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J:NTRODUCCJ:ON 
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Cuando se habla de vivienda. en Ml:xico, normalmente se enfoca, desde el punto de vista 

del proceso industrial, mediante el cual se produce un porcer:itaje de las unidades en uso 

que corresponde a ~n sector reduc:ido de la población. La construcción de unidades de vf.. 

vienda y de conjuntos habitaci.onnles, es una sol':lción que contribuye a atenuar la esca -

séz; es una respuesta a las nece:;idades de un sector de la población conformado por suj~ 

tos de crédito, personas con un ~:rabajo y un salario fijo y beneficiarios de los servi·

cios de seguridad social, que gelleralmente, resuelven sus necesidades de habitación,-Cof!! 

prando una casa, sin intervenir.en su construcción. Este sector representa únicamente -

20% de nuestra población y este tipo de solución no puede hacerse extensivo a las neces.!_ 

dades de todo el pais, porque significaria ignorar las condiciones existente y las posi

bilidades reales. 

Pero la gran mayoria de las unidades de vivienda, s~n el resultado de un proceso difere!!_ 

te, un proceso en el cual el eler.1ento humano, es decir, la participación activa de las 

demandantes de morada y su capac.:.dad de construcción, constituyen el motor con e]. cual -

se levanta una vivienda. 

Esta participación comienza desdE! la búsqueda de alternativas para ubicar su morada; s!._ 

gue con la· intervención directa "º la construcción, la adquisición de materiales y la 

elección del sistema cons:.:..r:...!ctivo y clllmina con·el ince.sa.nte proceso de mejoramiento de 

la cc1sa; cada uno de estos pasos, representa un obstáculo dif1.cil frente a ].os cuales el 

poblador se encuentra desprovisto de recursos. 

Enfrentar el fenómeno de la vivionda significa, en esta perspectiva, resolver la irregu

laridad de la tenen~ia y la espe<:ualación de la tierra, el conocimiento de rrétodos ad~ 

cuados para construir y enfrentru· la mala distribución de materiales constructivos, la 
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falta de recursos para introducir los servicios urbanosJ en otras palabras, el apoyo a 

millanres de familias que están resolviendo en condiciones precarias, sus necesidades 

de vivienda. El estitm.llo iniciál de superación con el que los imigrantes llegan a los 

centros urbanosJ buscando traba:o, escuela, rrédicos, etc .. , etc .. desaparece fácilmente -

por la falta de e·s te apoyo. 

El gran crecimiento demográfico que ha tenido nuestro pais en los último"s años, ha pro

vocado desequilibrios como son E':l económico y la alteración de la distribución de la P~ 

blación con lo cual, va transfo1~manao. la f isonom.1a de los asentamientos humanos .. 
1 

Las particularidades de nuestro desarrollo, empujan a millares de campesinos a dejar el 

medio rural y desplazarse hacia los centros urbanos, en busca de mejores condiciones de 

vida; sin embargo, la rigidez du la propia estructura socioeconómica, ha impedido 1a 

asimilación .de una dramática re~1lidad. El desempleo, la carencia de morada, de educa 

ci6n y servicios. 

Los miles de campesinos que invaden diariamente los centros urbanos, tienen como único

refugio, las bastas zonas desoladas e inhóspitas de carencia de servicios, las hace to

talmente superficies de las cuales, se apoderan casi siempre en forma ilegal para inst!! 

lar un techo, un abrigo que difícilmente podria calificarse de vivienda, si por vivienda 

entendemos el elemento fisico que define el espacio ae 1.a morada del. hombre con un m1n4:. 

me de condiciones de habitabilidad. 

En este proceso de crecimientoJ 1.as ciudades se desbordan, se extienden a la periferia, 

se transforman en tugurios que colindan con los fra6cionamientos residenciales Y 1a de~ 

igualdad socioeconómica, sé presenta en una de sus formas mAs c~das y grotescas. 
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Los terrenos convenientes, previstos de servicios y accesos, son monopolizados por un -

grupo que cuenta con mayores recursos en detrimento del sector más urgido que se ve re

legado a espacios reducidos e inadecuados. 

La pretención de beneficiar a este sector, cuya posibilidad de vivienda están lejos de 

.~as oportunidades de desarrollo ·~n todos los órdenes, ha generado programas, van desde

las ofertas del producto, casas terminadas, hasta las acciones de apoyo al esfuerzo de 

los pobladores por mejorar sus c~ndiciones de vivienda. 

El fenómeno de la viviPnda se ha considerado frecuentemente como un problema de carencia 

cuya solución en ese caso, radica en la simple edificación de unidades que satisfagan 

la escaséz para enfrentar la complejidad del fenómeno. 

La vivienda como proceso no constituye un problema aislado, sino que es un fenómeno que 

sólo es comprensible a partir del análisis de las caracter1sticas y los requerimientos

actuales del desarrollo económico y sociocultural del pais. 

Con esta perspectiva, la situación actual de la crisis de vivienda, es una manifesta 

ción de las alteraciones profundas que origina un proceso de urbanización indisoluble,

ligado al proceso de desarrollo; es un sintoma que revela un desorden en las funciones

de las estructuras.socioeconórnicas y politicas de los centros poblados que las producen 

El fenómeno de la vivienda afecta en diversas formas a toda la población, pero llega al 

grado más critico entre los estxatos donde la explosión demográfica alcanza sus ~ndices 

más elevados. 
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

· .... 



En los últimos doscientos años de industrialización, tanto en paises desarrollados cqmo 

no desarrollados 1 el problema de la vivienda es la gran cantidad de masas de población -

rural que abandonan sus localidades en busca de un mejor trabajo, acosando a algunas ci~ 

dades incapacitadas para admitirlas 4 

.... El desgaste de las condiciones ;.:isicas, resultado de privaciones sociales y vividas por 

millones, se ha enfocado en un problema físico de normas constructivas y sanitarias cuan 

tificables, algunas soluciones .Lo han definido como problema económico y politice de si.:!_ 

temas de producción, tanto del c:apitalismo occidental, como del socialismo del Este Eur~ 

peo que ten& Ía.I1 ld limitación de recursos en los sistem.:;1$ de ec~:momia de mercado; la v!_ 

vienda producida en serie, se proporciona de acuerdo a la capacidad financiera de los ad 

quirientes, por esta razón, un porcentaje significativo de población, no participa del 

mercado y de esta manera existe.escaséz de vivienda, la gente se hacina en lo qué el roer 

cado le permite acceder. en las •?conomias planificadas, los planeadores centrales destinan 

grandes recursos a la vivienda, pero la solución burocrática resulta tan costosa, que g~ 

neralmente nunca hay viviendas •!n cantidad suficiente 4 

En los paises en desarrollo, el problema se agudiza; los recursos se centralizan para C.2_ 

nalizarlos hacia la rápida indu>trialización y la modernización de la econom1a. 

Los esfuerzos correspondientes >e dirigen hacia la producción de viviendas como una rneE_ 

canela para el con.sumo exclusiv '.l de los centros, industriales. Y esta mercancia produci . -
da a un alto costo, no puede q1edar al alcance. de una población sujeta a una alta tasa 

de desempleo y salarios muy baj>s, que continúa emigrando a las ciudades en busca de 1as 

oportunidades que les son negad3s en las zonas rurales. 
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Las nuevas existencias de viviendaJ por su parte, habitadas para cumplir con normas de 

construcción más exigentes, resuJtan inaccesibles económicamente a un número cada vez

mayor de personas.. En el des.arrollo y el subdesarrollo, el exacerbado problema radie~ 

ria, en un alto grado, en una cor.cepción del alojamiento en términos de vivienda prod~ 

e ida en serie, diseñada por profE!Sionales, ·construida me:diante una producción con uso

intensivo de capital y de la que son propietarias o administradoras unas instituciones 

que no son quienes la usan. 

Las defensores de la concepción del alojamiento en términos de vivienda, esgrime que -

los que viven· en. ella, deben est:ar satisfechas, ya que la mayoria de las uni~ades pro

porcionadas por El Estado, se encuentran ocupadas. Pero estos defensores no solarrente 

ignoran que mucha gente no puede tener acceso, incluso a la limitada oferta de vivien

da colectivaJ sino que tampoco toman en cuenta la insatisfacción de los que tienen que 

ocuparlas porque no les queda ot:o remedio. 

Las defensores de la vivienda encendida como un procesoJ creen haber extendido l~ n~ 

ción tecnocrática como un produc:o, hasta hacerla incluir algo más que cuestiones cu~ 

titativas únicamente. No obstance, los cuestionarios, entrevistas y técnicas de siim.1-

lación que pretenden involucrar ~ los usuarios en el proceso de producción de la vivie~ 

da, restringen su atención únicanente al aspecto del mejoramiento del producto. Tal -

enfoque acepta como solución al ~roblema de la vivienda, la producción de vivienda ITl.2, 

sivaJ pero pasa por alto la inju3ta distribución de los recursos que se acentúan en la 

producción de vivienda colectiva. 

Un acercamiento más serio a los problemas de la producción y distribución de la vivie~. 

da, deberia propugnar por invÓlucrar a los habitantes de. la vivienda en las desiciones 
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verdaderamente importantes,, tocantes a la propiedad y el manejo de los recursos.. Un e!!. 

foque semejante, se preocuparia por obtener un producto habitable capaz de satisfacer -

las necesidades y aspiraciones de la población; pero se esforzarian también por desper

tar la conciencia colectiva sob:..:-e la forma en que los mecanismos institucionales exis -

tentesJ controlan la producción y distribución de la vivienda. Porque al adoptar un ª!!. 

foque de esta naturaleza sobre ·~l problema de la producción de la vivier:da., la gente 

terminará por comprender que de:)e organizar sus esfuerzos con los demás para llevar ~ 

cabo sus objetivos. 

La vivienda corrercial no se pro:·>orciona, generalrrente, para satisfacer las necesidades

de sus habitantes. Se usa para satisfacer otras necesidades, inherentes al sistema de 

producción. En el sector públi·.::o, una gran cantidad de proyectos sirven para proporci~ 

nar simbolos p~liticos necesari>Si satisfacen las demandas de estabilidad de la~ gran -

des empresas de la industria de la construcción; dan ocupación a una creciente burocra

cia y proporcionan trabajo a un sector de profesionistas, aumentan las espectativas del 

consumidor más allá de sus posi>ilidades reales, y vienen a ser campos de prueba Para -

nuevos productos y tecnologías. En el sector privado, los grandes conjuntos con fines

especulativos, son subsidiados con fondos públicos que'rni~irnizan los riesgo~ financie -

ros y aseguran las ganancias 1 inducen a la especulación, propician los asentamientos en 

tierras no urbanizadas, alientan la demolición de.la vivienda deteriorada con la inten

ción de crear una nueva demanda, y constituyen un apoyo importante a la lucrativa e~,r~· 

sa de la banca e instituciones fiduciarias. 

De aquí que las satisfacción de las necesid~des y preferencias de los habitantes, ajus-

tándose a los procesos sociales y culturales que caracterizan la totalidad compleja 

la vida, sean prioridades de po=o valor para el mercado de la vivienda comercial. 

de 
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La Vivienda comercial hecha par1 el mercadoJ no sólo tiende a ser social y culturalme~ 

te irresponsable ante un contex:o y una localización de datosJ sino que también se pr~ 

sen ta como un producto físico i lflexible e inad'aptable en tiempo. La mayorla de los 

criterios con que se produce ·1a vivienda colectiva, se basan en conceptos a priori s~ 

bre las preferencias sociocultu:-ales de la población, las normas y procedimientos ; de 

la tecnología de la construcció1, y las posibilidades financieras y económicas. 

A diferencia de la vivienda del pasado, anónima y cambiante, que a través del tiempo 

adopta varios usos y las correspondientes transformaciones, el actual producto para el 

mercado~ inrnutableJ se congela y cristaliza er. el presente. Asi, cuando se quiere mS!. 

dificar lo obsoleto, no es posible. alterar o modificar nada y muy a menudo, la única -

solución, es la erradicación total de i·a vivienda .. 

Por otra parte, los elevados co~tos que resultan del encarecimiento especulativo de 

tierra y de aplicación de moles·:as· tecnologías constructivas, de altas tasas de inte 

rés aplicadas a largos periodos de amortización, de la oferta escasa y del forrento del 

consumo elevadoJ empujan a los ·.:::onsumidores en uno de los sentidos: o arriesgan su S!!, 

lud, bienestar y seguridad en l•.)S asentamientos irregulares a los que pueden acceder -

para mantener su capacidad de a;ignar recursos a otras prioridades, o tienen que sopo.E_ 

tar excesivas rentas o hipoteca3 que vienen a agravar en alto grado sus posibilidades

económicas. 

La vivienda producida en serie y totalroonte terminadaJ genera algunos costos adiciona

les que raramente son ex-puestas al consumidor.. Dentro de los costos que se ocultan se 

encuentran las repercusiones di.:-ectas e indirectas de la vivienda masiva, tanto públi

ca, como privadaJ sobre el cont.?xto económico y politice .. 
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2.1 BREVE ANALISIS DEL PROBLEMA DE 

LA VIVIENDA EN MEXICO. 



CAUSAS DEL PROBLEMA 

El problema de la vivienda en México, es muy extenso, por lo que trataremos de dar una 

idea general de la situación de la vivienda que nos ubique dentro del contexto pol1ti

co, económico y social. 

Entendemos que el problema de .l.i vivienda está caracterizado por ciertos faCtores que.

dan como consecuencia las condi1.:ioneS precarias. de habitación de nruchas familias. 

Entre ellos destacan: La migra·»ión de la población rural a las grandes ciudades, la -

exploción demográfica, incapaci1iad económica de pagar una vivienda de acuerdo a sus n~ 

cesidades. 

Para entender el problema, se pueden seguir dos caminos: 

Primero.- Analizar cada uno de los factores que lo generan como la migración de 

campesinos a la Ciudad, la"exploción demográfica, la concentración del desarrollo eco

nómico del pais en pocas ciudades, el encarecimiento ae materiales de construcción y -. 

mano de obra 1 la actitud conservadora del diseño y construcción de la vivienda 1 la es

peculación con bienes raices, el desplazamiento de capitales a inversiones más produc

tivas, las politicas y reglamentos de construcción, el bajo poder adquisitivo de la P.2 

blación de pocos recursos económicos. 

Segundo.- La Contemplación en una forma global 1 viendo el problema de la vivienda-

como producto de ciertas circunstancias que se generan al mismo tiempo y relacionadas-

estrechamente gracias al sistena econ6mico-pol1tico en el cual Vivimos. 
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DETERMINANTES DEL PROBLEMA 

La problemática actual de vivienda, remonta sus origenes en los años 20 1 s, cuando el 

pais, pasa por una crisis relativa de atraso, debido a los efectos causados por la Rev,2_ 

lución de 1910-1917, la inestatilidad politica del periodo post-revolucionario y la graJl 

depresión de 1929. 

Hasta entonces existia Un p~qU~·ño_ gz;ipo pero significativo sector industrial nacional -

con un lento crecimiento, las jnversiones extrBnjeras, principalmente Estadounidenses,

se diriji!an a la minarla, petrt:lco y comunicación. 

Se empieza a recuperar la econcmia nacional a fines de los 30 1 s, cuando las inversiones 

~xtranjeras, s~ ven afectadas ~or el contenido ideológico de las regiones post-revolu 

cionarias. 

Esto da un crecimiento. espectacular en la industria nacional en el sector de substitu -

ción de importaciones, dándose tasas anuales en los 40's, del 13%, promediando 6.7% de 

1940 a 1950 y 5.8% anuales en la década de los 60's. 

Este crecimiento principalmente es en el sector ~ndustrial. El sector agr1cola crece

un promedio de 8. 2% anual., en los 40 's, se reduce a 4. 3% y en las décadas siguientes J -

va disminuyendo. 

Para 1930 el 47.2% del producto interno, correspondia a la agricultura y extensión de 

materiales, (sect~res privados·,, míen tras que el 16. 7% para la industria. 
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A p_artir de los 5U 1 s, sur9u nut.:·v .. -imcnle 1.::1 pcHHJL1·.::u.:i6n c...k? cil¡.>il.:11 cxL.r..injero en ol soc -

tor de producción de bienes de servicios y en menor grado en el comercio. 

Una importante caracteristica del crecimiento industrial, es el alto grado de concentr~ 

ción del desarrollo económic.o e-.n los ce.ntros urbanos más importantes, particularmente 

en la Ciudad de México. 

Esto tráe consigo la migrac{Ón de la población rural a la Ciudad, donde se encuentran 

grandes fuentes de trabajo, dándose una urbanización a una escala sin precedentes. 

En 1930, la Ciudad de México contaba con un millón de habitantes, para 1960, 5 millones 

de habitantes, es decir, el 14.1%.de la población total nacional. 

Toda esta población~ no es absorbida por el sector industrial, sino que entra en el ses:_ 

tor terciario. Este sector de se:J?vicios, cubre una amplia g.ama de ocupantes, algunas -

poco remuneradas, otras poco p1.~oducidas e inestables, ( subempleados) • 

La existencia de estos estrato:; salariales inferiores, tienen una gran importancia para 

el problema de la definición d•? la vivienda, por la incapacidad de poder pagar. Sus i!!_ 

gresos son menores al salario mínimo y trabajan fuera de la protección de la Ley Fede -

ral del Trabajo, sin seguridad y servicios sociales. 

Su alternativa, es irse a la .periferia de las ciudades en terrenos no propicios para,la 

vida humana sin servicios urba:1os, as1 surgen las llamadas "ciudades perdidas 11
• Esta 

población subempleada y los canpesinos que .viven en regiones de subsistencia, son un s~ 

ria obstáculo para la organiza=ión sindical representativa en el sector industrial~ ya 
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que·no se puede dar la unidad pira reclamar mejoras en los niveles de vida. El desarro 

llo económico del pa1:s, se logr.1 a través de la sobre-explo!:ación del trabajador mexica 

no, trae ésto, una distribución cada vez más desigual del ingreso nacional. 

En 1950 el 20% de la poblaci6n r:on ingresos más bajos, ganaba el 6 .1 % del ingreso nacio 

nal, en 1963 a 4.17% y el 3.36% en 1972. 

Por otro lado; el 20% de la población con mejores ingresos, ganaba en 1950 el 59.8% del 

ingreso nacional, en 1963 el 62.64% y en 1972 el 67.73%. 

Es asi como la rápida industria.Liz.ación y urbanización consecuente, la de concentración 

del crecimiento económico en los princi-pales centros urbanos, el empobrecimiento de la

población trabajadora y el sistema politice que sostie_ne esta situación, constituyen 

las determinantes principales d1:!l problema de la vivienda en México: La demanda social 

de vivienda y la capacid.ad de pagai· por ella. 
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-..• 
SOLUCIONES AL PROBLEMA 

Una solución al problema habita=ional hasta la .década de los 50's, fué la casa alquil~ 

da, ya que desde 1930, con el dgsarrollo económico de la Ciudad de México, se convir -

tieron los edificios de la el as.a poderosa 1 en vivienda multifamiliar, siendo las P.fi~ 

ras de bajo costo, pero la creciente demanda empuja a la construcción de nuevas vivie!!_ 

da~, surgiendo las llamadas 11 yecindades 11 
1 estas se caracterizaban por tener un patio -

central, pero al paso de los años, se eleva el costo por metro cuadrado y se reduce el 

patio a un simple pasillo. 

Para los dueños, resultaba un beneficio económico aceptable hasta los 40 1 s, después se 

registra un descenso notable en la ·conStrucción de nuevas viviendas, debido primordial 

mente a dos motivos: 1 .- El decreto por parte del' Gobierno de la prolongación de lo~-

contratos de alquiler, ºrentas congeladas"; 2.- Instrumentación de un reglamento de -

construcción, normalizando la construcción de vivienda para renta. Da corno resultado

que no sea un proyecto rentablt y quede obstaculizado en forma determinante. 

Estas meC:idas obligan a generaI· otras soluciones habitaci.onales, (autoconstrucción), -

dándose en dos formas, la esportánea y planificada. 

La primera se da a través del crecimiento de la población de un grupo de la clase so 

cial b·aja, con cierta posibilidad de construir, trasladándose a la periferia de la ~ 

blaci6n, creando colonias popuJares en terrenos que tienen posibilidad de ser urbaniz~ 

dos y creciendo la demanda de vivienda; perc:> esta clase social, no tiene posibilidades 

de edificar una casa aceptable y se ubica en terrenos más deteriorados, creando·tugu -

rios y ciudades perdidas. 
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La segunda se da por medio de la planifica~ión de la vivienda de bajo costoJ por part.!_ 

cipación del Estado y el futurc usuarioJ aportando el Estaqo elerne~tos como terreno u!:. 

banizadoJ materia.les a precio Ce costoJ planos; capacitación, supervisión y un crédito 

aceptable; el usuario da la mano de obra necesaria, lográndose una vivienda económica, 

permitiendo con esta forma de construir la introducción de nuevas tecnologias, median

te la prefabricación con posibilidad de abatir el costo de la vivienda. 

El. incontrolable déficit habitacional, demanda la participación directa del Estado, re 

montándose a 1934, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas, auspicia un decreto, 11 vender

casas baratas para los trabajadores", construidas por el Departamento; desde entonces

han surgido varios organismos Gub~rnarrentales que han ejecutado programas de vivienda

de interés social. 

A pesar de los fuertes presupuestos que han tenido todos estos organismos oficiales, no 

han podido lograr que los trabc.jadores tengan su casa propia·. Las causas principales -

son: La demanda crece más rápjdo que la producción de vivienda, el increrrento de la e~ 

rrupción dentro de estos organl.smos y la población en edad de trabajar, crece al 15% 

anual. 

Se ve claramente que la politica seguida para atacar el problema, es la convencional, -

el nivelar la oferta y la demanda, se soluciona dicho problema, ya que no se ha podido

dar este objetivo, por lo tantoJ seria conveniente modificar aquellas politicasJ regla

mentos y procedimientos para producir viviendas más económicas y de mejor cali~ad. 

El último recurso para atacar Este problema; son los créditos bancariosJ siendo e1 más

inoperante por sus altos intereses, creándose a niveles más altos. 
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2.2 FOVISSSTE COMO ALTERNATIVA 

DE SOLUCION. 



Durante el primer cuarto de si~rloJ el Sistema Político Mexicano, habla generado un sis 

tema de bienestar social, garantizando la producción de alimentos y vestido para una -

población que ha ·crecido a taSHS aceleradas; pero en el mismo plano de las necesidades 

primarias, no había encontraCo la forma de dar· vigencia al derecho constitucional de -

los trabajadores, a poseer una morada digna. 

Al igual que en otros paises c:Ic~l nrundo, particularrrente en los que aún se encuentran -

en vias de desarrollo, en México se razonaba dentro de un circulo sin escapatoria, las 

investigaciones realizadas por el organismo internacional, insistían en que los bajos

niveles de ingresos de los trabajadores y los altos costos de la construcción, hacia 

insuperable el problema de dar vivienda a los sectores menos favorecidos de la pobla 

ción. 

En el año de 1925, el Gobierno Fedral inicia la acción tendiente a dar viviendas ade -

cuadas a diferentes núcleos de población a través de la Dirección de Pensiones Civiles~ 

la cual comienza sus trabajos destinando gran parte de sus limitados recursos a otorgar 

créditos a los empleados públi°c:os para comprar o construir casas habitación. En 1936, 

se creó el Consejo de Promoció11 del Programa de Habitaciones Baratas, y el Banco de F~ 

mento de la Habitación, como órganos consultivos y el Banco de Fomento de la Habita 

ción como órgano financiero y eesponsable de la ejecución de los programas. La vida 

de estos organismos, aunque corta, fué fructifera, habiendo desaparecido cuando fué 

creado el Banco Nacional Hipotecario urbano y de Obras Públicas, en el cual se dieron

las funciones de promover el in;!joramiento de las condiciones de habitación de los eco

nómicarrente débiles y promover y fomentar las actividades públicas o privadas de vi 

viendas populares. 

, ... 



Hasta 1947, la Direcci6n de Pensiones Civiles, era la única Institución Estatal que f! 
nanciaba viviendas, creando 9.600 unidades entre 1952 y 1947, con prorredio anual de 

436, principalmente en el Distrito Federal. 

En el período comprendido entro 1947 y 1952, se adoptaron medidas importantes en rela -

ción con el problema de vivienda. En particular, las formas a la Ley de Pensiones Civ.!_. 

les y a la Ley Orgánica del Banco Hipotecario Urbano, introducidas con el propósito de 

lograr que esas insti~uciones participaran en mayor medida en los esfuerzos orientados

ª resolver los problemas de la.vivienda. 

Este banco ha venido operando principalmente con recursos financieros, provenientes del 

sector público y de la colocaci6n de bonos entre instituciones privadas de depósito, 

conpañias de finanzas e institutos como .el del Seguro Social y el de Trabajadores al 

Servicio del Estado. Para el ·~torgamiento de las viviendas 1 el Banco utilizó el siste

ma de compra-venta notarial co:1 reserva de dominio. 

Al inicio de 1950, se expresó la decisión del Gobierno de continuar con mayor impulso 

la realización de obras de ben·~ficio social, entre las que se mencionó la construcción

de habitaciones populares. En el mes de diciembre de 1954, creó un organismo que cons

tituyó el primer intento·serio para atender de manera integral, el problema de la vi 

vienda en nuestro país; el Inscituto Nacional de la Vivienda. 

En 1972, fué creada la Comisió.1 Ejecutiva del Fondo de la Vivienda para los Trabajado 

res del Estado, a través de la Reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) 
15. 



Esta comisión tiene como finalidad, establecer un sistema de financiamiento para que 

los Trabajadores del Estado, puC!dan adquirir y mejorar sus viviendas, las personas que 

gozan de las prestaciones d~l Instituto son: Gobierno y Distritos Federales, Poderes de 

la Unión de las Organizaciones Públicas que regulen sus relaciones de trabajo por la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

El fondo de dicha Institución si~ integró con la aportación bimestral de 5% del valor de 

los Salarios de los Trabajadore3 por parte de los patrones· o empresarios. 

Estos créditos se dan a los trajajadores con mayores necesidades de vivienda. Los cr~ 

ditas se pagan en plazos hasta de 20 años, causando un inter~s d01 4% anual, sobre sa~ 

dos insolutos. 

Entre 1971 y 1980, FOVISSSTE co~struyó 77 ,323 viviendas, contando las realizaciones he

chas por pensiones civiles del ISSSTE. En el Sexenio de 1976 a 1982, construye 9,266 -

acciones de viviendas. 

De 1978 a 1982, se invirtieron$ 44,172.5 millones en vivienda realizando 61 ,227 accio

.nes en construcción y financianiento de vivienda en el presente año. 

16. 



PROGRAMA DE INVERSION· FOVISSSTE 1977-1982 

AÑO INVERSION, MILES ACCIONES COSTOS (PESOS) POBLACION BENEFICIADA 
DE PESOS (.5 Hbit.Viv.) 

1977 2'4;35,845.0 9,263 262.930 50,946 

1978 5 • 1 36' 839. o 11,905 431.490 65,477 

1979 5 '104'270. o 6, 135 831.990 33,742 

1980 8'137,350.0 12, 137 670.460 66,753 

1981 12°747,431.0 13,455 947.410 74,002 

1982 13°046,628.0 17,595 741.500 96,772 

1977-1982 46°602,900.0 70,490 661. 200 387,692 

1978-1982 44 '172,518.0 61,227 721,450 336,746 

1977-1981.- Estadística básica de Vivienda elaborada por la Comisión Intersecretarial 

Pl~neación, Programación y Financiamiento de la Vivienda. 
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3.-: ESTUDIO DE LA LOCALIDAD. 



_. 

1 

1. 

ESTUDIO DE LA LOCALIDAD. 

SITUACION GEOGRAFICA. 

Respecto a este punto se considerarán los aspectós siguientes: 

F.stado. (croquis) 

Colindanc{a (nombres). 

Vias de comunicación 

Centros de población más import_ar.tes 

Municipio (croquis) 

Municipios 
1

Colindantas. 

Vias de comunicación 

Cabecera Municipal 

Sistema (croquis· de la localidad:-

Vialidades pr_incipales: primariaf:, secundarias tercearias 

Hidrografia 

Terreno Propuesto 

Norte y vientos dominantes. 
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ESTUDIO DE LA LOCALIDAD 

ESTADOS .,PRl~-!CIPALES CEN-
O.VE LA nVY3 DE: PfiODUC· POLl"ilCA 
1 !.ITEGF:;'.:-.N \C!Gi'L 

_J 
l1J 
o en D.F. CIUDAD DE MEXICO CONTROL 
< ~ 
o a. 

PUEBLA PU E BU. CONSOLIDACION <( 
m 
o:: _J 

IMPULSO MODE-:::> w MEXICO TOLUC.A. 
z o RADO. 
o ' 

(.) o TLAXCALA TLAXCALA IMPULSO MODE-
a:: RADO. 

<( !- MORE LOS CUERNAVACA IMPULSO MODE-:z z RADO. o w 
N . (.) HIDALGO PACHUC A CONSOLI DACION 

NiVEL DZ 
ESTATAL INTERMEDIO MEDIO 8t~3lCO SERVIC!OS 

r-ACATLAN 

LIJ 
o r-S INGUI LUCAN 

CI z: 
r-SANTIAGO <( 

co -TULANCINGO TULANTEPEC 
o:: _J :::> o-METEPEC 

<( 
r-AGUA BLANCA 1-

<( o o-ACAXOCHITLAN _J 
1- _J PACHUCA LtCUAUTEPEC DE HINOJOSA en o w o:: SAN BARTOLO TUTOTEPEC o:: 
z <( ·,_TULA DE 1\LLENDE <( en '--TEPEAPULCO _J w 
a. CI ,_IXMIQUILP.AN 

~HUEJUTLA DE REYES 
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ESTUDIO DE LA LOCALIDAD 

(CLIMATOLOGIA) 

CLIMA.- TEMPLADO SUB!ilJMEDO CON LLUVIAS EN VERANO 1 

T:0?,1PERATURAS PROMEDIO DE 16" A 22.3ºC 
HUMEDAD RELATIVA lt.EDIA ANUAL 75% CON 
PR::'.CIPITACION AtWAL DE 100 A l,5COmm. 

1 FENOMENOS TELURICC1S.- VULNERABILIDAD CRITICA. 

FENOMSNOS MlDr:Ot·.'!ETEOROLOGlCOS.- CAUCE DEL 

RIO TUU\NCIMGO AL PASO POI~ LA POBLACION, 
i:.=:s e::: PE<?.lJ!:ÑO CAUD;U. y CLAl1AMENTE CON 
rr:.:.r1DO /., su r- t-.s·J., LO ou::: Ir.'! ~~tDE QUE sE 
DE :--1 ?~ () ~~ .~. s i 1.: ll :-Ji),:¡:.:: ~-ES r: [3 L/\ r.~.~~r.:c 1U\ L~r:3,4,~'li:\. 

UBICACION.- EL ESTADO DE HIDALGO SE LOCALIZA EN
LA PARTE NORTE DEL CENTRO DEL · PAIS; LIMJ 
TA AL NORTE C:ON SAN LUIS POTOSI, AL ESTE 
CON VERACRUZ, 1\L SURESTE CON PUEBLA, AL SUR 
CON TLAXCALA Y EL EDO. DE MEXICO AL OESTE 
CON QUERETARO. ' 

OSSERVft,C!O"~:::'.S.- ºíUL,\f-lC!NCO ESTA SITUADO EN LA 
PARTE SUFlESTE DEL ESTADO, CON UNA LATI 
TUD (r~) 20º 05

1 
• Lo~rn ITUD (W) 9 8° 21' y AL 

TITUD DE 2 1 22 2 M.S.N. M. 
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ESTUDIO DE LA LOCALIDAD (CLIMATOLOGIA) 

GRAFICA DE TEMPERATURAS 

VARIANTESENERO FEB. MARZC ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

40ºC 

35ºC 

30ºC 

25ºC . 
20°C 

15ºC 

... l.OºC 

5°C 

0° C 

-5ºC 

-IOºC 



ESTUDIO DE LA LOCALIDAD (CLIMATOLOGIA) 

VARIANTES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

22 

20 

18 
·!···:· 1··.· 

.. . ·. '··,, ... ·. ! . ; ·- ·-
16 . <fü~ ¡ ,,_ ,\~,~-;~(;; l:~~;)},)I ;,!·~'.'': ~;:. 14.77 

··~· . 

:· ,\.'. l~:.':C~'.::''E'' :·:'.'.' cT;':~s·;;::~; !};~·;·.·;···.··· 14 t .. ···~?JX: ¡~; ~t!f,ii'(l 13.76 13.46 . 

·:·. .. ·.; 
1 ~JJ~'',i.:H~ , ... 12 

, ... ,, . 
; .'::·' .· 

,. "!! 

10 .. · 

' 9.51 
7 .. 40 -· --.. 

8 
, .. 

b.Ol:I . 
6 

4 4.29 

3.88 
2 3.07 3.14 

1 

o 

GRAFICA DE PRECIPITACION PLUVIAL No. DEOIAS CON LbUV'ºª 



ESTUDIO DE LA LOCALIDAD (CLIMATOLOGIA) 

DATOS AT MOSFE RICOS 

1 ENERO 1-FE B. IMAR~O 1 ABRii:. MAYO 'JUNIO 1 JULIO IAGOSTJ SEPT. OCT. NOV. DIC. 
1 . 1 1 1 1 1 1 . 

HUMEDAD RELATJ 
72 69 66 60 70 79 81 81 84 81 78 .75 

VA MEDIA % 

No. DE DIAS 

CON GRANIZO º·ºº OJ5 0.11 0.42 0.69 0.76 0.18 0.11 0.03 0.00 0.03 0.03 

No. DE DIAS 

CON NIEVE º·ºº 0.00 0.00 o.o o 0.00 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 

23. 



3.1.- SITUACION GEOGRAFICA 



Se encuentra al oriente de la Capital del Estado a 46 Km. de la misma y a 110 Km. de la 

Ciudad de México, a 20Q, 05 1
, 58 11 de latitud Norte, OQ, 2 1

, 19 11 de latitud Este y 90Q,-

21 ', 58" de latitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Está limitado al Norte con el 

Distrito de Tenango de Doria y nl Estado de Veracruz al Sur, el Distrito de Apan, al E!!, 

te Huauchinango y zacatlán, Edo. de Puebla, al Oeste los Distritos de Pachuca y Ateto -

nilco el Grande. 

EXTENSION TERRITORIAL 

El Municipio de Tulancingo cuen:a con una extensión territorial de 1871 Km2 • 

ALTITUD 

Su altura sobre el nivel del ma::- es de 2 1 80 m. ,· sus principales montañas son: Cerro Vi~ J 

joª "El Yolo 11 , "Nepateco" y "La.-; Navajas", éste último con una altura de 2.212 m. sobre 

el nivel del mar. 

LOCALIDADES MAYORES DE •;)) HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO, 
HIDALGO. 

LOCALIDAD 

Hapalcalco 

Cebolletas 

Jaltepec 

San Francisco 

Santa Maria Asunción 

Santa Ana Hueytlalpan 

HABITANTES 

1 ,218 

778 

1,944 

1,996 

1,999 

2,998 

24. 
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HIDROGRAFIA 

Los rios que bañan son: El Rio Grande o de Hueyapan, que nace en los limites del Esta

do de Puebla e Hidalgo, formand::> las aguas de l_os manantiales de ambos estados. El Rio 

Santongo que nace en los manantiales de Ventoquipa, el Rio de Salto o de Acholaya y el

Rio Tortugas, que nace en los rranantiales de las montañas de Acaxochitlful. 

CL!MA 

Se encuentra en una región semi-fría, con una temperatura media que oscila ent.re los 

12Q y lo::: 15!:?C. 

La estación meteorológica de la Ciudad ·de Tulancingo, presenta los aspectos clima.tol6g;!,_ 

cos de la siguiente manera: 

Mes más cálido, Mayo .. 

Mes más fria, Enero. 

Los meses más secos son: FebrE·ro y Marzo, la humedad va aumentando por la entrada de 

los vientos alicios y la humedHd crece en forma continua· .. 

Las heladas son relativamente frecuentes, y se presen.tan en Octubre hasta Marzo, con un· 

promedio de 6 al mes de Enero, de Abril a Septiembre, la temperatura aumenta y no se p~ 

sen tan heladas. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

La ciudad de Tulancingo, recibe entre 600 y 700 m3. de lluvia anual, con 102 dias de llu 

25 



via durante el año, la temperatura de las mismas se inicia en el mes de Abril y concl~ 

ye en el mes de Octubre, los mEses más húmedos son Junio y·septiembre. 

En la mayor parte del Estado el lapso de sequíá, es invernal, en alguños años la prim~ 

vera suele ser seca, pero empiEzan a presentarse las primaras lluvias que procede; a -

la estación formal de agua. 
/ 

TOPOGRAFIA. 

La región se localiza en una zona que se caracteriza por ser senciblemente plana. 

FLORA. 

La flora dada por el clima, es de pinares, ocotales, encinares 1 pino, oyarnel, ciprés,

encino, nogal 1 ayacq.huite y pastizales. 

FRUTA.LES. 

Las frutas que se dan en esta ·~ona son: manzB!la, durazno, aguacate, chabacano, tuna y 

maguey. 

FA.UNA 

se encuentra gran cantidad de ganado, lanar y en menor cantidad porcino, coyote, caco

mixtlé, zorrillo, conejo, liebre, venado, tlacuache, gato, murciélago, gavilán, zenzo!l 

tle, v1bora, rana, sapo, lagartija, gran variedad de insectos. 

26. 
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ESTUDIO DE LA LO CAL i DA .D 
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3.2.- ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO. 



SOCIAL 

Para conocer la demanda de Viviendas de los trabajadoras, es necesario realizar invest.!_ 

gacionee Estatales y Regiones, instrumento de planeación para presupuestos destinados a 

créditos unitario y a nece~idades de vivienda, considerando los sueldos mensuales de C!!._ 

da trabajador. 

Para cuantificar la existencia y los sueldos de los trabajadores federales, hay que es

tudiar loe datos estadisticos. 

Categoria de la localidad según el marco de referencia 1981. 

Población para 1982. 

Tasa medio anual para el 
crecimiento de población. 

Número de Trabajadores Federa 
les en la Coordinación FSTSE:.° 

Número Ge T.t·ai.Jajadores dil 

Area de Influencia 

sueldo rninimo mensual 

Vigente para 1983. 

51 .685 habitantes 

3.03% 

2,200 

260 

11,272.00 
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ECONOMIA 

Distribución de la población ~·or ramas de actividad. Censo ocupacional. 

Distribución económicamente activa ¡>0r ramas de actividad mayores de 15 afies. 

MUNICIPIO DE TULANCINGO, HGO. 1982. 

RAMA DE ACTIVIDAD. POBLACION l'.AYOR 
DF: 15 AÑOS '• POR SECTOR 

Agricultura, ganudcria. 

Industria de Petróleo 

Industria Estractiva 

Industria de Transformación 

Construcción 

Generación y Distribución de 
Energia Eléctrica 

Transporte 

Servicios 

Gobierno 

Insuficientes no 
Especificas 

TOTAL: 

2,516 

36 

48 

2,330 

743 

48 

671 

2,178 

306 

851 

9,726 

FUENTE.- Datos obtenidos en la Presidencia Municipal. 

21.6% 

0.3% 

1:1.4% 

20.0% 

6.4% 

0.4% 

6.7% 

18. 7% 

2.6% 

4.3% 

100 .0% 

21.6% 

27.5 

45.6 

7.3 

100.0 
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LOCALIDADES QUE COMPRENDEN LA COORDINACION. 

.LOCALIDAD 

Acaxochitlán 

Acatlán 

cuautepec 

Ferreria 

Santiago Tlaltepec 

Singuihan 

Tenango de Doria 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

25 

36 

33 

33 

38 

58 

37 

Dependencias que tienen la coordinación y 1rembres1a de cada una de ellas. 

LOCALIDAD: 

DEPENDENCIA 

Hacienda y crédito PO.blico 

I.S.S.S.T.E. 

S.A.R.H. 

S.C.T. 

S.E.P. 

S.A.H.O.P. 

S.R.A. 

s.s.A. 

S U M A 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

289 

32 

300 

105 

1 ,039 

190 

5 

280 

1~940 



3.3.- ESTUDIO DEL SECTOR. 



.E S TU D 1 O DEL SECTOR 

¡ 

EQUIPAMIENTO 
U R B A N O 

SIMBOLOGIA 

rn ELEMENTAL . 

B3 PRE ESCOLA} 

CT:! EDUCACI JiD::J MEDIO 

Eíiiil MEDIO SUPERIOR 

1ªJ BASICO SALUD 

~ HOSPITALIZACION .J.-----,.,-:-:i 
r;;=::;'] EXISTEN 16 FARMACIA 
.IQ.J ISSSTE EN LA LOCALIDAD 

[Q] MERCADO PUBLICJOMERC 

r¡::¡::;1 TIENDAS, IMSS, ISSSTE . 
lSlZJ CONASUPO Y OTRAS 

Gil PLAZAS y JARDINES RECREAC 

~ CANCHAS DEPORTIV y DEPOR 

lQI FERIA Y ESTADIO 

~CINE 

JiEl TELEFONO:=t-

1 * 1 CORllEOS COMUNIC 
~ CIONES 
~ TELEGAAFQS-

M '~'º'º ·;:] 
~BOMBERO ADMON. 

IQJ OFNA.DE GO PUBLICA 

r;¡;j ESTACION DE, 
~ FERROCARRIL 
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ESTUDIO DEL SECTOR 

INFRAESTRUCTURA 
F 1 S 1 C A 

S MBOLOGl-t 
AGUA POTABLE 

!fil ABASTECIMIENTO DE AGUA 

[QJ. POZO PROFUNDO 
1.- COL.. L..A ESCOflDIDA 
e.- COL.. JARDINES DEL. SUR 
:S.- RED GPE. Y ·l'CO. l. NADER<l 

[jEJ TANQUE DE A LMACENAMIENT 
RED DE DISTRIBUCION 

L__; TUBERIA DE 20 
"E::! TUBERIA DE 14

11 

s;;¡ TUBERIA DE 10" , ......... .,..../ .... , TUBERIA DE 6" 
~ TUBERIA DE 4" 
~ TUBERIA DE 3" 
E=l TUBERIA DE z' 

D R E NA J E 
l·::-·:,I A REAS NO SERVIDAS 
j:· ..... _, 1 EM:SOR PRINCIPAL 

~ ZONA DE DESCARGA 

ln111111 COLECTOR PRINCIPAL 



\J\AL\OAOE.S '< 
TRAN5poR1'E 



ESTUDIO· DEL SECTOR 

AGf( 

USOS DEL 
U R B A 

SUELO! 
N O 

S MBOLOGIA 

USO HABITACIONAL 
HUN - HABITACION UNIFAMILIA 

USO COMERCIAL 

CES - ESPECIALIZADO 
CMV - MERCADERIA Y YIVERES 
CMT - MAQUINARIA MATERIALE 

Y TALLERES 

SERVICIOS 

.STR - SERVICIOS PARA 
TRANSPORTES 

'.$PE: - SERVICIOS PARA 
ESPECTACULOS 

USO INDUSTRIAL 

TIPO 9 VECINAL POCO 
CONTAMINANTE 

1 es - TIPO e SEPARADA 
CONTAMINANTE 

·U S O A G R A R 1 O 

AGR - AREAS AGRICOLAS 
DEL SUELO 

B S - BALDIOS SIGNIFICATIVO 
SIN USO 

?: TERRENO FOVISSSTE 

* MODULO FOVI SSSTE 
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ESTUDIO DEL TERRENO 

AREA 181823.42 m2 

100.00 

101.00 

AREA DE 
CULTIVO 

ELEMENTOS 

CONTENIEN 

S 1 M 8 O LO GºI 

~. CONSTRU CCI. 

ffEl VIALIDAD 

OIIIl] PROPIEDAD 
PRIVADA 
CURVAS DE 
NIVEL 

P?.DE ~. 
22.80 AGUA ~ 

[..DA 
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4.- JUSTIFICACION TEORICA. 



INTEGRACION AL CONTEXTO URBANO (MODULO SEMI-ABIERTO) 

De acuerdo al plano regulador de la Ciudad y las caracter1sticas del entorno del sitio 

donde se localiza el Módulo Social, se considera que éste sea abierto, limitado hacia

el Sur y al Este, por medio de áreas de donación y vivienda, siendo la penetración por 

la Calle Bela Bartok (lado Norte). 

ZONIFICACION DEL MODULO SOCIAL 

DUrante la primera etapa, .Las viviendas ubicaaas al Nor· ~e., dc&td~ se P.stablece una comun!_ 

caci6n funcional y formal para ambas etapas, se recomienda ubicar las viviendas unifümi

liares en la Zona Norte y las Géminis hacia el Sur, tratando de separar por medio de 

áreas para servicios o espacios privados de la colindancia Sur y Oriente, es recomendable 

que el Módulo se descomponga en supmódulos de territorios cláramente identificables para 

proporcionar el sentido de responsabilidad al cuidado del medio y control de acceso a 

gente extraña al Módulo. Los comercios que se ubiquen sobre la calle Bela Bartock, para 

satisfacer las necesidades de nbastecimiento y que sirva de articulación con la primera

eta¡:Ía. 

Se considerará el acceso al Módulo Social por la prolongación de la Calle Bela Bartock,

nediante una circulación vial que penetre al Módulo en forma de "U", donde deberán des -

prenderse vialidades de penetración, rematando en playas de estacionamiento, para dar 

servicio a las vivienaas Géminis. 

AREAS DE INTERACCION. 

Debe considerarse las caracter1sticas del terreno, para crear la concentración de activi-· 



dades recreativas y sociales a nivel de espacios públicos, semi-públicos y semi-priv~ 
dos. 

Los espacios semi-privados, están cercanos a la vivienda para crear áreas jardinadas, 

plazoletas y propicia agrupamientos entre vecinos cercanos. 

Los espacios semi-públicos, se localizan de tal manera, que se formen articulaciones -

entre espacio~ semi-privados y públicos del Módulo, (plazas, jardines, juegos infanti-

DENSIDAD DEL MODULO 

(habitantes, vivienda, concentración). Se deben respetar las densidades que se locali:_ 

cen en el sector con relación al sitio, porque no existen ~equerimientos por parte de 

las autoridades del Municipio. 

EL MOBILIARIO URBANO. 

Se utiliza para orientar y dirigir a los usuarios por medio de señalamientoS y orienta 

cienes dentro del Módulo Social. Los elementos empleado~ serán por medio de topes, s~ 

ñales en el pis<), postes, letreros, etc. 

Este subsistema se relaciona con transportes, jardines, comercios, circulaciones peat2_ 

nales y plazas. 

Las señales entre distancias y observación peatonal, altura de colocación de señales y 

velocidad a la que se observan las mismas, tendrán que ser adecuadas de acuerdo a la 

siguiente tabla: 



DISTANCIA DE 
OBSERVACION (M) 

20.00 

30.00 

50.00 

100.00 

GRUESO DE LETRA (M) 

o .0175 

0.260 

0.0450 

0.0900 

AL'rURA DE LETRA (M). 

0.0675 

0.1300 

0.2250 

0.3500 

Se deben considerar las vialidades vehiculares y peatonales para el mayor funcionamie!!, 

to del Módulo Social. 

Se debe dar el criterio para vialidades vehiculares para permitir el acceso a cada una 

de las viviendas unifamiliares y a las playas de estacionamiento para las Viviendas G~ 

minis. Se considerarán los espacios necesarios para satisfacer las necesidades de 

abastecimiento, tratando de que sea directo y evitando cruCés de circulaciones, tanto

peatonales colT'O vehiculares. 

El porcentaje a vialidad, tanto para vivienda Unifamiliar corno Géminis, corresponde a 

1.1n 2?.% tll?'l .!trP.é' t:otal del terreno. 

Las vialidades vehiculares tendrán un ancho mínimo de 10 m. entre alineamientos opues

tos, con arrollas circulares de 7 m. 

Se cuenta con un área de interacción destinadas a proveer los espacios y zonas de des

canso convivencia, recreación de los usuarios, salud fisioa, etc. Estos espacios co -

rresponden a juegos, plazas, jardines y áreas verdes. las .!ireas del conjunto deben e~ 

brir un 13.47% del terreno, con respecto a lo siguiente: 
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Areas Verdes, 15% de la pobla1::ión, considerándose 25 m2. por cada usuario, dando un t~ 

tal de 1,972.50 m2., destinadas a áreas jardinadas, dividiéndose en dos núcleos centr~ 

les. 

Areas de Juegos 11%, la población oscila de 2 a 6 años y el 15% tienen una edad de 7 a 

13 años, el 20% de la población asiste diariamente y cada niño requiere de 5 m2, se r~ 

quiere de 136,65 m2, se van a repartir en los dos núcleos concentrados. 

RESTgICCIONES Y AFECTACIONES: 

El terreno no cuenta con restriccioncn ni afectaciones. 
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4 .1 • USOS DEL SUELO URBANO. 



Respecto a este punto, se consideran los siguientes aspectos: 

1.- ZONIFICACION. 

RESUMEN DE AREAS: 

Area total del terreno 

Area Vendible 

Lotes de Vivienda 

Comerc.ios 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN: 

Playas 

Area de Vialidad 

Arrollos 

Banquetas y Andadores 

Espacios Abiertos (en jardines) 

Area de donación y restricciones 

Juegos infantiles. 

Plazas y Ja~ñinP.s 

10,023.42 

10,060 

9,220.00 

200.00 

600.00 

4,333.15 

1 ,679.36 

1,694.79 

2,694.79 

2,202.35 

109 .25 

2,043.2 

100% 

53.42 .. 

40.90% 

00.95% 

3.50% 

23.02% 

0.92% 

14. 1 0% 

11.36% 

11.69% 

1 .01% 

10.05% 

Area Ve.ndibles, es la que resulta de deducir de la superficie total del Módulo Social, 

(comercios, estacionamientos y vivienda), ~as que están destinadas como: 

donación, v1as y jardines públicos. 
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Para estas áreas vendibles se consideran los linenmi~ntos que establece la L~y sobre -

Obras Públicas, Construcciones y Aguas Potables del Estado de Hidalgo. 

El FOVISSSTE tiene los siguientes parámetros en forma de criterio: 

AREA VENDIBLE EN MODULO DE VIVIENDA: 

Géminis Unifamiliar 

50 al 55% 55 G:J% 

La vialidad debe ser la necesaria para dotar de accesibilidad a la misma. 

La vivienda serA de 

El Comercio 

El Estacionamiento 

Total de Area 
Vendible: 

48.45% 

01.95% 

3.44% 

52.84% 

En el terreno existe un área de donación, la cual estA de~tinada para la salud, tierra 

disponible, el municipio y la educacibn. 
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4.2.- LA VIVIENDA 

1 

l 



Consideramos que la comunicación humana, es un factor predominante en la razón de ser -

de la Ciudad. Por tanto , la planificación de la Ciudad y de la Vivienda, debe recono

cer este hecho, consideremos igualmente que la calidad de vida y la integración con el

medio ambiente natural, debe ser un objetivo básico en la concepción de los espaCios h~ 

bitables. 

La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo subsidiario, sino como 

un poderoso instrumento de desarrollo social. 

El diseño de la vivienda debe tener la necesaria flexibilidad a fin de adaptarse a ia -

dinámica social, facilitando para ello, la parti.cipaci6n cre?-dora del usuario; deben d!_ 

señarse elementos constructivos que puedan fabricara~ masivamente para ser utilizados -

por los usuarios y que económicamente estén dentro de su alcance. 

Tipologia de la vivienda: 

ne acuerdo a los aspectos socioeconómicos 1 culturales y antecedentes del FOVISSSTE', la 

vivienda será Unifamiliar y Géminis, contemplando aspectos tecnológicos, climatológicos, 

urbanos y legales para su diseño. 

F.n la vivienda Unifamiliar, el estacionamiento quedará dentro del limite del lote. En 

la vivienda Géminis, se emplearán playas de estacionamiento. 

Las viviendas tendrán un área de construcción de: 

Unifamiliar 79.11 m2. Géminis 77.53 m2. 

El terreno correspondiente a las viviendas será de 120 y 75 m. 
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El prorredio de la familia del trabajador federal, es de 5.6 miembros y la vivienda te!l 

drá una estancia, un comedor, una cocina, un patio de servicio, lugar de tendido, dos 

recá.ritaras y una alcoba o tres recámaras, un baño de usos mlltiples, tres áreas de gu~ 

dado integrados a el área de dormir. 

Para que la construcción sea óptima, se deberán emplear módulos de 10, 30, 60 y 90 cm. 

Tipificación y Propiedades mínimas de los espacios que componen la vivienda. 

La recámara no podrá ser menor de 2.70 m. y deberán penetrar los rayos sol--ares y cantan 

do con acabados térmicos y áreas de guardado. 

La estancia-comedor, tendrá 2.70 como minimo libre de circulación, y sus dimensiones

verticales de 2.30 m., contando con iluminación y ventilación por medio de vanos igu~ 

les a las recámaras y la orientación óptima de Oriente-Poniente. 

Area minima para cocL~a, 6.20 m, altura no menor de 2.10 m. con iluminación y ventil~ 

ción direr.t?. 

El baño será de uso simultáneo. 

Todas las áreas anteriores, contarán con vano de 1/0 de área para iluminar y 1/24 para

-ntil=. 

El patio de servicio, lugar abierto con cubierta en la zo~a de lavado. 



Todas las viviendas tendrán una orientación oriente-Poniente, para captar la ilumina -

ción de los rayos solares. 

Las viviendas con techos a .dos aguas para responder al alto indice pluvial registrado

y el diseño estructural, será basada en losa de cirrentaci6n, debido al alto indi~e de 

movimientos telúricos. 
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5.1.- ESPECiFICACIONES 



INTRODUCCION 

Este documento presenta las especificaciones m!nimas para el dise~o y construcción de

la vivienda. 

Instrumento básico de trabajo de carActer dinámico. 

OBJETIVOS 

Servir de base a los constructores para que por medio de la aplicación de Normas y Es 

cificaciones, se construya y de: 

Vida útil de las construcciones por un lapso mínimo de 20 años. 

Garantía de buena calidad y comportamiento de los materiales de construcción util.!_ 
zados. 

Construir de un modo racionalizado. 

Bajos costos de construcción y mantenimiento. 

Todos los insumos industriales que se utilizan en la construcción de los programas de 

vivienda, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de la rama industrial en

que esté clasificado el producto especificado. En su defecto, se estimulará a los in

dustriales para que a través de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, Di -

rección General de Normas, se solicite la normalización de dichos productos en los Co 

mités correspondientes. 

ESTRUCTURA y ALBAÑILERIA 
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, . . 

Generalidades: 

En todos los elementos estructurales, deberán usarse exclusivamente materiales inorgán!_ 

cos e incombustibles. Dichos elementos deberán resistir satisfactoriamente las cargas 

y esfuerzos que estarán sometidos. Asimismo, deber.ful ser diseñados conforme a los r~ 

glamentos respectivos vigentes. 

CIMENTACIONES 

Por sus materiales deberán ser: 

Concreto armado. 

Por su forma y rapidez de ejecución, deber& ser: 

Losas de cimentación. 

FIRMES 

Ser~ de concreto simple o armado. Su espesor y resistencia serán en base a los si 

g-üit::=11i..t::=S factores: 

Tipo de subsuelo. 

Tipo de cimentación empleado. 
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MUROS 

Generalidades 

Los muros podrán ser de carga o divisorios 

Los muros de carga, deberán cumplir con las resistencias y dimensiones que determine el 

cálculo estructural, garantizándose su estabilidad, incombustibilidad o protección con

tra fuego y aislamiento térmico y acústico. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTEGRADOS A MUROS DE TABIQUE. 

En todos los casos, deberán ser de concreto armado. 

Dalas: Las dalas de cimentación en el perimetro exterior de la vivienda, deberAn ser 

aparentes, provocando un zoclo perimetral de 5 mm. de profundidad, como máxi-

mo. 

CASTILLOS Y CADENAS: En los muros de tabique hueco, con acabado aparente, los ca~ 

tillos irán ocultos, las cadenas aparentes. 

En los casos en que el diseño determine que estos elementos sean aparentes y sobresal

gan o no del plano de los muros, los chaflanes de las aristas de los castillos, ser&n

de 13 mm .. (1/2 11 ) como minimo .. 

CERRAMIENTOS Y REMATES. Los muros deber~n rematarse con cadenas a nivel de cerr2_ 

mientas de puertas y ventanas, o a enrase de tm.Jros integrados a las losas de entrepiso, 
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Las bardas deberán rematarse con cadenas de con~reto armado. 

F.SCALERAS: El diseño arquitectónico y estructural, deberá cumplir con los requeri 

mientas enunciados en las reglamentaciones locales vigentes, garantizando que sean est! 

bles y no presenten vibraciones durante su uso. 

No se aceptan escaleras de caracol. 

Las huellas deberán tener una dimensión m1nima de 25 cm. 

El peralte deberá tener una dimensión máxima de 18 cm. 

SóJ.o se permitirán escaleras sin descanso en viviendas unifamiliares. 

La estructura de la escalera será: Prefabricada. 

El acabado de los escalones, será antiUerropante. 

ENTREPISOS Y CUBIERTAS 

Generalidades. 

En todos los casos, los materiales o sistemas constructivos utilizados, deber.ful ofrece% 

aislamientos acústicos y térmicos, acorde a las condiciones locales. 

Para cada localidad, se deberá tomar en consideración, la factibilidad operativa del 

sistema constructivo propuesto. 

En la construcción de vivienda unifamiliar, se darl:I preferencia a los diseños con cubie 

tas inclinadas y calda libre de aguas pluviales. 
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Alternativas.- Prefabricadas, a base de vigufta y bovedilla. 

Pudiendo ser el concreto de: Peso ligero. 

DETALLES DE ALBAÑILERIA. 

ALEROS. 

Las losas inclinadas de azotea con calda libre, deber~ tener un volado m1nimo de 30 cm. 

en el sentido de la pendiente. En el otro sentido, exceptuando los casos de colindan -

Cia, la losa deberá tener un volado m1nimo de 10 cm. ambas medidas, se tomarán horizon

talmente desde el paño exterior de lo~ muros. 

REPISONES: De concreto armado. 

GOTERO: Los repisones metálicos y aleros de losas con pendientes, hasta 20%, llevarán 

gotero. 

SOPORTES DE CALENTADORES: Marco de acero con ménsula de apoyoJ empotrado al rm.lro-

correspondiente. El diseño y dimensiones estarAn de acuerdo al calentador a utilizarse. 

SOPORTE DE FREGADERO: En las viviendas los fregaderos no llevarán gabinetes y es~ 

tarán soportados por ménsulas metálicas. 

SOPORTE DE LAVABOS: El lavabo se recibirá al rm.iro con ménsulas metálicas mediante 

un sistema de fijación que garantice su rigidez. 
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ACCESO A LA VIVIENDA: Preferentemente el a9ceso a la vivienda deberA estar cubie~ 

to y siempre existirá un peralte de 15 cm. entre el nivel de piso terminado exterior y 

el nivel de piso terminado interior; el quicio de la puertaJ deberá tener una pendiente 

de 1% hacia el exterior. 

BARDAS: Se basarán fundamentalroonte en: Tipologia de vivienda utilizada. 

Las bardas delimitantes entre lotes aer~n ciegas, con una altura m~nima·de 1 .70 cm. con 

relación al nivel del piso terminado del lote má~ alto. 

TAPAJUNTAS: Se colocarán de !Amina galvanizada Cal. 24, en todas las juntas cona 

tructivas verticales y horizontales. 

PISO DE LAS REGADERAS CON SARDINEL: Sardinel forjado de ·tabiquE!._.o concret.o. El 

acabado del piso y del sardinel, ser~ preferentemente de azulejo de·g cuadros antiderr~ 

pante. Las dimensiones del sardinel nstarán en función de la modulación del material -

de acabado, manteniéndose la pendiente del 2.5% en el piso de la regadera y el nivel de 

5 cm. entre éste y la corona del sardinel. 

AISLAMIENTO TERMICO EN CUBIERTA: Para localidades de climas consideradas como -

extremosos, los sistemas constructivos contemplar&n materiales adicionales que cumplan

con los requerimientos de aislamiento térmico efectivo; estos podrán ser.- Fibra de v.:!;_ 

drio 1 polietireno 1 poliuretano. 

ACABADOS. 

En todos los casos 1 deberA quedar garantizada una total y perfecta impermeabilización. 



CON RECUBRIMIENTO: 

EXTERIORES. 

Las bases para recibir los.~cabados es el propio muro. 

En todos los casos, deberá quedar garantizada una total y·perfecta impermeabilización. 

INTERIORES. 

Las bases para recibir los acabadosJ serán: 

El propio muro. 

Aplanado de yeso. 

Aplanado de mezcla fino. 

Los acabados finales serán: 

Pintura vinilica. 

Pintura de esmalte en baños y cocinas. 

Lambrines de azulejo en baños y cocinas. 

RF!GADERAS. En sus muros perimetrales hasta una altura de 1 .98 m. (18 hiladas), a p~ 

tir del piso terminado de la regadera. 

COCINA. 4 hiladas de azulejo sobre el nivel superior de los muebles integrales, (fr 

gadero, estufa y masa de trabajo). 

LAVABO. De la parte superior del mismo al nivel inferior del botiquín, con un minin 

de 2 hiladas de azulejo de altura, cubriendo el ancho del lavabo y 10.cm. m~s a cada l 

do. 
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TIROL. 

Genera1idades. 

P.n todos los casos, deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

uso apropiado del material, de acuerdo a la función del área o local de la vivienda 

Preferencia a los materiales producidos regional o localmente. 

Durabilidad y bajo costo de mantenimiento. 

No presentar dificultade~ en su aplicación o colocación. 

Apropiados a las caracteristicas de la región. 

Los materiales aplicados como acabado final, garantizar su adherencia a la base co

rrespondiente. 

PISOS. 

Alternativas de acabado final: 

cemento escobillado natural. 

Loseta vinilica. 

Mosaico 9 cuadros antiderrapante. 

Mosaicos o losetas de barro vitrificado. 

MUROS. 

En los casos que los estudios ténico-ec~nómicos as1 lo determinen, se dará prioridad a 

los aparentes, que a su vez generen gastos minimos de mantenimiento. 

APARENTES 

Tabicón o block de concreto aligerado: Con junta rayadaJ cepillado o con pintura v~ 

nilica. 
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INSTALACIONES HIDRAULICAS 

Toda vivienda contará con un abastecimiento de agua potable para el consumo de un m1nimo 

de 6 habitantes. 

Se utilizarán tuberias de acuerdo a los cálculos hidráulicos, las cuales, deberful ser d 

cobre tipo M. 

Los calentadores serán de funcionamiento automático, de gas combustible y con una cap~ 

cidad de 40 litros de agua de depósito. Serán instalados con un jarro de aire o con -

válvula de alivio y check. En todos los casos, los calentadores estarán ventilados ha 

cia el exterior. 

Los muebles que llevarán alimentación de agua caliente serán: regade~as, lavabo y fr~ 

gadero. 

En todos los casas, se instalará un cuadro de tuberia de 12.7 mm. de diámetro (1/2 11 ),

por cada vivienda, dejándose la preparación necesaria para instalar el JTEdidor de agua. 

Se instalarán tinacos verticales de base cuadrada, de asbesto-cemento, con capacidad -

m1nima de 600 lt. La altura m1nima entre el nivel inferior del tinaco y la regadera 

más próxima, será de 2.00 m. 

Las alturas de estos elementos en relación al piso terminado, serán: 

Regadera 1.90 m. 
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Mezcladoras 

Llave de nariz 

1.10 m. 

O.SS m. 

INSTALACIONES SANITARIAS. 

Toda vivienda contará con una instalación sanitaria capaz de desalojar las a~as negr 

y/O pluviales, de acuerdo a los cálcu1os sanitarias y demás especificaciones que dict 

los reglamentos locales y federales. 

Todas las áreas descubiertas dentro del lote correspondiente a la edificación unifaro 

liar, nrultifamiliar u otras, deberán contar con registros diseñados con trampa de are 

y tapa desmontable. Sus dimensiones, e~paciamiento y número de registro, estarAn 

acuerdo a las reglamentaciones oficiales que rigen al diseño hidrAulico y sanitario. 

Se usarán registros forjados de tabique o de concreto prefabricado, con marco y contr 

marco a base de soleras metálicas. 

Unicamente en viviendas unifamiliares se permitirá la solución de caida libre para d 

agüe del agua pluvial, siempre que no descarguen a la via pública. 

Todos los patios de servicio, deberán tener un registro con coladera bajo el lavaderc 

para desagüe de aguas pluviales y descarga del lavadero. 

Las pendientes m1nimas de las instalaciones propias de la vivienda, serán de 2% pa.t 

tubos rrenores de 76 nun. (3 11
); para diámetros mayores, serA de 1.5%. 



Los dit!.metros minimos que se usarán dentro de 1~ vivienda serful: 

102 mm. (4") para descarga de w.c., 51 mm. (2°) para regadera y 38 mm. (1 1/2") para -.. 
los otros muebles y tubos ventiladores. 

Los materiales que se deben usar en las instalaciones de la vivienda podrán ser: 

PVC R1gido con junta Anger. 

El piso de los baños tendrá una pendiente hacia una coladera con obturador hidrAuli
co fijoJ además de la coladera de la regadera. 

INSTALACIONES ELECTRICAS. 

El diseño Y.el cálculo de la instalación, deberán cumplir con lo seña~~do en el Regla

mento de Instalaciones Eléctricas de la Secretaria de Comercio 1 y ·con lo dispuesto poz 

la Comisión Federal de Electricidad. 

El número de componentesJ cantidades de conductores, contactos y oi:ros materiales, deb~ 

rá basarse en las necesidades de suministro de energia eléctrica para los elementos n~ 

cesarios en una vivienda; plancha, televisión, radio, iluminación y otros. 

La iluminación de todos los locales de la vivienda 1 será preferentemente a base de arb~ 

tantea, colocados a una altura de 2.15 m. en relación al nivel de piso terminado. La · 

altura minima de los contactos, será de 0.20 m. y la de los apagadores será de 1 .00 m, 

En baños en el área de lavado, se utilizarán arbotantes con apagador y contacto integr! 

dos. 
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Preferenterrente en las fachadas principales y po~terior de vivienda unifamiliar y dú -

plex, se instalarán arbotantes. 

Las instalaciones serán siempre ocultas, c~alizadas en tuberia conduit de PVC. 

Los calibres de los cables, estartm-.ae· ac~~r~o· a los reglamentos correspondientes y a -

los cálculos respectivos. 

INSTALACIONES ESPECIALES. 

GAS 

La instalación se hará con tuber1a de cobre tipo L para interiores, y de ..tuberia galv!! 

nizada, cédula 40, para e~teriores. Para unir estas tuberias, deberá usarse un adapta-

dor para evitar la electro corrosión. En ambos casos será visible. Se debertl lograr 

un máximo de seguridad y eficiencia de acuerdo al instructivo de diseño de instalaci~ 

nes de gas de la Secretaria de Comercio. 

Se deberá dejar ejecutada la instalación de la linea de alimentación estufa-calentador. 

ACOMETIDAS. 

En todos los tipos de vivienda, se instalarán las siguientes acorretidas. 

Agua 
Energ1a eléctrica 
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Registro de teléfonos,. en su caso. 

Gas natural, en su caso. 

COMPLEMENTOS. 

Herreria. 

Puertas de aceso metálicas de: 

Láminas de fierro troquelada con bastidor a base de perfiles tubulares o estructur5!, 
les met.§.licas 

Dimensiones: 0.90 x 2.10 m. 

Las puertas de cocina hacia-el-exterior, Serán de perfil tubular de fierro de 0.90 ~ 

2.10 m., con un fijo de vidrio en su parte superior. 

En todos los casos, el arrastre de las puertas no deberá exceder de O :'5 cm. s'obre el n,! 

vel de piso terminado. 

En el arrastre de las puertas de acceso principal> patio de servicio y en todas las que 

se den hacia el exterior> se colocará en la hoja de la puerta un botaguas de 1Amina gal 

vanizada> para evitar la entrada de agua. 

Los barandales y pasamanos, deberán ser de perfil tubular de fierro. 

Las chambranas, deberán ser metálicas de perfil tubular de lámina de fierroJ calibre 18 

Toda la herrer1a de fierro, deberá tener un tratamiento anticorrosivo antes del acabado 

final. 



El módulo de dimensionamiento en el sentido horizOntal, será de 20 cm. con sus múlti -

plos de 60, 90, 120, 150, 1 80 cm .. , de ·acuerdo al proyecto. 

PERFILES TUBULARES DE FIERRO. 

ESPECIFICACIONES 

Miembros de las ventanas: 

Primarios: Todos los miembros primarios, serlln de 1~mina negra rolada en fr1o de pri

mera clase (contenido de carbono: 0 .. 10 a 0 .. 15% .. oureza 55 a 65 rockwell /"B". 

Secundarios: Los botaguas, goteras, bisagras, bibeles, manijas y herrajes a utilizar, 

serAn de fierro. 

Espesor mínimo de perfilas principales: Calibre NQ 18, 1 1 2141 mm. (0.0478"). 

ancho de los perfiles pP.rim=trales: 58 nun. 

Tornillos: Deberán ser de acero cadminizado. 

Cerraduras: De manija de traba con portacandado. 

Vidrios: Tendrán 2 6 3 mm. de espesor, según los claros. IrAn asentados con mastique y 

sujetos con vagueta de lámina de 9 .. 5 x 9.5 mm. (3/8" 3/8 11
), calibre NQ 18. 

Acabados: Acabado inicial: Dos manos de pintura anticorrosiva o galvanizado por inmeE:_ 

sión para ambientes húmedos o salinos. 

Acabado final: Pintura de esmalte mate. 

Ensambles: Corte de perfiles a 45Q, unidos con soldadura eléctrica, esmerilado hasta o~ 

tener una superficie uniforme. 
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Operación: Las hojas m1vi1es deberán ser embisagraaas, de proyección, empivotadas o de -

resba16n. Sus mecanismos de acción no deberán quedar obstruidos en su operación, la ha! 

gura máxima entre elementos fijos y móviles, será de 3 mm~ en cada junta. En ninqCin e~ 

so éstas podrán ser corredizas. Todas las piezas deberán entregarse en la obra con re -

fuerzas para proteger sus partes móviles a f1n de evitar su descuadre y pandeo. 

Colocación.- Las unidades de puertas y ventanas, se instalarán de manera que queden fiE 

mes y ancladas con seguridadl a plomo, nivel y escuadra, de acuerdo al diseño, su fija -

ción será por medio de anclas rretálicas, coincidiendo su posición con el nivel de las b~ 

sagras. 
·,, 

·.-,",,::-·"·. -·.-: .... 
La holgura entre los vana·s_:_-oy: _-la:_ h~~~~z:-1a.::_·n__~, ·aeberá de exceder de 6 mm. 

Las puertas y ventanas de planta baja, ll_evarán barras de seguridad ha~a el interior. 

CERRAJERIA 

Las cerraduras para puertas de acceso, ser~n: Metálicas, de embutir, de doble cilindro,

con jaladera en el exterior y manija en el interior. 

Las cerraduras para puertas de intercomunicación y baño, serán: Metálicas para embutir, 

perilla por ambos lados y seguro en el interior. Contarán con dispositivos para botar

el seguro desde el exterior. 
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Las cer.t.~aduras para puertas de patio de servicid, serán metálicas de: Embutir para perf 

les angostos, con manija y llave en ambos lados, o de sobreponer doble cilindro, con se 

guro, pestillo y cerrojo, cierre de golpe, jaladera por el interior y llave por el exte 

rior. 

MUEBLES y ACCESORIOS INT~GRioos,A LA VIVIENDA. 

_:'}\'-·:::-: 
MUEBLES. 

Inodoro blanco de losa vitrificada, '-Cori· aSiento y tapa de plástico. 

Lavabo blanco de losa vitrificada, c'~n~ llave mezcladora y céspol metálico cromado o de 

plástico con registro.. La altUr-a- ae--n-iVel superior del lavabo al nivel de piso termiii.ad 

ser& de 80 cm. 

Fregadero de lámina esmaltada, con tarja y escurridero, acabado porcelanizado, soportado 

con ménsulas metálicas, nruros de tabique. Llave mezcladora metálica cromada. 

La altura del nivel superior del fregadero al nivel de piso terminado, deberá ser de 90 

Lavadero de concreto con pileta y tallador, con llave de nariz metálica con rosca, para 

conectar manguera y desagüe de PVC o de fierro galvanizado. La zoria del lavadero siempr 

irá cubierta con una protección a los efectos de la radiación solar y de la lluvia. Pre 

ferentemente se utilizarán lavaderos con la pileta al lado derecho del usuario. 
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ACCESORIOS 

Los baños contarán con los siguientes accesorios: 

Toallero de barra a 1 .1 o m. de altura. 

Gancho a 1 .80 m. de altura. 

Jabonera para lavabo a 1 .1 o m. de altura. 

Jabonera para regadera a 1 .1 o m. de altura. 

Porta vaso a 1 .1 o m. de altura. 

Porta rollo a 0.45 m. de altura. 

Deber~n ser de empotrar de losa vitrificada color blanco. 

Las regaderas se instalarán con los siguientes elerrent6s: 

Regadera metálica cromada, llaves mezcladoras de empotrar y llave de nariz, metAlicas 

cromadas. 

Cortineros de aluminio de 19 mm. (3/4 11
) de difunetro, con sus respectivas bridas de aju!! 

te y chapetones en los extremos a una altura de 1.80 m. sobre el piso de la regadera. 

Botiquín para empotrar o sobreponer, de fibra de vidrio o metálico con espejo. 

El nivel del eje horizontal del espejo, deber& estar a 1 .SO m. de altura, con relación 

al nivel de piso terminado. 
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TENDEDEROS: En el área des~inada a tender la roPaJ se fijar.fui 2 pares de armellas en -

los muros de 1.80 m. de altura. 

SEÑALIZACION. 

Todas las viviendasJ deberán contar con su correspondiente nomenclaturaJ que facilite -

su identidad y localización. 

JARDINERIA. 

En todas las áreas exteriores no pavimentadasJ correspondientes a los lotes de las vi

viendas, deberán colocarse pasto y un árbol por vivienda. La calidad, 8SpE:cie y colo

cación, estará de acuerdo a las caracter1sticas de la localidad. La talla m1nima del

árbolJ será de 2 cm. de diámetro en el trnco y 1 .50 m. de altura, plantado derltro del

lote en vivienda. 

ESTACIONAMIENTOS. 

En el área de estacionamientos dentro del lote, en los casos que proceda, se colocarán

huellas de concreto. 
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