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INTRODUCCIÓN  

                                                                 Debemos de pensar que la vivienda está 
en constante proceso, es dinámica en su                                         
producción, ajena a nuestra voluntad, no 
espera soluciones por parte del estado o  
de nosot r os.

  

                                                                                              
Vicente Guzmán   

Uno de los grandes problemas por los que atraviesa 
nuest r o est ado, y en gener al t odo el país; es el alt o 
déf icit de vivienda, el cual podemos observar en las 
est adíst icas que manej an dif er ent es inst it uciones como 
por ej emplo el I NEGI . Est e pr oblema se t or na aún más 

crít ico en las gr andes ciudades, ya que aquí es donde se 
concent r an los núcleos de t r abaj o que gener an empleos, 
que a su vez se convier t en en at r act ivos que acent úan la 
migr ación del campo a la ciudad en busca de mej or es 
condiciones de vida; per o a f alt a de mano de obr a 
calificada quedan excluidos del sistema laboral.   

El f enómeno socio-económico, aunado a la 
mar ginación social, impelen a est os sect or es a  la 
f or mación de asent amient os ir r egular es, pr ovocando una 
caót ica expansión de la mancha ur bana. La combinación 
gener ada por la necesidad de un t echo que les abr igue y 
la f alt a de capacidad económica par a compet ir dent r o del 
mer cado de la vivienda, conlleva a un  complej o pr oceso 
económico en la per if er ia de las gr andes ciudades en 
t or no a la apr opiación de la t ier r a.1 Est o r ecae en la 
especulación y comer cialización del suelo, f enómeno que 
repercute aún más en el sect or de ingr esos baj os 2   

Exist en pr ogr amas habit acionales pr omovidos por 
diver sas inst it uciones públicas y pr ivadas; per o más que 
r esolver las necesidades de los sect or es de escasos 
recursos económicos, se inclinan por los int er eses del 

                                                

 

1 Castañeda, Víctor, Mercado Inmobilario en la Periferia Metropolitana: Los Precios del Suelo, 
Estudios de Casos , Mexico, D..F., Plaza y Valdés, 1988, p. 221. 
2 Dentro de una clasificación realizada por el Banco  de México, está contemplado al sector de 
Ingresos Bajos como aquel que alcanza a ganar hasta 1 V.S.M.; esta situación deja en clara 
desventaja a este sector puesto que no hay organismo financiero que los acredite como sujetos de 
crédito. 
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sect or capit alist a en el r amo de la const r ucción al 
incr ement ar la of er t a de la vivienda.3 En el segundo caso, 
los pr omot or es de  vivienda comer cializan con ést a y en 
su af án de r educir el cost o de la misma, par a benef icio 
pr opio, sacr if ican la ident idad cult ur al y los espacios 
habit acionales, pr omoviendo la inconf or midad e 
insat isf acción de sus mor ador es, es decir ; convier t en al 
usuar io en víct ima del espacio que se le impone par a 
habitarlo. Est a const ant e degr adación de los espacios 
habitables se debe, por un lado, a la f alt a de int er és y 
empeño por par t e del pr oyect ist a par a llevar a cabo una 
invest igación ser ia que gener e espacios dent r o de la 
vivienda apr opiados a las necesidades r eales del ser 
humano; y, por ot r o lado, la f alt a de par t icipación del 
usuar io en la gest ación del pr oyect o y el pr oceso 
const r uct ivo de su pr opia vivienda. Exist e además un 
t er cer sect or , que son señalados const ant ement e por 
aut or es como: Emilio Pr adilla, Mar t ha Scht eingar t , 
Vicent e Guzmán, ent r e ot r os; quienes af ir man que en 
promedio, 65% de la población interviene en la producción 
de viviendas f uer a de las que pr omueven la iniciat iva 
pr ivada y la del est ado. Est a es f undamentalmente 
autogest ionada: es decir aut opr omovidas, 
autoadministradas y aut oconst r uidas 4  

                                                

 

3 Schteingart, Martha,Et Al, Notas Acerca Del Problema De La Vivienda En America 
Latina ,Coord.,Pradilla, Ensayos Sobre  El Problema De La Vivienda En America Latina ,Uam-
Xochimilco,Mexico,D.F., 1982,Pp.20-21. 
4 Guzmán, Vicente, Vivienda Rural y Producción , México, D.F. ,UAM-Xochimilco,1991,p.102 

El pr esent e t r abaj o est á enf ocado a ese gr upo socio-
económico que se encuent r a mar ginado en las ciudades y 
de aquellos que llegan a la ciudad en busca de mej or es 
condiciones de vida, pr ovenient es del medio r ur al y 
quienes no pueden int egr ar se a la vida ur bana y a la vez 
se ven obligados a sobr evivir  en los lugar es menos apt os 
par a éllo, lugar es en donde es casi  imposible pr oveer les 
de ser vicios públicos, por lo cual, son pr edios 
abandonados

 

o de r eser va ecológica, per o son los únicos 
t er r enos que les pr est a las mej or es expect at ivas de 
poder se asent ar de maner a ir r egular , donde a par t ir de 
est a base sust ent ant e gener an su pr opia vivienda 
mediant e el pr oceso de aut oconst r ucción, dando como 
r esult ado una vivienda pr ecar ia, por la f alt a de una 
asesor ía t écnica en la aut oconst r ucción y por el uso, en la 
mayoría de los casos, de materiales de segunda mano o de 
desecho; gener ando que sus viviendas sean insegur as e 
insalubr es, pr omoviendo la pr omiscuidad,  dado que en su 
mayor ía est án const it uidas por un sólo espacio, car ent es 
de ser vicios sanit ar ios, pisos de t ier r a; en si, r ef lej an la 
imagen de una  vivienda pr ecar ia.5 Mucha de est as 
viviendas conser van algunas car act er íst icas de su lugar 
de or igen, que es el medio r ur al, como por ej emplo: el uso 
de los espacios y la t écnica const r uct iva empleando 
materiales naturales provenientes del lugar.  

                                                

 

5 Schteingart, Martha, El Sector Inmobiliario Capitalista y las Formas de Apropiación del Suelo 
Urbano, el caso de la Ciudad de México , Coord. Pradilla, Ensayos Sobre el Problema de la 
Vivienda en América Latina , UAM-Xochimilco, México, D.F., 1982, p.25 
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Baj o est a per spect iva nos sur ge el int er és de 

pr est ar le at ención, en mayor medida; al sect or de la 
población que llega a la ciudad pr ovenient e del campo, así 
como a pequeños gr upos ur banos que nor malment e se 
asient an en las per if er ias de la ciudad de maner a 
ir r egular y de aquellos en pr oceso de r egular ización. La 
int ención es buscar  y pr oponer un pr ot ot ipo de vivienda 
que r esponda  a sus expect at ivas  de vida y que 
corresponda  a sus necesidades r eales, t omando en 
cuent a su sit uación  económica, social y cult ur al; una 
vivienda que r esponda a una ar quit ect ur a baj o el mar co 
de la sust ent abilidad y una ar quit ect ur a int egr al,6 que 
logre una identificación tanto para los futuros habitantes 
de la  vivienda como par a el cont ext o nat ur al, sin agr edir 
a ambos.  

Dicho en ot r as palabr as, t r at ar emos de encont r ar 
una vivienda  apr opiada y apr opiable; es decir , desde el 
punt o de vist a de González Lobo, apr opiada en el sent ido  
de volver la vist a hacia  at r ás y  r et omar t écnicas 
const r uct ivas t r adicionales y mat er iales locales que nos 
per mit an  abat ir cost os  en la pr oducción de la vivienda, 
así como  revalorar nuest r a cult ur a  a t r avés del r escat e 
de  estas t écnicas t r adicionales, r espet ando, por 
supuesto, los usos, las cost umbr es y el ent or no f ísico-
natural; y apr opiable, en donde, basados en la técnica 

                                                

 

6 Arquitectura Integral y Sistémica, considerando a los Componentes y Condicionantes, desde el 
punto de vista de Autores como: Roberto Segre, Nelson Bayardo y Carmen Smith, entre otros. 

t r adicional, t écnica que los pr opios habit ant es  conocen 
por que  ha sido una her encia  de conocimient os 
transmitidos de gener ación en generación, en el que los 
f ut ur os usuar ios par t icipan dir ect ament e en el pr oceso 
const r uct ivo de su vivienda, es decir , se convier t en en 
autoconstructores, lo cual les permite apropiarse de cada 
uno de los espacios que conf or man su vivienda por el alt o 
valor est imat ivo o sent iment al,  que a partir de est e 
proceso aut oconst r uct ivo  se gener a  en t or no a esa 
relación ínt ima que nace ent r e el futuro habit ant e-
autoconstructor.                   
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ANTECEDENTES  

Dur ant e las últ imas t r es décadas, la ciudad de 
Tuxt la Gut iér r ez, capit al del est ado de Chiapas,  ha 
pr esent ado un aceler ado cr ecimient o poblacional como 
consecuencia de la migr ación, del cr ecimient o nat ur al  de 
la misma y del alt o índice de población f lot ant e (la que se 
encuent r a en la ciudad t empor alment e por r azones de 
trabajo o de estudio). Este fenómeno se ve acentuado  en 
la década de los 70, debido en gr an par t e por la 
const r ucción de diver sas pr esas hidr oeléct r ica como las 

de Malpaso y Chicoasén, que generaron una gr an demanda 
de empleos pr ovocando que muchos t r abaj ador es, incluso 
de ot r os est ados, y del int er ior del mismo, acudier an 
par a ser contratados. Una vez que se concluyer on los 
t r abaj os cor r espondient es a la const r ucción de est as 
hidroeléctricas, muchos  de los que ahí labor ar on 
decidieron quedarse en la capital del estado.  

La población que había llegado a la ciudad en busca 
de mej or es condiciones  de vida, más aún, aquella que 
venía del campo t r at ando de int egr ar se a la vida ur bana 
bajo la expectativa de un empleo que le generara ingresos 
que les per mit ier a desar r ollar se y subsist ir , se ven en la 
necesidad de acceder a una vivienda que les pr opor cione 
r ef ugio y abr igo, per o debido a la mano de obr a no 
calif icada que of er t an  se t ienen que integrar en el 
sect or t er ciar io de la población, son empleados en 
t r abaj os mal r emunerados, subempleados o con una 
est abilidad t empor al, llegando a ganar  en ocasiones 
menos del salar io mínimo,  con un baj o  índice de 
capit alización. Con t odo est o se ven imposibilit ados de 
adquir ir una vivienda, por la sencilla r azón de no est ar 
cont emplados dent r o de la economía f or mal, es decir , de 
no j ust if icar su ingr eso salar ial y además de no per cibir 
ingr esos que le per mit a compet ir en el mer cado abierto 
habitacional. Ant e la ur gencia de ést a se inicia un 
complej o pr oceso de la población en la per if er ia de  la 
ciudad, asent ándose de maner a ir r egular o ilegal. De est a 
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maner a es como en la zona nor -or ient e de la ciudad de 
Tuxt la Gut iér r ez se f or ma un desar r ollo r ecient e del 
cr ecimient o ur bano no planif icado. En est a zona empiezan 
a apar ecer los pr imer os asent amient os ir r egular es  y los 
de mayor peso; es aquí donde se encuent r a gr an par t e de 
este tipo de poblamiento.  

Dent r o de los pr imer os asent amient os que se 
sucedier on en la ciudad,  se consider an las colonias como: 
Patria Nueva y Las Granjas, ent r e ot r os. Los 
asentamientos más r ecient es se han dado en la zona sur , 
t al como lo demuest r an las colonias: Diana Laura, en 
1996; en la zona sur -or ient e  y, 6 de Julio en 1997; en la 
zona sur-poniente.  

Los asent amient os ir r egular es e ilegales de la zona 
nor-or ient e de la ciudad alber gan a 64,181 habitantes, 
representando  15.12% del t ot al de habit ant es que señala 
el XI I Censo Nacional de Población y Vivienda de 2000 
(INEGI) en donde el municipio de Tuxt la Gut iér r ez  
contaba con 424,579 habitantes.  

La Población Económicament e Act iva de est a zona 
está conf or mada por per sonas mayor es de doce años, las 
cuales car ecen de una f uer za de t r abaj o calif icada y por 
lo t ant o quedan excluidas del sist ema labor al. La mayor 
par t e de est as per sonas car ecen de un empleo f ij o, son 
t r abaj ador es event uales o t ienen act ividades poco 

renumeradas. Par t e de est e sect or de la población t iene 
un ingr eso pr omedio por per sona act iva de 88% con 
respecto al salario mínimo vigente.7   

Lo ant er ior nos demuest r a que est e sect or de la 
población queda r elegada por las dif er ent es inst it uciones 
públicas y pr ivadas encar gadas de pr omover pr ogr amas 
habitacionales, ya que dichos pr ogr amas est án dir igidos 
básicamente a los sectores  solventes de la población, a la 
bur ocr acia, a per sonas que labor an en empr esas af iliadas 
a inst it uciones  cr edit icias, y en sí a t odos aquellos que 
cumplan con las condiciones que imponen est os 
organismos f inancier os. Además, los or ganismos 
cr edit icios no se ar r iesgan a inver t ir en viviendas par a 
aquellas f amilias con muy baj a capacidad de pago, dado 
que no les gar ant izan una r ecuper ación, y ni siquier a 
per mit en exper iment ar con mat er iales alt er nat ivos 
pr ocedent es de la r egión con una manuf act ur a pr opia, 
porque par a ellos est os no cumplen con las condiciones de 
su sist ema en el que se exige un mínimo de 20 años de 
vida út il en las viviendas of er t adas. Es clar o que est as 
f amilias, baj o est as condiciones, queden al mar gen de 
t oda posibilidad de compet ir dent r o de est e mer cado de 
vivienda.  

                                                

 

7 .-Santiago, Marcos, et al, tesis, Plan Parcial de Ordenamiento Urbano de la Zona Nor-oriente de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , UNACH, Tuxtla Gutiérrez, 1994. 
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La población que queda r elegada por los sist emas 

de cr édit o, tiene la necesidad de  valer se por sus pr opios 
medios y condiciones par a dar solución al pr oblema que 
les aquej a, y est e se manif iest a a t r avés de la 
autoconstrucción. Esta práctica se lleva a cabo de manera 
gener al con las f amilias que conf or man est a  población. 
Algunos aut or es como J an Bazant (1991) o Mar t ha 
Scht eingar t apunt an que el 65% de las f amilias que no 
pueden t ener acceso dent r o del mer cado de vivienda 
pr oducidas en f or ma capit alist a  con f inanciamient o 
pr ivado o público, t ienen como consecuencia que 
autoconstruir su propia vivienda.  

Si consider amos est e por cent aj e de f amilias que 
autoconstruyen, sin asesor ía t écnica, su vivienda y que 
sabemos que pr incipalment e se encuentran en las zonas 
r ur ales y zonas mar ginadas o asent amient os ir r egular es 
de las ciudades, ent onces encont r ar emos un alt o 
por cent aj e de viviendas const r uidas con mat er iales de 
baj a calidad, en muchos casos mat er iales de desecho, 
t r at ados de t al maner a que se alej a mucho a la vivienda 
que t r adicionalment e conocen, más bien, par ecier a ser 
una car icat ur a de vivienda

 

de la vivienda ur bana de la 
cual t ienen inf luencia por los dif er ent es medios de 
comunicación y, en otras ocasiones, por estar en contacto 
directo con élla a través del trabajo diario.                               
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CAPÍTULO I.-  

1. - ASENTAMIENTOS ILEGALES E 
IRREGULARES.-  

El sur gimient o de los asent amient os ilegales e 
irregulares presenta cada día una mayor dinámica dent r o 
del  mar co ur bano. Es innegable que est e pr oceso de 
ur banización cont emple dif er ent es et apas gener adas en 
gr an medida por las ir r egular idades en que incur r en  los 
dif er ent es agent es que int er vienen en la f or mación de 
este modelo de urbanización.1  

Las f amilias de ingresos bajos r equier en de un lugar y 
espacio par a habit ar y pr ot eger se de los element os 

                                                

 

1 .-Castañeda, Víctor, op cit. Pp. 221-222-223 

inclement es de la nat ur aleza. Par a conciliar est a 
necesidad r equier en de un suelo, que es la base 
sustentante, y el cual es conseguido a t r avés de gr andes 
esfuerzos, ya sea por la vía de f r accionamient o irregular  
o la invasión ilegal de tierras públicas o privadas.                 

Col. Patria Nueva: El primer asentamiento de gran magnitud surgido en 1980 
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Cabe mencionar que al adquir ir un lot e dent r o de 

un f r accionamient o ilegal e irregular; ést os no r eúnen las 
condiciones necesar ias de equipamient o señaladas dent r o 
del Plan de Desar r ollo Ur bano. Además conlleva al 
comprador a vivir con pr oblemas de t it ular idad y a est ar 
en const ant e zozobr a por el inminent e peligr o a ser 
desalojado por el gobier no. Est os agent es que comer cian 
ilícit ament e con el suelo ur bano obt ienen gr andes 
beneficios, ya que las oper aciones que r ealizan  con la 
apropiación de r ent as del suelo son consider ables sin 
tener que invertir capital alguno.2   

Col. Las Granjas: Surgido en 1985  

                                                

 

2 Schteingart, Martha, op cit. Pp. 26-27 

Aún con est e modelo de ur banización se 
encuent r an f amilias que car ecen de ingr esos y, por lo 
tanto, no pueden adquir ir  un lot e dent r o de un 
fraccionamiento irregular, por lo que tienen que optar por 
la única alt er nat iva que les queda y est a es vía invasión. 
Esta modalidad del pr oceso de ur banización es ilegal y 

es ampar ada por la omisión negligent e de las aut or idades 
locales, lo cual gener a una ser ie de acciones legales o 
ext r alegales que a su vez desencadenan conf lict os 
polít icos y sociales con incidencia dir ect a sobr e los 
poblador es de los nuevos asent amient os ir r egular es .3   

1.1.-  Aspectos que inciden para su formación    

1.1.1.- Aspectos Políticos.  

La f or ma en que se pr esent a el f enómeno de 
poblamient o masivo a t r avés de los asent amient os 
irregulares, son gener ados en gr an medida por los 
dir igent es  de las masas popular es, est os dir igent es son 
auspiciados, en algunas ocasiones, por las aut or idades 
encargadas de velar por el comportamiento del desarrollo 
urbano. I ndividualment e est a int er acción cont iene 
aspectos más profundos que sustentan en buena parte las 
diversas oper aciones r ealizadas dent r o de est a mer cado 
ilegal. Est as pr áct icas ilícit as son basadas  en las 
                                                

 

3 .-Castañeda, Víctor, op cit. p.223 
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r elaciones polít icas y económicas que sost ienen con los 
agentes.  

Es indiscut ible y a la  vez palpable que en est e 
pr oceso de poblamient o, el gobier no no t iene cont r ol 
alguno en lo que se r ef ier e a la comer cialización ilegal del 
suelo. I ncluso, est os agent es que dir igen est a f or ma de 
ur banización, en su af án de lucr o y al no t ener control 
alguno por par t e de sus pr ot ect or es, llegan a conver t ir se 
en impor t ant es f igur as con amplios poder es dent r o del 
ámbito local, que aunado con las relaciones que tienen con 
los dif er ent es f uncionar ios públicos e inst ancias 
of iciales, obt ienen gr andes benef icios económicos y 
políticos del comercio ilegal del suelo.4   

Desde cualquier per spect iva, est e modelo de 
ur banización es ilícito y es ampar ado por la negligencia y 
la acción cor por at iva de las aut or idades locales. De est a 
maner a conf inan a los poblador es de est os asent amient os 
a per t enecer a cier t as or ganizaciones par t idist as de 
acuer do con los int er eses polít icos de est os agent es y de 
las autoridades locales.      

                                                

 

4 .- Ibid  

1.1.2.- Aspectos socio- culturales   

A t r avés de la vent a ilícit a del suelo, t ot almente 
f uer a de  los planes de Desarrollo Ur bano, se ha 
suscit ado una pér dida ir r epar able del uso de suelo 
exist ent e en la zona. La t r ansición que suf r e el uso del 
suelo agr ícola a uno de uso habit acional da inicio a un 
lent o y pr ecar io pr oceso de ur banización. Con est e hecho 
se ha per pet uado una injusticia social, siendo est a la 
segr egación t er r it or ial que han suf r ido lo sect or es de la 
población de ingresos bajos. Est a segr egación que se ha 
dado  ha descansado t r adicionalment e en la pr olongación 
de la f uer za de t r abaj o  que r eper cut e en un agot ador 
esf uer zo f ísico y económico que conf ina a sus habit ant es 
para crearse un entorno mínimamente habitable.5   

Con est e f enómeno gener ador de la caót ica 
expansión de la mancha urbana, consecuencia del mercado 
ilegal de la t ier r a en la per if er ia, dan clar as muest r as de 
la cont r adicción  que exist e ent r e los planes de 
Desarrollo Urbano y la realidad.   

Una vez que est e t ipo de poblamient o se pr esent a, 
aunque éste no sea del todo estable, se inicia una serie de 
luchas r eivindicat ivas mediant e mít ines y plant ones ant e 
las aut or idades y ent r e sus exigencias se encuent r an dos 
punt os muy impor t ant es y solicit ados que son la 

                                                

 

5 .- Ibid p.224 
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r egular ización de la t enencia de la t ier r a y la dot ación de 
servicios de inf r aest r uct ur a. Est as dos r eivindicaciones 
se encuent r an en cont r adicción con el est ado, y éste 
manipula, divide o r epr ime las movilizaciones, aunque 
est as luchas al f inal logr an cumplir con sus obj et ivos. El 
est ado les hace cr eer en una acción social y comunit ar ia 
que al f inal de cuent as r ecae en los poblador es el cost o 
de est as acciones r ecuper ando par t e  o t ot al de las 
r ent as del suelo no pagadas inicialment e y vinculando al 
mer cado del suelo t ier r as inút iles par a la ur banización y 
ahora valorizadas y adecuadas.  

Es así como el gobier no poco a poco va at endiendo 
a cada una de las pet iciones de los poblador es y 
concretando acciones en algunas de ellas.                

1.1.3.- Aspectos  económicos.   

A lo lar go del pr oceso de poblamient o de los 
asent amient os ir r egular es, se advier t en et apas en la 
f ij ación de los pr ecios, unas y ot r os, se r elacionan 
dir ect ament e con el t ipo de agent es inmobiliar ios que 
int er vienen en cada una de sus f ases .6El t ipo de t er r eno 
comercializado carece de regularización de la tenencia de 
la t ier r a, son t er r enos no apt os par a el desar r ollo ur bano 
por sus f uer t es pendient es y además no t ienen los 
ser vicios necesar ios. Lo ant er ior r ef lej a una 
cont r adicción con los pr ecios del suelo ya que son 
manejados a conveniencia de los agentes.   

Los pagos per iódicos lo  est ablecen los agent es que 
manipulan a la población, en t ant o van negociando con los 
ver dader os pr opiet ar ios de los pr edios y en ocasiones 
hast a con el gobier no. Aún así exist en muchas f amilias 
que por sus ingreso bajos quedan f uer a de est e pequeño 
mercado manipulador del suelo . 
          

                                                

 

6  .-Ibid p. 221 
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1.2. - Asentamientos en proceso de regularización.   

Sin lugar a dudas, basados en exper iencias 
per sonales de pr ocesos seguidos con algunas colonias de 
Tuxt la Gut iér r ez, Chiapas; est e modelo de ur banización 
t r ae consigo una ser ie de consecuencias que est án 
ínt imament e ligadas a la segur idad en la t enencia de la 
tierra. Se inicia una const ant e pr esión social que r ecae 
pr incipalment e en las aut or idades del gobier no, en el 
sent ido de las solicit udes sobr e la int r oducción de los 
ser vicios básicos y la r egular ización de la t enencia de la 
tierra. Est as pet iciones van ganando t er r eno en la 
medida que las pr esiones de los poblador es  van subiendo 
de t ono, es decir , mar chas, mít ines, plant ones, et c., son 
medidas t r abaj adas desde las t r incher as de los líder es, y 
una vez que las aut or idades ceden, ést os van avanzando 
en la segur idad j ur ídica de la posesión de su pr edio y con 
est o llegan las modif icaciones o ampliaciones de los 
espacios habit ables de su vivienda, aquellas que de or igen 
fuer on edif icadas con mat er iales de desecho o de 
segunda mano van siendo sustituidos por otros materiales 
de t ipo per eceder os hast a llegar a const r uir su vivienda 
de mat er ial .   

Sin embar go, der ivado de las f uer t es pr esiones 
sociales, las aut or idades se ven or illadas a iniciar el 
pr oceso de r egular ización a la inver sa, es decir , en lugar 
de iniciar con el pr oceso de r egular ización en la t enencia 

de la t ier r a, inician con obras de int r oducción de los 
ser vicios básicos como lo son: agua ent ubada, r ed de 
drenaje y r ed de elect r if icación, además por ser est os 
ser vicios los de mayor necesidad de la población y que 
asesor ados por los líder es los poblador es saben que con 
est as obr as, lo que deber ía ser pr imer o, la t enencia de la 
tierra, vendrá con toda seguridad.                           
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CAPTTULO -I.  -

E.. AAARCO TEóRTCO CONCEPTUAL.-

2.1. -  Lo viviends. *

Constitucionalmente tods fqmiliq mexicana tiene
derecho a disfrutqr de unq viviendq, una "vivienda digno y
decoroso".l4 Este refrrin ton mencionodo y utilizado como
estqndqrte en díf erentes progrflmos habitocionoles
dírigidos por el gobierno y la iniciotiva privodq, ho sido
trosformqdo por los sectores de ingresos bajos, bosodos
en sus necesidodes de espocio inmediatos y de ocuerdo
con sus expectativas económicas, refíriéndose o lo gue

' ' .- Sjeflalado en el articulo 4'. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos

éllos desesrían, empleondo lq frase "cosd bonita y
económico".15

Así como es mencionado en nuestrd Constitución
Político, tqmbién lo establece el ortículo 25 de lo
Decfsroción de los Derechos Humonos donde: "fodos

fienen derecho a condiciones de vida adecuadas para su
salud y bienesfar y el de Íu familia, incluyendo...la
vivienda'l por lo gue, se considero gue el estodo debería
dar los facilidodes y condiciones, yo sea directq o
indirectamente, pora ejercer el pleno ejercicio de este
derecho f undomental.16

Lq vivienda es el lugar físico en donde lo
reproduccíón de los valores convencionqles de lo fomilio
se desarrolla. Constituye poro cada ser humono un valor
distinto que el económico, como und representación de
una formq de vida odecuoda o las propias inspirociones,
dsume significodos inconscientes y simbólicos, vo de lq
viviendo China que representa el universo y símbolo del
cielo, o lq viviendo moderno de ciudad copitolistd gue

15 .- Es resultado de una serie de experiencias pcrsonales en la que psnicipsn directamcntc cada
uno de los integrentes de las familias de este determinado sector poblacional, y en ditbrentes
comunidades con las cuales se han desaffollado trahajos de investigación.
't ,-Fonseca, Paulo, cn Memoria "ler. Seminario Iberoamericano de Vivienda Rural y Calitlad de
Vida en los Asentamientos Rurales", Cuernavaoa, Morelos; México, Gonzáloz, Jorge; Compilador,
1999, p,63

l¿¿esrRiR nu plsgño nRQurlnc ró¡ltcrl col "yrJeuts", TUXTI,A cunÉnnsz. cHIAPAS lo
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denuncio el stqtus económico de su morodor y su ser, por
tcnto, consumo o merconcío.l7

La vivienda es el núcleo centrol en el cuql se
desarrollqn y desorrollan actividades cqdq uno de los
integrantes de lo fomilia, logrondo uno integración entre
éllos, y a la vez les dq identidod propio. Así tqmbién, es el
crisol de donde monifieston su desarrollo personol en el
dspecto loborol y de producción ante lo sociedod en gue
estd inmersa. Palladio considera que: "una casa solo puede
ser calificada de convenienfe cuando esfd adecuada a
las caracferísficas de guien la va a habifar y cuyd parfes
se corresponden con el fodo enfre sí".

Lo vivienda debe ser el resultqdo de und
comunicación gua tendría gue generdrse entre al
orquitecto y el futuro hqbitodor, una comunicación
directq en lo que el hqbitqdor de lq vivienda porticipe y
donde el arguitecto interprete sus ospiraciones,
necesidades y expectqtivos de é,ste, organizdndole los
espocios requeridos. Es lq concretizqción orquitectónica
generoda o portir del conocimiento codificado de los
valores brísicos de lo familiq y de lqs relaciones
espacioles que éstq "deseo", en lq gue el orquitecto

" - Coppola, Pqola, "Andlisis y biseño de los Espocios que Habitomos", Edit. Árbol,
México b.F.t977,p.14

odopta juicios de vqlor pora "oprehender" tal informqción
e interpretqcíón de monero objetivo y concrefo.

Autores como Flores Velosco entienden gue la
vivienda no sólo es lq morqdq en donde hobita Ja fqmiliq,
sino también es el entorno en donde ésto se ubíco; su
contexto inmedioto es considersdo no sólo de tipo
urbono, sino que tombién de tipo ecológico y, sobre fodo,
de tipo sociol. Ls vivíenda, el suelo y los insumos de lo
construccidn, son merconcíos que tienen un valor de uso y
un vqlor de cqmbio gue como tal entran ql mercado
copitolístü y se intercombian. Esto conllevo a que los
capitalistas gue invierten en construcción se sigon
enriqueciendo al comerciqlizor con la viviendo gue, mrÍs
gue of recer colidod, ofrecen contidod; generondo
"fomilios" gue puedon caber en sus "viviendos" con lo gue
promueven lo inconformidsd e insotisfacción de éstos.

It¡nsrnÍR nu useño AReLnrECToNrco col. "ytreuts", Ttrxrt,A currÉRnuz, ctIAPAS 17
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e.1.1.- Lo viviendo rurol.

Lq Orgonizacíón de lqs Nocíones Unidqs (ONU)
define como localidad rurol a todas oquéllos que cuenton
como mdximo con un totol de 2,500 hobitantes; sin
emborgo, porece ser gue este criterio es tomado en
cuenta pdrd otros países, tol como lo demuestra el
estudio gue se realizó en el Colegio de México o través
de Luis Unikel guien define que uno localidod es rurol
cuando tiene un móximo de 5,000 habitantes, pero para
muchos poblodos de lq República Mexicono contqr con
15,000 hqbitontes es unq cqnfidqd promedio y oún en
donde oscienden o mds de 20,000 las consideran de tipo
rurol; tqnto por su octividad productívq como por sus
potrones culturales.ls

Sin pretender definin lo rurol, GuzmrÍn expresü
qtrrct "enfendemos por rural, aguel ferriforio deferminado
por la relaciones de praducdón y las inferacciones de su
población con ofros espacios ferciforiales, cuyds
acfividades principales son las elemenfales, dirigidas en
la explofación de los producfos inmediafos de la fierra a
del aguJa, a ntvel de auloconsumo por lo general;
nanifesttíndose así caracferísficas derivadas de los
diferenfes estratos económicos, en su mayaría bajos, de
subsisfencia: fanfo en la salud como en la ensefianza, en
los servicios fundamenfales, como en la habifacional".

rE .- Guzmán, Vicente, op Cit. p. 15

Con lo qnterior se puede entender a la vivienda
rurol mrís bien en términos de su funcionalidad
relqcionqds con lo octividqd productiva y la culturo de
sus habitodores. Algunas característicos de la viviendo
rurol son el uso de moterioles localizodos de mqnero
inmediqto en la regidn, en combinación con lo técnico
trodicionol de construcción, tombién, se puede ofirmor
gue es fundamentdlmente outogestionado, esto quiere
decir gue es outopromovida, autoadministrqdq y
outoconstruida. Suele ser de uno o dos espocios (cuarto
redondo) en el cual satisfocen y desorrollqn codo una de
sus actividades cotidiunas en dondet "deítacan las
acfividades relacionadas con el parentesco, la salubridad,
la manufencitín, la /ealfad, la recreación, la comunicacitín,
el aprendizaje, la producción, lo patrimonial, lo rehgioso,
la seguridad, lo polífico, lo jurídico y la precedencía".re

Vicente Guzmrín afirma gue la viviendo rurol típico,
und grdn parte de éstas, tienen origen prehisprínico y o lo
vez conservon Bn buenq medidq su cqrqcterísticas, tal es
el coso de la viviendd mdyd de Yucatdn o lo vivienda
"zoque" en Chiapas, construidos o bose de bojoreque; los
cuales son considerodas como el prototipo de viviendo
mrís ontiguo de nuestro continente.

NmEsrRiR et't uspño ARQLnTECToNICo

t ' Ib id  p .102

(t()1. *ytJetJIS", TTJXTLA culÉnR¡2, cHIApAS i I



Buenq porte del legado potrimoniol de arquitecturo
con tierro cruda o cocidq que oún Pers¡sten en nuestros
díos, corresponden o épocas muy antigufls y tienen su

vosto experiencio de los pobladores del
cuonto o los conocimientos de técnicos
aplicodos con correspondencio o lqs

coracterísticos de csda región, al clims Y
fundsmentalmente en qrmoníq con su culturo y entorno
físico-naturol. Históricamente, los compesihos f ueron
qutoconstructores de su viviends, desarrollando
tecnologías propias de su hdbitat mucho antes del
encuentro con los grondes culturos.z0

En sumo, la vivienda rural juego un papel
preponderonte en el desarrollo social, económico y
ecológico de nuestro poís, y el de muchos otros; y Pese o
esto, ho estado relegodo y en el olvido por muchos años
por porte de los entes encargodos de Promover
progromos hsbitacionqles.

t".- Calla, Alberto, en Momoria "ler. Scmina¡io lberoarnericano tle Vivicnda Rural y Calidad de
Vida en los Asentümientos Rurales", (,'ucrnavaca, Morelos; México, González, .lorge; Conrpilador,
1999. I'n.24-25

sustehto en la
rírea rurol en
trqdicionales
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Vipienda Rural: Tipica de Ia llegiótt l-Ctntro d¿l Estado de Chiapas
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e.l.?..- La vivienda precario.

Las familids gue se qs¡entf,n de manera irregulor en
los períferias de las ciudades, se ven en lo necesidod de
un techo gue les obrigue y les proteja de los inclemencios
naturales del medio qmbiente. Debido o que no pueden
acceder o uno viviendo de las gue promueven lqs
instituciones de crédito, tienen gue tomqr lq únicq
alternativa posible pqrq ellos y ésta es lo de
outogestionor, autopromover, autoadministror y
qutoconstruir su propia viviendq, es decir, gue tienen gue
producirlo de msnerq qrtesqnol y primitiva. Es así como
inicio el lento proceso de autoconstnucción util izqndo
moterioles gue se pueden considerqr como provisionales,
los gue posteriormente podrrin ser ocondicionados o
sustituidos.zl

El tipo de viviendos predorninante en las zohos
periférícos de la ciudqd es oquello que util izo porfl su
construcción, tonto poro los muros como paro los techos,
moteriales como el cartón, lo moderq, lq teja de kímino
galvonizodo, la tejo de borro, la teja de cartón, el nylon,
entre otros. Algunos de estos moterioles son de segunda
mqno, pero la mayor porte de ellos son producto del
desperdicio y en contqdqs ocqsiones son comprados. De
acuerdo al XIf Censo Generol de Pobloción y Viviendq del
e000 (INE6I); L2.4% del total de viviendas en Tuxtla

2t .- Villareal, Dian4 et al. "l.Jrbanización y autoconstrucción de Viviendas en Monteney"

Gutiérrez teníon techos y poredes de laminas de curtrín o
materioles de desecho.

En nuestro zono de estudio, gue mris qdelante
obordaremos, es decir, lq zonq nor-oriente, se tienen que
del total de viviendqs, el 54% corresponde o víviendas
construidos con moteriales como: kímino de csrtón, kímino
golvanizoda y madero.

FL ¡ , i lT /  LC¡H]  t  X  N

C.aracte'Ístkas Formales y Es¡tadales de la Viuienda Precarialz

2: .- Schteingart, Manha. op. Cit. p. 25

r J  * t
L { 1

l.t-Ff
f*rq vrí;l
T*. IrJ+ #

lr,t¡¡srRi¿ ¡¡¡ us¡Ño ARQUITECTONICO cor.. *yueLIrs", TLJXTT.A culÉnnrz. cHrAP^s 20



..VIVIENDA PROGRESIVA CON ]'ÉCN ICAS TRADICIONALES"

Estas construcciones dqn la imagen de unq vivienda
precario, reolizqdqs q frovés de lo outoconstrucción, con
opoyo de sus fomíliores y vecinos; s¡n qsesorío técnicq
que les proporcione seguridod y estabilidad estructural.
Estdn constru¡dds en su mayoría por un solo espocio
donde se don todos las octividsdes fomiliores, corehtes
de servicio y ventiloción odecuodo y los pisos son de
tierro. Estas viviendqs se coracterizon Por el
hncinomiento y la promiscuidod, la insalubridod y lo
ousencio de servícios brisicos y eguipqmiento urbano; la
debilidad estructural y lo inestobilidad, por lo tonto, éste
tipo de viviendos demeritqn la odecuada reproducción de
lo fuerzo de trabojo de quienes ls hqbitqn.z3

Viaitnda Prtcaria: CoL Las Cranias

:3 .- Schtcingart. Marth4 et al. op. Cit. p.25

V ittienda Pre t:aria: Frac c. " Y uq tí s"

Viuienda lrrecaria: Col, Patria Nl¿r.n

¡1-t-[
,lt ' ¡,rr|.,'.
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

e.f .3.- La viviends vernóculo.

La orguitecturo vernrículo, o orguitectura ingenua,
espontdneo, folklórica, como la denominon algunos
outores, es aquella gue se presenta en uno pobloción, una
comunidod o en uno ciudad, con rosgos característicos de
un pueblo que denotq uno integración al medio socio-
culturol y ecológico gue lo rodeo, gue no guiere sobresalir
de Jas demds, gue le gustfl integrarse al contexto
inmediato, que continúq con und trqdición de tipo
oncestrdl, gue gustd de utilizar moterioles noturoles de lo
región, que la construyen con sus propias mflnos los
fufuros morodores en comunión con sus vecínos,
fomiliares y amigos.

Lo orquitectuna verndcula es pueÉ, sin duda olguno,
una arquitecturo onónima, como lo señola Velosco
Srínchez, una orquitectura sin autor, y gue sin embargo,
responde a necesidodes cotidionas de sus habitqntes,
donde busca el encuentro y lq comunicqción... "con una
gran riqueza social, aporttíndonos una tradición cultural y
tecnohígica al emplear y fransformar los maferiales de la
región según procedimienfos y sisfemas consfrucfivos
que la experiencia en el fiempo han demosfrado su
eficacia, utilizdndola racionalmenfe, como una manera de
resolver los problemas que le presenfa el clima y elgasto,

tanfo económico como físico de sus moradores,
aprovechando al mdximo los recursos natrtrales."?4

Vh¡ienda Vernácula: Col. Terdn, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Poblo Chico Ponce de León, opunta gue algunos de
los carocterísticas de la vivienda verndculq son: aquellos
que psrs su construcción util izon los mateniales del lugor,
gue lq tecnologíc util izado es aguello gue de formo
oncestrdl se hon transmitido de generación en generoción
y que poro su aplicación empleon mdno de obra propio de
sus hobitodores, es decir, oplican el procedimiento de
outoconstrucción. Esto quiere decir gue la viviendo
verndcula contiene, en su esencia, una longo trodición
históricq y que ref lejo la culturo de todo un pueblo.

ra .* Velasco, Javier, "l,a Arquitectura Vernácula", en "Cuademos Arquitectura y Docencia l 2- l 3",
Marzo 1994. Facultad de Arquitectura-UNAM.
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON T-ECNICAS TRADICIONALES''

El término verndculo se designo o oguellos espocios
producidos con moteriales de lo región, con recursos de
lo ecologío; es el gue se fundamentq en tecnologías
oprop¡adqs al medio ambiente, el que se ho pulido siglo
tras siglo desafisndo hurqcones y la fuerza del viento; el
gue no requiere de fomosos constructores sino de
orquitectos s¡n academiq, formodos en lq escuelq de lo
trodición.

FoIo No.2

Viaienda Vernáutla (foto 1 y 2): Alguzas l.l,ineslrñs de la zona centro dE Tuxtla Cutiérrez, aubos
Easos (ott tubíertas de teja de barro y taracterizados por el uso del color y denotando el úren d¿
' gu nr d.apottos 

- 
o' r o dn¡titi',

lbfo No. I
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS'TRADICIONALES''

2.1.4.- Lo vivienda en qutoconstrucción.

Parece evidente que el deterioro de los condiciones
de viviendo y servicio de las masos trabojadoras urbqnqs,
es consecuencio de gue los víviendos-merconcías
reproducidos por el sector capitolista inmobiliorio, se
enfrentan en el mercado d und mdyoríd de lo pobloción
urbqnq compuesto por obreros y osaloriodos pouperizados
y por und groh mqsa de desempleados y subempleodos gue
reciben ingnesos sólo ocasiondlmente y en contidudes que
escosdmente olconzan a cubrir sus necesidades biológicos
mínimos de subsistencia. Esta mayorío de lo población no
es "demondo solvente", ni "sujeto de crédito", porc los
viviendos puestas en el mercado por el sector capitolisto
y el estado.z5

La poblacirín gue guedo relegodo pon los sistemas
de crédito impuestos por lo mayoría de los orgonismos
públicos y privados, se ve en la imperioso necesidod de
vqlerse por sus propios medios y condiciohes poro dqrle
solucidn ol problemo gue les aquejo, improvisrindose de un
techo gue les obrigue.

"Los respuestos o sus problemos ocucisntes, las
hon buscsdo y plonteodo normqlmente los mismos
ofectqdos, por lo general sin recibir ayudo de ningún tipo

tt .- Schteingan, Mafihq et al, op. Cit. p. 2l

del estodo u otro tipo de organizoción, pero si s trovés
de lo solidaridod de vecinos y amigos".26

Como ya hemos mencionodo, en /\Aéxico, 65% de los
fomilias de ingresos bajos resuelven sus necesidodes de
viviendo a través del recurso denominodo "formds de
subsistencic".

Las "formds de subsistencia" se manif iestqn
mediante la dutoconstrucción, uno outoconstrucción
precaria por lq folta de osesoríq té,cnicq y por lo
util ización, en la mayoría de los cdsos, de moteriales de
desecho. Estos construcciones se encuentrqn ql mcrpgen
de lq seguridod, en el hocinomiento y lo promiscuidad y
con todos los efectos que puede cdusor la insalubridad
con gue compdrten cotidionomente su viviendq.

Lo outoconstrucción es reqlizqda por lo fuerzo de
trobojo del mismo usuario a trovés de un alargomiento de
su jornodo de trobojo, en combinqción con sus fomiliares
y en olgunos cssos de sus vecinos. En ocosiones utiliza el
trabojo de otros constructores (alboñiles), pero ésto es
limitodo y secundorio. Lqs herromientos de trabojo
utilizodas son rudimentorios y su habilidsd como
constructor es cqsi nula.27

tu .- Rfos, Silvio. "IIABYTED, Ilábitat lberoamericano" efl "El Háhitat en CY'lED se llama
llablted" comp., Gill, Emma; Asunción, Paraguay" 1999, p.26
17 .- Schteingart, Maxtha. et al, op. Cit. p. 26
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La sutoconstrucción de las viviendos viene siendo el

resultodo de lo situqción socio-económico de lq pobloción

de ingresos bojos, yd gue en el momento en gue se

mqnifiesta un cdmbio en cuanto ql crecimiento fqmilior o

d und mejor situoción económico, este se traduce en

estímulos al proceso de qutoconstrucción' Jon Bozqnt,

dif iere un poco con respecto a lo que dicen otros outores
y su posturo es similor q la nuestra enfocqndo a lo auto-

consfrucción no como un Proceso físico o tecnológico, sino
que es uho combinqcíón de fqctores familiares, socioles,

económicos y físicos, gue se encuentrqn condicionodos
por agentes externos fdles como la regularizqción de lo

tenenciq de lq tierra.

Lo intención del presente trobojo pretende

mejorar las condiciones con gue se ha venido

desorrollondo el Proceso de outoconstrucción
(ompliomente descrito en prírrofos onteriores) modificor

sustonciqlmente el Proceso con lo única convicción de

mejorqr, prímero, las necesidades de espacio hobitable y

segundo, garantizur seguridad estructurol en lo viviendo,
gue les brinde conf iqnza en el desqrrollo fomilior
medionte uno cdpocitoción y osesorío tácnics odecuado y

permanente, gue desarrolle proyectos Progresivos
apropiados o su contexto socio-culturol y económico,
respetando los uÉos y costumbres de sus morqdores y el

entorno noturol que lo rodea.

..VIVIENDA PROGRESIVA CON TE,CNICAS'I'RADTCIONAI,ES''

_  i , . , . - - - .

Autoconstrucciótl: proceso dt tanstnt$iótt de tnta casa de bainreryu en el que

participan los íntegrantes de ln familia.
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

2.1.5.- Ls vivíenda indígenc.

El terrítorio mexicono es fon vosto gue corflprende
unq extensd vqriedad geográfica y climas diversos,
denfro de esta diversidad se encuentrsn diseminodos
muchos grupos étnicos. Tomondo como base los grupos de
indígenas desde el punto de vista lingüístico, olgunos

Lo viviendo indígena es muy pobre y de tipo
nudimentqrio. Ls pobrezo de los viví¿ndos proviene no
sólo de lo incultura y penuria de los indígenos, sino
tombién de lqs condiciones del medio ambiente.

Este tipo de viviendo es motivo de genuino
qdmirsción, porgue es, indudablemente, el resultodo de
un lento proceso evolutivo, que junta e integro soluciones
trqnsmitidos q trovés de generaciones y que permiten en
un lugar y tiempo determinados, representsr uno de los
mejores esfuerzos creotivos del ser humano. Es el
resultodo de sus neces¡dodes, muestro de $u estado
sociol, económico y culturol, lq identificacidn mds clorq
del hombre con su entorno ecológico. Observqndo las
formos de las viviendos nos domos cuento gue
corresponden s Jas necesidodes del hombre, q los
mateniales disponibles en el lugor, q los condiciones
bioclimríticos; en todos sorprende lo ingeniosidad con gue
hon sido resueltas, lo simplificación y monufactura de sus
elementos, la hsbilidod mqnual, la sensibilidad ortístico y,
sobre todo, la dedicoción y el coriño con gue se ho
construido un hogor.ze

grupos viven cercfl uno del otro, en la mismo región
geogrrífico, y la únics separoción gue existe entre éllos es
lo lengua.28

.f

ü :
w

.-.^-.L¡¡rr-¡/'a#,

#:-
llyicnda lndfgena Tzotzil dt ht Zona de los Altos de Chiapas: Viatenda de bajarcque, nn cubierfa
fu lfuninn galaanizada a dos aguas,

28 .- Moya, Victor, "La Vivienda Indigena de México y del Mundo", [JNAM-México, lggg. p. I37
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En sí, podemos opreciar que los cqracterísticos son
semejantes o los de lo víviends vernrículo, con las
reservos que conllevo lo trodición cultural y económico
que permite denotor la diferencia entre una y otra.

Viztienda lndígen.a Tzotzil de Ia Zonrt de. Ios Altos de Chiapas: Viztktt¡ltt dtt tdohe rcn cttltitta til:
tcjn de htrno a il.ütro ir¡uns y ütrat:terizada por tn peqtrcño pórtin,

?,1.6.- Lo viviendo progresivo.

Es importqnte señslor que lq viviendo progresivo
as, hoy por hoy, uno respuestd apnopioda q los
condiciones socio-econrímícqs de lo pobloción de ingresos
bajos, dodo gue ql presentor un planteomiento del
proyecfo arquitectónico con un sistema modular gue les
perm¡td crecer progresivamente, de ocuerdo con sus
necesidodes de espocio y cr sus posibilidodes económ¡cqs;
codo fomilio podrrí, de inicio, ccceder q un 'pie de caso'
gue comparqtívqmente en costo con otro tipo de vivienda
ofertadas en el mercado habitocionql, existird una gran
diferencio.

Unq vez gue este típo de población haya accedido
o uno viviendo progresivo, se iniciq un proceso de
recuperdción económicq en la fomilia, yd gue, si tomqmos
como referencia los pogos gue las fsmilias que tíenen
crédito de vivienda con instituciones financieros, nos
daremos cuentq gue estos pdgos mensuqles gue realizan,
son inferiores q un pogo de renta por vivianda en
cuolquier punto de la ciudqd; es decir, gue esto diferenciq
podró entonces permitirles el qhorro necesorio poro gue
cl f uturo preveon el crecimiento de sus espocios
habitqbles dentro de su viviendq y gue se encuentron
contemplados dentro del proyecto progresivo
orguitecfónico.

h¡  ,J  , '
nti'"t 

-nn
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La planeación se encuentrs hoy, según
Coppola (1997), impreporada porq afrontqr el
problema del gron número Y, por tonto de lo
industrislización de lo construcción en términos
gue seon conceptuqles, ademds de tecnológicos,
que induzcdn o proyectdr según los principios que

son la bose de lo producción industriql, como lq
rnodulqción, lo repetición, la producción en serie,
etc.

Necasitomos de uno nuevd coso, und
respuesto nuevd, un nuevo modelo de habitoción no
convencional gue respondo a lo que es y guiere el
ser humono de lo octualidod; es decir, generqr

respuestos alternotivas bojo un onálisis riguroso
del espacio hobitoble y de los sistemas
constructivos no convencionales, es decin,
olternativos trqdicionales. Según Bruno Zevi,
citqdo por Paola Coppolo, "una consfrucción es la

suma de las longifudes, anchuras o alfuras de sus
elemenfos, es el coniunfo de las medidas del vacío,
del espacio inferno en el cual los hombres viven".3o
Esto reflexirín nos lleva o pensar que la moduloción
debe ser propuestd en relación a dos importantes
líneos: ls modulación del espacio hobitable y la

tn .- Coppola. Paola, ..Análisis y Diseño de los Espacios que Habitamos". edit. Arbol, México, 1997
p.  15 ,38

modulación de los mqtenioles ProPuestos d ser
empleados.

Sin duda olguna, en lq medidq gue aquellos
instqncios o generadores de proyectos

hsbitocionoles retomen la propuesto de vivienda
progres¡vo, bajo el esguemo de lo modulación,
muchos familias de ingresos bajos del sector
económico formal e informol saldrdn beneficíadas'
Ya Gropius, desde 1909 ploteabo lq investigoción
de un módulo base y de un sistemq de elementos
combinables dentro de lo estructurd de un

esguemd modulqr y declaraba su intención de
prepdror elementos prefobricodos en serie que
pudieron corresponder o los deseos de cado
per$onq de dor d lo cdsd Jo formo personal
preferida. Por ejemplo, lo cdsd 'Domino' de Le
Corbusier proponía en 1914 la libre util ización de

un espocio indiferenciodo, unü reqlizoción
totolmente nuevd: se enganchon las ventdnos ql

ormdzón 'Domino', se fijon lqs puertos con sus

mdrcos, se olineqn los armqrios formondo muros
divisorios y luego se empiezon. o construir los

muros externos y los intermedios.3l

Por lo tonto, unq Propuesto modulor libre

permitirrí al usuorio porticipor en la planeación de

su propio hríbítot, inventar su propio cclso, tener

N¿nnstnín EI'¡ ntsnño ARQUITECToNICo

" .-  Ibid p. t40
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?,.?.- La viviendo bojo el morco de ls
sustentobilidod. -

Se vive unq épocd en la cual dío a día el medio
ambiente se degnada codo vez mds. El ser humqno
conformo el principal devastsdor de nuestro entorno, por
lo gue lqs nuevss políticas de desorrollo en el rímbito
mundiol se inclinqn hacia uno nuevd octitud basodq en lq
sustentdbilidad, definido por algunos outores como el
hecho de sotisfocer nuestrss necesidades actuales sin
poner en riesgo la capacidod de poder generqrse los
necesidqdes de lqs futurqs generdciones.

En un mensoje del $ecretqrio de Desorrollo Social,
Luis Donoldo Colosio (q.p.d.) descrito en el catdlogo del f
Primer Concurso Nacional de Tecnologías poro lo Vivienda
de InterÉs Social, señola gue paro cumplir un compromiso
con el Desarrollo Sustentqble, se ppoponen nuevos
esguemos de rqcionqlidod y certificoción de lo calidqd de
lq viviendo. "la vivienda es un elemenfo de seguridad y
pafrimonio familiar. En ella se inicia la convivencia, es un
espacio privilegiado para la educación y la fransmisión de
la culfura. La vivienda fambién es un eje ordenador del
desarrollo urbano y soporfe maferial sohre el gue se
edifican los hogares mexicanos".

Por otro lodo, Arcot Ramqchondron, citado por
Gsbriel Castsñedq; expresd en el foro Mundial de
Orgonizaciones no Gubernamentales sobre
Asentamientos Humqnos, Desorrollo y ,lÁedio Ambiente,
en 1991; un discurso denominqdo "Asentomientos

Humonos, /V\edio Ambiente y Desarrollo Sustentable", el
cuol mdrcd como elemento principol poro llegor ol
Desqrrollo Sustentable o lo vivíenda.

Pqra estudiar el medio ambiente nos indicq que se
deben de considerqr tres niveles "el de la cqsa y el lugar
de trabajo, el de bqrrío o municipio y el de lq ciudad." En
el primer cqso, Ramochandron explicq tres aspectos del
medio ombiente gue inciden en lo insqlubridad,
incopacidod y muerte premotura de lo pobloción y estas
soh: ld falto de servicios públicos e infrf,estructuro, lo
foltq de servicios porfl lo sqlud y las condiciones de
hocinamiento en lo vivienda. En el segundo coso, los
problemos del medio ambiente se perciben en la contidad
de gente expuestd a lo contsminación generoda por los
desechos domésticos e industrioles; osí tqmbién, lo
inseguridod y la corencia de servicios de los lotes en
donde es común gue lq gente de escosos recursos
económicos se qsiente de monera irregular. Por último, en
lo ciudqd, estos problemos, de formq general, se aprecion
en la contqminacirín del aire y del ogua, provocodo por los
desechos contaminontes srrojados en corrientes de ogua
o terrenos descubiertos, así tsmbién los aguas negrqs sin

I

I
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control ni trotomiento odecuodo. Todo lo onterior nos
confirmq de lo relevsnciq gue tiene la vivienda y lq
planeación de los osentomientos pora la proyección de un
medio ombiente sono.

Entre lqs olternqtivqs gue propone poro alcanzar
lqs metos del Desorrollo Sustentable, sobresale el opoyar
y propiciar los esfuerzos individuqles, movilizqndo
recursos gue permiton la promoción y el sustento del
crecimiento económico, qsí como el de mejorar lo calidad
de vido de la pobloción, buscando como primer objetívo
la obtención de la vivienda. En este rubro y refiriéndose
o la construcción. son los estímulos a trovés de incentívos
y desíncenfivos al sector de moteriales de construcción,
poro reducir su dependencia de msteriales con un perfil
energético los cuoles son nocivo poro lo sqlud; en lo que
respecto ql diseño, se pretende promover los proyectos
que reflejen un mejor oprovechomiento de los moteriqles
noturqles, el sol y el qire, buscqndo economizan los
recursos combustibles, f renando lo contqminqcíón Y
oumentqndo el qtrsctivo de los qsentomientos.

Ramochondrqn concluye categóricqmente con lo
siguienter "una vivienda adecuada para fodos puede ser un
facfor vifal para el mejaramienfo y la conservación del
medio ambienfe para alcanzar el Desarcollo Susfenfable.'

La "sugtenfabilidad" es uno de los conceptos mrís
signif icotívos de los últimos oños y hq llegodo o
influencíar el diseño de polítícas en ríreos tqn diversqs
como lo economío, lo sociologí4, los energéticos, lq
viviendo y el desarrollo. El uso del concepto de
sustentqbilidqd fue identificodo originalmente en el l ibro
"Nuestro Futuro Común" escrito por lq Noruego Gro
Horlem Brudtlond y publicodo eh el año de 1986, y
aceptado globalmente q partir de la "Conferenciq

Internocional de las Nsciones Unidos, Eco'9?" celebrada
en lo ciudod de Río de Jqneiro, en Brssil. En los últimos
décodas se ha despertado a nivel mundial la conciencio
sobre lo necesidod de un diseño y planeación de lq
vivienda sociql y ambientalmente conscientes,
entendiendo la sustentabilidod no sólo como un respeto a
los recursos noturoles sino tombién d los vqlores
humanos, culturales e históricos. La viviendo sustentoble
tendrrí que enfrentor lo correctq selección de tecnologías
opropiodos y apropiables, así como und correcto selección
de moterioles desde los trqdicionqles hasta los modernos,
considerondo su renovqbilidad y el correcto bqlqnce de
mono de obro y monejo de los recursos energéticos.33

13 .- González. Jorge, Comp., Memoria "lu. Scminario lberoamericano de Vivienda Rural y
Asentarnientos Rurales" Cuemavaca. Morelos. México" 1999. n. 7

MAESTRIA EN DISENO ARQLJITECTONICO cor.. *yl;eurs", T TJX TLA culÉRn¡2. cHI¿pns 3 l



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

e.3.- Lo viviendq dentro de uno
orquitectura integrdl. -

Tql pdrece gue en los progromos de vivienda
tnosivo, los gue porticipon en lo elaboración del pnoyecto,
se han olvidodo del habitonte como porte fundomental de
lq concretizsción de las obra$, se denoto un cloro vacío
entre lo teoría y lo prríctico en lq orquitectura; es
importonte reconocer gue pord responden d necesídddes
reales de los futuros moradores de la viviendo es
necesorio considerar los "seis coordenadas de la
arquitecfuraoo: "n lus que Nelson Boyardo señolo como lo
mds importonte al hombre. 5e tiene gue reconocer que el
hombre es el usuorio potencial de la obra y gue conocer
sus condicionantes como: económicos, socioles, culturoles,
políticos y relígiosos, ssí como su entorno físico-naturol;
como futuro hqbitqdor de lo vivienda deberrí y tendrrí
gue ser tomodo eh cuento dentro del desarrollo del
proceso productivo de lq obro orquitectónico.

Al estudiqr lo vivienda nos encontromos que los
espocios arquitectónicos representon uno reolidqd
compleja y multideterminodo por vorios foctores gue
inciden en ellos y por lo tqnto requieren ser estudiodos y
anqlizodos para integrorlos y llegar a uno propuesto finol
gue contengan los ospectos sefiolqdos por Boyordo; en
otros polobras tombién Villagrrín hace alusión o lo

'o .- "Seis Coordenadas de la A¡quitectura":Hombre, Economfa, É'unción. Plástica. Sitio y l'écnica.

composición arguitectónica y menciono los aspectosl
físicos (materiales de construcción y estructura),
bíoclimríticos (orientaciones y adaptación ql medio).
instalaciones (eficiencia de los servicios), distribuciones
(adecuoción o la ontropometrío)), simbolismo (identidod,
status, pertenencio o un grupo), economío (costo y
administración del espocio) y, finolmente belleza.

Como podemos observor es importonte considerqr
fos componentes de la viviendq (forma, función,
estructurc, espacio) y lqs condicionqntes gue lo
determinan (medio físico natural, medio físico ortificiol,
coracterísticas especificas como económicos, sociales,
culturoles, políticds y religiosas); pora llegar o uno
conclusión de viviendo sustentable gue responda q los
necesidqdes reqles de un determinodo grupo social de lo
población. Nuestro interés es buscor y proponer un
prototipo de vivienda apropioda y flexible en el sentido
de que a partir de uno moduloción adecuado se generen
nuevos espacios paro los familias y gue respondo q sus
expectativds y corresponda s sus necesidodes reoles; uno
viviendq inmersa en el marco de lq sustentobilidod e
integrolidod.

MA-EST'RIA [N DISENO ARQUITEC'TONICO col. "yueuls", TUXTLA curlÉRnez, cglep¿,s 32



..VIVIENDA PROGRF]SIVA CON TECNICAS 1'RADICIONALES''

?.4.- Etnotecnologíos oplicodos a ls viviendo

2.4.1. - Etnotecnologías. -

Con el objeto de distinguir y entender las
csracterísticos que conformqn la orguitecturo y
tecnologío usada en lq consf ruccíón de viviendos
populores, es necesqrio reqlizqr una revisión del perfil
tipokígico que presento octuolmente la arquitecturo
trqdicíonol, cuyos principoles motores de trqnsformoción
hon sido la odecuqción ql medio qmbiente y lo adecuoción
al enforno cultural, social y económico.35

Respecto a la integroción con su entorno inmediato
y la definición entre el exterior y el interior, los potrones
voríqn desde los planteomientos tofalmente abiertos,
donde el único elemento delimitante lo constituye la
cubierta (foto No. 1) hqsto los tofolmente cerrodos (foto
No.Z) en el que la puerto de ingreso es lo único conexidn
enfre exten¡or e interior; y un esguemo intermedio en
donde se identifica un ríres de trqnsición que funciona
como vestíbulo entre ombo$ espacios (foto No. 3). La
diferenciq entre esfos modelos vuelve o ser notorio el
tipo de asentomiento y su oscendencia etnoculturol.36

t' .- Alcántara, Armando, Tesis de Doctorado "Adccuación al Medio Amhiente de la Arquiteotura
del Siglo XVIII en la Arrtigua Pr<-rvincia de Colima", UNAM-México, p. 2l
'n .-  Ibid D. 26

Fofo No. ?: Espncios rttrierfos

, i}.tw$n¡r+""

v¡nsrnÍR eht usnño nneutrncróNlIco

Fofo No. 2: Esaatios rc.rrados
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En cuanto o los sistemos estructurales, se pueden
observar claramente dos estructuros independientes
entre sí, lq de opoyos y lo de cubiertqs. Los sistemqs de
opoyo, por lo forma de transmisión de corgos, se
closificqn en concentrodos y distribuidos.

Los concentrados o puntuoles, trabajon d monerd
de morcos estructuroles, transmitiendo lo carga de la
cubierta al terreno, q trqvés de elementos verticqles de
madero, denominodos "horconego, 'pie! derechos" y
"dominguejos".

Los horcones son troncos de modero con dirímetros
promedio de 18cm. y longitud de 2.8 a 3.5 metros. En el

caso de los pie derechos esta olturo es moyor, puede
llegor hostq los 5 metros; pqrq hincqrlos, dependiendo de
la durezo del terreno, se entierron de 60 centímetros o
un metro; en lq parte superior tiene uno bifurcqcirin en
"Y" t) "horquefa" gue por lo regulor es und ramificoción
natural del mismo tronco. Esfa se aprovecho poro colocar
otno elemento horizontql llamado soleno y genero el
morco entre dos horcones o pie derechos; la diferencia
principol entre horcones y pie derechos, odemrís de su
longitud, es ls función y lo ubicocirín dentro de lo
estructura general, en donde los pie derechos formon
parte del marco central y los horcones constituyen el
soporfe de los mqrcos loterqles.

Dentro de estos morcos de madero, el
"dominguejo" as el otro elemento estructurol gue
tnansmite su cqrgd de forma puntual; es un pequeño
horcón cuyo objeto es de liberor claros mqyores; gue, en
vez de trasmitirlq directamente al suelo, deposito lo
cdrgd en un elemento estructurol horizontal, o codena, en
donde se encuentra simplemente apoyado, cocheteodo
con marquetas o tabletqs de mqderq clovodas
lateralmente, con el propósito de evitor los
desplozomientos latersles entre qmbqs piezas.

Ef "dominguejoo, como sistema de tronsmisión de
corgas, es indispensoble poro soportqr el peso de las
cubiertqs del esquemq de corredor, pdrd sustituir al pie
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derecho gue en su lugar obstruiríq el espacio, Pero
tqmbíán puede estor presente en las edificqciones con
esguemos arquitectónicos de cdsa redondo y casa de
potio con uno función estructurol semejante: permitir un
claro mayor sin obstruir el espocio con lq estructurq de
oPoyo.

y en reloción o los muros, y atendiendo o los
moteriqles que los componen, podemos hoblar de dos
tipos de elementos constructivos, con un solo
procedimientor el oparejo. Uno, a portir de piedro en
donde el materiol primarío se lobro y, el otro, a partir de
tierra en donde el moteríol se habilitq Por medio del
moldeo: qdobe y tabique. Los eloborodos con contero
resulton de poco presencia en nuestro región; y los
fabricodos con tierra gue se presentan en dos vers¡ones:
tierro cruda o adobe, y lqs piezos obtenidqs del
cocimiento del borror lqdril los y odobones.

Los muros de cdrgd, hechos con adobe o con
tabicón, se desplanton por lo regular, sobre unq
cimentoción de piedro de conto rodado pontido, con
espesores ligeromente moyores gue el muro y lo
profundídod de 80 a 120 cm. La porte superior emerge
40 o 60 centímetros sobre el nivel del terreno
constituyendo uns protección ql muro o rodapié.

El sistema de muros de cargo, brísicomente de
qdobe, es empleodo en cuolquien tipo de partido

orquitectónico, caso redonds, cqso de corredor o casa de
potio, y se asociq fundamentolmente o cubiertas de teja
de borro.

El opoyo mixto, es un híbrido de los dos soluciones
anteriores: muro$ de corgo confinodos entre marcos de
maderq con dpoyos puntuales (horcones, pie derechos y
domínguejos), con unq codeno de modero entre al muro y
la cubierta porfl cerrür el morco y contener los muros.

Los elementos constructivos de modera gue
conformon los mdrcos por lo regular no se encuentron
recubiertos por el oplanodo y son evidentes a simple
vista; pueden ser tanto rollizos; modero descortezadq de
sección circulor irregulor y sin labrar.

Los sistemas estructurqles empleados en las
cubiertas, por lo formo en que se desqrnollon,
estructuron y tronsmiten Ios esfue?zos, se dgrupon en
dos: bidimensionoles y tridímensionales.

Los sistemos bidimensionoles, se desorrollon sobre
un solo plano, formqdo por uno retícula ortogonol, es
decír, con elementos perpendiculqres entre sí,
tronsmiten cqrgos y esfuerzos q trovés de sus
componehtes en los dos dimensiones de lo superficie que
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formon. Esta red o urdimbre, s¡rve como base para coser,
dmdrrdr o sobreponer el material de la cubierto, el cual
puede ser zaccte, palapa, tejamanil o tejo.

De este tipo de estructurqs poro cubiertas, por su
posición, se observan dos posibilídades: los horizontqles
como terrodos o romodos y los inclinqdss, con uno o dos
aguos, como los caedizos o los olados.

Las romados son techumbres temporales por lo
regulor, tqnto por los moteriales y sistemos
construct¡vos empleodos, como por las octividqdes
reolizodas bojo su cobijo, gue se limitqn a la época de
secds. Su principql función es lq de generdr sombra; no se
incorporon, constructivd o esf ructurolmente, o otros
edificqciones por lo gue sólo se presentan bojo esguemos
de integración segmentodo; tampoco cuenton con muros,
constituyéndose en espocios orguitectónicos cuyo
esguemo de definición es abierto.

Los s¡stemos estructuroles pdrd cubiertos
tridimensionales, por múltiples motivos resultan
relevontes, oparte de ser menos comunes en lo
qctuolidqd, tiene un mejor comportamiento estructurol,
especiolmente ante los esfuerzos horizontales derivodos
de las contingencios nqturqles como huracones y sismos,
dado que los empujes loteroles son cbsorbidos gracias a
lo disposición triongulor de sus elementos.

Lq estructurq de diogonoles se hace presente de
mdnerd inequívoca en lo llomado caso de hocienda o de
corredor; se distingue por cuatro elementos
estructurales a manero de vigas denominodos diagonales,
gue vdn desde los extremos del coballete gue las soportc,
ql centro de la estructura, hosta las cuatro esguinos de lq
envolvente orquitectónico; dichos diagonales generdn
cuatro plonos inclinodos, dos trapezoidales y dos
triangulares, el eje central o coballete estrÍ montodo en
puntales o dominguejos empotrados en cadenas recibidas
por un mürco de solerqs y horcones; los materioles
predominantes en cubiertos con este sistemo estructurol
son lq teja y el tejamonil.

En lq tercerq clasif icación de los sistemos
estructuroles corresponden o las cubiertas
tridimensionoles mixtas, se ubico lo poto de gallo y lo
cdsq de tijera, ombos de morcodo ascendencia
mesodmericcno, corresponde a sistemas estructuroles,
gue por presentor elementos símilares a las estructurqs
bidimensionqles y elementos tridimensionoles, gue
denominamos híbridos o mixtos; qmbos son sistemos
estructuroles de reducida presencia, pues q lq fecho se
hon documentodo pocos cdsos, su material de cubíerta es
excf usivamente el zacal e.37
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?.4.1.1.-  Viv ienda de adobe.

La palabrs actuol que empleomos poro designor el
odobe proviene del término rírqbe affoba, al-foba, al-fub,
que signifíca: "ladril lo de borro crudo". El inicio de lo
construcción con materiales imperecederos se produce
cuando el hombre qbqndonq el nomodismo pqrq adoptar
unos poutqs de vidq sedentqrias (proceso que comiehzcl cr
portir del Neolítico). besde el inicio de esto evolucirín, los
hombres hon constru¡do con los materiales gue le
rodeqbqn, con aquello gue teníon al alcance de la mqno. De
esto formo, se comprende que ol íniciarse el fenómeno de
sedentqrizqción en uno llqnuro oluvial (Mesopotamia), casi
todas lqs construcciones se realizqrqn en qrcillq que erq
el moterial edilicio mds osequible. Su uso en la
construccirín se difundió primero o Egipto y al lejano
Oriente, pasando después o Huropo o través de Grecia y
Roma.

El qdobe es uno de los moferioles de construcción
mds antiguo y de uso mrís difundido. El uso de unidodes
de bsrro secodas ol sol doto desde 8000 A.C. (Houben y
Guillard 1994). El uso de adobe es muy común en olgunas
de las regíones mrís propensüs q desostres del mundo.

Alrededor del 30% de lo pobloción mundial vive en
construcciones de tierra. Aproximadamente, 5O"A de lo
población de los países en desarrollo, incluyendo la
mayoría de lo población rurql y por lo menos ?Q% de la
pobloción urbono y urbono marginol, viven en cf,sqs de
tierra. (Houben y Guillord 1994). Por ejemplo, en Perú,
6Q% de las cosos son construidas con adobe o con topial.
En fndía, de ocuerdo al Censo de t971,73% de todqs lqs
edifícqciones son hechas de tierro (ó7 millones de cosqs
hobitodas por 374 millones de personqs). En generol, este
tipo de construcción ha sido usodo principalmente por lo
pobloción rurql de bojo ingreso económico.

Pirámiile ilel Sol en Teotihuacún¡ Ia seguda piránitu nás grande de Méxito, después de la de
Cholula' Puehla; construida a base de lad.rillos dt ndohe secados al sol v recubiertos con piedra.
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Algunos estudiosos pensaban erróneamente que
este moterial erfl producto de lq qculturqción que el
pueblo mexicano habío sufrido con lo "llegado" de los
españoles, sin emborgo, exísten evidencios gue en lo
época prehisprínica este material yo erq conocido y
empleado, sobre todo en lo construcción de los grundes
templos y pirdmides precolombinos; ejemplos muy claros
podemos observar en nuestros díos con las obros que
perduron pflro su estudio y regocijo; como lo pirrímide de
Cholulo, ubicqdq q unos 90 km. de distancia en dirección
sudeste, en el valle de Pueblo, y ccrsi al mismo tiempo que
de Teotihuocrín; construido con uno base de 350 mts. de
oncho, su formq es verdoderamente único en
Mesoamérico; de esto formc, la pirámide de Cholulo
superó por su volumen (no por su alturo) a lo pirrÍmide
egipcio de Keops.38

Otro ejemplo y muestro verdaderqmente
monumentol de ls orquitecturo precolombino, es lq
Pirdmide del 5ol construido en Teotihuacón, erigida en
los años 50 y ?00 d. C., a base de odobe recubierto con
piedra volcónico y olconzo una slturo de 61 metros. Una
escalero ceremoniol conduce o su cimq, donde se olzobo el
templo del dios del 5ol Huitzi lopochtl i .

'*.- Hanns, Prem, et al, "El Arrtiguo México (Historia y Cultura dc los Pueblos Mesoarrrerioarros),
Pp.69-71

Vista parcial tle una de las zonas bajas qne lnn sido 'descubiertas' de la pirduide de
" Cholula", en Puebla; obserudndose eu la parte alta la constnttciótt de la íglesia

Note.se. el adobe en wn de los nuros por Ia parte interior de la pirá,mifu dt Cltohila
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El adobe oporece como uno de los moteriqles más
ontiguos pano la construcción de viviendos, siendo este de
uns tecnología accesible pdro un alto porcentaje de lq
población, sin emborgo, por su misma sencillez de
eloboración del insumo y técnica constructivo, ha sido
relegodo de lq importoncia gue merece: vale lo peno
mencionar gue este rnaterial incluye un alto valor de
ínercio térmica, un uso intensivo de mdno de obro y
recursos locoles, qsí como uno integroción al entorno. Del
mismo modo debe mencionarse de la fragilidad que ha
presentodo, lo cual ho sido por lo malo selección del
material, osí como de los deficiencios en el sistemq
constructivo, pero gue corrigiendo estos errores debe de
considerdrsele uno opción tecnológico de bajo costo.3e

Viuitndn Vernñrula dt Xalallaco, Estndo dt Méxito: constntidas rcn adobe, siu conweÍir cott su
entomo flsico e integrándose a su cottttxÍo innediato.

't .- CHF, CIFA, "Tecnologla Apropiada para los Asentamientos I lumanos", Gu¿úemala, | 992, p.36

El adobe es un moterial de construcción de bajo
costo y de fdcil accesibilidod gue es elaborodo por
comunidsdes locales. Los estructuros de adobe son
generolmente quto-construidas, porque lo técnico
constructivo trqdícional es simple y no reguiere consumo
adicional de energío. Profesionqles cqlificodos (ingenieros
y orquitectos), generalmente no estdn involucrodos con
este tipo de construcción y de allí lo designación de
"construcción no ingenieril".

Este materiql cons¡ste en blogues o grondes
lodrillos que miden de largo 30 a 35 cenfímetros, ?0 a 25
centímetros de qncho y 10 o l5 centímetros de espesor,
hechos de una mezcla de borro, lodo y dguo, ogregrÍndole
pojo o estiércol paro darle trqbazón.

En lugores donde hoy mqteriales pora hqcer
odobes, estos se usan en preferencia debido d 5u
durqción, incombustibilídqd, facilidad en su colocación y
principalmente por su costo bojo, sún en el coso de que se
comPren.

Uno carocterística más aprecioda es su propiedod
oislonte, pues protege los interiores del frío del invierno
y del color en el verqno, siendo esto la principal razón por
la que los habitantes de los climss extremosos, como las
zonos desérticqs y semi-desérticas, del norte del poís,
prefieren el odobe.

\ ' . ' l :
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Los snobistqs de la construcción desprecian el
humilde adobe, sin tomar en cuento sus grandes
propiedodes y que llenqn ademrís lqs limitados exigencias
de la viviendo del indígena. La importoncio deJ odobe se
demuestra no sólo por los ejemplos que se encuentran en
México y que han resistido el uso y lo erosirin de los
elementos naturqles por generociones.ao

Se ho reemplozado la tierna por otros materíales
como eJ vidrio, el hierro y el concreto, en especíal para
las construcciones urbonas, quedondo las construcciones
de tierro sobretodo poro las viviendas rurales,
pnincipolmente en los poíses del llomodo tercer mundo. En
uno economía altqmente tecnificqdo como la gue se vive
hoy, es nutural gue osí sucedo con las construcciones
urbanas en donde los edificios de oltura son mrís
numerosos y el espacio se uso mrís intensivamente.

o" .- Moya, Víctor, op. Cit. Pp.47,48
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?..4.1.2.- Vivienda de madera.al

El uso de lo madera como moteriql de construcción
guizá precedid ql de la piedra. Los nómadas de los épocos
prehistóricas, cuando no encontrqban covernos donde
refugiorse se obligaron o construir chozqs con rqmüs
cubiertos de lodo o pieles de animoles. Dadq lq escasa
durabílidqd de este material no se hsn conservado restos
de estos olbergues.

La madero como moterial poro construir viviendas
presenta grondes ventojas yo gue su tronsformoción en
material de construcción implico menor consumo de
energía y menor contqminqción del medio ombiente, en
compflroción con el qcero, cemento, aluminio, cqlhidrq,
pkísticos, etc. Ls modera es el materiql gue menos
consumo de energía requiere pqro convertirse de un
producto naturql a un producto terminado y útil pora lo
construcción de vivíendos.

La madero puede dar soluciones permünentes y
económicas a los morodores de los víviendas y es un
recurso naturql renovqble comporoble en niqueza con el
petróleo y la pesco.

or .- Bafluelos, Erika, Tesis "Propiedades y lJsos dc la Madera en la L--onstrucción de Viviendas en
el Estado de Chiapas", Tuxtla Gutiérrgz, Chiapas, LINACIH, 2001

En México, según lq SEMARNAP, se cuenta con und
superficie maderable de 56'873,954 hectríreos, gue
corresponde oproximadomente al ?8% de la superficie
totql de nuestro poís (200 millones de hectríreos), de
estfl superficie moderoble se subdivide de lo siguiente
monero: 547" corresponde a bosques y 46% s selvss.

Viuienda tradiúonal de Ia zona dt
los Tarahtnnaras a bast de troncos
dt nadera y mbierta de 

"canoas"

(troncos alntecadod,
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El Instituto Nocionol de Investigociones
Forestales y Agropecuorios, nealizó sus primeros
trabajos sobre el uso de lo mddero en la construcción en
t97?. Posteriormente, en L978, se fundó el Consejo
Nocionof de la Madera en lq Construcción, A.C., guien o su
vez en el qño 1979 promovid la creqción del Comité
Consultivo Nocional de Normqlizqcidn de la Viviendq de
fnterés Social con elementos de modera. Este orgonismo
ho logrodo elqborqr lqs Normqs y Especificociones
Vigentes para lo construcción con madera en México.ae

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en nuestro
país se sigue rechozondo la construcción con modera,
debido q fqctores y limitantes pqrq su uso en ls
construcc¡ón de viviendqsi dentro de estos podemos
mencionor las siguientes: desconocimiento de los
profesionales sobre lqs normqs y especificaciones para
cohstruir con madero, folto de conocimíento de las
propiedodes estructuroles de lo modero, incertidumbre
ocerco de la durobilidod, poca difusión de lo tecnología
existente.

Pora lo anterior se hon establecido normds,
criterios y especificaciones poro construir con madero en
/\Aéxico, por lo que la normatividad de lo construcción y

+'�.- SEDUE. tMCYC, INF'ONAVIT. Materiales y T'ecnologlas para la Construcción de Viviendas
de bajo costo. México, 1989.,Pág..652

sus productos en la Repúblico fu\exicdnfl opero en tres
niveles:

1).- A nivel de normds de productos que es supervisada
por la Secretoría de Comercio y Fomento Industrial.
2).- A nivel de especificaciones, que se encuentran
establecidas dentro del reglomento de construcción del
D.F. y de los estodos y cuyq supervisión la realizan los
delegaciones y direcciones de obnos públicos
respectivdmenfe.
3).- A nivel de normqs de carrÍcter constructivo, gue se
encuentran establecidos dentro del fnstructivo paro la
formuloción de aprobaciones técnicos por parte de las
Instituciones de Banca Múltiple con recursos del FOVI-
Banco de México.

En t99?, se publicó uno nuevo Ley Federol
relqcionsdo con las normos pqrq construir con moderd, en
donde el aspecto de los octividodes de normalización
dejan de ser exclusivos del sector público y lo
responsobilidad es comportido con eJ sector privado; y o
portir de esta ley, el sector privado estrí qutorizodo q
emitir normos, lo gue lo llevó o fundur orgonismos gue
certificoran la cqlidad de los productos. El Comité
Técnico Nacionql de Normolizacíón de Vivienda de
fnterés Sociql con Componentes de /tÁadero
(CONVIS,I^A) hq elqborado 10 Normas de Diseño y
Productos que se uson en la construcción con moderq.

vntsrni¡, uN orsEño rrRquLtuct'rlrl rco col-. "yrlet Jls",'I"IJXTLA cuuÉnn¡2, ctu¡res 42
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Otros comités hon desorrollodo 6 normqs mds, gue
sumadqs ü los onteriores y d las Normqs Técnicas
Complementarios constituyen el Marco Legol pqrd las
construcciones de msderq; divídiéndose en cuotro
grandes dreos:

A).- Normas de Diseño
B).- Normos sobre Trotqmientos de fulodera
C).- Normas sobre Fuego
b).- Normos de r!\odera y Productos fu\oderobles.

Ll¡s¡t tlt M¡dern

Por otro lodo estrí, el fnstituto de fnvestigociones
de Recursos Bióticos (INIREB), ubicodo en la ciudad de
Xolopo, Verocruz, por medio del Loborotorio de Ciencio y
Tecnologío de lo Modero (LACITEMA), quien promueve el
uso rocional de lo modero como moteriql de construcción
de primer orden.

2.4.1.3.- Vivienda de bsmbú.

v tu i e n dn *', 
!i,' J,',',i! i:i' 

d e B tt t t t bti

De mqnera general, siempre se ha reconocido sl
bqmbú como una planta históricomente relacionqdo con el
hemisferío orientol, recibiendo desde épocos remotas y
desde el punto de vista botdnico, económico y cultural
mqyor atención que los bqmbúes americonos. Debido ol
descubrimiento constdnte de lqs bondodes económicos,
ambientoles y culturoles gue estds plantas poseen, hoy en
díq se estri cerca de llegor ol conocimiento íntegro de los
bqmbúes en el Continente Americono doda la creciente
importancia que hq venido cobrando en diversos países.

Lo guoduo es un recurso natural renovable, y de
rrípido crecimiento considerqds como especie forestql
porgue es un sustituto de lq mqdero, especiolmente en la
construcción de viviendqs. En lo octualidod esto esPec¡e
tiene un trqto preferenciol por los innumerobles usos gue

MAF.sl 'RiA HN DI$Hñ() ARetJI1 h,c l{)Nrco col. "yueuts-, TLJX'fr,.A cunÉnn¡2, cnnp¡s 43
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se le do, odemrís del uso oncestral en lo construcción, se
le util iza ampliamente en la eloboración de muebles,
artesaníss, paneles, pisos, duelas y obtención de celulosq
para popel.
ffFñr* ,1,:, i

f

\.tr*,
Srrq:,

Existen oproximadamente 86 géneros de bombúes que
obarcan un dproximodo de 1250 especies distribuidas
casi en portes iguoles entre el Continente Americono y el
Hemisferio Orientql. El Bqmbú - Guoduo (guadua
ongustifolia) es originorio de Colombiq, Ecuqdor y
Venezuelq, es consíderodo como el bambú mrís
sobresoliente del Continente Americono debido o su
porte gigante y o sus csrscterísticas nsturales de
resistencio que lo han hecho sobresalir como el mrís
fuerte entre todos los bambúes presentes en el mundo.

Esta especie es utilizada en la construcción de
vivíendos suntuosas y ho sido acogido en proyectos de
viviendo social en diferentes países del Continente
Americono. Hn eJ rsmo de la construcción ha sido usodo
como cimbrqs y ondomios.

Viaiendas dr tipo
re si den cial eu Colomb ia

,  
- l r , ' '

' i l i l i"r¡ 
i. ,

Constrncción de andamias
edificios dc grnn allura

Muebles a base dt bambú Guatlua

¡11/

i',zu***-#¡*"rr+'"i:
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En el Continente Americano los géneros mós
importontes util izodos en lo construcción son el Chosgueo
y el 6usdua, siendo el guoduo angustifolio la especie
fibroleñosq mrís importante y representqtivo de uno
amplia gdmo de usos. Lo focilidod con gue los tqllos
pueden ser cortados y tronsportados q gnandes
distqncios, la durabilidad, la maniobrobilidad y la
resistencio, son foctores que hocen del bambú - Guadua
un elemenfo útil, prríctico y recomendqble poro ser usodo
en toda labor donde lo resistencíq seq un foctor de alto
consideroción.

Normolmente, los valores de resistencio físico-
mecrínica combiqn dependiendo de lo región donde ests
plonta se cultive, pero en fuléxico, pruebas de loborotorio
realizadqs en lo Uníversidad Autónomo de Nuevo León
hsn demostrodo que los valores obtenidos en troccíón,
compresión y flexión, estdn muy cercqnos c¡ los vslores
presentodos en su centro de origen. La resistenciq de
esto especie hq llegado en vanios pruebas o los siguientes
resultodos otros mqteriales: a3

"'.- Datos proporcionados por la empresa A(iRoM()D S.A. IIE .CV., quien en el estado de Chiapas
actr¡Érlmente está construyendo aulas v viviendas de banrbri.

2.4.1.4.- Vívíenda de piedra.

Los indígends oprovechaban muy Poco la piedro en
sus cqsos, olgunas veces por falta de mqterioles
aglutinantes y muchas otros por no tener experiencia en
qlbqñilería. Por lo general, lo aprovechabon en las poredes
de sus cdsos, simplemente ocomodando las piedras unos
sobre los otras, sin orgomosd o mezclo olguna gue Sirvq
de pegomento y d este sistemq le lloman "tecorrdl" o
"qlbdrrddo".

Al empleor este material como insumo brísico en
unc construcción, es importqnte considerqr gue no debe
desofiorse la l*y de grovedod, esto determinard la
seguridod de la construcción, estabilidod en muros o
junto seco y ef ectividod en la resistencia de los
moteriales constructívos complementorios, por principio
de cuentqs, no deber<in colocqrse piedras que tiendon o
su deslizamiento. Deberrín disponerse los piedras de tql
forma gue se obfengo un levantodo tradicional con el
mehor númeno de juntos verticqles continuas, yq gue esto
provocorío que lo trqnsmisión de fuerzqs se concentrartí
en puntos débiles; el objetivo principal serri que cado
piedro distribuyc su peso sobre otras dos,
proporciondndole seguridad a ls construcción.

, E f r on con oTros moTeflores:
Pruebo de
Resístencio

Bsmbú
6uaduo

f,Aadero
de Píno

Acero

Compresión kqlcmZ 7LO 5?2
Flexión kq/cm? 1.800 879 2,400

Tnacción kq/cm1 3,100 e,350 3,700

n¡nnsrnín nru ulinñr) anourluc't't1t'ltco col-. "yueIJIS", TLixrLA culrÉnnpz, ctu,cpes 45
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Debido o gue lqs piedras presentan demosiados
irregularidodes en sus cqrss, se tornq en uno tareo
difícil, por lo gue es importonte tomqr estqs
considerqciones. Un aspecto odicionol o consideror es el
de constru¡r con piedros gue fociliten lq labor de
levantodo y esto se logra yo sed tqllando lo piedra poro
dejorla en formo regular o seleccionondo las piedros mrís
regulores.

Generalmente las dimensiones poro constru¡r
muros de piedra son los siguientes: pqrq viviendqs de un
nivel el espesor mínimo serd de 30 cm., paro viviendas de
dos niveles el espesor mínimo de Ja plonto bajo serd de
40 cm. y 30cm. paro la planta olto.

Lo close mrÍs común pord construir muros se llqmq
mamposterío; cuando las piedros muestrdn sobre el
poramento exterior del muro una forma escuadrada se
lloman sillsres, y pueden ser de dos tipos: en hilada y ol
msrtil lo. El primero consiste en gue todas los piednas se
oporejon formqndo hilqdos en lo construcc¡ón, siendo
todos de la misma qlturq y quebrada de sillares; el
segundo se corqcterízq en gue lqs piedros son
escuadradas con un mortil lo. Lo obna de piedra gue
requiere cinceles o cuolquier otro herrsmients diferente
ol martil lo para el tollado se llomq piedro labrqdo.aa

no.- CIIF, CIFA, "'l"ecnologfa Apropiada para los Asentarnientos Humanos", Cualemala, 1992, p.34

Virtienda tradicional de la Arquitectura Vcrndutla fu lrlanda,
cotstntida con los nateiaks del hqar, muros de piedra y techo de pajn,

v¡nsrRÍR nbr nlsnño Rnqurecróurco col-. "yueuts",'fuxrlA cuIÉnn¡2, CTIIAPAS 4b
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2.4.1.5.* Vívíendo de bajaregue.

-?WJffi;,"

* i. *,l::tril h t* 1- +,,,

'  +  d l  
' " r ' ! l

, , . + - ü { . "  , . ,  . j

Cáilice NIaya: l,sfc' cddic¿ dettotn utn utsn dt ltrtjnrer¡tu, dt ¡tlnntt crtndrtngtrhr, corl /toltttrtr's t7
Á 6

t¿¡ln fu ¡ta.jn, dt In épotn ¡tretolotnFitut. 
-

*t .- Moya, Victor, Op. Cit. p. 61

. Vicente Guztnón asume gue este tipo de viviendq
tradicionql tiene como ontecedentes ser de origen
prehisprÍnico y gue es ademós el prototipo de viviendo
Moyo mrís antiguo de nuestro cont¡nente, osí también se
apunta gue ero lo vivienda gue comúnmente empleaban los
zoques.46 Algunos otros autores como Víctor r!\oya
def inen ql bajoreque como el embqrro o enjorre,
hociéndolo notor gue en la costo del pacífico se le llomqba
bajoregue, en lq huasteco enjorre, en regiones de 6olfo
emborro y en Yucatdn packlúm (en mayo); odemrís
considero que sus exponenfes mrís importantes se
encuentran en Guerrero, Oaxaca, la huosteca y lo
penínsulo de Yucotrín. Moyo cnotq que "Lo roro de este
procedimiento es gue se encuentro en varias regiones,
diferentes unfls de los otros y muy olejadas entre sí,
haciendo d¡fíc¡l pensqr gue hayo sído posible tronsmitirlo
de uno región o otra, porgue los accidentes geogrríficos
hqn sido y siguen siendo unfl bqrrero entre estds
aportodas regiones. Mrís bien puede creerse que este
procedimiento ho sido el resultodo simultríneo de lorgos
oños de ensoyos realizqdos por los oborígenes,
estudiondo los posibilidades de los moterioles gue lo
región les ofrecío y oplícríndolos o lq construcción de sus
viviendas, con el fin de obtener los mejores resultsdos en
contrq de los inclemencios del medio qmbiente".

uo .- Villa, Alfirnso, et al, "Los Zoques dc Chiapas", INI-CONACUI,TA, Méxioo. 1990' p' 27
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Tsmbién nos dice gue este procedimiento consiste
en unq hilera de horcones hincqdos en el suelo gue
formon la pared y entre estos se coloca un entromado de
vorfls entretejidos que después se rellenon por uno o
qmbos lqdos con un oplanodo de borro o lodo, mezclqdo
con zqcqte o pojo para dorle moyor consistencio.

Solar Maya: Ademds de Ia aíaienda de bajareque se apredan los tspados anexos fl la aiuienda,
cono lo sott: Iu toúna, Ia letrina, las hortalizas, área dt sienbra, eI granero y la zahúrda, entrc otrós.

Vivienda de Bajareque: Prolotipo dt la Huasltca lrolosina; rcn ieclto dc paja y entrantado de
otdte,

MA-ES lRlA EN DtSHñ() an<¡utrnctówlco col. "yueurs". "I'TJXTLA cu'rÉnRsz, cHr¡,p¡s 48
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$

Foto No. 1

Foto No.2

Foto Ntr. 3
Las imrigenes 1,2 y 3, no prcslflld"n grandes diferetrcids entre ufld y otra, n pesar dt lns granrle.s
distnncias qtrc las diuidttr: foto 

'1.: t:asa mttxicana; foÍo 2: casa danesa; foto 3: casa yugoslaaa,aT

MAES'I'RiA EN DIsEÑo ARQT]I.IECTONICO

a7 .- Moya, Víctor, Op. Cit. Pp. 60-61
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2.4.¿.- Tecnologías Apropiodas y Apropiobles. -

Estos conceptos dentro de lq orquifectuna son
relqtivomente'novedosos' sobne todo en nuestro lenguaje
profesionql técnico; pdrece ment¡ra, pero un país como
Guatemolo repnesenta uno de los exponentes mds
sobresolientes en este rubro; o portir de t976, cudndo el
poís sufre las graves consecuencias de un desqstre como
lo fue el terremoto acontecido en su seno; convergen
diferentes instituciones e investigadores de diversos
poíses pora solidorizsrse con los dqmnificodos y poder
atender o uno de los problemas como lo ero la vivienda,
paro lo cual inicion con una serie de investigociones que
los llevora a encontrar soluciones ocondes q lo situqción
socio-económico del país, aprovechondo los recursos
humqnos y noturales con gue o lq mqno contobon, de aguí
surgen los primerqs propuestos en torno a lo arguitecturo
opropiada y apropiable. Es o$í como se empiezon o aplicor
diferentes opciones tecnológicas gu¿ fueron probadas,
dondo como resultado unü gümd extenso de productos
que pueden aplicarse en futuros proyectos y un potencial
humono copocitado gue se ho constituido en un valioso
recurso. En Guotemola se pueden opreciar un s¡n númeno
de opciones tecnológicas gue en formo simultrinea pueden
ejecutorse pqrq el desarrollo de asentomientos humanos
dentro de los principios conceptuoles de lo fecnología
apropiqdq.

En México, uno de los estudiosos de la arguitectura
opropiodo y opropiable es el Arq. Carlos Gonzólez Lobo;
quien define el concepto de apropiado como aquello
orquitecturq gue busca qbafin costos en la construcc¡ón
de las viviendas aprovechondo ol mríximo los recursos
gue nos pnoporciono lo naturolezq, es decir, retoma las
técnicas trodicionales de construccirín del lugor, qsí como
los moteriales noturales existentes; lo cuol geherq,
odemrís de bojor consideroblemente los costos, reolizor
und pnopuesto ocorde que se infegro al contexto
inmedioto, ol contexto socio-culturol y ecológico, sin
agredir ni ql usuario, por el respeto d sus usos y
costumbres; ni o lo misma nqturaleza; y opropiodo en el
sentido de que lo técnica tradicionol empleada es bien
conocido por los propios moradores, lo gue permite
insertorlos directqmente en el proceso de la
construcción, esto quiere decir gue los morodores 5e
convierten en outoconstrucfores, con este proceso de
sutoconstrucción cqda uno de Jos integrantes de la
fqmilia que interviene en el proceso se vdn apropiando de
sus espacios dodo que hdce entre ellos uns relqción
sentimentol y estimstivo por el esfuerzo agregado o su
vivienda.

n¿a¡srnÍe Eu ors¡ño eReurEcróurco cot-. *yueuts", TUXTLA (¡ulrÉRnsz, cIn¡pes 50
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Así tombién, en torno ol femo de las tecnologíos,
Alfonso Romírez Ponce (curso de Bóvedqs de Lodrillo sin
Cimbro, impartido en la Focultad de Arquitectura-
UNACH, Febrero 2000) menciono que lo arquitectura
qbqrcq muchas técnicos gue o su vez forman porte de una
tecnología arquitectónica, entendida ésts como un
conjunfo de conocimientos que tienen como finqlidad ser
oplicados pora satisfocer necesidodes humqnqs. Lo
tecnologío se diferencio de lo ciencio en gue ésta buscq
explicor, conocer y sqber mediante procedimientos
metodológicos del conocimiento, mientras que la primera
buscq aplicor y satisfacer; ombas se cons¡deron un
conjunto de conocimientos pero con finolidqdes distintos.

Sin embargo, la tecnologío opropioda y opropioble
busco conocer, explicor, sober, oplicor y sotisfacer
necesidades de espocios hobitobles del ser humono, es
decir; trata de encontrar respuestüs bosodos en unq
combinación de conocimientos científicos y tecnológicos.

La oplicoción de lo tecnologío no puede verse de
monerq oislodo dentro del desorrollo de los
asentomientos, síno que debe verse de monerq integrol yo
que formo porte de las estrotegias gue permiten mejorar
los condiciones socio-económicqs de lq pobloción. Lq
eficiente aplicación de lq tecnologío acompañodq del uso

rocional de los recursos humqnos y naturales harrí mós
efectivo el proceso de desorrollo de los comunidodes.a8

En estc¡ cdrrero de lq vida, lleno de contrastes y
contrqdicciones; se hq dodo inicio q un movimiento
ecologista que busco un moyor equilibrio en el uso de los
recursos naturoles. Los promotores de los proyectos de
desqrrollo integral empezdron a buscqr alternotivas que
estuvierdn en copscidod de beneficiar a la comunidqd sin
que tuvieran que invertir recursos con costos elevodos.
Aporece entonces el término de tecnologío apropicdo
entre los diferentes grupos gue estobon reolizqndo
proyectos de desorrollo en poíses del tercer mundo.ae

n* .- CHF, CIFA, " l'ecnologia Apropiarla para los Asentamientos I lumanos", Cuatemala, 1992, p' 7

CIHF: Fundación para la Vivienda Cooperativa (Siglas en Inglés)
CIFA: Centro de Invcstigaciones de la Facultad dc Arquitectrrra de la Universidad de $an Llarlos de
(iuatemala
ou.-  Ib id p.  I

ulesrni¡ nN lrlsnño nnqutrec tr)rulct) col. "ylJer:rs". l'rlX fLA culÉnnnz. cIHIAPAS 5 I
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CAPÍTULO III. -  

2.-  LA VIVIENDA EN CHIAPAS.-  

2.1.-  Antecedentes. -   

Chiapas, t ier r a de cont r ast es, r egión geogr áf ica 
pr ivilegiada donde se manif iest a una gr an r iqueza en 
r ecur sos nat ur ales y cult ur ales, per o t ambién la pobr eza 
ext r ema de buena par t e de sus poblador es, que aún no se 
ven beneficiados por el desar r ollo .    

Estamos en pleno siglo XXI , el t iempo aquel en el 
que los f ut ur ist as y escr it or es de Ciencia-f icción nos 
descr ibían escenar ios sor pr endent es, donde la t ecnología 
t endr ía un avance asombr oso al ser vicio del ser humano, 

donde ya no exist ir ían pr oblemas comunes de los 
sat isf act or es básicos y que, al opr imir un bot ón , 
t endr íamos r esuelt a alguna de nuest r as necesidades, sin 
embar go, a t an cor t o t iempo de la llegada de dichos 
eventos (según esos escritores). Chiapas es un ejemplo de 
pr oblemas de t odo t ipo, ent r e ellos la pobr eza ext r ema y 
la car encia de vivienda, pr oblemas que af ect an con 
sever idad a las clases mayor it ar ias, pr oblemas de esa  
sociedad desprotegida y descobij ada .   

El alt o déf icit de vivienda se acrecienta día a día, 
t ant o en las zonas r ur ales como en las subur banas. Est e 
pr oblema se aprecia más en las gr andes ciudades como 
Tuxtla Gut iér r ez, Tapachula, San Cr ist óbal de las Casas, 
Comitán, Pichucalco, et c. ya que es en est as ciudades en 
donde se concent r an los núcleos de t r abaj o gener ador es 
de f uent es de empleos, at r act ivo que acent úa la 
migr ación del campo a la ciudad en busca de mej or es 
condiciones de vida, que sin embar go, al no cont ar con 
mano de obr a calif icada quedan excluidos del sist ema 
laboral.    

Por ot r o lado, los habit ant es del campo han hecho 
posible, a su maner a, que se sat isf agan en un mismo 
espacio una ser ie de necesidades que t ienen que ver con 
el desar r ollo del individuo y de la comunidad. Per o los 
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nuevos pat r ones cult ur ales, inf luencia de las gr andes

 
ciudades, han venido a modif icar - sin t r at ar de 
compr ender y ent ender su f or ma de vida, y sin r espet o a 
sus usos y cost umbr es- la concepción de la const r ucción 
de la vivienda rural.    

La pr oducción de vivienda en Chiapas ha seguido el 
pat r ón de desar r ollo ur bano en el ámbit o nacional, aunque 
en nuest r a ent idad la aplicación de ese modelo ha 
encont r ado una r ealidad dist int a del r est o del país, est o 
se debe básicament e a que nuest r o est ado es 
eminentement e r ur al: en 118 municipios se asient an 
20,102 comunidades: 19,972 son r ur ales y los 130 
restantes son urbanas. Históricamente la construcción de 
vivienda ha sido más pr oduct o de un pr oceso social 
autogestionado, aut opr omovido y aut oconst r uido que de 
una acción concertada del Estado.   

Así que hablar de la pr oblemát ica que pr esent a la 
vivienda en nuest r o est ado, no es f ácil, debido a las 
car act er íst icas t an especiales que guar dan ent r e sí cada 
una de las r egiones que la conf or man, clima, or ogr af ía, 
hidr ogr af ía, et nogr af ía, et c., y t ambién a los f act or es 
que int er vienen en su pr oducción. En Chiapas, la 
pr oblemát ica en el r ubr o de vivienda est á ínt imament e 
ligado con la población r ur al e indígena; ya que 
aproximadament e el 50% de la población t ot al se 
considera como tal.   

A par t ir del análisis de los dat os est adíst icos de la 
Población Económicament e Act iva (PEA) podremos 
evaluar lo siguiente: 

 
30.33% es empleado u obrero 

 
13.16% es jornalero o peón 

 

1.93% es patrón o empresario 

 

38.80% trabaja por su cuenta 

 

14.52 trabajador familiar sin pago 

 

1.26% no remunerada o no especificada.   

En el caso de los ingresos de la población ocupada: 

 

19.24% no recibe ingresos 

 

37.41% recibe menos del salario mínimo 

 

20.06% recibe de uno a dos salarios mínimos 

 

12.37% recibe de 2 hasta 5 salarios mínimos y 

 

4.48 % recibe mas de 5 salarios mínimos.   

De ahí se der iva la pr oblemát ica de apoyar , vía 
cr édit o, los pr ogr amas de vivienda r ur al y ur bana con 
t ecnologías alt er nat ivas que es lo más f avor able par a 
solucionar el déf icit de vivienda en el Est ado. Asimismo, 
la desigualdad de salar ios con r espect o al cent r o y norte 
del país es ot r o de los f act or es que inf luyen a la 
pr oblemát ica de la vivienda, debido a que en esas 
ciudades el salar io es más alt o y su economía est á basada 
en la indust r ia, por lo que hay mayor es f uent es de 
empleo. En el caso de nuest r a ent idad, el mencionado 
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salar io mínimo es insuf icient e par a los gast os de una 
f amilia de, al menos t r es miembr os, ya que no llegan a 
cubr ir los gast os de aliment os, ser vicios, vest ido, 
calzado, educación, vivienda, etc., a la que t ienen der echo 
constitucionalmente.1   

Bajo esta perspectiva, podemos entonces tener una 
mayor clar idad en cuant o a r econocer las dif er encias 
ent r e la vivienda ur bana y la vivienda r ur al, por lo que a 
continuación mencionaremos lo siguiente:  

Vivienda Urbana   

Si bien est e r ubr o se ha at endido con mayor 
interés en los últimos años, el acceso a la vivienda digna y 
decorosa

 

de t odas las f amilias del est ado r epr esent a 
t odavía un pr opósit o por alcanzar . El dif ícil acceso a los 
inst r ument os y apoyos, la car encia de opciones r eales de 
f inanciamient o a clases sociales baj as, la excesiva 
r egulación de los t r ámit es de vivienda t ant o individual 
como colect iva, la gr avación de impuest os y der echos que 
impact a en el cost o f inal de las viviendas, sobr e t odo las 
de int er és social, el cent r alismo, son algunos pr oblemas 
por superar.  

Por ot r a par t e, aunque exist en r eglament os de 
const r ucción de viviendas y de f r accionamient os, est os 
                                                

 

1 .- Torres, Víctor, ponencia: Problemática de la Vivienda en el Estado de Chiapas , presentada en 
el Panel Vivienda para el Sector de Ingresos Bajos celebrado en la Facultad de Arquitectura de la 
UNACH, 1999. 

no incluyen nor mas r egionales de diseño y const r ucción 
de viviendas que pr ocur en conf or t habit able y segur idad 
a sus ocupant es. Los or denamient os j ur ídicos no 
condicionan a los diseñador es a t omar en cuent a el medio 
nat ur al y edif icado de las dif er ent es zonas ur banas de la 
ent idad, ni a ut ilizar los mat er iales básicos con que se 
cuent a en est as r egiones, por lo que se pr oducen 
viviendas que agr eden el ent or no y det er ior an las 
condiciones de vida de sus moradores.  

Vivienda Rural   

Los pr ogr amas de vivienda r ur al en la ent idad han 
sido implement ados únicament e por el sect or público, y 
algunos or ganismos no guber nament ales con apoyo de 
r ecur sos ext r anj er os. Su desigualdad, con r espect o a los 
pr ogr amas de vivienda ur bana, se expr esa doblement e si 
se consider an los mont os de inver sión y el car áct er 
eminent ement e r ur al de nuest r o est ado. No se ha podido 
dar cumplimiento cabalmente a los lineamientos generales 
de la polít ica nacional de vivienda que est ablecen la 
necesidad de at ender pr ef er ent ement e a la población 
rural.    

La pauper ización del campo chiapaneco hace que la 
vivienda r ur al acuse un mayor det er ior o. En las r egiones 
indígenas, la conj unción del f act or económico y cuidado 
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del ent or no ecológico-cultural, hacen que el pr oblema de 
vivienda sea más preocupante.   

2.2.-  Vivienda- etnotecnologías.-   

Como ya lo mencionamos, Chiapas en un est ado r ico 
en r ecur sos nat ur ales, dado en gr an par t e a su 
biodiver sidad, por lo que podemos obser var en cada una 
de sus dif er ent es r egiones que lo conf or man, dif er ent es 
t ipologías f or males y espaciales en y dent r o de la 
vivienda, car act er izados por la et nocult ur alidad de los 
poblador es y los mat er iales nat ur ales pr edominant es que 
of r ece a la gent e del campo e indígena par a la 
const r ucción y que es pr ódiga en cuant o a la var iedad, 
abundancia y calidad, así como su f ácil obt ención y 
pr epar ación y que los mismos poblador es han sabido 
emplear par a sat isf acer sus necesidades de espacios 
habit ables pr ot egiéndose de las inclemencias 
climat ológicas e int egr ándolas a un cont ext o f ísico-
natural inmediato.   

Est o quier e decir que la gent e del campo y la 
indígena han sabido apr ovechar con gr an sapiencia las 
ventajas y bondades que ofrecen los materiales naturales 
combinándolos con los conocimient os de la t écnica 
t r adicional que a t r avés de gener aciones se ha 
t r ansmit ido, per mit iéndoles escoger con acier t o aquellas 
combinaciones que r inden los mej or es r esult ados como 

pr ot ect or es en cont r a de las condiciones climát icas y 
cambios atmosféricos.   

Baj o est as condicionantes encont r amos desde una 
vivienda denominada como cuar t o r edondo (con un solo 
espacio) en donde r ealizan sus act ividades cot idianas, 
hast a viviendas, que por condiciones económicas, de usos 
y cost umbr es, aunadas a las condiciones bioclimát icas; 
cont ienen ot r os espacios t ales como: cor r edor o pór t ico, 
cocina, baño o letrina y granero o troje (que en la mayoría 
de los casos se encuent r an como un espacio anexo a la 
vivienda), así t ambién encont r amos ot r os element os que 
complement an a la vivienda como par t e int egr al de la 
misma y que sumados t odos est os espacios conf or man lo 
que algunos aut or es denominan Solar Maya

 

y que se 
encuent r an, por lo gener al, f uer a de la vivienda como el 
temascal, el huer t o, las hor t alizas, la zahúr da y el 
gallinero, entre otros.   

Es impor t ant e mencionar que cada uno de los 
espacios señalados en el pár r af o ant er ior cumple una 
f unción específ ica y cor r esponden a una necesidad 
bioclimático-espacial, t al como lo descr ibir emos a 
continuación:    
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Cuarto redondo: Vivienda conf or mada por un solo 

espacio, a dos o cuat r o aguas, empleadas en gran 
parte en las zonas rurales e indígenas, aunque en 
ot r as cir cunst ancias t ambién en los 
asent amient os ir r egular es; espacio en donde 
r ealizan cada una de las act ividades cot idianas, 
como comer , dor mir , est ar y, en algunas 
viviendas indígenas, cocinar. Gener alment e son 
const r uidas con mat er iales locales, poca 
estabilidad estructural y pisos de tierra.      

Cuarto Redondo de la zona indígena de Chiapas, muros construidos a base de bajareque y cubierta 
con lámina galvanizada, localidad de Cruztón , municipio de Chenalhó, 
Chiapas. 

  

Corredor: Espacio t ípico que cubr e t odo el ancho 
de la casa y que da car áct er a la vivienda 
chiapaneca, nor malment e ubicado al f r ent e de la 

misma y en menor por cent aj e en la par t e 
posterior; en ocasiones el espacio se r educe a la 
mit ad del ancho de la casa y a est e se le conoce 
como pór t ico; ambos espacios responden a una 
necesidad de pr ot ección del int enso calor en 
zonas con clima cálido o a las int ensas lluvias en 
zonas con clima húmedo, que además se ut iliza 
como un espacio de r ecepción de los visit ant es 
y/ o un espacio par a sent ir el f r esco del 
at ar decer colocando bancas par a sent ar se o 
hamacas par a el descanso después de una 
intensa jornada de trabajo diario.   

Típico corredor en un clima cálido de 
la Ribera de Cupía, en el municipio de 
Chiapa de Corzo, construido con 
muros de adobe y aplanado fino con 
pintura a la cal, vigas de madera y 
cubierta con teja de barro rojo 
recocido       

Pórtico característico en algunas 
regiones del estado, esta imagen se 
encuentra en el municipio de 
Amatenango de la Frontera, Chiapas; 
a cuatro aguas con teja de barro y 
muros de bajareque.    



  

58

 

MAESTRÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                                             COL. YUQUIS , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES

   
Cocina: En la vivienda indígena, por lo gener al, se 

ubica al cent r o de la casa, siendo est a la f uent e 
cent r al e int egr ador a de la f amilia; per o 
normalmente se ubica como un espacio anexo a la 
vivienda donde además de la actividad de cocinar 
se r ealiza la act ividad de comer , en algunas 
ocasiones lo encont r amos en un ext r emo del 
cor r edor , dependiendo de la zona se pueden 
obser var  diver sas her r amient as y mobiliar ios 
como por ej emplo: el f ogón, la t inaj a 
(cont enedor de agua limpia par a su consumo), el 
met at e o el molino (par a moler el cacao y el 
nixtamal maíz her vido- par a elabor ar masa par a 
las t or t illas o un r ico pozol bebida t ípica 
refrescant e-), entre otros.                 

Vivienda de bajareque y cubierta de teja de barro con el espacio de la cocina a 
un extremo del corredor, nótese el fogón en la esquina de la cocina; col. Las 
Granjas , Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

. 

  
Granero: También conocido como t r oj e, silo, 

cuezcomat l

 
(en nahuatl, t r oj e indígena, 

ut ilizada act ualment e en la zona cent r o del país) 
o t r apiche  nombre que le daban los integrantes 
de la cult ur a zoque ; sir ve par a almacenar , 
pr ef er ent ement e, gr anos de maíz; est e espacio 
es una r ef lej o de las act ividades económicas y 
de pr oducción de la f amilia, nor malment e se 
ubica f uer a de la vivienda, sin embar go, en 
algunas ocasiones ut ilizan el ár ea del t apanco 
localizado dent r o de la vivienda par a desar r ollar 
esta act ividad. Dependiendo de la zona r econoce 
su t ipología espacial y f or mal, r espondiendo est e 
último a los materiales de la región.  

Derecha, uno de tantos silos 
construidos en cabeceras municipales 
para almacenar granos de maíz a gran 
escala  por la extinta CONASUPO .            

Izquierda, troje o granero tradicional en las zonas 
rurales e indígenas de nuestro estado, imagen de 
Oxchuc, Chiapas.    
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Sanitarios: Est e t ipo de espacios son var iados y 

dependen f undament alment e, además de las 
cost umbr es de cada f amilia, de los ser vicios de 
agua y dr enaj e exist ent es en el lugar . Por 
ejemplo, en caso de no exist ir est os ser vicios se 
emplea la let r ina seca, la cual se ubica en una 
par t e r et ir ada de la vivienda por los malos 
olor es que de est a se despr ende, es construida 
sobr e una f osa comúnment e llamado foso 
negr o en donde par a degr adar las heces f ecales 
se le agr ega per iódicament e una por ción de cal, 
ceniza y/ o hoj as secas, const r uida gener alment e 
con mat er iales poco dur ader os, mader a, car t ón, 
lámina galvanizada, et c., con una t aza o w.c. sin 
t anque ni céspol que per mit e la caida libr e de la 
mat er ia. La let r ina húmeda o f osa sépt ica es 
aquella en la que para su uso y funcionamiento se 
r equier e de agua, cuent a con un w.c. sin o con 
t anque, per o con céspol que impide la salida de 
los malos olor es; los r esiduos son enviados a una 
f osa her mét ica sin ningún t r at amient o de las 
excr et as, el espacio gener alment e se ubica 
f uer a de la vivienda, sin embar go, exist en casos 
en donde se encuentran dentro de la misma.                     

Letrina seca cercana a una vivienda rural ubicada en la localidad de Los 
Amates , en el municipio de Bochil, Chiapas. Construida con el mismo 
material de la vivienda (adocemento).                    

V ivienda precaria en la col. Las Granjas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 
pesar de su apariencia se observa una letrina húmeda debido a que en la col. 
existe red de alcantarillado sanitario.    
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Act ividades de t raspat io: Gener alment e son 

espacios abier t os dest inados a act ividades 
productivas que sir ven par a apoyar la economía 
f amiliar , dado que los pr oduct os gener ados son 
par a el consumo de la f amilia o par a obtener 
ingresos adicionales; las act ividades de 
traspatio dependen mucho de las condiciones 
climatológicas y de las cost umbr es del lugar , en 
el cual se pueden cult ivar hor t alizas y huer t os; 
así como la cr ía de animales de t r aspat io como 
por ej emplo: bor r egos, gallinas, puer cos, 
conej os, et c., t eniendo par a ello espacios 
específ icos f uer a de la vivienda y, dependiendo 
de la act ividad económica, son const r uidos con 
mat er iales como la mader a, láminas galvanizadas 
o de car t ón, mallas y alambr es de púas, ent r e 
otros. Ent r e ést as últ imas se encuent r an la 
zahúr da , que no es más que el chiquer o o 

lugar de cr ía de los mar r anos o puer cos, y el 
galliner o; que ambos son muy comunes en 
nuestra región.    

En cont adas ocasiones se pueden obser var 
element os como los hor nos , const r uidos a base de 
ladr illo, adobe o baj ar eque, empleado par a cocinar 
pan o algún tipo de alimento.     

Horno construido a base de adobe y 
encalado el exterior para una vivienda de 
la localidad de Nueva Esperanza , 
municipio de Jiquipilas, Chiapas.  

De acuerdo a la actividad económica que 
realiza la comunidad, encontramos este 
espacio abierto que utilizan para el 
secado del café, en la localidad de Nuevo 
San Juan Chamula , municipio de Las 
Margaritas, Chiapas.  

 

Gallinero característico dentro de la 
economía de traspatio de muchas 
familias del campo, localidad El 
Aguacero , municipio de Ocozocoautla, 
Chiapas
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Uno de los elementos 
que encontramos como 
herramienta de trabajo, 
en algunos lugares; es 
el tapesco , que sirve 
para desgranar la 
mazorca de maíz; 
localidad El 

Aguacero , 
Ocozocoautla, Chis.  

El chiquero

 

o zahúrda 
(como lo llamaban los Mayas) 
es muy común encontrar en el 
traspatio de muchas 
viviendas, y este puede estar  
construido como lo vemos en 
esta imagen, o bien puede 
estar al descubierto y cercado 
con varas; col. Copoya en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 
Temascal: Conocido t ambién con el nombr e de 

temascalli, en lengua nahuatl,2 espacio 
prevaleciente de la época pr ehispánica, ubicado 
por lo gener al j unt o a la vivienda, su f or ma y 
est r uct ur a var ía de un lugar a ot r o dependiendo 
de los mat er iales de la r egión; no es más que un 
espacio que se ut iliza como baño de vapor , 
utilizado en la zona indígena de nuestro estado y 
su concepción est á asociado con algunos 
aspectos de tipo curativos.         

Temascal moderno´construido con block y 
recubierto con aplanado cem-cal-arena en 
un centro ecoturístico en el municipio de 
Berriozabal, Chiapas.      

Temascal tradicional característico de la 
zona de los altos de Chiapas, esta 
muestra se localiza en el municipio de 
Oxchuc, Chiapas; y está construido a 
base de bajareque y cubierta de lámina 
galvanizada.   

                                                

 

2 .- Lengua o dialecto de la época prehispánica de las diferentes culturas mesoamericanas. 
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Lavadero: A pesar de encont r ar se en un espacio 

abier t o, se consider a como un espacio  
complement ar io de la vivienda y element o par a el 
aseo e higiene, es un espacio abier t o compuest o, 
por lo gener al, por el lavader o como mueble, 
const r uido con cem-arena o bat ea elabor ado con 
madera; es un espacio que se ubica cercano o entre 
el sanit ar io y la cocina, ya que es un element o 
plur if uncional, es decir , cumple la f unción de 
lavader o de r opa, de t r ast os o ut ensilios de la 
cocina y aseo per sonal (lavar se las manos, lavar se 
la cara o lavarse los dientes).                 

Además de un ár bol j unt o a ést e que br inda 
sombr a a quien r ealice una u ot r a act ividad ya 
mencionada, y que por lo gener al se t r at a de un ár bol de 
limón par a apr ovechar sus f r ut os; así t ambién se obser va 
j unt o a una pilet a, t anque o r ecipient e cont enedor de 
agua para llevar a cabo las actividades de aseo e higiene.    

Nótese los tres elementos que 
conforman, en general, el espacio del 
lavadero: el mueble para lavar, el tambo 
contenedor de agua y el árbol de limón 
(en este caso) en una vivienda de la col. 

Patria nueva , en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.      

Un ejemplo más del espacio para 
lavar, pero con batea a base de 
madera (muy raro encontrarla con 
este material), localidad El 
Aguacero , municipio de 
Ocozocoautla, Chiapas
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Pozo: Conocido t ambién como pozo ar t esiano, es un  

element o pr oveedor del vit al líquido par a el 
consumo humano, ya quisier an muchas f amilias 
t ener lo dent r o de su propio t er r eno, sin embar go, 
exist en algunos f act or es que det er minan su 
posibilidad de est ar ; como por ej emplo el nivel de 
aguas f r eát icas, venas de agua que pasen por el 
subsuelo, ent r e ot r os; el pozo lo encont r amos en 
la par t e post er ior de la vivienda, el br ocal es 
construido a base de piedr a, ladr illo o block, 
rematado en su exterior con el mismo material.            

Un claro ejemplo de un pozo artesano en el patio de una casa en el ejido 
Francisco Sarabia , del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas; el brocal 

construido a base de ladrillo.           

Pozo artesano con brocal de 
ladrillo en el patio de una casa 
de la col. Copoya en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.          

Pozo artesano con brocal de 
piedra en el patio de una casa 
de la localidad San Antonio 
Bombanó del municipio de 
Ocozocoautla, Chiapas.         
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La etnoculturalidad combinada con el basto recurso 

nat ur al que pr ovee las dif er ent es r egiones de nuest r o 
est ado, per mit e car act er izar e ident if icar gr an par t e de 
las const r ucciones de viviendas t r adicionales que los 
poblador es llevan a cabo en sus pr opias comunidades, 
empleando pr incipalment e mat er iales vegetales como la 
mader a, la paj a, la palma, el zacat e, el bej uco, el maguey, 
el otate, el carrizo, la cañamaíz, el bambú, el tejamanil, el 
mangle, et c., inorgánicos como la piedr a, la gr ava, la 
arena, la ar cilla, los cant os r odados, et c., y artificiales 
aquellos manuf act ur ados r udiment ar iament e como el 
adobe, el ladr illo, el pet at illo, la t ej a de bar r o, la cant er a 
labr ada, ent r e muchos ot r os. Lo ant er ior t ambién nos 
per mit e desar r ollar una clasif icación de los mismos como 
veremos:  

 

Vivienda de madera: Act ualment e, Chiapas dispone de 
suf icient es r ecur sos f or est ales (308,642.92 m3. en 
bosques y selvas r espet ando un 11.01% de los r ecur sos 
f or est ales del país)3 y un incr ement o anual de sus 
bosques con cuyo volumen se podr ía r ealizar pr ogr amas 
de const r ucción de viviendas con component es de 
madera.  

                                                

 

3.- SEMARNAP, Anuario Estadístico de la Producción Forestal: 1997, México, Secretaría del 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, 1999, p. 106    

Act ualment e en el est ado exist en un t ot al de 
180,290 viviendas hechas de mader a, lo que r epr esent a  
el 23.18% del par que t ot al en el est ado (SEMARNAP 
1999).  

En esta entidad se buscan alternativas para la producción 
de vivienda y hay muy poca inf or mación sobr e el uso de la 
mader a, se car ece de est udios acer ca de sus at r ibut os y 
limitaciones para su utilización en este rubro.  

 

Vivienda con muros de tejamanil y cubierta con teja de barro en el municipio 
de Las Margaritas, Chiapas; nótese el colorido que le agregan a la vivienda, 
característica de la plástica de nuestros pueblos.    

En el est ado de Chiapas hay una gr an diver sidad de 
ár boles mader ables, con las car act er íst icas apr opiadas 
par a ser ut ilizados en la const r ucción, sin embar go, 
dichas car act er íst icas son poco conocidas. Por est a 
r azón, es necesar io cont ar con la inf or mación adecuada 
que nos pr opor cione los conocimient os específ icos de las 
capacidades y pr opiedades t écnico-formales de las 
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especies mader ables exist ent es en el Est ado, par a su 
utilización racional en la construcción de vivienda.  

  

Una muestra de la vivienda tradicional de madera con rodapié a base de block 
para proteger de la lluvia o humedad, así como un corredor al frente y cubierta 
de lámina galvanizada (una práctica provocada por el mercantilismo que afecta 
al entorno natural y a las condiciones de confort en el interior de los espacios 
habitables), municipio de Pujiltic, Chiapas; obsérvese nuevamente el colorido.  

 

Vivienda de Madera con pórtico y cubierta de lámina galvanizada en el 
municipio de Las Margaritas, Chiapas.  

Dent r o del est ado de Chiapas no se cuent a con un 
cent r o de invest igación como el I nst it ut o Nacional de 
I nvest igación de los Recur sos Biót icos (INIREB) los 
or ganismos que exist en son la Secr et ar ía de Medio 
Ambient e y Recur sos Nat ur ales (SEMARNAT) y la 
Comisión Nacional de Ár eas Nat ur ales Pr ot egidas 
(CONANP) que se encar gan de pr eser var y conser var las 
ár eas nat ur ales y de br indar inf or mación est adíst ica 
básica de las actividades productivas del sector forestal.   

A par t ir del 2001, y t eniendo como escenar io el 
Plan Puebla Panamá; se inicia una serie de reuniones entre 
el gobier no de Chile y el gobier no del est ado de Chiapas, 
así como sus empr esar ios mader ables; lo ant er ior con el 
único af án de t r ansf er ir conocimient os y exper iencias de 
los chilenos en mat er ia de const r ucción con especies 
maderables (a nivel Latinoamérica tienen reconocimientos 
por su inducción en est a mat er ia) hacia las aut or idades 
encar gadas de llevar a cabo pr ogr amas de viviendas, 
aulas, clínicas, et c.; además hacia los empr esar ios 
chiapanecos. Es en el 2002 cuando se inicia una ser ie de 
pr opuest as ser ias en mat er ia de vivienda de mader a 
pr esent ada por el I nst it ut o de la Vivienda en 
coor dinación con los empr esar ios de Chiapas; lo cual ha 
generado, a la f echa del pr esent e document o; la 
construcción de al menos 700 viviendas en diver sas 
localidades de la entidad.  
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Vivienda de madera construida por el INVI, tratada con diesel y chapapote y 
cubierta con lámina de fibrocemento, libre de asbesto; en la Sierra Mam , 
municipio de Tapachula, Chiapas.              

Vivienda de madera (INVI) con pórtico 
y cubierta con lámina de fibrocemento 
en diversas localidades del municipio de 
Chenalhó, Chiapas.    

Aunque, a decir ver dad, ya exist ían ant ecedent es sobr e 
algunas incur siones 
dent r o del est ado en 
est e r ubr o, por 
ej emplo, en 1987, un 
gr upo de est udiant es 
de la Facult ad de 
Ar quit ect ur a de la 
Universidad 
Aut ónoma de Chiapas, 
participó, sin suerte alguna; en el denominado 2° concurso 
nacional de Vivienda Popular Casa de Mader a , convocado 
por el FONHAPO, r ealizando una pr opuest a  con mader a 
costera. Finalment e el ganador t uvo la opor t unidad de 
const r uir con esa pr opuest a 304 viviendas pr ogr esivas en 
el f r accionamient o San J osé Yeguist e , ubicado en la 
zona nor-poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.         

Algunas muestras del proyecto 
original de la vivienda progresiva 
que aún se conservan en la 
actualidad en la Col. San José 
Yeguiste , en donde la estructura 
de la cubierta es a base de 
madera, muros de block y 
cubierta de lámina de 
fibrocemento.   
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Vivienda de bambú: En el sur est e mexicano se han 
iniciado est udios en bambúes, t ant o endémicos como 
int r oducidos, además de la siembr a de gr andes 
super f icies que se han conver t ido en impor t ant es 
pr oyect os, abor dando aspect os ambient ales, t écnicos, 

económicos, sociales, 
legales y de mercado.   

Proceso constructivo de una casa con estructura de bambú en el fracc. Yuquis en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.  

  

La cr ecient e pr ot ección en México de la inmensa 
mayor ía de las especies f or est ales, ha der ivado en 
cont inuas pr ohibiciones y r est r icciones del 
aprovechamiento mader able par a la const r ucción. Así es 
como la I niciat iva Pr ivada, a t r avés de la empr esa 
AGROMOD S.A DE C.V. en un int ent o por cont r ibuir 
t ant o a la conser vación de zonas f or est ales como la 
explot ación r acional silvícola, lanza como pr emisa en 
Chiapas un pr oyect o a mediano plazo con el obj et ivo 

general de establecer bosques de bambú bajo el concepto 
ambient al de desar r ollo sost enible.  En est e cont ext o se 
ha est ablecido desde hace seis años en el municipio de 
Ref or ma, al nor t e del Est ado de Chiapas un bosque de 
bambú de aproximadamente 720 hectáreas, y para ello se 
seleccionó al bambú Guadua, conocido cient íf icament e 
como Guadua Angustifolia.       

Vivienda con estructura de Bambú (INVI) aplanado exterior con mortero cem-arena e interiores con 
tierra-cemento, cubierta con lámina de fibrocemento en dos capas y alma de poliestireno, fracc. 

Yuquis .      
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Exist e una gr an dif er encia ent r e el bambú y las 

especies maderables, ya que el primero no es considerado 
como t al, sino que más bien es una mat a que únicamente 
se va podando conf or me los r equer imient os y las 
necesidades, se dice que una plant a puede ser podada 
hast a en seis ocasiones; y est o lo pone con muchas 
vent aj as sobr e la mader a ya que no causa demasiado 
impacto al medio ambiente.  

Vivienda de bajareque 
tradicional con encetado de 
Bambú (izquierda) cubierta de 
lámina galvanizada, localidad 

Javier López Moreno , 
municipio de Acala, (abajo) 
cubierta de teja de barro, col. 
Terán, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.            

 

Vivienda de Bambú construida por la Iniciativa Privada en el municipio de Frontera 
Hidalgo, Chiapas.   

 

Aula de Bambú construida por la Iniciativa Privada, en coordinación con el estado, en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.        
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Vivienda de piedra: En nuest r a ent idad, const ruir 

con est e mat er ial es muy común, debido a que es un 
mat er ial que nos pr ovee la misma nat ur aleza y que 
se ha sabido capit alizar por par t e de muchos 
poblador es y t écnicos en la const r ucción; es un 
mat er ial que desde la época pr ecolombina ha sido 
empleada por nuest r os ancest r os, t al como lo 
demuestran las gr andes const r ucciones de Palenque, 
Bonampak, Toniná, ent r e ot r os. La ar gamasa 
ut ilizada par a el j unt eo de las piedr as var iaba 
dependiendo del lugar , por ej emplo; en la cost a 
empleaban la concha de mar molida, en ot r os lugar es 
empleaban la arcilla o la cal viva.              

El Palacio, uno de los elementos que conforman la ciudad Maya de Palenque, se 
destaca por su famosa torre de tres pisos; la cual es considerada por muchos 
arqueólogos que era utilizada como observatorio.     

La piedr a que abunda en el est ado y que se ut iliza 
par a las gr andes const r ucciones son: la piedr a bola o de 
cant o r odado y la piedr a br aza, empleadas par a 
const r ucción de ciment aciones, mur os de cont ención, 
bar das, mur os de viviendas, paviment os de calles, ent r e 
ot r as;  la piedr a laj a gener alment e es empleada par a 
const r ucción de pisos o algunos acabados en mur os de 
f achadas o int er ior es, así t ambién se encuent r a la 
piedr a de j ar dín

 

par a ser empleada en algunos 
acabados.                      

Un ejemplo del uso de la piedra para recubrimiento de fachadas, también   
conocido como chapado de piedra (puede ser total en la fachada o mixto, sólo 
en el rodapié). 
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Ej emplos muy clar os podemos apr eciar en t odas las 

ciment aciones de las const r ucciones de las viviendas de 
adobe, gener alment e de piedr a asent adas con lodo; así 
t ambién encont r amos ej emplos en la const r ucción de 
albar r adas

 
o bar das en donde no se r equier e de ningún 

aglut inant e, únicament e se colocan una sobr e ot r a; y en 
un gr an por cent aj e se pueden apr eciar mur os de 
cont ención par a las plat af or mas de los desar r ollos 
habit acionales, y por últ imo, en los mur os de vivienda se 
pueden encontrar de tipo mixto, es decir, combinados con 
ladrillo, block o adobe con algún aplanado.      

Cimentación de piedra braza para la 
construcción de viviendas de adobe           

Característico uso de la piedra como 
albarradas para cercar los terrenos, algunos 

ejemplos en la col. Copoya en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.           

Otro de los usos que tiene la piedra es en la 
pavimentación de calles, en la imagen se 
aprecia un pavimento mixto entre piedra y 
concreto simple.     

Una muestra más del empleo de la 
piedra en muros de contención en la 
edificación de viviendas; Fracc. El 
Ciprés , Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.    
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Vivienda de adobe:    

De acuer do a los dat os est adíst icos del I NEGI , 
levant ados en el año 2000, exist en en nuest r o est ado 
110,390  viviendas const r uidas con adobe, lo que signif ica 
14.19% del t ot al de las viviendas en la ent idad; 
predominantemente se encuent r an en las r egiones I -
Centro,  I V Fr aylesca, I I I Fr ont er iza, per o 
pr incipalment e en la r egión VI I Sier r a, en donde ocupa 
casi 55% del t ot al de viviendas;  las var iant es ent r e una 
vivienda y ot r a las det er minan: primero, la t ipología 
f or mal de la zona, por ej emplo a dos o cuat r o aguas, con 
pór t ico, con cor r edor o sin ninguno de ellos;  segundo, las 
condiciones bioclimát icas, por ejemplo, en las r egiones 
cálidas, mayor alt ur a y menor aler o; en las r egiones 
húmedas y t empladas, menor alt ur a y mayor aler o; 
tercero, los aspectos cult ur ales hacen que exist an o no 
ventanas o que éstas sean muy pequeñas o medianas.           

Vivienda de adobe con un pequeño rodapié de ladrillo, cubierta de teja 
de barro a dos aguas en a Ribera de Cupía, municipio de Chiapa de 
Corzo, Chiapas.    

Vivienda de adobe con cubierta a 
cuatro aguas a base de lámina 
galvanizada, rodapié elaborado con 
aplanado, localidad de América 
Libre , municipio de Marqués de 
Comillas, Chiapas.       

En esta vivienda se aprecia un corredor 
angosto  a base de horcones y cubierta a dos 
aguas con teja de barro en el municipio de 
Copainalá, Chiapas.      

Un ejemplo más de vivienda de adobe 
recubierto el exterior con aplanado cem-cal-
arena para su protección, y cubierta a dos 
aguas con teja de barro, localidad Cañitas , 
municipio de Ixtapa, Chiapas. Nótese la 
protección que se le da al rodapié a base de un 
color más oscuro que el resto de la fachada 
para ocultar las salpicaduras cuando llueve     
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Todas las viviendas de adobe se edif ican sobr e una 

ciment ación de mampost er ía a base de piedr a de la 
r egión, ya sea br aza, de pepena o piedr a bola; la cual se 
levant a mínimament e 30 cm. sobr e el t er r eno nat ur al 
par a pr ot eger al adobe de la lluvia o la humedad, pasando 
a ser un element o denominado r odapié (conocido t ambién 
como guar dapolvos) en la vivienda, y en casos en que la 
ciment ación no se eleva, se pr ot ege al ext er ior de los 
mur os de adobe con un chapado de piedr a, ladr illo o algún 
aplanado que cumple la f unción ar r iba señalada. Par a el 
caso de los dint eles de los vanos de puer t as y vent anas, 
se r esuelve con un element o a base de mader a llamado 
umbr al

 

y en muy cont adas ocasiones se emplea el 
concr et o ar mado, el t ipo de cubier t a est á condicionada, 
básicament e, por el aspect o económico por lo que 
podemos encont r ar cubier t as de t ej a de car t ón, lámina 
galvanizada, tejas de asbesto y tejas de barro.      

Viviendas de adobe con cubierta 
a cuatro aguas y teja de barro, 
Nachig, municipio de 
Zinacantán, Chiapas.         

 
Vivienda de ladrillo:   

Ant es de comenzar , t r at ar emos de def inir el 
t ér mino ladr illo, que equivocadament e, en muchas 
ocasiones; denominamos t abique. Lo ant er ior explica 
Alf onso Ramír ez Ponce (cur so Bóvedas de Ladr illo sin 
Cimbr a , impar t ido en la Facult ad de Ar quit ect ur a de la 
UNACH en f ebr er o del 2000); en México llamamos 
tabique en forma errónea- a la pieza de barro cocido que 
en muchos países lat inoamer icanos se conoce como 
ladr illo. Veamos al impr escindible Cor ominas: la palabr a 
t abique [1570] pr oviene del ár abe t asbik, cuyo r eal 
signif icado es par ed de ladr illos ; viene del ver bo sabbak 
ent r elazar , cr uzar . Se usa como sinónimo de división o 

par ed delgada. Por ej emplo, el t abique nasal . La palabr a 
ladr illo nace t r es siglos ant es [siglo XI I I ] ; viene del lat ín 
later-eris y signif ica pieza de bar r o .      

Casa de ladrillo con corredor al 
frente, columnas a base de 
horcones de madera, cubierta a 
cuatro aguas y teja de barro en la 
localidad de Nachig, municipio 
de Zinacantán, Chiapas.  
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En t ér minos gener ales, se obser va en nuest r o 

est ado abundant e ar cilla con calidad par a ser empleada 
en element os const r uct ivos, ya sea cr uda o cocida, t al 
como se ha venido ut ilizando en dif er ent es r egiones de 
Chiapas; ya sea par a la const r ucción de casas de 
baj ar eque y adobe (t ier r a cr uda) o con ladr illo y tejas 
de bar r o (t ier r a cocida). Amén de ser ut ilizada en la 
cer ámica y ot r os element os decor at ivos en las f achadas 
o interiores de las viviendas.  

Viviendas de adobe chapadas con ladrillo y 
cubiertas de teja de barro.             

Nótese el uso del ladrillo en muros, 
bóvedas sin cimbra y cúpulas en una 
construcción moderna .      

Además del ladr illo que conocemos que se emplea 
par a la const r ucción de mur os, que en algunos casos es 
empleado par a la const r ucción de cubier t as (bóvedas, 
cúpulas, et c.) t ambién exist e el ladr illo t ipo pet at illo , 
nor malment e ut ilizado par a ent or t ados o 
imper meabilización de losas de concr et o, así como par a 
acabados en pisos y falso plafón.  

Ladrillo empleado para bóvedas de medio 
cañón tipo catalana .   

El uso del petatillo para acabados en pisos y 
falso plafón de las viviendas.   
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Vivienda de bajareque:   

Est e t ipo de viviendas f uer on empleadas por los 
poblador es de la cult ur a Maya y Zoque, quienes se 
asent ar on en gr an par t e de nuest r o t er r it or io 
chiapaneco, véase en el siguient e mapa del est ado las 
zonas en donde se ubicar on ambas cult ur as; así como la 
influencia que tuvo una sobre otra. 

 

FUENTE: Valverde, Ma. del Carmen, Los Mayas , México, 1999, p.62                
CONACULTA, Los Zoques de Chiapas , México, 1990, p.20       

En esta imagen se puede observar el nombre de cada uno de los elementos 
constructivos que conforman la vivienda de bajareque en Maya y su significado en español       
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Vivienda típica Maya, ubicada en Yucatán, México    

Vivienda típica Zoque del municipio de Chapultenango, Chiapas 

En nuest r os días, hablar de una vivienda de 
baj ar eque es t ema de conf usión y desconocimient o par a 
muchas per sonas, puest o que muchas piensan que es 
simplement e aquella en la que por su apar iencia 
super f icial pr esent a la car act er íst ica de lodo y paj a en el 
t er minado del embar r o, por lo que, en múlt iples ocasiones 
se llega a confundirlas con las viviendas de adobe (cuando 
ést as son r ecubier t as con embar r o). Al pr esent ar este 
aspecto no se puede apr eciar o conocer si r ealment e es 
de baj ar eque, debido a que la dif er encia se encuent r a 
debaj o del embar r o, es decir ; par a el caso del baj ar eque, 
est e es par t e de la est r uct ur a, o sea, el alma de la 
const r ucción, aunque est a est r uct ur a denominada 
baj ar eque es t ambién sust it uida por la cañamaíz , el 
ocuy, el ot at e, el mangle, la caña br ava, el desper dicio de 
mader a, ent r e muchos ot r os; y par a el caso de adobe, es 
la pieza misma del ladrillo de tierra cruda.          

Bajareque tradicional con encetado a base de bajareque , 
col. San José Terán, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
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Act ualment e en el est ado exist en un t ot al de 

35,798 viviendas const r uidas con la t écnica del 
Bajareque (XI I Censo Gener al de Población y Vivienda), 
lo que equivale al 4.60% del t ot al de viviendas en el 
est ado, est a t écnica es empleada pr incipalment e en las 
regiones; I Centro, II Altos, IV Fraylesca y V Norte, que 
son las r egiones, except uando la Región I V; en donde 
ant er ior ment e habit ar on los zoques; y que por lo vist o es 
una t écnica const r uct iva en peligr o de ext inción .   

Bajareque tradicional con encetado 
a base de madera (izquierda) y 
corredor a base de horcones y 
cubierta a cuatro aguas con teja de 
barro, (abajo) con corredor 
semicerrado, en la cabecera 
municipal de Amatenango del  
Valle, Chiapas.             

La vivienda de baj ar eque está consider ada como un 
pr ot ot ipo de la Ar quit ect ur a Ver nácula, ya que emplea 
par a su const r ucción mat er iales pr oveídos por la pr opia 
nat ur aleza, así como la mano de obr a de la localidad, es 
decir, es levant ada mediant e el pr oceso de 
aut oconst r ucción; que ent r e ot r as cosas son element os 
que car act er izan a las dif er ent es def iniciones que se 
conocen en cuanto a la vivienda vernácula.   

La vivienda de baj ar eque es un pr ot ot ipo de la 
arquitectura Maya y Zoque y como t al es impor t ant e 
pr est ar le la impor t ancia que se mer ece y al mismo t iempo 
r escat ar la dado el valor cult ur al e hist ór ico que 
representa.       

(arriba)bajareque tradicional con corredor y 
horcones de madera con la plástica del 
color; Río Laja , municipio de Soyaló 
(derecha)corredor y horcones, localidad de 

Nueva Esperanza , municipio de 
Jiquipilas, Chiapas; ambas imágenes con 
cubierta a base de lámina de cartón  
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Conjunto de viviendas de bajareque 
tradicional (izquierda y abajo) en 
algunas colonias del centro de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas             

Otros ejemplos de bajareque tradicional que 
aún se resisten a ser desplazados por las 
nuevas construcciones  en la zona centro de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas      

Es a par t ir de 1995, cuando se const r uye, en su 
f ase exper iment al, el pr imer modelo de vivienda de 
baj ar eque mej or ando la t écnica const r uct iva; y con est a 
misma t écnica se obt iene el pr imer lugar , en 1998, en el 
1er. Concur so Est at al de Tecnologías par a la Vivienda, 
promovido por la Secr et ar ía de Desar r ollo Social del 
est ado de Chiapas, en la cat egor ía C , Sist emas de 
Aut oconst r ucción. Y en el siguient e año, a t r avés del 
Cent r o Univer sit ar io de Est udios por una Vivienda 
Apr opiable (CUEVA) adscr it o a la Facult ad de 
Arquitectur a de la Univer sidad Aut ónoma de Chiapas se 
edit a el Manual de Aut oconst r ucción Mi Casa de 
Baj ar eque  bajo la autoría de Arturo López González.           

Primer modelo de bajareque tecnificado construido en el municipio de 
Chiapa de Corzo, Chiapas en 1995    
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No es sino hast a el 2001 cuando se inicia la 

aplicación de est a Técnica Mej or ada del Baj ar eque a 
t r avés de pr ogr amas inst it ucionales por la vía del 
Organismo Comit é de Const r ucción de Escuelas

 
del 

est ado de Chiapas (COCOES); const r uyendo con est a 
t écnica, a la f echa, apr oximadament e 350 aulas r ur ales 
de bajareque.                    

Aula Rural de Bajareque en la localidad de Acteal Municipio de Chenalhó, Chiapas.      

En el 2002, a t r avés del I nst it ut o de la Vivienda 
del est ado de Chiapas, se of icializan pr ogr amas con est a 
t écnica, pr omoviendo acciones, pr incipalment e, par a las 
zonas r ur ales y en ár eas per if ér icas de las ciudades, 
const r uyendo al menos 220 acciones a la f echa; 
per mit iendo el acceso a un mayor númer o de f amilias de 
ingr esos baj os dado el menor cost o que est a t écnica 
const r uct iva r epr esent a, así como el coadyuvar a la 
entidad a ver obj et ivament e cómo amplían sus met as, 
r et omando la t eor ía de Mies Van der Rohe menos es 
más , es decir , gener ando mayor númer o de espacios a 
menor costo.          

Bajareque Mejorado en el Fracc. 
Yuquis en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.     
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Bajareque Mejorado en la localidad de La Línea , zona pesquera del 
municipio de Arriaga, Chiapas            

Bajareque Mejorado en la localidad de Canolal municipio de 
Chenalhó, Chiapas.     

2.3.-  Producción de la vivienda.-   

En Chiapas exist e un t ot al de 808,149 viviendas4, 
de las cuales, 49% se presentan y obser van en el ár ea 
r ural; sin embar go, el alt o índice de nat alidad que aún 
per sist e en est as zonas nos ar r oj a una población del 
54.3%, es decir un índice de habit ant es por vivienda del 
5.38%, en compar ación del 4.35% observados en la zona 
urbana.   

Dicho en ot r as palabr as, exist e una mayor 
población en la zona r ur al que en la zona ur bana, 
significando est o, por consiguient e, que las viviendas 
r ur ales r equier en de mayor númer o de espacios 
habitables; hablando en términos cuantitativos. 

                                                

 

4 .- INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Del t ot al de las viviendas en Chiapas, y según los 
dat os est adíst icos del I NEGI (2000), se est ima que 
37.88 % t ienen piso de t ier r a; mient r as que 33.74% en 
mur os y 59.32% en t echos son clasif icados como 
"precarios" por los mat er iales pr ovisionales e inf lamables 
con que est án const r uidas, por ej emplo: madera, nylon, 
car t ón y mat er iales de desecho o de segunda mano. Es 
impor t ant e hacer not ar que a nivel nacional los mur os 
const r uidos con adobe se consider an como pr ecar ios, 
aspect o que en Chiapas no se consider a por exist ir un 
gr an númer o de viviendas con est e t ipo de mat er ial, caso 
contrario nuestro índice se reflejaría aún más elevado.                 

Como se puede obser var , est as cif r as cont r ast an en gr an 
medida con los por cent aj es ar r oj ados a nivel nacional, en 
donde se obser va la sit uación en que se encuent r a el 
estado de Chiapas en relación con el resto del país.   

En la capit al del est ado, Tuxt la Gut iér r ez, la gr an 
mayor ía de las viviendas pr esent an car act er íst icas de 
car áct er ur bano, r epr esent ando 72% del t ot al de ellas y 
el r est o 28% se consider an de car áct er r ur al con 
car act er íst icas de vivienda pr ecar ia y que básicament e 
se encuent r an ubicadas en las colonias popular es o 
asentamientos irregulares de la periferia.    
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Las est r at egias seguidas por los gobier nos federal, 

est at al y municipal par a el abat imient o habit acional; van 
desde la elabor ación de planes y pr ogr amas de 
desarrollos habit acionales, a t r avés del ot or gamient o de 
r ecur sos a f ondo per dido, cr édit os a la palabr a, ent r e 
otros; buscando f oment ar la aut oconst r ucción, hast a el 
lanzamient o de convocat or ias de concur sos a par t icipar 
en el plant eamient o de nuevas alt er nat ivas t ecnológicas, 
sist emas const r uct ivos t r adicionales mej or ados 
t ecnológicament e con el uso de mat er iales r egionales, 
etc., obt eniendo únicament e soluciones par ciales, las 
cuales han sido r et omadas por dif er ent es instituciones 
of iciales par a desar r ollar algunos pr ogr amas en est a 
materia; t al es el caso de la t écnica del Baj ar eque 
Mejorado.   

Así t ambién, el gobier no del est ado se ha 
pr eocupado por abat ir las est adíst icas ya apuntadas con 
ant er ior idad, sobr esaliendo lo ej ecut ado en el r ubr o de 
pisos de t ier r a, ya que del 37.88% señalado, se ha 
logr ado r educir al 24.75% inst r ument ando par a est o 
pr ogr amas de piso f ir me acabado pulido con más de 
100,000 acciones. Y t eniendo pr oyect ado cubr ir 50,000 
acciones más par a el 2006, lo que r epr esent ar ía baj ar al 
18.56%(4º. Informe de Gobierno del estado de Chiapas).   

Por ot r o lado, alumnos, académicos e 
invest igador es de la Facult ad de Ar quit ect ur a adscr it a a 

la Univer sidad Aut ónoma de Chiapas; han venido 
realizando t r abaj os en  diver sas colonias de la per if er ia 
de la ciudad de Tuxt la Gut iér r ez, Chiapas; t omando como 
base la met odología del  Diseño Par t icipat ivo que ha 
permitido diagnost icar el uso del espacio y las 
necesidades de los habit ant es, exper iment ando el uso de 
tecnologías apropiadas y apr opiables par a que las familias 
construyan sus viviendas ut ilizando sist emas a base del 
uso de  t ier r a a t r avés del  adocemento y el baj ar eque. 
Est e t r abaj o acumula a la f echa  exper iencias que son 
pot encialment e út iles par a of r ecer , t ant o a la Comunidad 
Univer sit ar ia como a la Sociedad, element os par a la 
capacit ación en la búsqueda de alt er nat ivas a los gr aves 
problemas de espacios habitables que hoy día se viven.   

En 1997, el sect or público5 at endió únicament e 
8,926 unidades de los cuales 2,071 f uer on viviendas 
t er minadas; 239 unidades de vivienda pr ogr esiva; 2,701 
lotes con servicios; 2,429 mejoramiento de viviendas y en 
ot r as acciones que compr enden cr édit os de ampliación, 
adquisición de viviendas y lot es sin ser vicios se 
atendieron 1,486 unidades.    

Sin embar go, en est a nueva gest ión de gobier no se 
r et oma a la vivienda como una Polít ica Pública par a 
benef iciar a mayor númer o de f amilias que, por el baj o 
per f il económico, no t ienen la posibilidad de acceder a un 
                                                

 

5 Agenda Estadística de Chiapas 1998 
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cr édit o habit acional por lo que De acuer do con las 
est adíst icas de la Comisión Nacional de Vivienda, los 
avances obt enidos en est a administ r ación son r elevant es; 
de 1973 a 2000 se r ealizar on en Chiapas 255 mil 700 
acciones de vivienda nueva y mej or amient o, mient r as que 
en est os cuat r o años hemos ej ecut ado 302 mil 935 
acciones, lo que signif ica un 18% más de lo hecho en 28 
años, casi cinco sexenios. 6    

2.3.1.-  Actores que participan.-   

Tal como se ha mencionado en ot r os capít ulos de 
est e document o, en la pr oducción de la vivienda 
par t icipan, la I niciat iva Pr ivada, las ent idades de los 
dif er ent es ór denes de gobier no, Or ganismos no 
Gubernamentales y el Sector Social; siendo éste último el 
que en gr an por cent aj e int er viene, ya que la mayor ía de 
las f amilias, por el baj o poder adquisitivo, no sólo en 
mat er ia de vivienda, se ven en la necesidad de 
aut opr omover , aut ogest ionar y autoresolver la necesidad 
de un espacio habit able. A cont inuación pr esent amos una 
gr áf ica donde t r at amos de pr opor cionar lo más cer cano 
posible los por cent aj es de at ención por cada uno de los 
actores que intervienen en la producción de la vivienda.   

                                                

 

6 4º. Informe de Gobierno de Chiapas, diciembre del 2004, p. 108 
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Como se aprecia en la gr áf ica ant er ior , es evidente 
que en Chiapas, la vivienda es pr oducida en su gr an 
mayor ía por el sect or social, r eaf ir mando la hipót esis de 
Vicent e Guzmán, Mar t ha Scht eingar t , Daniel Hier nux, 
ent r e muchos ot r os; quienes af ir man que 65% de la 
población aut opr oduce su vivienda;  en dicho sect or , se 
encuent r an incluidas todas aquellas f amilias que no 
cuent an con el r espaldo de alguna inst it ución par a 
financiarles la construcción de sus viviendas, y es en este 
sector en el que se encuentran, por supuesto, la población 
r ur al, indígena y la de las colonias pr ecar ias

 

de las 
periferias de muchas ciudades.      
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Esta realidad, se pr esent a pr incipalment e por la 

situación de los ingresos económicos de los habitantes, ya 
que todas las instituciones crediticias,  es este uno de los 
pr incipales f act or es par a la apr obación de un  cr édit o. En 
est e sent ido, en Chiapas 55.60% de la población queda 
r elegada de los pr ogr amas habit acionales por percibir 
menos de un salar io mínimo, sumándose aquella población 
que per cibe un salar io mínimo y que es suj et a de cr édit o 
y que, sin embar go, no le es posible solvent ar los gast os 
gener ados par a la adquisición de su vivienda, según lo 
est ablecido en la canast a básica , debido a que el salar io 
mínimo es insuficiente para este rubro.   

Haciendo un esfuerzo por incluir a algunas familias, 
t ant o de la zona r ur al e indígena como aquellas asent adas 
en las per if er ias de la ciudad, el gobier no del Est ado de 
Chiapas,  a t r avés del I nst it ut o de la Vivienda; ha llevado 
a cabo algunos pr ogr amas en mat er ia de vivienda y 
mej or amient o de vivienda en los cuales puedan acceder 
aquellas familias que ingresen menos de un salario mínimo, 
incluso, sin la necesidad de pr esent ar ningún document o 
oficial que les acredite su percepción salarial.                     
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CAPÍTULO IV. -   

4.- CASO DE ESTUDIO: FRACC. YUQUIS , 
TUXTLA GUTIÉRREZ.  

4.1.- Tuxtla Gutiérrez Antecedentes. 1   

Tuxt la Gut iér r ez f ue habit ada por los zoques y 
empezó a t ener impor t ancia como población a par t ir del 
siglo XVI I . El 27 de j ulio de 1829, f ue elevada a la 
cat egor ía de ciudad en donde los edif icios de los poder es 
polít icos y r eligiosos se ubicar on alr ededor de la plaza 
cent r al, al t r asladar se la sede del gobier no de San 

                                                

 

1 .- Merida, Arturo, Evolución Urbana-Arquitectónica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , 
en: cuaderno de arquitectura y urbanización 1, Coord., del Carpio, Carlos, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, pp.115-130. 

Cr ist óbal a Tuxt la, la ciudad empieza a suf r ir los 
pr imer os cambios en el uso del suelo y en la imagen 
ur bana, dur ant e los pr imer os años del siglo XX la ciudad 
empieza a ser cent r o de comer cios y ser vicios, se 
empiezan a const r uir edif icios de obr a civil que 
sobr esalen del paisaj e ur bano, a la ciudad se le dot a de 
equipamient o ur bano, al ext ender su ár ea  de comer cio  
de la plaza cent r al y const r uir se la car r et er a 
panamer icana, pr ovoca que la ciudad cr ezca de or ient e a 
ponient e. La const r ucción de las pr esas hidr oeléct r ica de 
Malpaso, la Angostura y Chicoasén, aceleró el crecimiento 
de la población y pr ovocó gr andes cambios en la 
infraestructura urbana.   

El valle de Tuxt la Gut iér r ez ha sido desde sus 
orígenes parte del territorio ocupado por los grupos de la 
et nia zoque. A la llegada de los conquist ador es en el año 
de 1523, est os gr upos se asent aban en el mar gen del r ío 
Quishimbac, hoy conocido como sabinal . El nombre 
original de est e asent amient o en lengua zoque f ue 
coyat oc

 

que signif ica casa de conej os o t ambién se 
hacían llamar coyat ocmó , lugar de los conej os.    

El nombr e de Tuxt la pr oviene de Tuchtlán  que er a 
como los nahuals denominar on a est e lugar , cuando 
conquist ar on est e t er r it or io poco ant es de la llegada de 
los españoles, el signif icado de est e vocablo coincide con 
la denominación lugar de conej os . 
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Es hast a el año de 1762, por decr et o  de la cedula 

r eal se f or man dos alcaldías en Chiapas, 
correspondiéndole a Tuxt la ser la cabecer a de una de 
ellas, llamándosele desde entonces San Marcos Tuxtla.  

Un siglo después en el año de 1813 el pueblo de San 
Mar cos Tuxt la es declar ado villa y en 1829 por decr et o 
del ent onces gober nador Emet er io Pineda, adquier e la 
categoría de ciudad.  

Dur ant e el siglo XI X Tuxt la mant iene el aspect o 
de su t r aza ur bana her edada de la conquist a española, 
consolidando la t r ama or t ogonal car act er íst ica del plan 
damer o, per o es hast a f inales de est e siglo cuando 
iniciar ían las t r asf or maciones más signif icat iva de su 
imagen ur bana como nominación de capit al del est ado de 
un decr et o de f echa 11 de agost o de 1892 por el 
gobernador Lic. Emilio Rabaza Estebanel.   

Al inst alar se los poder es polít icos en la ciudad, 
empiezan a registrarse los primeros cambios en el uso del 
suelo y en la f isonomía ur bana, y con est o ampliar su 
vocación comercial y de servicio.   

Pr ont o f ue necesar io cr ear un sist ema de 
comunicaciones y t r aspor t e más ef icient e. Es impor t ant e 
considerar que par a est e t iempo la mancha ur bana 
comienza a ext ender se f uer a de los limit es que habían 

mant enido hast a ant es de adquir ir la cat egor ía de capit al 
y que se delimit aba: hacia el nor t e; por el Río Sabinal, al 
sur por la novena avenida sur , al or ient e por la onceava 
calle or ient e que r epr esent aba uno de los accesos de la 
ciudad por la carretera que conduce a San Cristóbal y por 
el ponient e hast a la décima ponient e que t ambién 
r epr esent aba el ot r o acceso unido a la car r et er a que 
conduce a la ciudad de México.  

Es a pr incipios de los años cuar ent a del siglo XX 
cuando es notorio una mayor intervención del estado en el 
pr oceso de ur banización  y t r asf or mación de la imagen 
ur bana consolidada como digna capit al del  Est ado de 
Chiapas.  

Est e per iodo (1940-1944) que cor r esponde al 
mandat o del Dr . Raf ael Pascasio Gamboa como 
gober nador del est ado  es signif icat ivo por el car áct er 
que implant a en la ciudad, al empezar a dot ar la de 
equipamient os y ser vicios, además que por el ánimo de 
proceso se empiezan a hacer las pr imer as sust it uciones 
del esquema urbano arquitectónico.       
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Desde mediados de est e siglo y hast a el pr esent e 

año los cambios se han r ealizado de maner a ver t iginosa 
no solament e en la conf igur ación ur bana y expansión del 
t er r it or io, sino que de maner a impor t ant e en la 
t r asf or mación de la imagen ur bana de un desar r ollo 
ar bit r ar io cr eando un enor me ant agonismo en los valor es 
de ident idad de la población y la indiscr iminada 
especulación del suelo urbano.      

4.2.-  Formación de asentamientos irregulares en 
la zona nor- oriente.   

Como ya se ha señalado con ant er ior idad, Tuxt la 
Gut iér r ez, es una ciudad que ha pr esent ado un aceler ado 
cr ecimient o t ant o de su población como de su t er r it or io 
ur bano. La población que había migr ado a la ciudad en 
busca de mej or es condiciones de vida,  t r at ando de 
int egr ar se a la ciudad, se ve en la necesidad de una 
vivienda  que le proporcione refugio y abrigo, pero debido 
a la mano de obr a no calif icada que pr esent an son 
empleados en t r abaj os mal r emuner ados o con una 
estabilidad temporal, llagando a ganar en ocasiones menos 
del salar io mínimo. Con t odo est o se ven imposibilit ados 
de adquir ir una vivienda y ant e la ur gencia de est a se 
inicia un complej o pr oceso de poblamient o en la per if er ia 
de la ciudad, asentándose de manera irregular.  

De est a maner a es como en la zona nor -or ient e  de 
la ciudad de Tuxt la Gut iér r ez se f or ma un desar r ollo 
reciente del cr ecimient o ur bano no planif icado. En est a 
zona empiezan a apar ecer los pr imer os asent amient os 
irregular es y los de mayor peso; es aquí donde se 
encuentra  la gran parte de este tipo de poblamiento.    

Plano de Tuxtla Gutiérrez 
Ubicación zona nororiente                   
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Dent r o de los asent amient os más dest acados de 

est a zona, t ant o por su númer o de habit antes como por 
su peso polít ico, además por sus const ant es luchas 
reivindicativas; se encuent r an las siguient es colonias: 
Pat r ia Nueva, Las Gr anj as, I nsur gent es, Agripino 
Gutiérrez, Cr uz con Casit as, Las Casitas, Comit án, Alt os 
del Nor t e, Feder ico Salazar Narváez, Car los Salinas de 
Gortari, Pat r ocinio González, Tuxt la Chico, La Bar r anca, 
Cer r o de Guadalupe, Cuchilla la Ar boleda, 17 de Mayo, 5 
de Mayo, Loma Bonit a, Est r ella del Oriente, La Vict or ia, 
entre otras.   

Los asent amient os más r ecient es en la zona de 
estudio han sido los siguient es: Yuquis , Ruiz Fer r o, 
Sant a Cr uz, por ot r o lado t ambién en la zona sur han 
sur gido nuevos asent amient os de maner a ir r egular , t al 
como lo demuest r an las colonias: Diana Laur a, en 1996; y 
en años mas r ecient es, La Azt eca y la colonia Los 
Ranchos, en la zona sur -oriente; mient r as que en la zona 
sur-poniente la colonia 6 de j ulio I , en 1997, y 
post er ior ment e se f or mar on las colonias 6 de j ulio I I y 
III , así como también la 7 de Abril y Altos del Sur.   

Los asent amient os ir r egulares y en pr oceso de 
regularización de la zona nor -or ient e de la ciudad 
alber gan a 64,181 habit ant es, r epr esent ando 15.14% del 
t ot al de habit ant es que señala el XI I Censo General de 

Población y Vivienda del 2000, en donde el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez  contaba con 424,579 habitantes.  

Est a es una zona de alt o cr ecimient o ya que se ha 
conver t ido en un cent r o r ecept or de los migr ant es del 
campo, no solament e locales, si no t ambién de ot r os 
est ados, aunado a est o se suman algunos r ef ugiados 
centroamericanos. Las f amilias que la conf or man est án 
compuestas por un promedio de 5.4 miembros por familia.    

Principales asentamientos formados como irregulares en la zona 
nororiente de la ciudad 

COLONIA 
POBLACIÓN 

TOTAL 
COLONIA 

POBLACIÓN 
TOTAL 

Col Agua Azul 2008

 

Col. Insurgentes 1889

 

Col. Altos del Norte 245

 

Col Patrocinio González 483

 

Col Las Casitas 2437

 

Col. Carlos Salinas de G. 1520

 

Col. Cerro de Guadalupe 1283

 

Col. Democrática 2191

 

Col. Comitan 477

 

Col. Jardines del Norte 192

 

Col. Cruz con Casitas 1819

 

Col. Nueva Estrella 1022

 

Col. Evolución Política 1726

 

Col. Patria Nueva 14742

 

Col. Las Flores 277

 

Col. Santa Cruz 1668

 

Col. Las Granjas Oriente 3926

 

Col. Tuxtla Chico 293

 

Col. Las Granjas 14935

 

Col. La Esperanza 848

 

Col. 17 de Mayo 333

 

Col. 5 de Mayo 134

 

Col. El Carmen 789

 

Col. Agripino Gutiérrez 1354

 

Col. Condesa 230

 

Col. Estrella del Ote. 262

 

Col. Huajitlán 123

 

Col. Victoria 1667

 

Col. Paso Limón  1265

 

Col. Ruiz Ferro 1096

 

Col Renovación 430

 

2ª. Zona de Asignación 1242

 

1ª. Zona de Asignación. 1222

 

3ª. Zona de Asignación. 53

 

TOTAL

 

64,181 
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4.2.1.-  Aspectos técnicos.-   

En gener al, se puede obser var que los 
asent amient os ir r egular es apar ecen en la per if er ia de las 
ciudades, f or mando así los llamados cintur ones de  
miser ia. Est os asent amient os est án basados sobr e 
t er r enos gener alment e de uso agr ícola, t er r enos con un 
alt o cost o de ur banización, t er r enos poco apt os par a la 
edificación, terrenos con muy fuertes pendientes y sobre 
t odo, t er r enos f uer a de los planes de Desarrollo Urbano.  
La zona nor -oriente de la ciudad de Tuxt la Gut iér r ez se 
car act er iza por cont ener t odas est as cualidades y por 
cont emplar a la mayor par t e de los asent amient os 
irregulares asentados en la ciudad.   

Así pues, vemos que pequeñas zonas de colonias 
como Pat r ia Nueva y Las Gr anj as, tienen pendientes del 5 
al 15%,  est as se consider an adecuadas par a la mayor ía 
de los usos, llámese est e habit acional, comer cial, 
r ecr eat ivo, de equipamient o ur bano e indust r ial. En la 
mayor par t e de las colonias como Pat r ia Nueva, Las 
Granjas, Patrocinio González Garrido, Agripino Gutiérrez, 
Cr uz con Casit as, Tuxt la Chico, Alt os del Nor t e, Sant a 
Cr uz, Feder ico Salazar Nar váez, El Desengaño, 
Insurgentes, Comit án y  Car los Salinas de Gor t ar i;  se 
encuentran pendient es de ent r e 15 y 30 %, est e t ipo de 
pendient es pr esent an dif icult ades par a las vialidades y 
servicios de infraestructura (además de ser terrenos con 

gr an por cent aj e de mat er ial t ipo C ) por los elevados 
costos de construcción.   

Par a f inalizar con est a clasif icación encont r amos 
pendientes de hasta 45% y más, que se consideran de uso 
y preservación ecológica, además de pertenecer al parque 
nacional Cañón del Sumider o . Dent r o de est a ár ea se 
localizan pequeñas par t es  de las colonias Pat r ia Nueva, 
Las Gr anj as, I nsur gent es, Comit án,  Car los Salinas de 
Gortari, Feder ico Salazar Nar váez y El 
Desengaño;2mismas que se encuent r an en pr oceso de 
regularización y delimitación por parte de las autoridades 
correspondientes a la Secr et ar ía del Medio Ambient e y 
Recur sos Nat ur ales (SEMARNAT) así como el de la 
Comisión Nacional de Ár eas Nat ur ales Pr ot egidas 
(CONANP).            

                                                

 

2 .-Guzmán, Marcos,et al,op cit.P.23 
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En cuant o a las car act er íst icas de los mat er iales 

de construcción que presentan las viviendas de esta zona, 
es clar o, debido a que, como ya se mencionó, existe poca 
o nula asist encia t écnica par a la edif icación de sus 
viviendas, por lo que se ven en la necesidad de improvisar

 

espacios que les br inden la pr ot ección mínima cont r a las 
condiciones bioclimát icas del lugar , est as car act er íst icas 
técnico-constructivas de la vivienda, se ven r ef lej adas en 
la siguient e compar at iva ent r e las viviendas localizadas 
dentro de la zona nor-oriente de la ciudad y el resto de la 
misma.                     

En la gr áf ica ant er ior nos muest r a que estas 
colonias; hablando exclusivament e de aquellas en donde 
su asent amient o se ha dado de maner a ir r egular, 
excluyendo por supuest o aquellas colonias const r uidas ya 
sea por iniciativa privada o por la parte gubernamental; la 
sit uación en cuant o a los mat er iales empleados en las 
cubier t as es cont r ast ant e ya que en ést as la mayor ía de 
las cubier t as son const r uidas con mat er iales no dur ables, 
mient r as que en el r est o de la ciudad, el por cent aj e se 
inclina hacia la const r ucción de cubier t as con losa de 
concreto o cualquier otro material durable.                    

Materiales en Cubiertas

TOTAL TUXTLA
27889

TOTAL TUXTLA
69809

TOTAL COLONIAS 
LADO NORORIENTE

7913

TOTAL COLONIAS 
LADO NORORIENTE

4810
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Materiales en Muros

TOTAL TUXTLA
13945

TOTAL TUXTLA
83814
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La sit uación en cuant o a la const r ucción de los 

mur os es dif er ent e, la dif er encia en por cent aj e ent r e las 
viviendas que son const r uidas con mur os de mat er iales 
liger os y no dur ables y las que son const r uidas con 
mat er iales dur ables, es menos signif icat iva; mient r as que 
en los asent amient os ir r egular es de la zona nor or ient e, 
35.66% de las viviendas son const r uidas con mat er iales 
no dur ables, en el t ot al del municipio est e por cent aj e es 
del 16.63%,                 

Al igual que los mur os, en la const r ucción de los 
pisos pasa algo similar ; con relación a los por cent aj es de 
pisos de t ier r a es del 29.47% mient r as que en los pisos 
de concreto es del 70.53%.    

4. 3. - Diagnóst ico del f raccionamiento Yuquis

  
4.3.1.-  Antecedentes de su formación   

Yuquis

 
es un f r accionamient o sit uado al nor t e de 

la ciudad de Tuxt la Gut iér r ez, liger ament e desf asado del 
nor-or ient e; f ue formado por el I nst it ut o de la Vivienda 
del est ado de Chiapas en el año 2001, como consecuencia 
de la r eubicación de f amilias invasor as de las ár eas 
ver des del f r accionamient o: La Misión , en su pr imer a 
et apa; y post er ior ment e par a aloj ar a las que invadier on 
en la colonia Capulines I I I  como r espuest a a la 
necesidad de estas familias de contar con un espacio para 
vivir.   

Ubicación del Fraccionamiento Yuquis

             

Materiales en los Pisos
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La r eubicación de las f amilias obedeció, 

pr incipalment e, par a agilizar el pr oceso de r egularización 
del f r accionamient o La Misión , como r eclamo de las 
f amilias invasor as de las ár eas dest inadas par a uso 
comercial y de donación.   

El Gobier no del Estado a t r avés del I nst it ut o de la 
Vivienda y la empr esa Calpan S.A. de C.V., implement an el 
26 de j ulio del 2001 un pr oceso de r egular ización con la 
aplicación de un censo. De los r esult ados obt enidos, se 
decidió que par a poder r egular izar er a necesar io y 
urgente cont ar con un espacio en donde aloj ar los, por lo 
que el 25 de agost o del 2001 se r ealiza la r eubicación de 
las familias al predio Yuquis .   

El proceso de concertación para la liberación de las 
áreas invadidas se r ealiza en colabor ación con la 
Secretaria de Gobierno el 24 de agosto del mismo año, en 
el cual el I nst it ut o de la Vivienda les of er t a un lot e legal 
en el Fr accionamient o Yuquis

 

con las siguient es 
características:  

 

Lotes de 6 X 15 MT. 

 

Cost o de $ 4,500.00 (cuat r o mil quinient os pesos 
00/100 Moneda Nacional) 

 

Enganche de $450.00 y pagos de $ 200.00 
mensuales  

 

Lotes a la cal sin servicios 

4. 4. - Análisis t écnico- espacial de la vivienda del 
fraccionamiento Yuquis

    
4.4.1.-  Aspectos técnicos   

La vivienda en el f r accionamient o Yuquis

 
est á 

compuest a en su mayor ía por const r ucciones pr ecar ias, 
en un pr omedio del 85%; esto debido a su r ecient e 
formación. Car act er íst ica común en est e t ipo de 
poblamient os es ver las const r ucciones hechas con 
materiales no dur ables, como son: láminas, mader a, 
plásticos, cartón, etc., bajo su pr oceso común de 
autoconstrucción, es decir , sin r ecibir ningún t ipo de 
asesor ía t écnica especializada. Par a llevar a cabo est e 
diagnóst ico se cont ó con la par t icipación de alumnos del 
8º. Semest r e, gr upo B de la Facult ad de Ar quit ect ur a 
de la UNACH (2002).            

 

                                                                     V ivienda Característica del Fracc. Yuquis
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Madera

55%Piedra
25%

Concreto
20%

 
Exist e un menor por cent aj e de viviendas que ya se 

encuent r an const r uidas con mat er iales dur ables como 
ladr illo o block, sin embar go, como en t odas las colonias o 
asent amient os de est e t ipo, el pr oceso de mej or amient o 
de las viviendas lleva muchos años par a obser var 
viviendas consolidadas con mat er iales dur ader os en su 
construcción, por lo que es común encont r ar viviendas en 
pr oceso de t r ansf or mación, per o t ambién es muy común 
que dichas viviendas no sean const r uidas con mano de 
obr a calif icada, ya que el cont r at ar la r esult a por demás 
cost oso, por lo que se r ecur r e a f amiliar es y amigos que 
t engan algo de exper iencia en la const r ucción y est o se 
refleja en la calidad de la misma, dando como resultado la 
tan mencionada vivienda precaria.   

En las siguient es gr áf icas haremos un r ecuent o de 
la sit uación f ísica que pr esent an las viviendas del 
f r accionamient o, par a est e caso analizar emos los cinco 
element os t écnicos básicos que se obser van en la 
const r ucción de las viviendas: Cimentación, Muros, 
Estructura, Cubierta y Pisos.        

Cimentación.-        

En la mayor ía de los casos, la ciment ación 
únicament e consist e en ent er r ar o hincar

 

al t er r eno 
natural los element os de mader a que sost ienen la 
estructura, dicha ciment ación no pr esent a r iesgos de 
asentamientos por el poco peso de los muros y techos que 
soportará (materiales de desecho antes descritos), por lo 
que esa posibilidad es casi nula.   

horcones

 

de madera 
característicos para la 
construcción de este tipo de 
viviendas, en muchas 
ocasiones faltos de seguridad y 
estabilidad estructural.        
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Materiales  no 

durables 

(Láminas de 

cartón, plástico, 

madera, 

cartones,etc.)

65%

Materiales 

durables 

(Ladrillo, block, 

etc.)

35%

Concreto
10%

Láminas 
(Fibroceme
nto, Zinc)

90%

 
Muros.-            

Escasamente 35% de las viviendas cuent an con 
mat er iales dur aderos en la const r ucción de los mur os, sin 
embargo, est os f uer on edificados por los mismos 
habitantes, por lo que la calidad de dicha const r ucción no 
gar ant iza segur idad y est abilidad est r uct ur al, debido, 
ent r e ot r as cosas, por est ar pr ivada de una asesor ía 
técnica adecuada.     

Construcciones con muros de block 
con ausencia de asesoría técnica y 
recursos económicos que se reflejan 
en la falta de castillos y cadenas 
adecuadas.       

Cubiertas.-         

90% de las viviendas est án edificadas con algún 
t ipo de lámina, ya sea de car t ón, zinc o galvanizada, pero 
por las car act er íst icas climát icas del lugar , est e t ipo de 
mat er ial const ant ement e r equier e r epar aciones y/ o 
sustituciones, ya que en esa zona el vient o sopla muy 
f uer t e, aunado a los golpes ocasionados por las f uer t es 
lluvias que se presentan en la temporada.  

Viviendas precarias construidas con 
materiales no durables tanto en los muros 
como en las cubiertas a base de lámina de 
zinc y cartón.      
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Tierra
54%

Cemento
46%

Madera
66%

Fierro
24%

Concreto
10%

Pisos.-        

La sit uación en cuant o al mat er ial en los pisos es 
cont r ast ant e, ya que 46% de las viviendas cuent an con 
piso de cemento, mientras que el restante 54% tiene piso 
de t ier r a; aunque los pisos de cement o presentan 
pr oblemas de agr iet amient os y f r act ur as por lo mal 
const r uido o por lo pobr e de r esist encia del concr et o con 
que se ej ecut ó, gener ando t ambién asent amient os y 
abuf amient os por no t r at ar adecuadament e la 
compactación del terreno antes de vaciar el concreto.   

Un gran porcentaje de los pisos de las viviendas, 
como la mayoría de éllas, precarias; se 
caracterizan por tener pisos de tierra.           

Estructura.-       

Tan solo 10% de las viviendas cuent an con una 
est r uct ur a f ij a, es decir , de concr et o; el 90% r est ant e 
cuenta con una estructura colocada de manera provisional 
suj et a con clavos o alambr es, según sea el caso, en la 
mayor ía de los casos dicha est r uct ur a se encuent r a en 
malas condiciones, lo que r epr esent a un r iesgo par a los 
habitantes de la vivienda.      

Una estructura a base de madera, con las 
mismas características de todas las 
construcciones, que no reflejan seguridad.      
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Área total de las viviendas
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4.4.2.-  Aspectos espaciales.   

Los espacios en las viviendas del f r accionamient o 
se car act er izan por cont ener pequeñas dimensiones y 
car ent es de vent ilación e iluminación, por lo gener al, 
encont r amos un solo cuar t o (cuar t o r edondo) dent r o del 
cual se desarrollan todas las actividades cotidianas de los 
habit ant es. El 55% de las viviendas  cuent an con un 
espacio par a llevar a cabo sus necesidades fisiológicas 
(letrina húmeda).            

Característica de la vivienda precaria con un solo cuarto y letrina húmeda                      

Est e t ipo de viviendas est án conf or madas en gr an 
por cent aj e por un solo espacio, por lo que r ealment e hay 
poco que analizar en cuant o a la or ganización y 
dist r ibución de los mismos, sin embar go, t r at ar emos de 
pr opor cionar un acer camient o en cuant o al uso del 
espacio encont r ado en cada vivienda; de est a f or ma 
vemos que:  

Espacios definidos dentro de la vivienda

Cuarto 
redondo

69%

Sala
5%

Cocina
3%

Recamara
18%

Comedor
5%
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Además de la vivienda, un element o que se 

encuent r a en t odos los predios del f r accionamient o es el 
patio, el cual es ut ilizado gener alment e par a lavar [desde 
luego, encont r amos cer ca del lavader o (mueble par a lavar 
r opa, t r ast os de cocina, y lavar se los dient es) los t ambos 
par a agua y el ár bol f r ut al] y sólo en algunos casos 
cuent an con animales de cor r al, por lo gener al, gallinas y 
en ocasiones mar r anos; los cuales f or man par t e de la 
economía de traspatio.    

El lavadero, elemento característico 
ubicado en el patio frontal o posterior de 
las viviendas         

Economías de traspatio, en 
general la cría de gallinas        

4.4.2.-  Componentes   

Infraestructura.  

Por ser un f r accionamient o de nueva cr eación, y 
pr incipalment e por est ar alej ado del últ imo punt o de 
conexión de los dif er ent es ser vicios básicos, además por 
algunos f actores polít icos, ha or iginado que no cuent en 
con dichos servicios.  

 

AGUA POTABLE  

El f r accionamient o 
act ualment e no se encuent r a 
conect ado a la r ed de agua 
pot able municipal, una de las 
pr incipales causas de la 
ausencia de est e ser vicio es 
por  su sit uación geogr áf ica 
ya que el f r accionamient o se 
encuentra a una cota de nivel más elevada con respecto al 
últ imo t anque de r egulación en la colonia denominada Las 
Gr anj as sobr e la cot a de nivel 740 m.s.n.m, por ello par a 
abast ecer se de est e vit al líquido, los habit ant es 
cont r at an el ser vicio de pipas, por el cual pagan la 
cant idad de $ 40.00 por cada t ambo , equivalent e a 200 
lit r os. Por ot r a par t e, lo pr ecar ia de sus const r ucciones, 
así como de sus inst alaciones, han hecho que par a 

El abasto de Agua es por medio de pipas
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almacenarla, la r ealicen en t ambos o cubet as, los cuales 
se encuent r an a la int emper ie y sin ninguna pr ot ección 
cont r a el polvo u cualquier ot r o cont aminant e por lo que 
se convier t e en un f oco de inf ección, en casos muy 
aislados, la almacenan dent r o de t inacos, que se 
encuentran a nivel del terreno.     

Tambos y cubetas 
para almacenar agua 
comprada de las pipas                  

 
ALCANTARILLADO SANITARIO           

Al igual que el agua pot able, el f r accionamient o no 
contempla el servicio de alcantarillado sanitario, lo que ha 
provocado que sus habit ant es r esuelvan est e gr ave 
problema construyendo f osas sépt icas, único disposit ivo 
par a sat isf acer sus necesidades f isiológicas; estos 
dispositivos se encuent r an construidos de maner a 
impr ovisada y sin las especif icaciones t écnicas sanit ar ias 
adecuadas, desconociendo el foco de contaminación que el 
const r uir las f uer a de t oda nor ma gener a, af ect ando 
pr incipalment e los mant os f r eát icos. Así t ambién, las 
f amilias de menos r ecur sos han opt ado por def ecar al 
air e libr e, pues no cuent an con las herramientas, 
materiales ni mucho menos asesor ía t écnica; sobr e t odo 
por el tipo de terreno duro que prevalece en la zona.    

Construcción de Fosa Séptica
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VIALIDAD Y TRANSPORTE  

Las vialidades exist ent es dent r o del 
f r accionamient o cuent an con una sección de 12 met r os, 
contando con 2.00 m. de banquet a y 8.00 m. de arrollo, 

estas vialidades 
se encuent r an en 
etapa de 
terrecería.       

Con respecto al transporte público, la única ruta de 
ser vicio colect ivo que llega hast a el f r accionamient o, es 
la r ut a 68, y cobr a la t ar if a aut or izada de $ 3.50 por 
pasaj er o; así t ambién el ser vicio de t axis, aunque ést e 
tiene un costo de $30.00 pesos del centro al citado lugar.       

 
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO  

El ser vicio exist ent e est a implement ado por los 
colonos de maner a impr ovisada y con conocimient o de 
causa por par t e de C.F.E., dicha ener gía es t omada desde 
el últ imo post e que se encuent r a a una dist ancia 
apr oximada de 500 met r os en la colonia Ruiz Fer r o, y es 
llevada al fraccionamiento de manera aérea, por medio de 
post es de mader a que los mismos colonos sembr ar on; al 
llegar a la colonia es dist r ibuida por medio de cables, que 
se obser van son de desecho o r ehúso, est o or igina que el 
ser vicio sea def icient e, suf r iendo baj as cont inuas en el 
volt aj e. Por dicho ser vicio, los colonos pagan una t ar ifa 
de $100.00 mensuales por vivienda a la paraestatal C.F.E.   

La electrificación es 
improvisada  ya que no existe ningún 

contrato de Luz.      

En cuanto al servicio de Alumbrado Público, este es 
inexist ent e, est ando t ot alment e a obscur as dur ant e las 
noches, gener ando insegur idad, aún cuando la iluminación 
no sea un disposit ivo cont r a la delincuencia est a gener a 
un ambiente de seguridad. 
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Equipamiento.  

El equipamient o dent r o del f r accionamient o es casi 
nulo, y los que se encuent r an act ualment e f uncionan de 
maner a impr ovisada y los ser vicios que pr est an no son los 
adecuados.  

 

EDUCACIÓN  

En est e r ubr o exist e un j ar dín de niños de f or ma  
improvisada, sin embar go, las condiciones con que éste 
opera no son par a nada las adecuadas par a el sano 
desar r ollo de los niños en edad pr eescolar , en lo que se 
r ef ier e al nivel pr imar ia y super ior es, los niños deben 
asist ir a escuelas que se encuent r an en ot r as colonias, 
por ejemplo: El Carmen, Ruiz Ferro, Las Granjas, etc.            

Jardín de niños construido a base de desperdicios 
 de madera y cubierta de lámina galvanizada 

 
ABASTO  

Par a abast ecer se de sus víver es, cuent an con t r es 
t endej ones, los cuales sólo ut ilizan par a compr ar 
pr oduct os menor es, mient r as que par a la compr a de 
f r ut as, ver dur as y ot r os aliment os, lo r ealizan en el 
mer cado de las colonias más cer canas, dent r o de ellas la 
colonia Democrática, Las Granjas y Ruiz Ferro.  

Ot r o medio de abast o est a dado por car r os que 
venden f r ut as y ver dur as, los cuales  hacen su r ecor r ido 
en la colonia  cada tercer día y en muy contadas viviendas 
tienen pequeñas hortalizas para consumo familiar.             

Una de los pocos tendejones que hay en el fraccionamiento 
en donde se abastecen de insumos menores   
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SALUD  

El único lugar donde se pr est a ser vicio de 
asist encia médica es el  DI F,  el cual est á ubicado 
provisionalmente y a maner a de pr ést amo en la Manzana 
9 Lot e 9 del mismo fraccionamiento, est e ser vicio no es 
permanente en el lugar  puesto que es otorgado cada 15 ó 
30 días  y  apenas suficiente  para resolver los problemas 
de salud ocasionados por la insalubr idad del lugar y la 
falta de cultura de los habitantes quienes defecan al aire 
libr e. La colonia Democr át ica cont ar á en un f ut ur o con un 
módulo de salud la cual podrá pr est ar ser vicio al 
fraccionamiento.               

4.4.2.-  Condicionantes que la determinan  

 
RELIEVE   

Tuxt la Gut iér r ez se ubica f isiogr áf icament e en la 
por ción nor oest e de la Depr esión Cent r al de Chiapas, 
esta depresión es paralela a la Sierra Madre y al altiplano 
cent r al y una longit ud de 280 Km. En el nor oest e la 
alt it ud media es de 500 met r os mient r as que en el 
sureste aumenta hasta los 650 m.s.n.m.    

La ciudad de Tuxt la Gut iér r ez est á asent ada en un 
angost o valle que se desar r olla de Est e a Oest e y 
const it uye la par t e f inal de la cuenca del r ío Sabinal, su 
alt ur a pr omedio sobr e el nivel del mar es de 540 met r os; 
diver sas f or maciones mont añosas conf or man los 
alr ededor es de est e valle. Al nor t e, se localiza la meset a 
de las Ánimas, est e cer r o f or ma par t e del ext r emo 
occident al del alt iplano cent r al, int er r umpido por la f alla 
geológica que da or igen al Cañón del Sumider o.  En su 
extremo oriental este cerro alcanza los 1,400 m.s.n.m.       

Vivienda en la cual se realizan las 
funciones del DIF. 
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Es en la par t e alt a y del lado nor t e de ést a ciudad 

donde se encuent r a El Fr accionamient o Yuquis , con una 
altitud que va entre los 497 y 542 m.s.n.m.    

El t er r eno donde se encuent r a el  f r accionamient o 
cuent a con una pendient e de ponient e a or ient e que va de 
0 a 15%, las pendient es  de 0 al 5% se encuent r an en la 
par t e or ient e,  en la par t e ponient e las pendient es son 
mas pr onunciadas las cuales van del 5 al 15%.  Est a 
sit uación obliga a los habit ant es a r ellenar una par t e de 
su terreno para desplatar sus viviendas.   
                                                                                                              

 

SUELO   

El valle en el que se asient a Tuxt la Gut iér r ez debe 
su f or ma, a que la super f icie y el subsuelo se componen 
de est r at os de la er a mesozoica con dist int a nat ur aleza 
lit ológica, dichos est r at os se encuent r an f or mados por 
diver sas r ocas como son: lut it as, ar eniscas, 
conglomer ados, calizas (est as últ imas se encuent r an en 
gran cantidad) y otras rocas en transición.       

El t ipo de suelo que se obser vó en la invest igación 
de campo cuent a con las car act er íst icas de suelo t ipo B 
calichoso y t ipo C r ocoso, encont r ando mayor cant idad 
de suelo t ipo c dist r ibuido en t oda la super f icie del 
terreno del fraccionamiento.             

Nótese el tipo de suelo entre calichoso y rocoso que presenta el terreno   

Por las car act er íst icas del suelo en el 
fraccionamient o, a los habit ant es se les dif icult an la 
const r ucción de t odos los element os en los que se 
requiera un volumen de excavaciones considerable, ya que 
al t r at ar se de un t er r eno r ocoso, la mano de obr a se 
encarece.     
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CLIMA   

Cor r esponde un clima cálido subhúmedo con lluvias 
en ver ano, (según la clasif icación  climát ica de Köeppen, 
con modif icaciones par a México por Enr iquet a Gar cía) en 
donde la t emper at ur a del mes mas f r ío es super ior a 18 
grados centígrados.   

De acuer do con los dat os r egist r ados dur ant e un 
per íodo de t iempo super ior a 40 años, el Municipio de 
Tuxt la ha t enido como t emper at ur a mínima 6.5 gr ados y 
como t emper at ur a máxima 45 gr ados. La t emper at ur a 
media de Tuxt la es de 25.2 gr ados, pr esent ándose como 
el per íodo más calur oso el compr endido ent r e los meses 
de Mayo a Octubre.   

En cuant o a las pr ecipit aciones pluviales, oscilan 
ent r e los 900 a 1000 mm. durante los meses de Mayo a 
Octubre y menos de 50 mm.  en los meses de Noviembre
Abril.   Respecto a la evaporación se tiene un promedio de 
1,668.30 mm. Se manif iest a el f enómeno de canícula, que 
es la disminución del volumen de la pr ecipit ación en la 
t empor ada lluviosa (j ulio-agost o),  los vient os dominant es 
se pr esent an con mayor int ensidad en una or ient ación 
norponiente.   

La pr ecipit ación r epr esent a un pr oblema gr ave 
para las viviendas del fraccionamiento, por un lado por los 
mat er iales con que est as son const r uidas ya que ést os no 
of r ecen abr igo y pr ot ección adecuado ant e est os 
f enómenos, y por ot r o lado, los escur r imient os pluviales, 
que al tratarse de un terreno con pendientes el agua baja 
con r elat iva f uer za, pr ovocando pequeñas inundaciones 
dentro de las viviendas.    

        

Escurrimientos registrados en el Fraccionamiento.
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FLORA Y FAUNA  

La veget ación exist ent e en la 
zona donde se encuent r a 
enclavado est e 
f r accionamient o, es muy 
escasa, car act er izada por 
especies de poca alt ur a que 
dur ant e gr an par t e del año 
per manecen sin hoj as.  
Dent r o de los lot es, la 
veget ación es casi nula, lo 
cual evit a la cr eación de 
huertos de traspatio, en gran 
medida por las características del terreno.  

La f auna exist ent e se compone pr incipalment e de 
animales domést icos, como son per r os, gallinas, marranos, 
et c. Además de la f auna nociva, la cual r epr esent a un 
pr oblema muy gr ave par a la salud de los habit ant es, ya 
que por las condiciones en que se encuentran las 
viviendas, est os animales encuent r an el lugar pr opicio 
par a su desar r ollo, lo que puede pr oducir gr aves daños en  
la salud de las familias del fraccionamiento.     

 
ESTRUCTURA SOCIAL. 

  
El f r accionamient o cuent a con una población  t ot al 

de 508 habit ant es alber gados en 122 viviendas, 
obt eniendo un pr omedio de 4 per sonas por vivienda. 
Únicament e se encuent r an ocupados los lot es de la 
manzana 1 (al 50%), 2,3,4,5 y 9.  

En cuant o al est ado civil de las per sonas, 54% de 
las parejas est án casadas, mient r as que 24% se 
encuent r a en unión libre, gener alment e son mat r imonios 
j óvenes, no mayor es a 23 años3. Est e dat o se r ef lej a en 
el númer o de int egr ant es por f amilia, t odavía se 
encuentran en proceso de procrear.             

                                                

 

58.- Datos obtenidos en campo con una muestra aleatoria de 32 viviendas encuestadas 

Vegetación Característica

 

ESTADO CIVIL

54%

7%

24%

15%

Casada Divoriado Unión libre Soltero
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Por ot r a par t e, la r eligión pr edominant e es la 

cat ólica con 44%, mient r as que 37% t iene ot r a 
manif est ación r eligiosa; dest acando en segundo t ér mino 
la advent ist a con un 26%. Cabe señalar que las f amilias 
que profesan la religión católica son las que han solicitado 
ár ea de t er r eno y apoyo par a la const r ucción de su 
iglesia.                                       

RELIGIÓN

44%

11%

26%

19%

Católica Adventista Otros Ninguna
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ccAPiTr-lLO \/--

5.-bESARROLLO bE LA PROPUESTA TÉCNICO-
EgPACIAL.

5.1.- Generolidqdes de la propuesto.*

Porq entender, comprender y ofender o los fomilios
de ingresos bajos que conformsh lo mayorfo de los
hqbitontes de este froccionomiento; Se tuvo la
necesidad de "odoptar 

V odoptcr" uno tecnología
apropiodo que respondierq s los expectotivos de lds
fqmilias con el ofón de qcercqrles la posibilidad de
poseer una cosa gue les brindora abrigo y cobijo,
ademris de la seguridad y estabilidad estrucfurol, osí
como los mfnimos de higiene y solubridqd.

Derivado del sndlisis etnofecnológico mencionodo
en capítulos qnteriores del presente documento, y
teniendo como premisa que hoy por hoy, el empleor en
las construcciones lo fierra crudo o cocida como
insumo bdsico, representd un grqn potencial que se ve
reflejodo en lo economfo de lq viviendq y gue revolorq
fos ospectos de identidad y culturo; por lo gue
consideramos gue uno de los tecnologfos mds viqbles
poro ser refomsdo, es ld del boJoregue, qdemrís de ser
uno propuesto gue se enmarcq en el desarrollo
sustentqble como una tecnologío opropiodo y
opropiable por el uso de materiales noturales de lo
región y el empleo de müno de obro locql no
especiolizodo; odemds del vínculo histórico-culturol
gue prevalece con los pobladores, particularmente de
oquellos de zonos o de origen ruroh debido q gue es un
tipo de construcción gue sigue siendo utilizodo por
ellos mismos o utilizado por sus antecÉsores.

Sin embsrgo, ol odoptorlo estríbamos conscientes
de las desventojas técnicss gue ests propuesta
presentaba onte los constdntes embates de ls
noturoleza; por lo gue nos dimos o lo toreq de
proponer mejoras en cado uno de los elementos
constructivos que conforman la construcción de estas
viviendos de bajareque; de tol suerte gue nos
permitiera presentar, primeramente, otro imogen de
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lo viviendo diferente o lo gue comúnmente los
pobladores conocían del bqjoreque tradicional,
surgiendo así la propuesto de revaloración de lo
"técnicc dcl boJarequc meJorodo".

Ademds del ospecto formql y espociol gue se debfq
de cuidar en ls nuevo propuesta, s¿ fenío gue cuidqr
fqmbién el aspecto de lo seguridod estructurol y lo
prolongoción de lo vido rftil de lo viviendo.

Así tqmbién, con relación a la vivienda progresiva;
se teníq gue cuidor y prever un crecimiento progresivo-
racionol gue permitiero q los futuros hqbitqdores-
autoconstructores tener una base con lo cual puedieran
partir y generdr huevos espocios hobitobles; reolizondo
cuolguier amplioción o su vivienda que deseen de manero
groduol.

En referencio o todo lo onterior, se pudo logror
medionte estd propuestd gue consiste en un sistemo
modulqr, la cual estrí conformqda por uno moduloción bose
de 1.50 x 1.50 metros, obedeciendo principqlmente q dos
fsctores: el prim€ro, se refiere al proyecto
orquitectónico, yo que la repetición de estos módulos nos
permite generar espocios, por ejemplo, de 3.00x3.00 y
3.00x4.50 metros que si los compordmos con los espocios
mfnimos gue ofertqn las cdsos de interés social "tipo

INFONAWfl , entonces nos dqremos cuenta gue

estqmos generondo espocios mrís omplios contra lo
comparado, de tol formo gue, con estq propuestd modulqr
el futuro habitador puede participar en el diseño de sus
propios espocios dependiendo del tipo y u$o que requiero,
sobre todo en lo vivienda; el segundo, obedece
principolmente d las medidas comercioles gue se
encuentron en el mercodo del insumo bdsico pqra la
construcción de lo estructurq, nos referimos o ls madero
de pino, lq cuol se encuentrq en medidas de 2.50 y 3.00
metros de lorgo, entre otras, por lo gue se consideró lo
medidq de 3.00 metros, generando mrfltiplos y
submrf ltiplos con éllo; e$ decir, 1.50 metros;
permitiéndonos rigidizar y estabilizar nuestro estrucfurcr
ol contemplor opoyos verticqles q cqda 1.50 metros y los
lorgueros de la estructurq de la cubierta se ve mds
reforzsda ol utilizqr el submúltiplo de 1.50, es decir,
empleomos largueros o cado 0.75 metros.

Esto es una qlternqtivq de bqjo costo gue permitird
que la población de ingresos bajos puedo occeder d uno
de sus mayores snhelos, tener una cosq propia; ya que la
mdno de obro es de los mismos usuorios en combinqción
con los demás integranfes de lo fomilio y olgunos vecinos,
omigos y compodres, desorrollando el proceso de
autoconstruccíón. Los recursos nsturoles, maferio primo
brísico para la construcción de este t¡po de viviendq, es
oquella gue se encuentrq en lq misma región, hablamos del
tierra o orcilla, modera (polines, bqrrotes y reglas)
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cqñamaí2, poja o "juncio", así como mqteriales de desecho
que se pnopone reutilizorlos, toles como: qceite quemado,
corcholotos, bolsos de nylon y coñamoíz; éste último se
considera así dado que és un maferial gue después de lo
cosecha del msíz el compesino lo 'tronchd'y quedo tirado
en el terreno pord alimento del gonodo y en muy contadas
ocosiones es utilizado pdrq encetqdo de corrsles.

Las mejoros gue se proponen proporcionardn que el
aspecto de lo viviendq refleje seguridad, sanidad, abrigo
y estético, debido d gue en la cimentación se incorporo
cemento y piedro en su elaboración; se cuidord que sus
muros queden debidamenfe plomodos y olineodos unos con
otros, así tombién, evitqrd el rdpido deterioro de las
partes inferiores de los mismos por lo incorporación del
rodapié; la cubierta impedirri lo filtroción de qguq, o en
temponados de fuertes vientos la infiltración del polvo al
interior de lo viviendq; la sustitucirín del piso de tierro es
un foctor que ademds coadyuvo ol desorrollo de la familio
en mqterio de salud; la modulación generqrd espocios
hobitables acordes con codo uno de las actividades
cotidisnos que lo fqmilia desorrolle en su vivienda; en sf,
mejorord los condiciones de vido de los poblodores de
este sector gue se encuentra en desventqja y
desprotegido, no sólo en el aspecto económico.

A{EJORAS EN LA rÉCnrCn DEL BAJAREQUE

EtE,UENTO
CONSTRUCTIVO

FoR,t A
TRADICTONAL

PROPUESTA DE
,l EJORAS

t . -
dT,IAENTACTóH.-

nHorcones" de maderg
sin tnotsr 'hincsdog'

sobre el terreno
natursl.

Polines de 10 x10 cm
de modero .on
muescds en su parte
inferior y trotadas
con sceite quemado,
ahogados ol terreno
con concreto
ciclópeo.

? . -
ESTRUCTURA..

oMorillos" de modero
uniendo los nhorcones"

y formando la
estructurs de la
cubierta poro necibir lo
como de re4los o un
nonojo de "ocuy",

bombú o bajoregue.

Cerramiento s bose
de polines de 10 x 10
cm, sobre el cuol
reciben los largueros
s bose de barrotes
d e H x l 0 c m , d e
modero reforzados
coh tirontes de
reglas de 2.5 x 10
cm. en ambas coras
del lsrouero.
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ELE,I ENTO
CON5TRUCTTVO

FOR,I A
TRADICIONAL

PROPUESTA DE
,I EJORA$

3.- CT,,BIERTA..Generolmente a bose
de ldmino golvonirado o
de cortón, en contqdas
ocssione$ con teja de
borro sobre lq coma de
modero u otro moteriol
y6 sefiolodo en este
cusdro.

$obre los lorgueros
de borrotes se
coloca
'orte,sonado' ds
tsblos de mqdero de
2.5 x 30 cm. gue
recibird un fieltro
osfdltico y
finalmente lo teja de
borno.

4.* ,t UROg.- El encetado o
e¡tromsdo por lo
general es hecho con
vsros de bajoreque
otodos con bcjuco o
olsmbrito, recubierto
con emborro a bose de
orcillo y pqjs.

Primeromente, se
propon€, un rodapid, o
base de ladrillo
sobre cuol
desconss uno capo de
nylon (bolsqs de
desperdicio) y d
portir de ésfq se
inicia el encetodo o
bsse de cañomoíz
otqdo con slambrito
y cubierfo en ombos
cdrds con mallo tipo
gallinero para recibir
el emborro hecho
con srcills- oreno-
cemento-oqis.

ELEAAENTO
CONSTRUCTIVO

FoR,t{A
TRADTCTONAL

PROPUESTA DE
t EfoRAs

5.- PISOS.- De tierra, normalmente
opisonada coh algún
mozo y oguo.

Lodrillo tejido tipo
'petotillo' asentsdo
sobre camo de orehd
y junteodo coh la
mismq o piso firme
de concreto ocobodo
oulido

ó . -
ACABADOS..

Encolodo de muros en
algunas ocasiones.

Encalado en tnuros
incorpordndole sol y
bobo de nopol.,
oceite quemodo en
todo lo madera gue
quedo expuesta o lo
intemuerie

El reutilizor el oceite quemado obedece en grqn
porte q gue éste es un desecho gue es vsciodo en
colqderas que ofecton y contaminan los montos fredticos,
es decir, se retomq con la idea de evitar ogredir al medio
ombiente; sin embdrgo se recomiendo utilizar productos
industrializados para la protección y preservsción de lq
modera contro la founo noc¡vo y hongos, asf como
retqrdqntes contro incendio, con esto se prolongartí lo
vida útil de la mismo ol menos 30 oños, fal como se sefialo
en las Normos lAexicanas pdro lo Construcción con
lrtodsro.

Mensrnfn sI.{ usnño ¡neurrpcró¡¡rco coI". "yrJeurs", TUXTLA currÉn"nez, cHrApAs I 10



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

Esta es unq propuesto muy flexible yo gue nos
proporciono muchas ventqias tanto en el proceso de
eloboroción del proyecfo, por la modulación gue permite
"manipular" la distribución de los espacios; como por los
materioles de insumo bdsico para lo construcción, esto
significo que podemos sustituir gron pcrte de los
materiales de lo propuestq original por otros que
presenten carocterísticqs similqres y gue se encuentren
en el lugor donde se llevqró o cabo la edificoción de los
viviendas. Por ejemplo: lq madeno podrrí ser
por bqmbú guoduo, mongle, postes porq teléfono
(desechos), etc.; el ladrillo por odocemento, piedro de
pepenü o simihr o block; lq orcilla por el coliche; lo
coñqmqíz por carrizo, bqmbú, ocu|, otote, zqcote toiwdn,
bajareque, ccñcbrava, mongle, etc.; lo pqja por juncia,
fibra de coco, bcAazo de coño, etc.; la teja de borro por
fibrocemento, tejo de cemento, pintroteja, etc.

A continuoción presentaremos de manera grrífica
los propuestosr desde la modulación bose pora distribuir
los espocios, hosta las mejoros de lo técnica para cada
uno de los elementos constructivos que lo conformon, es
decir, para lo cimentoción, lq estructuro, la cubierfo, los
muros y los pisos.

SISTE,UA AAODULAR EN ó.OOXó.OO 'T,t-, EN DONDE
SE APREdTA LA FLEXIBITTDAD PARA DI5TRTBUIR
LOS ESPAdTOS HABITABLES:

n¡¿"T¿'APF fiecforlcA. .
l-

N¡¿ssrRf¡ sr{ orseño anqurrEcróurco coI". *yrJeuts", TUXTLA curlÉnxEz, cHIAPA.S I l1
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*¡r-*-E*99-

T
It0ó

er"o$a .an{orlecloriica.

+
I

t.fl

l

1'f
+

P*.|I" .{F+,llecpr..lrc4- . '

Estos son algmos ejemplos de cómo w pueden distribuir y obtener
difercntes uaos ful espacio en una misma áree, es d¿cir en 36.W M2,

furtlp ÁetuiTe.To*li¿+. .'
tvrnnstRf a EN ptsEño rReulrEctóhuco col. *yueurs", TUxTLA cuttÉRRnz, cHIApAs I l2



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

ELEAAENTO5 QUH
CON5TRUCTIVO bE
,I{EJORADO, -

CONFORAAAN
LA VIVIENDA

EL PROCESO
DE BAJAREQUE

A). - Cr^iENTAdtON. -

Elaboración d¿ muescas a loa polines
(arriba) en úrea a ahogat en concreto
ciclópeo (derecln) cuiiland.o qw Euden
debidamenE plomados, asl como en árca
dondc se colocardn las cintillas,

El proedimiento para el sembrailo ile
polines, consiste en hacer excÉQadones
dc 0.30x0.30x 0.60 an., en ella
"hincar" el polÍn 0,50 ans. que es Ia
parE pratiamentE trf,tada con aceite
quemado, posterionnen? rcllenar con
concreto ciclópo a base dc piedra de
pepena del lugar.

C¡*oto"¡¿o J* ro**lo

"i.kpro ,on pi"lro l" p"¡"oo

rtr¡Ésrni,r sñ msBrro ¡iduitBCiéñIio col. "yueuls-, TuxrLA GurIÉnnez, cHIAPAS I 13



*VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

B). - ESTRUCTURA. -

Tribü ilb.fln rfr
Polln da g.m mir.

Cfth.ttni frn rrghE
rmbtt otlrt

(nftnuión de los larguew elen¿ntos búsims de Ia estructura de Ia eubierta, a baw de piezas dt
,nühn Nn m¿didas cunnci¿l¿s.

Un ejemplo de bajareEu donde se ayrech la eltructura principal tanto il¿
los tfluros mmo de la anbierta, listapararecihir eI arhsonado il¿ madera,

Colocaciín d¿ "cintillas" a bav dt reglae de L"x4", fijadas con clavos de ZI/2." en las muescas
hechas prwiamente a los polines, la función dc estas es de sujehr el enatado ile cañamalz y ademds,
rigidizar la estructura d¿ la misma.

Dlstsibucióri de loe largueroa acada 0.8 m. (submúItiplo del módulo errpleado)

Larssrni¿, s¡,r prssno enqünucioñrco col. "yueurs", TUxTLA currÉnn¡2, CHiAp;l ii4



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

c). -cuBrERTA. -

J*rt,,,,,,¿fi*,¿t"'?'*fu" -'t'
,;:.llX,!,,¿" *:oi \,r+ 

, 
, 

t. ,
H"^J,,, ,*L,. 

"'tr ", .. 
- 

nít , - 
r + .,

[:i:,'!t":":i;,'"-,,, ,¡.ilii,:":¡::i,, t-* 
r * l* \ ',,,. ,, .

I ,, I ' 
". 

't,r, t"'-'t"'*l;i'*; 
-*,,t

'  : : . , , , ' , .  . . .  
¡ i  

* t / ,  l
' '  

, ,  
' ' ' ; " ,  

, "  '  ' , " t i l t '
.t

N,,a,.1,,-,1,,^ .sr':+*t
,a.t,dl Jn t\H,

Elementos Eu mnforman Ia cabierta, largueros sobre los cuales descansa el
artesonado (con mad¿ra o caframaíz) eobre él w tiende una capa de feltro asfúltico y
w concluye con Ia mlocación de la teja de barro,

El plafond que H Eeneta en el inteñor
totalffientl terminada con el arAsonado a
base d¿ tablas d¿ madta o mfiamalz

f f i #

Concluyendo con lf, etapn final de
cubierta, con Ia colocación de IB teja de
barro sobre el feltro asfdltico posterior
al artesonado,

Colocadón del artesonado de mad¿m
Ia estructura o lar1uerus,

tvl¡EsrnÍ¡ EN usEÑo ¿nQulrEcrÓuIco coI-. "yueurs", TUXTLA cunÉRnpz, cHIApAs I l 5



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

D). -^AUROS. -

Después dcl entejado; se proeilc a coneh:air el rodapié de 50 cm, de alhua, que *ruirú pam
prctegeruol d¿ la llutia, y pam obEner un atnarre ilel morbro con loe polinte de madera de la
estructura, * claaan corcholatas en los coatadlos ful polln donde w ligard el rodapü.

Ariba * úwn¡a eI p6stim sobre el
rodapié y eobre él el enwtado qn *
recabre con una malla ile galllnero
sujetada con alambrito, Wst¿riotüEnta
(d¿reclu) * procede al embaro a ba*
d¿ nr cilla-arcn a- Hfiento,

Posterior al rodapié, se colocan bolss
nylon mbre éste pam recibir el
a base de mframaÍn las bolws
Ia psibilidad qw por efectos
capilaridú pueda huwedecer
mfiamalz y le cau* pudridón. Una wz concluido el embano, ci * dewa, w

aplica el encalailo lucho mn baba de nopab
cal-sa.l a unü maflot psl tambi¿n * aplica
nuifu qu¿mailo, en caso d¿ no haber emplcada
madem tratada; a toda la nadera qu quedn
erwlta a la intenryrie,

M¡ssrnfl, pN nrseño enqurrncróluco col. "yueurs", TUXTLA cutlÉnn¡2, cHLApAs I 16



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

E).-ffisos.-

Antes de colocar eI ladrillo,
se ilebe cuiilar que el terreno
e sté debid¿ment¿ apisonado
y compactadoparaluego
tenderle una cama de arena

7 n 8 cm, de esnesor

Se d¿be Ener cuidado que el ladrillo quede bien matrapeado o tliidn tipo
petatillo, posbriormcnte se calafutea o se jiln\ea con la miama arena; # nmmienda
para las úreas libres de muros, una cafuna de remate part coflEnet los mwimi¿ntos
d¿l ladrillo.

En otros casos se emplean los pisos a base fu conffeto simple o armado acabailo pulido

uensrRf¿, E¡¡ usnño eneunsctóNtco col,. "yueurs", TUXTLAcunÉn-n¡2, cHIAPAS ll7



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

S.e.* Selccción de fomilios y herramientos dt
participación.

bebido que d trsvés del Instituto de lo Viviendo
del esfodo de Chiopos se hobío g€,st¡onado y consegu¡do
los recursos necÉsdrios paro constru¡r este fipo de cosos
pdrd un número de nueve fomilios, se contó con el qpoyo
de lo Dirección de Promoción y Concertoción Socisl de lq
citsdo Entidod porq llevqr o cdbo el proceso de seleccidn
de beneficiarios, un proce$o que cotidionamente estd
Direccidn desorrollo en cddo uno de los progromds que
instquran a nivel estatol; esfe consistió en promocionsr,
previo convocotorio obierta en el froccionsmiento, el
progromq que Ée pretendía desarrollor con aquellas
fqmiliqs gue €stuviersn interesodqs y sceptorsn lo que se
les proponfo, nuno co¡o da b{oregua". LoÉ requisitos
poro dcceder q unq caso de bqioregue consistía en:

. Coodyuvor verozmente en todo el proceso de lq
encuestd.

r Aceptar lq técnicq constructivq q empledrse
(bqioreque).

r Participar directamente en el proceso de
construcción sportqndo ls mdno de obro no
colificado (peón).

' Nivelor el terreno donde se levqntqr(í la
construcción.

Acepton uns viviendc progresiva que tendrri como
mínimo 36.00 m?.
Los espocios mfnimos de la viviendo serdn: rírea de
usos múltiples, uno hob¡tdción y un bafio.

r Ser jefe o jefo de familiq con dependientes
económ¡cos.

. Tener ingresos hasta por e.5 v.s.m.

Es importante mencionar gue se preferenció oquellcs
personos de lo tercero edod, mddres solteros, viudas o
viudos y personos con copocidades diferentes.

Pqro el buen desqrrollo del proceso orribd sefrolodo
se tuvo la necesidsd de dpoysr$e de herrqmientas que
coadyuvoron pord lo obtención de lq información
necesaria y hacer und evsluoción lo mds opegodo o lo
realidad de las necesidqdes de los pobladores y del mismo
froccionqmiento; por lo gue se diseñó uno encuesto tol
gue proporcionaro todos los dotos hecesor¡os, tal como se
muestrd en lq siguiente "Cédulo de ldentificqción
Tecni co-orquitectónicd"l

r.¿nsstRln sN prseÑo mqurrecrÓrurco col. "yueuls", TUXrLAcurÉnnnz, cHIAPAS I l8
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Esta encuesta fue aplicada a las nueve familiss
gue previamente fueron seleccionadas por la birección de
Promoción y Concertsción Socicl, obteniendo, entre otros
cosqs, de los usos y costumbres lo informoción que nos
permit¡erd desqrrollar und Fropuestd de distribución
espoc¡dl dcorde con sus necesidqdes, así como el plantear
el crec¡miento progresivo correspondiente; de lqs
condicionantes climrÍticas y topográficas nos nrrojó lo
disposición del sembrado de la vivienda dentro del
terreno, tratando de evitar, en lf, medida de nuestrqs
posibilidudes, y con ld finqlidqd de abatir costos; muros
de contención y rellenos innecesorios, sdemás de evitsr
el osoleamiento de lq vivienda eh dguellos predios con unq
orientoción desfqvorqble con reloción ol recorrido del sol,
trotondo de coptor los vientos gue permitieron refrescor
los espocios interiores.

[¡s familiss seleccionddds fueron los siguientes:

1.- Fam. Torres Ruiz
?.- Fom. Ramfrez de lo Cnuz
3.- Fam. Pérez Díoz
4.- Fam. /|rtortfnez Domfnguez
5.- Fom. Pérez Hernríndez
ó.* Fam. Díaz Díqz
7.- Fom. De la Torre Vekfuquez
8.- Fam. Noriega López
9.- Fam. LópezPérez

5.3.- Eloboración y ejecución de los proytctos.

Pqro el desarrollo del proyecto, los nueve fsmilias
seleccionodqs fueron visitodas pors llevar d cobo lo
encuestq correspondiente con el propósito de conocer a
fondo la situacirin en que viven y se desarrollan; dichas
fomiliqs se comprometieron a portic¡pdr dctivdmente
duronte todo el proceso de la construccirín de su
vivienda.

Pors la elaborscirin de los proyectos, se trflzoroh los
siguientes objetivos.

' fdentificqr los condicionontes y los componentes
del contexto inmediato donde se construir{i lo
viviends.

r fnterpretor los factores inmediatos que influyan
en el proceso de eloboroción del Proyecfo y la
proPuestf, tecnol ógi ca.

. Eloborar el proyecto arquitectónico de la viviendo
progresivd, en su caso.

r Desarrollor ls propuestd del proceso tecnokígico
poro la construcción de lo viviendu (aprovechondo
los recursos ndturc¡les del lugor).

rtr¿ssrnfe eN useÑo nnQurrpcrÓt*rtco cot.. *yuer'lls", TTJKTLA cuuÉnn¡2, cHIApAS 120



,.VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

El proyecto del "pie de cdso", parte iniciol de la
vivienda progresivd; consiste en uno superficíe mínímq de
construcción de 3óma (6.00 x ó.00m.) de uno solo plonta.
esto ocorde a los carocterísticos porticulores de cada
fomilia.

Por otro parfe, lc techumbne propuestfl es o dos
oguos; por los condicionantes que Fresentdn los frentes
de los pred¡os (ó.00 m.) no existe otro opción mds que la
de tener los pendientes hocio el frente y parte posterior
de la vivienda, pues de esto monero el ogud Fluviol no
ofectsrd q lqs construcciones vecinos.

Hn el csso de terrenos con pendientes fuertes, en
la medidq de lo posible, se optrí emplear desniveles, es
decir, utilizar escalones entre uno y otro espacio
hobitsble; y por(r üguellos casos en gua los terrenos se
encuentrdn desfovorec¡dos por lc orientación, se optó por
dgregarles un espacio odicionol o lss viviendos, como un
elemento de transición para 'refrescor' el sire caliente
del exterior y esfo se logró con el pórtico.

A continuación mostroremos Ins propuestüs
técnico-espaciales, dsí como und breve reseña de los
problemas con que nos encontrdmos ol momenfo de
proyector y ejecutor lo construcción de cods vivienda"

M¿psrnl¿. ew usuño enqurrscról.{tco coI". *yrJeurs", Tu,rrLA cuuÉn-n-Ez, cHIAPAS 121
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Familia Torres Ruiz

El domicilio de la vivienda estd situodo en lo cqlle Sioux,
en lq mcnzdnd No. 9, lote No. 13; el propietqrio de dicha
vivienda es el señor Silvano Torres Ruiz.
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6 . SIJ VIVIENDA $E REALI¿Ó PoR
f( 8.r Ailhétrñrdón

fl ü.2 co'npEb{rEtE

O 6.¡ FlnrtrlahlúHto

n s.4 orrc/tr@lrk¡*

7,- FELtetoN,

fr z.t.-c"mmr fJ 7.d.-Brililurr
f,l ?.t.. A#rnililr 0 t.S.. f*il#i # $hd
E ?.S,. Pr*bllnlán{ F ?,d., i,l*mons

D. t  7.-órq:

8.- ESTAOO CIVIL DEL JEFE DE FAMILIA:'d r.t.-ceqn¿o
U 8.2.. DlEmbdo

0 6 3.- uudo
D 8.1.. Unló¡ Llhn
[] B.J.- 6dhm

' ,¿iffffil$-1,flütljl|]llll
.,*ñ L_:l:l¡Eqt

¡ ffil] ll'-T_-ll lF''-'t"',ll lG.m'il l[*'k-ül
/'d{mllll"'l,lllll,'l.Jlllt l,lhll l llr '  áXI i ^ , ' \ ! ' i J i l  i l ¡  l  

- [ :X-  - lrr4pflffiloll-.*"'{l*ll .f-lFll' l:llIlf l ll
.f

10..  TIPO DE TENENCIA OEL SUELO

Ét 10.1.-Fdv¡d¡

Cl 101."E¡lddl

P 10.3,. Cffiutrd.
El 10.¿.- NsclonÉ|.
ü tb,ü..OriÉ/EiFcalhw:

1 I . M? dó oónrtrucclón

..- ".*-* -.-.*" i$Gjifr *?

t? .  OUE HSFACIOS POSEE DEFINIDOS DENTRO UE
LA VIVIENDAI

0 r¡.r Codüd
H it,z $sl.
E t t . ¡  6d¡É
q ll4 BÉrktr
0 u.¡ no'n*o"

lf ll.6 Tfll.¡s

ff tz.r c*tnu*tu (EÉpmiqi¡dtüskn*)
fI ü.b otdeiF[hF _**

13.,  TIENE EN SU CASA.

Ll l3 l  A{núÉduh|ds
E 15.2 Bonds
tf li,3 Elerdcldrd';
U l¡.4 tahróño

U t¡ t omrwmque

\,{

ItrWler S
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES'

10,. EN AUE MUEBLE CQCINA $US ALIMENTOS

Fl 16 1 EÉtüfá
Il 18,? Ethtle Rüd
tr 16.3 FDsón
Cl te.S Orroie+¿cinqÉ _

I7,. OUE TIFO OE OOMBUSTIBLE USA PARA
CÓCINAR SUS ALIMENTOA

0 17.1 PGtólro
0  17? LGñn
fl t7.r eer
tr 17.,1 crÉdñ
E 17,5 ohorÉrprcliqus--

18,. QUE TIPO OE $UFLQ EXI$TE EN SU C.ASA
ü rs.r 6rondo'f
lf, 16 z hdb r'
fl .|8.3 throt'

10,- OÓNDE ALMACENAN SU AGUA,
Ü le I tFfrm
E ts.? rry¡mr
U ts.r tn"*
O l¡i porr

20 " OONOE ACOETUMBÍiAN LAVAN SUS
TRAgTOS:

O ¡o.l TfiiroFrn[.ilcro
Cl fi,i Lnwd{ra
S ro¡ ur*
lJ ¡0,! otrw

ÜISTRIBUcIÓN ESPACIAL DE LA VIVIENDA

,irlrrr

lJ';¡ f

t,lola. :t- Do; - L-

?I.. DONDE AOOSIUMERAN ASEANBE LAS
MANOS Y LOS DIENTE$.

O tt,t tmtE
fl 1t.* t"¡vn¿"'q
R, tt.¡ étrm (L*co.

22,. EI AGUA QUE CONSUMEN CQMO ES
FROCESADA:

O ?t,t FstFdo (e¡relnEs)
$4 ¿1.2 H{Mlñ
Il 22.3 Qtro¡ ¿¡*¡¡sA-

zr- MAIERTALEs coN auE EstA HFCHA 9u vtvtENDA:
nsor l r  m. rnos t t r  r r+ r ro t l )
l , " t iürF l , .C¡r ldn l .Csi l r¡{
2i Cnñontl ¡.. 6tr1ilflls t ' FÉtúÉ

t,, Mnlor, s,'illrshr¡ d,. tülrdc bntrn
i.. kolm 1." Lámkrn ,1.. Lómlnr
6." Rsúb, FhÉ. b"" ̂ rlsh* 3.. Cdmiotn

0,. Otrm G . Pldrd g.- 0ro
t,. L.drfi$
e'" ütil

T4.. QUE IJSO LE bAAL FAIIÓ:
lF r¡ . t .J{ |( | t ¡ ,
n ¡4.?Frul0lF
H t{,¡ il*rkr
fl t4,B^Mnrkr ¿,üilúqEls?
B ?a E Hrrdnililniifiqril

Integrantes por fomilfa, cdod, itgnesos y octivídcd.-

Lo fsmilia esta conformqdd por cuctro integrantes;

5r. Silvono Torres Ruiz de 70 años, desempefiando
labores del compo con un ingreso dprox¡modo de
600 pesos mensuales.
5ro. Gregoriq Ruiz de Coss (esposa de don $ilvono)
de 54 oños de edod, desempeñando lobores del
hogar.
Jovier Torres Ruiz, de 27 afros, no desempeña
ninguno actividad ya gue pddece enfermedad
psicomotoro.

' Wolter Torres Ruiz de ?4 años, desempeña lobores
como vendedor de mostrodor en uno tiendo de
mercodo, con un ingreso de 800 pesos mensudles.

El ingreso familiar representq el l.? v.s.m. mensuql.

Corocterísticos TÉcnico-Espdcioles de la Vivienda.

La viviendo gue ocupon es prop¡q, fue realizado por
oufoconsfrucción (sin recibir ningún tipo de dsesoríd),
ocupo un dreq oProxirnqds de 36 m?, no Posee esPüc¡os
divisorios, por lo tanto es un cudrfo redondo.

Lq viviendo esta construida sobre un terreno tipo
"C", considerado como temeno duro.

TIFoI.0GIA FoRIüAL DE IÁ VIVIENDA
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..VIVIENDA PROGRIiS IV A CON T'IiCN I CA S'IRA DICION AI.Ii S "

Los cqrocterísticas de los elementos constructivos de
lo vivienda son:

. Piso de tierro

. Muros de kímina de cortón

. Techo de ldmino de cartón

Él uso gue le dan al patio, sdemds de colocar sus
trastos para almocenor üguq y el lovadero, es de jordín.

El terreno cuento con und superfic¡e de 90 mZ
contdndo con ó metros de frente y 15 metros de fondo,
tiene uho pend¡ente oproximado del l5%,que vq del lado
poniente del terreno hacia el lado oriente.

De qcuerdo d lq topografía gue presento el
terreno, se plonteo uh cdmb¡o de nivel en el interior de la
viviendq, quedando un desn¡vel de 40 cm. enfre lo solo y el
comedor.

Por el número de hobitontes en la familio, sólo se
cons¡deroron dos cuürtos y un rirea de usos múltiples
(cocino-comedor-sala) y por no haber mds integronfes en
lo fomilio, ya no se conÉiderd la progresividad de lo
viviendq.

De ocuerdo d lo observado y platicado con la
fqmilia, sobre todo por la enfermedod de uno de sus

hijos; se tomd la decisión de tener un occeso directo al
bsño desde uno de los cudrfos.

No e$ necesorío el rJso del prÍr"fico, yd gue [o
fachadu de lu vivir¿ndn du fiucia et tado orientÉ, und
orientocídn favorable en relsción sl asoleqmiento.

La ubicnción del bafio es un facfon rieterminnnte Én
el partido del proyecto, este quednrti ol frente de la
casd, en primer lugar por lc condiciononte de In fosa
séptica, yo que se flprovechd la excdvücidn qiJe
encontrsmos al frente del terreno y gue estabo
destinadq poro ello.

Scnricior Bdsieos en lc Vivtenda.

En cuestión de ngua potabla asta no existe, ld
fqmilio se flbüstece de est,e líquido por" pipos, el cuill
qlmocensn en tdmbos y cr.rbetds; parfl lavsr su$ trf,$tes,
monos y dientes utiliznn el lnvadero, y el sguo gue
consumen es hervidq o de garrofón,

La viviends cuentfi con electricüdnd de forrno
provisional y precnris, n0 cuents con drenaje ni con foss
sÉptica, por consiguienfe defecan ol uire libre; In bnsura
es tirqda ol aire libre. Porq cocinflr su$ allmentos util izon
estufo de gas.
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICA S TRA TJ I {:'' [(.) htr,\.LE S''

Propucsto Arquitcctónica

Proceso mnstructioo y Erminación fna[ en Ia rual se fino la nectsidn¡l it: itt,nn! ur t'l uirrel ile piso
por la pndiente qtte prexntafu eI Erreno, y ih anurd.o a la oritntaúí¡¡ ¡htonlfu qu' ytt'*ntaba, *

omitió el pórlim, generando mt eato ampliar furas en loÉ espacios 'u¡f¡'rl¿tr:s rii' h uinienda,
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

Familia Ramírez de la Gruz

El domicilio de la vivienda e$td situodo en la
colzodo Yuguis, mdnzond No. 9, lofe No. 30, y el
prop¡etdrio de dichs viviendq eÉ el señor Berzaín
Ramírez de la Cruz.

FRACCIONAMI ENTO YUQU I$

Cédula de ldentificación T
R$ión:-S*-J#j&g
FGchEr-l¿g$J3g*-
Holo:;[-Dr:- ¡1

8.. CUAI{PO CON$TRIJYO 3U VIVIEHOA
RECtStoA9EAOHh OÉ:

l-len¡¡rtmt a'ee{ñto
lU" Ctrl
Ofri-*'

f-'jraru
lTrmrm
llmualq* .. ,.

Fun¡*'IO,. TIPO bE TENEI{CIA OEL SLIÉLO:

ffio rntoo
l_,-ho l Elr*l

Tto itcamqd

llrorrem,

f'io 5 ótEilE.FdÍw .- -,,".,
'|1.. 

ht¡ d. cÉtilftddfdfi

-¿0.go"r
12.. otJG EEP CIOB FO$EE 0EFI${OOS OENTRO

OE LA VwlEHttAr

f-lrl r co''w
[-l tr r 6¡rr
l-'l t¿ rcum

F ra16rilE

lirr.cnme
[-"]t¡.6Tntr
El ll r Cffi R.doú (EffiE sn dYrtu!61

'n t¡.t orpl¡pcfiw,-
I3.- TIENE SU GA$A;
ñ t uru qno,t¡¿"

l -  t : zmp

ErriEhd#r#
I I13atfrlono
F'l tl t otnnw¡rtqw --

0ESCARCA DIRECTA Al
fi r{.t ÉaF sprb {{bqú dlot

F r¡ r¡¡* ln'
I  I  l { . J  RboAmÉ

l-.1 t.rltdm t*w rr")
ll t¡.s orrtryanqw
15,' OONOE TIRA I.A BASUM OE SU CASA:
['] tt.l ceund¡B+*n

filrtermrm
I  I  1 6 l L r O e m

f-l ts.. l.r utt" .m "t*o
f-'l1s s orEfrffiiliq$i.----.. -,

ü n ü
+ t--t F*l t--t

t'toRTE 
- -

n n  ü

Entid¡d F d.6tvü:*-S¡iaL_
Cl|má: li¡ill.lL ]

B^8ET GII{ARALüÜ
r.. uBrcAcroN

2.. PRoPTETARIOT gÉi¡dis;Es¡¡Si{ta

3,' Er ódgff dül iülÉ d. h fffiil|| f :

En*¡ ffi urtero

S.. tA VIMEND^ OUE OCTFA ES.

f i f srew
Ll 5i RddE

H ú.¡ff i

fi tlotmrtwrtq',0
ü,,SU VIVIEM)A BE REALIUO.

![ o t rr,mrneton

fl'r r cm¡o omr

fi r r Furrcumnu
E Oh,E¡É{drüú

T.sELtoroN.

[f t t couo

ü 7.?Affi.rr

E t lFn|dffin¡

E 7.4 tuüúro

B t5T¡ri lF*.ltrvá

I r.e mmonar
l-'l 7.t otEr

8.. EsrADo crvlL oEiTer¡ oe ¡rr'¡ulnl-'E t r c"r"ao
'E E ? OMmi#o

E E 3vlue

ff  E{hürL¡M

E r 5 sorbE

lñPorta 5 L EAd

{ff.l
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALHS''

f i rrrm
f] rtl enrt tur*

fr ro r rogm
Et3¡O,rd[4ürü[_

r7.. ouE nPo 0€ coMBuEsTtBLE usA P RA COCTNAR
sus ALtüEt'tTos:

fJ r?.r t*órro

ff rr.rm

Elt?.¡ d.l
'flrr.rcrbr

fltr,6omitrFftÍtqF"'="'-
r8.. QUE IIFO DE SUELO EXITE EN $U CA$A;

flt,t urmo r"

[_l rü.r Mdb r

Ftr.rodlo'
tY- OONDE AIIAACE¡¡A AU AOUA.T

Hlt.i r*|sr

fite.rrmor
ftre,st*
lf r.rm
fi|to.acur*r

20,- DOiIDE A@STUHBRA I¡VAR gUS TRASTO8:
[-jr.r trl¡op¡r*s
[.]lutm
ns¡sti
Fml mrq-1l¿-¡ultq,Auri

DISTRIBUGIÓN ESFACIAL DE I.A VIVIENoA

T - - -
t -
I

I
t i ,
l\ 'c

Ir ,,
I

, l t .

Hqr_j]i¿_ Dr**&_
EI,. DC*{DE ACOSÍUMBRA ASEARSE I"AS i¡|ANOS
Y OIENTES:

fl ur,1 lrvru
tü tr,¡L¡v¡om
lF
l--.1 ?'t.l Eübr

l--i rr 'r om. -
II.. EI AGUA QUE CONSUMEN COI'O ES PROCESADA;
fl zr.r rmm 1nrpmru¡
l-"1 ¡¡.¿ uru¡

ffi rr.t ot*r-¡¿¡¡¡cr+oÍr
Z¡.. MATERIALES CO}t QUE E$TA HECHA
VMIENDAI

PrÉo(l ) uueos{t r;onost{t
l ,, TrEfif{A r ." oARToN 1 .. C ñtóñ
!,.cEMEr{to ¿,.8 ¡rREouE t,+ALm
S,.MADERA 3..MADERA 3,.TüüOüÉAhRÓ
r,.lloB{rco 4". |lt¡|tr 4,e{ru
8,. hEcug. FHo É.. AbórE 6,4SÉFCTO
c-.ó1fiót !.-FEDFA i..AEaEATO

7,- [rDRtro 7,. omo
8.. brocK
i.-ffi06

ta.-ouE uso[E o AL FATto:

n2¿.r Jr¡ütn

Integrontes por familic, edod, ingnesos y
acfividod.-

Lo fomilio estrí conformüdf, por tre$ integrantes:

5r. Berzofn Ramírez de ls
desempeño labores de peón
1,600 pesos mensuoles.
Sra. Olga Lidio de ?0 años
labores del hogar.

. Anayeli Rqmírez con 2 sños de edad.

El ingreso familior es de 1.3 v.s.m. mensunl.

Corocterísticas TÉcnico*Éspaciales de lo Vivienda.

Lo vivienda gue ocupdn eÉ prop¡o, fue edificado por
la modalidad de autoconstrucc¡ón (sin recíbir ninguna
osesorío fécnica) con un rírea aproximqda de ?0.00 m2.,
sin división olguno, es decir, un cuarto radondo.

La viviendd estd construidd sobre un terreno tipo
"C", conÉidersdo como terreno duro.

Cruz de 25 oños,
con un ingreso de

de edad, desempeña

n r4,t HórlÉlhr ¿Qua sF$lc?-

fi t4.3 H6tu ¿c¡.* üpeh?*-
f:2t,,t Anlmrh¡ ¿Qut üilclr?
gfi .5 olrúlE$üdtlqs-dir¿¡.¡¿,t--
/ $
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Las características de los elementos constructivos
de la vivienda sonr

r Piso de tierro
r Al\uros de kÍmino galvonizada
r Techo de kíminq golvanizodu

El potio no fiene ningún uso específico, el terreno
tiene unq $uperficie de 90.00 m?., con un frente de 6.00
metros y 15.00 metros de fondo, contondo con unfl
pendiente qproximodo del 7Q% en su parte longitudinnl,
esto quiere decir gue se flprec¡o gue la pendiente
disminuye hacia ef fondo del terreno.

Debido d que es uno fomiliq pequeñd lo que habitonri
lc cosc, esto gueda definidd $in crecimiento olguno a
futuro, contando con cinco espacios definidos los cuales
son: dos cuortos, un (ireo de usos múltiples y un boño
completo; aquí se cons¡derf, un pdrtico, como alemento de
tronsición pord refrescdr el oire cqliante gue se induce ql

drea de usos múltiples dodo ls orientación de la viviendo,
yd gue con este elemento del pórtico nos protegenros del
ssoledm¡ento y qprovechdmos los vientos dominantes.

Lo cqso se construirrí sobre un muro de contención,
levqnfado 40 cms. Sobre el piso yfl gue en épocas de lluviq

el tonrente es fuerte debido a lu pendiente de,tr mismo
terreno.

Ln fosa séptíca se ubicarci en In purte mús bojo del
terreno que es ln porte pCI$teríor, $')or lo que el b,ní{o
también se dispondrá en e$ü uonfl.

Seruicios brisicos en la vivienda.

No cuento con ningún servicio de infraestructura y
ho se encuentra ninguno otro elemento de üpoyo Pqrd lü
vivienda y In familio, es decir, los actividodes de dseo e
higiene la realizan en coso de los podres del jefe de
familiq.

En cuestirín de cAua potnble esto no exlste, los
pqdres del jefe de familia $e flbf,steren de este liqnrüdo
por pipfl$, nlmacenrindoln en totnbos y cubetns; [:]flr.n Invou'
sus trdstes, m(¡hos y dientes ul[lizsn el lnvsrJero, y el
dguo que consumen e5 de gqrPfdf0n,

Cuenta con electricidad de formq pref,qrid,
tampoco cuento coh drensje, ni con foss sÉpticn, por lo
consiguiente defecon sl oire lihre, lo busura tsmhi,Én es
tiradq ql síre libre. Pqra cocin*r crlrmenfos ufil iznn estufs
de gas.

rvr¡Esrníl eN nrssño ¿neunEcróru¡co col "vLJ(JUtti '"'t 'trxt't,A sl-ru1Énnnz, (;'t{r/\pA:i I 28



..VIVIENDA PROGRESIVA CON'|EI]N ICAS TRADICIONALES"

Propuesto Arquitectónico

La propuesta arqui|c'ctóniu * dtfnió, pñmero, en elanar el nhxl de acuso y, aegtndo, en rcsrytar
eI nioel dcl Ernno, es decir, x propusieron esulonu pam ir bajando en rada uno dz los espacios

proyectados,

ObsÉruew qw lapivienda s entuentrn Imtanfttda con resqecto al niuel d¿ ln calle, ya quc
el Erreno pte*ntaba una pndientE flEgattuil, ¡tar lo que. se. optó por ptoEgula mnfta cualEtier

poaibilidad de inundación; asimismo la aentana .fronttl del uarto qw da al frente rle Ia z¡iuienda x
ilispuso a un nstailo, por el firtim, para wilar la inddencia direúa del soL, ya que esla fmlmda x

ptnea ta hatia al ponien te,
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES''

Familia Pérez Díaz

El domicilio del terreno estd eituodo en la cemddd

t*o*tlTu::¿afo'r--

frdgcca'

3 - El origcn d.l l.tr dc t¡ fffi¡l¡É ég

fl nrat ljfi ur¡rr

Arapohos, lAonzana No. 2, Lote No. T.lA propietariq de
dicho terreno es lo señorq Amdda Díaz Rodríguez.

1.. UBTCAC|óNn ü n
f f *nru l  | - - l

NoRTE 
_- *

r  t t  t r  I

2- PROPter¡Rto:íu. Áa¿/¡ -)i¿¿

6.-SU VrVlEf¿OA SE RCT,L|ZO;
S e.teurm
I r.rcmmum
I a,rrmmuntrru
EOtm/Effirqm

U,-RELIGIONJ

E t.lcftótLr

El 
?.2adffib

E rJFilffibru

S. CUANDO CONSTRTJYO SU VIVIENDA
RECIBIÓ ASESOFIA OF:

l-rrct*oot Amriftb
In9 OiY{
Om:-�

[ltcarm
l-.1¡ur¡n

l-.lototrpeltq,r-'

ffnr,n*o
IO.. TIPO ÚE TENENCIA DEL SUHLO:

l*t o, r Privrd¡

I:Jro.¡ 6j¡dd

llto.i conunrt

l]ro.¿ u*¡*,¡

l]to,c or'ue4rcnqor -*
11,.M¿doffiruelón

tÉ p.eriz

I2,- OUE ESPACIQ$ FOSÉE DEFINIOOS DENTRO
DE LA VIVIEI.IOA:

f-]ra.r coimr

ll i ra¡ s.r

fl] rt,s cmnr

Fht.+ed*
l_.iu.5RÉ$rffi

f: r¡ ü fffi¡

fifü.r Sum noauoo (6bF¡Ebü 5h dMdc6) .

f-li rer ftüÉüd.dlEE:_
13.- TIENE SU Cá$A:

E rf.il¡* eru*a"
|l1 n.r nm*¡'
ffitr.rencr'ua*
L .i 13.{ ftlótuF

[*J tl'rouÉrÉcíq*:-
r4.' EN CJ{SO OE NO TENER DRH|{AJH FOSFE
PESGARGA OIRECTA A:
f.-:l rr.1 FM sdflhr (dE qE iFo)

Bt.zenr.iu.
t. .l 14.3 R¡o o Amro
fJ u.r wtr" 1a¡ q* 1ip6¡
Fl I r-t Otp*rp¡+¡*q*
rS.- milDE TIRA l-A 8rt'SURA DE SU CA$A:
f]rs.r crm*rm
L:l ró.2 AiE Libr
F[r5.S u Ou.tu

'f-'l r5.,1 Lr ut$ tm *üm
[J 13,!t oüorefirtiqmr_

E Í.rFruü
I s.romnryrorr+n

E t,{8áuüs
F t.ú Tffttd d. trYc

f,l r,ottormr
F l l.? Otn:

B.- EsrADo crvrl oEl-¡e¡e ot ¡rffil*
Fl 6.r c¡s

/E 8.?Otffitdo

[f 0.3vüe

E 8.{Unüó¡rJbil

E 6.5sffiÉ

FRACCI ONA]vI I ENTO YUQU IS

fturtrm

ImFrü: $_
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Integrantes por fqmílín, edod" ing¡nesos
16- EN ÓUE MUEBLECOCIHASUSALIMÉNTOS:

RB.r 
Edurr

|-..] rü ? E¡túh R!úl

l*'l 16.3 Fq6ón

n r 6,4 orm/Erp.+ñq!ü
17.. QUE TIPO DE COMBUESTIBLE USA PARA COQINAR

$uS ALIMENTOSi

Tl11,1 Fdóls

n 1?.t Loá¡

fur.roro
f-'lrt.4 dffióñ

l-'li? loúdÉrFcl|lcH*-''--*
16.- OUE TlpO DE SUELO EXITE EN SU CASAr

¡-1 ,á,t eu*o'r ' 
t

r-.'l i6 ? ucd'o 'B^

ülr6.t ow'c'
t#horuoe ¡lu¡ceNA $u AGUA:

n 10 t l8nc!.

R0.2 
T!ñÉt

f"l r0 3 Trtrp

f-l lt 4 F@

fr10.rcuwm
ed. do¡loe ecosruMgRA TAVAR sus TRAsros:

n ?o 1 Ts4¡ o Frii|cm

lfitotw*o
f''¡zo r a*r

f-:l ?0.4 O'mr-.

r u F É  o e  L

21.- DONDE ACO$TUMBRA ASEARSE LAS MANOS

Y DIENTES:

F i 21.1 Lwáb

lFL21 ¿ LotúdiE

f- e, 9 s"tn.

[- ,1.4 orDÉ -**-
22,. EL AGUA OUE COH$UMEN COMO ES PROCESAOA

- ¡¿ 1 Filkd (EiFc¡fic¡4

l"* 2t?s¡o,as

iq ae.ro*n l¿rra¡o'.
'lg.- 

tu¡rEnr¡rES coi'f olJE EsTA HECHA

VIVIENDA;

FIso( { ) MUROS lt )

l . T r e É H A  1  - C A É T o N

?..  CEMEilTO 2. '  MIREOUE

3.- MAOERA 3..MAOERA

4,.MO$A|CO ¿. LAMTNA

!.- RÉCLJB. FINÓ I - AüOÉE

B. off io$ 6,.  ÉIG9RA

?.. u0RILLO

6.- HLOCK

t - omos
2¿.. QIJE U$O LE OA AL PATIOI

n ?a,t Jsdln
f* 24,2 HodslkdB ¿Quó ssFccie?-

h t¿.¡ tt*,to ¿oué 6nüclo?---

l- 2a.4 AnlfrrtG ¿Oúé É.tpcc¡s?-

# ?+.s OtmtÉspcif'que ¿2is+/4e-
r a u

rEcHos (1 )
1 "CARTÓN

2 -PALM

3.ÍEJA DE BAFRO

3..CÓNcRETO

6 . A S B E S Í O

7,.  OfÉo

y octivídmd. *

Lq familia estó conformndo por cinco in't'eqrntrte's;

r 5r. Agustín Pér-ex tnui* de iI6 níirl$,
desempeño labores de cornercisnfe üon iJrl
ingreso rnansuül de 1,Süfi F{tsori"

r 5ro. Amoda bíax [dodriEuez d'e 3fl nfims
(esposo) desempefr{n lshüres de, curnet'cio con
un ingreso mensunl de, 1,fl00 Pe$o$.

I Augu$to Párez N)ímz de Ifl rtiios, asiste rr Nrl
primaria.
Rocío Páret bísx de ü nilos,
primaria.
frene Pérez Dísu de, t fliíos,
abuelito quien vive #n
f raccionamiento.

DE IA

f,si$te fl k¡

ln cuirJn su
el misnno

El ingreso familior asf,iende q 2.3 v"si.ffit. mettsual.

Corocterísticas Técnico-Hspcc[o$es rCe lu

El terreno es un lote tipo cde Füru ? , 6nt de, f nente. pmr

15m de fondo, en el cunl tienen sH vilvi{i}ndn retlliEuda de

formo improvisadn por ellos misrnr¡s en lm cunl flo
recibieron dsesorío de nínEún típu, srr"t d;flns'trrilflfli'dn es de

T**
I
\
I

(
l

u¡nsrnh Bu uspño ¡nQuffecróhrIco Col-. "Yl.J( l l l ls '  .  l i i l {  l ' l -A r; t j" i l i i l { ls: l ' ,  .  Ll t t iAI}1A,I i  l3l
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unos 26.00mt aproximqdomente, en la que con lo ¡jnico
gue se, cuentf, es con un cuürto de usos múltíples y un
bqño exclusivomente porfl el aseo del cue,rpo.

Las condiciones de la viviendq son in.snlubres, yf, que
cuentd con piÉo de tierrs, muro$ de curtrin y teche de
ldminu galvanizada, lo que genero pfirü sus hnbitnntes
condicíones mínimqs de confort.

Dodo nl número, edsd y sexo de los integrantes de la
fomilia, se elaborrí lq propuestq orqui"tectdnicu,
contemplondo uno segundo etupa corflo crecimiento o
futuro, yo gue lo propuestcr cubre únicsmente dos
recdmürds, un rireq de u$o$ múltípleÉ, un baiio y r¡n
pórtico.

La topogrofía que presentn Es oproxirnqdamente
del 10% en la porte trcnsversol del terreno, gue corne de
poniente a oriente del mismo" Esto condicionqnte nos
oyudó parciulmente poro considerflr ln nnnpliocidn, yfl gue
aprovechamos el desnivel de unq parte del terneno pfirfl,
plontear el crecimíento (plonte.undo lo onnpliscidn de lq
recdmorq en el lodo oriente del terreno).

Hl predio tiene unü orif,ntocidn hacilu el nnnte", pnr
lo que no tendrd problemos de osolearniento, sin
emborgo, cle lo gue se tiene que cuidor e* cÍe los virs.nt*s
dornírunfe$, yn gue e,n estü zonü criro'tnn cofl Srfln
in'tensidacl, por la que el póntico se uhicó de tnl formrn que
fuera protegido por un elernenfo mficiro.

$ervücios Brisicos en lo Vivíendu.

Ln vívíer¡cjfl corno todns la.s dern*ís no crrentfln $$n
los senvícios de dgud pCItoble y alcqntürilüsdo snnitnrio, e,l
único servicio con quÉ clienta e.5 lff Énf,roíd efdcfricn, la
cusl es provisionul, repre$enl'alrdo riesgos Fflrfl lcrm
famílíss"

El ügun e$ qbostecíciu por medio de pi¡rrus,
slrnscendndols en tsrnhos de ttl0 lts. y en cubeiteis, ,r+l
clgud gue f,onsrJffien es de Earnafr5n de. ?0 lts,, pnr* el
lqvodo de trostes, mf,nos y cJiente,s utilizsn el Invodero,

r',r¿ssrRta EÑ plii¡¡o mour;ilc;i tjülijii c'()L -ytJerrn;", rrl,i l"r.A arlriinnrii:. rjui,,,,p¡,i ifZ
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(
* ' 1

{

I  Bno,p
*+ .9Ét{¡élo.

Nmpsrnfl nht uspño ¡RQuIrectÓNIco

Propuesta drguitectónica. -

Debido a la oriennción favorable qtu pre*nta el teftena, em optatíw el uao del pórtico, sin
,*borgo, en la mayorla áe los wrrls' las familias w intcresf,r.o-n po.r.este, ,y .al n1,E1ty yroblena
alwno-por el asoleimiento, * h generó y, Eni¿ndo en consiileración la intensida¿l dE los tJi¿fltos

aii¡iohut qur azotan en la zoná * opió emplazarlo en el lado oputsto a los vi¿ntos, deinnilo un
' 

elenunto macizo como protección al miemo,
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El domicilío de lq viviendd estd situodo en lo cerrcdü

Familia Martínez Domínguoz

rI+tlr*
ffidffi

Arcpohos, mdhzdna No. ?, lote No. E, el propietorio de
dicho viviendq es el sefior Rofqel lÁortfnez Sormiento.

FRACCIONAM I ENTO YUQU IS

D0ñhlIo:
Lodlelr
riwlCplo;
Enüdad Ftdffihfi:

clrm: CÁtl¡.

t.- riFtcActot{

t t t  E
+r l |F t  r - l

HOfitE 
- -

ü n ü
r.. enoererrno,-f,opf,l_.tlü-hira Srr,..i¡**r

S." El o¿Crr Crl rtlr ¿c h hm¡t|| fi:

aagnn: t - d¿alr¡r
Frd|rr u..¡ lOü
H{F: { thr t

e.-cu lt00 coilErnwo8u VMENDA
RÉClBlO ASEBORh DÉr
nFffi.hil¡ Arir¡rffi

he cM

Erro¡ro
flm.¡r
Eo¡oapgrqm, -

Sn¡uno
10.. TIFO bÉ TEilENCA üEL HUELO:

fi(ro.rmvr*
frro.a rrorr
nú.scüntrl
Eto¡¡*uo,t t
Eto¡ ottnrpcttte¡r: *_
ll.- U4 th oorrt|rE$t

üt.DD¡ra
le,- QUE EEFACIOB Fq$HE 0GFtMaro6 0E ¡rno
r¡E tA vIvtÉt{oAr
f, r¡r CcrorOor
flrr¡¡*
flltr,sq*'r
S[urmlc
f, rt-cn*.nt*
flu,trrtu
firaror*rrm(EHH ahdffi,
H t¡.1 otrocrfr¡tqrn-
ts.- TTENE su cA$Ai
ElrürAesEübdr
ff rumrn

St.rearuro
Ll tü.r trftü
ü r¡.¿oqn 6clq*i-
l¡1.- Ell CAEO Oe flO ItHER DREI'IA|E POBEE
OESCARBA DIRECTA A:

$fr+r r*g¡rc 1r¡tt¡o¡
l"l t¿.tAh Lh

Ililr+¡aroem
Ü r... r..thr (* ilr qo)

n il.a&É/E¡¡*üqs
IÉ.. DOIIDÉ TIRA I"A BASURA bE 8U C¡EA:

fJte.t c*'murrm

E${t.rAnttñ
lJ lá.9 |.| Oxril
I16 . r t ru tb rmom
fJte.r oroerpranqlr,

I

T..I,A \,NIEilDAqUE OCUPA E8:

fl nr nnrr
H arirrü
I arn*
E ¿+oFc¡pronqur

ü.4u vn/Ftfr A sE RÉAr.lró:
f , a r rm
I aeocr¡nono
fl arntwr'ltt
EfOh,E|FGülq¡r

l.-nELErot{:
![ r,t c*rr f,f r¡hftr
El t¡AdvdrÉ E tJftdtüüfis¡
El ?.iPi!.ótbr E t.ir¡h|rffi

E r.rohr:
T.. EBTAOO CML DEL JEFE DE FATTITA;

!É* I'r c*.¡o
fJ 8.¡ftddo
E É.tv|r'$
E ü.l t}ldn Lkr
Ef l.63oh!

trñHrf,; E'-
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16.. EN QUH MUEBLE COCI|.|A 9U$ AUMENTOAT
F[tar en,r.
fltate*taur|t
flu.rros*'
flrt.t otrrrprott¡m-

l?.- QUF TIPO DE COiTFUESnBLE US¡\ FARA COCT|{AR
$U8 AUMENTOS:
817.1 Furúbc
flrr.e l|.lr
Éh?,r€r
fl rt¡ c.rtórl
niT.Eotm/türgr$¡L_

18.. QUE TIPO DE SUEIQ HXITE EN 8U CA$A;
frt.t mnaot
fJ t8.1 rftdto.f
fi¡a.rowr.

1 0.. DONPS AIMACEII|A SU AGU*
Irr,r rnqn
[$r.rrmt-
flrr.lrrno
firerru
fltucu*r*

?O. OONDÉ ACOSTUMBRA I.AVAR SUS TMSTOS:
f.l¡cr tulr oF|¡dr.c
[$¡o"rrrvtam
flm,renr
flrol ot!+*-

rurl- o.**&.-
¿1.- DONDE ACOg'llJtrtBRA AgEARgÉ [.AjB IIAHOE
Y OIENTES:

fi r.1 lrv&o

fiL¡r.trr"rom
[J 2t.¡F|hr

n  ¡ t ,4o iq_
2¡.. EL AOUA QUE CONSUIIHH COIIIO E8 PROCEAADA:
[ tl.t nnnoa ¡er¡cum4

fl ar.r Hrruror

Stt.rovm¡fla6¡¡!
2I.- MATERIALEE con qUE E$TA HECHA
VIVIENDAi

Ft8oq )
1,. TIEffiA

¡.,oEt !H?o

fuMAOERA
,f¡llo8ltlül)

é.. RFOU', Fltto

6.. OiHOB

MURoB |l)
I,, OARTd{

¡..1¡üAREQ|.E

I.. T'ADERA

{. t.Ailf{

6-. Aboig

6.. PIÉDR^

?.. uoEru"o
ü.. lt"ocK
t.. otño8

rEcfto8 (ll )
I,"CARTdN

E,'PALMA

l',- TEJA DE üAññO

..r.4Ít|ü'
t,+oNcFrro
ü¡ A8!!8To
r.. orRo

Integrontcs For familis, edod, ingraros y octividod. -

La fomilio estd conformods por cuotro integrontesr
r Sr. Rofoel Mqrtfnez Sqrmienfo de 6E oños,

tiene uno discopacidod ffsica, pues no cuento
con uno piernq, redlizd qctividodes menores de
$u cqso.

r Srq. Morthq Domínguez, esposo de don Rafael,
de 65 qños, realizo lobores del hogar.
Claudiq y rtllorfo Morffnez Domfnguez, con lB y
15 qños respectivsmente, dpoyan o su momd en
las lobores del hogor.

Econdmicahente lo fomilio depende de su hijo

¿4,- qUE USO LE OA AL PATIO:

filar.t.trotn
flf+,: ttrtlnü ¿Oua 6püctr?--
n il.3 HurrtD ¿q|lt fif,roh?_

6a.rerr*lr lo,,r*p"orrlffia
E 2f.5 ftrrE¡Fcfltqro.-----------------_

c B o .;ad$4¡o

e41

h , '
I

hür.hdr

tüio

mdyor, gu¡en cuentd con viviendo particulqr fuerq del
fraccionomiento, perfehecen o la religión cristiond, y su
educoción no rebqsa el nivel primdrio.

Corccterfsticos Técnico-EspocidlÉ$ de fo Vlviendo.

Actualmente lq distribución de la viviendo se bqsd
en un cudrto redondo, de ó.00m de frente y un fondo de
4.00m, (24.00 m?) en el cuol se distribuyen un cudrto
común pdrq dormir, y un cuorfo de usos múltiples gue se
encuentro separodo del dormitorio por cortinqs de telq.

r¿¡rsrRfe ntir usnño ¡neunscróI,rrco COL. "YI.JQUIs", TTTXTLA GUTIERREZ, cHIAPAS 135
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El bsño se encuentro fuero de la viviendq y cuentd con
foso séptico,

Los materiales con gue estó construido: ldminq de
corfón en muros y techos, piso de tierro, mientrds gue el
bqfio se encuentro construido o bose de carrizo y cdrtón,
sin ninguna techumbre. El resto del predio es utilizado
pdra jqrdfn, hortolizos y crfo de animoles (gallinos).

Las condiciones de la familio en cuonto o edad y
género, dieron pie o lo elaboroción de un Proyecto sin

omplioción o futuro, puesto que ld edad de los podreÉ,

hoce pensar que no tendrdn mds familio y Por tener hijos
del mismo sexo, se puede pensqr en un cuorto paro éllos.

Lq distribución orguitecfónicq obtenido fue lo
siguiente: dos recdmorüs, un espocio de usos mifltiples,
baño y pórtico, estÉ último no eFq indispensoble, pues su
fschoda norte no dgueiobq de protección contrd
osoleamiento, s¡n embdrgo, $e detectó que los vientos
dominontes ozoton fuertemente s estq fschoda y Por ld
convivencio fqmilior y vec¡nol de lo fqmilio se generó este

espoc¡o, osf mismo, este elemento permitird und meior
imogen de la viviends.

Poro qprovechar ld foso séptico existenfe, la

vivienda se diseño de tol mqherq gue el Pordmento de
estd, concordord coh el paño exter¡or del rlltimo eje de lo

viviendq, colocando en esto porte el boñ0, y construyendo
hacio el exterior del predio; de estq mdnero lo viviendo
tiene uh remet¡miento de 2.30m del pdrqmento,
provocqhdo un jdrdfn y una imogen visuol mds ogrodable
de lo fqchsda principol.

Sarryicio¡ Bóslcos cn lo Viviando.

En cuqnto o su infraestrucfura, cuentq
serv¡c¡o de energíd eléctrica, ol iguol que

froccionamiento tipo provisional, olmqcenon 5u dguo en
tqmbos y qlgunos cubetos; lo cual comPrdn con P¡pos.

No hay recolección de bosuro, por lo gue lo tirqn ol
oire librej cuento con bofio y fosa séptico, lo cuol es

retomado dentro de nuestrü ProPuestd de Proyecto
orquitectónico.

con el
todo el

col,. "yueuts', TuffLA ounÉnnsz, cHIAPAS 136
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Propuesto Arquitectónico

I¡ construcclón dc hvivi¿nda s realizó en doe etapa+ la prfuum consieüó en construir eI módulo
del baño, a efecto de demoler el existente, ya que mincidla la mismd ubicaciótt con el d¿ nwctro
proyecto, potbriornunte, al igual Eu el caeo ilEl bafr.o, * construyí una reúmara y yrte del

espacio il¿ ueos múltlples, mrreaponilbn|e al 50% dE latiai¿nda de ecta ndnera w putlo demoler la
rioi¿nila exishnE,

rra¿¡srnfe eN prseño AReuttectót{tco col,. "yueuts", TUxTLA GurIÉnnnz, cHIApAs I37
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t I

Familia Pérez Hernández

El predio se localiza en lo manzdnd No. 9, lot¿ No.
33 sobre lo cqlzodo Yuquis; lo propietqria eÉ la Señoro
Rosa Pérez Herndndez.

Pl¡m di Lo{lkft¡óñ .*:
5r--.-* r

Domicllio,
LocslldEd

4!E!-:Es \{ñ+ .let-q r -;L-\ H¡dón; t
Fttt'¡r Til,iE-
Ho¡t; 

--{-EIE]]

2-PROFIEIARIQ: E.o- F:t¿¡- AeE¿

3, El orlgün dd lüfo ds h frml!16 ;rl
E Eu¡* I(urterw

4 " INIEGRACION DE LA FAMILIA

lwilr: t t,,f ü

5 . LA VIVIENDA OUE OCUPA E$:
R 3.'| ft0Fla
D Í r Enhd¡
ü 3 3 pHhda

[J B,a ot's¡E!ffirt¡F

S..9U VIVIENOA SE REALI¿O POR

ll F.r ^ül'@rtnmdótr

ü I.t SoruF Dhqio
H 6.3 Fkmohrnlc¡to
É c.¡ ot,o,ewnhuc

7., RELIGIÓN.

fl,?,r-.Cdólim il ?.{..Éñriltitd
lJ. r.t.. m*ttl¡ B 1.6." tniltd dd Jobi
E t.r-.FrslHlqh¡o fl 7.6..tlb|llffi

E 7,t,.órr¡,

8,. ESTAOO CIVIL DEL JEFE DE FAMILIA:
O 8,1,' Cñsdo
E I2,. Drwrctodo
f,f, 0.N.-wft
D 8a,.Un[tnLlbro

!{ !.6.- sot*o

g - CUANDO CONSTRUYO 8U VIVIENDA
REÉIBIÓ ABEgORIid bE:

n FrofÉhírl &quÍsoto
hC.Strll
dE:

tr T{dñh6
g Alb.rll

ü ótñlleúfÉslfiqxs;

ff Nrmm

IO,. TIFO OE TENENCIA DEL SUHLO
fl to,t,.rrtoo"
H 10.?.Elldtrl
D ló.1,. CffiuñÉ|.
0 lo,,l,. Nrclsát,
f, to.t,. oftutt¡mtq$:

||. M'�düd.onrhurc{óñ

3Fs¡crnl

r?.. AUE ESPAOIOS FOSEE DEFINIDOE DENTRO DE
I.A VIVIENDA:

n lt.l Cffiodfl
ü t?.t EEtn'
rJ tt.s turn
E t¡.1 g¡itn
0 u.d n***o'
El u.ú Tftffi

fl t¿,t CtñloReturdo lEffilofldtürt$rffil
El rr¡ q"¡t#oftm

I3,. TIENE EN SU CASA:
lJ ll.l Adúr Ehritd'
El rll Drtrh
f,, rr.¡ eu..r¡oioua
H r¡.¡ ru*"*
E ts,b oftdF.¡Fertfiquc

I4.. EN CASO DE NO TENER DRENAJE POSEE
t}ESCARG/\ OIREGTA A;

fl l.l. I Fffiá SéptléE (dE $h flpol

fi 14.2 AlroLlbré
n 14.3 RlooAffoyo
n 14.¡l L6trtñ5(dcqucüpo)
ü t4.s ohorE$püdms$_

I5.. OQNDE TIRA I¡ EASURA DE SU CASA'
fl 1E,l CbhtrüdrbüBurÉ

f[ 15,2 Akr tibre
tr 15.3 Lá euümr
ü 15,¡l LE üllkr oómo übonü
e t5.$ etso/Eüpeiñqur

i l n ü
t f l ü
i l ü n I

Mun¡cipld -l-!¡ErL¡ü ¿¿.
EnüOEO Ftotfl$Vgl 4¡f uldl¡\

1- l -LrbE

BASES 6SNHRALE$

1," UF|aAqIóN

NQETE

.*' 8¡¡o

Íñ F
¡ E
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16 " EN OUE MUEbLE OOCIHA SU8 ALIMEHTOS

Y[ 16.l É3lufa
Il lE.2 ErtufrRural
H ,|6,¡ Fósóft
0 tB,5 otrotE¡ptc¡ñq\¡o,-

17.. OUE TIPO DE COMBUSTIELE USA PARA
COCINAR $US ALIMENTOS

ü l?,1 Pekóled
ü 17 ,2  L tñü
f f  17 .3  csB
n 17.4 CFrbón
H 17.$ otro/EBpeÉlllqilé

16.. OUÉ TIPO OE SUELQ EXI$TE EN $U CA$A
P l$ l blildo'N

O r¡,2 mm'n'

K t8.S |Jro'c'

19. DONDE. ALMACENAN SU AGUA
E tc.t rnqu*
ft to.t rrnrtrrr
ü ln ¡ rtnn"o
lJ tg.¡ pom

20.* OONOE ACOÉTUMBRAN LAVAR SU$
IfIASTQS;

n po,l ts{nofrnfiltÉrs
Ll ¡01 L*¡d¡rp
R to,J ÉFrm

Ttl ñ.r diln .rÉÍ+r!ÉI¡f¡)--

DISTFIBUCIÓN ESPACIAL NE IA VIVIENQ^

t.loi* -f*oe:- L

2I. bOHOE .ACOSTUMEÉAN ASEARAE ["A3
MANOS Y LOS DIENTES.

lf tl,t l,n'dls
E . ¡t.r lro¿u" ,'q't.g 

olff i=d:rc¡é.Edb

??,. EI. AGUA OUE I.}ONSUMEN COMO ES
FROCE$AOA:

P z? t Frtú (EiFffirtud0
Q 4t,t H'ryr|f,
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Xntegrontes por fomílio, edod, Íngresos y octividod.-

Lo fomilio eÉto compuesto por cuotro integrontesr
I Sra. Roso Pérez Herndndezde 37 años de edod

y combins las labores del hogor con el comercio
(vende com¡do algunos díos o vende frutos y
verduros) percibiendo 500 pesos mensuoles.

r üosé Romón Fuentes Pérez de 1ó años (hijo)
gu¡en opoyo con ingresos ecohómicos d la
fqmilia, 650 pesoÉ mensudles gue obtiene
trobqjondo de oyudonte de electricisto,

r /V\ónico Alejandra Ruiz Pérez de tl años (hija)
qu¡en estudia la primoria.

. Gilberto Pérez Hernríndez de 3 oños (hijo) al
cuidodo de su mdmd.

El ingreso fomilior es de 0.9ó v.s.m. mensuol.

Caroct¿nfstfco¡ Técnico-Espdciolff de la Vivf¿nda.

La viviendo es propia con un dreü de construcción
aproximodo de 18.00 m? y fue levontada bqio el sistemq
de qutoconstrucción, sin ningund dsesoría técnico, dentro
de un terreno de 6.00x15.00 m. (90.00m?). Lo topografío
que presento el terreno es consideroble, ol menos de un
?Q% que corre en el sentido longitudinal del pred¡o, es
decir, del frente hocis otrds del mismo.
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..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

Dentro de la vivienda sólo se distingue un dreo de
usos múltiples; en ls cuql, por medio de unq cortino, divide
ol dreo de dormir del resto de la caso. El tipo de suelo se
considerq duro, de clqsíficoción nC".

El uso que le dan ol patio, es únicomente poro tener
el lavqdero y tombos, osf como püro dr¿d de tendido de
rop0,

Lo propuesta orquitectónica planteoda se basó en
gue la señorq es mddre soltero por lo gue se cons¡deró
una recdmdro pord élla y Éus hijos, y otro mds pora su
hijo vorón, a petición de los mismos se integró el boño
dentro de lo viviendq, considerdndo con este
planteamiento que se cumplen fos expectotivas de
espacio, osí que no se contempló futura ompliación o lo
mismo.

Lo topogrofíq fue condiciononte en la construcción
porgue d pesor de contemplor desniveles hacia el interior
se tuvo lo necesidad de constru¡r muros de contención, lo
que retrozó el tiempo y elevd el costo de construcción.

Lo orientación fue otro condicionqnte gue nos llevó
o generor un pórtico pord evitor el osoleomienfo,
generondo ademrís un elemento gue nos protegiera del
mismo y, oungue el pórtico nos quedó obierto hacia los
vientos dominantes, gue son bostsnte considerables en la

zohs, tuvimos gue optar
recepcionor estos vientos
viviendq.

el protegernos del sol y
pdrd refrescdr nuestrq

Seruicios Bósicos en lq Vivicndo.

No cuento con todos los servicios como son dguo y
drenoje; con respecto o lo electricidod es lo único con
gue cuentqn. Su bqsuro que se recolectq durqnte el día es
guemada en su potio de enfrente o tirads en un terreno
boldfo no muy lejos de ahf. befecon ol oire libre,
generondo una serio contqminoción ol medio qmbiente,
sdemds de elevor los riegos de confraer enfermedodes.

r"r¡EsrnfA e},r usrÑo eRqurrEcrÓurco



..VIVIENDA PROGRESIVA CON TECNICAS TRADICIONALES''

Propuesto Arguitectónica

Érno ¡r .lr&Jc¡o'

Duran? elproceso lafamiliaparttcipaba enla construcdán; nóterc ¿l umbio d¿ niael en eI {tltimo
módulo por Iapndiente del Erreno; asl mismo y apear ifu conEmplar dcsnivelea , w empleó

A pesar ilel asolcami¿nto, la familia pidió se les conEmplart unfl ventana Wqueña qw diem lwcia el
frenE d¿ la calle.
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Familia Díaz Dfaz

El domicilio de lo viviendo estd situsdo en lq cerrada
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Integrontes por fomilio, edad, ingreros y
actlvfdod. -

Lo familia esta conformddd por cudtro integranfes:

Lo Srq. Ruth bíoz Díqz de 32 qfios (divorciada)
desempefio lqbores de oseo en cq$q$ porticulores
con un ingreso
mensuales.

aproximado de 1,300 pesos

Carlos Díoz (híjo) de 12 ofios de edod, qsisfe a lo
er¡cuelq primorio.
Jennífer Dfoz (hijo) de 9 afios de edqd, osiste o lq
escueld primorio.

. tovier Dfoz (hijo) de 5 oños de edod, no o$iste dl
nkinder" por faltq de recursos económicor¡.

El ingreso fomilior es de 1.08 v.s.m. mensudl.

Coractcnfuticas Técnlco-Espdcidle d¿ lo Vivicnda.

Lo viviendq que ocupqn es propio, fue reqlizqdo por
autoconstrucción (sin recibir ningún fipo de osesoría)
contiene un dreo de 15.00 me, es un cudrto redondo
donde reol¡zon sus octividodes cotidionos, no cuento con
n¡nguno división. Lq viviendq esta construido sobre un
terreno de tipo "C" considerodo como duro.
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Lo viviendo cuentq con piso de tierro compoctsdd
(por el uso continuo) en cuanto o los muroÉ estos estdn
hechos con lomina de cortón y mdter¡oles de desecho
sujetas d und estructura de modero, lo cubiertq de lq
vivienda estd hecho de lómino de cortón.

Lo topogroffo que presento no es representativo,
ündo en el orden del tQ% en la pdrte trqnsversal del
terreno, ospecto gue se solucionó con uno compensoción
del mismo.

bodo ol número, edod y sexo de los integrontes de
lo familia, se elabord la propuesto orquitectónica, sin
contemplor crecimienfo d futuro, yo gue la propuesta
cubrfo los espocios porq la familia; por lo gue se
contemploron dos recdmdrds, un drea de usos múltiples,
un bqño y un pórtico. Uno recdmdro Pqrq los dos hijos
vorohes, y otro recdmorq pqrq lq momá y su hijd, yd gue lü
señord estd divorciqdo.

Como yo se mencionó, lo topograffo no fue
condicionante alguna poro el dessrrollo del proyecto y de
lo obrs, lo que s¡ se cuidó en el desplonte de lo viviendo
fue la ubicoción de un árbol bastante grdnde y el cuol se
tuvo que respetor.

Debido a lo orientoción, fochado sur, gue es und de
los mrís desfovorobles, se optó por empledr el pórtico y
éste se ubicd de tal forma que el osoleamiento recibido
por lo torde no qfectara demasiado sobre ql acceso
principol, soluciondndolo ql proponer el pórtico sobre el
lodo derecho de la fochoda, de tol forma que el mac¡zo
Éobre el lodo izquierdo proporcionqro sombrd dl m¡smo.

Scrufcfo¡ Bó¡ico¡ Gn ls Vivicnds.

En cuestidn de dguo potoble estq no ¿xiste, lo fomilio se
obostece de este vital liquido por pipos, el cuol almacenan
en tqmbos y cubetas; pdro su oseo personal y lavor los
trastes utilizan un lovodero gue esfd en el patio , el oguo
gue consumen es hervido o de gorrofón.

Cuentq con electricidod de formq precorio, tompoco
cuento con drenqje ni con fosa sépfico, por lo gue
d¿fecan ol oire libre, lo bqsura también es desechado al
oire libre y como el predio cuentd con un árbol en ls Porte
trasera las hojos que coen son guemsdos en el mismo
sitio. Pqrq cocinar sus alimentos utilizqn estufa de gos.
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Propucsto Arquitcctónico

lerrya.¡"*"g Ut6r*.*

+
frr

Duranb el prolrrsn mnstructivo, la ubi.cación del úrbol y le viviendn exisEflE noo condicionamn,
por lo qw w constntyó en dos etupas, tal mmo * aprecia en esta htwgen, prifi¿ro In WrE WErioL

la anal, unaaez Erminada, pawron eus pertenencias para concluir mn la paru frontal,

-t#-d'
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Familia de la Torre Velásquez

Lo viviendq Ée encuentrq ubicods
Seminoles, monuano No- 2, lofe No. 10 o
5ro. Rosorio de lo Torre Veldsquez
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¿Quó ripidi?--

Integrontcs por fomflfa, edod, ingrcms y ocffvfdad. -

La fomilio estd compuesfq por tres person(rs:

. Rosqrio de lo Torre Veldsguez, madre
solterd de 4l dños, $e desempeño como
cocinero en und cocihd económico de un
mercqdo, perc¡biendo un ingreso ecohómico
de 1,500 pesos mensu(rles.

Julio Césor Jiménez de lq Torre, 11 qños,
estudiq la primoria.

r Santiago Jiménez de lo Torre, I oños, cursa
lo primorio.

El ingreso fomiliqr es de 1.25 v,s.m. mensuql.

n¡+,4Anht¡l$
fl24.6 OirÉá/Ert

TIPoLoGfA FoRMAL DE IAVIMENDA

Ccrccterlsticas TÉcnfco-Espdcfales de la Viviando.

Lo viviendü gue ocupdn es prop¡o, fue realizodd por
outoconstrucción (sin recibir ningún tipo de dsesorfd)
contiene un drea de 24.00 me, es un cuorto redondo
donde reolizan sus qctiv¡dqdes cotídianas, no cuentd con
ninguno división. Lo vivienda estq construido sobre un
terreno de tipo nC" considersdo como duro.
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La viviendd cuento con p¡so de tierro, en cudnto o los
muros estos estdn hechos a bsse de mqdero y mdteriqles
de desecho sujetos a unü estructuro tsmbién de moderq,
lo cubierta de la viviendo estd hecho de lámina
galvanizado. En el traspotio se tienen sembrddds
pequeñds plantas (flor de seda, rosds, slbaca y capulfn) y
de igual forma se uso Porü tender y ldvor ropo; en este
también se localizo el módulo de ls lefrina húmedo, en
condiciones precqrios, con foso séptica.

La topogroffo que Presento no es rePresentotiva,
ondo en el orden del 10% en lo parte tronsversal del
terreno, qspecto que se solucionó con unq compensoción
del mismo.

Dado ol número, edod y sexo de los integrontes de
la fumilio, se eloboró lo propuesto orquitectónico, sin
contemplar crec¡miento d futuro, yo gue lo propuesto
cubrío los espacios pdrd la familia; por lo que se
confemploron dos recdmqrds, un dreo de usos múltiples y
un boño (aprovechqndo lq existencia de uno fosa séptico
se ubicó ol fondo del terreno) el pórtico, d pesqr de
insistir con la fomilio que 5e hocfa necesor¡o por la
orientoción desfsvorqble que presentabo el terreno
(fachodo sur) se omit¡ó, solicitando lo familis gue el
interior de la viviendo fuera mds omplia. Uns recdnurd
pdrq los dos hijos vorones, y otrq recdmüro pora lo momó;

yd gue lo señoro es madre solterd Y
mrfltiples donde se omplio el áreq
guedando de 3.00x6.00 mts.

Sanricios Bd¡ico¡ ch lü Vivicndo.

el áreo de usos
de construcción

En cuestidn de agua potable estd no existe, lo fqmilia se
qbasfece de este vifol liquido por piPqs, el cuol qlmocenon

en tdmbos y cubetos; Pqro su oseo Personsl y lovor los
trostes utilizon un lovodero gue estd en el patio, el ogua
gue consumen es hervida o de garrafón.

Cuento con elecfricidod de forma Precdrio, cuento con
letrino húmedo y fosa séptico, lo bosura es desechqda ol
aire libre, pdro cocihdr sus olimentos utilizdn estufa de
gos.
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Propuesto Arquitactónico

La participación dc Ia fumilia ftu detefinlndflE, noe wlicitaron eliminar eI pórtico y ésta área
aprooeclurla en el interior, asÍ tamhién qn el desphnn d¿ la viuienda x hichra hasta eI fondo del
teneno, pensando qw en un futuro Wilar cottÉtruir con material¿s conrxncionales e iniciar d¿sfu el

frenE d¿l mismo.
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Familia Noriega López

Lo viviendo se encuentro ubicqdq en lq Avenida
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IE,. EN OUE MUEBLE COCINA $Ug ALIilENTOE:
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Intcarontca por fomilio, ¿dad, ingrcsos y octividad.-

Lo fomilio e$td compuestd por tres personqÉ:

r José Luis Noriega Domfnguez, de 3? dfros,
se desempePfa como vendedor de vüsos
generqdos de los cortes gue les hoce o los
envoses de cristql de desecho obteniendo
un ingreso de 1,200 pesos mensudles.

r Elizqbeth López Ruiz, de 30 oños, esposd
de José Luis, se dedico o lobores del hogor-

r Josefo Noriega L6pez, hijo de 2 oños.

El ingreso familior es de 1.00 v,s.m. mensudl.

dorocterf¡ticos TÉcnfco-Espociolcs de lo Vivi¿ndo.

Lq viviendo que ocupdn es propio, fue realizodo por
dutoconstrucción (sin recibir ningún fipo de osesoría)
contiene un áres de 15.00 m 2 , es un cudrto redondo
donde reolizon sus octividades cotidionas, no cuento con
n¡nguno división. La vivienda esto cohstruidd sobre un
terreno de tipo "C" considerddo como duro.
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Lq vivienda cuentd con piÉo de tierra, en cuonto a los
muros esfos estdn hechos o bdse de ldmino golvonizodo
sujetqs o unq estructurq de modero, la cubierto de lo
vivienda estd hecha de ldmino galvonizado. El potio se uso
pqrd tender y ldvdr ropil en este tombién se locolizo lo
letrinq hrfmedo, en condiciones precor¡os, con fosa
séptica.

Lo topografío que prÉsentd es representdt¡vo, dndd
en el orden del ?Q% en lo pdrte tronsversol del terreno,
que corre de poniente a oriente del mismo.

bodo al número, edad y sexo de los integrontes de
lo fomilio, se eloboró la propuesto orquitectónica, sin
contetnplor crecimiento a futuro, yd gue lo propuesto
cubrfo los espocios poro la familio; por lo gue se
contempldron dos recdmoros, un dreo de usoÉ múltiples,
un bofio (oprovechqndo lq exístenciq de unq fosa séptica
se ubicó al fondo del ferreno) y un pdrtico.

Lo topografía fue una condiciononte que, c pesor
de realizar trobojos de compensqción, lte tuvo la
necesidqd de constru¡r un muro de contención bostante
considerqble que generó costos sdicionoles y retrosos en
la conclusión de la viviendo.

Debido o ls orientcción, fochoda sur, gue es und de
las mds desfavorobles, se optd por empledr ef pórtico y
éste se ubicó de tal formo gue el qsoleomiento recibido
por lo torde no ofecforq demosisdo sobre ol occeso
principol, soluciondndolo ol propoher el pdrtico sobre el
lodo derecho de ls fqchqdo, de tal forma gue el mocizo
sobre el lqdo izguierdo proporcionord sombro ol mismo.

Scruicio¡ Béeicos Gn lo Vivienda.

En cuestión de dgud potoble eÉta no exisfe, la familio se
obostece de este vital liquido por pipos, el cuol olmocenqn
en fambos y cubetds; pürd su oseo Per$onal y lavar los
trostes utilizon un lavodero gue estrí en el potio, el aguo
que consumen es de garrafón.

Cuentq con electricidqd de formo precorio, cuentq con
letrino húmedo y foso séptico, lo bqsura es quemodo, parq
cocindr sus dl¡mentos utilizqn eÉtufq de gas.
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Propuesto Arquitectónico

Obeéroer* Iaaltura d¿lmuro ile tontención quc w conilnryó por el ilcsniael del Erteno, asimismo Ia
ubicacbn dct pórtim y el nacizo que h genera sombra por el recorrifu dcl sol cobtr la fachada sur.
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Familia López Pérez

Lo viviendo se encuenfro ubicodo en
Yuquis, mdnzand No. 9, lote No. 37 o nombre
María Gladis Pérez Corlo.
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Integrontm por familio, cdod, itErasos y actividad. *

La fomilio estd compuestd por cudtro Personds:

. Edgor Rorfl López Coello, de 33 dfios, se
desempefro como peón (cyudante de olboñil)
obteniendo un ingreso de 1,ó00 Pesos
mensuoles.

r Morfo Glodis Pérez Carzo, de 3? oños,
esposa de Edgor Rsú1, se dedico o lqbores
del hogor.

. Edgor Alexis López Pérez, hijo de I años,
os¡sfe a lo primario.

r Mayro /lÁeroni López Pérez, hija de 5 oños
ol cuidado de su mdmd.

Él ingreso familior es de 1,33 v.s.m. mensuol.

Caroctsrfsticss Técnfco-Espoc¡oles de la Vivfendo.

La viviendo gue ocuPqn e$ proPio, fue realizodo por
dutoconstrucc¡dn (sin recibir ningrln tipo de osesorfq)
cont¡ene un dreo de 25.00 m2, eÉ un cudrto redondo
donde reslizqn su$ octividades cotidionas, no cuentq con
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hingunq división. Lo viviendo esta consfruida sobre un
ferreno de tipo nC'considerddo como duro.

Lo viviendd cuÉntd con piso de tierro, en cuonto o los
muros y techo, estos estdn hechos a bqse de ldminq de
cürtón sujefos o una estructuro de maderd. El pot¡o se
uÉd pqrq tender y lovor ropd; Én este tombién se locolizo
la letrinq húmedo, la cuol usün porciolmente (sdlo poro
dseo corporal) debido o que lo foso séptico se encuÉnfra
en etdpq de excavación.

Dodo al número, edod y sÉxo de los integrontes de
lq fqmilia, se elaboró lq propuesto drqu¡tectónica,
contemplondo uno segundo etdpo como crecimiento o
futuro, yq gue lo propuesfo cubre únicamente dos
recómqrq$, un dreo de usos múlt¡ples, un bqño
(oprovechando la excavoción de fq foso séptico) y un
pórtico.

Lo topogroffa que presenta es representotivs, ondo
en el orden del 2Q% en lo pürte longitudinal del terreno,
gue corre de poniente o oriente del m¡smo. Esto
condicionante, o pesqr de reqlizor trobajos de
compensoción, se tuvo lo necesidqd de construir un muro
de contención bqstonte considerqble gue generó costos
adicionsles y retrosos en lo conclusión de lq viviendq; s¡n
emborgo, esto mismd condicionante nos dyudó pqrd

cons¡derdr lo ompliación, yo gue oprovechomo$ el desnivel
pqrq pldntear el crec¡miento, de tol forma gue no nos
ofectoro el lecho bqjo de nuesfrü cubierta y dsf dorle
continuidod o lo pendiente de la mismo.

Lq orientoción fue otro condiciononte que nos llevd
o generqr un pórtico pdro ev¡tor el osoleomiento,
generdhdo ademds un elemento que nos protegiero def
m¡smo y, dungue el pórfico nos guedó qbierto hocio los
vientos dominontes, gue son bdstdnfe considerobles en lq
zona, tuvimos gue optdr el protegernos del sol y
recepcionar eÉtort vientos pord refresc(rr nuestrd
viviendo.

$arufcios Básicos Gh lo Vivicnds.

En cuestión de aguq potable esta no exi$te, lo fomilio se
obqstece de este vitol liquido por pipos, el cual almocenon
en tambos y cubetds; pqro su d$eo personqf y lovor los
trostes utilizon un lovodero gue estd en el potio, el agua
gue consumen es de gaffofón.

Cuento con electricidsd de forma precsr¡o. cuento con
letrino húmedo (parciol) y fosa séptico en proceso de
excovación, lo bcsurd es tirodo ol oire libre, poro cocinsr
sus qlimentos utilizqn estufo de gos.
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Propuesto Arquitecfónicd. -
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Debido nl número y sexo de los integmntes de la familia, se plantea una futura ampliación,
considerúndose una recúmala mús,

En esta imagen * obsnn Ia pendienE negathm lucia el interior d¿I Eneno y dc Ia viahnda,
aspcto qw ayuü para plantear la ampliacün dc Ia viviendn dindole continuid.ad a la pndiente dc

la rubiefid sin aftclmr lnaltwamlnirw qw nw qudarlaenel extremofnal enla whierta de Ia
ampliacl.ón.
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VIVIENDA PROGRESIVA CON TÉCNICAS TRADICIONALES

             

CONCLUSIONES.-   

I ndudablement e que el buen desar r ollo de t odo 
pr oceso analít ico sobr e una pr oblemát ica det ect ada, nos 
conlleva a gener ar r espuest as y r esult ados lo más 
acer t adament e posible par a solucionar , par cial o 
t ot alment e, y con est o at ender sat isf act or iament e las 
necesidades de un gr upo o sect or social det er minado del 
caso de est udio. Dicho en ot r as palabr as, que en la 
medida en que sean abor dados t odos los aspect os que 
inciden dir ect a e indir ect ament e sobr e la pr oblemát ica a 
analizar , en esa medida sabr emos que element os r et omar 
para formular nuestras propuestas.       

Consider amos que las pr opuest as pr esent adas en el 
pr esent e document o son el r ef lej o y el r esult ado de lo 
ant er ior ment e descr it o, por supuest o que como t odo 
t r abaj o r ealizado por el ser humano, est á suj et o a 
mej or ar se; sin embar go, las pr opuest as, par t icular ment e 
en lo que se r ef ier e al pr oyect o ar quit ect ónico y 
desar r ollo t ecnológico, han t r at ado de at ender las 
necesidades de cada una de las familias participantes.   

Como se pudo obser var , en cada una de las 
pr opuest as exist en element os que las dif ier en unas de 
ot r as, est as dif er encias no son más que el pr oduct o del 
análisis de los f act or es que inciden y condicionan, así 
pues, encont r amos como los aspect os sociocult ur ales, 
topogr áf icos y bioclimát icos, ent r e ot r os; inciden 
dir ect ament e en la t oma de decisiones par a llevar a cabo 
el desar r ollo ar quit ect ónico, desde los espacios 
habit ables par a cada act ividad específ ica, pasando por 
los cambios de niveles ent r e unos y ot r os, hast a el 
emplazamiento mismo dentro de la vivienda.   

Se const at ó que, a pesar de pr oponer un ár ea 
mínima par a t odas las viviendas, se gener ar on espacios 
habit ables dif er ent es ent r e cada vivienda y acor des a las 
necesidades de cada una de las familias beneficiadas; por 
supuest o que en aquellos casos en que por el númer o, 
edad y sexo de los int egr ant es de la f amilia, no er a 
posible at ender , en pr imer a inst ancia, t odas las 
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necesidades de espacio requeridos por ellos, por lo que se 
plant eó un espacio adicional como f ut ur a ampliación, de 
t al f or ma que una vez apr endida la t écnica y encont r ando 
est abilidad económica, t uvier an la opor t unidad de 
ejecutar tal ampliación.   

El pór t ico r esult ó un element o o espacio habit able 
abierto impor t ant e que pr ot egía, en cier t a f or ma, a la 
vivienda, o mej or dicho, a los habit ador es de los espacios 
del int er ior de la vivienda, empleándolo únicament e en 
aquellos casos donde la or ient ación del t er r eno se 
encont r aba en desvent aj a con r elación al r ecor r ido del 
sol y, por consiguient e t enía mayor asoleamient o, aunque 
se dier on casos en que las f amilias, que t enían 
par t icipación no sólo en el pr oceso const r uct ivo sino 
t ambién en alguna t oma de decisión del pr oyect o; 
pr ef er ían mant ener lo o en su caso eliminar lo con t al de 
ampliar algún otro espacio dentro de su vivienda.   

La t écnica const r uct iva empleada r epr esent ó un 
f act or f undament al par a consolidar la const r ucción de la 
vivienda, ya que est a r epr esent aba una t écnica 
const r uct iva t r adicional que er a conocida por las f amilias 
t ant o de or igen r ur al como de or igen ur bano, r ecor demos 
que gr an par t e de nuest r o est ado f ue ocupado por los 
mayas y los zoques (donde las viviendas er an const r uidas 
con baj ar eque). Der ivado del conocimient o de la t écnica, 
la capacit ación ot or gada y la asesor ía t écnica en t odo el 

pr oceso aut oconst r uct ivo, se gener ó la par t icipación 
act iva de los int egr ant es de las f amilias, lo que conllevó a 
agilizar los t iempos de ej ecución y gener ar en cada 
f amilia el sent imient o de apr opiación de su vivienda, por 
el esf uer zo despar r amado en cada uno de los element os 
que conforman la construcción de la vivienda.   

Asimismo, quedó demost r ada las cualidades y 
bondades que of r ecen los mat er iales empleados en el 
sistema constructivo, prueba de ello se puede apreciar en 
el comportamiento térmico pr esent ado como anexo del 
pr esent e document o y r ealizado por un invest igador 
br asileño en par t icipación con un invest igador de nuest r o 
estado; el cual ar r oj a r angos de conf or t sat isf act or ios 
dado las condiciones climáticas del lugar.  

La par t icipación act iva de t odas las par t es que 
conf or mar on el equipo de t r abaj o par a el buen desar r ollo 
y conclusión de las pr opuest as plant eadas coadyuvaron a 
mej or ar las condiciones de vida de las f amilias, 
per mit iéndoles est abilizar su desar r ollo social dent r o y 
fuer a de su vivienda, gener ando con est o que sean social 
y económicamente productivas.      



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
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ANEXO 1.-  

Comportamiento Térmico:  
Vivienda Construida con Bajareque Mejorado

   

FRANCISCO ARTHUR DA SILVA VECCHIA  
Professor Dr. Departamento de Hidráulica e Saneamento,  

Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da Escola de 
Engenharia de São Pablo, São Carlos,  

Av. Trabalhador Sancarlense, 400, São Carlos-SP, Brasil,   

GABRIEL CASTAÑEDA NOLASCO  
Profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNACH,  

Doctorando em Ciencias da Engenharia Ambiental,  Escola da 
Engenharia de São Carlos, 

 Universidad de São Pablo, São Carlos, SP, Brasil,    

ANTECEDENTES 

Como par t e del pr oyect o 10x10 con t echo y 
post er ior ment e Casa-partes, ambos dependient es del 
subprograma Habyted, del CYTED (programa de Ciencia y 
Tecnología par a el Desar r ollo) se est á t r abaj ando en la 
evaluación t ér mica de dif er ent es mat er iales aplicables a 
la vivienda social en I ber o Amér ica. En ést e document o 
se exponen r esult ados de dicho t r abaj o aplicado a la 
t écnica del baj ar eque,  en un pr ot ot ipo exper iment al 
const r uido en la Facult ad de Ar quit ect ur a de la 
Univer sidad Aut ónoma de Chiapas, México. El análisis se 
basó en dat os obt enidos mediant e un colect or de dat os 
elect r ónico y dur ant e un pr imer per iodo, basándonos en 
la metodología de la climatología dinámica. 

Con los pr imer os r esult ados podemos apr eciar la 
conveniencia de la ut ilización de la t écnica del baj ar eque, 
no sólo por la var iable económica sino desde el enf oque 
del ahor r o ener gét ico, pues se demuest r a que 
t ér micament e el mat er ial r esponde f avor ablement e en el 
clima cálido, pr incipalment e por la ut ilización del mat er ial 
orgánico que funciona como aislante térmico.   
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INTRODUCCIÓN. -  

El pr esent e t r abaj o t r at a de la evaluación 
experimental del comportamiento térmico de una vivienda 
de baj ar eque const r uida en Tuxt la Gut iér r ez, Chiapas; 
México. La vivienda obj et ivo se logr ó en un pr oceso de 
aut oconst r ucción y desde hace 4 años (const r uida en 
2000) se ha monit or eado, evaluando el compor t amient o 
post ocupación inicial de los diferentes materiales:  

1) Comportamiento físico de la pared de bajareque,  
2) Comportamiento físico de la madera,  
3) Compor t amient o t ér mico de los element os 

constructivos de la unidad, haciendo mayor énfasis 
a la evaluación de las t emper at ur as super f iciales y 
del aire interior.         

La const r ucción de la vivienda analizada se or iginó 
por las gest iones y pr opuest a const r uct iva del arquitecto 
Ar t ur o López González, la mano de obr a por per sonal de 
int endencia de la Facult ad de Ar quit ect ur a de la UNACH 
y la dirección de Gabriel Castañeda Nolasco en 2000. 

La invest igación se basa en pr ocesos 
exper iment ales a t r avés del monit or eo aut omát ico de los 
dat os del clima y de los par ámet r os ambient ales de 
evaluación t ér mica de espacios int er nos de las viviendas 
(compor t amient o t ér mico) con un equipo met eor ológico 
CR10X de Campbell Scientific Inc., con multiplexador AM 
416 para 32 termocables cobre-constantin.  

En el pr esent e análisis se pr esent an los pr imer os 
resultados de mediciones térmicas realizadas del 02 al 12 
de agost o del 2004. Los r esult ados se han det er minado 
baj o la ópt ica de la Climat ología Dinámica a t r avés de la 
elección de un día representativo del dominio de una masa 
Tropical característica de verano.    
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MATERIALES Y MÉTODOS. - 

La invest igación de car áct er exper iment al se 
realizó ent r e el 02 y 12 de agost o de 2004, mediant e la 
inst alación de los sensor es acoplados al equipo CR10X, 

t omando lect ur as 
aut omát icas cada 20 
segundos y 
cont abilizando la 
media cada 30 
minutos, lo que 
cor r esponde a 180 
lect ur as de cada 
sensor de 
temperat ur a por 
hora1.  

En el per iodo de 10 días de mediciones f ue posible 
adopt ar un día r epr esent at ivo par a el ver ano de Tuxt la 
Gut iér r ez, donde hubo el dominio de una masa Tr opical, 
que es muy bien def inida en el ver ano, por pr esent ar 

                                                

 

1 Las lecturas significan el doble de la normatividad propuesta por la 
Organización Mundial de Meteorología  OMM, aunque la preocupación en el 
presente trabajo fue contestar las preguntas de la investigación con el máximo 
de precisión de los datos registrados de manera automática. 

t emper at ur as elevadas. Por lo t ant o, la evaluación 
ver if ica el compor t amient o t ér mico de la vivienda de 
baj ar eque ant e el calor . Según la clasif icación clásica de 
W. Koeppen, Tuxt la Gut ier r ez se localiza en una zona 
t r opical con lluvias en ver ano, con t ipo climát ico Aw, 
según Ayllón (1996).  

Ant e la const at ación que los cambios t ér micos por 
el t echo y por mur o Sur pr esent aban mayor es ganancias 
de calor por la t r ayect or ia apar ent e del sol, de acuer do a 
la f igur a 1, se opt ó por inst alar los sensor es de las 
t emper at ur as int er ior es (super f iciales y del air e) como 
se aprecia en las figura  2 y figura 3.   

Figura 1 

 

Carta Solar para  la latitud de Tuxtla 
Gutiérrez, aproximadamente  17 N. 

CORTE A-A´

Muro de bajareque

Rodapié de ladrillos

Corredor

Área de guardar

1.
60 1.

60

Termopar (TIA)

Figura 2  Detalle de colocación de censores
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El equipo de monitoreo.- 

El equipo aut omát ico se compone de caj a 
ambient alment e cer r ada, donde est án sus component es: 
batería de 12V con f ilt r o de pr ot ección, r egist r ador 
CR10X, mult iplexado de 32 canales AM 416 par a acoplar 
los termocables (Foto 2).        

La vivienda de bajareque.- 

La vivienda de baj ar eque, como se muest r a en la 
f igur a 3, es una casa con 36 m2 const r uida en un pr oceso 
de aut oconst r ucción, r ealizada por los t r abaj ador es de 
intendencia de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, 
en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas; México.           

El método de investigación. - 

Desde 1997 se ha demost r ado que el clima en las 
r egiones de medias lat it udes sigue un pat r ón de 
encadenamiento sucesivo de sistemas atmosféricos (tipos 
de t iempo met eor ológico) de acuer do con Sor r e (1951) y 
Mont eir o (1969) y las t emper at ur as int er ior es, por su 
lado, t ienden a acompañar el r it mo ext er ior de las 
temperaturas del aire, de acuerdo con Vecchia (1997)2. 

                                                

 

2 En la tesis Clima y Ambiente Construído: la abordaje dinámica aplicada al 
Confort Humano. 

Foto 2  Equipo automático de registro de temperaturas

 

Figura 3 - Planta arquitectónica de la
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Est e pat r ón int er ior de las t emper at ur as t ambién 

se ha r econocido por Givoni (1998), que lo descr ibe como 
un pat r ón cíclico diar io, donde el conj unt o de la r adiación 
solar j unt o a la t emper at ur a ext er ior det er mina la 
r elación con las t emper at ur as int er ior es del air e en los 
edif icios. I gualment e, lo hizo River o (1986), que ha 
descr it o el pr oceso de cambios t ér micos de dos maner as, 
en el r égimen per manent e y, lo más impor t ant e, el 
régimen transitorio de tipo periódico.  

Tr es pr incipales component es const r uct ivos 
det er minan la r elación ent r e los valor es de la 
t emper at ur a del air e ext er ior y de la r adiación solar con 
el compor t amient o de los valor es de la t emper at ur a 
int er ior de los edif icios: el piso, las par edes y el t echo. 
Per o, t ambién, es posible consider ar la r elación exclusiva 
ent r e los valor es de la t emper at ur a del air e ext er ior con 
los valor es int er ior es, sobr et odo, consider ándose que la 
t emper at ur a del air e ext er ior se calient a por la 
r eemisión del calor obt enido de las super f icies del 
espacio del entorno.  

Por lo t ant o, en est e análisis, par t imos de esa 
pr emisa básica, además, de dos aspect os t écnicos en esa 
r elación que es consider ar que no hay condicionamient o 

electromecánico del aire interior y, tampoco, la incidencia 
de r adiación solar dir ect a por super f icies acr ist aladas 
(ef ect o inver nader o). Así, se puede consider ar que los 
valores de la temperatura externa del aire determinan un 
pat r ón cíclico diar io en las t emper at ur as int er ior es de la 
vivienda de baj ar eque. En la f igur a 4, siguient e, se not a 
ese ciclo diario y el ritmo de las temperaturas exteriores 
e interiores.   

Figur a 4 

 

Las dos cur vas del gr áf ico r epr esent an el 
ciclo diar io de los valor es, en el per iodo compr endido 
ent r e el 5 al 8 de agost o 2004, de las t emper at ur as del 
air e, ext er ior e int er ior , con un liger o r et r aso en las 
t emper at ur as máximas, cer ca de dos hor as. Además, se 
obser va un amor t iguamient o en la amplit ud t ér mica del 
aire, cerca de 20C. 

Por ot r o lado, el ciclo de los valor es de la 
t emper at ur a ext er na del air e puede ser modif icado por 
el amor t iguamient o (oC) y por el r et r aso t ér mico (hor as) 
peculiar a la composición o pr opiedad t ér mica de los 
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element os y de los mat er iales const r uct ivos component es 
de la vivienda.  

Cómo se puede obser var en la f igur a 5 y las f ot os 3 
y 4, el t echo, est á compuest o por la cubier t a de t ej a de 
barro tipo española, después una capa de fieltro asfáltico 
par a evit ar el paso del agua, humedad y polvo, colocado 
sobr e las cint as de mader a de pino y ent r e la separ ación 
de ést as una cama de caña de maíz o un ar t esonado de 
madera.                            

Foto 4.- Artesonado de madera 

Caña de maíz

Detalle de techo
Figura 5  Detalle de la composición del techo de 
la casa de bajareque. 

Foto 3  Detalle de la composición del techo 
de la casa de bajareque (plafón cañamaíz) 
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A su vez, las par edes de la casa est án compuest as 

por dos par t es: un r odapié de h=50 cm de ladr illos, 
junteado con mor t er o cement o-cal-ar ena, que sir ve como 
base y separ ador de la humedad del suelo al r est o de la 
par ed y, post er ior ment e, la segunda par t e de ést a, 
compuest a de t ier r a con paj a y un alma de caña de maíz 
de 8 cm de espesor acabada con pint ur a a la cal o pint ur a 
lavable en ambas caras.  

La est r uct ur a est á compuest a de mader a de pino, 
pr incipalment e polines de 10x10 cms, que sir ven como 
columnas y cer r amient os, además de cint as de la misma 
mader a de 10 x 2.5 m. t ant o en par edes y t echo, dicha 
est r uct ur a t iene un t r at amient o con aceit e quemado con 
el fin de darle mayor durabilidad. 

La casa t iene una or ient ación nor t e-sur , siendo la 
ubicación del cor r edor al nor t e, con aber t ur as en la 
par ed cent r al que da al nor t e, y en la par ed sur , lo que en 
su moment o per mit e la cir culación de air e de maner a 
favorable.  

Como podemos apr eciar los mat er iales son pr opios 
de la localidad y de or igen nat ur al, con excepción de los 
indust r ializados como el car t ón asf alt ado, el aceit e 
quemado y la pint ur a, que por sus  pr opiedades 

par t icular es y el pr ecio de adquisición se cr eyó 
convenient e ut ilizar los per o que con el f in de desar r ollar 
una vivienda mas apegada al concept o de la 
sustentabilidad se están estudiando otros materiales más 
apropiados.  

RESULTADOS 

Considerándose dos premisas básicas:  

1.) Las mediciones del 08 de agost o 2004 como 
representat ivas de las f echas del per iodo de 
verano, en Tuxtla Gutiérrez. 

2.) Las r elaciones de las t emper at ur as del air e en el 
interior de la vivienda con las t emper at ur as del 
air e ext er ior pueden expr esar el compor t amient o 
térmico.  

Así pues, si las t emper at ur as int er nas del air e son 
mayor es que las ext er ior es, eso implica que se est á 
agr egando calor a la vivienda. Por ot r a par t e, si las 
t emper at ur as siguen iguales por t odo el día, eso 
signif icar ía que no se agr ega calor a la vivienda y, por lo 
t ant o, su condición climát ica int er ior es la misma que del 
exterior.   
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Por ot r o lado, si las t emper at ur as int er ior es son 

menor es que las del air e ext er ior , signif ica que se est a 
impidiendo el ascenso de la t emper at ur a del air e. Lo que 
puede pasar, básicamente, por dos motivos: 

a) Por que se est á enf r iando el air e int er ior por 
medios electro-mecánicos (sistema activo).  

b) Por el aislamient o y por la iner cia t ér mica de los 
element os const r uct ivos del edif icio (sist ema 
pasivo).  

Est e últ imo es un f uer t e indicat ivo de las posibles 
buenas calidades de las viviendas. En r esumen, ent onces, 
se puede considerar: 

t emp int del air e > 
t emp ext del aire 

 

el compor t amient o t ér mico de la 
vivienda no es adecuado, pues algo est á 
calent ando el ambient e int er ior . Es 
pr obable que sean las envolvent es, 
acristalados, el techo, etc. 

t emp int del air e = 
t emp ext del aire 

 

el compor t amient o t ér mico est a bien, 
una vez que no se alt er an los valor es de la 
t emper at ur a int er na del air e en r elación al 
del exterior. Hay un buen equilibrio. 

t emp int del air e < 
t emp ext del aire 

 

en ese caso, el compor t amient o t ér mico 
es muy not able, pues si no hay 
condicionamient o, las envolvent es est án 
act uando par a r et ar dar el ingr eso del 
calor adentro de la vivienda. 

Evaluándose los picos de las temperaturas se 
puede notar: 

temperaturas hora Valor (0C) 

temp ext max 14 h 32.5 

temp int 14 h 31.2 

temp int max 16 h 32.5 

temp ext 16 h 32 

 

Por lo tanto, hay un retraso térmico de 2 horas en 
el pico de las temperaturas del aire interior-exterior. La 
temperatura máxima exterior es igual a máxima interior 
desplazada de 2 horas. 

En la f igur a 6, se puede ver if icar que de las 8 
hast a las 15 hor as  los valor es de la t emper at ur a del air e 
ext er ior son mayor es que los de la t emper at ur a int er ior . 
Después, la temperatura interior permanece mayor que la 
exterior del aire, pero no excede a 10C. Desde ahí, siguen 
baj ando con la misma dif er encia hast a las 22 hor as, 
cuando la dif er encia aument a a 1.50C. Ent onces, hast a el 
pr óximo día a las 8, cuando vuelven a encont r ar se y 
cambian, de nuevo, sus valores.   
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La amplit ud t ér mica de las t emper at ur as del air e 
ext er ior es de 110C y la amplit ud del air e int er ior de la 
vivienda de baj ar eque es de 9.20C, dos gr ados menos que 
el ext er ior . La dif er encia ent r e las dos amplit udes 
t ér micas es, por lo t ant o, de casi 20C lo que indica 
amor t iguamient o t ér mico, expr esión de la composición de 
los element os const r uct ivos, por medio de sus 
propiedades termo-físicas, aislamiento e inercia térmica.  

Con base en la semej anza ver if icada ent r e los 
valor es de las t emper at ur as super f iciales de las par edes 
se adoptó, en la evaluación de los cambios térmicos de las 
envolventes, el valor pr omedio de sus t emper at ur as 
r egist r adas, compar ándola con los valor es de las 
temperaturas superficiales del techo.  

En la f igur a 7,  de las t emper at ur as super f iciales, 
se puede apr eciar que la mayor apor t ación t ér mica en la 
vivienda es por el t echo y, en la máxima super f icial se 
obser va que la dif er encia ent r e el asf alt o y los valor es 
promedios de las paredes es de apróximadamente 90C.           

Fig. 6  Para el día representativo del episodio de verano se observa la senoide 
de las temperaturas del aire interior y exterior de la vivienda de bajareque. Se 
aprecia un retraso térmico de 2 horas (ocurrencia de la text max y la tint max). La 
amplitud térmica del aire exterior text max es de 110C y del interior es tint max 

9.50C. 
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Es impor t ant e r esalt ar que el f also plaf ón de 

mader a y/o cañamaíz par t icipan como aislant e t ér mico en 
la vivienda, ya que exist e una r educción de 60C, en la 
dif er encia de los valor es máximos de las t emper at ur as 
superficiales del cartón asfaltado y del plafón.  

La cañamaíz y la mader a j unt o a la t ier r a en las 
par edes par t icipan aislando el int er ior y, por ot r o lado, la 
t ier r a agr ega la iner cia t ér mica al conj unt o, lo que se 
puede not ar por el amor t iguamient o de las t emper at ur as 
interiores: superficiales y del aire interior.  

La evaluación global de las t emper at ur as del air e 
ext er ior e int er ior es que la vivienda de baj ar eque 
pr esent a adecuado y acept able compor t amient o t ér mico 
frente a las ganancias de calor en verano. 

La evaluación de las temperaturas superficiales del 
t echo y de las par edes nos muest r a que el t echo es la 
super f icie más débil en los cambios t ér micos ent r e el 
int er ior y el ext er ior . La t emper at ur a super f icial del 

t echo máxima - t sup t echo max es de casi 42 0C, cont r a los 
apr oximados 33 0C del mur o cent r al de la vivienda de 
baj ar eque. Una dif er encia de 90 C, donde se concluye que 
el t echo es el f act or de mayor es cambios t ér micos, en 
especial de ganancia, en est e caso del ver ano t uxt leco. A 
las paredes cabe un rol de coadyuvante en ese proceso de 
cambios térmicos. 

La hipót esis ant er ior se ve r ef or zada por los 
valor es de las t emper at ur as super f iciales int er nas de las 
par edes de baj ar eque que siguier on el r it mo de los 
valor es de la t emper at ur a del air e int er ior , conf or me se 
obser va en la f ig. 4. Par a cor r ección ambient al de las 
t emper at ur as super f iciales del t echo (sist ema de 
cubierta) es necesario incrementar la resistencia térmica 
del t echo (aislamient o t ér mico) y/ o, t ambién, aument ar la 
r ef lexión de la r adiación solar dir ect a sobr e el t echo 
(cambiando su absor bencia que es pr incipalment e 
det er minado por el incr ement o de la r ef lexión por medio 
de los color es ext er ior es más clar os). Por cier t o que, 
igualment e, el sombr amient o hace ef ect o, con ár boles u 
otros dispositivos de protección.  

La exist encia de adecuada vent ilación (cr uzada e 
higiénica) es un impor t ant e element o en el 
compor t amient o t ér mico de espacios int er ior es, 
sobr et odo, en los cambios de calor en ver ano, j unt o a la 
r esist encia y a la masa t ér mica del edif icio, del 
sombr amient o de las vent anas acr ist aladas, j unt o a los 
color es ext er ior es de los mur os y del t echo. Además, aún 
según Givoni (1998), la elevación de los valor es de la 
t emper at ur a del air e int er ior es una cor r elación con los 
valor es medios de la t emper at ur a ext er ior del air e y que 
depende de la configuración de los edificios.  
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