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El trabajo que se presenta en esta tesis tiene por objeto dar opci6n a grupos de personas 

marginadas de tener un refugio en el cual puedan recomponer su fuerza de trabajo, para as{ cum

plir con sus actividades como individuos. 

Tsmbi~n ~e de une alternativa tecnol6gica en el desarrollo econ6mico y social del pa{s. 

Sistemas constructivos: el hombre mira este mundo a trav~s de pautas que crea y luego trata de 

hacer concordar con las realidades de que se compone el mundo. Esta concordancia no es siempre 

muy estricta, Empero, sin tales pautas el mundo ser{a una homogeneidad indiferenciada tal, que 

eer!a imposible que el hombre lo entendiese. Incluso una d~bil concordancia es mejor para ~l 

que absolutamente ninguna, perm!tasenos llamar construcciones a esas pautas que continuamente 

ee ponen a prueba, Para quienes utilizan la arquitectura; o sea ••• pare todos. 

La arquitectura es nuestro siervo y maestro, as{ como fuente de deleite o sufrimiento, 

pero en realidad son pocos los que saben de ello. Le arquitectura tiene que ver con el arte, 

la ciencia, al hombre mismo, los materiales, la pol{tica y el dinero, •• el dinero. 

El arquitecto se base en el pasado, pero construye en el presente, con mires el futuro, 

y el futuro es une inc6gnite, No es de extrañar que la arquitectura sea dificil. 

La generosidad y la crueldad, la belleza y la fealdad de une obra permiten apreciar le 

concepci6n que is sociedad tiene de a! misma. 

Una sociedad en transici6n puede crear arquitectura transitoria, ca6tica, fascinante, 

ei su credo ea el cambio. La belleza es necesaria pero no es le 6nics condici6n pera la 

aquitectura, El dinero no es una condici6n necesaria de belleza en la arquitectura, pero le 

exactitud estructural s! lo ea, 
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La mejor arquitectura es la que está destinada e la gente v no para el pro

pietario ni el contratista, ni al ingeniero v ni siquiera al arquitecto. 

Le arquitectura es v siempre ha sido el fruto del trabajo en equipo es aquel 

capaz' de obtener resultados que sean superiores a la suma de los resultados que 

pudieren obtener cada uno de sus miembros por separado. n gran hombre, aislado, 

solitario, puede ser un gran pintor o un gran compositor, pero s5lo el gran hom

bre que eme a la gente puede ser un gran arquitecto, 

En realidad la arquitectura no se puede enseñar, sin embargo, se puede 

aprender (es por eso que hay buenos arquitectos), 

Le Corbusier dijo que la buena arquitectura es un medio para habitar, es 

decir no es un monumento para su diseñador. Los romanos escribían frente e eus 

hogares: "Perua, aed apta mihi", que significa "pequeña, pero se adapte e mi". 



Ciudad 
silenciosamente petrea 
humareda 
extraña telaraña 
prostituta vieja 
abierta en tus rincones de concreto 

asflltica serpiente diurna y nocturna 

frlos 
¿grises ojos tus ventanas 
mirando infinitamente hacia la muerte 
y tu largo mechón de humo incierto 
desparpajado hacia tu cielo negro 

Ciudad 
mi ciudad 
ciudad sin nombre 
madre est~ril sin trigo y sin pan 
sin flor ni fruto 
payaso sin rostro 
levantas al galope de martillo y de albañiles 
tu costra repugnante 
para que tus hijos nacidos de las llagas 
purpulentas de tu historia 
grano a grano te desgajan en cada sindicato 
en cada puño erizado sobre tu geograf{a de 
asco, 

tus h=bres te derruyen en cada marcha 

con cada fusil que apunta hacia tu vientre 
canceroso 
la risa de los niños 
y a cada golpe de cincel tus obreros cantan 
sobre tu corazón de niguel 



Ciudad 
mi ciudad 
aterna mancha hacia la nada 
sin origen ni estirpe 
pllatula enterrada como un mont6n de 
olvido 

ciudad de vericuentos sin salida 
ciudad de los peñones 
busto• saniles incoloros e inodoros 

viejo• aoun•truos tus palacios 
ciudad del hombre y del hast1o 
el herpe1 brota tras las cortinas de humo 
de tu• oficinas y el odio emana 
como un ve•tigio antiguo del teclado de tus 
dquinas. 

que urden el destino de tus gentes 
mtre tua y tua de cafl! 
destilado en los babosos labios de tu 
burocracia, 

en donde estb 
ciudad 

yo te adivino 
te al, te incito y te proclano 
te arrmico de tus noches de burdel 
te ando, palao a pallllo 
con pasos ligeros errabundos. 



A t! la gran ciudad de humo 
recorriendo tu geograf !a de honnig6n 
amando tu cuerpo extendido de dama 
nocturna. 
Sintiendo tu vaho putrefacto a las seis de 
la mañana. 

cuando descansa de tu org!a 
y empieza tu ajetreo matinal de maquinas 
que corroen tus mecánicas entrañas. 

Y te amo al desperpajarte al medio d!a 
en el ast!o 
somnoliento de tus edificios 

y triste 
a veces también lloro en tu hombro 
de eterna polvareda renegrida 

otras veces me pierdo 
en tu etl!rea cabellera 
adornando por mil colores de artificio 
y de propaganderta. 

josl! pais 



PRIMERA PARTE: 

Breve anéliaia del problema de la vivienda en México 

Conaideracianes generales: El problema de la vivienda en México es tan amplia que a6lo se 

daré una idea general, a modo de ubicsci6n dentro del contexto econ6mico, politice y social 

actual. Este problema no ea de la actualidad, sino que durante todos los tiempos ha existida, 

sobre todo en lee claaea marginadas, 

El problema de la vivienda tiene su ra!z en los siguientes factores: 

a) la migraci6n del campo a la ciudad 

b) la exploei6n demogréfica 

c) la concentraci6n del desarrollo econ6mico del pa!s en pacas ciudades 

d) al encarecimiento de matertales de construcción y mano de abra 

e) la actitud conservadora del diseño y (canstrucci6n) de la vivienda 

f) la eapeculaci6n con bienes ra!ces 

g) el desplazamiento de capitales a inversiones més productivas 

h) las politices y/o reglamentos de la vivienda 

i) el bajo nivel de poder adquisitiva que existe en la pablaci6n de pocas recursos econ6micos 

Aunque el anAliaia de cada uno de las incisos anteriores nos lleva a un estudia muy profun

do, la forma mAe sencilla de lograr nuestra objetiva es realizar este snélisis de una forma glo

bal, 

Determinantes del problema 

El problema actual de vivienda tiene au origen aproximadamente en loa años veinte, cuando 



el pe{s se encontraba en relativo atraso debido a los efectos causados por la revolución de 

1910-1917, la inestabilidad pol!tica del periodo postrevolucionsrio v ls gran depresión de 1929, 

Hasta entonces exist!a un.pequeño, pero significativo sector industrial nacional, con un lento 

crecimiento V las inversiones extranjeras (estadounidenses principalmente) ae dirigían a la 

miner{a,' el petróleo v las comunicacionea. 

La recuperación económica nacional principia a finales de la d~cada de los treinta, cuando 

lsa inversiones extranjeras se ven amenazadas por el contenido ideológico de los regímenes post

revolucionsrios. 

Esto trae un crecimiento en la industria nacional, en el sector de substitución de impor

taciones, dAndoee tasas anuales de crecimiento del 13% en los primeros años, promediando 6,7% 

de 1940 a 1950 y S.8% anuales en la d6ceda siguiente. ~ate crecimiento se concentre particular

mente en el sector" industrial. 

Tambi6n en el sector agr!cols el producto aumenta a un promedio da 8.2% anual en la d~cada 

de loa cuarenta, pero se reduce a 4.3% y aun menos, en las d~cadas siguientes. 

Hacia 1930 1 el 47.2% del producto interno total correspondía a los sectores primarios 

(agricultura y extracción de materiales), mientras que el 16.7% correspond!s a la industria. 

En. 1960 loe sectores primarios se redujeron un 27.7% para la industria, en el producto nacio

nal. 

A partir de la d~cada de los cincuenta comienza nuevamente la penetración de capital ex

tranjero, principalmente en el sector de producción de bienea de servicias, V e~ menor grado 

en el comercio. 

Una caracter!stica importante del crecimiento industrial es el alto grada de concentra-
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ci6n del desarrolla econ6mica en las centras urbanas m§s importantes, particularmente en la ciu

dad de M6xica. 

Esta conlleva a una migraci6n de la pablaci6n del campa a la ciudad donde se encuentran 

grandes fuentes de trabaja, asl se da una urbanizaci6n de escala sin precedentes, En 1930 la 

ciudad de M6xico contaba tan s6lo con un mill6n de habitantes¡ es decir, el 14.1% de la pabla

ci6n total nacional, Ea importante mencionar que teda esta poblaci6n ne es absorbida totalmente 

por el sector industrial, sine que entra en el sector terciario. 

Este ~ltimc aéctar, de servicios, cubre una amplia gama de ocupaciones, unas pocas muy bien 

remuneradas y atrae muchas muy mal pagadas, poco productivas e inestables, Esto gener6 una gran 

pablaci6n urbana llamada de 11 subempleados 11 , 

La existencia de estos individuos con salarios inferiores tiene gran importancia en relaci6n 

can el problema de la vivienda, porque sus posibilidades de pagar una vivienda aon muy reducidas, 

ve que tienen ingresos menores al salaria mlnima, trabajan fuera de la protecci6n de la Ley Fede

ral del Trabajo, sin seguridad en el emplea y sin servicios sociales, 

La ~nica opci6n que tienen es la de irse a la periferia de las ciudades, a terrenos e los 

que nadie aspira, tanto porque son espacios urbanos como porque na san aptos pare le vida humana 

en. general, v ea asi como surgen les llamadas llciudades perdidas u, 

Soluciones tradicionales al problema 

La soluci6n habitacional dada, hasta loa años cincuenta, por loe grupos de emigrantes a loa 

centros de desarrollo can6mico fue la case alquilada, generalmente del tipo de edificio mul ti

familiar. 
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Aunque actualmente la vivienda es importante como medio de soluci6n habitacional, el predo

minio abaoluto de este tipo de soluci6n se limit6, en el caso de la ciudad de México, al surgi

miento de lea primeras vi~iendas de bajo costo mediante la conversi6n a vivienda multifamiliar 

de los edificios existentes ocupados hasta entonces por la clase social, econ6micamente más po

deroaa. 

Hacia fines del siglo, la creciente demanda de vivienda justifica la construcci6n de edi

ficios destinadoa a proporcionar habitaciones alquiladas; as!, surgen las llamadas "vecindades", 

que ee caracterizan por sus casas alrededor de un gran patio y sus servicios comunes. Pero en 

la medida en que el suelo comienza a valorizarse por metro cuadrado, el patio central se redu

ce a un angosto pasillo que sirve de acceso a una hielera sencilla o doble de habitaciones de 

uno o dos cuartos. 

Las "rentas congeladas" y el reglamento de construcci6n provocan la neceaidsd de otras 

soluciones habitacionales para la creciente poblsci6n de le ciudad de México. 

Una de ellas fue le casa autoconstruida, que se produc!a no como mercsncla, sino como 

simple valor de uso, financiada y construida, por necesidad, en terrenos semiurbanizados Y 

posteriormente en terrenos sin urbanizaci6n alguna. 

La sutoconstrucci6n tiene dos etapas, dos formas de realizaci6n. 

En la primera etapa, la autoconstrucci6n de ea en terrenos relativamente alejados del 

centro da la ciudad de México, donde vive otro grupo de le clase social baje que tiene cier

ta posibilidad de construir una casa o m~s o menos aceptable. La suma de todos estos casos 

con~tituyen lea colonias populares. 

A medida que el suelo urbano y semiurbano ve teniendo mayor valor, se da la segunda 
4 



etapa, cuando par sus necesidades más elementales, las individuas se ven forzadas a habitar en 

terrenas a las que nadie aspira, parque na son siquiera aspectos suburbanos, o simplemente par

que na son aptas para la vida en general (par ejemplo, el techo seca del Lago de Texcaca), Aquí 

la autacanatrucci6n tiene tales caracterlsticas que las reaulatadas se llaman "tugurios", y al 

conjunta de ~stas "ciudades perdidas", 

Podemos decir que las "ciudades perdidas" constituyen una forma de existir espontánea, ca

ma respuesta popular s un problema del sistema socioecon6mico, y que de 6ste se desprende la 

forma de 1tautocanstrucci6n espontánea" como la soluci6n más inmediata s la fsl ta de recursos 

ecan6micas, 

Existen dos niveles para este tipa de construcci6n: en el más bajo se uttlizan materiales 

cama lAminaa de cart6n a de asbesto para muros y techas, sostenidos por una estructura simple

mente de madera (polines, tablas, etc,) v con pisas de tierra, mientras que en el otra se usan 

tabic6n para muros, pisas de cementa pulido y techos de láminas de asbesto. Estas materiales, 

ademAa de ser mucha más resistentes, se han convertida en parte de los signas de prestigia 

entre las clases más bajas, 

Ast, ea obvia que ~sta na es la aoluci6n id6nee al problema de la vivienda¡ loa asenta

mientos tan irregulares que se propician están en terrenos que san muy difícil de urbanizar, 

pu~s se requieren periodos muy largos para poder hacer uso de una vivienda digns dado el bajo 

poder adquisitiva de los usuarios, 

Otra alternativa de sutacanstrucci6n es la planificada, donde participan las futuras 

usuarias en conjunta junta can el Estada. 

El d~ficit de vivienda se ha convertido en un problema nacional, y por esta el Estada 

se ve obligada a tomar parte, para na crear conflictos sociales, y ha proporcionado elemen-
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tas necesarias cama san el terreno urbanizada, las materiales, planas, capacitaci6n, supervisión, 

personal especializado para labores delicadas v un crédito accesible. 

Los beneficios logrados indirectamente por la autacanstrucci6n planificada san los alguien-

tes, 

lntegrscián familiar al estar conviviendo v trabajando en una misma tarea. Se tiene, por 

otra lada, un sentimiento de sstisfacci6n v autoestima por la participaci6n en la creaci6n de la 

casa, lo cual implica que se apreciará más y se conservará mejor. 

Se da una integrsci6n comunitaria, a través de ls convivencia en le construcci6n, 

Se está introduciendo un sistema de "tecnologlas aplicadas" medisnte la prefabrlcacián, 

A pesar de que en aquellos tiempos la vivieílda alquilada proporcionaba beneficios económi

cos aceptables para el dueño del inmueble, después de los años cuarenta ae registra un descenso 

notable en la producción de viviendas para rente, no s6lo del tipo vecindsdes, sino también en 

los edificios de departsmentos de mediano precio, 

En la ciudad de México, la producción de vivienda se reduce del 23~ de todss las construc

ciones financiadas por el sector privado entre 1940-45 1 v al 16~ en el periodo 1946-1952. 

De 1950 a 1962 1 la proporción de viviendas alquiladas en relsci6n con le existencia totsl 

en la ciudad de M~xico disminuye, en t6rminas generales, del 74.6% al 59.B%, 

Las csusas principales que mativsron este estancsmiento en la producci6n de vivienda son 
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en primer lugar, que en aquellos momentos de auge econ6mico las inversiones en los sectores pro

ductivos y comerciales fueron mucho más rentables, ya que el tiempo de amortizaci6n del capital 

invertido es m~s rápido que el de la producci6n de vivienda, que es a plazos muy largos, En se

gundo lugar, el estado adopt6 dos medidas que afectaron profundamente la inversi6n en viviendas 

de alquiler, Una de ellas se refiere " una serie de decretos que prolongaron la validez de los 

contratos de alquiler en el Distrito Federal; es decir, lee "rentas congeladas•, Estas benefi

cian al trabajador, benefician tambi~n al capital industrial, pero por otro lado, tal decreto 

fue un severo golpe al sector inmobiliario, ya que se vio afectado econ6micamente; por lo tan

to, ee redujeron las inversiones durante 1 os primeros años subsecuentes. Otra causa es la ins

trumentaci6n de un reglamento de construcci5n que dificulta la construcci6n de viviendas para 

renta de bajo costo, dentro de las exigencias legales del reglamento, Seg(m este reglamento, 

la .vivienda alquilada no es un proyecto rentable, por lo que la construcci6n de vecindades, en 

laa ~reas centrales y m~s controladas de la ciudad, queda obstaculizada en forma determinante, 

Se est~ demostrando la posiblidad de abatir el costo de la vivienda, 

La autoconstrucci6n no es algo nuevo, lo que se requiere es aplicarla en forma organizada 

a trav~s de proyectos integrales y bien estudiados, Para que este tipo de sistema atude a re

solver el problema de asentamientos humanos en general, debe tener planeación y diseño adecua

dos a cada lugar y ceda momento. 

Organismos institucionales 

En respuesta a la demanda habitacional el Estado tuvo que participar directamente desde 

1934, cuando el presidente Lharo chdenas expidi6 el decreto donde ae establecen las condi

ciones para que los trabajadores pudieran adquirir casas baratas, construidas por el Departa

mento del Diatrito Federal. 
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Desde entonces, varios han sido los organismos gubernamentales encargados de ejecutar programas 

de vivienda de inter~s social, 

En este caso mencionaremos al INFDNAVIT, por ser el que nos interesa analizar. 

Se cre6 el 1o. de mayo de 1971, por decreto presidencial, y tiene por objetivos: 

1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda 

2, Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un 

cr~dito barato y suficiente para: 

a) la adquiaici6n en propiedad de habitaciones c6modas¡ 

b) la construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n, o mejoramiento de sus habitaciones; 

c) el pago de pasivos contra!dos por loe conceptos anteriores 

3. Coordinar y financiar programas de construcci6n de habitaciones destinadas a ser alquiladas 

en propiedad par los trabajadores, 

Los recursos financieros con que cuenta el INFDNAOIT están constituidos por: 

a) aportaciones de patrones¡ 

b) aportaciones en numerario, servicio y subsidios que proporciona el gobierno federal; 

e) bienes y derechos que adquiera por cualquier titulo¡ 

d) rendimientos que obtenga de la inversi6n de los recursos a que se refieren los puntos 

a y b, 

A pesar del fuerte presupuesto que han tenido estos organismos oficiales,. particular el 
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INFONAVIT, no han podido realizar el viejo anhelo de la mayorfa de los trabajadores: tener casa 

propia, Todo esto por que existen errores en las polfticas seguidas, ya que se ataca el problema 

de una manera muy convencional, creyendo que nivelando gradualmente la oferta y la demanda se 

solucionará el problema, Se invierte mucho v se produce poco, además de dudosa calidad, por la 

que es conven1ente modificar las polfticas, procedimientos y reglamentos a fin de producir vi

viendas más econ6micas y de mejor calidad, 

Por 61timo, pese a las buenas intenciones, el cr~dito bancario es el más inoperante de los 

medios con que se cuenta para atacar el problema de la vivienda (proporcionado por la banca na

cionalizada). 

Lo negativo de este sistema 1 es que no es accesible a personas de pocos recursos, por no 

ser ~stos consideradas "sujetos de cr~dito", por lo tanto los cr~ditos están destinados s un 

estrato social más alto¡ sin embargo, los desproporcionadas intereses hacen que este recurso 

sea aprovechado por a6lo muy contadas familias, 

SEGUNDA PARTE: 

Una aaluci6n alternativa al problema de la vivienda 

Fundamentaci6n te6rica. lC6ma resolver el problema de la vivienda? 

El sistema actual ha tratado de solucionar esta dificultad can una nivelaci6n gradual de 

la oferta y la demanda de vivienda, pera como esta Gltima crece más rápido que la praducci6n 

de vivienda, el problema na se resuelve. 

Se puede pensar que seria mejor reorganizar la estructura econ6mica y social del paia, 
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considerando los factores qu• se enlistsn a continusci6n: 

1, Descentralización del desarrollo econ6mico del país, para as{ Frenar la migración del 

campo a las ciudades, 

2, Mejoras en los salarios; primordialmente en los de los trabajadores del campo, para 

nivelar su poder adquisitivo, 

3, Un verdadero apoyo gubernamental al sector primario (agricultura), para evitar el 

traslado de la mano de obra a los sectores secundario y terciario (industria y ser

vicios), 

4, Mayores inversiones en la producción de vivienda para trabajadores, hasta un máximo 

de dos veces el salario mínimo. 

S. Disminuir el indice de la natalidad, para lograr un mejor nivel de vida de loa tra

bajadores, 

6, Replanteamiento de politices, reglamentos, programas y normas, para que se adapten 

a la situaci6n real del pa!s, en lo que se refiere a vivienda, para que deje de ser 

el obatAculo que hasta hoy ha aido, 

?, Diseñar viviendas de acuerdo con el modo de vida de la poblaci6n de bajos recursos, 

y no con patrones preestablecidos que están muy lejos de nuestra realidad económico 

social, 

8, Participaci6n del gobierno federal en la prducción de materiales para la construc

ci6n. 



La posibilidad de un mejoramiento habitacional, independientemente de cuestiones económicas, 

reaide en una adaptación a las necesidades actuales del país de producir viviendas baratas. Esta 

adaptación consistiría en: 

1, Un cambio en las actitudes conservadoras en el diseño por parte de las arquitectas, que 

se ven influenciados por modelos de dependencia (importados) que no se adaptan a nuestra 

realidad económica, cultural y social e ldiosincracia, para pasar a una arquitectura 

autónoma que sea expresión de nuestra situación de pa1s en vías de desarrollo. 

2, Un cambio en todas las políticas, reglamentos o normas que limitan o condicionan el que

hacer arquitectónico alternativo, ya que anulan toda posibilidad de una arquitectura 

aut6noma, 

3, Introducción en nuevaa tecnologías alternativas que abaraten la producción de viviendas 

para loa sectores de escasos recursos económicos, v que respondan a su realidad, 

Loa puntos antes mencionados son los que san origen a este trabajo que tiene por titulo: 

ALOJAMIENTO EN ALTA PENDIENTE PARA ASALARIADOS DE 9AJ05 INGRESOS, cuyos objetivos generales 

a~: 

1, Demostrar teóricamente que es posible reducir el problema habitacional mediante m~todos 

no convencionales, 

2, Proponer un modelo de vivienda que responda y sea expresión de las necesidades de loa 

aectorea marginados. 

3. Proponer el uso intensivo de tecnolog!as alternativas, para coadyuvar al desarrollo del 

paia. 
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~. Elevar el nivel de vida de la población de escasas recursos en sus aspectos económicos, 

sociales y ambientales. 

Los objetivos de nuestra trabajo "tesis" principalmente son: 

1. Proponer un alojamiento que es espacios reducid os resuelva todas las necea idades de la 

familia. 

2. Proponer la vida comunitaria como medio de aulosubsistencia de los grupos marginados. 

3. Rescatar el modelo de vecindad, cama una alternativa concreta para el mejoramiento del 

problema de vivienda. 

4. Proponer una tipolog!a que respo.nda a las caracter!sticas de las grupas marginados. 

Despu6s de conocer estos objetivos explicaremos los tres elementos que componen esta pro

puesta, que en su forma particular se refiere al "refugio", en lo general al "subconjunto" y 

en su totalidad al conjunto. 

EL ALOJAMIENTO 

En la adecuación de las necesidades, caracter!sticas y posibilidades de los sectores mar

ginados, ae observa una posibilidad de mejoramiento de sus viviendas y de sus niveles de vida 

en general. 

Desde esta perspectiva el refugio se definirá como el eapacio arquitectónico que reauelve 

y se eidapta a las necesidades y carscter!sticas de las familias de bajos recursos·, tratando as! 

de mejorar el habitat y fomentando la organización de dichas familias para luchar por mejoras 
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sociales posteriores, 

Con esta alternativa ·perseguimos los siguientes objetivos: 

1, Resolver en poco espacio las necesidades m~s importantes de la familia, 

2, Aprovechar al m~ximo los espacios, 

3, Reducir al m§ximo los espacios destinados a circulaci6n, 

4, Adecuaci6n de las caracter1sticaa naturales del suelo. 

5, Uso intensivo de materiales producidos en la localidad y de t~cnicas alternativaa, 

6, Considerar al refugio como parte de una agrupaci6n llamada subconjunto. 

El alojamiento ea, en eacencia, el elemento principal de este trabajo, 

EL SUBCONJUNTO 

El refugio no eat~ concebido como un espacio arquitect6nico aislado, sino como el elemento 

principal de una agrupaci6n que en esta ocasi6n llamaremos "vecindad" porque se basa en este 

concepto. Aunque presenta caracter1sticaa que la diferencian, la vecindad traJicional presenta 

sus inconvenientes cuando la valorizaci6n del suelo se mide por metro cuadrado, reduci~ndoae 

con ello el patio central de las primeras vecindades, a un estrecho pasillo donde es casi impo

sible realizar actividades comunes. 

Nosotras intentamos respetar y organizar, de una manera conveniente, el espacio comGn Y 
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proporcionar elementos que fomenten la integraci6n de los habitantes del subconjunto. 

El subconjunto se define aqu1 como la agrupaci6n de alojamientos o refugios en donde los 

moradores rendr§n que vivir en comunidad, solucionar sus problemas económicos y sociales dia

rios e integra.rae como un grupo social organizado, teniendo como finalidad: fomentar la vida 

comunal ~amo medio de autosubsistencia, retomar el modelo de vida de vecindad como una alter

nativa real al problema de la vivienda, reducir el costo de la vivienda, haciendo uso de los 

servicios comunes, fomentar las relaciones y la participación social, como medio para lograr 

soluciones a problemas que los aquejan, 

Actualmente la "participaci6n en organismos de vecinos para la defensa de sus intereses 

como precaristas, en sindicatos y en partidos pol1ticos para la defensa de sus intereses 

laborales y de sus derechos c1vicos, es casi nula, y en el colmo de la no participacl6n al

gunas veces son incl'uao usados polhicamente". 

EL CONJUNTO 

La integraci6n de los subconjuntos ubicados en el espacio urbano destinado para nuestra 

propuesta da como resultado una unidad llamada "conjunto". 

Los objetivos que buscamos en el conjunto son los siguientes: 

1. DeberA integrarse y tomar en cuenta el contexto urbano que lo rodea, a trav~a de lea 

tipolog!aa de los B·lojamientoa propuestos. 

2. Deberá adecuarse a las posibilidades econ6micas del grupo a que.se destina, por lo 

que ae buscará reducir los costos de instalaciones y servicios urbanos. 
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3. romentar la vida comunal de todoa los habitantes del conjunto. 

4. Se deberá satisfacer lae necesidades individuales y colectivas de la poblaci6n del 

conjunto. 

S. Deberá presentar variables en los edificios y tener elementos que caractericen a los 

distintos componentes de dicho conjunto, para evitar la monoton!a. 

6. De eer posible, se propondrán alternativas urbanas de instalaciones, servicios o 

equipamiento urbano. 

?, Proporcionar espacios especiales destinados a la recreaci6n, el entretenimiento, el 

descanso y el deporte. 

B. Deberá responder s les caracter!sticas topográficas naturales del terreno. 

La importancia del conjunto, y en particular del refugio, radican en el mejoramiento 

del paisaje urbano, de la vida de todos y cada uno de los beneficiados y en el impulso hacia 

la participaci6n social, al mismo tiempo que se intenta mejorar la vida social por medio de 

actividades culturales, sociales, recreativas, en un esfuerzo por mejorar el desarrollo cul

tural de los grupos marginados, 

TECNDLDGIAS ALTERNATIVAS, FUNOAMENTACIDN PARA SU APLICACIDN 

Como ye mencionamos en esta propuesta, se usarán las tecnologías alternativas como la 

herramienta que hace posible una verdadera compatibilidad de la oferta de vivienda y la po

sibilidad econ6mica de obtenerla. A continuaci6n daremos una explicaci6n te6rica del por 

qu~ de esta decisi6n. 
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Si bien es cierta que vivimos en una era en donde la ciencia y la tecnología han lograda 

grandes avances y su influencia m6s directa se ve en el grada de industrializaci6n de las ac

tividades productivas del mundo, tambi~n es cierta que estas avances corresponden a naciones 

que presentan un gran desarrolla en su ecanamla y, par la tanta, la industrializaci6n na es 

de splicsci6n general ni en la misma escala, 

Generalmente las tecnologías avanzadas san ahorradoras de mano de obra, parque cuentan 

can otros recursos y factores productivas; san paises con escasez de mano de obra y abundan

cia de capital. Al ser incorporadas el proceso productivo de paises subdesarrollados, crean 

"distorciones• a nivel econ6mico y social, concentrando los ingresos a favor de las clases 

acomodadas, creando a acentuando relativamente el desempleo y el subempleo, desequilibrando 

nuestra balanza de asgas y, en resumen, acentuando la dependencia econ6mica y la injusticia 

social. 

Par la tanto, se hace necesaria la aplicaci6n de tecnolag!aa que se adapten a nuestras 

condiciones. Estas tecnologías deber6n resolver problemas en funci6n de los recursos econ6-

micos y sociales. As! al tratar de ahorrar capital, deberán hacer usa excesivo de la mano 

de obra abundante en el país, disminuir la dependencia tecnol6gica, contemplar la redistri

buci6n justa de las ingresas y na hacer uso indiscriminado de las divisas del pala. 

En cuanto a vivienda se refiere, vemos la aplicsci6n de las tecnologías avanzadas en 

la prefabricaci6n que, aunque presentan ventajas en el tiempo, en la relativa sencillez 

de mfitadaa constructivas, y en la narmalizaci6n en materiales y mano de obra, debe tenerse 

mucha cuidada can este grado de prefabricaci6n. La prefabricaci6n es Gtil y necesaria cuan

do falta mano de abra y cuando el país produce bienes de capital y tecnología inherente a 

ellos. 

En M~xico existe exceso de mana de abra, se producen pocos bienes de capital V tecna- ,. 



log!a, y faltan divisas para importarlos. Por otro lado, la construcci6n de vivienda es una de 

las pocas actividades que absorbe gran cantidad de mano de obra (no calificada), 

Por todas estas razones la prefabricaci6n deberla restringirse en lo posible a sustituir 

actividades que necesitan mano de obra especializoda calificada. 

Desde este punto de vista, en M~xico se deberla limitar la utilizaci6n de equipo de capital 

pesado. Sin embargo, siempre seguirá necesitándose construcci6n urbana pesada, porque es inevita

ble el uso de la induatrializaci6n. 

V asto lo confirman las siguientes notas de Viclor L. Urquidi: 

11 ••• No toda tecnolog!a intensiva en capital y desplazadora de mano de obra es inconveniente 

socialmente, porque el aumento de la productividad posibilita mayor ahorro y mayor capitalizaci6n, 

Y conduc~ a la creaci6n de nuevos pues tos de empleo., • 11 Luego añade: ".,.no toda tecnología inten

siva en mano de obra y ahorradora de capital es conveniente socialmente, porque haría imposible 

alcanzar ciertos niveles industriales y tecnol6gicos necesarios en la sociedad moderna para la 

sustituci6n eficb de importaciones y para el impulso a las exportaciones. El fondo del problema 

ea encontrar el equilibrio y la armonía entre distintas tecnolog!aa param~tricas: lo que la China 

social is ta llama "caminar sobre dos piernas" una de al ta tecnología y otra dirigida a dar ocupa

ci~n y aprovechar. 

En resumen, el criterio tomado para la aplicaci6n de tecnologías alternativas y no la prefa

bricaci6n se basa en las si~uientes consideraciones: 

1. La prefabricaci6n presupone una ganancia indirecta a la empresa, gastas de transporte, 

~te. 
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2, Las t~cnicas alternativas propuestas implican el uso indirecto de los materiales, 

3. Como consecuencia de lo anterior los costos se reducen, 

4. Las tecnolog!as alternativas propuestas sugieren una mayor participaci6n en el diseño 

dal alojamiento. 

5. Tienen mayor posibilidad de popularizarse y traer beneficios a toda la poblaci6n de 

bajoa recursos econ6micos. 

6, La prefabricaci6n trae gastos indirectos de seguros al trabajador, INFONAVIT, etc., lo 

que eleva au precio. 

?, La prefabricaci6n no tiene una gran poaibilidad de entrar en la cultura de las clases 

aocialea de escasos recursos. 

8, La prafabricaci6A est~ destinada a programas de vivienda para sectores de una clase 

social m~a acomodada. 

TERCERA PARTÉ 

"El proceso de investigaci6n 11 

a) An~lisis del terreno 

a) Locelizeci6n 

b) Topograf!a 
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c) Accidentes topográficos especiales 

d) Escurrimientos naturales 

e) Orienteci6n solar 

f) Estudio de pendientes 

g) Zonificaci6n par pendientes 

El terreno elegida para el desarrollo de este proyecto, comprende ~na extensi6n de 

153,600,19 m2 propiedad del INFDNAVIT, situada en la periferia de la ciudad de México, 

Este terrno se halla localizada dentro del área metropolitana, en el puebla de Santa 

Ffi, Tacubava, Delegaci6n Alvaro Obreg6n. 

El terrena ea fácilmente accesible por la avenida ~amina Real de Toluca a par la calle 

Hidalga; ambas v!as están pavimentadas y· cuentan con servicias de transporte urbana, 

El terreno se encuentra razonablemente cerca de escuelas, comercios, mercadas, etc., 

por lo que el potencial de desarrollo del proyecto es muy favorable (véase plana), 

Sus csracter!aticaa topográficas san paca favorables, ya que se encuentra en una zona 

alta de la ciudad de México, El terrena se caracteriza par sus altas pendientes, par la que 

no se considera adecuada para la canstrucci6n de viiviendas convencionales, sino más bien 

para viviendas sterrazadss a semienterrsdas. 

Gran cantidad de terrenos cama el presente hsb!an sida olvidadas por el mercada urbana, 

ya que su potencial para la canstrucc16n de viviendas convencionales hab!a sico considerada 

•no rentable". 

Gracias a la canstrucci6n de refugias en terrazas o semienterradas, el suelo puede 
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ser aprovechado con mayor eficiencia al permitir el uso de estos lunares marginales, 

El terreno presenta escurrimientos de aguas pluviales naturales, los cuales han creado 

veredas importantes y modificado la topograf!a del terreno, lo cual se tom6 en cuenta en el 

proyecto que aqut se propone, 

El sistema tradicional de an6lisis de un terreno recoge informaci6n relativa a la topo

graf!a del lugar, porcentajes de desnivel, hidrolog!a superficial y la vegetaci6n existente, 

Esta informaci6n es la base para el estudio del potencial del lugar para la construcci6n, en 

nuestro caao, de alojamiento. 

·l!lgunos terrenoa presentan tal cantidad de problemas ambientales que resulta prohibiti

va su construcci6n en cuanto al costo, a pesar de loa siatemas de construcciones t~cnicaa Y 

geol6gicaa. 

TOP OGRA f'IA : 

El terreno consiste principalmente de formas ondulares que recorren csai paralelamente 

el terreno a todo su largo. 

El terreno eatá totalmente inclinado, presentándose básicamente tres tipos de pendien-

tea. 

La menos pronunciada est6 ubicada en los dos frentes del terreno¡ la pendiente m6a 

fuerte se localiza en la franja central del terreno y la pendiente intermedia se localiza 

~l centro de ea tas dos pendientes. 
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Loe atractivos visuales ee encuentran al sur del terreno, ya que se puede ver parte de la 

ciudad de M~xico, además de unos pequeños cerros y zonas arboladas que ofrecen un buen panorama 

del paisaje circundante. 

El terreno presenta una orientaci6n sur muy favorable ya que coincide con las vistas del 

terreno. 

ESTUDIO DE PENDIENTES: 

A lo lar~o del terreno, existe toda una gama de pendientes que, en general, hemos clasi

ficado en trea ·\grupoa bhicoe: 
1 

Una parte relativamente extensa, posee pendientes aproximadas del 15%; una porción m6s 

pequeña del terreno posee pendientes que promedian entre ; y finalmente tenemos la franja 

central del terreno que presenta las más altas pendientes que en promedio son del 

el accidente topográfico más importante que presenta el terreno es una barranca que se ubica 

en un extremo del terreno. 

ZONIFICACION POR PENDIENTES 

Las posibilidades de realización de un proyecto se encuentran condicionadas a ciertas 

caracter!sticas f!aicas del lugar. Estas definen el grado de importancia y afectan de forma 

dlatinta al proyecto, por lo qua se hace necesario un estudio de pe.ndientes¡ gracias a este 

estudio ea posible determinar y definir el tipo de alojamiento y loa servicias conexos que 

se pueden adecuar a los diferentes tipos de pendientes del terreno. 

Va que la autoconstrucción sugiere técnicas sencillas y que no presenten peligra, hemos 

decidido diseñar· loa refugios de uno y dos niveles y, donde las condiciones lo permiten, de 
21 



tres como m~ximo, 

De acuerdo con el estudio de pendientes, las zonas que presentan pendientes promedio del 

15%, se consideren sptee pera refugios en una planta, ya que las de dos niveles tienen mayores 

ventajas en péndientea más fuertes, además de que presentan grandes ventajas en el sistema de 

dotaci6n de agua, y crean una variante tipol6gica del conjunto, 

Además de definir la aptitud del lugar para la edificaci6n de alojamientos, resulta im

portante determinar la aptitud del terreno, para ubicar los servicios conexos al alojamiento, 

En cuanto a accesos se refiere, concretamente el vehicular, no debemos pasar pendientes 

del 15%, Le mayor parte del terreno no es adecuada para la conatrucci6n de calles, a excep

ci6n de laa dos franjas que presentan pendientes hasta del 15%, que s! san adecuadas para 

ese fin, 

En cuanto a servicios y equipamiento urbano y zonas comunes, debemos considerar que es 

requisito indispensable proporcionar todos y cada uno de ellos a los habitantes del conjunto 

y, de ser posible, beneficiar a la comunidad que rodea al terreno, 

Con esto en mente se proporcionarán todos los servicios, equipamiento y espacios comunes 

e todo el conjunto, pero estos deberán star ubicados estrat~gicamente de acuerdo con su im

portancia y magnitud. 

b) An~lieie del contexto urbano 

El conocimiento de la infrsestructuua y el equipamiento urbano con que cuenta el terreno 

indicará los lineamientos y pol!ticas que se deberán seguir. 
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Caracterl.sticas generales de la vialidad. 

Es requisito indispensable que todo conjunto habitacional cuente con los medios de trans

porte urbano y carreteras que lo comuniquen con la ciudad en general. En este caso, contamos 

con dos vl.as d·e comunicaci6n: la Avenida Camino Real a Toluca v la Calle Hidalgo. 

[a Avenida Camino Real a Toluca es la vl.a principal de acceso al terreno, v recorre una 

zona popular densamente, La capacidad de tal vla es de tres carriles por sentido v tiene un 

ancho aproximado de 20 metros. 

Sua condiciones materiales son muv buenas, u por ella circulan todo tipo de transporte 

de pass jeras a 1 os largo del dl.a. 

En lo que respecta a la calle Hidalgo, es una vl.a de acceso al terreno que actualmente 

se encuentra deteriorada¡ adem~s de que no es muv amplia, va que comprende tan s6lo dos 

sentidos que tienen un ancho aproximado de cinco metros. 

Ea importante mencionar que la calle Hidalgo recorre zonas populares que no cuentan con 

todos loa servicios v ni disponen de equipamiento urbano suficiente. 

SERVICIOS URBANOS 

Red de aguas negras. 

Aunque la Avenida Camino a Tolucs cuenta con un colector de aguas negras, su utilizaci6n 

no ea posible en t~rminos econ6micos debido a la pendiente del terreno, ya que los alojamien

tos quedan por debajo de la red. 



La aaluci6n que se recomienda para tal problema es bajar la red del conjunta siguiendo la 

naturaleza del terrena, y hacer usa de la fosa s~ptica por subconjunto, para que en ella se rea

lice· el procesa de depureci6n de las desechos orgánicos, a fin de poder desaguar finalmente la 

red en la presa San Francisco, 

Red de agua potable. 

Eats res pasa par le Avenida Camino Real.a Toluca, observándose que es capaz de absorber 

el caneuma diaria del conjunto, además de que ea pasible usar redes convencionales por grave

dad, aunque ee haca necesario la utllizaci6n de tanques reguladores de presi6n como recurso 

para reducir la preai6n en lea partea bajas del conjunto. 

El sistema recomendado para la distribuci6n del agua potable es el Sistema de Red Abierta, 

ya que implica una reducci6n considerable en tuber{a y válculaa¡ además no se propone la toma 

de agua par refugia, sino una toma par subconjunto, 

Red, telef6nica. 

L6gicamente·, no se propone ls inalataci6n individual de tel~fanoa, pero se hace necesaria 

que la comunidad cuente can este servicio o media de camunicaci6n. 

La ubicaci6n de este servicia estárá en las zonas p6blicas del conjunta. 

Red de electricidad. 

Pasa por ambas v!aa. de camunicaci6n, par la que na se presentan problemas para introdu

cirla en el conjunto. Se dotará a cada alojamiento de este servicia. El alumbrada p6blica, 

para ahorrar recursos ecan6micoa, se hará, de ser pasible, sabre las paredes de los refugios 
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que den a.las calles o andadorea, 

Equipamiento urbano, 

Los servfoios destinados a la aalud, el abastecimiento, educaci6n y recreaci6n que se loca

lizan en la zona aledaña al terreno, se puede considerar adecuada v capaz de absorber la demanda 

que provocar{a el conjunto, ya que existen los servicios necesarios para una poblaci6n, como son 

escuelas, deportivos, mercados, servicios m~dicos, etc. 

Esto noa da la pauta pera incrementar el equipamiento urbano dentro del conjunto y ee pro-

pone: 

1, Un centro de salud comunitario 

2, Una tienda de barrio para el abastecimiento semanal 

3. Una tienda para el abastecimiento diario 

Creemos importante extender los servicios de salud y abastecimiento aemsnal a la zona baja 

del terreno, ya que ah{ se carece de es tos servicios. 

e) An6lisis climatol6gico, Clima, lluvia, vientos dominantes, gráfica solar (v~anse los 

planos que contienen esta informaci6n), 

d) An6lisis del usuario y la vivienda, 

Estudio aocioecon6mico del usuario4 



El concepto de marginalidad que se ha venido usando a lo largo de este trabajo, se relaciona 

con las condiciones del pala y que, por lo tanto, no son incorporados al total social: no parti

cipan en la creación de la riqueza nacional, tampoco en su gasto, ni son mercado substancial para 

los productos nacionales; asimismo, no están incorpprados a la sociedad con todos sus derechos V 

obligaciones ciiudadanas, y tampoco están incornorados al esnacio urbano y a los servicios citadi

nos en igualdad de condiciones respecto del resto de la población, 

Actualmente los marginados son millones, lo que obliga al Gobierno Federal a actuar en busca 

de una integración a la vida económica, polltica y social del pa!s. 

La incorporación al disfrute de una vivienda digna, sugiere un análisis de condiciones eco• 

nómicas, modo de vida, necesidades, aspitaciones, etc., para que el modelo de vivienda no sea 

rechazado. 

Las principales características de los marginados, que porporcionsn los antropólogos, son 

las siguientes: 

Las familias son numerosas (de 5.8 a 6.2 miembros promedio) y, en principio, muestran cier

tos problemas de organizaci6n social, ya que del 10 al 35% están desintegradas; es decir, falta 

en ellas uno de los miembros clave: el padre o la madre. Del 8 al 20%, son madres sin compañero 

y del 2 al 15% son jefes de familia vsrones que no tienen compañera. 

El !ndice de natalidsd en esta población es muy alta, ya que los estudios demuestran que 

gran cantidad de mujeres se incorporan tempranamente s la etapa de reproducción (tienen su pri

mer hijo entre los 14 y 20 años), la que se reflejs posteriormente en sus condiciones precarias 

de vids, en la alta mortalidad infantil y en la gran incidencia de sbortos, entre otros facto-

r~. 
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La estructura ocupacional en estos sectores de la poblacf6n se caracteriza por los siguientes 

aspictos. 

La poblaci6n econ6micamente activa arroja una tasa de dependencias de 3.4 a 4 personas por 

trabajador, Da<las las condiciones de trabajo y el monto de los ingresos, cada familia debe tener 

en promedio doa o m~s personas que trabajen para lograr los ingresos necesarios que gsnticen la 

m!nima eupervivencia5 

Desde otro punto de vista, la misma situaci6n se revela m~s dramática. Entre un cuarto o un 

tercio de la pobleci6n podría considerarse como desocupada, subocupada, empleada en ocupaciones 

socialmente no necesarias o en ocupaciones antisociales, Es decir, que al no haber sido captadas 

dentro de la estructura formal de la ocupaci6n, estos grupos quedan totalmente o parcialmente 

fuera de ella (desocupado y eobocupado), o desempeñan trabajos no necesarios (vendedores de co

sas superfluas), prestan sue servicios p~rsonales o scimplemente se dedican a la delincuencia, 

ya que no hay ninguna posibilidad de sobrevivir sin dinero. 

En cuanto a educaci6n, ee observa que dos tercios de la poblaci6n de seis años de edad 

o m&s·, son catalogados como analfabetos¡ y la tercera parte como analfabetos funcionales (si 

bien saben leer y escribir, ~eta es una habilidad que les es difícil practicar cotidianamente), 

La poblaci6n que logra pasar del nivel primario apenas si llega al 10% de los mayores de 

seis éMos, y s6lo el 1% pesa del segundo nivel 6 

Le no comunicaci6n se manifiesta por la poca movilidad espacial de estos sectores, pero 

lo m~a significativo de tal marginalidad es la falta de participaci6n general, 

En religi6n, si bien casi todos se declaran cat6licos, pocos cumplen sus obligaciones 

religiosas, 
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En cuanto a la participaci6n en grupos v organismos sociales, el panorama es aún peor, Las 

relaciones sociales v religiosas de los marginados se nota un gran aislamiento, por lo que son 

presa f~cil del conformismo, la inseguridad v la irritabilidad social, 

Sin embar~o, dado que buena parte de las relaciones familiares v sociales se realizan fuera 

de la vivienda (en la calle), se crean relaciones de vecindad muy fuertes, mismas que tal vez 

coadyuvan a reforzar la seguridad psicol6gica de estos marginados, 

Desde esta perspectiva, la marginalidad en la que est~n inmersos estos grupos no da lugar 

a la cresci6n de una conciencia social que les permita unirse para presionar en favor de sus 

intereses; por el contrario, están desunidos, v s6lo se unen en situaciones extraordinarias 

(generalmente, obedeciendo a intereses ajenos que a menudo incluso desconoce). 

Estudios acerca del usuario y de la vivienda, 

7 
No es dificil saber cu~les son las condiciones habitacionales de estos grupos marginales, 

El antrap6logo Dacar Lewis hace una clara descripci6n de una vivienda: "Dentro del oscuro cuar

ta sin ventanas, atestado de muebles, la familia G6mez dorm!a amontonada bajo delgadas cobijas, 

Invsd!en el cuarto los seres olores del sudor, de pies sin lavar, de cuero de zapatos, de fri

turas de le comide ... 

,,,Le cocina, directamente en la entrada, formaba un pasillo hacia el cuarto, Ten!a un 

espacio para dejar escapar el humo de la estufa, Tsmbi~n permit!a la entrada de la lluvia y, 

en la ~poca de aguas, el pi~o de la cocina estaba siempre inundado, En ocasiones hab!a que 

meter la mesa en el cuarta para preservar la comida •• , 

.,.Ocupaban el corto espacio izquierdo de la cocina el lavadero de cemento gris y la 

caseta del excusado,,. 



••• El otro lado de la cocina conten1a las posesiones más valiosas de la familia: una estufa 

de gas americana¡ un armario metálico blanco y el desayunador, consistente en una mesa y cuatro 

sillas ... 11 

Finalmente dice: "Los muebles no dejaron de ser un problema para la diminuta cocina, no ae 

pod1a abrir el horno sin mover la mesa, que estorbaba la puerta de entrada ••• el espacio era 

insuficiente para que la familia comiera reunida," 

Son entonces, el hacinamiento, la promiscuidad, el deterioro y la insalubridad los elemen

tos que caracterizan la vivienda de los marginados, junto con una marginalidad urbana que no los 

hace part!cipes de los beneficios de nuustra sociedad. 

El mejoramiento habitacional y ambiental no implica cambiar sus formas de vida por otras 

supuestamente correctas, sino más bien adecuarse y aprovechar al máximo el espacio arquitect6-

nico, segGn sus condiciones econ6micas y culturales. 

Esto s6lo se logra mediante un estudio de las funciones o necesidades que se realizan den

tro o en forma coneza a la vivienda, como son dormir, comer, etc. As! de cada funci6n se deter

minan sus caracter1sticas espaciales básicas. 

Las funciones que analizaremos son las siguientes: dormir, cocinar, comer, aseo personal 1 

planchado 1 descanso, recreaci6n, trabajo, lavar, guardado y estudiar. 
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CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 

FllNCION CARACTEPISTICAS DEL ESPACIO FUNC 1 ON FUNC 1 ON FUNC 1 ON TIPO 
CUBIERTA DESCUBIERTA AL A 1 RE LIBRE DE FUNCION 

-Obscuridad 

DORMIR -Control acústico • -Individual 
-Sequridad y privacidad -Semindividual 
-Control termino 

COCINAR -Control de humos • • -Control vi su al -Individual 

COMER -Relacionado con la función • • -Familiar -Cocinar 

-Control visual 
ASEO PERSONAL -Control térmico • -Individual 

-Sequrldad y privacidad 

PLANCHADO -Buena venti laclón • • -Individual 

DESCANSO -Control de ruidos • • -Individual 
-Control ambiental -Familiar 

RECREAC 1 ON -Ni n~una • -Familiar 

TRABAJO -Lugar específ leo • • -Individual -Fuera de la vivienda 

LAVADO -Fuera de la v iv 1 enda • -1 nd i vid ua 1 

GUARDADO -Lugar específ lco • • -Familiar 

ESTUDIO -Control de ru Idos -Individual 
-Control de i 1um1nac1 ón • • • o en grupo 
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Jerarguizaci6n de funciones 

Finalmente, se ha hecho una jerarquizaci6n de las funciones estudiadas, como base pera el 

modelo que propondremos, 

Las dos funciones que hemos considerado de mayor importancia dentro de la vivienda tradicio

nal son las de comer y cocinar, 

La primera porque constituye el medio en que la poblaci6n trabajadora recompone su fuerza 

de trabajo. 

La segunda porque es a trav~s de esa función que se preparan los alimentos necesarios para 

la alimentaci6n de toda la familia. 

La tercera función en importancia es dormir, y el descanso y la recreaci6n como complemento 

de la.primera. 

Le cuarta funci6n en importancia es lavado, 

Despu~s, como quinta actividad en orden jer~rquico, est~n el estudio y el aseo personal, 

Enseguida vienen las funciones de guardado y planchado, como Última función en importancia, 

el trabajo dom~stica, como es el arregla de desperfectos simples de la casa. 
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CUARTA PARTE'. 

PROGRAMAS ARQUITECTDNICDS 

El alojamiento 

De acuerdo con estudio de las funciones y la jerarquizaci6n de ellas, el alojamiento deber& 

con ter con las siguientes áreas y caracter !sticas: 

Deber& contar con un área para comer, que consiste en un espacio pare una mesa y sillas, 

El &rea para comer no se considerará como una funci6n exclusiva, sino que deberá absorber 

otras funcionee. Deberá estar integrado a otras funciones comunes del alojamiento. Deberá contar 

can un área para cocinar, que estará ubicada en un lugar espedfico, ya que requiere de un equi

po fijo; por ejemplo, estufa y lugar de guardado. 

El área de cocinar deberá ester perfectamente ventilado para facili ter la extracción de 

humos. Las paredes y piso de esta área deberán ser fácilmente desmanchables y anticorrosivas, 

Los espacios destinados a dormir estarán separadas. Se diseñarán un área de dormir para las 

pa.drea y otra para los hijos, con el objeto de solucionar el problema de promiscuidad, y, como 

complemento de tal mete, se buscará que esta función se realice individualmente, Se buscará le 

forme de que esta actividad no ocupe demasiada espacia, por lo que se propondrán las literas y 

sof&s-cema. 

Estas· &reas tembi~n se aprovecharán el máxima, por lo que será posible utilizarle pare 

atres··funcianes, considerándose espacios pare el guardado. 
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Las áreas de dormir deberán tener visual y de ser posible un aislamiento acústico. Deberán 

estar debidamente ventiladas e iluminadas natural y artificialmente. 

Se diseñará un área comGn donde puedan realizarse todas las funciones que no requieran de 

una área espeG!fica, como lo son el descanso, la recreaci6n, el estudio, etc., dándose une im

portancia especial a las actividades sociales de la familia; es decir, en esta podr§n entrar 

personas ajenas a ls familia, y obviamente será el lugar de reuni6n familiar. 

Esta ~rea deberá integrarse principalmente al área de comer. 

Para la iluminaci6n y ventilaci6n se respetarán los porcentajes mlnimos de iluminaci6n 

autorizadas. 

Se hace necesaria un área anexa donde se realicen otras actividades como son el tendido 

de ropa, la diversi6n, el descanso, la convivencia; es decir, una ~rea donde se puedan reali

zar varias actividades, sin muros y al aire libre, ~ donde sea posible guardar las pertenen

cias de la familia. Para esto hemos considerado un patio o jardín anexo al alojamiento. 

Los servicios de lavado y de aseo personal ae han incluido en la zona comGn del subcon

junto; 

Los acabados finales del alojamiento serán los siguientes: 

a) Para pisos: se recomienda el piso de cemento pulido, por su economle. 

b) Para paredes: se recomienda el aplanado fino de cemento, 

c) Pare techos: se recomienda el plaf6n de yeso. 
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Se hace la observaci5n de que el constructor utilizar§ el material que más le convenga. 

La estructura del alojamiento se besar§ en muros de carga con refuerzos de concreto. Para 

la base del alojamiento se utilizar§ el piso cimiento, para muros, el tabic6n de cemento con 

refuerzos de concreto y para el techo, la b6veda de tablc6n armado. 

El refugio no deberá representar peligro para los usuarios, por lo que se emplearán mate

riales inorgánicos e incombustibles. 

Las especificaciones constructivas se proporciona en los planos correspondientes. 

EL SUBCONJUNTO 

Los requerimientos minimos del subconjunto con los siguientes: 

Para los agrupamientos en un nivel, se considerarán como máx mo 6 refugios. 

Para los agrupamientos en dos niveles se tendrán como m§ximo 12 refugios. 

El subconjunto contar§ con un solo acceso, el cual se comunicará directamente con una v!a 

pGblica (un andador o una calle.) 

Los elementos que integran al subconjunto ser§n: los refugios, los servicios sanitarios, 

los lavaderos comunes y un·patio tambi~n com6n. 

Se buscarán los prototipos de subconjuntos necesarios de acuerdo con el terreno. 

Los servicios sanitarios y baños-vestidores se ajustarán e los siguientes lineamientos: 
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Se dividirán para hombres y mujeres, 

Se considerarfi 1 retrete por cada 15 personas, 1 mingitorio por cada 20 personas, 1 rega

dera por cada 15 personas y un lavabo por cada 20 personas, 

El diseAo arquitect6nico solucionar6 la ventilaci6n e iluminaci6n natural, con objeto de 

no utilizar equipo mecánico. 

En au localizaci6n deberá considerarse según los recorridos hacia ellos, y esta considera

ci6n deber~ ser lo m~s equitativo posible. 

Se deber~n reducir las redes de instalacionea, por lo que se recomienda la utilizaci6n de 

PVC rigido con juntas anger. 

La separaci6n máxima de registros ser6 de 10 m, 

Los registros ser~n forjados de tabic6n con aplanado pulido en su interior. 

Las coladeras de 8,A,P, de azotea deberán tener un diámetro de 411 como mínimo y una bajada 

por cada 100 m2 de azotes, 

La descarga del albaAal deber6 conectarse a una fosa s~ptica, para que de ah! pase a la 

red, general. 

Las pendientes m!nimas· de las instalaciones serán del 2% para todas las tuber!as de deaa-

gae. 

Los di~metros m!nimos que se usarfin dentro de la vivienda serfin: 102 mm (4 11 ) para descarga 

de retretes, 51 mm (2 11 ) para regadera y 38 mm (11/2 11 ) para otros muebles y tubos ventiladores. 



El piso de los baños tendrá una pendiente hacia una coladera con obturador hidráulico, además 

de la coladera de la regadera. 

Los pisos de los servicios sanitarios y baños serán impermeables y antiderrapantea. 

Los servicios sanitarios y baños-vestidores, serán de uso exclusivo de loe habitantes del 

subconjunto. 

En los baños se diferenciarán las zonas secas de las zonas húmedas. 

Se aplicarán las mismas soluciones ¡structurales de alojamiento. 

Para el patio común, se seguirán los siguientes lineamientos. 

En la zona común no cubierta se considerarán las funciones de circulaci6n, recreaci6n descan

so y se fomentará la integrsci6n de les familias que habitan el subconjunto. 

Para efectos de diseño, el ancho m1nimo para circulaci6n será de 1.50 m. 

El acabado final de la circulaci6n será antiderrapante e impermeable. Se considerarán espacios 

para la simbra de árboles, plantas de ornato y elementos de iluminaci6n. 

Para la recreaci6n y el descanso se seguirán los siguientes lineamientos: 

Tendrán como objetivo la integraci6n de la comunidad. Se considerarán en este espacio, áreas 

de deécanao, juegos y recresci6n para niños, j6venes, adultos y ancianos. 

Deberá existir por lo menos el siguiente mobiliario urbano: elementos de iluminaci6n, bancas 
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y mesas de concreto u otro material, arriates, botes de basura y juegos infantiles. 

Deberá integrarse en forma y materiales al conjunto en general. 

Deberán ser durables para que resistan el uso continuo y requieran el m1nimo de manteni

miento. 

EL CONJUNTO 

El conjunto quedará integrado por lo siguientes elementos. 

Loa barrios, las circulaciones peatonales y de vehfouloa, las conza comunes de recreaci6n 

y departe, las zonas comunes de servicios y, dinalmente, el área de donaci6n del conjunto, 

Para los barrios tenemos los siguientes lineamientos, 

Loa barrios estarán integrados por un agrupamiento de subconjuntos, en un espacio del con

junto delimitado, 

Cada barrio deberá contar con una zona de recreaci6n, de descanso y con servicios de abas

tecimiento correspondientes, 

La comunicaci6n hacia los subconjuntos se hará por los andadores de los barrios. 

Todos los barrios deb~rán contar con los servicios urbanos más comunes, como son abasteci

miento de gaa y recolecci6n de basura, principalmente, 

Todos los barrios deberán contar con los servicios de infraestructura correspondiente, 



Para las circulaciones peatonales y vehiculares se propone: 

que e5lo se genere el tráfico indispensable. 

que no se incluyan todos los tipos de trafico, fomentando principalmente la circulaci5n no 

rodada dentro del conjunto. 

que se respeten equitativamente las necesidades y posibilidades de movimiento de todos loe 

grupas de la poblaci5n del conjunto. 

que se tenga en cuenta la protecci5n del medio ambiente, as! como las pasibilidades socio• 

econ5micae del usuario. 

que sean considerados las siguientes tipos de circulaci5n: eatonal, de bicicletas y de 

tranaporte de mercende y servicios. 

Los servicios considerados para el conjunto serán: abastecimiento a comercios, recolecci5n 

de basura, abastecimiento de tanques estacionarios, servicios de emergencia (bomberos, ambulan

cias) y policia. 

Para la circulaci5n peatonal tenemos las siguientes consideraciones: 

Los andadores peatonales deberán construirse como una red continua. Deberán proporcionar 

seguridad y libertad de movimiento al peat5n, quien deber6 gozar de prioridad frente al tráfico 

rodada. 

La circulaci5n peatonal deber6 separarse lo más posible de la rodada. 

El esquema b6s ico de circulaci5n que se se debe seguir es el 
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CRITERIOS Pf.RA PROYECTAR CAMINOS rEf.TONALES. 

Se basará en 1 a siguiente tabla: • N -;¡¡ - o ·-1 • 
"' ~ 1 .~ ~l 

,_ - "' E 1 1 ~ Q) -= ~ "''O 

"' ·- e ·-o u- e ro 
criterios para "' 

µ 
"'"' o e•- ~ Q) L > u , Q L ·- Q) ·- u ·- > "'·- e u ·- "' 

la lJtil ización, 
L • "' ' ' Q) "' E "' u E"' "' 

e;_µ ·- . u a. 
"'"' e ~ "'µ ro- e " - Q) C:lfll u e e 

la coordinación 
>•- " " e .~ t/l " a. ·- e -o o E "'"' "' " y 'O "' Q) Q) "' "' " - -· ... "' o o·- oµ O E 

X " "'Q) o·- Q) ~ I~ e - o 
Objetivos 'O - 'O 'O -o e 

'O "' •ro- ·- ·- u "'O Q) • Q) e·-
·;:: m ·- ·- " ·;:: .~ E .o L 'O L 0 - .o > - - . :!:: ~ 

de los ca 
L- t t ·- "'"' ~"' .0 L "'"' .o e .D 'O 

L V> L <1l L 'O . "' "' -o "'o µ • o "''º "' u (lJ 

minos pe~ 
o Q) o o "' o'"' "·- '11- "'µ C..-0 "·- "e <U E 
u u U N u- U L "' E U L u o "'u "' 'O "' u "' "''º - o 

tona 1 es. ""' • Q) Q) , Q) o ·- 'O "' " Q) L ""' u Q) "' " "'. "·- "u a: > a: > a: "' "' a. o"' z"' :;.:: .._.¡ o 4- <( -o > o a.-o o"' a:-

Jardín de niños o • 600 • • • o o 
Ese. Básica • 600 • • • • o 
Come re los • o o , • • • (nec. diarias 600 

1 nst. rara an º--• o 600 • • • o o o clanes. -

Paradas de 

~~ los vehículos de 
-~ o o o • • o o o Transporte 600 

Públ ice. 

zonas de desean- • • • so y rccreac ión 200 

• E11l1tente en 1u mayor parte, o urgentemente necHario. 

Q E11i1tente en parte, o aconsejable / dueable. 
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Finalmente, las zonas comunes de descanso, recreaci6n y deporte deber6n adecuarse a los dis

tintos grupos de la poblaci6n del conjunto. Se proporcionarlín espacios para niños, adolescentes, 

adultos y ancianos. 

Estas zonas comunes del conjunto se basarlín en loa miamos lineamientos planteados para el 

subconjunto. 

Las zonas comunes de servicio se ajustarlín a los siguientes requisitos: 

El equipamiento urbano, como son loa comercios para el abastecimiento semanal o diario y 

servicios para la salud, se ubicarlí en la parte baja del terreno, ya que se pretende favorecer 

indirectamente a la poblaci6n que vive ·en esa zona, ya que carece de estos servicios, 

Loa servicios para la salud contarlín, como fuente de abastecimiento semanal, con una tien

da de barrio, 

Para el abastecimiento diario se propone una zona comercial que contarlí como mínimo con 

una farmacia, tlspalería, papelería, exp. de pan, pollería, recaudería, carnicería, peluquería 

y pescader!a; además contarlí con servicios de telegrafos, correo, administraci6n y teléfonos, 

ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Se presentan gráficamente los elementos abstractos que dan los parámetros de la imagen 

arqui tect6nics, para la meJor aoluci6n del problema. 

Lea diferentes opciones que presentan los esquemas de funcionamiento van a ser aeleccio

nadaa" de acuerdo con nuestros objetivos. 
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Siendo esta una alternativa real al problema de vivienda, relamamos un elemento importante: 

un patio central (antes de 1950 los servicias se encontraban al centra y desµu~s de 1950, cuando 

el terreno adquiri6 otras valores, los servicios cambiaran a un extrema y s6lo las lavaderos que

darán al centra, adem~s de que la amplitud que existta anteriormente se transform6 en un pasillo 

muy es trecha), 

AL~ 
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ESQUEMA DE F'UNCIONllMIENTO DEL ALDJAMIENTD 

a) Esquema propuesto para el alojamiento 

Se basa en una integraci6n de funciones con cierta independencia para la zona semiprivada. 

b) Eaquema tradicional de vivienda. 

Se basa en una separaci6n de funcionea que se desarrollan independientemente. 
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ESQUEMA DE f'UNCIDNAMIENT O DEL SUBCONJUNTO 

a) De acuerdo con la circulación 

Se basa en el aprovechamiento mliximo de la 

cica comunes. 

circulación, con el remate de esta 

cifiñ 

b) De acuerdo con las realciones funci.onales ~ 
A LOJAllllllTOI 

en los servi-

Sugiere una integración total de todo el agrupamiento, a trav~s del patio común. 

ALOJAllllNTO 1 

ALOJAlllENTOS 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO 

a) De acuerdo con las relaciones funcionales 

Sugiere u.na integraci6n total de los habitantes del conjunto a trav~s de una plaza principal 

y una integraci6n parcial a trav~s de una plaza principal y una integraci6n pa-.:-cial a trav~s 

de une plaza principal. 

1. Plaza principal 

2. Barrio 

3. Plaza de barrio 

4. Subconjunto 

b) De acuerdo con la circuleci6n: 

Se base en un aprovechamiento m6ximo de la circulaci6n; debe ir paralela a las curvas de 

nivel. 
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ESQUEMA DE rnNC IONAMIENT O DEL SARA 10 

a) De acuerdo con lea relaciones funcionales. 

Sugiere la integraci6n total de los habitantes del barrio, por medio de una plaza de barrio. 
IUICOll.UITOS 

b) De acuerdo con la circulsci6n 

Intenta que existan el m!nimo de circulaciones y, e le vez, el aprovechamiento m~ximo de 

las mismas. 

Se intenra que exiaten como milx· mo cuatro circulaciones por barrio. 
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-- CAU.l 
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--·-- LIMITE 0[ UTADO 

·~---- ----
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER AUTOGESTIVO 
JOSE REVU_f.LTAS 

TEMA 1 ALO.IAMllHTO EN PINDllNTI PAltA AIA~IADOI DI IA.101 INe"llOI 

'"~'""'too• •AUllOIO-ILUll 
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BARRIO 1 

BARRIO 4 

BARRIO 6 

NOMENCLATURA. 

l lONA HAllTAIL! 

IPL.UA DI ACC!IO 
IPLAU PUILICA PltlNCIPAL 
4 PLAZA 011.UftlO 

ICOlllEJICIOI 

ITIENOAI 

TCENTJIO DE ULUO 
1 lONA DE EITACIONAlrlllENTO 
1 PARADA DE AUTOIUI 

IOPATIO OE MANIOIHI 
U TANQUE REIJULADDlt DE PftUIOll 

ClHU DE DONACIOfl 

13ZONA JUEG09 INF'ANTIL!I 

14 ZONA CANCHAi DlPOftTIVAI 

(uNAM) FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER AUTOGESTIVO 
JOSE REVUELTAS 

ALO.IAMIEHTO EN AL TA PENDIENTE PARA ASALAl!IAOOI DE BAJOS INGllCIOI 
--- (tONTUllODt PLANTA Ot TECHOI 



-r·---~J-.... . ... -·""·- .. ·~ .... -· 1. ----·~··!.---

__ .... '" r;/ ,V -

•••o•lf•1•a•-.,.,-

~c:J -1~~ 
..,..._.!...!!. ·- • • .. 

•11-t·"- .. -
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CORTE A 

CORTE B 

~ 
~ 



1 1 ! 
1 1 

CORTE C 

• L~ 
1 i! 
1 l I 

ENA~M FACULTAD DE ARQUITECTURA 
TALLER AUTOGESTIVO 

_ JOSE REVUELTAS 
C!!!ot:~.!~~~°':~~~L"!.N01[HTE PARA_AULAR0l~AD¡;;O;¡:I :¡:;O!¡:;l¡;A¡;.JO¡¡~¡:;l¡;;!!!lliiC:)¡;oc¡;E;¡;90¡¡1:==< 
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CONCLUSIONES 

Lea principales conclusiones a las que llegamos sobre el tema son: 

a) Toda alternativa de mejoramiento de 1a vivienda para los sectores marginales 

deberá resolver a través de su uso la problemática de ese contexto dado en 
forma efectiva y completa, es decir, deberá tomar en cuenta para au solución 

los factores económicos, pol{ticos, psicosociales ambientales y lea aspi

raciones humanas en lo individual y en lo colectivo dentro de ese contexto, 

se{ como le interacción con el medio externa. 

b) La alternativa que presentamos soluciona la problemática de un contexto de

terminado, ya que existen una diversidad de casos, distintos marcos de refe

rencia, escalas de valores y aspiraciones, por lo que ae plantea la imposi

bilidad de soluciones universales, 

e) Laa alternativas no tradicionales, han cobrado un interés creciente como 

posibilidad concreta de atacar el problema de la vivienda, puesto que no se 

dispone de loa recursos necesarios pare solucionarlo en un plazo inmediato. 

No obstante esta afirmación existe une desarticulación entre la tecnolog{a, 

los conceptos, la enseñanza y los organismos encargados de establecer y eje

cutar laa pol{ticas de vivienda, lo cual constituye una traba para el desa

rrollo de estas propuestas. 

d) En términos generales, los esfuerzos se han dirigido hacia las necesidades 

de los grupos marginados de los centros urbanos, y sin excepción, las acti

vidades a este respecto se ven enfocadas alrededor de dos estrategias: 
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I) Por una parte hacia la racianalizaci6n y el aprovechamiento máximo del 

espacia arquitect6nico del alojamiento. 

11) Por otra, hacia la adecuaci6n de tecnologías alternativas y al uao in

tensiva de materiales producidos en la localidad. 

e) El alojamiento, y en general el tema de vivienda para sectores marginados, 

presenta cierto rechaza, o tal vez, controversia, por parte del estudisnta

do, lo cual s6lo viene s confirmar tres cosas: la primera es un experimento 

aislado incompatible con el actual modelo de desarrolla, la segunda, el do

minio del modelo actual de viviends, y tercero, una falta de criterio para 

proponer cambios y continuar igual. 

f) El t~rmino 11 Alojamiento 11
1 al final nos parece confuaa, ya que no es identi

ficable f~cilmente con el concepto "vivienda", o con el tema vivienda para 

pobres, por lo que m~s correctamente se fuese llamado "vivienda para pobres", 

o quiz~s "viviendas alternativas. 

g) El modelo propuesto, se ve influenciado por la vivienda tradicional, en aus 

elementos, ya que existe un dominio ideal6gico de ~ate, sobre las alternati

vas nuevas, lo que se hizo fue una adaptaci6n a sus condiciones econ6micas, 

teniendoae como principal elemento, la integraci6n de funciones y su uso para 

muchas funciones. 
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O T A S 

1. Caso concreto de la nacionalizaci6n del petr6leo en 1938. 

2. Al respecto F. Engels nos dice "•••no pod{a existir sin penuria de la vivienda una so

ciedad en la cual la gran masa trabajadora no puede cant.:ir m6s que con un salario y, por tanto, 

exclusivamente can la suma de medios indispensables para su ex is tencla y para la reproducci6n 

de su especie; una saciedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan conti

nuamente de trabaja a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones 

industriales condiciona,. por un lado, la existencia de un gran ejhclta de reserva de obreras 

desocupados y 1 por otro hecha a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin traba

jo, donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecha mucho más de prisa 

de lo que circunstancias preaentea, se edificia para ellas, de suerte que pueden siempre encon

trarse arrendatarias para la más infecta de las pocilgas; en fin, una saciedad en la cual el 

propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, na solamente, el derecha, sino 

tambi~n, en cierta medida y a causa de la concurrencia, hasta el deber, de exigir sin consi

deración loe alquileres m~s elevados. 

(F. Engele, contribución al problema de la vivienda. MascG 1980). 

Tema basado en la Revista arquitectura autagabierno. Na. 11 asentamientos urbanos no 

controlados y "autacanetrucciÓn": lQu~ tipo de saluci6n7 

3. Idem, 

4. Basado en s!ntomas de Marginalidad e~ las ciudades perdidas, Margarita Nalaeco. 

5. Eato significa, la incorporación temprana de los niñas al mercado de trabaja V la 

retenciCm de loe trabajadores hasta edades avanzadas, 
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6, Esto se manifiesta en las lecturas, ya que m~s de la mitad tiene como principal lectura 

peri6dicos, historietas y similares, Es decir, que el alfabeto sirve como mecanismo de comunica

ci6n resl y efectivo para menos del 30% de la poblaci6n urbana marginada. 

?. Por 11 Condiciones habitacionales 11 se entiende el conjunto de soluciones reales o respues

tas de un individuo, una familia o una comunidad ante los problemas relativos al alojamiento 

fisico, a los aspectos funcionales del hogar, o las necesarias relaciones de vinculaci6n del 

hogar con el resto de la comunidad, al conjunto de servicios necesarios para el alojamiento y 

el desarrollo del hogar y en general a todos los aspectos que directa o indirectamente afecten 

loa niveles de habitaci6n. 

B. Osear Lewis, Antrapolog!a de la pobreza F .e.E, Hay "hacimiento" cuando la vivienda es 

ocupada por un·nGmero de personas superior a su capacidad funcional de ·alojamiento. Le 11 Promia

cuidad" se presente cuando existe forzos~ simultaneidad de funciones incompatibles entre s! en 

un mismo espacio funcional. El "deterioro" se relaciona con la calidad y el grado de conservsci6n 

de los materiales y equipos de la vivienda, La "insalubridad" se refiere a la existencia de ins

talaciones sanitarias (de eliminaci6n de excretas, aguas servidas y desperdicios, de ventilaci6n, 

etc,) La "marginalidad urban!stica" se refiere a la falta de integraci6n entre la vivienda y el 

conjunto de servicios municipales V comunales, a la ubicaci6n geográfica marginal 

ciencias topogr~ficas del terreno (fuertes pendientes, eroci6n, inundaciones, etc.) 

a las defi-
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