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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE HEXICO. 

El proble~a de la vivienda en la Ciudad de México se origina a partir de tres factores que son: 

1.- La sustitución de importaciones que se da a partir de los a~os 40's. las inversiones extran

jeras (Estados Unidos), provocan una indu~trial lzaci6n en las ciudades de Monterrey, Guadal ajara y Mi 

xico, lo cual originó una concen~.ración roblacion,¡l debido al crecimiento manufacturero. 

2.- La migración campo-ciudad, debido esto al Pmpobrecimiento del campesino y la atracción de la 

fuerza de trabajo en las grandes ciudades industriales como son M&xico, Guadalajara y Monterrey. 

3.- El crecimiento poblacíonal natural di: la Ciud<l'J de México. 

El aumento de la población urbana, im¡;l ica el aun1•"nto en 1.1 µoblación desempleada y subempleada 

(ejército industrial de reserva). Esto se deb;: a que la industria tiene una política de obtención de 

plusval ia y no la de propiciar empleos, por tanto necesita un excedente de fuerza de trabajo que le -

permita mantener los salarios en condiciones mínimas, o sea que esta superpoblación relativa contribu 

ye a la devalorización del salario de la población ocupada en la industria. 

Todo lo anterior repercute y determina quP el sector popular no tenga acceso al mercado de - -



" vivienda y se manifiesta en deterioro cada vez mayor de sus condiciones habitacionales, el cual no es 

consecuencia directa de la concentración poblacional. sino como expresión de las contradicciones exis 

tentes entre tra~jo asalariado y capital, que se manifiesta espacialmente en la vivienda. 

Al no ser sujetos de crédito para la obtención de vivienda, las clases populares, debido a su -

escaso poder adquisitivo, las alternativas que se le presentan son: asentamientos irregulares en la 

Ciudad de México (en la periferia); asentamiento en terrenos ejidales; invasión de predios; compra de 

terrenos a fraccionadores fraudulentos o el hecho de agruparse en cooperativas de vivienda y por me-

dio de éstas solicitar créditos a instituciones del estado, y así legalizar su lucha (según el estado) 

para la obtención de vivienda. 

A partir de 1970 se marca una de las etapas de lucha y movilizaciones populares urbanas más im

portantes de México en su totalidad.- i\unque en los años 50 y 60 se daban estas movilizaciones, no tu 

vieron el carácter masivo tan intenso como en la época de los años 70's. 

Contingentes nutridos de colonos se movilizan en di fe rentes puntos de la ciudad y con una comp.Q_ 

sición social que no se reduce ya únicamente a las clases populares para reivindicar: tierras, trans

porte, infraestructura, etc. y se dan por primera vez importantes movilizaciones por el derecho de la 

tierra tanto urbana como rural que concluyen con invasiones masivas y organizadas en los diferentes -

estados de la república. 
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Se comienzan a dar una serie de movimientos que poco a poco se articulan entre sí y logran con

solidar organizaciones importantes con fines y orientaciones politicas mis precisas y es aquí donde -

hacen presencia las Cooperativas de Vivienda. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EU MEXICO. 

El problema de la Ciudad de M~xico en lo que se refiere a la vivienda, que se origina en los -

factores anteriormente mencionados, y la instancia determinante, es la economfa en la producción de -

espacios nuevos, en terrenos inhóspitos y sin servicios. 

Por lo que las alternativas del sec~nr popular, rara elegir su lugar de residencia, son las tie 

rras mis alejadas y peor acondicionadas; ~n estas alternativas se abren algunos caminos: 

Tomar la tierra, convirtiendo su necesidad de techo en un delito; comprar un lote a algGn comi

sariado ejidal fraudulento o a un fraccionador i1egi!l. Las consecuencias son: carencia de servicios -

bisicos, altos costos de vida, ilegalidad en la tenencia de la tierra y toda la secuela de abusos y 

conflictos que esto origina. 

Surge así la inconformidad popular y la urgencia por reivindicar los derechos adquiridos y a--

bren su lucha no s61o contra los intereses de fraccionadores, sino por mejorar sus condiciones de vi 



da y se organizan en cooperativas de vivienda, que invitan a una reflexión profunda en todos los as-

pectas; terrenos, transporte, servicios, etc. 

No obstante que en 1969 nacen los primeros intentos de este tipo de organizaciones, el estado -

las reprime. En 1971 con la cooperativa Hospital La Romana se vislumbra una organización más estable, 

pero no es sino hasta octubre de 1976 en que las cooperativas logran una mayor consolidación. 

f, lo largo de S encuentros (octubre 7(,, rlr!xico, D.í.; diciembre 76, Ocotlán Jal.; marzo 77, Mé

xico, o.r. ), varias cooperativas de vivienda de toda la rep~blica compartieron sus experiencias y dis 

cutieron junto con sus institutos de asistencia técnica (entre 1os cuales COPEV!, A.C.) cuáles debe-

rian ser las bases y los instrumentos t~cnicos legales J financieros que permitan la definitiva im--

plantación del cooperativismo <Je vivienda como un sistc,rna decisivo en la problemática habitacional de 

México. 

Los cinco puntos básicos que las cooperativas someten a la consideración del legislador son las 

siguientes: 

1.- El reconocimiento jurídico explícito de las cooperativas de vivienda dentro de las modific~ 

cienes a la Constitución como tambi~n en la nueva ley de sociedades cooperativas en preparación. 
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2.- La introducción al lado de las formas convencionales de propiedad de la forma de tenencia -

colectiva de la tierra y de la vivienda que constituye la sociedad cooperativa, la cual asegura el u

so de las mismas, pero que limita su libre disponibilidad en el mercado especulativo. 

3.- La creación de sistemas seguros y continuos de financiamiento a 1as cooperativas de vivien

da y el reconocimiento de las mismas como sujeto de crédito. 

4.- La necesidad de apoyar técnicamente il las cooperativas de vivienda por organismos de aseso

ria técnica multidisciplinaria especializados en cooperativismo de vivienda y sin fines de lucro. 

S.- La implantación de mecanismos dp Jpoyo fiscill, lerJíll t re<Jlamcntario, en cuanto a sistemas 

de escrituraclón, permisos de construcci6n, constituciGn de fid~icomisos. impuestos y derechos. 

La adición al Articulo 123 constitucional aprobada por los diputados el 18 de octubre de 1978 -

tiene por objeto bisico reconocer e1 derecho cooperativo como un derecho social garantizado a nivel 

constitucional. 

COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO. 

De todo este proceso de lucha surgi6 la Cooperativa de Vivienda Pueblo Unido en agosto de 1982, 

la cual solicitó un crédito a FONllAPO (fondo rlacional de Habitaciones Populares) para un programa de 

autoconstrucción de vivienda y se inicia una serie de trimites hurocriticos que tienen por finalidad 



desalentar y desorganizar a la cooperativa por parte del FONHAPO. Una vez reunidos los requisitos, 

que solicita el FONHAPO por parte de la cooperativa y al ser ac•~ptados como sujetos de crédito, la 

cooperativa propone terrenos para lograr su asentamiento en varios sitios del sur de la Ciudad de Mé

xico, pero el FONHAPO rechaza las propuestas debido a que son terrenos con alto valor comercial. Pos

teriormente la cooperativa propone un terreno local izado en el sur del área metropolitana de Iztapal~ 

pa, el predio se denomina El Molino y S'Jn tPrri·nos ·~jidales en ¡iroc('so de asentamientos urbanos debi

do a la venta ilegal de terreno por parte de ejidatarios que se ven obligados a vender, debido a la -

improductividad de la tierra y al deterí(HO ecológico y erosión como consecuencia de la cercanía de 

zonas habitacionales, carreteras, fJbricas, ele. Esta propuesta es aceptada por Fonhapo y de esta fo! 

rna la Cooperativa Pueblo Unido se aboca a la tarea cíe solicitar apoyo técnico para realizar el proyeE_ 

to arquitectónico a la Facultad de Arquit~ctura AutoQobierno. 



ANTECEDENTES FISICOS. 

El predio de El Molino se localiza al sur del .írea metropolitana, en la Delegación Iztapalapa, 

la cual se encuentra localizada al este del Distrito Federal, entre los 19º21'22" latitud norte y --

los 99º05'30" longitud oest,~ del mieridiano de r;reenwich. 

En la parte norte limita con ei Estado ;Je México y la Oelegilción de Izt.acalco; al sur con la -

Delegación Xochimilco; al este con el Estado de M~xico, al oeste con la Delegación Coyoacin y la De-

legación Benito Ju.írez; al sureste con la o~legación de Tlahuac y al suroeste con la Delegación de -

Tlalpan. 

La superficie calculada de la Dr>Jegacicín Jztapalapa es de 124.4fi km 2 que representa el 8.3% de 

la superficie total del Distrito Federal. En comp<1raci6n con otras Delegaciones ocupa el cuarto lu--

gar en extensión. 

La Delegación Iztapalapa se encuentra a una altura aproximada de 2,280 m. sobre el nivel del 

mar. 

La zona de trabajo, o sea el predio El Molino, 5e encuentra localizada al sur de la Delegación 

de Izt.apalapa. En la parte norte limita con la Col. L.1 Planta; al sur con la Avenida Canal de Chalco; 



al oriente con la Col. del Mar; al poniente con la Col. Jardines de San Lorenzo y el Centro Galle

go. 

Comunicación.- Vías de acceso. Primaria Anillo Periférico, Eje 11 Sur. Eje 10 Sur (proyecto). 

Secundarias: Paseos Sicilia, Boulevard La '/irgen, Calzada Tulyehualco. 

Origen.- Tenencia de la Tierra. Privada (llanobras). 

Población.- Ingresos medio y bajos. Densid.id rnedi,1 y baja 

Medio Fisico Natural - Baja pendiente 0-15~. Limites naturales, canales. 

Medio Fisico Artificial - Usos habitacional y agrícola. 

Traza del Asentamiento.- Reticular irregular, vivienda, asentamientos consolidados y tugurios. 



LOCALIZACION 

\LEGACION ¡:::--
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DISTRITO FEDERAL 



MEDIO FISICO. 

La Delegación abarca una superficie de 124.46 rrn2 que corresponden a suelos predominantemente 1~ 

custres, el lago de Texcoco los cubría casi en su totalidad. la topografía es plana no mayor al lOt -

de pendiente en la zona urbanizada. 

USO DEL SUELO. 

lxisten en la Delegación 156 colonias, de las cuales 77 de ellas presentan irregularidad en la 

tenencia de la tierra. 

El uso actual del suelo se distribuye de la siguiente manera: 

Urbanos 

llo Urbanos * 

To ta 1 

911. 76 

22. 74 

117.50 

km 2 

km 2 

km 2 

* Incluye las zonas de conservación agricola y forestal. 

De los usos urbanos, su distribución es la siguiente: 

80.65'.t 

19.353 

100.00X 



6.6% 

usos 
DEL suelo 



Habitacional 60.66 km 
2 63.9:1'. 

Industrial 5. 6 9 km 2 6.0% 

Servicios Ul.95 km 2 20.n 

Mixtos 6. 31 km 2 6.6% 

Espacios Abiertos 3. 15 km 2 3. 3% 

To ta 1 94 . 7 (j km 2 100. 0'.f. 

La posibilidad de crecimiento en la Delegación es a través de la utilización de sus reservas ur 

banas 19.00 km 2 aproximadamente y de programas de renovación urbana cambiando e intensificando los u

sos del suelo asi como la saturación de los esracios baldfos dispersos en toda la Delegación. 

De hecho se deben contemplar nuevos dc·sarr·ol lo-:; con r.1ayor dí·nsidild de población, ofreciendo vi-

vienda y manteniendo un perfil no muy alto de construcción, (cuatro niveles) a la vez mejorar las re-

laciones de los espacios abiertos públicos y de los espacios construidos privados contra públicos. 

ASPECTO OCUPACIONAL. 

La población económicamente inactiva representa el 73% mientras que la económicamente activa el 

277., esto implica la necesidad de mejorar la oferta de empleo sobre todo porque la población económi-
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camente activa en un gran porcentaje tiene que salir a otras Delegaciones en busca de trabajo. 

E 1 pe r f i 1 de l a p o b 1 a e i ó n eco n ó m i ca me n te a c t i va d '! l z ta p a l a p a es c 1 a r amen t e e 1 de o b r ero ca l i f..:!.. 

cado con un 26~ dedicado a esta actividad; sin embargo existe buen porcentaje de profesionistas y pe~ 

sonal administrativo 21%, en la actividad comercidl existe un 21~ y en lo que se refiere a servicios; 

eventuales el 24'1. En este último rango es donde >!xisti: el mayor subempleo. 

ACTIVIDADES ECOHOMICAS. 

Industria 26'1-

Comercio 211 

3u róc rata 19% 

Pro fes ion i s tas 

Su tl em p 1 e a do 1 lt 

Desocupado 

Agricultura 

Ganader'ía 3'.l'. 



INFRAESTRUCTURA. 

El territorio delegacional en su ámbito urbano está casi servido por las diversas instalacio-

nes de infraestructura urbana de la siguiente manera: 

Agua Potable 

Drenaje 

Alcantarillado 

Energía Eléctrica 

fil ur;1 bra do Pú b l i co 

Pavimento 

50% 

35% 

70% 

80% 

70'.!: 

35% (destinado a vialidad) 

Fuente: Subdelegación de Obras y Servicios dP la Delegación Iztapalapa. 1986. 

MEDIO AMBIENTE. 

Existen serios problemas de contaminación y deterioro ambiental, particularmente por las tolva

n e r a s del Ex - La g o de Te x coco ; a l a fa l ta de d re na j e en l a te r c e r a p a r te de 1 á m b i to u r ba no de 1 a O e 1 e -

gación; a la carencia de áreas verdes que actúen como zonas de oxigenación y recarga acuífera, al dé

ficit de recolección de basura. 



la contaminación del aire es quizás el problema más evidente en ese sentido. los autos y camio-

nes son el factor que crea más problemas, sobre todo si se consideran las tendencias actuales de in--

cremento de vehículos en la ciudad. 

ZONAS HOMOGENEAS. 

la Delegación Iztapalapa presenta zonas de caracteristicas similares en el uso del suelo, densi 

dad, condiciones de los servicios, infraestructura y valor comercial del terreno. Se distinguen las -

siguientes zonas homog~neas: de servicios, industriales, habitacionales y agricolas. 

La principal concentración de servicio~ se lncal iza en el centro tradicional de la Delegación, 

las industriales de la zona sur del centro y al sureste del Cerro de la Estrella. las zonas habita--

cionales dispersas por toda la Delegación, las más antiguas y con mejores servicios como las colonias 

Héroes de Churubusco, El Sifón, Unidad Modelo y Justo Sierra; en regular estado de construcción de --

densidad media y para ingresos medios. Los c·injuntos nabitacion¿¡les que han tenido un fuerte impulso 

en la Delegación como la Unidad Vicente Guerrero y la Ermita Jztapalapa. 

Las colonias como Santa Martha, Voceadores, Santa Cruz Heyehualco, cuyo estado de construcción 

es malo, de densidad media y para ingresos bajos. los asentamientos precarios como la colonia López -

Portillo y el desarrollo Quetzalcóatl de crecimiento muy rápido y carente de servicios. 
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Las zonas agrícolas localizadas al sur de la Delegación y colindando con Tláhuac. zona donde se 

en cu entra u b i cada nuestra zona de t r a bajo . 

VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

Iztapalapa ha visto incrementada su vialidad primaria con la construcción de 9 ejes viales. rea 

1 izados por COVITUR. 

Los ejes viales terminados a la fecha son los siguientes: Eje 5 Sur; Eje 6 Sur; Eje 1 Oriente -

(Molina Enriquez); Eje 2 Oriente (La Viga); Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso); Eje 8 Sur 

(Calzada Ermita Iztapalapa); Calzada México Tulyehualco, la Av. 5 y Av. Rojo Gómez. 

El transporte público da servicio en el 70!, del área delegacional también prestan servicios: -

taxis, colectivos y autobuses suburbanos. 

POBLACION 

La población menor de 19 años representa el 52.7%, en cuanto a datos estadísticos de la pobla--

ción en el pasado y el futuro tenemos los siguientes: 



MENORES DE 19 ANOS 52.7 ~º 

o 

. ., .. ,.. 

--~-

1 1 

l -- ¡ 
' 

1930 1940 1950 1960 1970 1975 1981 2000 

POBLACION 

---- 2409000 HAB. 

1750000 

1300 000 

522095 

254355 

76221 
23393 
21917 

HA B. 

HA a 

HA B. 

HAB 

HA 

HA 

B. 

B. 



193 o 
194 o 

1 950 

1 960 

21 917 

2 5 3 97 

7 6 321 

2 54 3 55 

CAUSAS DEL INCREMENTO DE POBLACION. 

Construcción de conjuntos habitacionales. 

Cercanía a centros fabriles. 

Aumento de prestaciones. 

Corrientes de inmigración (tasa 9.8:1.) 

1 97 o 
1975 

1 981 

2 000 

522 095 

1 300 000 

750 000 

2 409 000 
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ANTECEDENTES MONOGRAFICOS. 

La ciudad de México absorbe anualmente miles de hectireas agrlcolas. que se transforman en frac 

cionamientos residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, colonias irregulares y sin servi-

cios construidas penosamente por los trabajadores y desempleados. 

Que las tierras ejidales sean usadas ct,, la forma anterior, como el caso del predio El Molino, -

en la Delegación Iztapalapa, se explica de la siguiente manera: Aunque el ejido es inalienable e in-

transferible (no se puede vender), el ejidatario termina por vender sus tierras por su creciente pro

letarización y la débil productividad de la ~.ii:rra 1.·n L1 zona dé; traba.io se constató que la mayoría 

de los terrenos aunque todavia son productivos, el trJnsito frecuente de los nuevos colonos cerca o -

dentro de las parcelas y el deterioro é!colór1ico, t"rmina haciéndolas ir;;productivas; esto aunado a las 

permutas que fraccionadores y el estado les ~acen terminan en fraude, son las principales causas de -

proletarización del ejidatario y del crecimiPnto de la mancha urbana dentro y en los ejidos. 

Esto explica que el Fonhapo (el estado) haya aceptado el predio de El Molino en Iztapalapa, pa

ra el asentamiento de viviendas de la cooperativa Pueblo Unido, ya que estos terrenos anteriormente -

fueron ejidales. 

El Fonhapo (Fondo Nacional de Habitaciones Populares). un paliativo del estado para que los mo-



vimientos populares organizados no culminen en un estallido social aparentando ser una soluci6n al -

problema de la vivienda en México. Es la institución que otorgará el crédito para construcción de vj_ 

vienda a la cooperativa Pueblo Unido debido a que la cooperativa ha mostrado tener una fuerza organ1 

zada, que se debe principalmente a que pertenece a una organización como es USCOVI, la cual es ma--

triz de tres secciones (cooperativas). 

Las cooperativas de vivienda contribuyen a ·1a cohesión social porque unen a los habitantes pa

ra fines constructivos y rompen el aislamiento y la hostilidad entre facciones, creando as'í un nuevo 

estrato social selecto del que tendrá nec.:sidad el pa1s cuando las antiguas instituciones sean susti 

tuidas por nuevas estructuras, ya que la guite que la conforma, tiene una conciencia política bien -

definida y que ha cuestionado su posición dentro de la lucha de clases. 

La gente en cuanto a sus actividadc·s i:s hetf'rogéric:a, ya qi;c exist1::n obreros, empleados, subem

pleados y desempleados que actualmente carecen de una vivienda propia y rentan o viven en casa de al 

gún familiar o amigo en condiciones de hacinamiento y que se encuentr<ln ha bitando en diferentes par

tes de la ciudad de México, aunque la mayo da en la zona sur, Tlal pan, Iztapalapa, Tulyehualco, Sto. 

Domingo, etc. por lo que se puede determinar, ~ue es un proceso ~e reubicaci6n dentro de la ciudad, 

ya que la mayoría tiene viviendo más de 10 años en la ciudad de México. 

El promedio de ingresos de los que conforman la cooperativa son de una vez y media el salario 



mínimo. 

La propuesta urbana del predio El Molino, contempla el Eje Vial 11 Sur, zonas comerciales y -

manzanas para vivienda unifamiliar as'í como uso mixto par3 pequeñas industrias. 

La zona de vivienda la plantean siguiendo la tradicional traza reticular y es una de las condi 

ciones que pide Fonhapo, esto con c-1 fin de evitar que se den otrc tipo de alternativas en la apro-

piación del uso de nuevas propuestas, que se pretendan dar por parte de organizaciones como son las 

cooperativas, ya que la traza reticular es enajenante y mecanizunte, la impone el estado como condi

cionante principal. 

Conclusión.- A este punto, el estado al no implt:rnentar verdaderas soluciones para enfrentar el 

problema de la vivienda, crea instituciones como el ronhapo rara r¡ue sea un paliativo y también para 

institucionalizar a las organizaciones como las cooperativas de vivienda, que son un instrumento den 

t r a d e 1 a l u e ha de c l a s es y as í e v i ta r un e~. ta l 1 id o so c i a 1 . 

POLITICAS DEL ESTADO. 

Las políticas del estado en torno a los asentamientos urbanos en la periferia de la ciudad de 

México como conflicto social, a la luz de intereses enonómico-políticos de las clases sociales que -

11 



intervienen en su producción~ el Estado los considera como inevitables, así que los manejan como al

ternativa para organizar las formas de existencia del importante sector poblacional de los destecha

dos y por una parte se abarate la fuerza de trabajo de los asalariados, y por otra el gasto que el -

Estado realiza en estos asentamientos, los descarga sobre los asalariados, vía impuestos. 

El a u to a ba s t e c i m i en to de v i v i e n da res p o n de a 1 a s ne e e s i da de s del ca p i ta l , de va l ora r 1 a fu e r za 

de trabajo, pues al no ser pagado por el patrón, la vivienda obtiene una plusvalía relativa. 

El Estado permite este tipo de asentamientos en terrenos considerados poco ~tiles para otras -

actividades que permitirán una valoración del capital, mediante su ocupación. 

Si el Estado no permitiera la autoconstrucción, los trabajadores habrían ya demandado que se -

les pagara el costo de la vivienda. 

Las políticas de vivienda que implementa el Estado, nunca son para solucionar el problema de -

vivienda, son para mediatizar o paliar el problema, e implementa y difunde una política que pretende 

hacer creer que hace esfuerzos por resolver la penuria de la vivienda. 

En relación a nuestro problema la política del Estado es la siguiente: 



Mediatizar los conflictos sociales resultados por la penuria de la vivienda de la clase explo

tada. Al darse cuenta que toman fuerza las clases populares, que para el Estado en sus discursos ideo 

16gicos no aparecen la lucha de clases, s*be que tiene que implementar polfticas de vivienda y genera 

institutos que vienen a tratar de paliar el problema de vivienda; asf genera el Fonhapo, que aparte -

de ser un institucionalizador de las organi1aciones del sector popular también promueve la Autocons-

trucción, que como ya vimos es el alargamiento de la jornada de trabajo y por lo tanto una de las for 

mas de explotación capitalista, así como dar acceso a los créditos a organizaciones con un alto grado 

de politización como es el caso de la Cooperativa Pueblo Unido, que está apoyada por la organización 

Uscovi, y para que no tenga acceso cualquier agrupación implementa una serie de trámites, co~o son -

los siguientes: 

a) Que sea un grupo de 100 o más personas que sean jefes de familia -no propietarios de bienes 

inmuebles. 

b) Constituirse legalmente como Grupo. (Para institucionalizarlo) 

c) Fomenta la solución de vivienda popular dirigida a familias cuyos ingresos van de cero a -

dos veces y media el salario mínimo. 

d) Alcance máximo del crédito, 1000 veces el salario minimo diario (únicamente para el pie de 



casa y así fomentar la autoconstrucción). 

e) Si es Cooperativa, deberán aportar 10':' en efectivo o mano de obra del costo total o monto -

del crédito al cual se le descontará el 10% mencionado anteriormente, el resto se otorga en 

mensualidades. 

Es importante destacar que no se hace difusión en los medios de comunicación, de este tipo de 

créditos para los sectores populares, lo cual confirma que solo es un paliativo, dirigido anicamente 

a los grupos organizados, que participan en la luche de clases. 



POLITICAS DEL POBLADOR. 

La cooperativa de vivienda tiene las siguientes políticas. 

Con respecto a su organización: es una sociedad regida por los principios del cooperativismo y 

constituida por un grupo de personas decididas a enfrentar de manera colectiva y organizada, su nece

sidad común de vivienda; es un instrumento de participación activa y responsable por la educación coo 

perativa, asegura la comprensión de los problemas urbanos por parte de sus integrantes. 

Luchan mis allá de la vivienda, por una ciudad comunitaria, planeando los servicios y equipa-

miento urbano y par~icipan en su administración; es una forma de instrumento financiero para la vi--

vienda de interés social, fomenta y organiza el ahorro regular de sus socios; obtiene créditos para -

grupos no asalariados que no pueden acceder en forma individual al mercado de los capitales; es un 

instrumento que lucha contra la especulación, con la propiedad privada limita la libre disposición de 

la vivienda garantizando que ésta quede siempre en manos del pueblo y no caiga en poder de los espec~ 

ladores. 

Es una organización que conoce las necesidades y posibilidades de sus asociados. 

Políticas con respecto a la obtención del credito para el autoabastecimiento de vivienda. 



Sabiendo en qué disposición se encuentran dentro de la lucha de clases, las cooperativas de -

vivienda saben que para 1a obtención de vivienda las alternativas son las siguientes: 

1.- Enfrentar i1ega1mente el problema de la vivienda: 

- Invadiendc predios (paracaidistas) 

- Comprando lotes a fraccionadores fraudulentos que venden terrenos ejida1es 

Autoconstruyendo en terrenos no adecuados, barrancas, basureros, cerros, terrenos sin ur 

ba n iza r , e t c . 

2 . - En fr en ta r 1 e g a 1 m en te ( seg IÍ n 1 a i de o 1 o g í a de 1 Es t. a do ca p i ta 1 i s ta ) su pro b 1 em a d e v i v i en da . 

- Agrupándose en cooperativas (quE es la que eligieron) legalizando su lucha y la ventaja 

de pertenecer a un grupo aue lutha por los mismos intereses. 

Enfrentar de manera particular, rentando o viviendo con familiares o amigos en condicio

nes deplorables mientras logra comprar un terreno normalmente carente de infraestructura 

y autoconstruir penosamente su vivienda al darse cuenta de que la alternativa es precis~ 

mente constituirse como cooperal iva y así obtener el crédito que el Fonhapo les otorga. 

Ellos saben que al obtenerlo su organización se fortalecerá y no terminará con la obten

ción de vivienda. 

Servirá también para crear fuentes de trabajo para los miembros de dicha cooperativa, por eje~ 



plo produciendo los elementos prefabricados. para el entrepiso y la cubierta de sus viviendas as1 co

mo de la mano de obra de albañilería, electricidad, plomería y carpintería. 

También se pretende fortalecer el vínculo entre cooperativas, comprando los materiales que és

tas fabrican, como es el tabicón. Por último, participar en el proyecto arquitectónico conjuntamente 

con los estudiantes de Arquitectura Autogobierno participando en el proceso de diseño. 



DELIMITACION CONCEPTUAL. 

El marco conceptual se ha establecido, dentro de un marco materialista, histórico y dialéctico, 

acorde con nuestra ubicación dentro del problema de la vivienda. la apropiación del conocimiento de -

las formas de producción de espacios, dentro de un sistema capitalista en donde la vivienda es un ar

tículo del cual se obtiene un máximo de utilidad, en la que su valor de uso es: el de contribuir a la 

valorización del capital y reproducir la fuerza de trabajo y donde el sector popular tiene alternati

vas sumamente penosas para autoabastecerse de vivienda, ya que al autoconstruir su vivienda, está a~

largando su jornada de trabajo y de esta manera está sujeto a la dominación ideológica además de que 

al enfrentar su problema individualmente para ser propietario de su vivienda, no existe la posibili-

dad de integrarse en grupos que luchen por ei bienestar colectivo debido a la falta de tiempo, hacie.!!_ 

do m á s f á c i l 1 a ta re a a l E s ta do ~,a r a m a n te ne ,. en a j i: na rJ o i de o 1 6 g i e a y p o 1 í t i ca me n te a l s e e to r p o pu 1 a r . 

Sin embargo, cuando el sector popular o riarte de él se a9ru~'ª para presentar un frente sólido 

en contra de las po1iticas del Estado, éste tiene que crear instituciones de vivienda para que frene 

estos movimientos organizados, a través de trámites engorrosos y largos, que terminan debilitando a -

este tipo de organizaciones populares o en última instancia, ser un paliativo, otorgando créditos de 

vivienda a las organizaciones más fuertes, ideológica y políticamente, como a las cooperativas de vi

vienda. 



No obstante, al otorgar los créditos, las instituciones del Estado como el Fonhapo, pone las -

condicionantes a las cooperativas de vivienda. Dichas condicionantes son: lotificar el predio, traza 

urbana reticular, etc. Estas se han creado con la finalidad de que las cooperativas no implementen -

sistemas de propiedad cooperativa de la vivienda, ya que permitirselos, representaria aceptar su lu

cha en otras necesidades como son: servicios de agua, luz, pavimentaci6n, transporte, etc. 

Por otro lado, las cooperativas de vivienda, que son conformadas por gente del sector popular, 

deciden aprovechar las pocas o nulas oportunidades que el Estado otor~a para financiar vivienda y de 

esta forma solicita el crédito a Fonhapo. En el caso de la Cooperativd Pueblo Unido, sus integrantes 

manifiestan que el crédito obtenido serviri para fortalecer la propia cooperativa y fomentar la lucha 

por otros servicios, además de difundir sus logros al sector popular, para que se sigan organizando -

cooperativas de este tipo y no anlcamente conseguir el crédito para satisfacer la necesidad de vivien 

da, sino conseguir otros logros para el bienestar comunitario. 

Se ha tratado de sintetizar la problemática existente en la clase popular, principalmente para 

la obtenci6n de vivienda y las alternativas que existen para lograrlo. Nos hemos adentrado en la org~ 

nizaci6n de la cooperativa, integrándonos como parte del equipo técnico y de esta forma hemos tratado 

de conocer sus necesidades reales, en base a su ideología politica, como miembros de una cooperativa 

en base a la apropiaci6n del espacio popular, a sus costumbres ordenando y evaluando met6dicamente es 

te conjunto de conocimientos, nos preocupa dejar bien establecido que el estudiante de Arquitectura -



Autogobierno, debe vincularse a este tipo de lucha, por parte del sector popular y por un 1ado. rela

cionar los conocimientos adquiridos, con un problema real y concreto, de producci6n de espacios que -

rompan la ideología dominante dei sistema capitalista, en función de un diseño participativo. 

Po r o t ro l a do, bu s ca d i s m i n u i r 1 a e x p 1 o ta c i ó n de a 1 a r g a m i en to de jo r na da de t r a ba j o a 1 ser un -

programa de autoconstrucción, buscando sistemas constructivos y definir el más adecuado para este ca

so. 



SECUENCIA TEMATICA 

Seminario de investigación de tesis 

El problema del crecimiento urbano en la ciudad de México 

Estudio de la vivienda, como Arquitectura de Uso y de Consumo 

El por qué de los asentamientos urbanos irregulares y el crecimiento de la mancha urbana 

Las cooperativas de vivienda, su origen y sus logros en la lucha de clases 

Estudio de consumo de espacios por parte del poblador de 1<1 zona de El Molino y los de los in

tegrantes de la cooperativa. 

Planes y políticas del Estado enfocadas al problema de la vivienda 

Estudio de materiales para propuesta en ccnstrucci6n de vivienda para la Cooperativa Pueblo U-

nido en el predio de El Molino, Delegación íztapalapa. 

Análisis del ferrocemento para su utilización en programas de autoconstrucción 

Experiencias del ferrocemento en entrepisos y cubiertas de casas habitación en Tlalpan 

Estudio del diseño participativo, riartiendo de una realidad concreta 

Estudio de la representación de planos, considerando que éstos s~rán utilizados para trámites 

y construcción. 

Estudio volumétrico de los espacios de la vivienda: maqueta de vivienda y de conjunto 

Estudio de logotipo 



OBJETIVOS 

En relación al objeto de estudio. 

La cooperativa de vivienda Pueblo Unido, al ser reconocida como sujeto de crédito y al conse-

gu ir un crédito al Fonhapo para la autoconstrucción de vivienda para los integrantes de la cooperati

va, y en base a la conceptualización del problema, se pretende: 

Jmplementar el diseño participativo por su método de relación dialéctica; partir de las masas 

para volver a las masas, es decir, partir de lo que la gente quiere realmer.te, de lo que requiere a -

nivel de su práctica en la apropiación de espacios. Trataremos de traducir esto, en producción de es

pacios que no van a ser necesariamente las formas espilciales que la gente tenga en la cabeza. 

La vivienda cuya imagen tiene el colono en mente, no va a ser la imagen que corresponda a la -

práctica que ~l quisiera. Esto. fundamentadn en que el diseño participativo se sitfia como una respue! 

ta en la que la formación ideológica, política y académica del Arquitecto de la Facultad de Arquitec

tura Autogobierne conjuntamente con el conocimiento de su problemática, por parte de los usuarios pe.!:. 

rnite un diálogo sobre las determinantes que habrán de tener las diversas opciones al momento de ser -

debatidas (en relación a la producción de sus viviendas). 



El resultado de la participación de ambas partes, en el diseño de la vivienda genera una cult.!:!_ 

ra formal arquitectónica que exprese las condiciones de vida de los integrantes de la cooperativa y -

también contribuirá a la desenajenación y desideologización con respecto a la producción de vivienda 

burguesa. 

Así como el estudiante de Arquitectura /\utogobierno, adquirirS paulatinamente mediante la vin

culación con las luchas reivindicativas como las de la cooperativa Pueblo Unido, la concepción de una 

c u l tu r a a r q u i te c t ó n i ca que no e s t é i de o 1 o g i za da en 1 a s e a t ego r í a s fo r m a 1 es bu r g u es a s , s i no q u e s e a P!?_ 

ye en nuevas relaciones diseñador-usuario, que produzcan a su vez otra conceptualización de los fenó

m en o s a r q u i t e c t ó n i c o s y u r ba no s q u e no es t é n i de o 1 o g i za do s . 

La vinculación popular como objetivo primordial que forma parte de la estructura intrínseca de 

la Facultad de Arquitectura Autobogierno, que al ser una demanda concreta por parte de la cooperativa 

de vivienda Pueblo Unido, existe la vinculación directa por parte del estudiante de Arquitectura con 

una de las formas de producción de espacios arquitectónicos de manera colectiva, entendiendo la vincu 

lación en este caso, como la necesidad de participar en los problemas de reivindicación popular, y -

que al participar en el diseño de la vivienda, no se está integrando a los miembros de la cooperativa 

al sistema capitalista, sino participando en una reivindicación popular dentro de la lucha de clases. 

Apoyar a la cooperativa de vivienda Pu~blo Unido como una de las alternativas más viables para 



la obtención de vivienda por su contenido ideológico y polftico. 

El uso de tecnolog1as como alternativas, aplicándolas al Programa de Autoconstrucción de Vi--

vienda, tratando de combatir el rechazo ¡¡ los nuevos sistemas constructivos como por ejemplo el ferro 

cemento; apoyándonos en experiencias recientes y en estudios que se han realizado en la UNAM y el IPN 

en donde se han probado las ventajas de este sistema constructivo en la autoconstrucción de vivienda. 

Satisfacer adecuadamente la demanda que hizo la cooperativa Pueblo Unido a la Facultad de Ar-

quitectura Autogobierno, del proyecto de 1otificación y vivienda progresiva por autoconstrucción. 



El PROYECTO 

La estrategia de diseño. Base Material Territorio - Población 

Condiciones Económicas 

Condiciones de Producción 

Determinantes: 

Base Formal Reconocimientos de las pricticas sociales del pobla-

dor - región 

Zona U r !Ja na 

Territorio de Población 

Económica.- Crédito que otorga el Fonhapo para la autoconstrucción de pie de -

casa. 

Política.- Caráctr2r colectiva, socializar espacios 

Física.

Diseño.-

Topograf'ia, clima, vialidad, servicios 

Vivienda progresiva, autoconstrucción, participación del usuario y 

el Arquitecto, la composición familiar 

Tipología de la vivienda del sector popular realizada por autoconstrucción. 



Se ha dicho que la creación arquitectónica, al convertirse en la mayoría de los países indus-

trial izados en producto de la industria de la construcción, alcanza una uniformidad internacional, -

siendo esta uniformidad la ausencia de personalidad. 

Asimismo la vivienda autoconstruida por el sector popular, refleja contundentemente el resul

tado de una sociedad capitalista; viviendas con carencias de identidad, estética, tradición, conviven 

cia y libertad. 

Los factores que intervienen para que el sector popular reproduzca este tipo de vivienda, son 

los siguientes: 

El esquema rígido, lineal y mecanizante implementado en la traza urbana por parte del estado. 

Los monopolios de la industria de la construcción, que en relación a la ideologia de la vivien 

da propia y sólida, han sabido aprovecl1ar y capital izar el uso de materiales de construcción como son 

el tabicón, cemento, varilla y cal, materiales más usados por el sector popular para la autoconstruc

ción de vivienda. 

La falta de libertad en el uso de los materiales donde la forma implica un costo. Por lo tanto, 

se reproduce constantemente la misma forma. 

zncc¡·,V'._.1 T 



El temor por parte del usuario a utilizar nuevos sistemas constructivos. Esto debido a la des-

confianza que siente el usuario, al no tener la plena seguridad de que los resultados serán acepta---

bles, y al no tener experiencia de los nuevos sistemas constructivos. 

La poca o nula difusión de nuevos sistemas constructivos por parte de las escuelas de Arquite~ 

tura ya ~ue reproducen las formas y sistemas constructivos ideologizados por el 

(La Facultad de Arquitectura busca nuevas alternativas de procedimientos 

a través de la vinculación popular). 

Apropiación del espacio en la vivienrla p~pular. 

TIPOLOGIA VIVIENDA POPULAR 00 
Espacio interior. La apropiación del espacio interior de la vivienda, queda en segundo término, 

ya que lo primordial para el usuario es: satisfacer una necesidad de protección y la seguridad de te-

ner una propiedad privada creando una vivienda que no satisface :ndas sus necesidades. 

El espacio externo. La rigidez de la traza urbana, la falta de servicios como son: recreativos, 

de salud, de esparcimiento, culturales, etc. han originado problemas sociales como: drogadicción, al-

coholismo, pandillerismo, etc. lo que ha repercutido en la separación del espacio exterior con el in-

terior, dando prioridad a la seguridad sobre la convivencia vecinal y por lo tanto la individualiza--

ción del usuario, evitando la formación de agrupaciones de colonos que implementen luchas reivindica-



ti vas. 

la interpretación y concepción del proyecto de vivienda para la cooperativa Pueblo Unido. ha -

tenido com:i fundamentación: el estudio de las políticas de la cooperativa y del Estado. La vincula--

ción con la cooperativa. la participación en el diseño por parte del Arquitecto y del usuario. la ob

servación y sintetización del problema. la incorporación de tecnología para. autoconstrucción. Nuestra 

propia ubicación vivencia] del problema, etc. 

La vivienda. E1 diseño de la vivienda es en función del crecimiento por etapas. A partir de un 

pie de casa donde se real izan todas las funciones necesarias como son: comer, cocinar, permanecer. la 

var; a 11 que después de incorporarán zonas para dormir. Implementando el diseño participativo se in

corporó al sistema constructivo tradicional, el ferrocemento que se utilizará en los entrepisos y cu

biertas; así como en escalera, tinaco, entrepaños y rnobil iario en forma de elementos prefabricados, 

producidos en el lugar de la obra. 

En los muros. Se utilizará el tabicón en función de apoyar a cooperativas que lo fabrican y de 

esta manera también se adquirirá a un precio menor de su costo real y también, en este caso, porque -

no quisieron utilizar elementos industrializados para generar una fuente de trabajo para los coopera

tivistas. 



FACHADA nE UNA VIVIENDA POPULAR 

LA AMBIENTACION DE LAS VIVIENDAS SE LOGRA 

/L 
• 

COLOCANDO PLANTAS EN LAS FACHADAS DE LAS 

CASAS. 

TIPOLOGJA 0[ VIVIENDA POPULAR 

. - ....., i. 
El PATIO SE UTILIZA COMO ZONA DE LAVADO 

Y TENDIDO, ZOllA DE JUEGO, ETC . 



EL PROGRAMA ARQUITECTOHICO 

Para la elaboración del Programa Arquitectóncio, se consultó: 

La demanda de la cooperativa de vivienda Pueblo Unido y los requisitos que implementa el FONHA-

PO así como el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 

La demanda de vivienda progresiva por autoconstrucción favorecer~ a: 

250 familias x 3.8 habitantes %0 ha b it a n t es 

familias 2 a 4 miembros 135 familias 

familias 5 miembros 75 familias 

familias 6 miembros 40 familias 

Densidad de población 240 habitantes/ha. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

La vivienda.- Es un prototipo que va creciendo progresivamente en dos etapas. La primera etapa 

consiste en un pie de casa que se compone de zonas de: estar, comer, cocinar, lavado, tendido, aseo y 

dormitorios. Todo esto con una superficie de construcción de 36.90 m2 . 

-



La segunda etapa consiste en: escaleras de acceso a planta alta y zonas de dormir, con una su

perficie construida de 48.13 m2 . Superficie total construida = 85.00 m2 . 

INGRESO FAMILIAR 

Menos que el salario mínimo 60 familias 

Una vez el salario mínimo 30 familias 

Entre una vez y vez y media al salario mínimo 70 familias 

Entre una y media y dos veces el salario mínimo 90 familias 

250 familias 

Se estableció un área de 400 m
2 para la construcción de un Parque de Apoyo a la Vivienda (PAVI). 

área que dnicamente fue propuesta, sin embargo no form6 parte del Proyecto Arquitectónico. 

La Vivienda.- El esquema de funcionamiento fue el resultado de implementar el dise~o participa-

tivo de la siguiente manera: 

Por medio de la participación del usuario y de la observación directa del estudiante de Arqui-

tectura Autogobierno, se definió el por qué del uso de los espacios, que son los siguientes: 

1) El uso de los espacios arquitectónicos, determinado por circunstancias ajenas a las necesida 

des del usuario como son: Falta de espacio arquitectónico debido a su precaria situación económica, -



que no le permite construir de acuerdo a sus necesidades. 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
BléLiOTECA 

Por otro lado, el rentar una vivienda obliga al usuario a adaptarse al espacio que renta lle--

gando a utilizar los espacios de maneras que no satisfacen las necesidades mfnimas de iste. 

2) El caso de la utilización del espacio arquitPctónico, definido por las necesidades del usua 

rio, que cumple una función de acuerdo a la clase social a la que pertenece y no como una imitación -

del estereotipo de vivienda capitalista. 

El resultado de estos dos tipos de ol>servación directa dieron como resultado el siguiente es--

quema de funcionamiento: 

El uso del lo.te y el esquema de funcionamiento. 

Se pro p o ne q u e e 1 uso de 1 1 o t e c o n te 111 p 1 e 1 a p o -

sibilidad de proponer una parte del lote para uso co--

lectivo, dadas las caracteristicas del usuario como --

miembro de una cooperativa. 

De acuerdo a las características del uso del 

suelo en la ciudad de Mªxico, se pretende logr·dr una 

lotificación , que aún siendo de carácter privado en -

términos de delimitaciones de la construcción de la vi 

vienda, no sea un factor determinante para delimitar -

f1sicamente el lote. 
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VISTA OBLICUA DE AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS 

. ' '. "''"' ................... ·-····-----............ """"' ............. ...__ 

VISTA DE FACHADAS DE VIVIENDA TERMINADA 

Y PIE DE CASA O PRIMERA ETAPA. 



VISTA CE~ITAL DE UNA PARTE DEL AGPUPAl11ENTO DE VIVIENDAS 
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ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DE ORIENTACION 

Para proporcionar la orientación más adecuada a la lotifícación se tendrán que evaluar las al-

ternativas propuestas, lo cual se llevará a cabo tomando en consideración los siguientes aspectos: 

- Grado de asoleamiento 

- Grado de ventilación deseada 

Lo anterior se obtiene analizando secuencialmente: 

- Evaluación por asoleamientos 

- Evaluación por vientos dominantes 

- Resumen de asoleamiento y vientos 

EVALUACION POR ASOLEAMIENTOS 

Se efectúa mediante una matriz en la cual se establecen rangos y se califican las caracteristj_ 

casen función de las horas de uso y la incidencia de los rayos solares, utilizando los datos obteni

dos al realizar el análisis de asoleamiento. 



EVALUACION POR VIENTOS DOMINANTES 

Se efectúa de la misma forma que el asoleamiento, o sea a través de una matriz donde se ponde-

ran las características de ventilación en la zona, considerando las posibilidades de orientación ana

l izadas así como las necesidades de ventilación natural o ventilación cruzada. 

RESUMEN DE VIENTOS Y ASOLEAMIENTO 

Se efectúa también mediante una matriz, en la que se presenta la suma de valores obtenidos en -

las matrices anteriores y se definen las distintas posibilidades de orientación en función de los --

vientos y asoleamientos para los lotes que conforman el fraccionamiento. 

CLASIFICACION DE DENSIDADES 

Por densidad se entiende, el número de personas, viviendas y metros cuadrados construidos, que 

se asientan en un terreno de superficie dada. 

DENSIDAD DE POBLACION 

Se refiere al número promedio de habitantes por unidad de superficie, que resulta de dividir la tota-



lidad de una población, entre la extensión territorial que dicha población ocupa, dada en unidades de 

superficie determinadas. 

La densidad de población se obtiene dividiendo el número de habitantes por la superficie del -

predio. 

DENSIDAD DE POBLACIOH 

DENSIDAD DE VIVIENDA 

No. de Habitantes 
---------- Ha b/Ha 
No. de Hectáreas 

960 Hab. 

4 Ha. 
240 Hab/Ha. 

Se refiere a la relación del número de unidades de vivienda con respecto a la superficie del t~ 

rreno. La densidad de vivienda se obtiene dividiendo el número de viviendas por la superficie del te-

rreno. 

DENSIDAD DE VIVIENDA No. de Viviendas 

No. de Hectáreas 
vivienda/ha. 250 Viv. 

4 Ha. 
62.5 Viv/Ha. 



Elementos 

Protección Solar 

Circulación de aire 

Protección de lluvias 

luz natural 

Sembrado de vivienda 

lotificación 

Espacios libres 

Vegetación 

Vialidad 

Andador 

RESULTADO DE ESTUDIOS DE ORIENTACION. 

C 1 i m a t em p 1 a do temperatura promedio anual 17ºC. 

Propiciar sombras durante el dia y almacenar calor durante la 

noche. 

Propiciar circulación de aire durante el d'ª· 

Aislant~ para mantener el ambiente. 

Propiciar al máximo luz natural. 

Posición 1 ibre. 

O i s e ñ o de l o t. i f i c a c i ó n c o n r u m bo a 1 e je té r m i c o • 

Areas arboladas con árboles de sombra. 

Arboles verdes para protección de vientos y de hoja caduca 

para proporcionar sombras. 

Propiciar calles sombreadas. 

Diseño de andador con rumbo a evitar los vientos y tolvane

ras del ex-lago de Texcoco. 

.. -
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ALCANCE DE CONOCIMIENTOS 

Al término de este trabajo, se pretende conseguir los siguientes alcances de conocimientos: 

1) Entender el problema de la vivienda. Sus orígenes, sus causas y el impacto que han provocado 

en la Ciudad de M~xico, generando un crecimiento urbano anárquico y especulativo. 

2) Al estar inmerso en un proceso de ensenanza-aprendizaje, el estudiante de Arquitectura Auto

gobierno, deberá comprender la Arquitectur.l, como un proceso de "la producción histórico social de es 

pacías", en donde existe, una lucha de clases. 

3) Conocer el manejo que el Estado hace en relación al problema de vivienda y las instituciones 

que genera para aparentemente resolverlo, !'1 papel quE> interpreta en la especulación y cambios de usos 

del suelo, fomentando el uso de tierras ejidales, para vivienda, así como en la invasión de predios. 

4) Al afrontar un tema real (Vivienda para la Cooperativa Pueblo Unido) pretendernos ent1•nder a 

las cooperativas de vivienda, como la alternativa más idónea para solucionar el problema de vivienda, 

en forma colectiva, estudiando sus orígenes, su organización interna, la postura política que tienen 

dentro de la lucha de clases y sus ventajas en lo que se refiere a una lucha conjunta y organizada. 



5) Entendiendo la realidad concreta del problema que vamos a afrontar es necesario plantear una 

solución aplicando los conocimientos teóricos, tecnológicos y de diseño participativo así como la in 

vestigación de materiales prefabricados (el ferrocemento) como una alternativa. 

6) La vinculación nos proporciona participar activamente en un proceso social, el cual permiti

rá aprender a descubrir y manejar las variables que determinan las características del objeto arqui-

tectónico a ser producido. 



CREDITOS DE VIVIENDA {FONHAPO) 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, atiende las solicitudes de créditos de 

las cooperativas integradas por trabajadores que ganan entre la mitad y dos veces y media el salario 

mínimo regional. 

Los integrantes pueden ser asalariados, aunque FONHAPO da preferencia a los no asalariados por-

que los asalariados tienen la opción de pedir sus créditos a otros organismos como el INFONAVIT o el 

FOVISSSTE. 

Los financiamientos que otorga el FONHAPO, sirven para realizar diferentes obras, como comprar 

terrenos para construir vivienda; introducir servicios (electricidada, drenaje, agua potable, etc.); 

construir vivienda progresiva (la que se construye por etapas); mejorar la vivienda existente o apo-

yar la autoconstrucci6n. El monto de los préstamos es variable seg6n sea la finalidad del crédito. 

El plazo máximo para cubrir un financiamiento al FONHAPO, es de 10 años y los pagos nunca repr! 

sentan más del 25% del salario mensual del trabajador. 

Además de los requisitos ya mencionados para otorgar los préstamos, se pide que los sujetos de 

crédito no sean dueños de otra vivienda, excepto en mejoramiento de ésta, que no tengan préstamo hip~ 

tecario y que tengan seguro tanto de vida como de protección para el inmueble. 



cartilla de Ferrocemento 



TABLERO DE TECHO 1 

,ti, .. 

ARMADO DE TABLEROS DE TECHO 

EN ESTA LA!HNA SE DETALLAN 

LOS ESQUELETOS METALICOS ( AR-

11'\DO ) DE LOS PANELES DE TECHO. 

COMO SE PUEDE APRECIAR, EN 

/_,'IBAS DIRECCIONES SE UTILIZO 

ELECTROMALLI'\ 6. 6-4-4. 

LAS MEDIDAS DE LOS PANELES 

SE MODULAN DE Tr'\L FORMA, QUE EL 

ESQUELETO CONSTE DE UN NUMERO -

ENTERO DE TRiu'10S ( RETlCUL.AS ) 

EN LAS DOS DIRECCIONES, EVITA.'lDO 

ASI DESPERDICIOS DE MATERIAL. 

38 TABLEROS DE TECHO 

d• -65 X 3.50 15 PZOS. 

de . .65 X 1.50 5 pzoa. 

de ·El5 X 4.05 15 pzos. 

d• -65Xl.05 



·~~--.. ---.,---~·---------------------

~'ATERIALLS PAi<:\ EL 

SE l'!lf;OE,l r;¡.;pLr.J'.f:: 

¡,) : J..<1 LLT1 ELECTROSOLDt,o;, 

TIPOS 6.6 6/-t 6 

6.6 4/4 

EL PRIMER NUMERO RE~RC3ENTh 

L1\ SEPi;R,\ClON ¡;;.¡ r·uLt;i\l)i\S EtlTRE. 

LUS t\I.l\l13HES 'l'HANSV'-:HSt~LBS; EL 

:;i:Glli-JD() L1\ ScP,\R1\ClUl• ;;¡n·nr:: LO;. 

!.<)i<c;ITUDINl\Ll~S; EL T1mcr;Ho ES 1.1,. 

C",\Lirrnr; DI: LOS i;LM·lllH:C:S THl'.NS-

\'L<l.SAJ,!;:; y t:L CUA•~TO EL CAf,l nn,. 

PL: LOS ALM113RES LQ1J(;JTODli'1\LES. 

'-') Ll\ T~.L!\ nr: Gl\LL IrJEHt 1 PU l::DL 

SEH DE l\Bl::HTUi<I\ llEXAGUt\1\L DI: 

UN!, PULGi1D1\, ALA:·lBHE CAL I llíU: 2 2 

O DE 1" 1/2 Cl\LlURC 20 O SI:H

LhRES. 



TELA DE GrlLLINERO 

SE RECOMIENDA UTILIZAR T2LA 

DE GP.LLINERO Di:: ?.ETICULl\ l!EXl,

GO:li\L DE UílA PULGADA Y AI..A!~BRE 

CALV!.tnz;..oo C,\LIBRE 22 o De. 

~~LGADA Y MEDIA Y ALAMDRC CALI

i3RE 20. 

ZL \lUtlt:RO DE c;,pj,~; DE Tl:LA 

DE GAí..Lltli.::RO p,.RJ, FORí'L\R LOS 

TABLCRCS se ES~ADLLC~ E~ FUN-

C.iQ,'l DE L1\ ABERTURA DE !,A ~-:~:T!

CULA, SI SE UTILIZA UNA DE J•, 

co:-10 EN NUES'l'RO C.\SO' EL NUMERO 

DE CAPAS ES IGUAL A TRES. 

Ll\ TJ::C:HCl\ DE r::•:·IALLJ\Ou ::E 

EXPLICA DE'I'ALLADAMENTE EN LA 

L/'...:1 INA CO~RESPONDI ENTE DI: ES'rA 

C1\HTILL1\. 



Ci\RRETfLl.H. 

ElOTE. 

CEPILLO DE CERDAS MLTALICAS. 

OOT ... 3 DE HULE . 

. •11\HTJLLO. 

TIJERAS. 

Pll'-IZAS. 

FLEXOdl::"l'RO. 

PLANA. 

CUCl!AflA. 



~- .. ---
lll::RRJ\;-tIENT/\S Y EQUIPO 

PAL/, DE PUNTO. 

RASTRILLO. 

P/\LA CUAPRADA. 

CIZALLA. 

"<J::VOLVI::DOHA. 



C0HTADO DE ELECTROMALLA 

d. co::n,'\DO DE LA ELECTROMALi.i\ 

~E PUEDE EFECTUAR MEDIANTE UNA 

TlJT.:1~\ PARA CORTAR AL/\MBHON. 

corm SE PUEDE l\PRECI1\R EN -

LAS FOTOGR/IFI/,S, NO ¡:::; NECES,\RIO 

:..::·!PLEAR CIZALLAS FIJAS DE Mf,YOR 

.'.:'\PACiuAD. 



E•~DEREZADO DC ELECTRO:·!ALLA 

Lr> :·lALLA SE:: Ei-;'1'REGA EN t~0LLOS. 

PuH LO JUE se Dt.BL l:.NDERCZl•R 

!'ARA DESPUES CJRTAH LL TllAHU 

NECl::Si\HIO PARA F'OR!.\AR r:L 'f,\..;Ll:

¡;0. 

p,\rV. ENDEREZAR L,\ :-tALLA, SI.: -

TOl·!A t'OR LOS J::XTREMOS f SE GOL.

p EA CL1NTRA EL SUi:LO Hi•S'fA QUE 

;JUEDE LO ,1¡,5 PLANA POSil3LE. 



DOBLADO DE TAoLEROS 

( ELECTRO:•IALLA) 

EL DOBLADO ~E LAS NERVADURAS 

DE LOS PA«.t:LES SE EFE.CTUA COLO

c t,i·lDO w\ ELECTHOMALLA, DEBIDA-

l·l!::.'4TE COHTl,Dt•, EN UN,\ HES/1 ESPE

CIAL l'Ul:: CONSISTE EN UN,1 TA3w\ 

;' LJJ\ Y OTRl\ GIHl,TOíUA LIG1\DA ;\ 

LJ', l'JUMl::H.l\ MEüIANTE u,•JAS UISA-

GRJ\S. ESTA •1IS'l1\ ,!ESA 'l'IE1.JE Ur,¡A 

SüLLl'.J\ QUL SIRVE Pf,R.'\ FIJ1\R L/, 

ELECTHOMALLA ANTES DE: DOBL1\RLA. 



DOBLADO DE TABLEROS 

(ELECTROMALLA) 

DESPUES OC FIJ1\R Lt\ EI.ECTRO·-

• lALLA CON LA SvLERA ¡, LA ME!;t\ -

!.JE nouLi\00, SE PHOCEDE h DOGI.AH 

U.~i1 . ..JERVl\DURl\ CON Lt\ AYUDA DE 

u:;r,:; H.\H!l.,\S :·IET,\Ll c,-.s ATORNILLA

Ui\S A Li, 'f,,ULA l;IRi\TURIA. 



• 

DOBLADO DE TñBLEROS 

( I:;LI.:CTRO! !ALLA) 

UN!; VEZ DUlJLt'\DA Li\ PRirlERA 

rJE1<v:,ouRA, S!:: QUITA LA SOLl·.:u\, 

VOLTEA;·10S CL Tl\BLERO Y SE HEP I

Tb CL PROCEDIMIENTO ANTERIOR. 

P·;)H ULTI:-10, S!:: 51\CA EL TADLE

RO Yh COt'>I SUS DOS NE:1VADURAS 

DOB1J1D/' s y E!J cr,so DE SEH i.JECE

SAIUO, ESTAS SE ALINEAN COt>J U!JA 

GHH'/>. 



1 

CORTADO 

EL CORTADO DI:L ALAMBRON O 

LA ELECTROMALLA SE REALIZA CON 

UNA COrtTADORA DE UN CUARTO DE -

PULGADl• O MAYOR_ EN ESTA LAMINA 

SE :1UESTRA UN/\ CORTADORA ESTl\N

Dl\R. 

SE RECOA I END;\, ANTES D~: COR

TAR, MODULAR LOS COR1'ES, CON EL 

UNICO FIN DE OPTIMIZAR LJ\ CMl-

T 'D.'.D DE ¡'\CERO EMPLEADO, EV I'rl\l:!_ 

DO ASI LOS DESPERDICIOS DE MA-

TERIAL. 



UNA VEZ TERIH!ü\DOS ZO LOS 1\RMA-

NES, SE DE!3ERAN COLOCAR EN Dl-

FERSNTES LUG~RES • . " ... . , POR TI POS DE -
r.wLLROS CON OBJETO LJ. DE Su FACIL 

L.\LIZ/,CION PJ\Rr\ L EL CASO DE QUE 
LEVEN REFUERZOS !\DICIONALt:S y 

PA;0\ UN i1EJOR 

'ld~O Y CLASE. 

CONTROL DE SU NU-



CORTADO DI:: LA TELA DI:: 

GALLINEHO 

EL PANEL CONSTA DE TRES CA

PAS DE TELA DE GALLINERO, DOS 

DEBAJO DEL ALl\JlB:-l.ON Y UNA 1'\;(;-<l

bA. 

El, CORT1\DO DE LA TELA SE 

c:FECTUMZJI .. MIDIENDO CON i>RECI-

SION Ll\ CM,¡TIDAD WUE ENVOLVER,\ 

;,L Pl·.NEL, TENIENDO E1•J CUE.'l'!'/\ -

QUE r;s NECESARIO TRASLAPr,R CUA;>I 

00 ,¡¡_;¡¡os 25 Ci·!S. ENTRE CAP1\ y 

CAP,\. 



UmAUADD1t ( 
TABlERH '>·-! --·-< ,,,:, i 

.• ; ~,J 

'F.EltRD. 
c1mu10 

UJ!·ll\ LLl\DO 

Di,00 1Jl1E SL l\NCliO DE L\ Tl::

Ll1 DI:: G,\LLINEiW <..>UE l\CTUAL:l:.:N-

TE SE LXPE~·JDL: ES DE 90 1 125 Y 

l 75 CMS. , y cu:10 Ll!.S DlrH:.:~.JS [Q·

NJ::S DE LOS Ti'\BLEi!OS :·!J,5 USUl\LES 

50.i M/\YOHES 1.JUE ES'l'i>S 1-1r;oI0!1S, 

ALGUNAS VEC~S SE !lACE N~CLSARIO 

UN I F: DOS O THES TH;J.JOS SEGUN -

LL ¡,:;cuo DI:: J,; .. Tl::Li\ 1.)lfE SE D J :; 

POtiG:\ .. 



EN~lJiLLADO DE TABLE~OS 

PARA ENMALL!IH LOS T/\[lLEROS 

SE PARTE DE UNO DE LOS noROES, 

ENVOLVIENDO EL TABLERO PQR LA 

PARTE EXTERIOH, F1JANDO ANTZ.:S 

EL EXTREf.10 DE LA TELA DE GAI,LI ·• 

NEHO AL ELI:.;ll:i.:To 11ETALICO (AI.1\r:! 

BRO!J ü ELECTHOrl!1LL/,) • Ol::S PUES, 

SI' RES'!' IRA Lr. TZ.:L/1 t.rlAHRA:<OOLt. 

A LAS ARISTf,S DEL "l'f1J'..EHO. LUE-

GIJ SE P/\5/1 LA fll'd,LA POR L1\ PAH 

TE Il'Tl·:IU•)H llASTA LLEG/,R l\L BOR 

DE DE PARTIDA. SE REPITE ESTA 

;n s~v. OP~:HJ\C ION POR LA PAR'n: 

r.XTER IOR DEi.. TABLERO CORT1\NDü 

LA TELA DE GALLINERO ErJ EL BOR

DE CONTRARIO, DE TAL MANERA QUE 

QUCDEN DOS CAPAS EXTERNAS Y UN!\ 

INTI.:RNA. 



,7 .... i.,..., .... I ., if· ~ . !, • • : 

', I ... 

PLATAFOHMA DE FU .. ·.'1 i)l) 

SE PUEDE PREPARAR UNA PLATA

FORi-1/, DE COLADO QUE SERVI RA DE 

FONDO PARA EL COLADO DE LOS TA-

BLEROS ESTA DEBERA SEH PERFLC-

Tf\J·IENTE PLAN/1 Y PUEDE CONSTHUIR

SE CO~l UNA Bf,SE DE CONCRETO PO

BRE Y SU LONGITUD DEPEtlDt:Rt\ DEL 

NUMERO DE TAElLEROS QUE SE PRE

TEND~ FU~DIR DIARIA~ENTE. 

EL /1tJCllO DE LA PLAT1\FORMA 

Dt:ilEP_\ Ti~,..¡ER UN1\ LONGITUD ~W -

o·IAYOH DE ·l MTS. 

SOBRE L.'\ PLA'I'AFOHi·tA SE COLO

CA EL PEINE DE t\OLDES FOPJol.J\DO -

co;J TABLOMoS ') PERFILES MET1\LI-

cos. 



MOLDES 

LO~ ¡>jrJí.DES P.\a;, Fu:,01 a T/\!3LL

RuS DL FERROCE:ll:NTO SE l'Ui::DEN -

IL\Ct:1~ DE dADERA J.:N ;,os BORDES. 

TE1Hl:.NDO COi-10 FONDO U!'lA ;.iUPEfff r-
cu: LISA POR EJb·ll'LO, SOBRE -

ur; PISO DS Ci::.·ll::!lTO ) • 

L.\S DIMENSIONES DE LUS l·lOLDr~S 

SE SUJETA~ A CADA PROYECTO EN -

p,\11TICUi..AR. PAr<.A EL ;-n:JOR l"J,1-IEJO 

OE L>JS TABLEROS Y hPHOVECili\Hl Ehl

TO D:;L TERRENO, SE RECO:HENDA -

AF~'U.R v,\RIOS 110LDl'S Etl !JN SOL<J 

PEINE. 

Ed LA FOTO Dl:: ESTA LAM!l-lA -

SI: 1-IUESTRA LA TECNTCA DEL MmA

DO DC DICHOS •'10LDES. C0.-10 SE -

PUEDE APRECIAR, EN LOS PEINES -

CABECEROS SE TIENEN PERFILES ME

TALlCOS ( ANGULOS ) Ei•l LOS CUA

LES Et-1BONAI; LOS TADLEROS LATERA -

Ll:.S. 



CONT. 

MOLDES 

Dl::SPUES DE COLOCA~ LOS TRJ\-

M0;.; LONGITUDL~c\L::S CN LAS GUV1.S 

;·IE::TALICAS, SE !:'ROCEDE ,\ VERIFI

CAR L~ ESCUADKlA DEL MOLDE. 

SE RECül.\IENDA, 'I'A..!BIE1~. UTI

LIZAH ;.cr:ITE QUEi·'.ADú ¡;:,¡ L.\S PA

Kl::D~:s l:•TE<HORES ~EL .. !IS.'-10 Pt,RA 

EVITAR QUE EL i''AN;:;L SE ;,QUIERA 

AL :·!OLDt: 



PHEPARACION DE MOLDES 

EL FO.JDO Dlc LvS MOLDl;s ESTA 

FORA.1'\DO POR Utl1'\ SUPEHt-"lCIE DE 

CONCHETO, 1·1I El-JTRAS QUE LOS Cl\

CHETES QUE ~OR1~N LOS TIAPANOS 

Y LAS NERVJ'.DURAS PUEDEN FABRIC.\R 

SE CON TABLONES lJE MADERA o !'r;a

F !LES METALICOS. LOS Tt'\3LONES -

PUEDE~ TE~E~ 6 PULGADAS (15.24 

CMS.) DE ESPESOH. 

EN CASO DE EMPLEAR l'EHFILES 

METALICOS, ESTOS PUEDEN FO!MAP.

SE CON LAMINA MON-TEN lJE 6 P:JL

Gf\DAS DE ANCHO, 2 PULGADAS DE -

PERALTE Y 1/8 DE PULGADA DE ES

PESOR. 



Pl\fü\ f::V 1 T/\H '.>U!-: J.US :-lULDLS 

Sl: DiSQl{;·ll::N /\u MOMCNTO DI f'UN

ilI .~ l,OS Pi\NLJ.t-;s, ES :J1:CE:0.1\!{ JO 

c:uLUC/\R l::tJT!!; LL;...,J;:, Li .. :. '.LNTOS 

..:'Ji. i<IPIDAN ·.>l:i:: i:::S'J'O sn;1 !)/,. 

,;;¡ IA FOTOl; !U·.F i /1 DE LS'i't\ 

1J~.·1 I lJi, sr: !1Ut:s·1·1t\ r:i. i.:u~L1:u u~-.. 

'i'fd_'; I ·..ill L:; l~!JT f{f. l ... ;\ el ·a.~HÍ\, :., l [.i 

1 .. ·l H!\ ;H ;u.. C L,ti. Lt_1U I t; í·~ {Yr ; .. ,·. f 1 .tr·~, li\ 

L!) ltCL;l>"J'l\l..:.LL :i 1 :·>H»fO: Y L·nt,;:-

1)1.' :~l.~ \_;{\ R.1\:··;T l Z L Lt, i~SCl !t~[i .: i 1\ -

ULl. PJ\Nl:L. 



COLOCJ\C ION DEL Tl\f3LGHO 

J::Nt·IALLADO EN EL ;10LDE 

SE COLOCA EL TABLLRO 'í.'\ ENH;\

llALLJ,00 EN EL 1101 .. IJE llABI ENDO -

IM!>HEGW\DO CO!• ANTI::il iOH !l)!\D Lf\S 

l'iEZAS LATEl~\LL:S (TAlJLL:.~<JS O -

14Url-'I'I::1·J) Y [;L FUNDU i.JLL c·IULDL 

CON AC~ITH Dl~SEL. 

SE FIJAN 1~5 PIEZAS LATERALES 

1'0!'1 vr,RILL/•S y Si. !<CJJ<<AN CON 'I'A-

810UES O T!WZOS <)~~ MADER1, COL0-

C.\DOS ENTRE i'!OLDL: Y MOLDE PARf, 

.i::v lTAR DEFOR:•11.c Iü~JES L.!.TEHJ\LI::S 

Df; LOS TA!~LONES. 



REGADO DE PASTA DE CEHENTO 

PREVIO AL FUNDIDO 

UNA VEZ COLOCADO EL TABLERO 

EN EL MOLDE, SI: PROCEDE A IMPRE(; 

NA1{ EL FONDO CON UN!, Ci\Pl, DE -

PASTA DE CEMENTO CON EL OBJETO 

DE OBTENER UN MEJOR ACABADO YA 

QUE EL MORTE~0 ES BASTANTE SECO 

Y HODEARIA CON DIFICL'LTAD LA TE

LA DE GALLINERU. 

CABE HACER LA ACLJ\Ri\CION 

QUE Lf, PAST1\ DE CEMENTO DEBE -
SER ESPESA. 



f' ;:cu'·IEIILJAC IOrJES PARA LA MI:?.CLA 

L.\ ,·IEZCLA SE PREPARA 'EN LA'S -

'""'¡',JHClOtH:S QUI: SE INDICAN> EN· 

LST,\ Li-\.Hll.JA .. 

."' 

EL Cl:c-!F:NTO ·JUE SI:: E:·tPL;;;,\ Í'tJE-

l>L SL:í1 TIPO ESTt\ND..i~ O DE HESJS

T ;::~e JA HAP ID.\, om: SON LO;) US¡\-

Í)l >S E.1 CL C'ONCHETO H.t-.:t-.. OHZJ\DO. Cü-

L,\ :;HEW\ DEBE ESTAH I. l BíÚ; Ú¡; 

L~llJHEZi;S; EL AGU1\ l)El:l!-; ~1LR PO.

T,,;,Li:. Y SE DOS l F ! C1\ DE 1\COERDP · 

cu:J EL t_;Rl\DO DE l!U.·11:.DAD DE L,\; 



• 

MEZCLADO 

L/\ REVOLTURA SE PUEDE PREPA

RAR DE DOS FORMAS: 

a) A MANO, SOBRE EL SUELO 

CON PALAS Y BOTES, ES DECIR, F.N 

Lt'\ FO!MA ACOSTUMBRADA EN OBRAS 

PEQUEi~;,s. 

b) CON LA AYUDA DE UNA REVOL

VEDORA DE UNA CAPACIDAD AC0RDE 

CON L1'\ CJ\NT 10/\D DE MO~Ti:;RO QUE 

SE NECESITA. 

EN M!BOS CASOS SE RECOiUENDA 

PREPARAR LA AREN/, REQUERIDA, -

AGHEGANDOLE LUEGO EL CE:•IENTO, -

PROCURANDO REi·IOVER ESTOS DOS -

MATERIALES !!ASTA LOGRAR UNf, DIS

TRl[llJCION UNIFOR!1E. POR lJL'fii10, 

SJ..: AGRi::GA LA Ci\i>ITlD1\D NECESARI1'\ 

DE AGUA BATIENDO LA MEZCLA HAST.P 

OBTENER LA CONSISTENCIA DESEADA . 



. i'.·~ULBA L>E co;;sISTL~~CI.n 

DCSPUES DE MEZCLAa EL CEME~

TO, LA AREH!' Y EL AGUA EN LAS -

I .".0::>0RCICNLS NECESARIAS, PROCL 

~);:. IOS l\ CU.·h'Hül3AR Lf\ CONSISTCN 

C L:\ :JEL llORTERO. 

PRIMERO TOl:AAOS COI~ Lt'\ HJ1;-JO 

,,,,¡, !-!UEST!V\ DE Lll :-n:zcLA y cc
::.:J\.dOS FUEW!'Ei·IErffE EL PUt10, LU!; 

_;,) LO ,;nR1:1us Ll::NTA111-:N'fE. SI ;';L 

11!.CEHLO EL l·IORTE•W CON:;:.avA LA 

:·uR...lll 0l1r' 0ilTUVO AL OPRIMIRLO -

; • r,or::r-\J\S. COMPHOBA!·10.S 'JU!:: Pi'...-,:_ 

T1Cr,nENTE NO ¡.;.\ISTEN DESP.~ENOI·· 

·'. IENTOS, E:JTO;~c¡.;s SE PUEDI.: DE· -

CIR QUE Se TRATi\ DE UN l!ORTERO 

,JL I.;UEtlA CONSISTENCIA. E:J CAS<_l 

CONTRJ,RIO, SE DEüERJI AGREGA~ -

N:;uA l\ LA :-IEZCLTL l\l!ORA !.lIE!,¡, 

SE DEBE TENER LN CUENTA QUE U~ 

EXCESO De: A1:;Ul\ ?llOVOCll !UNEN I -

!lIENTOS (ESCURRHEi:,•l'GS) DE ME3!_ 

CLl\. POR LO QUE c:s OE su:1A IM

l'ORTl\NC 11\ EL CONTROL DE LA aELA 

CION AGU.'\-CEMCNTO PARA LOGRAR 

u¡,¡,'\ CONSISTEMCIA OPTI!·IA DCL i\OR 

TLRO. 



COLOCACION DEL ~lORTERO 

::;¡; PROCEDE A COLOCf,R EL MORTEHO 

,\ T'JDO LO LAHGO DEL T/,BLEHO TRA 

Tl\i>JDO DI; .JUE SE ESPt'\HZA EN CAN-

1' lDADES ~~'~i·IEJl\NTES ;, LO L/,RGO ·

DEL MISMO. 

EL :IORTERO SE PUEDE PREPl\1U\R 

t::tl UNA HEZC Li\DORA O EN EL' P l SO 

A FALT,\ DE EST!,. 



FUNDID0 

?ARA QUE =·'L P/,NEL T011E L.A -

l'Or{.'IA aEQUERIDA, ES t~ECJ::SARIO 

PP.ESivNAR EL .»ORTER0 CON LA ;.1,:\-

1-iO THXll'>NDO OJ:; Irnrmoucrr: LA -

HA YOR CA!,¡TID/,o POS IULE IJE :t.;TE

:,1AL z,•TRE L,\ MALLA DE l;J\LLim::

'<0, CU 101'.NDO ;JUE EL i·1•)!1Tl:rt0 lU:

CU'.lRi• l•IJECTJ110A.'IE.J'lE TODO EL AH

,11'\Zu,>1. 



FU~DIDO DEL TABLERO 

'i1\ C0:-1 EL :10HTL:<O DENTHü OCL 

T111:L1·;Ro SE P~úCEDE CON u,lt'\ LLA

,J,\ DJ; :·l.\DLi{f; ¡, FUH.. lf\f{ L/\S NERVA

UU1r,\S Y CON UN ESCúNTILLON CON

'J';'.u..,iu< LL ESPES,)t{ DE LAS .llSilAS. 

P.\iv\ ·JUC t~L ,\R.·i,\ZOi>l DE ESl',\S 

.Jd S.c ;~UCVA, ESTI:. SI~ FI.Jl\RA ¿N 

Ll 1 FE:!r:.~·n.s PU~J'l'AS l\ LOS TABLO--

::>E UEllERI\ l'Rt::SION.-'\H FUERTE-.,

'·iUJTE CL .-lüHTEHO cor• U\ LLAH/\-

i'idv\ Lv•.;rv-1:{ QUE ESTE SE INTRO--:

¡)u::c;, y P.ECUBRA TOTALHEtlTE EL -

.1XL\UU' TL:.;11;~mo ESPECIAL CUIDA

DO Ell PERFILAR LAS CS<JUJ:ll\S Y 



CONTROL DE ESPESORES 

SS IMPüRTANTt; Y NLCLSAIUO -

vUE DURANTE t.::L FU1JDIDO SL: LLE

VE UN CüN'I'INUO CONTROL DE LOS 

t;SPESORE~ DE LOS PANELES ~UE 

GA!{,\NTICE u, UNIFORMIDAD DE SU 

SUPERFICIE. 

LA llr.HRNII ENT1\ <JUE SE !·:.'!!'LEA 

UU U;cANTILLllN, LL CUl\!. TIENE 

UN Tól'E A UN/; DISTANCIA IGU/,L 

AL ESPESOR REQUERl00. 

11 



CURADO 

EL CURADO DE ELEMENTOS CONS
TRUCTIVOS A BASE DE FERROCEMEN-: 

TO, SE REALIZA REGANDOLOS PERIQ 

DICAMENTE CON AGUA DURANTE 72 

HORAS. 

SI LOS PANELES, ADEMAS DE 

LAS NERVADURAS, TIENEN TIMPANOS 

FRONTALES, BASTARA CON LLENARLOS 

DE AGUA Y AL TERCER DIA VERTER-

1..A A OTRO PANEL PARA CURARLO . 
• 

SE RECOMIENDA TENEH ESPECIAL 

CUIDADO AL EFECTUAR EL CURl\DO, 

YA QUE DE ELLO DEPENDE EN GRAN 

MEDIDA EL GRADO DE IMPERMEAHI-
LIDAD DE LOS PANELES. 



U\ CUMl3RERT' 

LJ\ CUMDRERJ\ es UN ELEMENTO 

<JUE SE r:t!PLEJ\ h",fV'. CUBil IR LJ\ 

Z<JN/, DE: UNION E1l7·RE LO$ Tlll3LEl':O'. 

DEL TECllO COtJ ItlCLIN/1CIOtJ CON

TRJ\llI 1\ ( P!\ln'!·: '-llPEHlOR) • 

LA cu.u;HJ:H/, SE CONSTRUYL: CON 

Ur-11\ RETJC<J~.,\ DE f,LAilC;:ON DE 

l.'4" í1 ._·1\IJ1\ :eo CMS. U CU¡-J ELEC

Tflf).·IALLA ·i·I;',J 6, 6-(,/(i Y DO::i C1\

l'i.S DE TELf, DC c;1\1.LL•JUlO DE HE

't' f CUL!1 llEX/, .. ;,J.H11, DL l" Y 1\Ll\:l

¡,JH:: C:»L113RE 22. 



CU.,IU~U.iV\ --··-- ·--· 

L/\ COLOC1\C ru .• DE !./\ CU1•lllHERI\ 

.~!·, t:l-'lXTUJI. E.-1 l,1\ UNION DI.: LOS 

l~LEM!::rHOS ni: DOS TCCllUMBHES ¡~;¡ 

D l :u;cc lOIJl-'.S DI F t:IU;N'!'ES. 

CUJ\,•LhJ 'J·, IU.':,~~Jll::I<" llll!R D'.)~.: 

<J .i¡,~; CU..t!J:H:.lll\S 1;NTI·:E s I; cr.:~ 

JUNTA::> oE::•:.L\.< si.;.·,.'. .. :;,; CJ.!. Uil 

.'..i<i\ Tld'ld~ !.OS ESf'/\CIO:-· Í..I-

1:1,:E~.; •;.>UE 'l!l::Df,N UEB/\JO DE L« 

CU'\13!<.ERA SE li31\N T."'\lH•JUi::S ,J 

p¡,oc,;~; iUVL:STlüOS CON J\PL1\1~.'\'oo 

CÜ1'IUd. 



50 

O alambran (1 114° 

GS 0 Noms- ~-mis 

01 
TABLERO TIPO NORMAL 
ARMADO CON ALAMBRON 

1 
DE 1/4" CON fy = 2800 K11/cm 2 

t.O 

o ------------- ------ ,.,. 

o / é - - - - - - - - - - -
o TO AIA>CWO OE OISCÑO 

I CARGA "' llXIM(<_ o DISEÑO 622 ,.7 

I 
I 

50 

40 

35 

.30 

20 

100 

o 
10 20 30 40 50 

Mil/METROS 
60 

Ca19as/ m2 

Par a un claro de 3 mrs 

-1 000 

--~ -- -900 

- 000 

TOO 

- - - 6?._Z 
-600 

·-:IDO 

KVm2 
-400 

- 300 

- 200 
---·--

-100 

H fTflll. 
7() 80 

PRUEBA DE CARGA 

EN ESTl\ GR/\.f' ICA SF. '.·IUESTR,\ 

EL FUNCIONAMIENTO DE ml T!\llJ.F.

RO RECTANGULAR 1'~iiRA.Jll'll10 A -

FLEXION. 

SE MUESTRA, 1\DEMAS, LA INTEN

SIDAD DE CARGA UNIFORME Ml\X r:-\ll 
QUE RESISTE EL TABLERO Y ¡.;, Ci;rt

GA MAXIMA UNIFORME DE DTS!-:.10 

( 622 k /m2) PAHA IJN CI.1\H\) DE 

3 MTS. 

SI EL CL!,RO ES lllí'UH'.NTE, J.,\ 

CAHGA UNIFll:~!·lE MAXI:-1 .. ; Dl' Rl·:SlS

TENCIA SE PUEDE OBTENER M\ll.1'!-

PLICANDO L/, CAHGA Mf,:<I.'LI\ DE D f -

SEÑO POR Lf, HELAl. ION (">/ t 1)2 

ES DECIR, 

2 w
1
= 622 ll.(31t

1
l 

DONDE Lt ES LA LONGITUD DEL --

NUEVO CLARO. 
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