 

Costos de 
construcción 
TMCA 24.0 ~ + 

I 

/ 

I 

I . 
I 

.,,. ..... 

. 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

Salarios 
;~MCA 13.5 '1' ..... ..... 

88 89 90 Años 

TMCA =Tasa Media de.Crecimiento Anual 

(Según indicadores del Banco de M~xico). 

Gráfica 2 



En algunos países la producci6n de los materiales 

básicos está nacionalizadu, pero en muchos otros como el -

nuestro dependen esencialmente del sector privado, siendo 

entonces necesario control técnico y acciones de estimulo 

por oarte del ~atado, lo cual muchas veces no logra su --

objetivo, Y así es como se tiene generalmente una fuer 

te competencia en cuanto a calidades y precios de los mate

riales, 

La distribución de los materiales es otra etapa -

muy importante, en cuanto al encarecimiento de los mismos -

debido a que generalmente· pasan a traves de varios interme

diarios, sobre todo en el ca~o de la población no organiza

da. 

Finalmente en la utilización de los materiales, -

sobre todo en construcciones aisladas y no organizadas no -

lo manejan trabajadores adiestrados o capacitados, lo cual 

provoca desperdicios y por lo tanto encarecimiento de los -

materiales utilizados, 

La visualización de estos factores descritos bre

vemente a provocado en nuestro país, dentro de los diferen

tes organismos, interesados en el problema, que cada día se 

hable y estudie más acerca de ln Autoconstrucci6n, tal y -

como se definio en la oarte final del capítulo anterior. 
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Muchos son los organismos interesados, cada uno. -

le esta dando el enfoque y las soluciones a su alcance, pero 

parace ser que básicamente se coincide en tres tipos de 

acciones: 

1.- Programas integrales para desarrollarse en terre

nos vírgenes. 

2.- Programas de apoyo con diaeflos tipificados para -

con~trucciones nuevas en zonas donde ya hay urbanizaci6n. 



3.- Programas de apoyo en zonas de asentamientos -

existentes. 

Describiremos primero el de programas integra-

les, ya que es el más completo y contiene todos los ele-

mentes del sistema. 

En este caso se parte de cero y se termina con -

los usuarios viviendo en comunidades completas construidas 

por ellos mismos. 

El nroceso tiene los elementos siguientes: 
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a).- Adquisición del terreno. Hay que considerar su 

ubicación, servicios y costos. El tamaño debe ser tal que 

permita aprovechar toda la organi?.ación que se requiere pa

ra estos programas; ésto varía según el lugar y tino de con~ 

trucción; generalmente 100 viviendas es un núcleo mínimo -

adecuado. 

b).- Diseño constructivo, arquitectónico y urbano. 

Es de mucha importancia la interrelación entre estas tres -

fases del diseño, ya que son aspectos que están íntimamente 

ligados. 

b,l) .- En el diseño constructivo debe tomarse en cuenta 

lo siguiente: los sistemas deben ser simnlificados, para 

facilitar su ejecución a personas sin experiencia. Todos 

los ~ases difíciles deben eliminarse (como cimbras, boqui-

llas, etc.) 

El sistema constructivo, sobre todo en acciones -

iniciales, debe fundamentarse en elementos existentes. 

Sin embargo, hay que estar abiertos al uso progresivo de 

elementos industrializados, en la medida que vaya siendo 

conveniente para la velocidad y economía de las constru--

cciones. 



Es aconsejable que todos los elementos sean de - · 

un peso tal que puedan ser colocados a mano, sin necesidad 

de equipo especial, 

Las pie1.as deben utilizarse enteras 'Para no te--

ner recortes y desperdicios. La construcción así vista 

es como un gran juguete de armar, con todas las 'Piezas a 

la medida y en su lugar previsto; sin embargo hay que evitar 

sistemas que requieran demasiada exactitud, sino que debe 

haber tolerancias y posibilidades de ajuste, 

Siemnre que se pueda , debe haber alternativas -

en los elementos de construcción para poder recurrir a di

versas fuentes de materiales y de sistemas de producción. 

Con objeto de probar el sistema constructivo y -

la modulación resultante, es conveniente, edificar una o -

varias casas muestras, para tener dimensi.ones y nlanos --

ajustados a la realidad. 

b.2).- El diseño arquitectónico, debe basarse en las -

dimensiones y modulaciones que resultan del sistema cons-

tructivo y considerar todas las características de las lo

calidades como son : el medio físico, las costumbres y los 

datos socioecon6micos, 

Es necesario preveer siempre un proceso pro€"I'es,i 

vo de desarrollo. Esto implica empezar por un "pie de 

casa", o vivienda pequeña que vaya creciendo de acuerdo a 

las necesidades y posibilidades de cada familia. 

También podría hacerse que la vivienda después de 

comnletarse, pueda subdividirse para obtener dos más "Oeque

ñas, las cuales podrían unirse otra vez para tener una mds 

grande y así sucesivamente, para irse ajustando a las neo! 

sidades de la familia, 
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Debe haber cierta flexibilidad en los espacios -

interiores, para poderlos aumentar, sub-dividir o cambiar 

de uso; en muchos casos conviene as! mismo, tener la posi

bilidad de áreas de trabajo, a escala familiar y compati-

bles con •onas de vivienda, con acceso directo del exte-

ri or. 

Además debe tenerse la posibilidad de ciertos -

variantes en los exteriores, a elección de cada habitante 

para que éste pueda sentir una mayor identificación con 

su vivienda y contribuir también a un mejor aspecto del 

conjunto. Pueden ser c·ambios de ubicación dé ventanas, 

variantes en balcones, en colores y en otros elementos, -

Todo previsto y controlado para no deteriorar la armonía 

general. 

En todos los casos debe planearse la vivienda -

para ser mejorada posteriormente en acabados,closets y --

otros elementos. Es importante canalizar la inversión 

inicial a lo que es necesario dentro del esoacio, ya que 

los terminados pueden añadirse en cualquier momento. 

b,3).- El diseño urbano, En estos programas gen~ 

ralmente se manejan pocos prototioos, con el fin de simpli 

ficar la organización. Por lo tanto es indispensable -

hacer variaci·ones en el diseño urbano para evitar la mon2 

ton!a, dar a cada calle y a cada plaza una fisonomía pro

_pia y lograr de esta manera que el conjunto sea más agra

dable. Por m~s ~ueno que sea el diseño de una vivien

da, cien idénticas y al_ineadae¡ frente a otras iguales 

producen un ambiente monótono, deprimente e inhumano. 
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Las medidas de los lotes no se oueden establecer 

arbitrariamente, sino que deben corresponder a las dimen-

sienes de la vivienda, las cuales resultan tanto de las -

necesidades espaciales, como de la modulación que impone -

el sistema constructivo. 

Las modalidades de la vivienda varían de acuerdo 

al tino de espacio público que tiene enfrente, según éste 

sea calle, andador, plaza, etc. 

Los tres aspectos mencionados del diseño deben -

estar perfectamente adecuados a cada sitio y con la debida 

participación de las gentes del lugar; hay que evitar el -

transplante de soluciones; que pudiendo ser adecuadas para 

un lugar, no lo serían para otro. 
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3.- DIFERENTES SISTEMAS DE AUTOCONSTRUCCION. 

Actualmente, las viviendas que se hacen por Auto

construcción son aproximada~ente el 65 ~ del total de vi--

viendas en el país, de este porcentaje se considera que el 

5 'fo es nor Autoconstrucci6n "orranizada y tecnificada". 

El otro 35 ~ se realiza por medio de cmuresao establecidas. 

Por otro lado, a pesar de que ¡,jéxico ha tenido en 

las Últimas décadas un gran desarrollo industrial y tecnol,2 

gico, el autoconstructor espontáneo se ha visto marginado -

de este nroceso, ya que no ha tenido la posibilidad de ser

virse de los nuevos materiales y técnicas que existen para 

la construcción de vivienda, ni de la maquinaria que facil! 

ta la edificación de la misma, nrincipalmente por los altos 

costos y la falta de información adecuada. Además de no 

aprovecharse los avances tecnológicos y sus Óntimas aplica

ciones en los nrocesos constructivos de la vivienda, se de

pende en gran parte de materiales con urocesos industriales 

que, por diferentes circunstancias, no satisfacen adecuada

mente la demanda. 

El beneficio de reducción de costos en algunos C! 

sos, logrados con nuevos sistemas constructivos es exclusi

vamente para· fabricantes y constructores organizados. 

Generalmente el autoconstructor, que hace su vi-

vienda nor necesidad urgente, utili7a materiales de desecho 

como cart6n, madera, plástico, piedras y otros, de una lllán!i!, 

ra que son i?adecuados y que propician que las viviendas no 

brinden abrigo y seguridad. Además, la mayoría de las -

veces las casas. son edificadas en lue;ares que no son los m~ 
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joras para la construcción y por lo tanto es más problemáti 

co dotarl~s de servicios públicos (agua, luz y drenaje). 
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Las personas que realiz.an este proceso, saben que 

necesitan satisfacer sus necesidades vitales, pero como no -

están organiz.adas es más. difícil que lo logren. 

Es muy importante la participaci6n organiz.ada de 

las personas que necesiten una vivienda, para producirla en 

grupo con técnicas adecuadas, asesoría y con sus propios r~ 

cursos; con Psto se logrará mejores resultados; se mejorará 

la calidad de las viviendas y se obtendrán mejores condicio 

nas de vida para los autoconstructores y sus familias. 

Ahora que muchos Organismos y Dependencias se han 

percatado de la magnitud del problema, se intenta darle so

lución de muchas maneras y con diferentes Sistemas Autocon~ 

tructivos 1 de manera organizada y tecnificada. 

Loe diferentes Sistemas requieren básicamente de 

dos elementos : 

A ),- La mano de obra organizada de los autoconstructo_ 

res. 

B ).- La combinación de los elementos y materiales, -

con sus características específicas de elabora! 

los y colocarlos. 

A continuación describiremos la forma !}n que gen~ 

ralmente se está llevando a cabo la organiz.ación de la mano 

de obra: 

Primeramente se hace una selección del grupo, de -

acuerdo a los propósitos específicos de cada orograma y to-

mando en cuenta diversos factores de loa aspirantes como su 

índice familiar, antecedentes,.nivél económico, etc. 

Se les informa a los posibles autoconstructores de 

las características del sistema por medio de audiovisuales y 
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folletos que expliquen todo en forma clara y con lenguaje -

accesible. 

A continuaci6n se forman equipos de trabajo, los 

cuales se integran básicamente de dos maneras 

Por equipos individuales; en donde cada partici-

pante reúne de cinco a siete personas entre familiares y -

amigos, (o sea, personas a las que no les tenga que pagar): 

cada equipo construye una casa. 

Ot1·tl forma es por cooperativa o ayuda mútua: se 

construyen las casas de todos, ya sea en forma simulti!nea -

o por etapas; las asignaciones se hacen ~or sorteo o por 

acuerdo. 

El primer sistema es de aplicaci6n más sencilla; 

facilita que cada quien se identifique desde el urincipio -

con su vivienda; y pueda hacerla con divérsos grados de ~

avance y adaptaciones de acuerdo a sus necesidades y pcsibi 

lidades. 

Él segundo sistema se presta más para la distri~ 

ci6n de labores, de acuerdo a especialidades. 

En todo caso se requiere además una instrucci6n -

previa, de ser posible en "casas muestra", para que tenean 

una idea más exacta del resultado que se pretende. Con

viene tener éstas en el-lugar mismo de la obra, para que -

sirvan después como modelo durante el trabajo; de ser posi

ble, se hacen varias, en diferente~ etapas de avance. E!!_ 

seguida, por medio de audiovisuales·, se ilustra y se expli

ca todo el proceso de obra, paso por paso. 

Además, ee entregan folletos en loe que se dan ~ 

las instrucciones de tres maneras : 

Primera.- con planos detallados, presentados en forma 

clara y legible. 
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Segunda.- Con textos explicativos. 

Tercera.- Con esquemas complementarios, en los que -

ayuda usar el lenguaje de tira c6mica, para 

mayor amenidad y comprensi6n. 

Por dltimo, hay aclaraciones y.asistencias sobre ~ 

la obra misma, con maestros ~~ obra, ineenieros y arquitec

tos (ésto varía según el sistema constructivo, la cantidad 

de personas, y la habilidad de las mismas). 

Con todos estos factores, es posible lograr que -

cualquier persona sea capaz de hacer su vivienda sin necesi 

dad de experiencia previa ni conocimientos especializados. 

En alguno3 programas se trabaja los fines de sem~ 

na (sábados y domingos}, para no interferir con el trabajo 

normal del autoconstructor, aunque ésto se debe adaptar a -

lo que más convenga en cada caso. 

De acuerdo a experiencias y considerando las posi 

bles variaciones de sistemas constructivos y de tamaños de 

las viviendas, puede suponerse que éstas se realiz.an en 16 

a 24 fines de semana, o equivalente. 

Cuando hay la participaci6n de los autoconstruct2 

res en la elaboraci6n de los elementos constructivos·, se -

pueden abatir aún más los costos, aunque se prolonga el --

tiempo de ejecuci6n. 

En el transcurso de la obra se lleva un control -

·de materiales, de avances y de calidad de obra. Se re--

quiere además una vigilancia general y servicios complemen

tarios como primeros auxilios, trabajo social, etc. 

En· algunos casos es conveniente que ciertos trab~ 

jos más complicados y.que requieren herramienta costosa, ~ 

sean ejecutado~ por especialistas, como la carpintería, co

loqación de vidrios, fontanería, etc. 



B).- Elementos y· materiales de autoconstrucción 

En cuanto a este punto, que es en sí el Sistema -

Constructivo por Autoconstrucción, describiremos brevemente 

los Sistemas que en la actualidad se están llevando a cabo, 

Y' posterior:nente mencionaremos los sistemas y materiales -

que 3e están investigando, para su aplicación en la Auto--

construcci6n. 

Debido a las varias etapas en la construcción de 

la vivienda (cimentación, muros, losas de entreniso y cu--

bierta, instalaciones, acabados, etc.), para cada una de 

ellas existen a su vez diferentes sistemas y materiales, 

por lo que se tiene una gran cantidad de combinaciones 6 

Sistemas, nor lo tanto describiremos dentro de cada una de 

ce>da una de las etapas, siguiendo un cierto orden de acuer

do a su proceso de ejecución, los más usuales en la Auto--

construcci6n: 

En las cimentacione3 generalmente se siguen usan

do, de acuerdo al tipo de terreno, cimientos de piedra ó de 

concreto armado (ya sean zapatas o losas de cimentación). 

En lo que respecta a muros se tienen bastant~s v~ 

riantes en cuanto al tipo de material, como son tabique ro~ 

jo recocido, blocks de cemento, muros colados de concreto, 

diferentes tipos de paneles como por ejemplo de fibrocemen

to, de madera y cemento, de jaulas de· alambre con centros -

de poliestireno, de madera y de adobe. Por consecuencia 

cad~ uno tiene su forma especial de colocarlos, algunos con 

morteros, otros con colados integrales de concreto, ó como 

en el caso de algunos blocks, trabandolos entre sí por ~us 

variantes geom~tricas segdn la posición con respecto al mu

ro, y finalmente fijándolos a otros elementos estructurales 
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como son castillos, columnas y losas, por medio de elemen-

toe mecánicos especiales. 

En la etapa de losas, ya sea de entrepiso o de c~ 

bierta, es todavía mayor la.variedad de soluciones; desde 

la tradicional de losa de concreto con refuerzo de acero e~ 

tructural, pero que cada d!a se usa menos debido al alto 

costo de materiales y a la necesidad de mano de obra espe--

cializada. Se usan más las losas aligeradas con bloques 

de cemento, elementos de barro, sonotubo, poliestireno, 

etc., pero e;~tas losas requieren también de mano de obra C!! 

lificada, 

Es en esta etapa donde ha habido mayor aplicación 

de nuevas técnicas, y as! nos encontramos con losas a base 

de viguetas y bovedillas, siendo las viguetas de varios ti

pos, de secci6n comnleta 6 de patín colado, que ta:nbién se 

les conoce como autosustentables o no sustentables respecti 

vamente, habiendo una cierta compensación en cuanto a costo 

pues la segunda es más económica nero requiere de una cim-

bra más elaborada. Este sistema es el que ha tenido más 

aceptaci6n que otros, pues se adapta mejor a los difer~ntes 

elementos estructurales, y tiene otras ventajas como son -

economía, ligereza y el aislamiento térmico, además de no -

utili:larse mano de obra especializada; siendo posible el 

uso de los modernos sistemas de bombeo de concreto para la 

.colocación _de la capa de compresi6n, que finalmente lo inte 

gra. 

Otro sistema empleado en esta etapa es el de la 

losa auto-nortante, existiendo va1ias soluciones, como son 

precoladas, coladas en la obra, con aligeramiento de ~olie~ 

tireno 6 de bl?ques y caseton'es de cemento; todas tienen -

características muy semejantes a la de vigueta y bovedilla, 
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pero además las procoladas tienen un terminado que no -

requieren un aplanado posterior, si acaso solo pintura. 

Es importante hacer un estudio de los materi~ 

les con los que se cuentan en la zona donde se autocons

truye pues ahí es donde se encuentra la disminuci6n de -

costos en muchas ocasiones, tal es el caso de viviendas 

per autoconstrucci6n hechas en el Estado de Jalisco, con 

la solución de arcolosa. El fundamento te6rico impl! 

ca la idea de que el arco se forma cuando se cumple una 

relación entre peralte y claro, variando este cociente -

de acuerdo al material que forma el arco. En este --

caso el material qu9 se usa es una gravilla pumítica 6 -

jal con cemento normal (jalcreto), siendo el jal un mat! 

rial piroclástico muy ligero -por ser granOs cavernosos. 

Se han hecho estudios en los que para una arcolosa de -

20 cms. de espesor anoyada en vigas de concreto con una 

separación de metro a metro y medio, se pueden soportar 

cargas hasta de 725 Kg./m2 , con deformaciones de menos 

de un milimetro, Lo tradicional en la zona es la b6-

veda de cuña con ladrillos de arcilla recocida, que re-

quiere mano de obra esnecializada y ladrillos bien hechos; 

con este sistema se elimina el ladrillo, el acero, se -

disminuye el consumo de cemento, no se requiere mano de 

obra especiali2.ada, se puede e~tandarizar la cimbra, y -

~e puede descimbrar rápidamente, pues la resistencia del 

elemento estructural· lo proporciona el arqueo, por lo -

que bastan 12 horas para que el cemento de a la grava -

1a ad.herencia necesaria para que pueda absorver los es

fuerzos cortantes producidos por el peso propio. 

Esta solución es factible para lugares donde 

haya gravas en estado natural como GuadalaJara, Tépic, 

24 



fi 
¡ 

Jalcreto 

SISTEM4 ARCOLOSA 

20 eme. 

u 
vigas de concreto 

reforzado ¡ 
100 eme. 

gravilla pwnítica 6 jal con cemento 
normal. 

25 



!,forelia, Zamora, Oruapa.n. En, Chetumal tal vez podría 

emplearse gravilla enliza con cemento. 

Por lo pronto es necesario seguir investigando ~~ 

con estos mat·eriales, si realmente es económico abandonar -

el diseffo de losas sometidas a esfuerzo~ tensión-compresi6n 

en las que se utiliza más acero, por losas que trabajen a -

compresi6n simple, en las que probablemente se tendrá un ma 

yor consumo de cemento. 

Todas las soluciones anteriores pueden ser usadas 

tanto en losas de entrepiso o de cubierta. Una soluci6n 
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que es poco empleada y que generalmente solo se usa en lo--· 

sas de cubierta, es a base de madera, a pesar de que exis-

tcn ?onas con gran abundancia de este material; quizás es

to sea debido a que no se le ha indust?'ializado adecuada.me!l 

te y que los que la utilizan en autoconstrucción correcta-

mente, lo hacen a niv.el artesanal. 

En varias unidades habitacionales se ha trabajado 

con el Sistema de Perroc~ncreto, que consiste en una estru~ 

tura metálica de columnas y trabes fabricadas con lámina de 

calibre 14 1 1as cuales después de armadas se rellenan de 

concreto, y que se pueden usar en combinación de una cimbra 

metálica auto-portante que se coloca sobre las trabes prin

cipales y que no necesita para su fijaci6n ni.puntales ni -

andamios, nada de lo necesario para una cimbra normal, sus 

.apoyos son por eravedad, pudiendo fabricarse lo.sas normales 

de 10 cms. de espesor 6 losas más delgadas con nervaduras. 

Otro tipo de losa en este sistema es la alieera

da empleando un perfil especial de lámina para soportar t~ 

bic6n común hueco 6 bovedillas, con un colado integral sem~ 

jante al sistema de vieueta y bovedilla. El sistema -

tiene la ventaja que la estructura con la losa se puede h~ 



cer antes o después de construir los muros. La estruct~ 

ra por ser ligera y modulada se puede montar fácilmente y -

ada?tandose además a la edificaci6n progresiva. Los -

muros se pueden hacer de tabique 6 de block, y también col~ 

dos de concreto utilizando la cimbra metálica autonortante 

pudiendo descimbrarlos antes de 24 horas 6 cuando el concre 

to alcance el 35 % de su resistencia nominal. Otra de -
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las ventajas de este sistema es que se ha observado que para 

una construcción de aproximadamente 100 m2, comparado con -

un sistema tradicional, el rendimiento se mejora en un 40 % 
con mano de obra no especializada. 

Otro sistema que se está utilhando actualmente es 

el de muros y losas de jaulas de alambre con aligeramiento 

de noliestireno, recubiertas con mortero cemento-arena. 

Las jaulas o paneles están formados por armaduras vertica

les contínuas de 76 mm. de peralte elaboradas con alambre 

de acero calibre 14; las armaduras están separadas a cada 

51 mm. con tiras de espuma de poliestireno expandido, au

toextinguible y de bajo coeficiente de conductividad tér

mica; dichas tiras son de 57 mm. de espesor; las armadu

ras están unidas a lo ancho del panel nor alambres hori-

zontales calibre 14 electrosoldados a cada 51 mm., forman 

dose de esta manera una estructura tridimensional con ap~ 

riencia reticular en ambas caras del panel. La retí~u 

la de alambre queda separada 9,5 mm. del noliestireno pa

ra permitir el amarre del mortero. de cemento aplicado a 

cada cara.del panel después de su erecci6n. De esta -

manera se tienen propiedades estructurales que hacen posi 

ble su empleo en muros de carga, techos y entrepisos; 

la sujeci6n de los paneles a la cimentaci6n, la uni6n en

tre paneles, esquinas verticales y horizontales, se reali 
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za con recibidores de cortante y grapas de sujeci6n espe-

ciales, adem~s de malla de refuerir.o. Las instalaciones 

hidro-sanitarias y eléctricas pueden colocarse dentro de -

la retícula quitando la esouma en el espacio necesario. El 

mortero se puede colocar a·mano 6 con máquina lanzadora; -

se recomienda aplicar una primera capa de 1 cm. por ambas 

caras del panel, que es suficiente para cubrir la retícula 

de alambre, dejar fraguar y curar de acuerdo a las condici2 

nes locales y aplicar entonces una segunda capa de por lo 

menos 1.5 cms, a la que se le puede dar el acabado que se -

desee; en muros interiores se puede substituir la segunda 

capa de mortero por yeso, solamente que con ésto disminui-

ría la resistencia de_l panel. Los huecos de puertas y 

ventanas se recortan en los paneles y se refuerz.an con ma-

lla de alambre. El mortero recomendado es cemento-arena 

en proporci6n l : 3 • 

En lo que respecta a las instalaciones en Auto-

construcci6n, en las sanitarias generalmente se utiliza -

material PVC; en las hidraulicas se emplea tubería y acce

sorios de cobre, aunque en algunas ocasiones se utiliza -

también el PVC. En las instalaciones eléctricas se tra

baja con tubería de plástico 6 polyducto y accesorios de -

lámina·utilüandose en ocasiones material PVC. 

Por lo general se trata de uniformizar estas in~ 

talaciones, para economiz.ar material ~ poder fabricarlas -

en serie, tratando de armar dichas instalaciones antes de 

colocarlas. De todas maneras en esta etapa normalmen

te se tiene que emplear mano de obra especiali?ada a des

tajo. 

En la etana de acabados es donde se trata de 

ahorrar más, trabajando aplanados de mortero con cal y en 

ocasiones solamente pinturas. 



En pisos se utiliz.an acabados pulidos de cemento, 

mosaico de pasta, losetas vinílicas, etc. Los lambrines 

de azulejo se limitan al mínimo en baños y cocinas. 

Finalmente en cuanto a acabados se utilizan pint~ 

ras vinílicas en interiores y exteriores, pinturas de esma1 

te en baflos y cocinas; además sistemas simples de impermea

biliz.aci6n aplicados en frío, en baños y losas de cubierta. 

En puertas se utiliza cada día menos las de made

ra, debido a su costo y en otras ocasiones por la escase~ -

del material, empleandose generalmente las puertas de lá~i

na tratada del tipo multipruiel, 6 puertas de PVC, 

En ventanas lo más usual actualmente es la venta

ner!a de aluminio prefabricada, con perfiles econ6micos, y 

con vidrio integrado. La ventanería de perfiles tubul! 

res se usa menos por los problemas que tiene de manteni---

miento. 

Investigaci6n de nuevos Sistemas y materiales 

·para que la Autoconstrucci6n se realice cor. bue-

nos resultados, debe cumplir algunos lineamientos: lograr 

economía, por el bajo costo de materiales; tecnología senci 

lla, para que pueda transferirse fácilmente a un usuario -

sin habilidades específicas y en un lapso breve; además de 

reunir requisitos de seguridad y habitabilidad. 

Uno de los sistemas que se han estudiado en los -

últimos a.iios por diferentes instituciones de enseñanza e i~ 

vestigaci6n, es el Ferrocemento, el cual es un mortero fue!: 

temente reforzado; el mortero está constituido por cemento 

y arena, y el refuerzo lo forman barras de acero y tela de 

gallinero 6 metal desplegado. 
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Aunque las aplicaciones del Ferrocemento son de -

época reciente (en 1947 el ingeniero Pier Luigi Nervi lo -

dio a conocer en obras. de ingeniería civil y arquitectura), 

este material se conoce hace ya más de un siglo. Sin -

embargo puede decirse que su vida práctica no es muy grande 

y siendo hasta esta última década que un buen número de in

genieros e investigadores se han dedicado a estudiar, apli

car, y hacer pruebas de resistencia, que han demostrado la 

.bondad y versatilidad de este material constructivo. 

El ferrocemento tiene características físicas co

mo la resistencia a la compresi6n, tensi6n, impacto, perme! 

bilidad, resistencia al fuego, además de bajo costo, senci

llez de construcci6n, facilidad de reparación, moldeabili-

dad y ligereza. 

Como ya dijimos consiste en acero de refuerzo, m! 

lla de ala~bre y mortero cemento-arena en proporción 1 : 5 

ó 1 : 7.5, con una relación agua-cemento de alrededor de 

0.50 pudiendo ag:regarle un aditivo integral cuando se consi 

dere conveniente. 

El Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M., ha re! 

lizado algunos de estos estudios, principalmente para la 

autoconstrucción de techos de cubierta y entrepisos. 

Para las soluciones de techos, se estudiaron va-

rios diseños que deberían ser: prefabricados a pie de --

obra, con claros de 4 mts. (que es el máximo usual en vi--

viendas económicas), y que no pesaran más de 80 Kgs., para 

per~itir el izado y la colocación por dos personas, y con -

una técnica fácil de aprender por el usuario, además de ba-

jo costo. Se diseñaron sistemas autoportantes, y otros 

donde aos elementos ·diferentes desempeñaran la fur.1.ci6n de -

soporte y cubierta respectivamente. De los clnco dise--
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ffos estudiados se obtuvieron diferentes resultados, pero t~ 

dos satisfactorios y dentro de las normas establecidas; es

tos diseffos son: Losa sanuwich, bóveda cilíndrica, placas 

plegadas, placas y semiviguetas, y elementos en "Y". 

Se pudo comorobar que las placas plegadas, bóve-

das cilíndricas o diseños s~nejantes, compiten ventajosame~ 

te con las láminas de asbesto de tipo estructural para cu-

brir claros intermedios y granl'ies, sin necesidad de e:otruc-

turas auxiliares •. Las losas sandwich proporcionan candi 

clones de habitabilidad semejantes a las de una losa de con 

creto, con un costo a la mitad de ~sta. 

El sisternn de b6•1edas cilíndricas consiste en una 

pequeña viga reforz.ada con acero de alta resistencia, colo

cada en la cúsnide de la bóveda. De cada lado de la vi

ga arrancará media bóveda para lograr que los defectos de -

sellado sean menores, evitando con ello el problema de gra-

ves filtraciones. Ya colocados los tramos se unirá~ en-

tre sí. 

El sistema de placas plegadas, e~ semejante al 8-!! 

terior, la variante consiste en que los elementos que la in 

tegran, forman placas plegadas de secci6n triangular. 

La de placas y semiviguetas, es u.~a sección de p~ 

ralte variable a dos aguas, formada por dos vigas cuya alt~ 

ra varía del centro a los apoyos, unidas a una placa de fe

rrocemento. Esta secci6n emplea una ~equeña cantidad de 

concreto y necesita refuerzo en las vigas. El problema 

de esta solución es el peso, 190 Kgs., requiriendose del -

equipo de montaje para su i:i:'.ado y colocaci6n. 

En la sección "Y" compuesta., se utilizó el ferro

cemento para construir una placa de espesor variable, que -

se cuela integralmente con una armadura prefabricada de ac~ 
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ro de alta resistencia, misma que queda descubierta en el 

interior de la habitaci6n. 
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La losa tipo sandwich se diseñ6 para mejorar el -

aislamiento y la impermeabili2'.aci6n; y esta formada por dos 

capas de ferrocemento senaradas por un relleno de material -

ligero. El sistema es mixto, al combinar elementos pref~ 

bricados con un colado en el lugar. Los elementos prefa-

bricados eon de una secci6n en forma de canal de 50 cms. de 

ancho, que puede usarse tanto en techos como en muros; estos 

canales se colocan sobre los muros de apoyo, se rellenan con 

algún material ligero, y se cuela una capa continua de ferro 

cemento, anclando el refuerzo de esta capa al de los canales 

permitiendo un mejor sello de juntas y continuidad en el si~ 

tema (se recomienda para zonas trooicales o extremas), 

Para la fabricación de los sistemas descritos se· --

usaron tarrajas de madera, montadas sobre marcos que las ha

cen rígidas y permiten su desli2'.amiento al a"Ooyarse sobre --

guías longitudinales, Como cimbra se utiliz6 tierra recu 

bierta con un mortero pobre de cemento y un pulido integral 

de cemento para evitar variaciones dimensionales y deterioro. 

Los moldes de los elementos tipo sandwich y de las 

placas son muy simples de fabricar, pues solo requieren un -

firme ulano, a nivel, con acabado pulido; sobre este se fi-

jan unas tiras dé madera c.on el espaciamiento y espesor nec~ 

sartas. 

Antes del -armado se necesita impregnar los moldes 

con aceite; se aplica sobre la superficie del molde como pi~ 

tura, varias veces, hasta que deje de absorberse , Cuan-

do se arma este tipo· de mallas se forman bolsas por la rigi

dez de la misma, y que solo se eliminan con el peso del mor

tero; para evitarlas y lograr un refuerzo en dos direcciones 

se colocan sobre el molde trozos de malla de 92 cm. (ancho -
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estandar) 9or el ancho de la pieza requerida, los siguien-

tes tramos se traslapan 5 cm. y así sucesivamente hasta lo

erar el largo de la pieza, se compacta contra el molde por 

medio de tiras de madera que sirven para controlar el espe-

sor, 

El colado se efectua con ayuda de la tarraja usa

da en la. fabricación ·del molde, Antes de la colocación 

del mortero se vierte lechada de cemento para facilitar el 

escurrimiento de la mez.cla a trav~s de las mallas y se ga-

rantiza un acabado pulido en la cara que queda en contacto 

con el molde, .Debe te~erse un correcto curado ~e los --

elementos; todos requieren de una impermeabili:rnción poste

rior, reco:nendandose por eficienda y economía el jabón con 

alumbre. 

Los sistemas de placas y se~iviguetas, losas --

sandwich y bóvedas cilíndricas, pueden ser usados, modifi-

cando el refuerzo, anclaje y peralte, para que sirvan como 

cimbra de entrepiso, Con las consideraciones anterio--

res la losa sa.'1dwich :i.cepta cargas de servicio del orden de 

l,O~O Kg,/m 2 , modulada a 90 cms, de ancho •. 

. También se ha estudiado el uso del ferrocemento -

como cimbra perdida en entrepisos, Uno de los factores 

que encarecen la co~strucci6n de entrepisos es la cimbra ya 

que requiere el empleo de !Da.no de obra especializ.ada 'Para 

su montaje y nivelación; por lo anterior se desarrollaron -

tres tipos de cimbra·de ferrocemento, se pueden fabricar en 

· obra, no se usa mano de obra calificada, fáciles de insta-

lar, no necesitan nivelación, tier.en buen acabado inferior, 

son de bajo costo; se estudiaron de formas rectangular y ci 

lÍndrica, ya que a~inoran el consux.o de concreto y acero, -

tienen poco peso y una gran resistencia, 
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Los tipos señalados funcionan a manera de boved! 

llas, una rectangular y la otra cilíndrica. Sus dimen

siones permiten que la Jeflexi6n por las cargas durante la 

colocaci6n, sea pequeña y, .que· sumada a la que después ten 

drá la losa (una vez fraguado el concreto y recibidas las -

cargas de servicio), no resultara inaceptable. La di--

mensi6n de 75 cms •. de ancho con peralte de 15 cm. soporta 

una capa de concreto de 6 cm. 

En otro caso, la cimbra está diseñada a manera de 

casetones. Estos pre~entan las mismas ventajas que las 

bovedillas y además permiten la construcción de entrepisos 

reforzados en dos direcciones. 

La técnica de prefabricaai6n de las cimbras es -

igual a la empleada en la construcción de cubiertas. Pa 

ra el entrepiso se usa concreto f'c = 200 Kg/cm2 y acero -

de alta resistencia. 

Los entrepisos colados sobre la cimbra de bovedi 

lla cilíndrica o rectangular, trabajan en una dirección y 

su diseño se hizo en forma símil.ar al de una viga "T". 

El entrepiso reforzado en dos direcciones se diseñ6 de m~ 

nera similar al de una losa de concreto maci2'.a 1 de acuerdo 

al reg~amento del Distrito Federal, y concentrando el ace-

ro de refuerzo en las nervaduras. En los dos diseños -

el refuerzo y la deflexión máxima para cargas de servicio 

"(1,000 Kg/m2 ), es ~el mismo orden; la diferencia princi

pal estriba en el consumo de concreto, que es mayor en el 

caso de las bovedillas rectangulares. 

En la Universidad Autonoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, tambien· se han hecho diversos estudios sobre 

el ferrocemento. Se estudiaron techumbres de claros -

cortos (hasta 6 mts,); para ello se diseñaron dos.tipos -

de techos: uno prefabricado y otro colado en· el lugar. 



El primero se usaría en la construcción de m6du-

loe para claros no muy grandes, con objeto de eliminar el -

costo del molde, y su tamaño evitaría el uso de equipo esp~ 

cializ.ado para su manejo. El segundo serviría para pie-
' 

zas grandes o para reempjaz.ar techumbres en mal estado; por 

el tamaño no podría hablarse de m6dulos, además de que la 

mayoría de los cuartos por cubrir pueden estar descuadrados 

y el uso esnecífico es el de substituir techumbres de mate

riales dele2'.nables o no perdurables, como cartón, papel, de 

sechos de lámina, etc. 

Se eligieron superficies de doble curvatura, 6 d~ 

mos, dadas las características y propiedades del ferroceme~ 

to. · El domo puede ser con secci6n de arco de círculo, -

elíptica, o también senoidal. Los bor.des tienen pendie~ 

tes para fines de escurrimiento. 

El refuer:z:o consiste en alambrón de 1/4 " perime

tralmente (dos varillas, a una se le hacen dobleces para -

cargar el elemento fabricado), y dos capas de tela de tela 

de alambre (calibre 22 o'23 y separaci6n 13 mm.) amarradas 

al anillo perimetral, restiradas lo más, posible para lograr 

el mínimo espesor de la pieza. Al colar se distribuye-

el mortero sobre la tela 6 malla procurando que penetre d~ 

bajo de la malla, levantando periódicamente la misma, 

Para la prefabricación también se emplearon mol-

des de tierra con fir¡ne pulido y cerchas ó tarrajas de ma

dera. 

Para construir techumbres de claros más grandes 

se requiere prefabricar viguetas de soporte; por ejemplo -

uara c¡aros de 6 mts .• se pueden prefabricar trabes de 3 mt. 

de largo con 20 y 15 cms. de peralte en los extremos (para 

facilitar el escurrimiento) y 15 cms. de base, con las PU!! 

tas de las varillas y los estribos d'escubiertas, para el -
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Suelo natural 

Fabricaci6n de trabes ?ref~bricadas, 

Detalle A 

SISTE~A DE TECHO A BASE DE DOMOS DE PERROCEMENTO 
Y TRABES PREFABRICADAS DE CCNCRETO. 
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amarre 6 anclaje de los domo3. De esta manera se puede 

formar una retícula sobre la que descansan los domos, y se 

podrán construir techumbres de 6 mts. de claro corto por -

cualquier otra dimensión en su claro largo. Esta solu-

ci6n evita prácticamente el uso de cimbra, ya que solo r! 

quiere de puntales que sostengan las trabes precoladas, en 

sus extremos. 

Se recomienda fabricar domos que no pasen de 12 

m2, y proporcionarles un empotramiento adecuado; fabricar

los de las dimensiones necesarias, pues no·· permiten recor

tes 6 adiciones. 

Para la otra solución, colada en el lugar, no r! 

quiere para su construcción ningún tipo de molde. Es p~ 

ra piezas de mayor tamaño, que se tengan que adaptar a lo

cales ya existentes, generalmente descuadrados, o bien, p~ 

ra techar casas aisladas. Solamente se necesita que es-

tén al descubierto las varillas de la parte superior de la 

trabe o cadena de apoyo. 

El armado se inicia poniendo una varilla, que -

debe amarrarse en sus extremos con las varillas de los ap~ 

yos, formando una curva y· haciendo que su parte superior -

coincida con el punto definido como peralte del domo, que 

varía para longitudas de domo de 3 a 6 mts., de 0.50 a l.OO 

mt. respectivamente. ~erpendiculares a la primer vari

lla, se colocarán otras varillas del mismo diámetro ( 5/16 " 

de ~ hasta 4 mts. de domo y 3/8 " ti hasta 6 mts.), cuidan

do que todas tengan cierta curvatura y que se amarren a la 

varilla guía en su punto de intersocci6o. Después se -

pondrán otras varillas similarmente en dirección ortogonal 

formando as! una cuadrícula con la superficie deseada del 

domo. .Finalmente se pone la malla de alambre galvani

zado (tela de gallinero) de calibre 22 y 13 mm, hasta cu-
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brir el área por techar, colocando alambrón de 1/4 " para 

evitar que la tela se cuelgue entre las varillas que tie

nen una separaci&n de 50 cms., y poder tensar la malla p~ 

ra tener el mínimo espesor, cuanto menor espesor tenga la 

cubierta, mejor será su calidad. 

En esta ocasión para el mortero se utilizó ceme~ 

to puzolánico, en lugar del portland normal, debido a que 

me jora la trabaj·abilidad de la revol tura, facilitando así 

la operación del colado y reduciendo los desperdicios. 

El mortero puede aulicarse por la parte interior y por la 

exterior, el acabado por ambas caras deberd hacerse inmedi~ 

tamente después de que haya empez.ado a fraguar el mortero 

colocado en primera instancia, con objeto de que se haya -

adherido lo suficiente, así como para que el acabado se i~ 

tegre al mortero original, ya que de otra manera se despre~ 

dería al secarse. Si el claro corto es mayor de 3 mts. 

se dejará la parte central sin colar, y se complementará 

hasta después de 72 hrs., un obrero se puede subir sobre 

el colado perimetral y terminar de colar el domo. Se--

rán. necesarios algunos puntales, especialmente cerca de 

las esquinas, con objeto de conservar la curv:atura dada 

originalmente al armado y evitar así que el peso de la re-

voltura haga colgarse a la techumbre. · Es necesario cu-

rar adecuadamente por lo menos 72 horas, despu~s de cola-

do. 

Por su parte el Laboratorio de Ingenie~ía Exper! 

mental del I.P.N., ha estudiado y experimentado en la práE_ 

tica diversos elementos para cubierta y muros a· base de 

ferrocemento. Se han probad~ tableros· rectangulares, 

cascarones_cilíndricos, láminas plegadas; en tableros rec

tangulares (en forma de charola) se han fabricado en lar-

g.os de l a 9 mts, con un ancho de 0.25 a 1.20 mts., y esp2_ 
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sores de 2.5 a 3 cms. 

El armado se realüa con alambrón de 1/4 " ~ sepa

rado a cada 25 cms. formando una retícula y soldando los -

cruces, dicha retícula se envuelve con tres capas de tela -

de gallinero, sujetando y restirando la tela en los bordes 

tratando de tensar toda la malla, 

Para el. colado se pone el armado en un marco de m~ 

dera en el piso, poniendo una capa de polietileno entre el 

piso y el tablero 6 armado, y a continuaci6n se coloca el -

mortero, curando las pieias posteriormente, 

Los tableros se pueden usar para muros y techos en 

casas habitaci6n, 6 en locales más grandes (en ocasiones se 

usan varillas de 3/8 11 , 1/2 " y hasta 5/8 11
1 además de malla 

6 X 6 - 4/4, segun el uso del elemento). Se han llegado 

a fabricar cascarones cilíndricos de 30 mts. de claro, 5 mtT 

de cuerda, 2 mts. de flecha y 3 cms. de espesor( con tímpa

nos intermedios de 5 ems. de espesor y tímpanos en los extr~ 

moa de 10 cms. de espesor) con un armado de cuatro capas de 

tela de gallinero y una de malla electrosoldada 6 X 6-4/4, 

Entre las pruebas que se hicieron, se prob6 un -

cascar6n· cilíndrico con claro entre auoyos de 3 mts. cuerda 

de 50 cms., flecha de 20 cms. y espesor de 2.5 cms. con ar-

mado de alambrón y tela de gallinero, Dicho cascar6n re-

sisti6 una carga concentr~da de l tonelada; en la falla no 

se rimpi6 el refuer2'.o. ni la malla, s6lo .se rompi6 el recu-

brimiento del refuerzo en la zona donde se aplic6 la carga 

concentrada, aunque ya no resistía más carga, todavía era 

utilizable con menor carga, Por lo que se concluye que -

este tino de elementos no fallará bruscamente, Y.se les pu~ 

de considerar muy seguros. 



ELEY.ENTO EN FOR~A DE CASCARON CILINDRICO, 

tres capas de 
malla de 
galliner flecha 20 cms. 

cuerda · 50 eme • 

espesor 2.5 cms. 

'l 1/4" 
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Otro de los materiales que ha estudiado el Insti

tuto de Jnffenier!a de la U.N.A.M., que puede tener aplica-

ci6n en la Autoconstrucci6n es el azufre, 

El a:?:ufre en la actualidad es un material' abunda!! 

te como desperdicio de procesos industriales, por lo cual -

es relativamente barato; tiene caracter!sticas físicas que 

son adecuadas en la construcción como son: se adhiere con 

facilidad a gran cantidad de materiales, es impermeable, no 

poroso, y es un buen aislante t~rmico y eláctrico, 

Tiene algunas desventajas: poca resistencia al 

fuego (que se me jora con ·la al)licaci6n de aditivos), se ti!· 

ne que trabajar a al tas temneraturas· en el mezclado, puede 

producir gases t6xicos, y la raoidez de solidificación no -

nermi te colados de grandes superficies" 

Es necesaria una selección de los agregados; a. m! 

dida que aUJ:1enta la finura de grano de los materiales se re 

quieren mayores cantidades de a:?:ufre, a mayor can,tidad de -

azufre mayor trabajabilidad, pero de acuerdo a .su incremen

to nos disminuye la resistencia'. Para prolongar· el --

tiempo de fluidez. de la mezcla se emplea un aditivo plasti 

ficante al 3 % en peso de azufre. Para mezclar y obte--
o 

ner una me:rcla homog1foea se requieren temperaturas de 119 C 
o . 

a 150 O ; debe evitarse concentraci6n de calor por el peli-

gro de encendido de dicho .material, d~bido a que a tempera

turas mayores de 248º.c se produce dióxido de azufre, gas al 
tamente t6xico, ~ara el mezclado se pueden calentar por 

separado los agregados y el azufre, 6 se puede calentar to-

do junto. El tiempo de mez.cla:lo es de 3 a 4 minutos; pu 

diendose fabricar morteros y concretos de azufre. 

El colado debe efectuarse en el menor tiempo pos! 

ble, y resulta más efectivo el vibrado exterior a'e los -
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moldes. Para volúmenes pequeños es conveniente colar a 

una temperatura mayor a la de fusi6n (119º O), así se al

canza una solidificaci6n más rápida y una eficiencia ma-

yor en los moldes; para grandes volúmenes, la temoeratura 

más conveniente debe ser superior al límite del estado li 

quido del aiufre (159º C). Se debe usar una sola revo,l 

tura para evitar grietas verticales originadas por las 

contracciones que sufre el mortero al solidificarse. 

De las propiedades mécdnicas de los morteros y 

concretos de azufre se puede decir que : adquiere rápi-

damente resistencia mecánica, se alcanl.'.an resistencias a 

la compresi6n del orden de 500 Kg/cm2 (es conveniente M

emplear la menor cantidad de azufre, que sea compatible -

con las características de apariencia y trabajabilidad, -
1 

pues a mayor contenido de azufre se tiene menor resfsten-

cia a la com~resi6n); a mayor resistencia a la compresión 

hay menor desgaste; los morteros y concretos de az.ufre r~ 

sisten más al desgaste y a la fatiga que los fabricados 

con cemento portland; bastante impermeables; resistentes 

al ataque químico; son poco resistentes al impacto. 

En forma de aplicaci6n práctica se han fabricado 

varios productos: Adoquín trabable de 20 x 20 x 10 cm., 

que se puede usar en calles, andadores y pisos domésticos; 

muros divisorios a base de ~iezas machihembradas, de 50 x 

50 x 10 cm., con junta horizontal seca y junta vertical -

colada en el lugar de uso con varilla de refuerzo anclada 

a la cimentaci6n; celosía trabable, machihembrada, de j\1!2 

ta seca; bloque trabable de 20 x 20 x 60 cm., machihembr~ 

do, y su ventaja es la ausencia de juntas 9.ontinuas, evi~ 

tando'el paso de agua, aire y luz, no requiere aplanados 

o calafateo. 
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Armaduras de madera.- El uso ac la madera para.

desarrollo de la vivie~da es m!nimo 1 principalmente por la

falta de infor:naci ón y qve no se ha estimulado la aplica---

ción tecnol6eica de eete mat~rial, Generalmente solo se 

le utiliza en cimbras y algunos acabados. 

la construcci6n d~ techos parece ser la aplica--

ci6n estructural de la madera más apropiada pi::.ra populari-

zar el uso de ésta en la autoconstrticci6n. 

:sntre las ventajas de los te~hos de madera se ti! 

nen: mds lieeros :f rápidos de constru.ir, que los ·techos -

de concreto reforz.ado, aislamiento tt!rmico {con techo de 

dos aeuas y techo interior se forma una c~mara de aire), se 

puede ~refabricar o hacer en obra, requiere poca madera (p! 

re de bu.ena resistencia), se pueden obtener claros grandes, 

uueden comtinarse fácilrr.ente con sistemas tradicionales de 

muros de mampostería. y adobe, 

Aunque tiene también algunas desventajas, por 

ejemplo: es muy ca:ra, es combustible, requiere de trata-

mientos para su conse1•vación y mantenimiento, y para mejo-

rar sus características f!sice..s se necesita industriali~ar-

la, 

En la U.A.r.~., unidad Aicapot:rnlco, se han desarr,2 

11ado sistemas de techo de armaduras de madera, apropiados 

para la autoconstrucci6n, .con claros .hasta de 12 mts. El 

estudio consiste en e.1 proyecto· de arrr.aduras con las dimen

siones m!n;imas que dá el cálculo estático, y un buen diseño 

para reducir mano de obra y desperdicios, con conexiones -

se!1cillas que utilicen solo clavos y/o pernos, con elemen-

tos cortos, que se puedan prefabricar ó ar:rar en. obra, ade

más de métodos y materiales de recubrimiento económicos. 
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El adobe.-

Como ya citamos al principio del capítulo, en México, 

de las viviendas existentes, el 60 ~ ha sido hecho por Aut~ 

construcción "esoontánea", sin la intervenci6n de orofesio

nales, sin apegarse n normas y reglamentos de construcción, 

con materiales locales y con mano de obra orincioalmente --

constituida por los oropios ususarios. Esto ha sido ca--

racterístico en el medio rural ó rural-urbano, pero es muy 

frecuente también an las z.onas urbanas. 

Las viviendas así construidas no son necesariamen 

te inadecuadas (esoecialmente en el medio rural las soluci~ 

nes constructivas suelen ser apropiadas para las condicio~ 

nes clim~ticas y para. los patrones culturales locales), pe

ro no cumulen con las normas mínimas de higiene, son de una 

durabilidad escasa y seguridad insuficiente ante terremotos, 

ciclones e inundaciones. 

Ante esta situación el problema de la se,121.1ridad -

merece una atención especial, ya que el 58 ~ de la oobla--

ci6n se encuentra localizada en zona sísmica, el 6 ~ en pl~ 

nicies inundables y el 7 % en dreas vulnerables a ciclones. 

Se considera que el encontrar soluciones constructivas que 

aumenten la seguridad sin afectar sensiblemente el costo de 

la vivienda rural (o rural-urbana) debe tener la m~s alta -

prioridad en cuanto a las investigaciones en ingeniería es

tructural y tecnología de los materiales de construcción. 

Por lo anterior y debido a que aproximadamente el 

25 ~ de la población del país vive en casas de adobe, en v~ 

rías instituciones de investigaci6n, y en diferentes partes 

del pa!3 (Distrito Federal, Monterrey, Mexicali, etc.), se 

han hecho estudios para el ref9rzamiento· de viviendas de -

adobe y el mejoramiento del material. 
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El oroceso tradicional de fabricación de elemen-

tos constructivos basados en la tierra consiste en me2'clar 

el suelo de algún lugar aprooiado con un estabilüante ( c.2 

mo paja, cirre, 2'.acate) que le dé consistencia, y en segui 

da se le agrega agua hasta formar un lodo que es vaciado -

en un molde de madera. Después se extrae el material -

del molde y se deja secar por un tiempo antes de usarse en 

la construcción. Los element0s producidos de esta man~ 

ra son llamados adobes, y su fabricación var!a muy poco en 

las diferentes regiones del país. 

Los adobes han· sido fabricados de esta manera du 

rante muchos años y han dado excelentes resultados en cuan 

to a capacidad de carga, comportamiento térmico, economía 

en la construcción, tecnología fdcilmente accesible, disp_2 

nibilidad del material, resistencia a los sismos y otras -

nropiedades, Sin embargo, a su vez se han reconocido -

·Ciertas limitaciones que éstos representan: la dificul-

tad uara transoortar el material debido a su peso, cuando 

no está disponible en el área; la gran cantidad de agua -

que requieren para su fabricación; el esfuerzo físico nec! 

sario para fabricarlos; la poca resistencia a la erosión -

de la lluvia y los escurrimientos, sobre todo cuando la Vi 
vianda no está adecuadamente protegida; y factores cultur! 

les derivados de la aceptación de la gente y su apariencia 

. rugosa. 

Hasta la "fecha se han establecido una serie de -

pruebas simples, reali2'.ables en el camoo, que pueden ser-

vir para calificar tierras oropid.S para fabricar adobes en 

for:na tradicional y con nuevos procedimientos; fijando lí 

mites tolerables o aconsejables ~ara los resultados de es

tas pruebas •. 



Se han hecho estudios ?ara determinar las cau-

sas de agrietamiento y desplome de muros, así como la cai 
da de techos, De esta manera se han obtenido medidas -

de reforz.amiento, y recomendaciones para la construcci6n -

de viviendas a base de adobe. 

Para tratar de resolver las limitaciones del ado 

be se han desarrollado "bloques comprimidos de tierra est~ 

bilizada". Su fabricaci6n es la siguiente: se mezcla 

el suelo con algÚn estabilizante, que generalmente es ce

mento (como mínimo un 10 ~), se aprega.aeua en cantidad -

suficiente y se comprime la mez.cla en una prensa mecáni-

ca, Los bloques producidos con este m~todo, a la vez -

de poseer las excelentes· características del adobe, le cog, 

fieren al suelo otras tales como: resistencia a la ero-

si6n, i~oermeabilidad y mayor capacidad de car~. Ade- · 

más pueden fabricarse bloques de formas tales que no re---

~ui eren mortero oara su colocaci6n. Estos últimos son 

llamados "yuyas ", 

En pruebas de erosi6n se ha encontrado que los -

bloques comprimidos tienen mucha mayor resistencia a la h~ 

medad y la lluvia que los adobes; además son más fácil~s -

de fabricar, pues requieren merros esfuerzo físico, 

lfateriales de. desechos agropecuarios: 

Una nueva materia prima barata para la vivienda -

autoconstruida, son los desperdicios agrícolas, los cuales 

se producen generalmente en enormes cantidades, en locali

dad.es esp'ecíficas, y de escaso o nulo valor comercial en -

la actualidad, 

Por ejemplo en la U.A.M,, unidad Azcapotzalco, -

se han hecho estudios de morteros de cemento reforzados con 

fibras naturales obtenidas del "maguey pulquero" y "lechu--
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guilla", Estas fueron seleccionadas ~or considerarse-

les representativas de las fibras de las familias de los -

agaves, que abundan en el país y cuya obtención es fácil -

y econ6mica. 

En el Instituto de Ingeniería de la U,N.A.M., se 

estudio el emuleo de la fibra de henequén corno refuer:z:o -

de morteros. Con esta técnica se puede construir pav! 

mentes y paneles útiles para muros divisorios o recubri-

mientos de muros. 

En el Centro de Investigación de Materiales de -

la U.N.A.M., se desarrolio la investigaci6n para obtener 

materiales laminados comouestos por fibra natural dura, -

de {?Tan resistencia a la tensi6n (como los agaves), y po

límeros de desecho, como los uolietilenos de alta y baja 

densidad, el PVC y el poliurooileno; el material lamina

do posee propiedades como aislamiento termoacústico, rig! 

de:z:, ligere2.a y resistencia a la intemperie y a la estru~ 

tura que requieren los elementos componentes de una cons

trucción de tino prefabricado (paredes, techos, canceles, 

plafones, duetos, cajas estructurales de colectores sol~ 

res, etc.). 

El mismo Oentro de Investigación ha realizado -

estudios para fabricar morteros de cemento con fibras de 

coco, baga:z:o de caña, cáscara de arro:z:, y desperdicios -

. de madera (aserrín) •. 

Estos tipos de morteros 6 concretos investiga

dos están compuestos~ principalmente, de cemento, agua y 

desperdicios de tipo orgánico, como los mencionados. El 

procedimiento utilizado pe.ra elaborar estos concretos con 

siste, básica~ente, en las técnicas elementales que se --
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utilizan en concreto normal: 

tado a mano y curado normal. 

mezclado, vaciado, compac-

Se pueden obtener con estos morteros, resisten

cias a la compresión entre 20 y 100 Kg/cm2, dependiendo -

de los porcentajes usados. Por lo general la resisteg 

cia más alta se obtiene ··cuando se efectúa un tratamiento -

con azufre. 

Debido a la n~turale2'a propia de la materia org~ 

nica es nece9ario tratarla, aplicando sustancias químicas 

adecuadas, que prooorcionen mejoras en las propiedades es 

tructurales y, fundamentalmente, en la durabilidad del m~ 

terial terminado. Estas sustancias deben impedir la -

vida y desarrollo de microorganismos (evitan el ataque de 

hongos y la outrefacci6n del material); deben li~ar lama 

teria orgánica con el cementante, y oermitir una buena 

reacci6n hidratante, así como aumentar el módulo de elas-

ticidad. Pueden ser tratadas con sales e hidr6xidos, 

aceit~s, solucion~s de creosota, petrdleo con pentacloro

fenol y nentaclorofenato de sodio (usados en condiciones 

severas de humedad), polímeros de tipo látex y a2'ufre. 

Otras características de estos materiales son. : 

€Tan ductilidad; distribuci6n uniforme de esfuer2'os; cog 

trol del crecimiento o oropagación de grietas; incremen

to de la tenacidad y resistencia de las fibras vegetales; 

y durabilidad, En general estos materiales suoeran -

sustancialmente en diversos asoectos a los materiales -

tradicion.ales. 

Las aplicaciones de estos materiales son diver-

sas. Pueden ser emoleados ·en la fabricación de pane..,

les y
0

bloques para muros (estos, con geometrías complica

das como las utilizadas en bloques trabables), en celo-~ 
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sías o muros divisorios. Su aislamiento acústico su

perior a los materiales tradicionales los hace además -

ideales en dichas aplicaciones, Ea conveniente men-

cionar que sus propiedades térmicas proporcionarían el -

confort indispensable que no es satisfecho actualmente -

por la mayoría de los materiales convencionales. 

Otra aolicacién con gran posibilidad de éxito, 

por la ligereza y bajo costo de estos materiales, es en -

elementos prefabricados, tales como cajas para entrepisos, 

repisones, tubería, canales, losetas, tapas y tejas, 

En la U.N.A.M. ·también se han realizado pruebas 

con polisacáridos extraídos de cactáceas (especialmente -

nopal), con posibilidades nara servir como base nara ela

boración de pinturas y nelículas imnermeabilizantes, 

Finalmente debemos me~cionar que se ha investi

gado el uso de las ceni:rns, nroducto del quemado de la -

cascarilla de arro2'. ( 20 '%> nor peso de cáscara natural), -

para la fabricación de cemento, El 96 % de la ceniz.a de 

la cascarilla de arroz es óxido de silicio, el cual al do

sificarse con 6xido de calcio a las temperaturas adecuadas 

da como resultado dos de los princinales comnonentes del 

cemento oortland, Los cementos portland que se pueden 

producir son : cemento portland de escoria; cemento por

tland pugolánico; cemento tipo IV y tipo V; cemento sili-

.co-metalúreico (para pozos petroleros); y cemento silico

calcáreo (equivalente al nuzolana-cal), 

~ateriales a base de desechos industriales: 

En este camno aún falta mucho por investigar, p~ 

ro se tienen ya bases para obtener materiales que ~uedan -

ser dtiles· en la construcción, a partir de desechos como -

por ejemnlo: de cenizas de al tos hornos; de escorias ( d~ 
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sachos de los procesos de fundici6n de hierro, acero y 

otros metales)¡ de desperdicios de la industria del carbón; 

barro. rojo de las ~lantas de aluminio; de fosfoyeso (de la 

obtenci6n del a?.ufre y sulfatos de azufre); de desperdicios 

en la elaboraci6n de asbestos y de asbestos-cemento. 

Por '1ltimo, entre los problemas más serios y cos

tosos de los grand~s núcleos de población, de cua1quier --

país, destaca, sin duda, el provocado por las basuras muni

cipale~. A partir de ~stas se han obtenido materiales -

de construcción, ya sea con los residuos de su incineración 

o mediante otros tratamientos que implican una previa clasi 

ficación, como es el caso de los plásticos. Lo que se -

necesita es la racionalizaci6n de este nuevo uso, y quizá a 

la larga, el disefio específico de los materiales de empaque 

para promover y facilitar su nuevo empleo. 
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4 .- DEPENDENCIAS y ORGANisrros EN I·A AUTOCDriSTRUCCION. 

De acuerdo a la Ley Federal de Vivienda, uno de -

los lineamientos de la política nacional en esta materia -

persigue la arnpliaci6n de posibilidades de acceso a la vi-

vienda en favor de un mayor número de personas, para lo --

cual se establecen, entre otros instrumentos, la formula--

ci6n, ejecuci6n, control y evaluaci6n de los programas de -

las dependencias y entidades de la Administraci6n Pública -

Federal que ~articipan en la producci6n, asignaci6n, finan

ciamiento y mejoramiento de la vivienda; los estímulos y f~ 

~entos para la producci6n, distribuci6n, usos de materiales 

y asistencia técnica para la construcci6n,. las normas y te~ 

nologías para la vivienda, y las bases de coordinaci6n de -

las dependencias y entidades federales con los gobiernos de 

los estados, con los municipios y con los sectores social y 

privado, para el establecimiento del Sistema Nacional de 

Vivienda, 

Dicha !ey dispone que, entre otras funciones, co

rresponde a la Secretaria de Desarrollo .urbano y Ecolog!a -

formular, conducir y evalu~r la política general de vivien

da; pro~over y coordinar, adem~s de asesorar los programas 

habitacionales que determine el Ejecutivo Federal; fo~en-

tar .la pro·ducci6n y distribuci6n de materiales de constru-

cci6n; integrar y formular las normas de diseño y constru

cción de vivienda, L~corporand~ criterios ecot~cnicos y ~o

men~ando el ueo de t~cnolog!as más adecuadas, y organi~ar -

y fomentar investigaciones en materia de vivienda. 
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En el capítulo V de la Ley Federal de Vivienda 

referido a las normas y tecnología se establece que deberdn 

considerarse la calidad y el tipo de los materiales, produ~ 

tos, componentes, elementos y procedimientos constructivos, 
. . ' 

sistemas de edificaci6n y el uso de los mismos, conforme a 

cada localidad 6 regi6n; la utiliz.aci6n de ecoticnicas y de 

ingeniería ambiental aulicable a la vivienda, que deberá 

considerar, entre otros aspectos, la racionali?aci6n del 

uso del agua y sus sistemas de reutili7aci6n, De la mi~ 

ma forma los comnonentes prefabricados y sus sistemas de -

construcci6n id6neos con el fin de consolidar una tecnolo-

gía nacional; los ~ecanismos para racionalizar la produ---

cci6n masiva de vivienda, y el anrovechamiento de fuentes -

alternas de enerpía. 

En este sentido la Secretaria de Desarrollo Urba

no y Ecología nro~overá la aplicaci6n de tecnologías de ba

jo costo y alta productividad uara la construcci6n de vi~~

vienda y, en particular, anoyará la creaci6n de tecnoloFías 

que puedan utilizar las personas o los grunos organi2'ados -

que autoproduz.can su vivienda. Asimismo, buscará que la 

tecnología sea la adecuada a los requerimientos sociales y 

regionales y a las características de la poblaci6n urbana y 

rural, ~stableciendo mecanismos de investi,P."aci6n y experi-

mentaci6n tecnol6gicas. 

El fo~ento a la autoconstrucci6n nor parte del -

sector público tiene. por objeto cana.117.ar de una manera. más 

eficiente el esfuerzo del sector social. Apoyando técn.!, 

camente el proceso de autoconstrl.:cci6n en las 2'0nas aptas -

nara vivienda, d.entro de los planes de desarrollo de los 

centros de noblaci6n, y realbando programas directos de 

autoconstrucci&n del sector público, intep.rando los instru-



mentos reguladores, inductivos y de fomento, 

Entre las acciones que contempla el proerama de -

fomento a la autoconatrucción, considerado en el Programa -

Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, se pueden mencio-

nar : 

Asistencia técnica al proyecto de edificación pr~ 

oorcionando planes de construcci6n; canacitaci6n y adiestr~ 

miento a los autoconstructores; producci6n y distribuci6n 

de materiales y comoonentes; difusi6n de tecnologías, me--

diante cartillas y modelos; programas de apoyo a la comuni

dad y organiz.ación de gru-pos solidarios y cooperativas. 

Todo esto a través de los institutos estatales de 

vivienda, y del FONHAPO contando con el fomento a la insta

lación de Parques de Nateriale3 en los qúe coincidirán los 

esfuerzos de los sectores orivado y social en la uroducción 

de materiales y de componentes normalizados adecuados a la 

autoconstrucci6n. Se contempla también el apoyo de uni

versidades y centros de investigaci6n para el desarrollo de 

tecnología apropiada y el aprovechamiento y difusión amplia 

de la existente que resulte viable, Es oor ello necesa-

rio la creación de mecanismos de información que difundan -

los conocimientos a los autoconstructores y propicien la -

asistencia técnica para su mejor desarrollo, 

Las cooperativas de vivienda y otras formas de or

.ganización co:nuni taria o de es fuer:.-: o solidario constituyen 

instrumentos que permiten articular el conjunto de recursos 

y esfuerzos, y estructurar la acción del sector social en ~ 

la producción de su vivienda, colaborando así con la solu-

ción del problema habitacional. Este apoyo resulta par

ticularmente importante para la población no asalariada de 
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Se considera indispensable lograr la reducción de 

costos de construcci6n a través de formulas que permitan el 

acceso a la tierra en forma planificada y de acuerdo con 

los nlanes de desarr-0110 urbano. La posibilidad de acc..!!. 

so a los materiales al mayoreo a través de los parques de -

materiales, reduce los costos, incluyendo la posibilidad de 

producci6n de insumos para los miembros de las propias org~ 

nizaciones sociales. La asistencia técnica, imposible -

prácticamente en el nivel individual, es factible en forma 

colectiva, apoyada por los diversos organismos del sector -

público o las instituciones estatales de vivienda. 

57 

Con el objeto de evitar el deterioro ambiental, 

aprovechar otras fuentes de energía alternativas y disminuir 

las demandas crecientes en la dotaci6n de servicios públicos 
' . 

e infraestructura urbana, se plantea el proyecto estratégico 

de utili?ación de ecotécnicas nara la vivienda, que sean -

viables técnicamente y accesibles para la población de men~ 

res recursos. 

Esto nlantea la necesidad de investigar aquellas 

ecot~cnicas que representan ventajas relevantes tanto ~ara 

los moradores como para la sociedad en su conjunto, y que -

son económicamente amorti2'·ables , en virtud de que , por lo 

general, su inversión inicial gravita en la capacidad de pa 

go de los posibles usuarios. 



5.- NECESIDAD DE LA UNIFICACION DE SISTEMAS. 

Esta necesidad ~e unificaci6n de sistemas surge 

debido a la comulejidad del problema habitacional, ~ que 

como ya hemos mencionado, la Autoconatrucci6n ouede ayudar 

a solucionar. 

El construir más de 700,000 viviendas al a~o (por 

el incremento demográfico y las derivadas del deterioro de 

las existentes), solo será posible lograrlo si se adoptan -

medidas de tipificaci6n, normalización de dise~os y siste-

mas de vivienda,· además de producción masiva de comuonentes 

aislados que dimensionados e industrialüados permitan la -

inclusión de materiales y tácnicas adecuadas a cada medio -

físico, económico y social; combinando también materiales -

tradicionales y nuevos componentes. 

Es nosible que esta unificación de sistemas se -

logre con la realización del Sistema Nacional de Vivienda -

del que se hablo en el capítulo anterior. 

Esto va a permitir una uniformización de precios 

unitarios, que evitaría entre otras cosas, la fuga de mano 

de obra a determinadas regiones del pa!s, 

No debemos olvidar además las estadísticas, que -. 
según el Último censo (X censo en 1980), el 29 % de las vi-

vie.ndas n:o cuentan con agua entubada,. el 49 f. no tiene tub! 

ría de drenaje, y·el 25 f. carece de energía eléctrica. 

fambién tenemos que el 50 ~ de la vivienda rural se compone 

de un'solo cuarto que hace las funciones de dormitorio, co

medor, bodega y lugar de trabajo, reflejando en este senti-

•. 
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do la naturale:ra y estructura de la producci6n rural en sua 

niveles.regional y local, la forma de la tenencia de la ti! 

rra, el nivel de ingreso familiar. y, en 1.:;eneral, el grado -

de desarrollo socioecon6mic~ i cultural del campo. 

De 1950 a la fecha, el ritmo de crecimiento de la 

población urbana ha sido más acelerado que el de la rural -

(ver cuadro 1 ) , lo cual ha -provocado que las de.ficiencias 

de vivienda sean mayores en el medio urbano. 

De acuerdo a diferentes estudios realizados sobre 

la regionalización de la población, así como de las defi--

ciencias de vivienda, se "desprende que éstas presentan ma--

yor concentración en la zona centro del país, Así, por 

ejemplo, se puede estimar que el 22 % de las deficiencias -

de vivienda se localiza en la zona norte; el 12 % en la zo

na sur y el 66 ~ en la zona centro. 

Es necesario indicar que la solución no atañe ex

clusivamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto, 

y nor consecuencia los sectores social y nrivado son corres 

pensables en esta tarea. , 

Se estima que el déficit habitacional podrá aten

derse en gran medida a través de programas de autoconstru-

cción que permitirían, entre otras cuestiones, reducir cos

tos, consolidar el hábitát social y natv.ral, y arraigar a -

la noblaci6n en su lugar de origen, 

Para ello será fundamental acentuar la promoción 

de actitudes solidarias de la población, urbana y rural, p~ 

ra el desarrollo habitacional y el impulso a la autocons--

trucci6n organizada, aprovechando los recursos y caracterí~ 

ticas del medio ambiente. 



DISTRIBUCIO~' DE LA P0Bf,ACION TOTAL DE ACU8RDO 
AL TAMAFIC DE f,AS T.OCALTDADES. 

·-·- - - -·· ... -- --
1 9 4 o 1 e¡ 6 o 

RANGO DE No. de Pobla- % No. de robla- 'f. 
POBLACION localid. e i6n /1 total localid. ci6n # total 
Ciudad e e 1 1,560 7,9 1 4,910 14.l 
Grande e 
máe de -1 mi-
llon de Hab. ' 
Ciudades 5 781 4.0 16 4,059 11.6 
Medias 
100 1000 a 
999 1 999 !lab, 
Ciudades 
Pequerias 49 1,587 e.1 106 3,778 10.9 
15,000 a 
99,9CJ9 Hab, 
Centros 
Urbanos 631 1,973 10.0 1,089 . 5,288 15.l 

2,500 a 
14,999 Hub, 

Cent roe 
·Rurales 104,802 13,748 70.0 '37,793 16,8138 48.3 
menos de 

2,500 Ho.b, 

T O T A ·L 105,488 19, 649 100,0 89,005 34 '923 100.0 

-

a.b # Población en miles de h it antes 

CUADRO 1 

. --
1 

No. de 
localid, -- ----

3 

46 

218 

1,767 

122,679 

124,713 

9 8 o 
Pobla-
ci6n # 

17 ,508 

11,038 

6,667 

9,257 

22,376 

66,846 

.. 

'f. 
total 

26.2 

16.5 

10.0 

13.8 

33,5 

100.0 

~ 

O\ 
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6.- e o N e L u s I o N E s 

Se puede decir que·en lo que se refiere a vivien

da, y especialmente en cuanto a la Autoconstrucci6n, aún 

está uor encontrarse la tecnología de nuestro momento histi 

rico. 

Pero sí podemos hablar de planteamientos ya bien 

definidos de las repercusiones de la Autoconstrucci6n. 

En t~rminos generales, las viviendas por autocon~ 

trucci6n uueden costar hasta la mitad de lo que salen las -

hechas por sistemas convencionales.(ver gráfica 3 ). 

Esto permite : 

1,- Llegar a estratos sociales que antes no era posi

ble atender. 

2.- Hacer rendir más los recursos destinados a la vi

vienda, o sea, beneficiar a mayor número de personas· con -

los mismos.fondos. 

Además se loe.ra, un alto rendimiento de la mano -

de obra.de la gente, ya que el tiempo que le dedican a su -

vivienda les reditúa bastante más que si lo dedicaran a 

otro tino de trabajo. 

En aspectos. sociales, aparte de contribuir a la -

uni6n familiar, se propicia una fuerte integraci6n comunit! 

ria, de manera natural y espontánea. Esto puede utili-

zarse para la organizaci6n futura de la comunidad en progr! 

mas de mantenimiento, de desarrollo educacional, de cooper! 

tivas de consumo y de :!)roducci6n, ·etc. 

Se obtiene una gran satisfacci6n personal y un --



COSTO TEORICO DE LA AUTOCONSTRUCCION. 

100 % 

50 f. a 70 ~ 

Utilidad 

Prestaciones 

Mano de Obra. 

Urbanización 
...,......,9111 Terreno 

Materiales 

AUTOCONSTRUCCION 
PLANIFICADA 

SISTEMA CONVENCIONAL 

GRAFICA 3. 

62 



sentido de realizaci6n que alienta al usuario. Además, 

en estos casos, la gente aprecia más su vivienda y la con-

serva mejor. 

No hay desplazamientos de mano de obra, ya que -

estos programas están fuera del alcance de los sistemas de 

construcción convencional. Al contrario, se abren nue--

vos campos de producci6n para elementos de construcci6n, lo 

cual puede originar m1evas fuentes de trabajo (la· produ---

cci6n de estos elementos no requiere inversi6n costosa, o -

sea, es del tipo de tecnología que nuestro país necesita en 

estos momentos). 

La autoconstrucci6n puede utilizarse para elemen

tos comunitarios, como escuelas, centros sociales, parques, 

lugares de trabajo, etc. Esto se facilita con la ense-

fíanz.a y la integración obtenida inicialmente en la autocon!!_ 

trucci6n de las viviendas. 

Estos sistemas propician la adecuada distribuci6n 

de la poblaci6n, que es una de las políticas nacionales más 

imTJortant es. 

Las migraciones que tanto desequilibran a nuestro 

país son básicamente producidas uor la expectativa de mejo

res trabajos en las grandes ciudades, uero hay otros facto

res co~o la educaci6n, la salud y la vivienda, que también 

contribuyen a ello. 

En la actualidad, la ~ayor!a de los programas con 

vencionales de vivienda se desarrollan precisa~ente en las 

grandes ciudades, ya que ah! es donde el problema se perci

be más agudo y donde hay más facilidades para construir. 

Por otro lado, en los poblados pequeflos, la gente 

gana menos, pero como allí la construcci6n de vivienda con 

sistemas c.onvencionales cuesta más, es casi imposible desa-
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rrollarla. 

Mediante la autoconstrucción se cambia radicalme~ 

te el sistema, al utiliz.ar la mano de obra de los propios -

usuarios, haciendo factible el poder atender las,necesida-

des habitacionales de poblaciones pequeftas, que es uno de -

los modos de fortificarlas. 

Debe tenerse presente que estos sistemas pueden -

propiciar un desarrollo masivo y a enorme velocidad. Hay 
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que tener cuidado de que siempre exista el estudio profundo, 

adecuado y oportuno, nara que no resulte en la prolifera--

ci6n de tugurios 6 de zonas monótonas, deprimentes e inhum~ 

nas, sino en la creación de un hábitat funcional y aP'?'ada-

ble que propicie un verdadero desarrollo del individuo y de 

la comunidad. 

La clave está en dar facilidades para que el re-

curso humano, la mano de obra del usuario, uueda ser utili

zada en forma 16gica y eficiente para poder tener una ----

acci6n or~anizada, a escala nacional, que ayude a resolver 

el problema de los asentamientos humanos actuales y futu--

ros. 
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