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1 N T R o D u e e 1 o N 

JUSTIFICACION DEL TEMA' 

El proceso acelerado de deter10:0 del medio ambiente y la 

creciente escoséz de ciertas fuentes tradicionales de energ1a . 

.:i.si como diversos r~cursos naturales y mater1oe primas requeridos 

en la generac1on de loa ael.;)ntanüentoe humanoe: y la vivienda, 

exigen de manera 1mposterqable el rep1an't.eam1ento de los 

soluciones o.l problema hab1tocional México. 

Se requiere un nuevo enfoque boeado en criterios de protección 

del medio ambiente y de aprovechamiento óptimo do los recursos 

naturales. es decir. un enfoque ecológico de la vivienda. 

Pensar en términos ecológicoa implica asimismo pensar en tdnninos 

económicos yo. que el aprovechamiento eficiente de nuestros 

recursoD implico una mejor re.loción de costo beneficio. ya quo el 

hombre y la :Joc1edad forman parto e interactúan con ol modio 

ambiente. 

Debido las numerosas actividades multidioc1plinariaa de 

investigación. dasarrollo y aplicación de l~s ecotécn1caa en el 

palo. resulta sumamente difícil que en un trabaJo como el 

presente, puedan rcsum1roe de manera completa todas y cada una de 

catas actividad.os. Es evidente que siendo tan ambic1oso el 

proyecto. no pretendo do ninguna mdncra ser exhaustivo: presento 



algunos ejemplos significativos con el objeto de despertar la 

creatividad y de estimular la 1nvestigacion y ~pl1cac1on de 

ecotdcnicas: aun con este propósito. muchos buenos ejemplos 

quedan desafortunada.mente sin cons1derar en P.l contexto 

presentado. 



l. 

QUE SON LAS ECOTECNlCAS 

Con el objeto de que laa oarsonas oue no están +:amili.:ir-1::adns c.:cn 

el oresante tema tengan idea del mi~mo. :¡o crcsenta la 

definición• ¿qué las ecotecnicas ? oa.r"a una mavct" 

comoremnón y •n.il iais del mismo: 

Las ecoi:écnicas las tecnolog,<ls ecoldo1cas: u sea gua· 

aprovechando loa materiales del medio en que v1ve. ~e adaptan 

a las necesidadas n:::iqueridas~ an este caso. a la vivienda .. 

Por acotocnicaa hay que entender las técnicas que permiten una 

explo~actdn da los recursos naturales localmente disponibles, 

asegurando al mismo tiempo su conservacidn o renovacion. as1 como 

la presarvacidn del equilibrio ecoldgtco, taniendo an cuenta el 

contexto cultural y socioacondmico considerando LaG ~uerza• 

productiva.11 disponibles.' 

A pesar de tratarse de un tema de tanto interés son muy pocos loa 

eatudioe realizados haata hoy; incluso laa referencia.a 

bibliogrdficas ne encuentran diapersae y el acceoo 

infonnacion. ea muy reducido. 

ECOTECNICAS PARJ\ EL TROPICO 11\JMEDO 
Claudio Roma.nini 
Centro de Ecodesarrollo 
M6xico 1961 paga. 9-10. 

a la 
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En otro sentido. loB conoc4mi8ntos y experiencias que aobre los 

ecosistomas y uaos tecnológicos ue tienen a diversos niveles gon 

poco difundidos; Si bien podrion servir paro ejemplificar qué 

tanto oe puede hacer para obtonor procesos productivoa que estén 

de acuerdo con loa intereses de loo habitantes y que por otro 

lddO. causen una alteracion ambiental considerable. Se 

protend.:t presentllr alternativas que coadyuven a solucionar los 

problemon derivados dol binomio dosarrol lo-medio ambiente. 

Las ecotocnica::J difieren de otras tecnoloqio.s en cuanto a que se 

planean con base al uoo de recursos regionales altamente 

disponibles que son casi siempre renovables: al mismo tiempo se 

utilizan estos recursos a una escala bastante comprensíble a los 

individuos. grupoe y pequenas comunidadee que trabajan dentro de 

un contexto regional identiticablo. Estos limites regionales se 

unifican para facilitar el control por medio de los limitea de 

cuenca: por tanto, las ocotócnica~ DO concentran en eoatenor 

aquellos nivelas económicos de producción y consumo que reflejan 

loe miemos niveles de tluJo que indica una 

biológica/biohumana estable en una región dada. 2 

HERRAMIENTAS DE PLANEACION Y COMUNICACION EN 
BIOREGIONES/BIOTECNOLOGIAS PARA POBLACIONES 
INDIGENAS DEL TERCER MUNDO. 
Por, Pliny Fish III 
Director del Centro para el Potencial Móxtma 
de Sistemas de Construcción CCMBPBSl 
860 4 FM Auetin. Texas 
Ponencia s/p4gs. PLEA. 84. 

comunidad 



3. 

En conjunto. las ecotécnicas pueden representar todo el espectro 

de necesidades humanas para mantener la vida: éetas incluyen: 1) 

alimento!!: 2J aquao 31 eliminación de basura: 41 vestido: 51 

medicina. Para que la clas1ficación b.iogeografic"' sed üt1l .:ll 

ecotocnólogo y Vicevorea. se debe ser capaz de desarrollar un 

nivel transferible do intonnación de recursos que sobrepongan lo 

ecotdcnico y lo biogoogratico. Esta información es dmpliamontc 

explicada en el capítulo 1.3 referente .!l ''Ecoiog1a y Disel'lo". 



4. 

)\ARCO Tl'ORICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se presenta de manera general. el estado de desarrollo do las 

ecotócn1caa Ctecnolog1as ecológicas) desarrolladas en México: so 

describen lo.e caracter:tsticas y relaciones del clima. los 

asontamientoa humanos. el hdbitot. algunos recursos naturales y 

las fuontes de energto solar eólica y de la biomaso. So plantea 

el meJoromiento do la calidad de vida mediante la aplicación de 

ecotácnicas entocadae al saneamiento, dieponibilida.d de enorg:ta. 

no convencional y conservación do recursos naturales y 

energdticoo convencionales. 

Los nuevos modelos de utilización de loa rec\lTBos naturales 

considerados de
0

soablea determinllron al mismo tiempo. la elección 

de los productou deseados y de las tdcnicaa CLpropiCLdas. LA 

tdcn1ca constituye aal'. la bisaqra que uno el modo de producción y 

e 1 de consumo. 

El presente trabajo expono en tonna qoneral los proyectos 

llevadoa a caJJo en algunas inotituciones y grupos encaminados al 

aprovechamiento do la enerq1a eólica en Mexico. haciendo 

referencia de las agrupaciones industriales que han tenido 

participación en este aspecto. 
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Respecto a la posib1 l idad de producir alimentos en :zonas urbonae 

este planteam1en.to no pretende volver a las ciudades 

autosuficientos en cuestion. de al'imentos. sino convertirse en el 

principio de una educación ''ambiental" que concientice a la gente 

del mundo urbano y rural respecto al cuidado que necesita el 

medio ambiente natural. visualizando ésto, como una neceaif!ad 

?rior.i tarH1. 

Este trabo.Jo est4 enfocado de la siguient~ manera: primero esbozo 

las caracter:faticas bioclim6ticas para después intentar valorar 

los diversos modos de intervención hw:n4na de que han sido objeto. 

Conaecuentemente. para ilustrar el procedimiento de investigación 

de ecotdcnicae. a travée de algunos ejemplos concretos: 

agricultura en tres pisos. o.cuacultura. tdcnicas integradas y 

nuevas tuentea do prote1nas. Después se ofrece una primera 

aproximación al tema por lo que hace especialmente a Mdxico. 

Se sonata la necesidad de replantear con baee en criterios 

ecotécnicos las soluciones al problema habitacional en Móxico en 

virtud del grave deterioro ambiental, de la creciente eecaséz de 

laa fuentes tradicionales de energ1a. diversos recursos naturales 

Y rnater1ae primas. Se d.escribe el proyecto de tesis cuyos campos 

de acción 5on: utilización óptima del agua incluyendo la pluvial. 

el aprovechamiento de la biomasa. la producción de alimentos en 

conjuntos habitacionalea y divers~s ecotécnicas. apl1cación de 

criterios de d1seno bioclimatico. uso de materiales regionales 



.. 

apropiados. atC'. Se hacen cons1derac1ones sobre el consumo y 

ahorro de enrgéticos en el estudio de ecotdcnicas: se seftalan las 

ciudades con conjuntos habi·tacionales piloto. con aplicación de 

ecotécnica.s. 

Considerando las caracteriaticas de nuestro pata. cabe la 

posibilidad de producir alimentos en unidades habitacionales y en 

escuelas. ya que Pata posibilidad requiere principalmente de 

apoyos gubernamentales y disposiFión do la población: con el fin 

de lograr este objetivo de conéientización. esta tesis describe 

un proyecto para aor llevado a cabo en escuelas primarias. dando . 
los ninoa deberán cultivar hortalizas de ciclo corto. Asimismo 

se roaefta un programa para cultivo de hortalizas en caaae 

habitación. 

Se hace un nn6.lisis do la problem6.tica que presenta el empleo de 

enorgdticos no renovables consider4ndoae el uao de la onergla 

solar en la vivienda, as1 como las tuentee colaterales. haciendo 

notar las diversas aplicacionea de ésta para ol hogar de loe 

trabajadores. 
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HIPOTESIS 

HIPOTESIS CONCEPTUAL, 

Al El mejoramiento de la calidad de vida mediante la aplicación 

de ecotécnicae en la vivienda entocddas o.l Daneam1ento. 

disponibilidad de energ1a no convencional y conservación de 

recursos naturales y energéticos convencionalos. 

importancia para el desarrollo de México. 

HIPOTESIS DE TRABAJO, 

de suma 

A) Pensar en tdrminos ecológicos es también pensar en ténninos 

económicoo. ya que el aprovechamiento óptimo de nuestros recursos 

implica una mejor relación de costo beneficio. 

BJ La utilización do ocotécnica9 ea una alternativa en cuanto al 

dosarrollo y aplicación de materiales no convenc1ona1es para la 

construcción de viviendas, on particular. aquellas en las que se 

busca obtener niveles adecuados de confort mediante el dioono 

para el aprovechamiento de lae condicionos climáticas reg1onalos. 

prescindiendo de loe sietemaB electromecánicos tradicionales. 

HIPOTESIS DE RELACION CAUSAL• 

Al Las nonnas ocotécnicas de v1v1onda reproaentan un instrumento 

tundamontal en la materialización del programa nacional de 

vivienda. considerando la nocoe1dad de e~tructurar un eiotorna. 

normativo adecuado y coherente a nivel nacional. 
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Bl La inveetigacion técnica de vivienda debe tener un intercambio 

reciproco de conocimientos dentro del contexto de los criterios 

generales que rigen la politica c1ent1tica y tecnolóq1ca en la 

economia de los paises en desarrollo. 

Cl Considerando las ecotécnicas y las caracterlst1cas de nuestro 

pata es posible producir alimentos en unidades habitaci.onales y 

en escuelas. ya que ó.nicamente requiere de apoyos 

gubernamentales y disposición do la población. 

HIPOTESIS DE CONTRADICCION1 

A) Debido a una concepción errónea y falta de conocimiento por 

parte de la población sobre las ecotécnicas, los bonoticioa de 

oete tipo de sistemas alternativos no han sido ampliamente 

conocidos aun cuando laa condiciones Optimas existen pnra 

aprovechar al m6.ximo sus ventajas on México. 

HIPOTESIS ALTERNTIVA: 

Bl Las razones ecotécnicae para crear una discusión e1ompre están 

detenninodas por loa objetivos. que a au vaz eatdn dotorminados 

por su contexto de información. Esto no se dobe tanto a l~a 

diferencio.a en los recursos de ~roa y puntos astrategicos por me.a 

grande que sea esta discrepancia, sino m4s bien a loa grados de 

contaminación dentro de la red de informac10n que influyan en la 

toma de decisiones. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

A través da lo historia. funddJDentalmente en loe últimos siglos. 

miles de culturas han 

"civi 1 ización occidental" 

!iJido arrasadas 

puesto que han 

en 

sido 

nombre de 

obligadas 

creencics re l igiosae y cohesión racial fundamental. 

14 

a 

Por otra parto. la incesante destrucción de la bióstera, es hoy 

uno de los graves problemas que enfrenta la humanidad cuya 

solución es preocupación de gobiernos, organismos e instituciones 

nacionales e internacionales, as1 como la de investigadores y 

cientificos a todo nivel. 

Uno de los supuestos generadores de la destrucción del equilibrio 

ecológico es el acelerado incremento demogrdfico, especialmente 

en los paises pobres, tanto a.si, que desde hace ~O anos a la 

techa. la población latinoamericana Onicamente ha aumentado de 

1!50 a 600 mil Iones de habitantes. 

Con la revolución industrial comienzan a deearrollarso grandes 

asentamientos. resultando cada voz mde dificil satisfacer las 

demandas de vivienda y loe servicios de agua. En México. el 

proceso de industrialización se presenta de 1940 a 1950 en tonna 

muy acelerada. originando que loo centros de población de mayor 

importancia (México. D.F .• Monterrey N.L. y Gua.dalajara. Jal. J 

crezcan sin ningun control. En éstas se han presentado graves 
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problemas para el abastecimiento de servicios t~les como: agua, ya 

que se han agotado loa mantos acuiferos de tas cuencas cercanas 

por lo que cada d1a se acarrea de más lejos. repercutiendo ello 

en elovadoa costos de infraestructura para su conducción. La 

inflación y la crisis por la que atravieza el país hace cada vez 

mas dificil. y en alqunoe casos imposible. la. conatrucc1ón de 

obras de infraestructura. Para ello. se tienen dos alternativas 

para resolver este problema: Primero se requiere del sacr1f icio 

por parte de la población. y segundo. del presupuesto que 

destinan las autoridades a estas obras. para que mediante obras 

de infraestructura de gran envergadura, y tomando medidas 

preventivas y corroctivos so procure reducir la. derna.nda. de a.gua.. 

El aguo que se consumo en la vivienda representa el 50% del agua 

que ingreaa en bloque a las grandes ciudades: de ella el 40% 

utiliza en la limpia de ea.nitorioa. el 30% en lae reyaderaa. el 

15- en el lavado de ropo. el 6% en ol lavado de trastes y el 9% 

en el consumo humano y otros usos. 

Las demandas al imenta.ri as generada.a por "' crecimiento 

demoqr4fico. provocaron una serie de tenOmenoa entre ellos la 

b~squeda de dreas cultivables. lo que ha conducido a una 

constante destrucción de bosques y selvas nivel mundia.1. 

dese.provechando buenas tierron de cultivo debido a la carenc1a. do 

pla.n1ficción y a.l fenómeno de intereses porticulores qua 

obvia.mente lea1onan los intereses de toda lo ciudada.n1a. sin 

considerar lo que en esto sentido ha s1qn1t1c0Co la ampliación 
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incontrolable de los l:!m2tea urbanos que a través de ld creación 

de nuevos centros industriales. habitacionales. de servicioo y 

equipa.mento. ocupan zonas cultivables de inestimable valor. 

Sin embargo, el tenomeno de extinción de espacios vivientes tiene 

su expreaión mds violenta en ld destrucción de bosques y selvas 

del mundo por parto de las compan:!as multinac1onalea que con el 

uso de los adelantos de la tecnologla actual talan 

idiscriminadamente loe bosques sin ni siquiera preever su 

reposición. cuestión que reeult~ imposible do lograr de acuerdo 

con el acelerado ritmo de explotación quo sutren. As1 "la mitad 

do 103 bosques tropicales del mundo han sido eliminados ..• , los 

expertos predicen quo solamente el 25% de loe .booquee tropicales 

quodardn on ol planeta on el plazo de 16 aftoe. y el !ndice de 

pórdida de este hdbitat donde oxtste la IDAyor parto do la 

diversidad biológica os de aproximadamente 25 hectóreas por 

minuto ... solamente el 1.5% de loa bo.sques hllmedos tropicales se 

conservarán por 

nacional os ••. "
1 

oetar protegidos en roeervaa o parques 

De continuar eato ritmo de destrucción de lo que constituyo el 

hdbitat más importante do las oapecioa animales. se calcula que 

"solamente un 10% no porderían a travds de un período de tiempo 

finito. y as! sólo quedará el 1% del hdbitat que se cree serd 

ASPECTOS DE RE!.ACION QUE EJERCE ENTRE SI 
LA ECOLOGIA Y LA ARQUITECTURA. 
Araza Elizalde Luz 
INFONAVIT. Subdirección Técnica. México 
Ponencia PLEA 84 s/pdgs. Méx1co. 
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realista. ya que dntes del afio 2050 cerca dol 75% de lo.s especies 

:Je perder6.n" .' 

En México la situación general. de la vivienda se ha venido 

analizando en fonno. sistemo.tica: el panorama no es halagador. ya 

que al observar las estadísticas notamos el gran desequilibrio 

que ex1ste entre el numero de familias y ol do viviendas 

ex1sc.ontes. 

Las cifras proporc1ono.das por lo::i cansos de poblac1on y vivienda. 

demuestran lo. magnitud del déficit habitacional y el esto.do 

ruinoso de la rnc.yoría de las viviendas. 

Aunad.o lo anterior. lo.a técnicas inapropiado.e que ee han 

lmplo.ntado para la construcción de la vivienda imponiendo modelos 

que no estón o:cordes con las condiciones naturales, económica.s, 

sociales y patrones culturo.lee de la población. han hocho máe 

dificil a los estratos mayor1tar1os el acceso o. uno. vivienda quo 

reUna las condiciones m1ntmaa do contort y seguridad. 

Un hecho lmportante que se cata considoro.ndo actualmente en el 

disel'l.o de las edificaciones la situación energét tea 

contemporanea. lo cual está produciendo un cambio sustancial de 

las t.endonc1as orqu1tectón1cas. integrando ést.a a loa fines 

estéticoo y econ6m1cos. Esta integración de sistemas penn1te el 

IDEM 
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ahorro de energeticoe convenC"l.onales destinados baeicamente a la 

climotizac1ón de las edificaciones. 

Los sistemas de climatización. dotinidol!!I como capaces ele 

proporcionar el confort tdrmico prescindiendo de oistemas 

electromocrinicog de acondic1onam1ento de aire y calefacc1on. ae 

basan en pr1nc1pios aprovechados desde tiempos remotos: problemas 

ta.los como la ventilación, la calefacción y el enfr1amento de la 

vivienda pueden resolverse satistactoriamente mea.iante e 1 

aprovechamiento do la cnerg1a eola.r y del viento. a9í como el 

desprendimiento de .calor por r.,,d.ia.ciOn nocturna. En el andlisis 

de la evoluc1on de la vivienda, se encuentran casca interesantes 

que demuestran nu eficiencia.• 

En México. un país en contínuo dosarrol lo. existen vo.rioa grupos 

entus1astas que trabajan para adaptar. disenar y dosarrollar 

sistemas como son los captores de energía eólica tanto para uao 

domest1co como para el .,,qroindustrial. En pocos af'los de exint1r 

este afdn se tienen diversos resultados alentadores. La 

noce9idacl obvia y cr1tica de desarrollar herramientas do 

planificación y procedimientos que de alguna manera sean 

importantes para la mayor1a do la población mundial. ha oído 

durante mucho tiempo una pregunta a la cual no ae ha procurado 

MATERIALES NO CONVENCIONALES 
PARA LA VIVIENDA 
V. Lemue O., H. Olvera J .. H. Olvera 
Investigadores y Técnico Académico 
Instituto de Inves~ig. en Mata. de la UNAM 
Ponencia PLEA 84 s/Pdgs. México. 
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dar reepuesta. En estos tiempos en los que oncontramos mas que 

nunca revoluciones políticas que maneJan las preguntas bás1cas de 

les necesidades humanas, observarnos la creciente necesidad de 

proporcionar respuestas útiles enfocadas l~ partic1pación 

popular en todos los aspectos. 

Los enfoques de planificación tradicionamonto centralizadoa en 

proporcionar alimentos. diversos servicios que abarcan agua. 

viv1enda. energía. servicios de de~agtlo y otras necesidades 

humanas, gradualmente se est4n empozando a considerar como 

amenazas para la seguridad nacional. Esta conciencia se esta 

manifestando al mismo tiempo que los métodos para continuar el 

apoyo popular. especialmente en lao revoluciones populistas que 

ne dirigen hacia el contraol individual de eatae mismas 

necesidades humanas mas que hocia un modelo burocrático de 

procedimientos uniformes y estandarizados. La tranaferencia que 

empieza en concepto. con dar al pueblo lae anuas para la guerra y 

continua otorgándoles las herramientas para la supervivencia. 

están ajenas a los actuales métodos occidentaloe de planificación 

como lo os el carácter de estas revoluciones. 

HERRAMIENTAS DE PLANEJ\CION Y COMUNICACION EN 
BIOREGIONES/BIOTECNOLOGIAS PARA POBLACIONES 
INDIGENAS DEL TERCER MUNDO. 
Por: Pliny Fisk III 
Director del Centro para el Potencial Máximo 
de Sistemas de Construcción (CMPESl 
860 4 FM. 969 ~uatin. Toxas. 
Ponenc1a PLEA 84 a/págs. México 
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De suma importancia en los esfuerzos es la gran diacrepancia que 

exia:te en nuestras fuentes de 1ntormac1on en cuanto a qué. quien 

y dónde cona'tru1r. Ello se refleJa también en la manera en que 

nos comun1camos. ya aea como receptores o como abastecedores de 

información. 
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I.- ECOLOGIA Y VIVIENDA 

l.1. DEFINICION DE ECOLOGIA 

Ecolog'ia es al conJunt.o d~ relat:1ones reteront.as 11 14 econr.:im1a. de 

la naturalezo. la invest1qacion de todas las relaciones de !vs 

animales y pl'1nto:is tilnto con su medio orgánico e inorgan1co. 

incluyendo sobre todo la relación amistosa y hostll con ~quellos 

'1nimales y plantas que ~e vinculan direct'1 o indirectamente. 

Parece que lo pr1mero definición de Ecolog10 <del Griego 

Oiko9: casa hogar) fué publicada en 1870 por el destacado Zoologo 

Alemán Ernosto Haecl<~l.' 

Ecolog1o en General.- Etimológicamente. ecología oignitica el 

estudio de la casa. de lo naturaleza. que ee morada de hombrea, 

animales y plantas. La ecología como ciencia se ha abocado a 

estudiar rolociones e interrelaciones de loa organismos vivos. 

plantas y anima.lee con su medio ambiente. 

Una de las aportaciones mds importantes de esa ciencia ha sido el 

descubrimiento de la lnterdopendencia vital entre todoe los 

org~niomoa vivos de la tierra de da toe con su medio ambiente. 

Desde este punto do· v1Dt.3.. el medio ambiente, os o 1 conjunto de 

condic1onee que "envuelven" ,organismo: temperatura. <ure. 

agua. etc. La dispnn1bilidad por rodear un organismo o una ouma 

ECDLOGIA PARA PRINCIPIANTES. 
Federico Arana. 
Editorial Trillo::;. S.A. de C.V .. México 11)86 pag. 14 
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de éstos. hace 

de sarro 11 en. 

posible que dichas entidades vivan y ~e 

Existen condiciones ambientales indispensables para que un 

organ1smo -planta o animal- sobreviva en el medio o.m.b1ent.e que ¡.,..,. 

rodea: no puede adaptarse a cambios ext.remos ni v1olentos. En 

consecuencia aquello que lo rodea tiene 1Jna 1nt'Ju>:inc1.:t 

determinante en su vida y en su desarrollo. consr.!tuye el medio 

ambiente: al faltar las circunstanc1ae adecuadds. sobreviene Id 

desaparición. súbita o progresiva de ~spec1es completas y aun de 

la. vida misma. 

En resumen. el equilibrio ecológico depende de una interrelación 

constante de todos los organismos que coexiaten en un medio 

ambiente detenn1nado. Cambiar las condic1ones ambientales 

propicia para la vida de un organismo o de una especie tvegeal o 

animal), puede iniciar una reaccion ~n ca.dena o término lncluso 

con las posib11 idade!J de vida. humana. nucstrA vida, puos no 

depende solo de un hilo. sino de un conjunto de condiciones 

am.bientalos-ecolOgicas- que lol hacen r:osiblc y estimulan. 3demo.~ 

el desarrollo de lo. poblo.cion de una ~"'cal1d.:c1. de un..i reog1on. de 

un pa1s ":' l!n dafinit !':n del mundc. 

Lo. admin1strac1ón de rocur!30S. ea decir. la optimizac1on en el 

uso de los m1r:mos. constituye una. do las ox1qenc:i:as nuc 

.·.)qJcomer.t.~ ::•.1rqcn Je 1.i •:onc1d~roc1on de ; 1 ~!OCJ•.!dat1 1~omo un 
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ecosistema: sea un ~1stema de interacc1on con el medio 

.3ffib1ente. Ninquno. organ1zac1ón vegetal. animal o humano ~scapa a 

tal influencia. 

Si reflexionamos en el hecho de nuestra pertenencia al sistema 

solar con toda la connotac16n que implica el concep~o ~e s1~cema. 

nuestra interdependencia crece. En eepec1ol la dependencia del 

hombre hacia un conjunto de factores externos "' el. Cado. 

organismo y cada organización forma parte do todo un sistema cuya 

ley fundo.mental es la del equilibrio. 

sobreviene el caos. la desorganización. 

Si éste se rompe, 

El problema fundamental al que se enfrenta actualmente la 

sociedad es el cambio acelerado que escapa ya al control humano. 

En conclusión. toda la vida-hwn4na y no humana forma parte de un 

sistema ecológico 6 ecosistema. 

En el contexto a.ctual. la ada.ptacion ~ eete .imb1onte concrc.H.o 

eignifica. la aceptación pa.e1va de una serie de cambios cuya 

realización es fruto de una toma de dec1s1ones ~n la que 

part i e i pamos camb100 tccnológ1coa. pol1ticos. itlcologicos 

uconom1cos y Boc1ales. Cambioo que implican u11a utJ l 1zac1on c1o 

lo que hcmo!3 llam.:ido ~1 medio Jmbienta f1~1cci: ul1~;:.:.:11:1on riel 

suelo. cxtracc1on d~ minerale3. P.xplotacion de Uoonucs madereroo. 

d.provechamiento de agua.. r.ult.1vo de !a !.1crrn. urotccc1on y 

protec~1on oc ·~spcc1cs dnlmd.ios 1qanaC10 vacuno. •:d.pr!no. lanar. 
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etc. l todo ello con el objeto de propiciar condiciones tavorDbles 

de vida y de desarrollo. 

En este medio 41Qbiente '!~sico •• estd. presente una !Serie de 

procesos ligados con la producción a.gr1cola y ganadera. la 

explotación de recureo9 marinos y fluviales, asi como el 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables (minerales. 

petroleo y sus derivados. carbón mineral. etc.). 

Cuando loo biólogos empezaron a notar lo importante quo resulta 

el tonómeno de la interacción. ae produjo el nacimiento de la 

Ecolog1a: definición: es decir. la rama de la Biología que se 

ocupa de estudiar las relaciones reciprocas entre los orqanismos 

y el modio. 

La idea do eatudiar el complejo de factores f 1sicoe Cox1geno. 

sodio. agua. dióxido de carbono. etc.). más una serie de 

organismos vivos y austanc1aa orgánicas producidas por ellos. 

puado resultar una empresa artificiosa y trunca. si no se anade 

quo todos esos factores fisico-químico-biolóqicoa mantienen una 

muy complicada serle de relaciones rec1procras. que so encuentran 

on constante interacción. 

Desde el nacim1cnto de la Ecolog1a hasta nuestroa días. los 

ecOlog~s de todo el mundo han logrado sembrar la sem1lla do la 

preocupación y el interés por la preservaclón de los compleJOB 

cqu11 ibr1os que tien~n ..;orno escenario el medio natural. Ya lo 



había ·dicho el qran Físi~o Francea Pascal. 

a:rroJada al mar. todo el mar se a.q~tard.'~ ! 

IDEM. 

"Por una p1ec1r-a 
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I.2.- SINTESIS CLIMATOLOGICA DE MEXIC01 

Objetivo: 

En la. República Mexicana. se presentan cuatro grandes tipos do 

clima. cuyas caracter1sticas genorales y localización son las 

siquientes: 

Clima "A" (c6lido hWnedol: 

frlo mayor do is· c. 

Con temperatura media.. del mee mds 

Se localiza en el pactttco desde loa 27• de latitud Norte hacia 

el Sur. desde el nivel del mar hasta los 1000 o 2000 metros sobre 

el nivel del mar de altitud en la Sierra Madre Occidental del Sur 

y Sierra de Chiapas. 

En la vertiente· del Gol to. desde el paralelo 23• hacia el Sur. a 

lo largo de la llanura costera. declibee de la Sierra Madre 

Oriental y Sierra del Norte de Chiapas. Pen1neula de Yucat4n. 

excepto su extremo Norte. Tambidn se local izan en zonas 

interiores como la Depresión Central de Chiapas y parte de la 

Depresión del Balsas. estimandose que un 47% aproximadamente del 

territor:io nacional. tiene esto tipo de clima. 

Clima "B" (seco): Los climas muy secos se ubican en el Norte de 

la altiplanicie Mer1dional. bordeando a los. declive del Noroeste 

de la Sierra Madre Occ1dental. Centro y Noroeste de la Pen1nDula 

de Baja Cal1forn1a Norte. de ld llanura contera del Golfo y zonas 
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interiores. aisladas por montartas como 14 Depresión del Salsas. 

Valle de Oaxaca y Tehuacán. asi como del Norte de Yucatan. 

conaiderandose un 46% del pa1s con este tipo de clima: cuyas 

limitaciones para las actividades humanas son l.s 

precipitación y las temperaturas extremosas. 

Clima "C" (templado-húmedo): Con temperatura del mes mas fr10 

entre 3• y is• y la del mes mós calido mayor de ¡1·c. 

Se ubica básicamente en áreas montanosas y meseta.a con altitudes 

superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar. donde por lo 

menos la temperatura media de un mea es interior a los ie• C. Al 

igual que en el clima "A". las dreas mas lluviosas se localizan 

en la vertiente del Golfo dobido a la influoncia orogratica y 

ciclónica. 

Sólo menos del 10% del pa1s posee climae de caractcr templado. 

que sin embargo registran las condiciones mas favorables para lao 

actividades humanas tanto en temperaturas como en prec1p1tac16n 

Clima "O" ffriol: Con temperatura del mee más cd.lido menor de 

10º c. 

Se encuentra sólo en pequeñas porciones del po.1s. en los cwnbres 

que rebaoan los 4000 metros sobre el n1vel del mar como el Pico 

de ~::ri=aba. Popocatépetl. Izt.:scc1huatl. Nevado de Toluc~: 

t.:svorec1endo la existencia de bellos paiao.ie!J de ollto valor 

recreativo. 
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Debido a los factores geomor.tológicos. el terri.torio nacional 

presenta las siguientes particularidades en lo que. respecta a la 

distribución de la humedad. 

En la Costa Occidental de Baja California. las corrientes 

maritimas frias influyen en la estabilidad del aire en verano. 

mani testd.ndose una a.uscncia total do l luvia.s. El efecto 

contrario se da en las Costas del Golfo de México y Mar de las 

Antillae. donde las aguas cálidas de la corriente del Golfo. 

aunado a 

evaporación 

las al tas tempera.turaa de 

que los viontoo alisaos del 

verano favorecen la 

Norte se encargan de 

transportar a ti erro. donde chocan con las montanas. produciendo 

las precipitaciones mas altas del Pa.1s: a~n los vientos cargados 

de humedad alcanzan a llegar hasta valles. meeetao y deprosionee 

interiores. En la Costa Sur del Pacttico. al igual que en el 

Golfo. en vorano domina una corriente cdlida que favorece la 

evaporación su.ministrando la suficiente humedad como para 

producir abundantes lluvias en laa regiones meridionales del 

pa.is. 

Durante la mitad del ano Ccdlida> primavora-vorano. la mayor 

parto del territorio excepto el Norte de Baja California. queda 

bajo la influencia de loa vientos aliseoa del Noroeste que 

recogen la humedad on el Golfo; en el Pacífico también soplan 

vientos h0Jnedot1 hacia la. tierra reg1atrd.ndoae las épocas md.s 

lluviosas y húmedas del ano. 
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En la época tria, la zona intertropical con vientos aliseos se 

desplazan hacia el Sur, por que el Pais se ve en su mayor parte 

invadido por lo. zona subtropical. la cual caracteriza por 

vientos secos del Oeste y trentes. tr1os, registrd.ndose la etapa 

de mayor sequia. 

Lao continentales absorven e irrd.dian energia md.s 

rapidamente que los Océanos (mayor inercia térmica); por lo que 

lae tomperaturas del aire var1an mds rapidamonte (15• a ~·C.) 

que la temperatura del aire en e) mar n1 · a 2· Cl durante el d1a 

loe valores md.s elevadoe se obee·rvan en el Norte del Pa:!e. debido 

a su mayor alejamiento del tnGr: y disminuyen gradualmente hacia 

el sur Ccoeta del Pac1tico y Golto). donde se registra una mayor 

influencia ocednica y precipitación. 

En epetiembre y octubre. debido a fuertes diferenciaa de presión 

tanto en el Golfo como en el Pac1fico. se forman grandes 

tonnentas (ciclónicaal, do Este a Oeste. luego hacia ol Norte e 

incluso hacia el Noreste; durante su recorrido su efecto no se 

limita exclusivamente o. las zonas costera.a y llanaa. aino que las 

masas de aire húmedo, dlcanzan ~ lloqar hasta las zonas 

interiores como al centro y norte del Pa1s. que de otra manera. 

ser1an mdo secas. 

Durante el invierno los "nortee" que se originan por 

desplazamientos hacia el sur de maso.e de a1re polar. producen 

abundo.otos lluvias en las costas de Veracrú: y sobre todo en 



zs. 

Tabasco y Norte de Chiapas. Debido a este efecto. la vertiente 

del Golfo presenta los únicos climas con lluvias todo el atlo. En 

el interior del Pais y principales sistemas montanosos. las masas 

de aire polar imprimen sequedad y bajas temperaturas. 

Las nevadas. se reqistran durante la época fria. tanto en 

regiones interioree como clima.e con mas de 4000 metros sobre el 

nivel del mar y afectan sobre todo las laboreo aqropecuari3s en 

climas templados y fr1os. Las tolvaneras bósicamontc se 

registran en dreas reducidas. El efecto más cr1t1co es el de 

erosión eólica como en el caso del Istmo Oaxaquetlo y/o 

cont~inación del medio ambiente como el Val le de México. 

En lo que respecta la dietribución de la temperatura. so 

observa que por lo general los valoree euperioree a los 22· c. so 

localizan en las costas del Golfo y del Pacifico. hasta loa 600 

metros sobre el nivel del mar <Norte de Sonora>. o incluso hasta 

los 1200 metros sotire el nivel del mar on los sistemas 

montanosoa. al Sur del Trópico de C4ncor. 

Los valores mayores a 26• C. se ubican bordeando las costas de 

todo el Pais siempre por debaJo de los 400 metros sobre el nivel 

del mar. excepto en la Depresión del Balsas donde eo ragi~tran 

hasta los 600 metros sobro el n1vel dol mar. provocando oor1as 

limitaciones para el desenvolvimiento de las actividades humanan. 
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Las temperaturas semicalidas. de 10· o 22• C. se r~gistran hasta 

los 600 metros sobre el nivel del mar. en la vertiente Oeste de 

la Sierra Madre Occidental. por lo general entre los 1200 d 2000 

metros sobre el nivel del mar. 

Los rog1menes térmicos do carácter templado. entro 12• y H3• !':, 

se localizan entre los O y !500 metros sobre el nivel del mar. en 

el extremo Norte de BAJO Californio: entre 1000 y 2200 sobre ~l 

nivel del mar en el Norte de la Sierra Madre Occidental y al Sur 

del Tropico de C4ncer entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel 

del mar, es eo este rango. donde se registran las condiciones mas 

favorables para las actividades humanas, excepto en el invierno 

por la presencia de masas de aire polar. 

Las temperaturas semitriae (5• a i2• C), se ubican por encirna de 

loe 2200 metros sobre el nivel dol mar. en la Sierra Madre 

Occidental y por encima de los 3000 metros sobre el nivel del 

mar. en las principales cimas al Sur del Tróplco de Cdncer. 

Las temperaturas maxuna9 extremas más lntenoas se registran en la 

planicie Costera del Noroeste, desierto de Sonora y centro do la 

Altiplanicie Septentrional. En eatos lugares los valores 

térmicos superan los 45•c: los mas bajos. menores de 25•c. 

princ1palmente ~e localizan on el Eje Neovolcan1co. 

En el resto del Pa1s los ranqo!J intcrmcdioo. t!ntre loa 35• y 

45·~. 5c pueden d~r tanto en lao costau. como en lou rootantes 



27. 

e: is temas montatloeos. o bien e.n depresiones y val les iñteriore21. 

En General los valoreo 3eMalados ae registran en los meses de 

mayo. junio y julio. 

La.11 temperoturas m1nimas extremas se registran en eu me.yor parte 

del norte del Trópico de Cdncer y los valores siempre son 

inferiores a los o·c. Su distribución correapond.e a la 

Altiplanicie Mexicana. Sierra Madre Occidental Eje-Neovolcdnico y 

Norte de Cal iforniai ademds Chihuahua y Coa.huila, donde 

descienden por debajo de los i.o·c. En el resto del Pato se 

registran valoree superiores a. toe o·c. abarcando los estados del 

Sur y Sureste en las Costas del Pac1tico Sur. Itzmo de 

Tehuantepoc. Llanura Tabasquena y Pon1neula de Yucatdn. La 

temperatura nunca deeciende por debajo de Ion 1o•c. debido a la 

proximidad con el Ecuador. alta influencia oced.nica. y fuerte 

humodnd que actUan como regula.dores ténnicos. En cambio on el 

Norte ciel Pa1s por predominar una alta influencia por la 

extensión territorial. baja la humedad y condiciones 

subtropicales de alta presión con influencia polar. la.a 

temporaturas son muy extromoaae. 

Estas caracter1sticos en la distribución de la temperatura 

producen que las regiones con osci loción entre 5 y 7'"C 

{isotérmicas}, se don en la.a costas del Pacifico Sur. desde el 

Sur de Nayarit hasta Chiapas: con 09cilac1ón ontre 5 y 7·c. 

puedo sena.lar al interior de loa Estados del Sur. aa1 como loa 

del Centro y Sureste. reg1onalmente comprende el 1}JC Neo-
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volcdnico. Sierra Madre de Oaxaca. Istmo Veracruzano. Llanura 

T4basquena. Norte do Chiapas y Península de Yueatan. 

Las areas extremosas. entre 7 y i4·c. se encuentran en una franJa 

abarcando l aa porciones costeras de Tamaul ipas. Veracrúz. 

Sinaloa. Sur y Occidente de la Peninsula de Baja C~l1torn1a. 

Las ::onas muy extremosa.a con oscilación mayor de 14ºC. ;Je ub1can 

al Norte do los 26º de latitud. abarcando lntogramente los 

estadoD do Coahuila. Chihuahua. Sonora. as1 como porciones del 

Norte de Tamaulipas. Nuevo León, Costa Oriental de la Pen1naula 

do Baja California. 

En cuanto a la distribución de las lluvias, el pais presenta el 

siguiente cuadro: 

Las dreaa con precipitación entre 800 y 2000 metros sobre el 

nivel del mar. se ubican en la vertiente del Pacifico, on lo 

Llanura Costera. desde Sinaloa hasta Chiapas. en lo Sierra Madre 

Occidental y del Sur de Chiapas, así como lds deprecionoe del 

Balsas y de 

la Pen1nsula 

Chiapas: en la vertiente del Golfo. 

de Yucatán. Costas de Veracruz 

se registran en 

y Tabasco y 

vertientes interiores de la Sierr~ Madre Oriontal y do Oaxaca. 

En la Vertiente del Golfo. en la Sierra Madre Oriental y de 

Oaxaca. montanea del Norte de Chiapas: Istmo VPracruzano. dS1 

come on ?us mac1::os de To.!-:!ltJtl.ln y de los Tuxtla3, :.rn local1:.:::a 
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las 4reas con precipitac1ones mayores a los 200 mm: lo que da 

luqar al noc1m~ento de r1os muy caudalosos como el Pánuco, 

Papaloapon. Nautla. Coatzacoalcos. y el sistema Mezcapalapa

Usumacinta. que albergan el mayor potencial hidrológico del pa1s: 

en el Poctfico, y lo Sierra de Miahuat14n, Oax. y Soconuzco. 

Chiapas trunbién so presentan abundantes 1 luvias. 

Las Areoa con precipitoc16n entre 300 y 800 mm •• se localizan el 

Norte de Tomaulipoa. Altiplanicie Meridional. costas de Sonora. 

Norte do la Sierro Madre Occid.ental. oel como extremos Norte y 

Sur de lo Peninaula de Boja California; también se registran en 

vollee y depresiones interiores del centro del pata y en el 

extremo Norte de lo Pentnaulo de Yucat4n. 

En lo Altiplanicie Septentrional. Oeaierto de Sonora y caei toda 

la Pen1neula de· Baja California. se ubican las áreas con menos de 

300 nm. de precipito.ciOn. se distinguen trea grandes regiones: 

aJ Con régimon de lluvias do invierno. Implica un registro do 

lluvia invernal mayor del 30% respecto al taotal anual (Costa 

Oeste do Baja California). 

bl Con régimen do lluvias en cualquier época del ano. Lluvia 

invernal entre 10% y 365. abarcando del Noreste del pa1a. por 

intluencia de masas de aire polar: Norte de Chiapas y parte de 

Tabasco. por efecto de los "nortes". 
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CI Con reg1men de lluvias en verano. Con porcentaJe de lluv1a 

lnvernal menor de 10.2%. comprende el resto del pa1s. donde mas 

~el 80% de la precipitación se presentd en verano y parte del 

otono: sin embargo. son las Costas del Golfo y parte de la 

Altiplanicie Meridional. donde se tiene mayor lluvia invernal en 

rol4c1ón 4 las Coataa del Pacifico Sur. debido '1 los "nortea". y 

tuertas fríos que ocasionalmente producen lluvias. 

FUENTE: TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PARA LA VIVIENDA 
EN MEXICO. 
Monogrdf1a Regional. 
Everardo Hernoncicz H. Cy otros) 
Coordinac1on de Arqu1tcctuta Aplicada 
Fac. de Arquitectura UNAM. 
A.P. 69-738. México D.F. 04460 
PL.EA. 84 s/pags. 
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1.3.- ECOLOGIA Y DISERO 

PREl\MBULO: 

Dentro del m~todo científico de análisis que va de lo general 

lo particular y viceversa: considero pertinente exponer on forma 

general o global la estructuro. disenada mund1almonto para tener 

una mejor ubicación de México en nuestro punto de análisis que a 

continuación describo. 

LOS BICHAS COMO UN FONDO NA11JRAL DE RECURSOS PARA LA CUMINICACION 

Recordamos que dado un mundo con recursos finitos. han 

desarrol lodos patrones entre los seres vivientes que muestran una 

respuesta similar on cuanto a cómo la vida utiliza estos recursos 

finitos. El patrón nuestra como se ho llevado a cabo uno 

ada.ptación similar entro las especies do distintos po.rtf'.'s del 

mundo para manejar laa mismas situaciones ombientoJes y 

referentes o los recuraos los cuales. en sl. tienen un patron de 

repartición mundial. <V.gs. suelos. agua. clima. etc. s1m1larcol. 

El biogeógrafo llama a tos patronos similareo do flora y fauna 

biomas.· 

HERRAMIENTAS '{ COUNICACION EN BIOREGIONES 
BIOTECNOLOGIAS PARA POBLACIONES INDIGENAS 
DEL TERCER MUNDO. 
Por: Pl iny Fi::Jk !II. 
Director del Centro para el Potencial M4x1rno 
de Sl=tcrna:.i de Construccion ICMPBSJ 
850 4 FM '169. 1\ust in. Texa~ 
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En eadd bioma se pueden identificar relaciones funclonal~s 

3imilares utilizadas por distintas e3pec1cs. ~ tas qua alqunos ee 

refi_eren como equivalentes ocológicos'. 

Es dentro de estos biomas donde podemos encontrar ambientes 

f1sicos y recursos similares. los cuales podemoe utili:ar como 

punto de comparaciOn para correlacionar las tecnologias de base 

local que l lamo.mos '"ecotécnicas' 

El concepto de bioma de las .. ecotécn1cas · introduce una base 

sistemática completa para la transferencia de tecnolog1a para 

difundir. compartir y organizar la inton:na.ciOn. Ea la base para 

la investigación y su aplicación. 

La importancia a un nivel global en cuanto a la reorganización 

del s iatema de pl ani f ico.ción y diseno. es i 1 imito.da.: va dosdc '~ l 

desarrollo económico por medio tle nuevos conceptos de lo 

macrooconom1a. ei desarrollo de sistemas de ca.pacito.c1on. 

proqra.mas educacionales. un1versidades, hasta loa problemas 

microesco.la que encontramos en el nivel de la apl1cación misma. 
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DEFINICIOH DE ECOTECNICAS 

Las ecotécnicas difieren de otras tecnoloq1as en cuanto a que se 

planeo.o con baee en el uso de recursos regionales. altamente 

d19poniblcs (casi siempre renovables). Al mismo tiempo utilizan 

estos recursos a una escala bastante comprensible los individuos. 

grupos y pequenas comunidades que trabajan dentro de un contexto 

regional identificable. Ee:tas tecnologtas funcionan dependiendo 

de la entrada y salida totales ~e materiales y flujo de enerq1a 

de acuerdo con loe flujos que· los procesos naturales pueden 

aceptar: dentro de loe limites regionales identifican para 

facilitar el control por medio de los límites de cuenca. 

Las ecotécnicas se concentran en sostener aquellos niveles 

economices do producción y consumo que reflejan tos mismos 

niveles de flujo que indica una comunidad biológica/bio-humana 

estable en una región dada. 

La naciente disciplina de la planificación y diseno ecotdcnica 

tiene que ver con el manojo interno y externo del sistema. una 

vez que estos 11mitcs se hayan identificado, 

Desde un punto de victa interno. este m~nejo se convierte en una 

cuestión de coordinar las entradas y salidas de cada proceso 

ecotécnico con las de otros procesos similares al igual que con 

los recursos naturales y humanos presentes. 
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CORRESPONDENCIA BIOGEOGRAFICA ECOTECNICA 

En conJunto. las ecotécnicas pueden presentar todo el espectro de 

necesidados humanos para mantener la vida: éstos incluyen; 

ll alimentos 2) agua 3) eHmínación de basura 4) vestido 

5) moterialea de construcción 6) confort climático 7) energía 

y 8) medicina. 

Paro que la clasificación biogeoqr6fica seo ütil al ecotecnólogo 

y viceversa. se debe 3Cr capaz de desarrollar un nivel 

tran!Jfor1ble de infonno.ción d.a recursos que sobrepongo lo 

ecotécnico y lo biogeográfico. 

Si se estudia cuidadosamente la lista do las ocho cateqor:to.11!11 

ecotécnicas para mantener la. vida. encontraremoa que mucho.e de 

éstas están basadas en recursos vegetativos y animales Cv.gr. 

al imantes. vest·ido. mClteriales de construcción. medicina.). 

Si ge desglosaran los recursos vegetales y animales hasta llegar 

a los recures f1sicoa de los cuales dependen. es dec1r. suelos. 

geología do la superficie, hidrología y clima. encontraremos que 

muchas de las otras catogorjaa para mantener la vida humana 

tambidn dependen de los mismos recuras: decir. a.qua: 

hidrologia y clima. materiales de construcción: plantas. dOimalos 

y gcolog1a de la superticie. energ1a: vegetac1on. animales. 
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Muchas de las categorias biogeograticas de recursos pueden estar 

directamente relacionadaa. mas aún. la base de recursos puede 

identificarse en fonna espacial y se vuelve lo que mas tarde 

l lamaremoe "recurso de área". 

Queda claro que un desglosam1ento mayor tanto de la base de 

recursos como las de cateqor1a tecn1ca. tendrlan que llevarse a 

cabo para que se facilitara la correspondencia: es decir. recuras 

de veqetación/ecotecnica de alimento granos. trucas. vegetales. 

paotos. calabazas. especies de oleaginosas. canas, plantas. 

fibras acu4ticas. árboles de madera dura y blanda. etc. 

PRUEBA DE LAS CATEGORIAS DE SUB-SISTEMA COMO BASES PARA EL 
INTERCllMBIO DE INFORMACION. 

El bioma do pradera templada esta constituido. de s1ete prov:1.ncias 

a escala mundial: Uno de los objot1vos el de saber a:i los 

otros recursoo f1sicos-gcológicos do la ~uporficie: ~uelo~. 

hidrolog1a. clima. tienen o no correlac1ones 31m1lnros entre 

ostas misma.a prov1nciao. 

Las eorrol'3c;1ones veqct'3tl'JO.!I y an1mo.les fueron 
hechas por la UNESCO menc1on'3 el nutor. 



(As ~REAS DE TIERRA A CONTINUACIÓN HUSTRAN EL BIOHA DE PRADERA TEHPL~ 
DA, 

BIOM DE PRADERA TEMPLADA 

REINO NEOTROPICAL: 
)7:., 

PAHPAS U•UGUAYAS (2) V;';, 
PAHPAS AAGEllTINAS (3) 

~ ••• 
REINO PALERTICO: 
ESTEPA ATLAS (q) 

ESTEPA PONTICA (5) 
ESTEPA l«lHGCl.IAIHAHCIU!IA (6) 

REINO AUSTRALIANO: 

5AoANAs Y l'!!ADERAS ChlENTALES (7) 
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RECURSOS DE AREA. PUNTO Y RED COMO ELEMENTOS CLAVE PARA LA 

ACTIVIDAD INTER E INTRA-ECOTECNICA BIOREGIONAL. 

Si nos referimos a. las bases de rqcursos de los que dependen cada 

una de las categorías para mantener lo vida humana (alimentos. 

agua. eliminación de basura. veatido. materiales de construcción. 

contort climático, energ1a y medicina) como recursos de area que 

coincida espacio.lment~ ya sea de los limites identificados por un 

recurao de o.rea y sus parámetro9 o.soc1ados de cuenca. o tuera de 

ea toa paró.metros limito.otos. s~ 11 evo o. cabo sólo si existe un 

fondo similar de recursos combiñados dentro de un acoplamiento de 

recursos do area similares y adyacentes. El limito final es la 

provincia o aquella entidad continental que tormo. parto del bioma 

global quo representa formas similores tanto vegetotivc.mente, 

como en cuanto a la vido anima.l. 

El "Uso" de un recurso de área por personal. hiatOrica o 

actualmente, so conoce como recurso de punto: por lo tanto. el 

"uso" tiene una o.mplia definición yo. que cada recurso de área y 

cado. hiotecnologla pueden utilizarse para varios propósitoa pero 

en general. un recurso de punto incluye algún proceso tócn1co que 

cambia un recurso de 6reo. de un esto.do esparcido y no organizado, 

o. uno que seo. mas útil para el proceso. Esto puede significar un 

reconocimiento histórico senaillo. como el contenido do una 

biblioteca orqueolóq1ca o puede a1gnificar uso todo.vio. no 

identificado. pero ~llo ilustra que por lo monos se esta llevando 

a cabo un trabo.10 con este recurso do o.rea. como podr1a ser un 
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laboratorio de investigación .. 1\ partir de estos ejemplos uno se 

puede imaq1nar grados de fortaleza o debilidad en nuestra 

capacidad de depender de 'cualquier recurso de punto dado. 

También se puede imaginar una cierta separación geografica entre 

un punto de recopilación de información o de procesamiento físico 

y el límite real de un recurso de área. 

Al tdenti ficar espacia lmentc dónde se encuentran esos recursos de 

punto y croar un mapa con respecto a su exitencia. podemos 

clasificarlo~ do acuerdo sus recur3os do 6rea ~saciados. 

Debido o. que muchos recursos de punto incluyen procesos de 

transformación en la manufactura. podemos utilizar el 

reconocimiento de los recursos de punto a una escalo. local o 

investigar. por ejemplo. cudntoa procesos ae llovan a cabo en 

toda una secuencie de producción -deade la materia prima hasta ol 

uoo final- dentro de una región (si eetamos tratando de 

estabilizar una región en un punto de oquilibriol, podemoe 

identificar cud.ntos procesos neccsi tan doaa.rro l larae para poder 

controlar la secuencia de producción tanto política como 

físico.mento do los recursos dentro de loe 11mitee de la región. 

El tercero y último nivel de identiticac1ón ecotécnica/ 

bioregiona l eet.i representada por e L grado de conexión entre los 

recursos de punto: estas conex1onee o fluJos. representan loa 

materiales y la energia que ee dor1van y usan dentro de los 

límites identificados de la región. A ésto le llamamos recursos 

do flujo en ::u, ya que va ma:i .l.l l"' do l., catcaor1a tie 
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reconoc1rñien1:.o y 'proceaám1entó 'y pasa -a la ca_t'~goria de unión: 

osta actividad·se conoce con el nombre de recursos de red. 

Los recursos de red son poderosos en cuanto que tienen muchos 

niveles de refuerzo y desde un punto de vista 

biohumano/bioregional. representan s1stemas muy ~stables. La 

fuerza de los recursos de red no puede medjrse solamente en 

numero y profundidad do conexiones con las fuontes or1g1nale!l ó 

recursos de arca. sino que también pueden ser indicados por el 

tiempo de existencia cuando l•:tS conexiones antigua.s y demostrada.a 

se hayan vuelto patronos integrados de cultura. al igual que de 

procesos físicos; la permanencia y la oatabil1dad cntoncea 

símbolos de recursos de red duraderos y bien fundamentados del 

asentamiento hwna.no 0 sin embargo estos patronos de asentamiento 

de carácter 

contaminación 

estable pueden llegar a romperse debido 

do la intonnacion. Con frecuencia e ato. 

contom1nación en la inf ormac16n proviene de otros patronea de 

asentamiento quo han recibido 1mpulsos ~xcenivos do energia. por 

lo tanto. ce de gran importancia que recono2camos otro componente 

de los recursos do red y ésto es la infonnación. 

!..os puntos y !lujoo que representan al procesam1cnto y 

canali=ac16n de la información tienen que ver con las cual1dadoo 

inherentes de la rcg1on. y son nuestros pr1nc1palcs herramientas 

paro mantener y desarroll~r uno estabilidad futura r.ontro de 

los fuerzas que quieren romper la fortaleza ~ largo plo~o; 

: .:im=1en ~e vuelvnn mod1dos de cuanto traoaJo hay qut.:: desempcri.11r 



RESTRICCIONES ECOLOGICAS 

RfCURSOS DE AREA 
PARA MANTENER LA VIDA 

RECURSOS DE PUNTO ~-

RECURSOS DE RED 



40. 

todav10. para hacer que una región llegue al punto de verse en 

camino ha.cía una existencia de caro.cter equi 1 ibr-ado y estable. 

UNA DEFINICION FUNCIONAL PARA UN ECOSISTEMA BIOREGIONAL. 

El proced1miento de opl1i;ar lae ecoteicn1cas o.decuado.s com1cnzo. 

con los recursos encontrados en el propio componento de bioma 

continental, llamado nivel do provincia. Las unidades 

espacio.lea. las convenientes con lo.a que podemos planear y 

manejar estas ocotécnicas que son. como mencionamos anteriormente 

las cuencas que so encuentran dentro de cada provincia. Por lo 

tanto, nuestro modelo de intercambio biorogional realmente 

empieza en la cuenca de las entidades organizo.doro.a. 

Una vez que hemos 1dontificado un límite do cuenca provinc10.l 

particular. podemos dialar esos recursos dentro de la cuenca que 

cubre loe requisitos de laa ocho catcgorfas para mantener la Vldd 

humana lJ alimentos: 2) agua: 3l eliminación de basura: 41 

vestido; 5) ma.tcr1oles de construcción: 6) confort cimdtico: 7) 

energía: 8) medicina. 

variao ecotécnicas. 

las cuales a su ve2 estén osociadas en 

Esta base de recursos nunca queda confinada a la cuencd. si no 

que de hecho la sobrepasa: embargo estos recursos con 

frecuenc1a van·~Unddos a los l!m1tes prov1nc1ales. Por lo tanto. 
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encontramos U.ti l el det in1r el a leo.ne e real de ese l 1m1 te. 

Podemos incluir especialmente a todos aquellos recurso9 que han 

interferido espacialmente con la cuenca como parte ;>otencial de 

la misma. ya que su uso no cambia la capacidad de sustentac1on. 

es decir. el balance químico equ1librado de la cuenca misma. a 

menos que se hayan uoado excesivamente en cantidades tales que la 

micro y macro biota no puedan absorvor su incluenc1a. 

La expansion espa.cial de la cuenca tnmbién es importante para 

poder llevar a cabo una búsqueda qeografica profunda de otras 

ecotécnicas importantes en la provincia y el bioma. Ya que los 

11mitee de la sub-provincia que ahora definimos se basan en los 

recursos tanto naturales como humanos que trabajan juntos dentro 

de un campo espacial de actividades integrada definible. mientras 

que respetamos la capacidad de sustentación de la cuenca como el 

último 11mite: para esta actividad hemos creado lo que podríamos 

llamar un ecosistema bioregional. 



Pl..AHEAQON BIOGEOORAFICA 

IO«l 
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En el campo de la planeación t1sica. sea regional o urbana en el 

campo del diseno urbano y del diaetlo arquitectónico "la relación 

de la infonnoción". en la investi.gación que so desarrolla. ésto 

es lei formación del merco teórico general y marco teórico 

particular do un caso para detectar problemas dentro de un ómbito 

cultural y en sitios especificas con el fin de poder finalmente 

fonnular programas de requerimientos de diserto que respondan 

verdaderamente a las necesidades reales de una cumunidad. de una 

familia. del hombre: dsto es del usuario colectivo e indiviual. 

ha dado generalmente sin una estructura que limite dicha 

investigación; la intormac1ón en la mayoría de los casos se dd en 

forma explosiva. y podríamos manifestar también un poco and.rquico 

porque cuántas veces so investiga sin saber con qué propOaito y 

si el dato que so investiga os vardaderamonto para el objetivo 

final ?. dato. os lo que ocurre qonoralmente en el campo del 

diseno. 

Hablar de la razón entre el "hombro" y el "medio" se manifiesta 

como un desenvolvimiento del hombre. un vivir y convivir con él. 

tanto en forma individual como agrupado dentro de un medio 

ambiente y este medio ambiento mani testado como un estado de 

cosas dentro de un espnc10 f1sico. tanto natural como cultural en 

ECOLOGIA Y DISE~O 
M. En Arq. Humborto Rodríguez Garc1a. 
Departamento del Modio Amb1ento para el Diee~o 
División do Ciencias y Arte!J para el Diseno 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unid~d Azc~potz~lco 
PLEA.84 <ponenc1a). 
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un tiempo y momento determinado. ¿ y como se da est~ relación sin 

poder considerar que para que ello suceda debe existir tambien 

una relación entro el diseno. sea natural o art1fic1al. y el 

sistema ecológico natural o humano posible en ese medio ambiente 

en ese espacio diseftado ?. pero como el hombre a pesar de que 

este razon~1ento es evidente y obvio. puede hacer racional. 

objetivo. codificable, cuantificable y cualif1cable est~ ralacion 

do diseno y ecos 1stema y cómo hacer participar. cómo ubicar 

los factores moderadores y reguladores de los ecos1st.omas. ésto 

es. que las políticas sean económicas. aoc1ales. adm1n1strativas. 

jur1dicas. demogr4ficaa, etc. ?. 

PREMISAS. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS NORMATIVOS DE DISERO 

Los criterios de diseno bioclimd.ticos estan dirigidos a buscar el 

equilibrio ecolóq1co, el cual se ve afectado desde el momento en 

que se modifica el uso del suelo para el desarrollo de programa9 

de vivtenda; se busca que en los conJuntoe se dlsponqa de todos 

los servicios de infraestructura necesarios. que existan s1stemas 

para el desalojo ofic1ente de lo basura. 001 ~omo aroas do 

vegetación notrurol que contribuyen en la func1on reguladora dol 

m1croclima. buscando que ?o v1v1endo se integre al med10 tle todos 

sus .aspectos. 



Los criterios de ciisetlo biocl.imlitico. buscan le. reqionalizacion 

del sintema nonnativo. dada la pluralidad que existe en nuestro 

pats ~en término~ de su qeoqratia y sus caracteristicas 

sociooconómicas y culturales. 

El estudio de nonnas bioclimáticas de diseno se basa en el 

andl is is de 

determinante 

los prototipos institucionales. 

para incorporar aquel las 

el cual es 

consideraciones 

tecnológicas y de diseno. que de lllllnera m6.s adecuada logren 

satisfacer las noceaidades de la población. asimismo. se pretende 

a través de la normalización, lograr mayor rucionalidad en la 

utilización en los inswnos que requiere la construcción. y al 

mismo tiempo que optimar la adecuación de la vivienda al medio 

fieico a través de la evaluación de soluciones biocl im6.ticas. que 

aprovechen en forma adecuada el asolea.miento- la i lwninación y 

ventilación. a.si como el uso de ecotdcnicas factibles de aplicar 

o programas masivos de viviendo. 

A partir de eatos criterios. se debe buscar y lograr disenos de 

vivienda confortablo9 en cualquior región de la RepUblica 

Mexicano. que contemplen lineamientos generales para el diseno 

urbano. arquitectónico. la utilización de materiales. os1 como 

dispositivos que aseguren el aprovechamiento adecuado de !os 

recursos naturales. 

La adecuación bioclimatico es la primera ~1ternat1va tendiente a 

la climati~acion natural de las edlf~caciones apl1c~ndo cr1ter1os 
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que permitan la conservac1ón de energ1s no reñovábies'~- -· Su 

tecnolog1a esta basada en el andlisiS de adaptación de las 

construcciones al ~lima local. 

Con esta base se lograra. mediante el diaeno. optimar las 

ed1ticacionee para hacerlas compatibles con el modio ambiente: 

obaervdndoee que en la mayor1a de los casos. no impacten de 

manera significativa. el costo de la vivienda. 

El diseno bioclimatico estd pasado on el análisis do los 

elementos metereológicos. lo cual implica que la arquitectura 

además de cona i derar 1 oa aspectos fiaicoo, tuncionalea y 

oetdticos, deheró ttatístacor lo.a necesidades de bionoatar y 

economta. Por otra parte ol enfonque del diseno bioclfmdtico 

tiene como principal objetivo. el croar un ambiento de confort 

para el desarrollo comunitario do la sociedad mediante la 

utilización do sistemas naturales de climatización, loa cuales 

tratan de prescindir al maximo posible de los recursos 

energéticos no renovables. y el aprovechamiento de energías 

naturales alternas. 

Tomando en cuenta que la arquitectura bioclim6tica consiste en la 

acción de proyectar o construir conaidorando la lnteraccion de 

los elementos metereolóqtcos con la construcción a fin de que sea 

esta misma 14 que regule loa intercambios de materia y cnergia 

con el medio ambiente y propicie las condiciones que determinen 

lo. sensación de bienestar térmico del ser humano. de acuerdo con 

el outor: planteando como prem1~a para la elabor.,,c1ón Uo 
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criterios de disetio bioclimát1co, las s1gu1entes: 

1.- Lograr una vivienda más confortable mediante su adecuación 

al medio fjsico local y a los cambios diar1os estacionales. 

2.- Aplicar sictemas de climatización paeiva a la vivienda 

eonstru1d~ en forma masiva, 

3.- Emplear materiales de construcciOn en una fonna mas adecuada 

y racional. 

4.- Elaborar nonnas de diseno arquitectónico y urbano afines a 

las caractcristicas climatice-solares de la región. 

5.- Desarrollar 3istemaa de climatización pasiva para 

proporcionar un mayor confort fisiológico ambiental. 

6.- Lograr que las viviendas disenadas bajo las recomendaciones 

bioclimd.ticaa regulen por ai mismo los niveles térmicos 

para el bienestar de sus ocupantes. 

Como procedimiento metodológicos de diseno se deben considerar: 

Al El análisis de los caractorlsticas el 1matológ1ca!J. 

consistentes en el P.studio de lae diferentes regiones del 

del pais determinando su Ubicación geográfica y clima, 

obteniéndose loe datos de temperatura y humedad. 

CONSIDERACIONES PARA LA NORMALIZACION 
DE DISEno BIOCLIMATICO. 
Raúl Arrodondo Osuna 
lNFONAVIT.Subd1rocc1on Tócnica. México, 
PLEA. 84 Cponcnc1a). 
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Como ejemplo de lo anterior se han seleccionado siete regiones 

representativa.e de la climatologia del pais: muy seco templado. 

muy seco cd.lido ... semiseco ·muy cdlido. c4lido htlmedo. c6.lido 

subhümedo. templado sub-húmedo. se~iseco templado. 

B> And.lisis de las características bioclimático.s - obteniéndose 

los valores do tempero.tura y humedad: vaciando en grd..ticae 

los datos promedio. mdximo y mínimos mensuales que se 

presentan en cada sitio. detectándose de eato. manera si se 

localizan dentro o fuera !;le la zona. denominada como de 

"confort ténnico". 

C) Análisis de las caracter1sticas solarimótricas - referido a 

localizar los niveles de a.soleamiento en diferentes planos. 

a la latitud geogrd.tica 

seleccionado. obtenidndose como 

correspondionte del 

reeul tado 1 a energ1a 

sitio 

solar 

incidente sobro los planos horizontales Este/Oeste. Sur y 

Norte: ademd.s mediante la uti 1 ización de la información 

solar 90 puede ubicar y referir la posición del sol en 

cualquier época y hora del ano. 

01 An4lisis de fenómenos especiales - se debe considerar 

también la conformación el imatológica sobre fenómenos 

eepecíficoe, tales como días con lluvias apreciables. con 

lluvias inapreci11bles. deopejados medio nublll.dos. nublados. 

con rocío. con granizo. con heladas. con tempestad 

electrica. con niebla. con nevada. Esta infortn4Ción ayudo.rd. 

a comprender o.Un rndB las condiciones del medio ambiente 

imperantes en cada sitio durante el ano. 
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Respecto a los criterios normo.tivon del diseno. se han agrupado 

en cinco: 

A) Condicionee de proyecto urbano: 

A.1. Formas de lotes. trazo y orientación de manzanae 

A.2. Optima orientación de la vivienda 

A.3. Características de los accesos peatonales 

A.4. Colindanciaa laterales. 

Bl Condiciones de proyecto de edificación 

B.1. Configuración 

B.2. Solución do la tachada o puesta la óptima 

B. 3. Tipo de techumbre 

B.4. Altura do piso a tocho 

C) Dispositivos do proyección y ganancia solar: 

C.1. Protecciones naturales en extoriorea 

C.2. Patio interior 

C.3. Tragaluces 

C.4. Aleros 

C.:5. Balcones 

C.6. Remetimientos 

C. 7. Quiebra soles verticales 

0) Ventanas y aberturas; 

D.l. Fachada principal y posterior 

D.2. Fachadas laterales 

0.3. Ventilacion 

IDEM. 



El Procedimientos y materiales: 

E. l. Techumbre y aislamiento térrnco 

E.2. Muros y aislamiento térmico 

E.3. colores y texturas exteriores 

E.4. Equipo auxiliar de clima.tizacion 

E.5. Ubicación de quardarropa. 

DISERO HELIOARCUITECTONICO: 

... 

El diseno helioarquitoctOnico o heliodiseno cons1dera entre la 

infonnación necesaria para alcanzar los fenómenos térmicos 

naturales óptimos de habitabilidad. los datos de: insolac1ón 

temperaturas horaria diaria.e y mensuales (m6xima y mínima). la 

altitud. la humedad relativa y obooluta; la nubosidad. la 

velocidad y dirección de los vientos 

precipitación pluvial y la latitud do lo zona. 

predom1nontes, la 

En términos qeneralea, lo~ disenos arquitectónicos convoncionolos 

estudian el funcionamiento de los espacios. la ilun11nac1ón. la 

estética. la protección de los agentes climd.ticos. '!te._ pero 

debido al costo cada mas elevado de la t1orra. de lo~ 

materiales de construcción y. fundamentalmente, al ouxil10 que 

han representado hanta ahora los combustibles fóoi lee que 

LA HELIOARQUITECTURA APLICADA EN LA 
VIVIENDA PARA LOS TRADllJADORES. 
Departamento de Invcstigacion y diseno Urbano 
INfONAVIT. Subdireccion Tdcnica. México. 
Oficina de Proyectos Especiales. 
PLEA. 84. ( pononc1 a) . 
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caletaccionan. ventilan o entrlan artificialmente los recintos 

habitables. se han descuido.do los efectos naturales factibles de 

aplicar a la construcción. 

El aprovechamiento de la energ1a solar a travás del heliodisono 

pretende no solamente protegerne de los agentes naturales. sino 

aprovercharlos racionalmente para conseguir n1veles de 

habitabilidad óptimos. haciendo funcionar a la construcc1ón como 

una envolvente reguladora de 

intor1or. 

la temperatura y ven ti ldClón 

Loa fenómonos naturales que se requiere provocar para tales 

propósitos. son: 

-Intercambio convectivo de aire producido por diferencias de 

temperatura on el interior de los recintos habita.les. mediante 

colectores solares planos integrados a la construcción. Este 

tonOmcno llamado efecto "chimenera solar", debe estudiarse de 

acuerdo a la intormación meteorológica de la localidad. 

-Enfriamonto cvaporativo: este fenómeno consiste en hacer pasar 

el aire caliente del exterior a través de un agente humectante 

con el objeto de hacer deacondor la temperatura interior cuando 

asl'. requiera. 

-Enfriamiento diurno y nocturno del aire 'mediante superficies 

emiaoras do rad1aciOn 1nfrar0Ja hacia el ospac10: oste fcnomono 
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se consigue a travds de la techumbre o muros exteriores de la 

construcción utilizando para ello materiales de construcción que 

tengan al ta ctapac1!1ad emiaiva de radiación térmica.. 

-Invernaderoa: los invernaderos integrados a la construcción son 

excelentes reguladores de temperatura par:a una gran masa de aire 

exterior. estdticamente son muy agradables y pueden ! legar a 

constitu!r una importante fuente de ahorro familiar ya que 

inclusive es posible cultivar en el la varias especies 

comestibles. 

-Ganancia directa: oate fenómeno se aplica en loe lugares de 

clima fr1o para l leva.r la temperatura interior. funciona tanto 

con radiación solar directa corno c:Utusa y complementado con un 

buen aislamiento tdnnico integrado a la construcción. puede 

l logar a eliminar on gran parte o en su totalidad los si temas 

arttticalee de calefacción. 

El conjunto de estos efectos naturales constituye lo que se llama 

"sistemas pasivos de climo.tizacidn aolcir". Existen tambidn los 

sitemas solares activos, que incluyen en su funcionamiento 

algunos elementos el ectromecd.nicoa o combustibles fósiles. 

capacee de alcanzar eficiencias relativamente mayores. pero para 

el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta la.e excelentes 

condiciones de rad.io.ción solar que Mdxico recibe. es posible 

coneoguir loa mejores resultados con los sistemas pasivos. 

a.plicando rac1onalmente los conocim1~ntoa moteorolóq1cos y Ja 
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capacidad ténn1ca de loa materiales en el heliodisefto de la 

v~vienda. 

HELIOOISERO URBANO 

Es importante destacar que el heliodiseno va más allá de la 

solución arquitectónica en la vivienda propldlllente como tal. ~s 

también en conJunto habito.cional, Esto significa que en el 

heliodiscno deben cons1derarso loa a2pectos de: orientación y 

tmnllno naturales o o.rtiticiales como .d.rboles. cerros y otras 

construcciones exiatontes. 

El heliodiseno urbano juega un papel importante tanto como el de 

la vivienda. mimna. ya que incide directamente en la orientación 

de cada edificio. por lo tanto. on la mo.yor o menor captación do 

radiación solar directa, en la captación o protección do los 

vientos dominantes. en la. distribución de ld vegetac1ón del 

conjunto dotorm.ina ol ancho de la.o callea y las altura.o de los 

odif icioa y su disposición y distribución de acuerdo lo. 

orientación qua roquioran detine lo.a suporf ic1es de las arca.o 

libres y su tratamiento dando conformación arm.ón1ca al conjunto . 

deba evitar también la contam1nación amb1onto.l producto del uso 

indiscriminado de loo combustibles !óailoa. prop1c10.ndo o.al lo. 

preservación dol oqu1libr10 ecológ1co. 

IDO! 
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RELACION ECOLOGICA DISERO 

Hablar do la relación que existe entre el hombre y el medio 

ambionte en que se deearrol la y convive en forma individual. as:l 

como agrupado y eete medio ambiente manifestado como un estado de 

coaas dentro de un espacio f!sico. tanto natural corno cultural en 

un tiempo y momento detenninado. se debe considerar para su 

estudio y an4lieis la relación existente entro ol diseno, sea 

natural o artificial. y el sistema ecológico natural o huma.no 

poDiblo en ese medio ambiente. e~ ese espacio referido. 

El hombre puede ha.cor racional. objetivo, codificable. 

cuantificable y cualifica.ble la relación de diseno y ecoaistem.o.. 

ubicando la participación do loe factores modoradoroe y 

reguladores de los ecoaiatemaa. dato es, las políticas sean 

oconómicas. 9ocialos. adrninistrativaa. jur1dicae, demográficas. 

etc .. dentro de una eetructura de orden para relacionar loe 

ecoaiotemo.s naturales y culturales entro sí y en relación con los 

nivelas de diseno para posibilitar ol andlieie de un dmbito 

cultural de un espacio fíeico concreto. 

El and.lisis de un sitio para poder formular racionalmente el 

programa de requerimientos de diseno que satisfaga en mejores 

condiciones al usuario indidivuo.l y colectivo -el hombro-. dentro 

de un medio ambiente -el medio-. ésto es como la ecoloq1a puede 

formar parte relevante en su manifestación natural y humana 

(cultural) para el an6lisis de un sitio y por ende para la 
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fonnulac1on de programas de requerim1entos en los diferentes 

niveles de diseno. 

Tres son los gnandea conceptos que se_ r~i-~·c;;i:~~-~ ""~pa_ra poder 

lograr lo anterior, pa.ra poder desarrol i"dr --~·-~¡ ---~ndlisis de 

,_,_-__ ._.-
a) Por una parte los niveles de disef1o: CGr4tica l) 

Planeac10n Continental <Bioma) 

Planeac1ón Regional 

PlanaaciOn Urbana 

Diseno Urbano 

Diseno Arqu1tect6nico (Arquitectura> y el 

Espacio Arquitectónico C local y mobi 1 iario arqui tectón1coJ 

bl La otra variable es una estructura ecológica en la que. 

partiendo del gran concepto Ecologia -natural y humana-. se 

manifiestan los ecosistemas CGrática 2). 

Natural. -el hombre- forma.do por: elementos blót1co3 

CGrófica 2) 

elementos abióticos 

factoreo clímát1coa 

ECOLOGIA Y DISERO 
M. en Arq. HtJ.m.berto Rodr1guoz Garcfo 
Departamento de Medio Amb1enbte para el D1scflo 
Div1g10n de Cionc1a9 y Artcg para el Otseno 
1Jn1vcr::1d.:i.d Autónoma. MetropoJ 1 tono. 
PLEA 84 'Ponencia 1 
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Cultural. -el hombre- tonnado por: elementos tanqibles 

<Gráfica 31 

conceptos tangibles 

e) La relocidn entre estos ecosistemas manifestado a través de 

los factores moderadores y requl~dores. ésto ea: <Gr6ficas 2 

y 31. 

Politicas económicaa 

Pol :S:ticas o.dnnnistrativas 

Poltticas d.emogrd.ficaa 

Pol!ticas jur1dicas 

Po11ticaa educativas. etc. 

La. relación e interrelación de estas variables. penniten ese 

.. jueqo racional del dato" tan necesario en el campo del diseno 

dado que. y ésto ea lo m4s importante dato que no sirve para este 

propósito, por sí solo so elimina. 

~demas Qel objetivo primero -el an4lis1s del s1t10-. podamos 

dec1r que esta estructura de orden al racionalizar. cuant1!icar. 

cualificar y codificar el dato. posibilitA y factlll~ de una 

ma.nera sencilla. eficaz y clara. determ1nar "ol programa de 

requerim1entos" -programa arquitectónico-, concepto esto qua 

siempre ha sido un~ do las grandoa cuest1onon di~cutida.s en 

diferentes toros: lo relacionado a la C4JQ. negra: eato es como 

por arte de mog1a, aparecen loa programa9 arqu1toctón1cos quo 

ser-11ra.n <.:omo dota esencial paro al deeorrol lo de un pr'oyect.o. 
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sea de diseno urbano y principalmente de ~rquítectura. Esta es 

la bondad de la estructura que ahora se presenta. que elimina 

casi por completo esa caJa negra. 

A continuación expongo literalmente la estructura de orden que 

presento el Arq. Humberto Rodríguez Garc1a. el cual menc1ona que 

se desarrolló en un ejercicio académico, en es~e caso viv1enda: 

desde luego es un ejemplo de relación ecología-diseno en forma 

global que do alguna forma nos da una vis10n general en e 1 

eslabón integral en la cadena ecológica, 

luqar o sitio. 

lDEM 

el an4lisis de un 
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OBERVACIONES: 

La aplicación de la estructura de orden planteada. relacion 

Ecolog1a-Diseño. permite observar 

:>bservadas lo.e siguientes: 

como algunas conclusiones 

-Hacer conciencia del diseno. do la importancia de la ecolog1a 

tanto como humana. 

-Poder reflexionar en cuanto a qué es un ecosistema. cu6les son 

sus c~ractarlst1cas y cómo observarlo. 

-Hacer participar al diseno en r.elación con la ecología -loe 

ecosistemas-. dado que el usuario del diaono está inmerso en la 

relación hombre-espacio-hombre-medio ambiento. 

-Poder concluir on las partes e interrelacionar eetao 

conclusionoa cnfonne a un todo. siempre en relación simb:l.Oticai 

Diseno-Ecolog::Ca. 

-Poder entender la importancia del medio ambiento natural y el 

medio ambiente cultural y eua relaciones con el diseno. 

-Racionalizar deade un punto de vista ecológico el andlisis del 

sitio dentro de loe niveles de diseno. 

-Conocer. manejar y racionalizar el dato desde lo general -a 

nivel de planificación regional- hasta lo particular -espacio y 

mobi 1 iario arquitectónicos- en relación con los diferentes 

ecosistemas. 

-Detectar y concluir. a través del conocimiento del hombre y su 

modio .ambiente. en programas de requerimientos racionales en 

función de un sitio dado y un usuario real y necesidades también 

reales a fin de lograr disones que dignifiquen al hombro y al 
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espacio en el que ha de vivir y convivir. 

-Finalmente. cabe indicar que lo manifestado anter1onnentc se 

encuentra en proceso de experimentación: asimismo. dadas las 

caracteristicas de esta estructura de orden. se encuentra en 

desarrollo un modelo matem6tico que posibilite a travéa de un 

proceso computari:ado del dato, s1mplificar el análisis de un 

sitio y la definición de programas y requorim1entos para diseno

menciona el autor-
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II.l. DEMOGRAFIA ~ ECOLOGIA EN MEXICO. 

Todo asentam1ento humano. urbano o rural. lmplica una 

transformac1ón del medio anibiente natural para generar un nuevo 

ambiente que se adapte a los requerimientos dol hombro. ~1 

con9tituirse un ~sentam1ento, el hombre introduce en el medio 

ambiento una gran variedad de estructuras para satisfacer sus 

necesidades de trabajo. de ~limentación. de vivienda y de otras 

tantas actividades. Dependiendo de la magnitud de estos 

asent.am1cnto!l, las infraestructura.s se vuelven móa complejas y 

las transfonnacionoa son mayores. Ae1 la inclusión de 

transporte. suministro de agua.. sistemas de drenaje y 

alcantarillado. redo a de energía eléctrica. sistemas de 

calefacción y redes de comunicación. significan fuertes 

i nveraiones oe1 como un gra.n esfuerzo humano y tecnológico. 

En los pai~ea en desarrollo. la transformación y el crecimiento 

desmedido do n.lqunos centros de población. represento un problema 

mayor para las autoridades. en virtud de las limitaciones 

prosupuestorioa que generalmente oo presentan. por consiguiente 

enfatizan los ddfic1ts en los servicios. lo que a su vez agudiza 

el deterioro ambiental. con aua consecuencias sobre todo para las 

generacionoa venldcras.' 

FACTIBILIDAD ECONOMICA DE LA UTILIZACION DE 
ECOTECNICAS DE LA VIVIENDA PARA LA POBLACION 
DE ESCASOS RECURSOS. 
Ing. Jorge Diez de Bonilla 
Coordinador de Asesores do la Subsecretor10 do 
Viviendo de l~ SEOU 
Ponencia PLEA 845/pag~ •. México. 
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En el caso de México, con e5 millones de habitantes. Mdx1co es 

el onceavo país m6s poblado del planeta: con cas1 2 millones de 

Kilómetros cuadrados, es el paie número 13 en extensión 

tierri toria l. 

La comb1no.ción de estas citras resulta alarmante: pues Cll entrar 

a.l fin de siglo podrd.n presentar a nuestro pa!s. un freno al 

desarrollo. 

Segun cálculos nacionales y de organ1smos internacionales como el 

INEGI. CONAPO y la CEPAL. para 1994 seremos 94 millones 400 mil 

habitantes en México, y para el ano 2000, la población fluctuara 

entre 104 y 108 mil lonce. •• 

A pesar de la tasa de crecimiento natural {obtenida mediante la 

rosta do las defunciones al total de nacimientos}. ha crecido 

notablemente, ol incremento poblo.cional contim).a siendo punto 

el o.ve de programas gubcrnamenta les. 

La te.ea de crecimiento de la población en los nnos sesenta era de 

3.4: la población se duplicará. y se pretende que para el Gno 

2000 de 1. 

Cada ano segun estas estimaciones. nacerán en México 2 1/2 

millones de personas. ademas la esperanza de vida al nacer h~ 

XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA. 1990 
<Resultados prolim1narcs) 
INEGI. 
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dumentado hased l leqar "' 09 anos en 1'JB9. y Pª.I'.ª .~l ano -.!000 sera 

do 72 o.nos. 

Actualmente la poblac1ón se divide en el _t_~rritor:íO _l)~CÚ~~a_L en, 

alrrededor de 42 habitantes por k1lómetro 

La distr1buc1ón do la poblac16n es muy trreqular. 

en estados como Baja California Sur y Quintana Roo. oe tienen 

den3idades menores de 10 hab1tan~es por k1lometro cuadrado. En 

ol Distrito Federal tic tienen cifras do cinco m11 cuatroc1entos 

noventa y cinco habitantes por kilómetro cuadrado. 1 ' 

La diferencia en las densidades se debe principalmente a factores 

naturales y economices. la población ha tenido a concentrarse en 

loe estadoa del centro de la repUblica debido al !ucr~e impulso 

en el desarrollo industrial y concentración de servicios: a lo 

anterior ae suma la existencia de un buen clima. ::::uelos fórtile3 

y existencia de otros recur3os. causando una centralizac1ón de 

actividades. trayendo ~ons1go un dcsequ1l1br10 en el medio 

natural y por consiguiente, ecológ1co. 

Pero el grave problema que tan solo grandeu ciudades 

concentran a casi el 25 de la población. El Distr1 to Federo.1. 

GuadalaJara. Monterrey, Puebla y el area conurbanol do la ciudad 

do México. contienen a l., mayor parte de lo!I han1to.ntc!l. 

XI CENSO 11ENERAL lJE POBLACION ·t 1J[VIENDA. l '190. 
!Resultado~ prel1m1naresJ 
INEGI. 
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Por lo mi=smo. 900 las ent1~0.áes que n\\yor alteración climatica 

presentan debido ~ la emisión de contam1nantea a la atmosfera. 

alterando con ello'· la temperatura. humedad y procip1tación. 

En México se registra el mayor fenómeno de inversión térmica. 

pr1nc1po.lmente 

industriales. 

en Tlolnepantla y Netzahualcóyotl. zonas 

La sobrepolac1ón en .México. y pr6.ct1camente en estos ciudades. 

conllova grandes desventajas para el bionostar de los mexicanos. 

y para la capacidad del pa1e de proveerlo. 

Por otro lado. la superticiG urbana en el paia ocupa 

aproximada.mente 200.000 Hasª. Siendo el mayor de los caeos 

tierras agricolaa o foreatalea que intervienen en el equilibrio 

del clima. Como sabe la conservación de las drcaa verdes on 

las ciudades. o de cinturones verdea en loa alrrededores. actúan 

como barreros rompev1entos. permitiendo también la circulación do 

un aire mas fresco y puro. contribuyendo o lo di9porsión de las 

"Islas do Color", regulando lo temperatura y la humedad. 11 

El hecho de que olrodedor del 18% do la población del pote ae 

concentro en el Arca Metropolitano de la Ciudad do Móxico. genero 

TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PARA LA VIVIENDA EN MEXICO 
-Monogrotid Reg1onol-
Everardo Hernández H. (y otros) 
Facultad de /\rqu1tectura. UNAM. 
A.p. 69-738 México. D.F. 04460 
Ponencia PLEA 84 s/págs. Méx1co. 
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una mayor ruptura de equ1libr10 ecolog1co. asi como concentrac1on 

de contaminantes en la atmoafera. el egua. el ouelo. y dificult~ 

el uso racional de los recursos naturales. demandando cuantiosas 

inversiones para su aprovechamiento.u 

La sobrcpoblac1ón crea igualmente escasea de agua potable o las 

grandes c1udados y un incremento ~n la contam1nac1on. sin 

mencionar las graves carencias en el trancporte urbano. Pero 

oobrc todo. la sobrcpoblac1ón crea graves distorcionea en la 

distribución del ingreso. 

Cerca•ctel 70% de la población total es urbana. El 60% de J.s 

población rural que se encuentra por debajo del 11mite de la 

pobreza. y en las ciudades el 40% comparte esta condic1ón. 

Existen en total 44 m1 l lones de pobres en e 1 pa1e: 1 de cada t. ros 

habitantes labora en la oconomla subterránea. los empleos son 

escasos para los 32 millones de jóvenes que viven en M~x1co. 14 

La magnitud de estos problemas requiere de un s1númoro do 

aoluc1one::s y decistones. que han do contempl.'.lrse on forma 

integral con alternativas concretas de acuerdo a nuestra realidad 

actual y lim1tac1ones f1nanc1craa. 

!DEM. 

IDD1. 



Una colonización mal plo.ncada, donde la utilización de nuevas 

tierras para el asentamiento humano. se ha reali:ado con escaso 

respeto a la ecologla. 

Asimismo para poder atender las areas metropolitanas· y a la 

población rural dispersa dol país. una alternativa se encuentra 

en el uso de las ecotécnicas para la vivienda. que pretenden un 

~horro de energia. una adecuación al medio ambiente y tienden 

hacia la autosuf1c1encia de la población. 

Sin embargo os muy importante considerar los estratos de lo. 

pobl~ción a la que van dirigidas las ecotécnicas y su capacidad 

adquisitiva quo plantea la necesidad. la factibilidad económica 

do dichas ccotécnicas en términos de financiamiento. su ahorro. 

producción instalación con el propósito de canalizar 

adecuadamente los esfuer2os do los sectores pUblico-privo.do y 

social en el sentido do que: 

El sector pUblico como coordinador normativo y promotor de las 

in1c1at1vas que auxilien las soluc1ones. en lo tecnológico y en 

lo financiero. 

El sector privado trovés de participacion hacia el 

abatimiento de los costos y lo producc10n masiva de elementos y 

product9s para las ecotécn1cos. 
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El sector social contribuyendo con su P.sfuer:o propio ·y ayuda 

mutua para lograr también un abarat.em1ento de cost.os ·¡ elevar su 

nivel de vida. procurando la integración de comunidades 

autosuficientes. 

Para ello se requiere anali=ar las ecotécn1cas mós indispensables 

que brinden mayores beneficios y que sean lo mas econ6m1co 

posible. a fin de que su implantación no encuentre obstáculos 

fundamentales. Se deberan considerar aspectos do montcn1m1entc. 

instalación, ahorro. f inanc1amiento y recuper.:ibi l 1dad." 

FJICTIBIL.lDJID ECONOMlCA DE 1.11 UTIL.IZJIC!otl DE 
ECOTECNICAS DE 1.11 VlVIENül\ Pl\Rl\ J..A POB!.ACION 
DE ESCASOS RECURSOS. 
Ing. Jorqe Dio.a de Don1Lla 
Coordinador da Asc9ores de la Sccretar1a de 
'/lv1cnda de l.J. 3EDUE. 
Ponencia PLEA B~ J/pags. Móx1co. 
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II.2. LA VIVIENDA ECOLOGICA EN LA COMUNIDAD RURAL MEXICANA, 

~uranto la Colonia posterior o lo Conquisto Espanola on la 

Republico Mexicana. la pobloclOn lnd1geno: marginada y explotado. 

fue orillada a vivir en el medio rural. sin comunicaciOn ni 

part1c1pacion en lds decisiones do su destino. con lo adversidad 

de por medio, tomaban los rincones inhóapitos del territorio 

n4ctonal. teniendo como su único aliado a la naturaleza que le 

prodigaba alimento y sufragaba sus necesidades: osi ae 

dosorrolloba lo vida de los indígenas despojados de sus tierras 

fértiles. viviendo la amrgura de sus mujeres violadas y eu 

culturo despedazada. 

Hoy en dio loe indígenas siguen sufriendo lo marginación o pesar 

de los esfuerzos de los gobiernos por reivindicar o estos grupos 

de la nación. Eate marco de contrastes de raza y de paisajes. 

dondo el tiempo parece haber perdido su dimenaión. lugar de gran 

folklor con sua río!J que cntan a veces mansos y veces 

caudalosos con la vogotac1ón abundante de vistosas florea y sus 

paiseJes donde la montana se ensonora. lo que el Padre Gay en su 

historia de Oaxaca dof in iría "cuadros salvajes 

característ1coa de Amdrica que dejan admirado al viajero que los 

contcmpl a"u ea lo qua const i tuyc la mayorla de nuestros 

FUENTE< LA VIVIENDA ECOLOGICA EN LA COMUNIDAD DE EL 
TRAPICHE. SANTA ANA. DISTRITO DE SOLA VEGA. OAXACA. 
HEXICO. 
Adriona Ricordoz Gil. Feo. Ale1andro Ramírez G .. Feo. 
Javier Modina G. 01r. Gral. de Desarrollo Urbano. 
Obras Públicas y Ecolog1a. Sria. de Programao 
Estatales del Gobiernó de Oaxaca. PLEA 84. lponenc1a1 
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Estados. 31 bien ricos en recursos naturales. escasos en recursos 

financieros. con problemas prop1cs de los tiempos que vivimos 

como son: la contam1nación, la desforescac1ón. el desempleo. la 

desintegración fa.n11l1ar. la explotación demograt1ca, la 

degradación y la falta de vivienda: problemas que el gobierno de 

los Estados han afrontado 

soluciones que se plantean 

responsabilidad ounque las 

de larga y d1flc1l ~Jecución. q"Je 

exige muchos sacrificios y esfuerzos de todos los mexicanos. 

Debemos hacer realidad el México autogestivo y ampliamente 

democrático donde los individuos tengan una Justa distr1buc10n ao 

bienes e igual acceso o las condic1ones para sus actividades 

autdn~mas. lo que implico que debamos plantear cambio radical 

en el estilo de vida. que nos ha. llevado el actual modelo 

industrial por uno que se basa. en un menor consumo de energía 

convencional; en México vivimos un industrialismo tard1o al que 

muchos aun consideran la panacea de nuestros m~les. en donde con 

capital se pretende obtener la energía que ha de solventar la 

demanda que a caucra de la explotación demograt1ca c•s cx1genc1d 

constante. sin ponerse a ver loe peligros de la dependencia 

tecnológica que inhabilita al individuo para reeolvP.r su~ 

necesidades. destruyendo su cultura local y dleJóndolo de la 

naturaleza: no debemos omitir que et modelo indu~tr1al tiene sus 

límites tecnológicos cuando se agoten tos recursos que sirven de 

materia prima para producir enorgta convenc1onal que provoca 
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contam1naciOn. Si queremos oer mas autónomos e independientes no 

podemos sogu1r este ritmo da vida caótico en donde melosamente 

los medios de d1fuc1on nos invitan a disfrutar de las comodidades 

de la modorn1do.d, que en reo.lidad son simples espejismos que 

pcultan la despiadada ambición de los amasadores de capital. 

productores de chatarra para necesidades inventadas, degradando 

lo.a necesidades de 1 hombre y arrastri:i.ndo esta borac1dc.d no 

tt~lo a la población urbana. sino también a la poblac16n rural. 

Poro existe una altor:-nat1va seria y definida: no consumir energia 

convenc1onal y en ou lugar utilizar las energ1as libres. ea 

decir. la encrqia del sol, del agua de la lluvia. ol viento. el 

movimjonto del mar y otras que seo poaiblo captar para ser 

utilizadas al servicio del hombre. Esta alternativa lejos do ser 

una utop1a es el camino que debe tomar la humanidad si quiere 

seguir existiendo en un ambiente 9ano y en coordinación con la 

naturaleza. lo que se debe dar primeramente en la vivienda. El 

rescate de la vida autónomo y autosuficiente es el rescate de la 

viviendo.: el primer contacto entre el hombre y la naturaleza. 

Le morado del hombre que comenzó siendo una cueva y que ha pasado 

por rliferent.os etapas, nunca ha perdido su esencia de 

proporcionar bol loza y confort. pero en las actua los condiciones 

no se trat.a de produci1· un confot que cueste dinar. inhabilite al 

individuo y provoque dependenc1a. como el caso de los 

edifiClO!J de c1n1tal que en verano neces1tan ventilación 

art1f1c1al y en tnv1erno tambien necesitan calefocc16n art1f1cal. 
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::on el consecuente 1:omJUmo al te de energ1a, Se trata por •":" l 

contrario. de que la v1v1enda proporc1one belleza. salud y 

confort a partir de su entorno natural. el1m1nando les largos 

viajes que realiza la energ1a convencional a traves de sistemas 

al6.mbricos y carros cisterna: se trata de que el confort y la 

belleza los construya el hombre individualmente sin que pierda su 

participación comun1tar1a con capacidad autogestiva que lo haga 

creativo y libre para resolver sus verdaderas ~eces1dades. sin 

poner en peligro su autonom1a. que ~e ve ~menzada por la 

influencia de la comunicación masiva que crea y estandar1:a 

nocesidades. muchas veces imposibles de satisfacer. provocanao 

frustración y competencia y con ésto. confl1ctos lntornos del 

individuo que reflejan en un deter1oro de sus relaciones 

su medio ambiente y en primera instancia. deter1ora su v1v1enda 

contra su propia salud mental y ftsica. 

La v1vienda. producto de la hibridac1ón con matcr1ales 

industrializados. eatd generalizada en todo el país. donde con su 

vasto medio rural esta P.n peligro Je perder ou ingcnu1dad 

campirana de nopalca. cenzontles y casas cuyas ruinas se 

revierten a lea tierras de cultivo. y camblar1an por una vivienda 

cuyos materiales encierran los m1ster1os de la P.opccularidad rlel 

laminado del acero y las reaccioneo qu1mlcas del fraguado. 

m1oter1os que quedan en manos de unoo pocos. d1otanc1ando a los 

muchoa de constru1r una v1v1cnda que reuno los elementon 

necesarios a un baJo precio. 

IDEM 
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No se debe perder lo. tro.diciOn en ninguna de sus expres1ones. 

mucho menos aquel lo.a con las que se cuida e 1 bienestar y la salud 

de sus ho.b1to.ntos: .:inte estos. los gobiernos de los Estddos deben 

rie prcocupnrse por mo.ntener las costumbres que son on reo. l idad 

refleJo de la constante comunión que se ho. do.do durante 1Siglos 

entre el hombre y su entorno y para ésto se plantea como objetivo 

la construcc16n de un modelo de vivienda ecológ1co. que dé ol 

ejemplo del aprovechamiento racional de los recuroos naturales y 

l4S cnerg10.s dlternativo.s y provocar o.si un etecto demostrativo 

de como con mucha mano de obra y con elementos del entorno 

natural so pueden satisfacer las necesidades de vivienda. 

o.limento.c1ón. servicios i nfraeatructura aobre todo en zonas 

rurales a1aladas y do dif.tc1l acceso. cuyo 6.mbito esté de acuerdo 

a sus caractor.taticas orográficas. 

Para lo conatrucción de esto modelo. so plantea aprovechar la 

cobertura que exista en las poblacionea. en donde el llevar a 

cabo el proyecto do obra cuya meta es lograr un impacto en la 

product1vidad de e9tas dreaa sea modelo a seguir por las demás 

comunidades de las regiones en donde se enclavan las poblaciones. 

y uno de los meneaterea que se plantea. es la realización de un 

nuevo centro de población en el lugar menos escarpado para lo 

cual se haco noccsaria la traza urbana: hasta la focha. el 

asentamiento en las comunidades se ho. dado forma dispersn en 

la mayor.ta do todas las zonas. quedando las viviendas muy 

aisladas una de otra, mostrando deficiencias en los métodos y 

materiales utilizado!l en las construcciones. las cuales no 
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permiten el bienestar y la sanidad necesarias para el desarrollo 

armónico de la familia. 

El gobierno de los Estados debe tomar como una buena experiencia. 

la construcción de un modelo de vivienda ecológica en un nuevo 

centro de población que a su vez pertenezca a un sistema de 

producción común al modelo. es decir. constru1r un modelo dentro 

de otro modelo, en donde las condic1ones que se dan para el nuevo 

asentamiento. que propicie que todos puedan tener cosas nuevas. 

Existen muchas probabilidades de que los habitantes al ver 

tuncionar la casa ecológica, retomen de ella algunos elemontos y 

los implanten en sus propias viviendas. 

Este modelo de vivienda ecológica, se plantea dentro de una 

región como la parte y el todo en donde la urbanización tome en 

cuenta las relaciones sociales existentes. muchas de lea cuales 

se verian rotas ain que lo notemos: es necesario mencionar que la 

población por lo general es mestiza y ademas domina el idioma 

espanol. y el tipo de en9enanza es un1tar10, es decir. con un 

aolo maestro por lo que la concentración do la vivienda os 

benéfica. Aunque la intención de la vivienda ecolóq1ca P.e la de 

ser autosufic1onte. la realidad do la comunidad no lo es. y ea 

preciso pensar en integrar aervlcios como: agua potable. drenaJe. 

tratamientos de desecho. eloctr1f1coc10n. almacenos y otro~ 

sorv1c1os de los cuales han carecido las comun1dadee. as1 como la 

construcción do contras sociales adecuado3. Actualmonte ~e han 

llevado a cabo estudios topograficos de zonas. as1 como do 
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:onificacion y lotificacion p~ro nuevos poblados. habiéndose 

senalodo o los disenos de los lotes. aunque los proqramoe de 

reoeomodo no han empezado. 

El aspecto m4e importante de la vivienda ocológico el 

desarrollo de lo capacidad del hombre poro construir: 021 debemoe 

desarrollar la autoconstrucción poro que lo gente invento y 

aproveche su entorno construyendo su viviendo con uno gran 

inversión de moter1olee no industrializados. Poro el desarrollo 

de lo outoconstrucción. 3e debo planear un proqrama de 

copocitoción o lo comunidad que ae apoye en pl4ticoa. rototolios. 

volantes mimeografiados. carteles. y de ser posible, apoyar con 

un filme sobre lo correcto distribución de lo viviendo. lo 

selección. tipoa de aplanados. techos y pisos de materiales de la 

región. disposición de desechos. asi como practicas en el campo 

apoyados con las experiencias del centro especializado en 

plonoomiento. diseno y con~trucción de eapocioa educativos. 

Aunque las viviendoa on las comunidades rurales en la actualidad 

por lo general son autoconstrutdas, los elementos que las 

constituyen. nos reflejan las condic1ones de insalubridad en que 

v1ven. condic1ones generalizados o todo lo república mexicana 

produciendo Viv1endaa carentes de servicios sanitarios moa 

ind1spe':laables y con aglomer~ción de indiv1duoa en las 

habitac1ones. Bajo estos cond1ciones de viviendo. en vez de ser 

un centro de b1encetar ge conv1ertc en mioeric de valores 
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cconomicoa y valores morales. tanto a nivel individual como ~n la 

colectividad. situac1on que es acrecentada por la dependencia que 

provoca el desconocer soluciones adecuadas para. constr1nr su 

vivienda y tener qu~ adquirir materiales de construccion que lo 

hacen perder sus habilidades heredadas de sus antepasados 

sufriendo los embates de la penetración ideológica de las modas 

de la clase media urbana. 
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II.3. EL ASPECTO SOCIAL DE LAS ECOTI:CNIAS EN LAS VIVIENDAS DE 

BAJO COSTO EN MEXlCO. 

Desatortunadamentc, ~~ ~~das las viviendas en Mdx1co reunen ias 

condiciones minimas de habitabilidad; tal el caso de la 

'Ji•nendo rural cuyo problema principal es la rehabilitación. pero 

también las c~racter1sticac oon similares las v1vtendAS de 

a.lgunas zonas urbainas y principalmente suburbanas marq2mu:1as 

fciudado::i: perdidas/. Se agrava el problema de saneamiento 

hiq1ene. en el que 14 mayor1a de los casos el espacio es vital. 

ya que cate se comparte con animales domésticos. 

El meJoramlento de la vivienda. tanto de construcción 

convencional eomo de autoconstrucción. puede realizo.rae a.plicb.ndo 

ocotécnicas do orden eocial. económica y técnicamente factibles 

de adoptar en el medio rural y urbano que aprovechen la. energia 

del sol y/o del·vionto para propóaitos de; climatizaciOn natural 

tcalentomiento. enfriamiento. ven ti lac1ón Q iluminación nature:l) 

mediante una adecuación razonabte de las caracter19ticas de la 

v1v1enda al clima: calentamiento soldr de agua, conservación de 

dl1mentos perecederos y medicamentos (fresqueras). producción de. 

hortal izas en invernoderoa y/o macetas (horizontales y 

vorticales1; captación y aprovechamiento del agua de lluvia~ 

recicla.Je y tn1tain1ento de aguas y tratamiento de <3iguas grises y 

negr~s. desaloJo y trata,m1ento de desechos. 

Entre los multiples y bien intencionados propósitos que 
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frecuentemente se mencionan. al plantear o proponer viviendas 

para la poblac1on mayor1tar1a del pats de escasos recursos 

economices. es común escuchar entre otras cosas, el procurarse 

una vivienda digna.. hig1enic~. decorosa y 1='0ntort~blc. Sin 

embargo. si cons1doramos que en realidad aproximadamente el 70% 

de las nuevas construcc1ones de viv1endas que anualmente se 

edifican el pais. son producto de la autoconstrucc10n. resul~~ 

muy dificil alcanzar los propos1toa ~ntes mencionados sin que =e 
dirija, gu1e o asesore correctamente al autoconstructor ~obre el 

diseno. construcción. materiales. equipamiento y serviclos que 

resulten rog1onalmente apropiados para elevar sensiblemente el 

nivel de calidad de vida ain alterar negativamente el ecosistema. 

El fenómeno do autoconstrucción espontanea. con todos los 

problema:1 colaterales que genera. no ae va detener. a.l 

contrario. tiende a aumentar. En consecuencia. ea inaplazable 

aportar soluciones al respecto: las accionas factibles 3e basan 

tundamentalmente en ~sesorar al ~utoconstructor. ~obre lo qua 

debe y no debo hacer para lograr una v1v1enda habitable con 

cierta autosufic1encia en energía y agua. Las ecotécnicas 

existen. teniendo la mayoria do ellas un n1ve1 de desarrollo 

tecnológico suficiente para incorporarsQ con la partic1pac1ón 

directa y conc1entización del outoconstructor ~1endo 6sto Ultimo 

importantísimo ya que oe ha comprobado que cuando no existo la 

part1cipac1on del 1nd1v1duo. tam1l1.:i o comunidad c:i muy dificil 

~ue las ecotócn1cas qucdun def1n1t1vamente incorporadaD. Esta 

p.,rt1c1pac1on !lo in1c1.,, dc!ldc ln. ~elección de ld.a ncotócn1can que 
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el personal técnico considera adecuadas y que deben someter a la 

aprobac1on de los receptores de las mismas. solo que de esta 

manera en el concenao de las partes. puede loqra.rse que la 

persona o núcleo social afectado se apropie de las "tecnologio.e 

apropiadas". 

La escasez de recursoa naturales y el acelerado deterioro del 

medio ambiente, sólo a nivel nacional. están obligando 

ineludiblemente a consideraciones y replanteamientos ecológicos 

sobre 1~ viviendo. teniendo a una tran~ición irreversible de la 

época de recur·soe energéticos fósiles y abundantes y baratos. o. 

otra escasez, encarecimiento y especulación donde la conservación 

de materiales 

a.provecho.miento 

y recursos no renovablos. aoi como el 

do fuentes de energ1a no convencionales 

compatibles con la preservación y mejoramiento del entorno, no 

sólo son convon.ientes sino urgentes o indispensables. Conforme a 

estas consideraciones la vivienda por ser un elemento dol entorno 

no es oconseJablc lni posibloJ. que oiga construyéndose con las 

cara~tcristicas actuales do aislamiento. desvinculación y 

dosconocimientos do su ocosiotema: hay qué recordar que la 

vivienda está en continuo intercambio con su medio ambiente. 

atravezada por flujos de enerq1a y materio que regulan aus 

condiciones térmic.3.s interiores. Lci envolvente de la v1v1enda 

tiene que disertarse y adaptarse al clima. 

Las ventcijas ecológicas que justifican la captación y 

aprovecham~ento do agua de lluvia. .3.S1 como el trat~m1ento 



77. 

roc1claje- (fe- ai;luas ,·grises, s_on claras al demandarse menos agua de 

las redes. pozos o fuentes municipales. se reducen las 

posibilidades de su ya cercano ~gotamiento en muchos casos. El 

..ii'ñl~c·C~1-uni1ont.o· d.c agua do lluvia en pequetlos alg1bes o aun en 

tambos met4licos. alivian en mucho la escasez o carencia 

constante- de tan Vital recurso. Mediante filtros muy :Jlmples es 

pos1ble potabil!:ar el agua de lluvia para consumo humano. A 

nivel urbano se hablo. de un consumo diario por habit.l.nte de 150 

1 itros: este puede reducirse menos de la mitad mediante 

ocotécn1ca9 apropiadas. Es absurdo continuar con la proposición 

"'ctudl de consumo de agua individual en viviendo. con suministro 

de lo:i red municipal. en el que ol 50% del agua {75 litrosl es 

dest1nada al funcionamiento del sanitario ttanquee de 20 litroe). 

cuando que para tomar y preparar alimentos eólamontc se requiere 

de 2 litros diarios."' 

El problema de lo. basura puede resolverse mediante ecotécn1caa 

que fac i l i ton :rn maneJo. tratamiento y tranoformación en 

productos res1duales y desechos fertilizantes como lo. composta, 

El excesivo conflumo de encrg1a eléctrica, gas o diesel para 

propós1tos do cl1matizacion ombient.:i.l en -;:onaa de clima extremoso 

del pa1s. es producto do un ineficiente e inapropiado diseno de 

la::s v1v1cndaa. tas cuales resultan pract1camcntc inhabitables por 

EL ASPECTO SOCIAL DE LAS ECOTECNICAS 
EN LAS VIVIENDAS DE BAJO COSTO 
Arq. Joaquln Gamboa Garc1a 
INFONAVIT. Subdirección Jur1d1ca 
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lo .;oal ientea o trlas durante el ano. ., ~n las epocas mas 

r1gurosas. Factores de dioe~o tan lmportantes coml:! l.:1 

or1entac1ón. e 1 asolamiento, los vientos predominante~. tamar"io y 

forma de ventanas. las caracter1st1cas term1cas de ios mat.er1alee 

de construcción. lo rcflcjantefl o absorbentes al sol de los 

acabados exteriores, etc .. son ignorados completamente: el 

disenar viviendas riue resulten adecuada::: .:11 clima. 1mpl1ca 

considerar una serie de factores que actualmente han ~ido 

consciente o inconsc1entcmonte relegado~ o menos ~preciados. r.o 

obstante irrebat1ble importancia para que ~l ser humano 

desarrollo sus actividades de vida y de traba.Jo en cond1c1ones de 

bienestar térmico. 

El cu1dadoao y concienzudo diseno de las viviendas. permite en 

muchoe caeos. reducir inclusive el costo de las mismas al emplear 

menor cantidad de ma.terialee que resultan coros, entre otras 

coaoa, por el elevado consumo de energ1a convenc1ondl que implica 

su producción. Este es un renglón que debe cons1derarse también 

procurando emplear mater1alcs de construcción de baJo 1n~umo 

oncrgót1co que paralcl.:i.mente. un su proceso de tobr1coc1o:in. 110 

ocos1one elevada contam1nac1ón del ambiento. En 111 aspecto 

econom1co. la climat.1::ac1ón natur11l y lo::i: ::;;itcmao pas1vo::i. que ::tJ 

octr1v~n y funcionan por s1 mismos groc1ds a ld energ1a ind1rocta 

y directa del $Ol !viento y desprendimiento de calor por 

r~dl.1C1on tcrrestrcl. :.:;on .::;umamcnto "1tract1vo~ por ol m1n1mr. 

costo in1c1al y mantc111m1ento. Problemas tale!J como: vent.1la~1on 

c.:llctocc1on, P.ntr1t3.m1cnt.o i lum1nac1·ln natur.:i l, P'JOLlc:n 
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resolverse mediante tecnolo91as de adecuac16n ~ioclimat1ca y 

sistemas pasivos de m~nera total o porc1al. ver1ficandose ~n 14 

mayor:ia de los casos que el sum1n1stro requerido de energéticos 

convencionales que complomenta la demand . .,, de operación de ostos 

sistemas. se reduce a una cantidad muy pequena e 1ns1qn1fican~e 

comparada con el aporte solar. El considerar conJunto u l 

clima. el aaoleamiento y las propiedades térmicas de los 

materiales de construccion en la ""decuacion de 1"'-S v1v1enda.s. 

pennite reducir en los climas mas extremosos del noroeste y 

sureste del pa1s. hasta un 70% la ~nerg1a que actualmente se 

consume al activar ~quipos electromccdn1cos de cl1mat1zac1on 

artificial (exioten caaos con 100% do dutoauf1c1onc1a). 

Con los caracter!sticos do aaoleamiento tan favorables que tiene 

el pa:le y con lo caro que resulta calentar aqua con combustibloa 

convenc1onalea. realmente es necesar10 promover polít1cas de 

implantación do sistema.a aolar~s con apoyo gubcrnomcntol ~n 

cuanto fac1lidadca do adqu1sic1ón. deducción de lmpuestos. 

apoyo a fobr1cantes, d1fus1ón de las bondades do los s1st~mas. 

etc. En importante ser'\alo.r que en promedio. un 75% del conoumo 

domcst i co do gaa. se dest l na o. l ca 1 ont.3.ml en to de .:iqua y que 

mediante calentam1onto solo.r. es posible en el peor do los casos. 

f lugares muy ;1ublado!l) ahorrar como min1mo el 50'\. del 9as. 

llegando a 100% en regionQ~ aem1c~l1das o cdlidao do México. 

La -:onst?rvoc10n de d.l imento!l mediante fresquero.o. '1unqui' !~Oi"' .;e 

considera ocas1onolmt~nte. es una ~cotécn1ca oumamentc impor"tante 
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on la viviendo., yl:l que son considerables las pérdidas que 

anualmente sufre la econom1a fa.mi 1 ior de los estratos 

mayoritarios de la poblac10n por 1~ descomposición de verduras. 

embutidos. ld.cteos y medicamentos a la temperatura ambiente. 

Aunque las fresquera= o cdmaras de conservación dietan mucho de 

comport~rse como un refrigerador en cuanto .:ibat imiento de 

temperaturas alco.nzadas. s1 son cap.:s.ces de disminuir 

sensiblemente l~ temperatura en el interior del volumen a 

enfriar. La incorporac10n de fresqueras técnica y 

oconomic.:imente factible prácticamente en viviendas de todoe los 

niveles cconOmicoa. Loe antecedontoa md.a notables que existen en 

Méx1co respecto cd.maraa de conservación de productos 

perecederos data.o princ1pa.lmenta de la. época. de lo Colonia, 

cua.ndo en muchos conventos existía.o "frigoríficos" como los quo 

puodon encontrarse en los conventos de Acolman y Tepozotldn en el 

Estado de MEix1c·o: olguna.s mediciones en este último. han mostrado 

temperaturas menores a. loa 1o·c .. cuando la ambiental extor1or 

era de 3o·c. 11 

La. producción de hortalizas a nivel doméstico ea importante no 

sólo desde el punto de visto económico, sino de mejora.miento de 

calidad do lo dieto ·mexicana.. Por lo general en Mdxico no 

<lCO!ltumbrGn mucho lds verduras, por lo que impulsar cultivo en 

huertos fa.mi 1 iore!:l. invernaderos o ma.cota.a verticales con riego 

de a.gua.do lluvia o reciclado Ca.guas grises trata.dos}. representa. 

uno ecotécnica. de eleva.do potencial que penn1te tener mós 

IDEM 
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confiabilidad en la calidad 1el proaucto obtenido ya que 9e 

conoce la proccdencJa del agua de riego util1::ad.a que muchas 

veces es de dudosa cal1dnd Caquas negras inclusiVe1. 

El diseno y la planteacion para la instalac1on de &istcmas 

ecotécnicoe debe adaptarse a la 1diosincrac1a para aquellos a 

qu1enee estd.n destinadas las viviendas: las C"-ro.cter1::t1cas 

socioculturales han indicado que ea prior1tarlo tomar en cuenta 

los tnguientes observAc iones: 

-Area promedio de v1v1enda.- Al convertirse en propietario de 

una v1v1e~da. el individuo debe eentir una meJor10. en sus hd.b1tos 

de vida. No es posible reducir los espacios cil 11m1te de 

promover indirectamente una vida extramuros. 

-En los conjuntos habitacionalea. loa habitantes estan obligados 

participar directamente. por medio de sus representantes 

vecinales. en el maneJo. operac1ón. mantenimiento. util1zac1ón y 

usufructo de todo~f y cada uno de lo!J s1stcmos que instalen en 1 os 

m1t:mo!J. ya sea para. ilhorrar y reut1l1::0.r el o.gua f1ncluyf!11d.u l.i 

coptac1ón pluvial) como ~n la medida de po!l l bi 1 idades el 

rec1claJe de despcrdic10:::1. lll producción :nton31va de 

dlimontos dentro do los conJuntoo hab1tac1onale~ el 

adecuado de loo mater1al~9 constructivos rcq1onaleu ~ue 

ut1l1::an l<l construcc1on de su~ respectivao viv1c11dao. Por lo 

tant~. la plancac16n de l~ arquitectura. ~¡ uso del terreno y del 
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pa1sa1e. el dtseno de los !:erv1c1os publico~ y del equ1pam1ento 

1.:rbano ilsi como l~ pos1b1l1c:tad de instalar invernaderos para 

prc¿.ucción alimentaria, deben ser exahustivamente estudiadas para 

que el diseno de los conJuntos habitacionales tanto en sus 6reas 

comunes como en el interior de las mismas. para que puedan 

oroporc1onar l.s maxima comodidad dentro de los pa trenes 

cultur~les y noc1ales de los moradores. con el m1nimo de 

mantan1m1onto y nin sot1st1cac1ones técnicas. 

IJn parcSmctro muy importante un la planeaciOn de los servicios con 

que debo contar la vivienda, es tomar en cuenta que al promedio 

baac de una familia os de 6 miembros, de los cuales tres son 

menores de edad y por lo general es el padre de tamilia en quien 

recae toda la responsabilidad económica. aunque existen casos en 

que cuenta con la ayuda de la ospoea. 

Lo instalación de lan ecotCcnicas debe supeditarse l•• 
~arar.túrt!ltJcas de los futuros U3uarios: si tos destinatarios son 

obreros que en su mayor1oJ. perciben ol salario mínimo y con una 

"scolar1dad nivel primaria. cualquier sofisticación técnica 

clebc ser explicada con lengua.Je llano, a fin de que sea utilizada 

de la mejor manera. y además ou mantenimiento debe ser sencillo y 

er.ont;m1co =i1 no L¡uer••mos que la qont.e ::¡e vuelque sobre los 

scr•J1c1o!J convcnc1on~les 

problem?o no prcvü;to!J. 

a.rru l nando un proyecto y creando 
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Cualesquiera que sean las caracter1st1cas de una sociedad. 

existen dentro de ella una 3er1e de relaciones tundamentalee 

entre las necesidades humanas y los medios que la orqanizac1on 

social ofrece a sus miembros para la resolución satisfactor10 de 

los mismos. 

La orqanización 90cial actúa como un sistema que intercambi4 

elementos con su medio natur~l. Este intercambio do 

internando recursos naturales y enerqia del medio ambiente y 

lueqo externano como subpr~ductos del sistema soc1al. haci~ el 

modio natural (residuos no utilizados en loa procesos 

productivos). Las bases materiales del habitat. constituidas por 

editicaciones e infraestructuras. son el resultado der estas 

formas de intercambio cuya naturaleza est4 detenninada por las 

caracterteticas socioeconómicas. pol1ticae y culturales del 

sistema. 
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III. I MODELOS HISTORICOS DE HIUlITAT 

Ld moreda del hombre que comenzó siendo uno. cueva y que ha pasado 

por diferenteo etapas. nunca ha perdido au esencia de 

proporcionar confort y belleza. Anterior al acelero.do proceso de 

industrializac1on ol nivel mundial. exist1a sin excepción. lo que 

conocemos como drquitcctura vernd.cula: ea decir. doméstica. 

nativa. propia de cada nación: este tipo de arquitectura 

contompla en esencia los carocter1sticas el imo.t icas. 

material os de construcción reqiona les y responde loa 

tradiciones culturales locales. 

Así se conocen construcciones que von deode los iglOs en regiones 

heladas. construcciones de adobe con vegetación central y 

periférico y patio central en regiones templadas mediterrdneas 

lcoinc1den este caoo debido a la similitud climó.tica. la 

eepaftolo. y la azteca) i construcciones sobre palafitoe y con 

exagerado. vent1loc16n cru:?:o.dn en climas tropicales hUmodoa. 

construcciones muy al tas y carentos casi do cubierta o tocho en 

reg1oneo cordi l leros desérticas. construcciones hecho.o para 

soportar lo. caida. el peeo de la nieve y las temperaturas 

interiores agrado.bles on el imaa estacionales. etc. u 

ENSAYO PROSPECTIVO DEL HABITAT 
Arq. Septién Gonzalez 
Jete del Departamento de Desarrollo Urbano 
y Reserva Torr1tor1al. Subd1recc1on Técnica 
dol INFONAVIT. México. D.F. 
Ponenc1.'l PLEA 84 o/paga. México. 



85. 

El proceso que ha generado la ruptura del hab1tat humdno. tiene 

su origen -como sabe- en Ja acurnulac1ón de las r1quezas y en 

el establecimiento de los ceneros de poder pol1tico. iniciadores 

de los asentamientos humanos y del origen de las rolac1oncs 

comercialen asi como de las funciones de servicio. actividades 

que se han hecho cada v~z mas complejas con la incorporac16n de 

la industria. y el aumento incesante de 14 población tanto as1. 

que los' asentamientos humanos han der!Vado de ciudades 

metrópolis, sobrepasando con creces el natural crcc1m1ento 

vegetativo y rompiendo la escala humana que un dsentam1ento 

debiera tener. Este fenómeno acelerado y explosivo. 3e ubica 

notoriamente en las sociedades subdesarrolladas capitaliotas. 

producto de la espontaneidad del sistema económico vigente que 

impulsa a grandes masas campesinas buscar oportunidad de 

subsi tenciCl en las ciudades. De tal manera. la llamada "crisis 

urbana" universal. pero en ninguna parte son mas proocupantoa 

las perspectivas futuras quo en los países en desarrollo. cuyas 

ciudades crecen doa o treo vccco mas r6pidamente que la pob13c16n 

total,,. 

HABITAT (Detiniciónl 

Para fines de este punto y da acuerdo con al autor. el habitat aa 

define opc1onalmento. como el ~1stcma humano t.•1rr1tor1al quu 

"!ngloba las caracter1st.1co.:::r de los oapo.c1og hal.Jitado3 por ,,¡ 

hombre (urbanos y rurales) :JU magnitud. compoa1c1on. ub1co.c16n 

lugar '/ •-icmpo. el r1rado de estructuracion 1ntorna y lll~ 

!DEM 
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relaciones sociales. pol1ticas. económicas. culturales y 

tocnol691caa que se dan en ellos: asimismo. las interacciones 

entre el sistema y su contexto en este caso. las restricciones 

ecológicas de la naturaleza o sea. el conjunto de condiciones 

o.mbientales que actúan sobre la especie en eu espacio vital. 11 

La historia de la humo.n1dad muestra que ésta. a diferencia de 

otras especies animales. ha tenido a la fecha un crecimiento 

demoqr4tico y una expansión territorial constantes. a la par que 

un rtesorrollo social. oconóm1co y cultura.! de complejidad 

estructural creciente. 

El desarrollo alcanzado por el sistema habitat se debe 

fundamentalmente a la din6mica de las transfonnaciones de lao 

sociedades humana.e o sea. a la adecuación de las relaciones de 

trabaJo humano para fines de la producción social. proceso que ha 

sido posible gracias a la acumulación dol conocimiento gradual a.l 

ohJotivo de las leyes de la naturaleza y al desarrollo 

tecnológico que conlleva. 

El avance cient1fico y tecnológico permite mejorar el 

aprovocham1cnto do los recursos naturales y por ende. el 

dosorrol lo do lo. ba.!le econom1ca. de la sociedad. poro queda suJeto 

ENSAYO PROSPECTIVO DEL llABITAT 
Arq. Sept1én Gonzalez 
Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano 
y Resorvd Tcrr1tor1al. Subd1recc1ón Técnica 
del INFONAVIT. México. D.F. 
Ponenc1~ PLE~ ~4 ~/pógs. México. 
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por una parte a la respuesl:.a ecolOqica del medio na.tural ·que lo 

limita y por otra. el conflicto inherente entre el desarióllo ac 

las fuerzas materia.lee de produccion y las relac1ones de lo. 

producción social eatablocidas. 

En suma. la evolución del hab1tat ha sldo consecuonc1a de ·1·as 

particulares relaciones de producción de las ooc1edados humanas 

en un espacio y tiempo dados. Hoy debemos ~enor presente:q~e 

habitamos un mundo limitado en extension territorial. y en gravo 

conflicto social. 

MODELOS, 

Loe modelos son ideae Cconceptoal históricos. expresiones que 

presumen el conoc1mionto de lo acontecido. sustento necesario 

deodo el cual postulan los planes y estrategias adecuadas para 

llegar al futuro desoado. n 

Ahora bien. dado que los modelos son abatraccione~ de la real1dad 

forJados por la reflexión del pensamiento, ea dific1\ distinguir 

entre ellos su contcn1ndo de utop1a y do realidad; sin embargo. <i 

tr~vós ~e una re1v1són 3omora de las exprcs1onoa literarios y 

plo~t1c~s conceb1doa ~n Q) curso de lo historio. ~e oue~c 

d1st1ngu1r al monos. tres tipos de modelos de h~b1t.<it: 11 

!DEM 
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aJ Globales·,conceptuale·s.- Se refieren a.1 contenido nonna"C.ivo de 

la cirqaryi2a~ión -~-so~·¡-:-~1 ·de un .. grupo húmano, sea imaq1nado y 

deset!lble,. o b'ie"ri . rcial e ·instituido. sin delinear objetivamente su 

- -_ co~t-i nerú::e- ;'.~-~s·i~6_-~ --~-~:P-~~io -t'¡mp~~cll .- ~ 

Tales !!On · 1os derivados de los conceptos rel iqiosos, fi losóticos, 

poli:ticos y sociocconomicos habidos desde la Biblia, Platon. los 

medieval~s de ~quastín, Tomas de Aquino y Dante hasta los 

renocentistas. romanticoe y modernos que ofrecon variedades desde 

diot1ntoo enfoques disciplinarios. 

bl Conceptuales Territoriales.- Se refieren tanto al contenido de 

lo orgonizocí6n social como a su continente fieico, considerando 

éste utópicomente tales como los de Babel. lo A.tld.ntida.. de 

Utopta. de las ciudades ideales del Renacimiento. del Siglo XIX. 

o Jas recientes· del urbanismo moderno. 

el PlósL1co conccpt.uol.- Se refiero <3 loa exprcs1ones plásticas 

del coñtincntc f:ís1co del hobitat con base en modelos 

conccptua.les toles como la.a normas de Vitrubio. las ciudades 

fort<3le::a del Reno.c1miento. la cédula de Fol1po II. la ciudad 

Jard1n de Howord. lo ciudad industrii!l de Ga.rnier. las de Seria. y 

Mat.,,. Lecorbusier. Wr1ght y Dox1adis hasta la.s fut.ur1stas que 

sor1on prOl lJO enumerar. (mcnc1ono el dUtorl. 

Co.JJo sottolar que en su gran mayor1a. estos modelo!J oe han rofcr1do 

t!Xclus1vomenle <l.l ha.b1t"'t urbano. rcleqondo y ::JUbord1n.,,ndo el 
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habitat del campo al primero. lo cual indica una clara tondenc1a 

hístórica de concentración de la poblac1on y del poder econom1co 

pol1tico de las ciudades. Todos ellos se dan dentro de un 

espacio territorial indeterminado a excpc10n de los que comienzan 

tomar conciencia de loa 11mitee territoriales de las 

restricciones ecológicas del planeta. u 

Aspectos sociales de los modelos: 

A los modelos descritos ~e observa la existencia de una franca 

oposición social entre elloa. puoa mientras hay unos que poponcn 

la materialización en el habitat que consolida y sostenga el 

estatus social predominante. hay otros que poponen la 

materia 1 ización de un habitat diferente que implica 

inhexorablemente la destrucción del estatua social predomina.nto 

por otro nuevo ya en qoatac1ón dentro del existente. 

Dentro de esta dialéctica. les primeros expretian y canfc.rma.n en 

general sus objetivos del estatus. tanto los expuestos que 

pronostican 14 extensión de loa valores y bienes materiales y 

espirituales de ICl Alite on el poder al r.onJunto do l.1 comun1d.1d 

mediante la aceptación de las relaciones de producción y de los 

1nst1tuc1011os ex1:itontcs, los subyacentes quo ntf?C"'f:tn. restringen 

y destruyen toda pos2bilidad de cambio dol estatua. 

IDO!. 
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Los sequndos expresan los objetivos de combio. de manero 

lntu1tivo y bolbuceon~e en principio hosto llegar o su expres1on 

fin~l desofionte coldrico y decidido, 

En los modelos ropresentotivos del estatus se presento con mayor 

frecuencia un alto qrodo de falacia utópico yo quo dados sus 

relaciones de producción social. no es factible lograr loe 

ob1etivos expuestos. 

En los modelos representativos del cambio se presentan varios 

opciones. los modelos utópicos-ideolistos quo trotan de captor el 

futuro desde uno posición subjetivo. idealista. que expreso el 

deseo de camio, moa no los condiciones materiales poro darlo; J..2!. 

~odelos utópicos-realistas que expresan en formo congruente loe 

deseos y condiciones materiales del cambio. poro que a11n no 

cuentan con el Oeso.rrollo de lo.a fuorzas materialeo de producción 

para darlo y los modelos reales que expresan loe deseos del 

cambio y boso.n en las condiciones mater1aloa existentes para 

di'lrlo y son, por ende. factibles." 

ANALISIS PROSPECTIVOS DE LOS MODELOS DE HABITAT• 

Eoc1!nario de 1?Xplorac1on.- Este escenario cae dentro de la 

catcgorta de lo poo1blc. 3e puedo analizar mediante una lógica 

deductiya de cadenas causales unívoca e inverso. por sencillóz de 

exposición. 

!DE!ol. 
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La calid"'d de 'llda <.lel s2s~ema :i.abita.t impl1ca. encadena '31 

equilibrio ecolog1co del 31stema con la naturaleza -~l equilibr10 

demograf ico de función tic l tecnologíco -~n tunc1on a.e 1 proqreeo 

clentifico -en función dei desarrollo económico- en !uneion de 

las fu~r~as nuiteriales de producción -en func1?n de tos recursos 

naturales y de los modos do producc1ón- on ~u !unc1on de su 

apropiación sociGl." 

Revisión de los modelos de hab1tat en este eseenar:o: 

Loa qlobales conceptuales giran generalmente ~lrr~ttedor de dos 

posibles y opuestos. de base económica o roligioaa. 

LoB conceptuales territoriales eenaldn una posición ecologista on 

contraposición con 14 

productiva. 

economía o bien una optimización 

En cambio, existen numerosos modelos pldstico-conceptuales que 

implican una variada gama de r~lacione9 demograf1cas. ~~ 

ocupación terr1tor1al da 34t1sfActores habitac1onaJ~s pero co;can 

cuando ~e entran en el C4mpo de lae relaciones de producc1on 

sociales. Jurtd1cas y po11tiC4S. 

Socialmente so ~ttüan en general ~ntru lQa modolos de r.utatuu ya 

que sus re la.c11ones ::ioc10-econónucas se t'!ncuentran fl ja.:r y 

determinadas. 

IOE!-1. 
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De .ScUerdo ·~·o~:. e-1 · :;u;o"r-. --·los :'."inod~loa·- de este escenario do 

'3Xplor.:ic10n son en -;ent!ral ~ visione~ de poca duración. meras 

·.:.:>t:r.3pol,~-Clones -:de:: -la -,:-3ituación oxist.ente determin1stica y 

doc¡m4ticas. 

El crecimiento demografico incontrolado puede llevarlo a su 

11m1to ecológico. lo que pl4ntea. como alternativas: el fin del 

sistema. la regresión a niveles inferiores de desarrollo o bien 

mutaciones no previstas en el comportamiento social. 

Dada la explotación extensiva de los recureos. necesarios para la 

supervivencia do estoe modelos. no se vislumbra otra salida que 

la destrucción del medio ambiente. la cual acarrea a su vez la 

destrucción humana. 

El do3arrollo ~ient1fico-tecnológico se convierte en una carrera 

acelerada, dirigida a alargar la vida de los modelos. atrofiando 

la 1nvenc1ón y manipulando la tecnoloq1a. 

Loa aatistactoros sociales quedan on promesas. ya que la magnitud 

abrumadora de carencias ea :imposible de resolver 

cuantitativamente de acuerdo a laa poa1bilidadoa de los modelos. 

Permanecen las diferencias socioeconómicas entre co.mpo-ciudol.d. 

regiones. ricos y pobres. hombre y mujer. 
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Los antimodelos son visiones maltusianas y catastrotistae de 

~cuerdo al mismo esquema d.e razonamiento. 300 faf~ciaS 

idealistas. lCómo podemos confirmar esto? 

En resumen, nos conducen indefectiblemente a la edificación de 

nuevas "Torres de Babel" . 

Escenario de anticipación.- Ya que este escenario cae la 

cateqor1a de lo deseable. lo utópico. se puode andl izar en la 

mismA forma que en el 

incertidumbre. 

anterior poro con mayor grado do 

La calidad de vida del habitat. implica los mismos pasos que el 

anterior, pero por medio de entrelazamientos causales y 

aleatorios imprevisibles. tales como: nuevos descubrimientos de 

recursos naturales y cient1ficos. innovaciones tocnológ1cas 

fortuitas y oportunas. cambios do actitud impredecibles en la 

conciencia individual y ooc10.l. o.mén do otros no imo.c;11na.blc!J 

o.hora o fruto directo de lo. t icc1ón. 1 " 

Rev1s1on da los modelos de ho.titat en este escenario: 

Los qlobales-conceptudlc!J ~onfonnan visiones de larga. durac1on 

utop1cos. 3uepcnso3 on el eopa.cio. tiempo r.stat1co.Lo:i 

IDEM. 
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conceptuales territoriales con socialmente idealistae. Se basan 

•m ol cambio do actitud d priori de ld conciencH1 individual y de 

sus relaciones de producción social. 

Loo plásticos-conceptuales son especulaciones imaginativas. 

t:c:imunes cons'tru1bles. meros continentes hipotécnicos de un 

~onten1do, reaccion 4 ser contof'ln4do materialmente por su propia 

•lSC<.!nc1a conceptua 1. 

Soc1almento ºº sitüo.n en gener41 entre los modelos 

representativos del cambio en su revisión utdpico-idoalista. 

Comontar1oa: 

Los modelos utópico-ideo.li&ta y utdpico-roalista. contienen el 

deseo do habitat imaginado en toda su plenditud. pero no 

fundo.mentan el proceso del cambio socio! y económico para darlo. 

So conforman a trav~s del aer social que determina la conciencia 

do los indivlduocr y do Ion grupos ~ociales a loa que pertenecen. 

Lon primeros oe boa~n en premisos nubjetivoa para sustentar el 

cambio. abstienen de racionalizar los procoaoa de control 

domogr4fico y ecológ1co 1mpl!c1toa on el medio. los problemas do 

libertad 1ndiv1du~l y social y loa referentes al desarrollo 

c1entifico-tocnolOg1co. 3on est4ticoa. 

Lo!J segundos tratan de rac1onolizar el proceso de cambio 

apoyandone en prem1nan obJetivos pero paro problemou de poca 
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durac1on iqnorando ciertas variables re levantes y 14B 

.lmpredecibles. Quedan ~uJotos los a.contoc1mientos sin 

ooz1b1l1dad do introducir en ello nuevas y mejores categor1ae por 

lo aue oo observa paulatinamente ol envejecimiento conceptual del 

modelo. 

~os antimodeloe -menciona el autor- se basan en la sdtira y falta 

de coherencia on la o.nticipacion. Ambas nos conducen al "Mundo 

FrJl iz" -en sus versiones romanticas y satani-zada de las utop'ias. 

Eaccnario normativo o contrastado: 

E:Jte escenario cae en la categoría de lo factible, ae obtiene 

mediante la superación de la contradicción entre los escenarios 

anteriores. o soa el resultado de una lucha pennanente entre lo 

posible y la utopía de lo deseable: consiste en el cambio 

tc:ictiblc de las relaciones de explotaciOn ecológ1ca hombre

hombre. lo cual a su vez hace posible el cambio social y cultural 

en tunc16n do dichas re lociones. 

Revisión de loe modelos de hab1tat en este escenario.- En 

general. los modelo!J de hob1tat quedan tuera dol ano.lisis 

prospectivo en este escenario por 

los quo existen parten do otros 

carencia de factibilidad: 

enfoques disciplinarios, 

socioeconómico3 o ecológ1cos. 

e 1 ar1dad 1 os aspectos del 

anter1onnente. 

por lo que dejan de expresar con 

habitct como se ha detin1do 



socialmente se s1tuan entre los·-_~od.e-1os _:·repTesentativos reales 

del cambio baoándose en las condiciones materiales ex1~tcnte~. 

Comentarios: 

Por su propia tndole de corta duración. din~micos y evolutivos en 

función de los a.contecim1entos. conlleva frecuentes rev1!31ones y 

negaciones en su oeno. tienen pocas probabilidades de lleqo.r o3 

ser pero son realco. 

Son modelos de transición entre lo viejo y lo nuevo -menciona el 

autor- ya que se de.baten permanentemente en esta dialéct1c4. 

llegan a callejones sin salida y a la vez abren nuevas v1as; nos 

conducen a la conforma.ción de escenarios c1clicoe evolutivos en 

cuanto a su contenido y rorma. teor1as del "Nuevo Sol"." 

IDEM. 
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IV .1. - PRINCIPALES APLICACIONES DE ENERGIA SOLAR PARA SISTEMAS 

DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICOS EN MEXICO. 

DISPONIBILIDAD DE LA ENERGIA· SOLAR, La energ1a solar que recibe 

la tierra no homogénea. sutrc variaciones de acuerdo o la 

ubico.c1ón geoqrdfica. a.ltutud. clima. factores cstac1onalea y de 

humedad. En su pa.90. a través de loe diferentea copa.e que 

conforman la dtmóafera terreatre. ee atenúa, generando fonómenoa 

de reflexión; dioporsión y absorción. "Así cada metro cuadrado 

de superfic1e terrestre recibe uno ca.ntido.d promedio de energía 

equivalente o 1 kilowatt (suffciente energía paro encender 25 

focos de 90 watts)"" 

Visto desde otro punto de referencia se afirma. que: la enorg::fa 

solar recibida por la tierra es de 5.5 Kw-h/M1 diario en promedio 

anual y geogr6.f'ico. o sea. do 2 X 103 Kw-h/M' anual. resultando 

aaí una 1naolación de 4 X 1017 Kw-h para la enorgta solar quo 

rocibo la tiorra en un ano. energía quo equivale a 50,000 veces 

ol consumo eléctrico mundial durante los próximos 50 anos. O 

bien, la enorq:íc. solar que recibo en un día promedio equivale a 

casi 7000 anos el consumo actual do energía." 

LA HELIOARQUITECTURA APLICADA A LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES . . 
lntonav1t, Subdirección Técnica. Móxico. 
Oficina de Proyectos Eapec1ales. 
Departamento de Investigación y Diseno Urbano. 
PLEA 84 S/P6gs. México. 
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La ubicación geográfica de México lo transforma en un pa1s 

privilegiado en términos de insolación. puesto que esta dentro de 

la franja de insolación maxima anual promedio que correeponde a 

los 300· latitud norte y sur del globo terraqueo. 

Segun evaluación mediante la foto1nterpretac1ón de la nubosidad 

observada por satelites meteorológicos. regiones de la Republ1ca 

quo cuentan Norte y Sur. Sonora. parte do Chihuahua. Sinaloa. 

Nayar1t. Jalisco. Michoacan. Guerrero. Oaxaca. Yucatan. Quintana 

Roo. Coahuila. Tamaulipas. Nuevo León y Zacatccas. El resto de 

las entidades federativas cuentan con una insolación adecuada a 

los aprovechamientos solares. 

LA ENERGil\ SOLllR Y SUS DERIVADOS: De acuerdo al panorama 

presentado acerca de loo energéticos tradicionales. resulta 

evidente la preocupación por investigar y desarrollar fuentes 

energéticas alternativas. En México y en el mundo ontero. ta 

enerq1a solar y sus der1vados son objeto de estudio en 

e instituciones públicas y privado.u. por universidades 

investigadores de diterentee diac1plinaa académicas como: 

t1s1cos. geógrafos. qu1rn1coa. ingenieros. arqu1toctos. 

economistas. etc. No os nuevo. Desde hace milenios era 

utilizada por el hombre en su beneficio. 

"En tiempos da 1\rqu1medes 1212 A.C. era sabido que los rayos 

sol~res podrtan ser concentrados en un punto determinado por 
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medio de espeJOB. Haciendo uso do éste conoc1m1ento. el sabio 

griego incendió las naves on lo. batalla do Siracusa"s1 

El ingenio huma.no ha maneJado los fenomonos natura.leo a troves 

del tiempo. para protegerso de las inclemencias climaticas; en !a 

construcc:ión de bombas solares. tLovo1s1er S. XVIIIl; en !a. 

fabricación de hornos solares de va.por en el siglo pasado y ~n 

muchas otras aplicac1ones hasta hoy en dio.. 

Est~tt ~plicaciones creadaa ~ partir do las neces1dadeo de 

energéticos se vieron marcadamente postergadas. cuando se 

comenzaron a utilizar en forma generalizada los energéticos 

fósiles. que a pesar de tas pérd1dao en el proceso de convers1on. 

brindan altas ericiencias. 

Sin embargo en la actual ldo.d y ante laa espoctativas de 

agotamiento de los energot1cos no renov4bles un plazo 

relativamente corto: ~nte las presiones por ~onnumo de ~ner91a 

cadd vez mayores y contando con tus enormes av~nccs de la 

tecnolog1a moderna, ee posible plo.ntear un .:iprovccham1ento cada 

vez mas intensivo y ~t'iciente de la energio. solar y 

derivados; no solo como alternativa de recmpl4zo de lo~ 

energot1=os tro.d1cionales. 3100 complnmento que po3ibilito un t1~0 

ro.c1onal de ambas fuentes oncrgot1cao en estrecha 1nterrolac1on 

to.l os F!I caso del com.bunt1ble qenerlldo a partir de vegol.llee. 

usado o.ctualmcnte i::-omo !ucr::a "lUtomotri:: r•n 

:oEM. 
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colectivo en Brasil. Por otra parte. estd calculado que una 

industr1d conceb1da para producir suficiente alcohol. para fuerza 

.1utomotr:tz a todos los autom0v1 lea en Estados Unidos tendr1a que 

:Jer sólo 10 a. 14 veces mas grande que las industrias de 1 pa:ls de 

cerveza y vinos: !uncionar!a aec¡ün principios similares y podr:fa 

reemplazar d lo. mitad do ltl.S refinor1as de petróleo.u 

El objetivo fundamental del deaarrol Jo de las "onergtas blanda.s" 

es d1om1nu1r Jas fuertes presiones que ejercen en la econom1a 

mundial los energcticos tradicionales: preservar el oquílibr10 

ecológ1co. abrir nuevas alternativas enorgdtican cuya mayor 

importoncia reside on ser renovables. y no sujeta a las 

tluctuaciones de la oferta y demanda por ser la energia solar la 

Unica materia prima gratis. Junto con aus derivados el viento y 

el color do la tierra y el mar. No requieren ser transportados 

ni •.tcumuJados en volúmenes almacenables como materia. prima. 

Finalmente la explotación do estos onergdticoa "blandos". 

contr1bulrla a elevar el blenestar de la población y aleja.ria las 

att!rradoras amenazo.s de trio. hambre y guerra nuclear. u 

APLICACIONES DE LA ENERGil\ SOLAR Y SUS DERIVADOS, La energ:la 

solar y .:Jus derivados pormi ton una gran versatl.1 idad do 

.ipJ icacionea. que pueden inscribirse en el campo de los s1stemas 

pasivos o activos. 

IDEM. 

IDEM. 
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Loa sistemas pasivos son aquellos que funcionan en forma natural. 

sin necesidad de impul30 motriz alguno. como ~s ~l caso del 

efecto tenno-sitOn. en el cual se produce movimiento de un fluido 

de trabajo-agua. aceite o aire- exclusivamente por diferencias de 

temperatura. Este efecto se aprecia en forma pr6.ctica on loa 

lectores solares planos y en invernaderos.,. 

La conversión totovoltd.ica medio.nto celdas solares de !:!:ilic10 es 

otra aplicación de lo~ 31stemas p~aivos do aprovechamicn~o de la 

energ1a solar que transforma directamente lo luz solar en enorg~a 

eléctrica. 

Loa eistemas pasivos tienen una amplia aplicación en 

helioarquitectura, en donde la conotrucción trabaja como membrana 

pormoable que regula la temperatura y humedad interior del 

recinto habitado logrando en su seno un ambiento ~grodablc. 

Loa elementos ."3Ct1vos de aprovechamiento do la encrg1,, ~olor !11 

bien tienen nofisticocion en diseno y func1onamicnt~. y 

requieren mayor complejidad en su construcción. proporc1onan 

altas ct1c1encias quo pueden !ler llprovechados tanto en c-1 -.1rca 

industrial como arqu1tectón1ca. Tal el caso de loa 

concentradres oolaroo c1lindricc3 que producen alt~~ temperaturas 

aprovechables en lo industrio. 

IDO!. 
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Tanto los sistemas. pasivos como los activoa pueden ser uti 1 izados 

~n. aplic~cionea multiple~. Así el efecto de conversión 

fotovoltáica. por e1emplo. se puede usar tanto en zonas urbanas 

como rurales. en la industria y a nivel doméstico. Su 

ut1lizac16n deoende de la magnitud do las instalaciones 

receptoras una unidad puedo d.lmacenar energía para hacer 

runc1onar se~olom1entoo en carreteras o v1as de ferrocarril. 

boyas meteorológicas. tolorreceptores. generadores y también 

centrales de cnergia eléctrica. sistemas eléctricos de naves 

oepac1alc9. entre otros.:n 

El efecto termodinamico de conversión. la energta solar puede ser 

utilizado on calentamiento de aguo para ueo doméotico o 

industr1al: climatización de recintos habitables: refrigeración a 

pequcna o gran escala: secado industrial o agrícola: destilación 

solar: bombas para extracción de agua; horneo solares. etc. 

Entr~ lo~ derivado~ de la encrqJa solar que pueden ser utilizados 

como los mismo~ pr1ncip1os de conversión. están: 

- Ld encrg1a eol1co o dol viQnto. Esta. como es sabido. ha sido 

utilizodo por el hombre desde hoce ya mucho tiempo. Su 

dplicacion más importontc ~9 la generación de cnerg10 eléctrica 

mediante aoroqenerodores. que puede ser acumulado en conJunto de 

h~tertas para ucr u~oda en cualquier momento, otra opl1coc16n 

el bombeo de ogua med1anto oerobombos para su utilización o n1vel 

IDEM. 
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agr1cola o lndustr1.ll; ot.ros son los aeromotores para uso 

mecan1co como molinos, aserraderos, minas. etc. y naturalmente. 

la conoc1da propulsión de veleros. 

La biomasa. Tiene un potencial energético enorme que oat4 

s1endo lamentablemente desechado. A partir de aistemas pasivos 

na.t1Jralcs es posible conoegu1r de la biomasa importantes 

VolUmonea de gas. amoniaco. biox1do de carbono. tertilizantes do 

cxcolonte calid~d. Los sistemas de conversión .:iplicadoo pueden 

:Jer la descompoa1cion anaerobica (31n oxigeno). u 

Lo. geotenn1a y la hidraulic·a. con otras tuentes energéticas 

derivadas de energ1a solar. factibles do ser aprovechadas en 

dl ferentes eacal.:is o volllrnonea tra.notormdndolas en enerq1a. 

utilizable mediante sistemas do converoión naturales. activos 

pas1vos. 

MATERIALES NO CONVENCIONALES PARA LA VIVIENDA SOLAR1 

Uno do tos pr1nc1palea eJemplos respecto a ecotécnicas ~plicadas 

a lo v1v1enda. me parecen importantes los del Ing. Roberto Martín 

Jue~. de loa cuales ponn1to exponer íntegramente algunos de 

sus ejempolos ya que son los resultados prácticos obtenidos do la 

apl icac1óón de varias f!Cotecnicas reunidas on unol vivienda 

oxper1mental con alto porcentaJe de autosufic1onc1a energética e 

IDO!. 
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hidróulicai se utilizaron dos fonnas de la enerqla solar y otros 

procedimientos descrltos a continuación.u 

- Fotoceldas solares y almacenamiento para producción y 

suministro de electricidad. 

- Colectores solares planos: con almacenamiento para 

calentamiento de agua de uso doméstico y para apoyo a la 

calefacc1on hidrónica por suelo radiante. 

- Invernadero para climatización pasiva. 

- Captación pluvial con almacenamiento para el suministro 

hidrdulico total de viv1enda. 

Se terminó de construir la caea solar N• 2 como parte de loa 

objetivos de investigación prdctica del Grupo Sol. S.C. dichas 

inveatigacionee entocadae hacia las soluciones autosuficientoa 

. para la. vivienda de cualquier nivel económico. As1miemo 

aplicando sistemas integra.lee autónomos para el medio rural 

mexicano. En este último tema. el pa1s requiere de atender la 

construcc1on da infraestructura. básica que permita el dcsarrol lo 

descentralizado y por la conatante emigración a lds grandes 

ciudades. Hoy en día se han demostr~do en el campo nacional las 

grandes ventajas que la onergla. solar y otras tócnicas r.ombinadas 

REPORTE TECNICO DE LA VIVIENDA AUTOSUFICIENTE 
CON APLICACION DE ECOTECNICAS. 
Casas solares. AJusco. México. 
Ing. Roberto Martln Juez 
Grupo Sol S.C. 
Av. Acueducto • 402-B 
México. D.F. C.P. 14370 
Ponencia PLEA 84 o/Pdqo. México. 
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o.:itrecen como parte de las soluciones a estos antiguos problemas 

rurales. evitar contaminaciones. 

Uno do los principales renqlones de esta investigación es el do 

enfatizar el uso de fotoccldas gola.res para la generación de 

clectric1do.d doscentral1zada e independiente. asumiendo que la 

evolución tecnol6g1ca de eeta rama de la tecnología !lOlar ha 

demostrado. entre otras coaas. una importante disminución en su 

costo en un lapoo relativamente corto." 

De ~gt~ forma. se hace cada vez md.s competitiva esta tecnologia 

contra los Distcmas tradic1onales de generación oloctrica: sobre 

todo s1 considero.moa que no requiero de extensos alambrados de 

distribución eldctrica. 

El desarrollo ·do nuevo.e formas y materiales para caldas 

fotovoltaicas como son las pel1culas do oilicio amorfo_ ofrecen 

to poto1b1lidad do iabr1carse en México. basadas en tecnología 

mexicana. y con alto grado de integración nacional: a su vez esto 

puedo representar una solución cualitativa. hablando en ténninoa 

de potencia para el campo. 

Entre laa principales a.plicacioncs para 01stemaa de genorac1ón 

olect1~ica totovolta1cos en México tonomos: 

- Bombeo de agua 

- Desolación de dgua 

lDEH. 
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- Salud publica <energ1a electrica para todos los servicios 

de una cl1nica rural) 

- Telecomunicaciones 

- Tele Aula.a Cenaenanza/entretenimiento1 

- Md.quinas Cherrammíental!ll bdsica!I 1 

- Refrigerac10n Ccongelac10n) 

- Equipos eléctricos per1fér1cos 

- Alumbrado público y domestico 

Por otra parte, se combinaron en esta experiencia otras técnicas 

solares que contribuyen a la producción de energl.l. El 

aprovechamiento de la radiación solar traves de colectores 

solares planos para calentar ol agua y apoyar el sistema de 

caletaccidn hidrónica "suelo .radiante". Asimismo. el heliodiseno 

contenido en la orientación e invernadero que• ganan energ1a solar 

directamente para climatización pasiva. 

La aplicación del simple proceso de capturar el agua de las 

lluvias. filtrarla. almacenarla y utilizarla representa e5t~ 

ejemplo una posible reolidad de ddoptar estos sistemas para todas 

las regiones del pats con m!is de 500 mm. p.p. cmil1metros de 

precipitac10n pluvial J por ,\Mo. que sumado al rnuao de aguo.9 

vertidas <qrises y negras! contribuye en forma importante d lo\ 

autosuficiencia h1draul1ca. 
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CUADRO DE CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y CLIMATICAS DE LA CALIDAD 

DE LA CASA SOLAR. 

AJUSCO TLAP l\N. MEXI CO. D.F. 

LOCALIZACION: Latitud Norta 19• 

Longitud Poniente 99• 

CLIMA• 

TEMPERATURA' 

Altitud sobre el nivel medio del mar.3350 Mts. 

HU:medo/fr1o 

(promedios de siete a.noa de m~nitoreo r~al -._en o_l 

sitio}. 

M4x1ma medida 16·c. 

Mínima medida 6·c. 
Mdxima extrema 21·c. 

Mfnima extrema -e·c. 

HUMEDAD RELATIVA, 755" promedio anua 1 

PRECIPITACION PLUVIAL• Csieto ~nos de monitoreo reall 

1300 mm.p.p. x ano-promdio 

01as nublados cerrados: 90 dtas/ano 

Dias medio nublados: 120 dias/ano 

D!as despejados: 155 d!as/ano. 

OESCRIPCION DE LOS SISTEMAS: 

EQUIPO FOTOVOLTAICO: 

- 6enerador ~otovolta1co constituido por 80 piezas del tipo BPx-

47A Phi lipa fll vatios/pico a 1 Km/m' l 

- 660 vatios1p1co total 

- S:~~cm:t tle conexiones -s~rlc> o.:iralnlo para conf1qurac16n 
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electrónica del voltaje en baterias. 

- Conversión de corriente directa 24 voltios a 125 voltios óO H~ 

por inversor. estado sólido de 2.5 KW potencia cont~nua con una 

corriente de drenaje de .600 Amp .• con protecciones de ~lto 

voltaje bajo voltaje y corto circuito. 

- Banco de batertas de 1900 Amp./h a 24 voltios- conf1gur.:ldo por 

24 vasos de 2 voltios/que Amp./h- del tipo plomo acido con ca.ta 

transparente de uso industrial Cdescarqa profunda), 

- Sistema de protocción contra descarga eléctrica atomoetéricaa. 



DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA 
DE GENERACION ELECTRDCA SOLAR 

1 . C11ldo1 Solo res C 80 p1ezoa) 880 Votlo1/plco 

Reoulador de i:aroa solar - monlloreo '1 protección 

3- - aune.o de boferlo1 tipo 1nd1atdol 24 Volt101 1900 Amp./ H 

4 - lnver.or d• 24 Yolt101 COA 12~ Y.A.e. 2~00 vatios R.M.S. 

V.C.O. 
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Este sistema atiende las necesidades totales de enerq1a eléc~rica 

de la vivienda cuyo dimensionamiento eléctrico corresponde dl 

requerimiento de cinco personas.u 

MONITOREQ, 

La producción de electricidad solar esta eXpr6B4~a en la 

s1gu1ente qrdf ica donde resume ~oda la información y se 

promedia la aportación en Km/h por mes. 

ENERO, 5 horaa/Sol 

D:Ca -3.36 Kv/h 

Mes •••.••..•. 102. 3 Kv/h 

FEBRERO: 5.5 horas/Sol 

Dia 3.93 Kv/h 

Ml\RZo, 

Mes ........•. 112.0 Kv/h 

5.5 horas/Sol 

Dia 3.93 Kv/h 

5 horas/Sol 

Dio -3. 05 l\v/h 

Mes ..•..••.... 90.0 KV/h 

IDEM. 



MAYO: 

JUNIO: 

JULIO: 

AGOSTO: 

4.5 horAs/Sol 

D1a -1. 24 Kvh 

Mes .......... 71.3 Kv/h 

4 horas/Sol 

D1a -1.24 Kv/h 

Mes .....•... ,. ,Kv/h 

4 hora.e/Sol 

D1a -1.0~ Kv/h 

Mes ........... 31.0 Kv/h 

4 horas/Sol 

D1a -1.09 Kvh 

MeB .. ... .•.... 31.0 Kv/h 

SEPTIEMBRE: 

4 horas/Sol 

D.to. -104 Kv/h 

Mea .•••.•..•••. 10.0 Kv/h 

OClUBRE: 4.5 horas/Sol 

Dia -2. 01 Kv/h 

Mea •.....••••.•• 62.0 Kv/h 

no. 



NOVIEMBRE: 

DICIEMBRE: 

4.5 horas/Sol 

01a -2.óB Kv/h 

Mes •••••.•••.••• 76.0 Kv/ti 

horas/Sol 

Dia -311 Kv/h 

Mes •.•..•.• , ••.. 96.l Kv/h 

111. 

TOTAL: X ARO 860. 6 kv /h/ afta 

CONSUMO Y CAPACIDAD INSTALADA: 

EQUIPOS PRINCIPALES: 

- Bomba de agua~motor de I.P. de lK.P. C.D. 24 voltios BBO Vatios 

- Equipo de i lum1nación-diversos tipos 1500 Vatios 

- Equipo de servicio domd9tico: 

Plancha ......................... . 1000 Vat10!l 

Lavadora......................... 400 Vat.io:J 

A.ap ira.dora ................•..... , 600 Vatios 

Licuo.dora........................ 600 Vatios 

Extractor de jugos ............... 350 Vatioa 

Ventilación ...................... 200 Va.tic~ 

Equ100 de entreten1m1ento y comunicac1on. 

T.V. color .............•..•. , .... 200 Vatioo 

Equipo 9on1do.................... 100 Va.ti os 
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Radio teléfono.;· .... : .....•.•. -.. 50 Vatios 

Equipo de monitoreo: ...........••.. .': .•...• ~··:-:-. -50 V4tlos 

Equipo de circulación de a.gua .....•••••..• .'.'.· •••.• ,.. 250 Vatios 

Idos bombas de l/4 H.P. y l/32 H.P.i 

TOTAL KW. 6.38 VATIOS 

El gasto eléctrico promedio por ano es de 657 Kv/h/ano. lo que 

equivale a un gasto de 1.8 Kv/h/dia. considerando los gastos 

indirectos en corriente directa para la bomba de agua. 

Si comparamos las cifras de producción esperada por ano con el 

gasto. obtendremos: 

Producción por ano en Kv/h 860.6 

Gaeto monitoreado x ano en Kv/h- 657.0 

Diferencia: 203.6 

Esta diferencia en la producción de energia cubro en parte la 

ineficiencia de las bater1ao que en este caso se calcula •}n 60\; 

de la capacidad total como respuesta plena en consumo~ profundos. 

Asimismo. cubre las necesidades de recuperación rdpida del banco 

de bator1a9 en los meses nublados. 

Este banco de almacenamiento eléctr1co esta calculado para una 

autonomia de 20 dias ''sin nol'' tdias nublados cerradoa 

cont1nuosl. pero en realidad 3ólo se puede conservar el ~esto 

establecido durante quince dia~. por P.l factor de efic1cnc1a do 

lo~ acumuladores. 
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COLECTORES SOLl\RES PLANOS, 

- Sist.cmo. do calentam1ento de agua para uso domést1co, 

- Sistema do apoyo para calefacción hidráulica "suelo nldiante" 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO' 

•-:OLECTOR SOLAR PLANO. - Sistema de tuber1aa aletadas de cobre, con 

cabezales tipo peino 1.70 Mª de superficie real de captación. 

Acobaao do la auper!ic1e: Pintura selectiva, vidrio sencillo de 6 

mm. •te espesor: morco perimetro.l de aluminio. 

Aisl11nto: Fibra do vidrio. 

Aportación ténnico.: 5.900 K/cal. d:ta con 1 Kv/Mª. 

Para el sistema de agua caliente doméstica se utilizo.ron 4 

coloctorcs no·lo.roa conectados en serie/paro.lelo 2/2 e 

interconectado.a a un tanque térmico de 2!50 litros de capacidad: 

traboJo.ndo por "termosifón natural" y combinado con un sistema de 

apoyo i'.1 base de qas butano paro. cubrir los d1as nubladoD. (El 

gasto de gae butano so utili::o. para oquipo de cocinado. 

rofr1gcro.c1on y equ1po de apoyo al ca.lento.miento de aguo. y 

calefacción. Poeter1onnonte se aistituird. por equipo eldctrico a 

partir de otro generador fotovoltdico de J.9 Kv/pico y 

almacenomionto separo.do). <Ver grafica N·21 



01 AGRAMA DEL SISTEMA DE COLECTORES SOLARES 

PARA CALENTAMIENTO 0E AGUA DOMESTICA 

Tarmotonqu• d• ulmoc.no11n1ento t 200 Lt• 

vúlvuloa compuerta poro •alecctcin aa •lllerno• 

3. Colenluúor da gas 11 02 Lh I _apoyo poro d1'0• nublado• 

O.- Vdlvulo S•lanolda contra congeloc!Ón 

c ... Vólvulo elhnlnodoro d• aire outo11nót11:0. 
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Eate sistema de diserto para el qasto de agua caliente de c1nco 

po~sonas - 50 Lts./peraona x d!a. 

Su aportación enorgétic4 puede expresarse en tenninos senci ~los 

sintetiz4ndose as:l: 

Temperatura de agua fr:la entro.ndo al sistema. to•c (promedio 

anual l 

Temperatura de agua caliente saliendo del sistema. 6s·c C250 Lts. 

de agua con 4. 5. horas do 1 Kv/mi ) 

En otras palabraa. si partimos de un equipo a gae butano para 

calentar la misma cantidad de agua 4 55•c. podríamos decir que on 

este caso el equipo solar aporta 60% do la necesidad energdtica 

por ano on este renglón. 

Debemos recordar que el sitio reporta sólo 155 d1as dospejados 

por ano. 

SISTEMA DE APOYO Pl\RA CALEFl\CCION HIDRONICA "SUELO RADIANTE"' 

CAHACTERISTICAS DEL EQUIPO Y 5ISTEMll, 

Colector igual ~l descrito en el anterior, para el sistema de 

apoyo a la calcfaccion por suelo radiante. so utilizaron diez 

co 1 actor.es C 17 m1 l conectados en fJer1e/para1 e lo e i nterconoctados 

,, su vez con un t'1nquo de 1.000 Lts. de Cdpacidad como suministro 

de aquo precalcntoda al ~istema de tuber1as colocadas ~n el suelo 
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{dhogadao en concreto con capa aislante). El sistema opera con 

bomba eléctrica de circulBcion forzada controlada por sensores 

t.cnn1cos. 

C.:ida hab1tac1ón cuenta con ciurcuito base de cabezales y 

tubcr1~s de cobre con un.:i separación entre el las de 20 cms, y un 

control elcéctrico para arrancar la bomba de circulación y 

act1vo.r la eervolvalvula dol circuito correspondiente. 

Sl a1StQma se apoyo en un calentador de paso de gas butano que 

o.ctiva por tennostato cuando la temperatura del sistema de 

menos de 55•c. 

La velocidad de aportación ténnica del sietoma puede establecerse 

por comparación de volúmen do aire y de la temperatura ambiento 

on el momento d.o iniciar el proceso -Ejemplo: habitación do 50 m3 

14·c. circulando el o.gua a 75•c se logra el incremento hasta 

el punto de confort 18 • C 3.5 horas de circulación 

temperatura constante. 

En este caso la aportac10n energetica por o.no del sistema solar 

cons1dera en 55%. El resto os aportado por el equipo da apoyo 

..t gas butano. (Ver graf1ca N•31 
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. DIA9RAMA 
SISTEMA DE COLECTORES SOLA.RES 

PARA CALt:FACCION POR SUELO RADIANTE 

(41 

e() BOMBA DE 1/32 e:() BOMBA DE 1/4 H. P 

H F. 

t • Colectotel tolore1 { 17 M2 ) 

2. Sttterna sensor e1•c1rico 

-t:> AGUA CALIENTE 

_..., 11.GUA FRIA 
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OBSERVACIONES: 

La apl ic"1ción practica do éste sistema ha demostrado roquer1r de 

mayor temperatura en el agua circulante. en este siatoma se 

cambiarla radiadores expuestos. en cada habitación en 

oustituciOn de las tuber1as ahogadas en el suelo. Con ello se 

pretende lograr un incremento hac1a la temperatura de confort mas 

rlipido. y ::ic requerirá de monos temperatura de entrada .0 

Prev1sión tcorica or1ginal par~ tuberías suelo radiante- 65"C, 

neceaidad real 75·c. Para el sistema do radiador expuesto de +-

2 M1
• x ha.hitación se utilizo.ró la temperatura de 65"C Cl Kv/mª}. 

que alcanza fac1lmente el sistema de colectores. La.a diferencias 

encontradas en la practica obedecen escencialmente " un 

aislamiento de las tuberías de cobre con respecto a las lozas do 

concreto. este· produce una disipación importante de calor. La 

prueba demuestra quo es necooario cuidar oote detalle al instalar 

un sistema igual. 

IDEM. 
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SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL:. 

CFi l trac16n. alnmcenamiento. utilización} 

En este prototipo se aprovechó la "cimentación" para constuir una 

slsterna de 10 Mts.x 12 Mts. Esto representa una capacidad de +-

240 Ms 

La capacidad tul! determino.da por el ntlmero de habitantes que 

ocup~ lo. casa. con~iderando 150 Lts. por persona x día. Esto 

resulto en 273 l.f. por ano. coino puede apreciarse el gasto es 

mayor en 33 m
1 

• con relación a la capacidad de almacenamiento. 

sin embargo. esta diferencia se cubre en la temporada do lluvias 

donde se capta y utiliza el agua al mismo tiempo. 

Se emplean solo techos de la vivienda por ser las suporficies mdo 

limpias. la zona de captación ea de 220 MJ. lo cual representa 

podf!r capturar 1. 300 Lts. x ano x M1 • que es igual a 206 M1
• Si 

rccordamo2 el i.:uo.dro el 1mótico reporto l. 300 mm. p. p. como 

promedio por ano on mediciones di1·ectas durante siete o.nao. en el 

sitio. 

Se hic1eron mediciones do presencia de So2 Cbióx1do do azufro) 

antes de dec1d1r ut1li~ar el recurso pluviol. La proporc10n 

encontrada por MJ. estd. por daba.Jo del límite aceptable. 
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FILTRACION.- Se construyeron tres filtros tipo esclusa de 1M 3, 

c/u. donde se t1ene en la pr1moro cavidad carbón vegetal. en lo 

309unda piedra volcán1co (tezontle). la tercera que se utiliza 

como decontador y desosolvodor sin elementos filtrantes. el 

mantenimiento del agua almacenada se realiza mediante un s1atema 

de oxigenación por bombeo en circuito cerrado Spray/outomizado. 

al ser llevada al tanque de distribución general se hace pasar 

por un filtro de carbón activado con una porocidad de 3 micras. 

aprovechando la presión de bombeo. 

UTil.lZACION.- Se construyó un tanque sobre la casa, de 8M3. de 

capacidad: la distribución del 1 iquido se real iza por gravedad/ 

columna hidrost4tica. 

El drenaje do aguo vertida est6 considerando mediante una fosa 

séptico con "celda bacterial" que poeterionnente pasa a un pozo 

de absorción de 5 Mte. de di6metro por 5 metros de profundidad. 

con parudes tipo "cclosia" que permiten la infiltración del agua. 

os1mismo, ~o voc1aron tres capos de diversos espesores de gravo. 

Con este sistema cumple en exceso con loe requorimientos 

sanitarios y :::1e garantiza. "la no contaminación do los montos do 

recarga o.cul'.fero''."' (ver grdfica N.4) 

IDEM. 
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' DIMRAMA DEL SISTEMA DE CAPTACION PLUVIAL 

I .• ?20 Mtsl d11 techo& poro coptoción pluvial 

l - S1stilmO de pr11fdtrociOn pluvial 

:S - Vcilvulo de nlecc10n poro oaloenoción del oouo 

4.- Tinaco elevado de e M1. 

5 • Filtro 1ecundorio de tre1 corhtchos de carbón activado ( 3 micro e ) 

S1slomo C!leclfl'ln1co poro el conrrol d• lo bombo 

7 • Cl11trna dt almoctnomlento 2:ii0 M~ 

8 - Ctombo 1 H P 2 4 V C. D. 

L -- ------------ -
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V.- ECONOMIA Y ECOTECNICAS PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA 

VIDA MEXICANA, 

POSIBILIDADES DE PRODUCIR ALIMENTOS EN ZONAS URBANAS' 

Es '1D"v'lO el grave problema a.gropecuarto por el que atraviezo 

nuestro pais. entre cuyas causas so puede seno.lar el éxodo del 

habitante del campo hacia la ciudad. La careot1a de productos 

agropecuar1oa cauaa incremento en sus precios muy superiores al 

1nd1ce 1nfloc1onorio de la moneda. lo cual produce un gran cambio 

dietét1co a la población urbana del pais cuyas conaecuonc1as oon 

aún improdecibleo. De ahi la importancia de impulsar la 

producción de alimentos en el dmbito urbano en vinculación 

directa con las arcas de habitación humana. Loa dreaa verdes 

tanto en conjuntos habitacionales como en viviendas 

un1familiore~. pueden utilizarse para el cultivo de árboles 

frutales. en lugar de los tradicionales que solo sirven de 

ornato, y ~e podran tener áreas para cultivo do hortaliza~. 

acond1c1onGdoa con ~istcmo:J do riego de poco mantenimiento. lo 

cual pormitir6. una función productiva de alimentos. Asimismo on 

lo v1v1enda rural como en ld urbana debcra propiciar la 

inclu:Jión de granJtUl próximas a laa viviendas en quo so puedan 

practlcdr en cond1c1ones higiénicas para la fam1l 1a. la 

avicultura. la porcicultura, la pisicicultura. etc. 

El crecimiento de las ciudades e~ un fenómeno que afecta o todos 

los paises dol mundo llevando cone1qo a otro~ problemas el 
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aumento de importac1ones de alimentos de las zonas rurales a las 

zonas urbanas. Esta dependencia que existe entre am..bae =onas 

hace que las ciudades se vuelvan yulnerables a fluctuaciones en 

el suministro de alimento~ a nivel mundial en la producción de 

alimentos. El primer signo de esta vulnerabilidad. ea ol alza de 

los precios de los alimentos. que para las clases 30ciales 

marginadas. puede s1qn1ficar mucho on su presupuesto familiar. 

Coneiderando las caracter1sticae do nuestro ~tus. cabe : .3 

posibilidad de producir alimentos en unidades habitac1onales y en 

oscuelao: esta probabilidad requiere principalmon~e 

desposición de la población y do apoyo gubernamental. 

Este planteamiento no pretende volvor A lao 

do la 

ciudades 

autoeuticientee en cuestión de alimentoa. sino convertirse en el 

principaio de una educación "ambientalista" que concientico a lo. 

gente del medio urbano respecto al cuidado que necesita el medio 

ambiente natural. visualizando é~to como una necosid..td 

prioritaria. 

En un futuro, ~ate principio podria l!evar a que por to menos 

parte de la población vea favorecido su gasto familidr. e incluso 

su nutrición. cultivando algunas hortalizas que conforman ~u 

41 imantación. 
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Los mejores ejemplos en cuanto a la producción de alimentos a 

gran escala en zonas urbanas, son Hong Kong y Singapore 

conaideradas entre las ciudades más urbanizadas de Asia. Hong 

Kong produce el 40% de sus vegetales que requiere y Sinqapore al 

26%. Su producción. a gran escala. está basada en das técn1cas 

ampliamente experimentadas hoy en d!a: cultivas hidropónicos y 

acuacultura. Además existe una producción a pequen.a escala 

Jardines caseros y pequenos balcones sin ser todavia 

cuantificada ... 

En tdrminoo de impacto nutricional. la producción de alimentos a 

pequena escala en viviendas y jardines comunitarios puede ser un 

componente vital de estrategias para la autosuficiencia urbana. 

Un ejemplo de ésto es Filipinas. donde el gobierno ha prestado 

atención al interes de algunos filipinos de producir alimentos. 

En Quezon City un grrupo de colonos h~ puesto en marcha 3U propio 

jardin comunal con ayuda de la policia local. y produce el 80% de 

loa vegetales requeridos por 800 familias. 

POSIBILIDAD DE PRODUCIR ALIMENTOS EN ZONAS URBANAS 
Lilia Hernandez M. 
Inetituto Mexicano de Tecnologias Apropiadas, S.C. 
Apdo. Postal. 53-254 
02000. México. D.F. 
1984 <Ponencia l 
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T41nbién existen da.tos eobre especios pequettos. que de igual forma 

proveen de enormes oportunidades. Un estudio afinna que un 

jard1n circular de 6m1 • puede producir 167 Kg. de hojas verdee. 

ratees vegetales en un periodo do 227 d!ae. Este pequeno jard1n 

proporciona toda lo vitamina "C" y dos tercios de vitamina 11 A 11 

que requiere una fa.mi 1 ia de cuatro miembros, n 

F.l potencial de espacios urbanos para producir porciones 

sustanciales de los requerimientos nutricionales de residentes 

urbanos. h~ sido visualizado pero no de manera sencilla. Isabel 

Wade (19811 en articulo titulado "Ferti le Citiee" .... 

menciona quo el uso de espacios vacantes en el centro de ciudadee 

trae consigo dificulta.deo. ya que mucha de esta tierra vacante y 

oobreutilizada ea inacceeible por numerosas razones. incluyendo 

ecpeculación. Por otro lado. la provisión de oepacioe on la 

ciudad como parques, camellones. etc .• depende de decisiones 

pol1ticas. 

Resulla evidente quo el pretender producir alimentos en zonas 

urbanas demasiado complejo ya que intervienen factores socio-

económicos y pol1ticos. es decir. cualquier pa1s puede 

producir alimentos por medio de cultivos hidropónicos 

acuacultura.. porque son técnicas coetooas. ni tampoco ee fácil 

que cualquier pa1s ponga en marcha un jard1n comunal y menos que 

desaarrolle poltticas para maximizar el uso de espacios libres. 

IDEM. 

IDEM. 
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Debemos tener r.laro que lo.a ro.zones justificaciones y 

caracter:fstico.9 socio-económicas y político.e que permiten 

algunos po.1ses producir alimentos en la periferia. y centro de 

~onas urbanos son distintos entro un po.is y otro. 

Por esto razon. :::e plantea paro. nuestro pi:LÍB lo posibilidad de 

producir alimentos en unido.des ho.bitacionalee o en cualquier tipo 

de vivienda. así como en escuelas primario.e. yo que esta 

posibi l idod no requiere necesariamente de cambios estructurales 

de trascendencia. sino de planes gubernamentales sencillos pero 

de amplia difusión y que hoya diapoeición de la gente. 

Hacemos hincapié en que esto planteo.miento no pretende de ningUn 

modo hacer que las zonas urbanos se vuelvan autosuficitentes en 

cuanto ol abostec1miento de alimentos. sino que tengo como meta 

final convcrtise en el principio de uno. educación. y por lo 

tanto. do conc1onti~oc1ón por parte do la población paro. el 

cuidado de 1 medio ambiente. visual i:;:ando ésto como una. necesidad 

prioritaria en nuestro pals. 

En ~1 futuro. c~t~ princ1p10 nos podri~ llovar a que por lo 

menos parte de l~ población vea favorecido su gasto familiar e 

lncluDo su nutrición; pero pr1mero. la gente debo aprender ~ 

valorar su medio ambiente natural y despertar una conciencio. a 

través de una educación "9"colOgico" para conservación Ue oste. 
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Con el tin de lograr este objetivo de concient1=acion. en este 

trabajo descr1bo un proyecto para ser llevado a cabo en escuelae 

primarias. donde los nii'l:os deberan cultivar hortalizas de ci.clo 

corto: asimismo se describe un programa para 

hortalizas en casas habitación. 

El planteamiento tiene como objct2voa generales: 

cultivo de 

- Que los alumnos y padree de familia ee formen un criterio del 

cuida.do que necesita el modio ambiento natual. 

- Que ambos conozcan y valoren el trabajo que la gente del campo 

realiza. para producir loa alimentos que consumimos. 

MATERIAL• 

Para la producción de hortal izas Cque ser4n los alimentos 

producidos) tanto en viviendas como en escuelas. se sugiere 

utilizar el siguiente material: 

- Caja.e de madera (huacales) do los m4s económicos. de 50 cms. de 

largo por 40 cms. de ancho. 

- Tierra negra {una mezcla de alto valor nutritivo) 

- Semillas rto cunlqu1era de las hortalizas que aparecen en el 

cuadro No.l. 

- Agua 

- Pala de jardiner1a 

-Pl6st1co de pol1ct1leno 
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METODOLOGIA PARA ESCUELAS' 

Con el tin de cubrir los objetivos generales. es preciso que el 

nino se dd cuenta de que existe un medio ambiente natural que lo 

rodeo. y que ea de vital importancia para su prop1a supervivencia. 

Para ésto. los maestros deberan proporc1onar al n1no suficlente 

información verbal y audio-visual. de los temas que a su grado 

corresponda.. 

Habrá proteaionistas de las carreras de Agronom1a y Biologla que 

a manera de servicio social cooperen en este proyecto. y a su 

vez~ tunjan como aseeoreai su labor consistirá en enaenar tanto a 

maestros como a alumnos abarcando lo siguiente 

- Métodos de cultivo 

- Manejo y cuidado que roqu1eren los cultivos 

- Cualidades nutriciona.lea de lo.a hortalizas 

- Elección do las hortalizao 

- Elecc10n del suelo 

- Expos1ción de tomas diversos como: nutrición. salud y modio 

dmhiente en general. importancia del suelo. agua y Del para 

mantener la vida de las plantas. ~n1males y del hombre m1smo. 

contaminación que la provoca y cómo ovitarld, de dónde 

provienen nucstro9 4limentos. etc. Se podr1a auxiliar con 

pel1culoa. d1spositivos. cartelones. otc. 
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La utiliz4cion de cajones trae consigo dos ventajass son 

economicas y se pueden obtener hortalizas fuera de estación 

porque ademas de aer instalación simple. funcionan como ambiente 

moderador del clima. y por lo tanto. favorecen la germinación. 

Primero. los cajones serán torrados por dentro del plástico de 

polietileno. haciéndole orificios en la parte inter1or: después 

so colocar4_la tierra hasta unos 20 CmB. do altura. 

La siembra se hará por la técnica de siembra directa. Las 

semillas se distribuyen a granel en surcos regulares. en tilas o 

en hoyoa. La cantidad de semillas debe calcularse abundantemente. 

Como regla general. se dice que la profundidad a que se colocan 

las semillas debe ser aproximadamente 4 veces su did..metro. la 

.distancia entro hileras y hortalizae que se pueden cultivar. 

debido a los pocos díae que necesitan para llegar haata la 

madurez. aparecen en el cuadro No. 1. 

NOTA: Los temas que se integran al actual programa de Ciencias 

Naturales, no aparecen en este proyecto. 
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METODOLOGIA PARA VIVIENDAS, 

El proyecto de producción de dlimentoe en viviendas se llevara a 

cabo eomo un curso de 3 meses de duración. impartiendo tres 

clases a la semana. 

Aqut los estudiantes prestadores de servicio social. harán todo 

el trabajo (teórico y próct.ico) realizando las mismas funciones 

que en las escuelas. 

Este programa se llevarta a ~abo a trav~s de las diferentos 

delegaciones. aprovechando las Juntan de vecinos que éstao han 

organizado. con el fin de difundir m4s ampliamente dicho 

programa. 



HORTALIZAS HA SEMBRAR Y DATOS GENERALES 
1 FAO Y UNICEF l 

CULTIVO l'llOF\IHOIDAD DISTAllOA DE SIEMBRA Ca RENDllllEllTO 

NOMBRE COMUN Y DE SIEMBRA 
CALCULADO 
POR CAJA 

CIENTIFICO <•. E1rTRE Pl..Af'fl'AS ENTRE HILERAS No. Of PLAHmS 

Acetgo 1 a.to vutgGrls 1 1 .• ZD-30 4&-eo 2 
YOrlect•ll ch~I• 

~aoco 1 Etpll'IOCllO olerocao 1 ·-· 30- 4& 00 3 

Ho .. IYlcto tciU I 3.0 10 •• o 

E'Jote 1 ~ ftlgorl• 1 3.0 10 00-70 o 

f'rl}OI • vore 
1 P .. ottvln vvltarlt 1 

3 • 10 70 o 

~O.hojclsllocha lllJflYOI . 5-1 2~- 30 40 2 

""-o C Re .. lhl Mflwtn 1 1 .• 3-• 20 'º 
s.,. 1 Glycl• .... 1 3 o 10 ºº o 

Z~ IOhc .. coron 1 1 .• ·-. 30-00 o 

No. DE DIAS 

HASTA 

MADURAR 

ea- 10 

oo- 70 

10- eo 

··- 00 

oo-n 

50- 70 

2 1- 25 

70 

oo-eo 

' ~ 



V.2. TERRAZAS Y TECHOS CULTIVADOS CON ESTANQUES PSICOLAS 

COLATERALES 

TECNICAS APLICADAS, 

128. 

El desarrollo de este punto eet4 basado en las experiencias 

ecotécnicas cfectuadao por el Ing. Teófilo Aguilar. on la granJa 

experimental donde se han desarrollado las técnicas que dieron 

origen a este proyecto, el cual consta de una superficie de B 

hectd.reas."' 

El terreno os de consistencia rocosa de origen volcd.nico, con 

desnivolos pronunciados y a una altura de 300 metros sobro el 

nivel de la ciudad de Mdxico; lo anterior permito demostrar que 

el sistema funciona aun on loa terrenos de m4s dit1cilee 

caractor1sticas. 

La vivienda estd construida en el plano superior sobre una 

::iuperficie do 400 m~. El techo azotea de la misma, en este cano. 

se usa para captar las aguas de la lluvia en un recipiente 

interior (cisterna o algibel y doe exterioree con capacidad de 40 

n13 cada uno. el agua capturada se usa para conewno familiar. 

TERRAZAS Y TECHOS CULTIVADOS CON ESTANQUES PSICOLAS 
COLATERALES. 
Ing. Teóti lo Agui lar 
Ponencia presentada en el Seminario Internacional 
PLE!\ 84. SEDUE. INFONAVIT. p6g. 2. 
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Los oguos negras o su vez. se depositan en una foso séptica 

mejorod.:i o biodiqestor. en donde s.e aprovecha el gas metano para 

ul consumo doméstico. los residuos paro abono y el agua reciclada 

para riego. 

Las aguas residuales del biodigeator se conducen hacia cinco 

terrazos a nivel en las que so cultivan plantas terrestres en los 

primeros cuatro niveles y ocudticas en el óltimo. Cada terraza 

sirvo como filtro natural de tierra y areno. por lo cual los 

aguas finalmente aalen libree do contaminación poro ser 

oprovochodoa nuevamente en loe cultivos horizontales que de 

contrmidad con los volúmenes se destinan a diversos productos 

hort1colas y truticolos. Arriba de loe cisternas de lo casa so 

mantiene permanentemente una superticie vtJrde de 200 mª 

cultivando alfalfa y árboles frutales en au perímetro. lo que la 

diferoncía de loa jardines tradicionales; además de su belleza 

veaotal productora de oxígeno puro. dd una producción pennanente 

de 2.000 kgs. de forraje por corte mensual que se utiliza en la 

alimentación de loa anima.lea de la granja. 

DESARROLLO, 

En torno a la vivienda y aprovechano loe desniveles del terreno, 

ae construyeron una serie de terrazas en laa que so siembra y se 

cosecha verdura treaca todo el ano. 
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En la bodeqa inferior que sirve de almacén de forrajes y de 

c¡al lineros donde se suetentan 2.000 ponedoras. se aprovecha el 

techo do concreto impermeabilizado donde igualmente se cosecha 

todo el at\o, 

Aledanos a las terrazas y al techo cultivado se ubican tres 

estanques en donde se mantiene una población permanente de 

ve1ntic1nco mil peces adultos de más de un kilo de peeo. con 

vegetación acuática que sirve de alimento a loa peces as1 como 

sus excedentes para alimentar a ·1oa animales de la granja. 

Estas tres técnicas aparentemente independientes. se conectan 

entre si'. para integrar el principio de que es necesario mantener 

en equilibrio a loa elementos con que cuenta la naturaleza para 

hacer posibJe la vida: tierra. agua. aire y energ:la. 

Tanto en las terrazas como en el techo cultivado, se deposita una 

capa de tierra de aproximadamente 40 cms. miama que ae arropa con 

materia org6nica de cualquier tipo. En el loe se instala un 

dioposit1vo que se ha dado a llamar buj:S:a quo no es sino un tubo 

con tierra que sirve de intercomunicador capilar entre un 

depósito inferior de agua y la parto superior dol suelo donde se 

desarrolla el cultivo. 
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En este coso se obtienen los siguientes ventajas ogronóm1cos: 

- Se recibe el agua de lluvia directamente sobre el cultivo y los 

excedentes se captan en loa estanque a ps1colas. 

- La capa de materia orq4nico sobre la tierra del techo llevo el 

doble propósito de lmpedír lo pérdida de agua para efectos del 

aire y de activar el trabajo de la flora y fauna microbianas. 

que constituye un medio ambiente propio para el desarrollo de 

la vegetación. 

En las epocae de sequio. el agua sube por capilaridad a loa 

cultivos manteniendo un hwnedad óptima al nivel del sistema 

radicular de la.e plantas. 

En este entorno vegetal de apenas 4.000 mª. tenemos un ejemplo do 

lo que en los áreas urbanoe y suburbanos puede hacerse en 

hogar modesto. obtcn1endo alimento abundante y además excedentes 

del 90% poro destinarlo al mercado. lo que quiere decir que en 

eat.o mismo práct1co superficie reducida de 40 mJ. 

pueden produc1r hortalizao poro una familia de cinco miembros. 

Con el miemo sistema de aprovecham1ento el agua capital y arrope 

del :JUelo con materia organ1ca, disenaron macetas super 

puostas de cinco o mas niveles. con una ca.Ja inferior o depó:Jito 
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do· agua pa.ro que las famiml ias on las zonas urbanas 

congestionadas puedan en un espacio de 40 mª. producir las 

hora l j ::as para su consumo, 

Asimismo. alrededor do la gra.nja y como b6rda de la misma. se 

construyeron bajo el mismo principio, cajas de concreto de 1/2 

m1 , ee doc1r. 50 x 100 en las que se estdn obteniendo productos 

de 10 kqs. de forraje por metro cuadrado. 

En esta9 bordas cultivadao que cuentan con un depósito interior 

de agua, el superior de 

so pueden diversificar 

tierra y una buj1a de intercomunicación. 

Los cultivos de acuerdo con las 

necesidades del propietario. Estos miemos depósitos eet4n 

dieeMadoa para ser colocados en las azoteas tonnando parte do la 

estructura de la vivienda. 

En una superficie aproximada de 1.000 mª se construyó un 

mandntial artificial que produce un metro cúbico do agua capilar 

y un metro cúbico de agua pluvial suficiente para el consumo 

humano de dos familias de cinco miornbroa. 

El sistema aplicado para este manantial se basa en el mismo 

pr1ncipio de capilar1dad que opera en cualquier tipo de suelo y a 

cualquier altura. 

Al efecto se construyeron tWnuloa triangulares de tierra sobre la 

~uperfieio del 3Uolo y se recubr1eron con ldmina de aluminio 
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cuyo- interior tienen dos canaletas por las que el agua evaporada 

y condensada se precipita para ser conducida por desnivel hacia 

una cisterna inferior. 

Vistas en detalle las diversas técnicas aplicadas nos trasladamos 

hacia al proyecto do una casa unifamiliar autosut1cientc 

constru1da sobre una superficie de 35 m2 • disenada modular-mente 

para crecer que consta: de dos recámaras. cocina y sanitarloa 

hacia ol exterior y en una tercer espacio. comedor y sala. 

Como caracter1etica particular de esta viv1onda se distinguen loa 

travee y muros que tienen las siguientes funciones: 

De sostén y amarre de estructuras 

- Conductores de agua captada en la azotea 

Inclusorea de humedad, oxigeno puro y aromas 

Pueden crecer a lonqitudes de 2 hasta 8 metros y aumentar su 

capacidad de resistencia: las travea oatan asimismo, calculada~ 

para soportar en la azotea el peso directo de lo~ moccteroc a 

que aludimos en lae bardaa productivas que vionon a totalizar 

el esquema de un hogar de interés social con producc1ón de 

alimentos y con ~mbiente o.grado.ble y funcional. un entorno 

veget.:i.l que purifica y ernbcl lccc el ambiente familiar. 
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A partir do 1976. dentro de un proyecto contratado por lo. 4ntiqua 

gerencia do Electrificación Rural de la Comisión Federal de 

Electricidad llamado "Sistemas Energéticos Integrados para 

Comunidades Rurales'', ee contempló el uso de poquenos sistemas 

conversores do energ.i'a eléctrica. u 

Un poco dospuüs se creó el proyecto "Aprovechamiento de la 

Enorg.i'a Eólica" y a este siguió otro l lo.mado "Prototipos de 

Sistemas Converoores do Encrg.i'a Eólica". 

Contra do entes dos proyectos fueron creados dos grupos 

escencialmente~ uno encargado do la. prospección y evaluación del 

potencial ~ólico en ~itios do interés y otro oncargado de la 

adaptación. diseno y construcción Ue prototipos de pequenos 

sictomas convor!Jot6es do enorg1a. eólica. 

Estado do Arte en Diseno y Construcción do Aero
generadoros. Experienc1a y Perspectivas de su 
Industrial 1::a.c1on en México. 
c. Gottfierd. R. Saldana 
Méx1co. PLEA 04 f Ponenc1a) 
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En la parte de evaluacion y caracterización de sitios con 

pOtencial eólico se-han estudiado a la fecha los siguientes 

lugares; 

El Gavillero. Hqo •• San Rafael. S.L.P •• El Tecomate. Gro .• y 

Krut::io. B.C.N. 

Ademas. se contempla el estudio en lo zona de mayor potencial 

eólico de México. llamado "La Ventoaa". ::11 tuada en e 1 Itsmo de 

Tehuantepoc. en el Estado de Oaxaca. 

Se han desarrollado programas de computadora para analizar el 

viento a partir do datoa de velocidad y dirección. a.si como para 

evaluar siatemaa converoores. según las caractcristicaa do viento 

en el lugar. 

Se han impartido conferencias y cursos a gente 1ntere3ada en el 

tema y se han hecho diversas publ1cac1onca 

congresos."' 

rf?'vu:stou 

En la parte de desarrollo do equipo !ueron diaenado~ o adaptado~ 

do otr,,s disenos. los aigu1entns: 

- Un :::istcma o.erogonerador con 3 pal.as de nlumn10 do 4.6 m. 

de did.metro. v1ento aba.Jo, con 1.5 Kw do potencia nomin.i.1 

a 10.5m/~ de velocidad <le viento .. que util1::a dlterno.dorca 

de outomovt l: 

IDEM. 



- Una aerobomba de tipo savonius de cuatro n1vele9, de 

construcción ~rtesanalo 

- Un aerogenerador de cipo savonius. de 300 watt9 de 

potencia eléctrica; 
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- Una aerobomba de velas. de eje horizontal. con 4 aspas de 

7.6 m. de diámetro. de baja voloc1dad. potencia nominal de 

6.5. hp. con vientos de 6.9 m/s. 

Se instaló un aerogenerador de 8 Kw. uno aerobomba de 10 hp~ que 

impleon un rotor aspavelas. 

Estos sistemas tienen ll.2m do diámetro. y aon del tipo viento 

abajo. 

En la parte de deoarrollo de equipo meteorológico. se cuento con 

un laboratorio mOvil de proepecc1on eólica diaenado en el propio 

Inntituto. AdemAs. se tiene el diseno de un anemometro 

elcctronico de bajo costo. construido a partir de calculadora~. 

con impresor. Se han hecho modificaciones a equ1po anemomctr1co 

extranjero. mojorando aa1 el func1onam1cnto del mismo. 

INSTITUTO T:ECNOLOGICO DE LA PAZ. B.C.S., 

Entre los logros en el campo de la enorq1a oól1c~. 3e cuanta 

ac~ualmonte con el d13cno de 2 dorogeneradore~ do eJe hor1zon~al 

llamados EOLO-l y EOL0-2. 
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El primero, que ya tue conatru1do tiene una potencia nominal de 

1.2 Kw a ómts y a 160 revoluc1ones/minuto. Es un sistema de eJe 

nor1zont.al viento arriba. y se ha probado su res1otencia a 

vientos de hasta 90 Km/h. Este sistema so instaló durante 9 mese 

en el poblado de Todos Santos. y se desmontó para evaluar el 

de::gaste de cus piezas, planeando reinstalarlo en el futuro. 

El EOL0-2 se tiene a nivel de diseno en la actualidad (todo el 

calculo del mismo ha .conclu:fdol. 

L.on objetivos de estos proyectos fueron b6aicamente la formación 

de una infroeotructura tecnolóq1ca en el campo de la enrgia 

eólica. 

Se pienso utilizar estos sistemas poro el bombeo de oquo, 

refrigeración. desolación y enerqia mec4nico poro usos mUltiples. 

IJN!VERSIDAD AlfrONOMA METROPOLITANA. UNIDAD AZCAPOTZALCO' 

En esta institución se han hecho esfuerzos en este campo. 

consh1tcntea en el estudio teórico do una md.qu1na de eje vertical 

dol t1po Darr1eus paro generac16n eléctrica. 

tüncl de viento po.ra pruebas con modales. 

Cuento.o con un 

Diacl'iaron un onomOmetro de copas. y actualmente estudian un 

sis tema ·de a Je her l ::onta l. 
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!Jna rte las aportaciones mas importantes de esta instituc1on es ld 

implantación de un curso a ni ve 1 licencia.tura sobre energ1a. 

eólica. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL' 

En esta institución se ha disei'lodo un sist.ema conversor· je 

energía eolica de potencial nom1nal de 3.5 Kw. So tiene completo 

en la actualidad el calculo del sistema. y tenn1nado ol molde 

para la fabricación do las aspas en fibra de vidrio. 

INSTITUTO NACIOMAL DE INVESTIGACIOMES AGRICOLAS, 

Eata institución probó en su campo experimental llamado COTAXTLA 

un rotor del tipo eavonius. A partir de esas pruebas el diseno 

original tud modificado. 

G R U P O F U E R Z A. S. A. 

Este grupo industrial ha desarrollado un 3iatema de CJO 

hori::ontol viento arriba. de 4.26 m. do diámetro. llamado El 

Colibrí. con potencia nominal de 6 Kw o 11.6 mis. obteniendo B Kw 

a 12.B m/s y hasta 10 Kw a 13.B m/s. 

La velocidad de inicio de generación de 3 m/!I, l.l. velocidad t!e 

paro es de 27.7 m/s y la velocidad de sobrcvivencia de 55. 'J 

m/s. Emplea. un control de !!Obre velocidad mec4nico. conflistnnto 

en el desplazamiento del eJc de l~ cola respecto al QJc del 

r~tor, con incl1nac1on ajustable de la colo respecto ln 

•.1ert1c~l. 
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En cuanto a las caracter1st1cas qeneralcs del oistema eléctr1co 

30 tiene un generador de imanes permanentes. de 28 polos y 3 

fases. Su peso aprox1mado es de 330 Kq. 

Antes de poner el sistema en el mercado exper1mentaron durante B 

anos. teneiendo as1 un sistema eficiente unico en ~u tipo. 

MOLINOS DE VIENTO. S.A., 

Esta compa~ía fabrica cerobomba mecanice de multipalcs del tipo 

americano en modelos que van desde ó a 16 pies de diámetro. En 

los últimos to anos esta companía ha vendido alrededor da sao 

unidades. y en el Ultimo ano ha exportado al uxtranJero 50 

unidades. principalmente a los Estados Unidos.•• 

La ventaja do estos sistemas os que requieren poca atención 

durante al tiempo que se encuentran instalados. 

Existen otros esfuerzos aislados de personas. grupo~ y compan1a9, 

por implementar 3lstcmas eól ices, que no han tenido el impacto 

suficiente. 

Desde fines del s1qlo p~sodo se ho venido ut1li2ondo sistemac 

ool1cos c~merc1aleD pora bombeo do aguo en los astados dol norte 

y sureste de l~ Ropublica, principalmente Sonora. Ch1huahuo, 

Caohuilc. Yucatón. Campeche y To.basco. 

IDEM. 
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INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALI~ACION: 

fCOME~ITARIOS DE UN INDUSTRIAL MEXICANO ACERCA DE LA INDUSTRIA DE 

MOLINOS DE VIENTO PARA GENERAR ENERGIA ELECTRICAl: 

Loa comentar100 del Inq. Carlos F. Gottfried D .• loa considero de 

qran valia. :n:J. que ::u expcr1cnc1a ol reapecto nos ilust.ra tanto 

on la indu~tr1alizac16n como en la comorcializac1ón: el cual 

come ne.a de la s1gu1ente manera:'" 

Lo •.Jt.: l 1=oc1on del •.liento en México no es nueva. Lo nuovo es su 

ut1l1:ación para generar eloctricidad, aunque est~ utilización 

por ahora os 1nc1piente. 

El grupo industr:iol mexicano y privado que presento, inic16 el 

desarrollo do 01stomas para generar electricidad por la fuerza 

dol viento ho.co diez anos. En esta época subeetimo.mos lo dif1cil 

que serlo llegar o producir y comercializar un sistema funcional. 

confiable y productivo. Aún no hemos llegado a lograr todos los 

alcances planeados y diseNadoe. pero tampoco hay duda da que 

llegaremos o hacerlo. 

Por lo Vía dit1c1l 3abcmoo que no existen verdaderos fuentos de 

tecnolog1a Uien definidos para la fabr1cac1on do aparatos 

cont1ablos y coeteablcs. Esto o pesar de las miles do toneladas 

de 1nfoi:-mac1ón tecn1ca. oscr1t3 sobre el tema en el mundo. Se 

~abe mucha. y por mucho:i. pero "! 1 hecho es que son menos l 3s 

IDEM. 
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marcas con calidad operando en ~l mundo que los dedos de una 

mano. Por calidad me i·cfiero a costo razonable en !unc1on 41 

rendimiento y operación contínua 310 desperfectos y caso ~lulo 

mantenimiento. 

En el caso de nuestro grupo. tenemos la ventaJa de .:~r 

fabrica.otea de motores y genero.dores ·~léctr1cos. 

recursos los costos de desarrollo de nuestros sistemas. llamados 

"Loa Col ibri". hubJP.!"'an sido mucho mayores y probabl~mencc 

tatales para nuestras lntenc1ones. 

Me considero competente para hablar de los colibrí y d~ lo 

relacionado a ellos. Existe la tendencia de hablar en ta.mano de 

k11owatts. Lo importanto ~s el rendimiento en cifras do 

producción por d!a o mes o ano. Esto debe expresarse en 

kilowatthoras y es la cifra significativa. Cualquier otra c1tra 

no es realista o congruente. 

Considerando que el precio de un sistema fucue de $ 12.000 

dólares y su rendimiento de 20.000 Kw/Hrs./Ano y contando con un 

promedio de viento de 20 millds por hora. o eea 9 metros por 

segundo. y una vida Util dol apdr~to de diez anos. el costo del 

kilowatthora es do se1n centavos do dólar. Esl~ c~ntidad es 

rdzonablo para generar energía propia, y sobro todo en lugares 

remotOO". Hoy P.n dta el J~ilowdtthora !JO cobra en algunos luqar~u 

hasta a 75 centavos de dólar. 
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Serc conciso t!n ea ta prescntac1on. Tarde o temprano todos los 

pa1see de lat1noamer1ca tondrdn m1les de molinos de viento 

oporando para producir anergta eléctrica. ya aea conectados a la 

red o independientes. EGto es ineludible y sucodera a pesar de 

lo atr~~ado que esté ul desarrollo y de loe obet4culos de otros 

intereses o de actitud.es negativas y obstinadas que abundan 

(.!'00 t r~ el progreso y nuevos sucesos . 

Donde ex1sten v1cntos sutic1ontes para mover ospas de generodores 

1ndopondientes ha:Jta. digamos 20 kilowatts. no conocemos otro 

al tcrnoltlVol m4s próctica y menos costosa para producir energ1a 

eldctr1ca. Para los que se conectan a la red. ya existen y se 

ven operando cientos de mo 1 inoo de viento instalados en "Granjas 

de Viento". 

Cada pueblo debe promover el recurso gratuito del viento. y a la 

voz proteger su ambiente contra la contaminación. Todo pueblo 

debe oJdemc1s promover la tabricación nacional de sistemas para 

generar energ1a eléctrica por la fuerzo. de viento. Conaideramos 

ésto como deber de funcionar1oe publ icos y reeponsabi 1 idad de 14 

l ndu2tr:i a prl vada. La .inversión es nocesar14lDente grande, 

pero su tmpacto ~conóm1co !11 lo ea. Mil aparatos hechos 

instaladoo, cada uno de 6 kilowatta. ~uman 6,000 kilowatts do 

aport~c1~n nacional y unos 12,000,000 do dólaroe que ~o muevon en 

1..,, econom14, y producon de 15 ~ 20 millones de ki lowa.tthora d 1 

ano y promueven la utilización de otros aparatos m4s. 

vcrdadoramonte progre~o socidl. económico e industr1al. 

Esto ea 
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El gobierno de los E.U.A. comenzo a promover la ut1lizac1on de la 

fuor:a del viento como fuorza de energia ~ltcrnativa durante l~a 

'1'1-:>s del prei:ndcnte c,.,,rter. Esto. promoción fué razón suficiente 

par-1 que la industri"" de mol inoa de viento surgiera nuevamente. 

Desde este entonces estó creciendo marcadrunente a~o tras ano y a 

la ve: promoviendo u~a modcrni:ación de esta industria en Europa. 

para ellos miemos y para la exportación. 

Lol. promoc1on norteamericana consistió originalmente en est1mulos 

~c~nomicos que sumaron millones de dólares para quienes ~e 

compromct1an al desarrollo y !abricación. M4s importante. el 

cada persona que gobierno ofreció 4.000 dólares gratis 

lnst~lara un molino Qe viento para generar electricida.Q, Fué y 

sigue siendo el estimulo m4s efectivo quo conocemos para promover 

el uso de molinos de viento. Bueno sor:!a que otros gobiernos 

s1guieron eato magnifico eJcmplo. 

En cuanto a la comercilllizoc1ón do los molinos de viento. la 

cxpor1onc1a nos ha demostrado que despierta intereo por la 

palabra escrita poro siendo el tema y los aparatos poco conocidos 

y menos comprend1dos en su funcionam1onto. es neceaor10 hablar 

directamente con lao personas interesadas y demostrar los 

equipos. Esta indu~tria y su comorcialización eon act1vidades 

nuevas. pioncraa inic10.lmento requieren atenc1ones muy 

personales. No dudamos que llegara el d1a en que serón obvias 

las ventajas de utilizar ul viento. Esto sucedió con ol cabial lo 

y con el automov1l de yasol1nn. 
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Si tuvieramos la ~portunidad de retrasar los anos y comenzar ~e 

nuevo. no dudamos que mantendr1amos la m1sma convicción de ex1to 

hacia fabricar y comercializar molinos de viento para generar 

electricidad. Pero lo cierto que lo haríamos con un 

procedimiento di3tinto y qui=a evitar1amos no tano lo aue 

hicimoa. sino mas bien lo que no hicimos. 

Aconsejaríamos al am1go ~ al colaborador que pretende fabricar 

molinos de viento. defin1r el aparato y desarrollarlo en baso a 

toda la información posible. inclusive llegando comprar 

tecnolog1a, pero Un1camente si esta comprobada como costeable y 

competitiva. De ninguna manera so debe comprar tccnoloqia aln 

seguridad y conocer loo resultados. 

Otro con9eJo que ofrecemos es. primero y antes de mercadear. 

comprobar los resultados de au tabricación con no menos de doce 

ejemplos instalados y operando durante no menos de doce mc~cn y 

en manos de doce d1st1ntas personas. cada una habiendo instalado 

y operado el equipo. Se lograra asl tener doce op1nionoa. doce 

resulta.dos y doce sitios de viento distintou, En fin. dcJor •te 

comercializar hasta ~encr la absoluto conf1an=a de que r.1 aqu1po 

es confiable durante 0pcrac1on y suficientemente fácil para 

instalar. 

101::11. 
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La. experiencia nos ha demostrado que el exito de Id 

comerc1a.lización descansa primordialmente en la manera en que los 

equipos se inetalen. Una. mala conexión electrica. un descuido ~1 

apretar tornillos. o un dano por falta de conocimiento. resulta 

geométricamente negativa y costosa. 

Tener que preparar. tner que enviar personal de servicio. y toner 

que regalar vender repuestos. es definit1vamen~e un mo.l 

comienzo y un mal negocio para la industria de los molinos do 

vionto. Poder vender equipo contiable y asegurar un buen 

montcJe. es Optimo. 

Fi losOticamente. lo m6ximo deseo.ble es tener 1 ibertad de vender. 

entrega.r y cobrar un bien de capita.l. y deJor do preocuparse por 

su comportamiento durante anos. A nuestro juicio. los molinos de 

viento deben trab4jdr no menos de diez a.nos. y veinte si fuese 

posible. El mantenimiento cturante ustos anos deber lo 

m1nimo, m1nimo en tónninoo de engrasar baleros una vez cada dos o 

tres anos. no menos de uno y evitar la. contaminación del tablero 

de control por humeddd y polvo. La inapeccion viauol del ~quipo 

montado sobre la. torro os prudente. 

camino m4a sencillo en términoo 

Un fabricante debe buscar el 

~lCctricos y mocanicoa. Cndo 

parte que se mueve representa gasto del matoriol que tarde u 

temprano causa. desperfoctoG. Monos partes quo se mueven. mayor 

mérito al aparato y mayor la confiabilidad. y v1cover~a. 
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El camino de la fabricac1on y comercialización do molinos de 

viento estli tristemente en buena parte pavimentado con los huesos 

de los mucho~ que lo intentaron. Loe fracasos de planeación. de 

diaeNo y fabr1cac1ón. as1 como de agotamiento de tondos y 

recursos oconómicos. abundan. Este ~ltimo recurso mencionado 

la clavo para no fallar. Creernos que loe primeros intentos de 

comercia11::ación durar1an no menos de 18 meses. Hay ~xcepc1onos. 

pero es aconseJable entender que lograr el convencimiento y 

vender. no es sencillo n1 rápido. Bueno fuera quo cada gobierno 

latinoamericano comenzara ainatalo.r y evaluar loe molinos de 

viento a través de su territorio. conectados a la red o 

indopendiontee para digamos alwnbrar un pequet'lo pueblo aialado. 

Tenemos la confianza de vor ésto realizado en nuestro pais al 

terminar las pruebas que se eat6n realizando por parte del 

Instituto do InvcstigacioncD Eléctricas. Se ha expuesto el 

colibri en varias exposicionos internacionales. pero llegamos a 

lo concluo16n de que desde e 1 punto de vi eta pionero y 

propagandista co un camino bueno. pero para lograr ventas a corto 

plazo no os el camino indicado. 

Estamos o.Un en la otopa de aprender todas las formas do convencer 

d los cllentets potenciales. Contamos con miles do oolicitudos de 

todo el mundo para mayor informac1ón como consecuencia do 

publica~ en periódicos y magazines. Podemos dCOnsejar que un 

representante. o agente. o d1str1bu1dor. lldmese como Deo, debe 

tener la cap.sc1dad para instalar el equipo que ofrece. pues ~erli 



excepción encontrar un 'usuario capaz de hacer 

tnstalaCión sin 'corre.r ri~s·~~s. 
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su propia 

Sucedió que en un verano. en un estado de Estados Unídos. un 

distribuidor con tres vendedores logró vender 40 unidades. 

aceptando en cado. caso un porcentaje por adelantado contra 

promesa de entregar el equipo. colar bases do ~omonto poro. l~ 

torre. y hacer la instolacion. Las 1ntenciones fueron buenas. 

pero los resultados molos. por no contar con equipo conocido y 

con conocimientos adecuadoa. Esto nos indicó claramente que 

existe mercado, y que falta preparación de medios técnicos 

humanos. 

Los molinos de viento no son baro.too. poro en términos de 

comparación lo son. md.s aún en términos do quienes necesitan o 

desean y pueden pagar para contar con electricidad en lugares 

remotos. no hoy competencia. excepto en aquóllo3 a1tios donde no 

hay viento. 

El sistema colibr! destaca por varios aspectos. entre ellos su 

precio. Cerc4 de 1,000 dólo.reo. por Kw en térnunoo dol tomo.t'lo <icl 

generador. Este precio pensamos mejorarlo o travos de un aumento 

de producción y menciono el proc10 para otrr.cer una bdae tle 

cr1ter10 economico. 
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Debido u cambios de pol1tica de permisos de importacion y tarifas 

·~n nuestro pa::Cs. nuestra tarea de decidir cu4les y que materiales 

neces1tamos fabricar. ha sido dif1cil y costosa. Esto. mós el 

uso de mono de obro local as1 como materiales producidos en al 

pa1s, Requiere de reflexión y formación de un plan cstrat~gico 

para defender los intoreaes del fabricante. Antes de entrar a 

tabr1car. aconsejamos lograr un programo de fabricación con el 

respaldo del gobierno y las aprobaciones correspondientes. Sin 

contar con apoyo oticial parece ser mejor no fabricar. sino 

importar un producto terminado. 

Como el cuento del huevo y la gallina. no creemos poder 

cambiar fácilmente las opiniones que guardan muchos acerca de 

fabricar y ver ·no fabricar. Realmente no importa lo que uno 

cree, !lino lo que importa ea lo que cada gobierno llegue a 

dcc!d1r al respecto. 

Deseo mencionar que ex1ste por toda latinoamcrica la necesidad y 

~l deseo do contar r.jn eloctric1dad para un sin f!n do uso9, como 

el alumbrado. refr1qcroción. comunicación, ventilación. 

c01leto.cc10n y bombeo. tant.o para una familia como para el 

servicio pUblico. Contar con energia eléctrica sin tener que 

poqor y ~correar combust1bles. es un factor que pesa. 
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Los molinos de viento han deJodo otras dos revoluciones 

industria.les: la Inglesa y la. Norteamericano, Hoy. con los 

costos de combustibles y torifds de energia electrica creciendo 

con rapidez. se ho despertado el gigante eólico dormido, con 

intenciones de oprovecham1ento nunca intentados. 

Estamos convencidos da que la utilización del viento para generar 

electricidad y todos los caminos para · lograrlo. o::omienzon con 

sólo tomar un primer paso. 

BREVE REVISION DE LOS AVANCES SOBRE LAS ACTIVIDADES ECOTECNICAS 

DE INSTI!UCIONES ACADEMICAS DE INVESTIGACION APLICADA' 

AREA DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES, 

Segun estimaciones. alrededor do 50 Instituciones mox1conas y 350 

investigadores se encuentran involucrados en inveatig4ción. 

desarrollo o demostración de fuentes al ternao de enorgia.,,. A 

continuación expongo una breve revision de los avances maa 

importantes en esto 4reo dUnque de ningund manero pretende oor 

uno revisión exh.:iustiva. 

EL ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGIAS APROPIADAS EN 
MEXICO 
Eugenia U. •Jlguin. 

Á~~~~t~~~t~Tx~~~~g4~eM¡~~g~~ºK~F~ A~rop1odas. 
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En rela.c1ón a s1st.emaa pasivos d6 cl1ma.t.i::ac1ón natural. este os 

un campo muy Uti ~ P"'ra progro.ma~ de vivienda de interes social. 

~fortun3tlom~n~~ ~n este caso se ha avanzado baatante. ye que la 

experiencid qenerada por instituc1onee tales como el Instituto de 

Investigaciones en Matemót1cas Aplicadas CIIMASS>. Instituto de 

:nvestigaciones en Materia.les CIIMJ y ta Facultil.d de 

Arqu1 tectura, pertenecientes 4 ld Un1vers1dad Nacional Autonoma 

.:le México fUNAMI fu aprovechada por una institucion gubernamental 

.:apaz de real1z.:ir programas mas1vos como lo es el Inst.ituto 

N.sc10nal de Fomento de Viviendo. para los TrabaJadores 

( lJNFONAV ITl . Este programa pi loto ha instalado dos viviendas 

prototipo en cada una de los siguientea ciudades: Cd. Cuauhtdmoc. 

Ch1huohu.:i. Lo. Paz, B.C. Sur. San Luia Potosi. S.L.P .• siendo lo.a 

do9 primeros de tipo extremoso y todos represontotivoa de algunos 

do los climas más importantes del pa1s. 

Otro proyecto piloto de bioclimo.tizo.ción se ha roalizado on la 

c1udad de Mcx1cali. en donde la tcmpcr·aturo. maxima promedio en el 

mes de Julio es de •ls•c. Se obtuvieron resultados sotisfactor1os 

en la construcc16n de ó caso.o ha.hitación que fueron dotadas do 

cquit.ion de cnfr1dm1cnto y calontam1ento. totalmente accionadas 

por onerg1o sol~r. El proyecto fue f ino.nc1ado por dos 

depcmifrnc1os qub•..+rnamcnt.Jlcs: SEDUE y DIGhSES bOJO la 

.-adm1n1stracion del .Jexcn10 p.lsado y elaborado por concurso de las 

Escuelo.9 rldc1ono.les de Arquit'lcturo.. 
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Por 0.;itro lo.do. en relocion o sistema.o a bose do colectores. 

existen muy numerosos y diversos grupos trobajando en estas 

d.reas. La tecnolog1a de colectores planos que alcan::an 

temperaturas en ol ranqo de 2s·c a 1oa·c estd. dominada y la etapa 

de industr\al i:ación y comercialización está consolidd.ndo3e 

rd.pidamonte. En la dctualidad. existen alrededor de 20 firmas 

~omerciales que venden colectores planos en México. Desde el 

punto de v1sta de tecnolog1a paro atender necesidades b4sicas de 

la poblac1ón, roalmonte todav1a f.,,lta comino por recorrer ya que 

so estima que do los B0.000 mJ 'cte colectores solAres insta.ladea 

el 60% 2e ha utilizado para calentar agua de albercas. 

Los colectores planos para calentamiento de aire tienen un 

potencial enonne para secado de granos y alimentos perecederos. 

aunque aun n·o ha habido un programa gubernamental de 

implementación masivo. a pesar de que la tecnología ha sido 

ompl iamcnte deaarrol loda por el Instituto do Ingeniería de la 

UNAM y otros grupos. 

1Jtro:3 t1pos de tecnolog1a. senci 1 lo. y do bajo co~to, dispon1ble y 

esperando sor ~plica.da en muy divcr~os proyectos rurales, son loe 

destiladores aolorcs, loe cuales pueden desalar de 3 a 6 ljtros 

diarios de agua por m1 de área de captación que podr1an 

sotisfocer necesidades tam1liorcs. 
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J~a tecnolog1a de colectores de tipo concentrador para alcanzar 

mayores temperaturas se encuentra aun en desarrollo aunquea ya a 

un nivel avanzado: la planta pi loto desarrollada por el Instituto 

de Ingenier1a de la UNAM. en la cual se utili~an concentradores 

solares de canal parabólica para generar electrlcldad con una 

capacidad de 10 kwe pico: es la primera de ~ste tipo ~uc 

construye enb latinoamérica y esta generando una ~xpericncia 

enorme. Este tipo de tecnología sotisticada es apropiada a. un 

contexto urbano-1nduatr1a1 y pcnnitirO implementar amplios 

proyectos a base de tecnologia mexicana. 

El Centro de Inveatrigacionoe y Estudios Avanzados del Instituto 

del Petróleo. ha trabajado durante 15 anos en otro tipo de 

tecnoloq1a solfisticada: las celdas totovoltaicaa. Este grupo no 

. solo ha realizado investigación y desarrollo. sino tamb1Cn cuen~a 

con una planta piloto para producción a escala semi-indu~trial. 

Incluso. han realizado proyectos de extens1onismo en los cualea 

utilizaron dichas celdas para programas de televisión rural y de 

iluminación de alberques ind1qenas. En estos dos ult1mos casos. 

las celdas resulta.ron oer una tecnología aprop1~dd al problema de 

falta de energ1A en =onas rurales do d1f1cil accego, 

Anali~ando ahora el estado actual do desarrollo on ul campo do la 

hiomasa. un graven resumen de una reciente reviaion al respecto. 

AS: 
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El consumo de biomaaa en forma de combustible vegetal en México. 

alcanza ol 14.7% del total de consumo de energ1a. segun datos de 

OLADE. Este consumo es a nivel rural principalmente. ya que gran 

parte de la poblacion mexicana depende del consumo de letta o 

carbón.u 

El aprovechamiento de la biomo.ea. vegetal troves de la 

combustión direct~. una práctica muy comun y ~ntiqua t~nto d 

nivel rural como i~dustr1al. Sin emb.3rgo • .3 ambos n1velcs éstos 

procesos eon ineficiontes; se cotima que la combust1ón de iena en 

fogones abiertos sólo aprovecha el 2.5% do la encrg1a contenida 

en ella. 

A nivel industrial, un gran nllmero do loa inqenioa azucareros 

cuentan con equipo suficiente do combustión y tampoco ~1quen la 

pol1tica recomendada a nivel internacional de utili~ar bagazo 

fundamentalmente para eat1afaccr suo requerim1ento~ encrgctico~. 

Se ha estimado que un ingenio. moliendo de 1.500 2.000 

toneladas de cana por d1a puede produc1r de 10 a 15% de bagazo 

por arriba de sus propios requerimientos •!nergét1c.:o::i:. lnclu::.o 

teniendo mayor eficionci~ de combustion. se podrta tenor haata un 

25% de bagazo extra. Un anal19is de ia eficienc1a energot1ca de 

loe 66 ingenios mexicanos. ~enaló que ex1~ce una cxtenga gama do 

eficiencias. siendo ol 1ngen10 menos eficiente aquel que utiliza 

73 lt3. de petroleo/ton. do cana molida. en =ontra~tc con el más 

IDEM 
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er1<:"1~nte. que no utill=a petroleo y toda au energ1a la der1vd 

del baga::o, 

Por otro lado. la generacion de bioqaa. a base de b1omas de 

desecho. ha sido objeto de numerosa9 investigaciones por parte de 

lnstituc1oneo tales como el Instituto de Investigaciones 

Electr1cas, la UAM plantel Iztapalapa. el UNIREE. etc. La 

o:ecnologia a nivel rural cstd. disponible y lo que falta es 

capd.c:t'1Clón porm~ncntc y difusión e.lo d::tsenos bien evaluados: s1n 

embarao. d nivel industria! la tocnologia aun eatd en sua estados 

m110 1nc1p1ontcs de deaarrol lo y seria muy conveniente que este 

c~mpo ne promoviera. 

Un perqueMo anális1::1 dol potencial de la digestión anaerobia a 

n1VQJ industrial oena!ó que si se desarrollara la tecnolog1a para 

reciclar vinaza!l. ee podr1an producir anualmente alrededor do 10 

m1l lones de m' de bioga9. los cualee equivalen a un promedio de 

35.000 barriles de petróleo y un ..,,horro de un millón de dólarel!I 

por .1110. 

AREA DE ALIMENTOS: 

L11 produce ion de al 1mentos os una prioridad en México. 4S1 como 

la mo.yor-111 do ion µo.lso9 en Ucsarrollo. Se ha 1·cportado que 

•!l 25'1> de lo. pobl>lc1..:.in :;e encuentro. severamente desnutr1da y que 

la d~ma~da anual de ul1mentos tiene una taea do r.recim1cnto del 
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5% lo que s1qnitica que se requiere producir el doble de la 

Sin oJmbo.rgo. la 

)Qricul tura convenc1ona l esta severamente limitada iJUesto que el 

~&1% a~a . .J. ..:·:m~t.itu1do por zonas aridas y semi-árida:::i:. 111 

En cons1derac1on a lo onter1or. el desarrollo de s1atemas 

integrales con tondenclil 

unidades aqr1colas de 

Id autosuficiencia de pequel"las 

10 has.. "?S una 3lterno.t1va de 

desarrollo muy adecu.:ida .:i México en donde ol 5.::!% de las unidades 

productivos. ~on de 4utoconsumo y generalmente marqincdoe a los 

o.vanees tecnolcg1coa do la agricultura moderna. 

El ~esarrollo de dichos sistemas inteqralee requiero de la 

conjunción de muy divoraas óreas de conocimiento tales como las 

relativas a la agricultura, la acua-culturo. a base de desechos. 

la producción pAcuaria y a la producción y procesamiento de 

a.1 imcntoa no convencionales. Ea debido ésto. que en la 

actualidad no existe un conjunto de tecnolog1de mdduras y bien 

consol idadaa y uun no !JO puedo decir que las "granjas integrales" 

e3t6.n liatas para sor difundido.a o. gran escala. Sin embargo. hoy 

cuenta con vo.l1osas experiencias en uno o varios do loe 

d1vcrsoo componentao de ullas. La mayoría tienen su origen en 

al modolo chlno de la producción p31cola. a baso de fert1l1=ación 

con de~ech~o an1mnlen: incluso id Secreto.ria do Pesca construyó 

l.:J. Unidad do Tezontepec en ba:Je a este modo lo. Igua lmentc o l 

INEREB ha instalado varios do estos modules en ol trop1co hWnodo 

IDEM 
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utilizando at luentes de diqestores anaerobicos para la 

fortilización de los estanques poicolas. 

El INIJ\ y el Colegio de posgraduados de Cha.pingo. estAn 

investigando aspectos agronómicos para la producción intensiva 

dentro de pequenas unidadeo agrícolas. con interesantes 

resultados en loo ostadoa de Veracrú.z y Puebla. 

ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES DE TIPO PUENTE O VINCULACION' 

En los Ultimes 10 anos se han fundado instituc1ones no 

gubernamentalea en las cuales profesionistas índopendiontoa 

real izan innovaciones lo que eer:fa tipicamonte ca 1 if tea.do como 

~tecnolog:fa apropiada'. ya que aon generadas bajo una demanda 

especifica de la comunidad marginada y ademas son odocuadas a la 

problem4tica local. Deeafortunadamento y a posar· de que catos 

grupae han generado coneiderablos innovoclonea tocnológ1cas. 

cuentan con un financiam1ento infirno respecto o las 1natituc1onea 

de investigación gubernamentales.•• 

La función de l!:codesorrollo Xochicoll1 ha efectuado diversas 

innovaciones tecnologia9 en biogas y reciclaje de aguas 

ros1Cuales domést1c~s. El grupo de Tocnolog1a Alternativa ha 

desarr~llado un proceso llamado SIRDO en reciclaje de desechos 

crgón1cos domósticos de bajo costo. 

IDEM 
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Un ejemplo claro-y ropresentat1vo ea el de L. Monuel Guerra que 

presenta un 3istema basado en criter103 de conservac1on dol 

hablt.o'lt. le una comunido.d pequena. que le permite a la misma 

alcanzar la autosuficienc1.:i alimentaria y energética ~n poco 

tiempo y con recursos l im:i ta.dos. Este sistema 3e apoya 

fundamentalmente en ol cultivo de alga. eepirulinn en eetanque 

cerrado y el .:iprovechamiento racional de las eólic~ y solar. 

Esto sistemo integral de desarrollo ecológico se presenta como 

una alternativa ~ lo~ modelos do producción y distribución do 

alimentos que se han intentado en los países en desarrollo en la 

segunda mitad do este siglo y que han resultado -por ~er de gran 

envergadura- muy costosos y frecuentemente impracticables. 

Lo novedoso de este sistema. el cual ya se encuentra funcionando 

ol sur de lo 'ciudad de México. su simpl1cidod: puede ser 

desorrollodo con muy poco capital por una comunidad rural. y es 

~usccptiblo de expons1ón o volundod, a medida que las necesidades 

de lo comunidad crozcon o que el grado de sotisticación en los 

métodos de producc1ón do alimentos de la mismo. se incremente. 

Lo colwnno vertebral de ef:Jto aistema lo producción de algo 

spirul1no en condic1ones controladas y la util1zoc1on do esta 

como alimento base poro el cult1vo de carpa y moJorro en 

estonqu<:s de acuacultura y la cría do especies menores <concJo. 

patos y qan~os) y mayare~ Cgonado bovino y ovino). Do esta 

columna pr1mar10 se der1van ~ubsiatemas quo se eslabonan a l~ 
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cadena alimentaria total de ld comunidad contribuyendo cada 

ramificación al ciclo productor con aportaciones tanto de 

producto como de mecanismos de autofertilización y conservacion 

del equilibrio ecológico. 

El sistema se subdivide an: 

- Arcas estructurales. y 

- Areas de apoyo-retroalimentación. 

AREAS ESTRUCTURALES DE AUTOSUFICIENCIA EllERGETICA Y DE AGUA: 

-.Aerogeneración de energia eléctrica y potencial {bombeo de 

agua). 

- Siatemas integrales de alma.ceno.miento de agua pluvial y su 

potabi l ización • 

. - Generación y almacenaje de energ1a fotovoltaica. 

AREAS ESTRUCTIJRALES DE AUTOSUFICIENCIA EN LA PRODUCCION DE 

ALIMENTOS: 

- Ciclo de autogeneración de bios1stemas. 

- Alga sp1rulina que alimenta a: 

•carpas y t1lapias on estanque corrado cuyos desecho~ nutren a: 

hortalizas cultivados con hidroponio 

- Cultivo do frutales baJo el s1stemo do oban1co o 'espaldera' 

que so forti l izan en flxceso da aqua proveniente dol oat.'lnque de 

acuocultura. 
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Otra de las ins-c1tuc1ones "puente". el Instituto Mexicano de 

Tecnologías Apropiadas CIMETAl. ha desarrollado tocnologlao para 

produccion de alimentos no convencionales dentro de sistemas 

integrales agropecuarios. Son vo.r1os lo~ suplementos Ue 

al1mentac1on animal produciCo!l ha JO costo: est1crcol 

enriquecido d.cidos organ1co2 fOESAl. alga spirul1na .,, 

gobernadora desree1nada. Ademas para ar1das. 

aprovechamiento de calabac1lla loca. la cual actuaimente es un~ 

planta considerada como plaga. está siendo experimentada como un 

insumo importante a dietds de pollo para lograr unidades o.v1colo.s 

autoauficientea do 2~0 aves/ha. de terreno. en donde l ha. ser1a 

de calabacilla y 3 has. de ::Jorge. 

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE PRODUCCION COMUNITARIA 

Existen alrededor de 20-25 qrupos de promoc16n comun1tar1a do un 

tam~Mo regular !alrededor de 5 miembros de tiempo completo! y 

unos 30 qrupoe más ~on ub1cac1~n muy locali=ada y con meno3 

miembros. Di chas grupoa no ::ion gubernamcnta les y ded1c.:in .,, 

d1fund1r tecnologias ya generadas en Mdx1co o en el cxtran1cro 

mediante pequends cxper1cnc1~s en comun1dadea. 
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El grupo Promoc1on Ecoloqica. Campesina "(PROEl ha di tundido la 

tecnolog10. del biogaa y del rec1cl~jo de dgua residuales 

doméet icas CSUSTRANEl generada por Xochical 1 i en una experiencia 

den Mu~oztla. Tlaxcala. La Cooperativa México Nuevo ha difundido 

la tecnolog:Ca. México Nuevo grupo PRADE ha difundido el concepto 

de gran1~s integro.les ~n ld Sierro. de Puebla. El grupo SEDEPJ\C 

CSero.11c10 de Deeo.rrol lo y Pazl promueve la horticultura y la 

conservación de suelos mediante cur!Jos a campesinos en el estado 

de Tloxcolo.. El grupo CETAMEX ha difundido las granjas 

integrales en coloboro.ción con otros grupos de base. 

Lo mayor porte de lo.a experiencias comunitarias son valiosoe 

dosde el punto de vista do organización social de tipo 

participat:ivo. S:in embargo, los aspectos de evaluación técnico-

economice da los proyectoa. no est4n disponiblee en la mayoria de 

el los: la eficiencia y productividad de sistemas ta lee como: 

digestores. deatiladoroa. cte. eotán por abajo de lo deseado y 

~lqunas veces se encuentran haota 9in funcionar. Es posible que 

debido a esta falta de apoyo técnico a los proyectos de beneficio 

!JOCHll. aun no so loqrc el efecto multipllcador de las 

tecnologiao difundidas a nivel micro.u 

!DEM 
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VI. ACCIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE PROPUESTAS 

PARA MEXICO 

ALTERNATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE POBLACION EN RELACION AL 

CLIMA. 

Con el fin de que el desarrollo de los centros ¿e poblacion se de 

on equilibrio con las condiciones climoticas cY.1stentes. se 

considera convonionte desarrollar los s1quientcs acciones: 

-Plonoar la redistribución dé lo pobloc10n y actividades 

económicos hacia lugares potencialmente ricos en recursos. 

evit,ando so continúe la degra.dociOn climática y en general de 

todos loo recursos en regiones como el Va.lle de México. Puebla. 

Gua.da.laja.ra. etc. 

-Apoyar el conoc1m1ento del clima mediante la dens1ficnción de 1~ 

red de estaciones metareológicos. tanto regionales como o nivci 

urbano. 

-Evaluar el grado do a.ltera.c16n climática. por m1crozonas urbanas. 

-Implementar programas de reforestac1on y drCdJ vordes que 

contribuyan o lo croocion de microcl1mos más conforta.bles. 

-Crear barreras ~rbóroas o cinturonea contra v1antos. ~obre todo 

en áreas deeért1ca.e. costeros -en 4fectac10n c1clonica o de 

nortes- Q en reg1onc~ donde los vientos alcancen volocida.dos 

superiores o loa óm/segundo. 
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-E•11to.r que ..;1 creclm1ento .ie l·:i.S c1uaadas siga •:.cgraaandv ,:-ampoe 

de cultivo o terrenos torestales que contribuyen al equilibrio 

climat1co. evitando ~olvanera3 y proporcionando aire puro. 

-Evitar el establecimiento de industr1as cuyos humos :: gases 

tOxicoa sean emitidos en dirección a las ciu1dades. 

-Apoyar lo reubicación de 1nductr1aa que estén provocando 

probl~maa al clima urbano. 

-Eatimular el uso de mater1alco de con~trucc1ón que evi~cn el 

rctleJo de ld radiac1on o absorcion exces1vo de calor. creando 

un ambiente urbano mós agradable. 

-Contemplar la creación de dreas verdea publicao que ?Or lo menos 

alcancen la dotación de 5mi/habitante. 

-Tomo.r en cuenta las condiciones geomorfológicos. evitandc la 

ubicación de loe asentamientos humanos en valles estrechos y 

cerrados, ca.nones o cano.das que dificulten la circulac1ón del 

aire y con ello la disipación de particulae contom1nantes. 

-Tomar en cuenta los elementos de diseno bioclimat1co y las 

caracteristica9 tonnoftoicas. compatibles con el cl1ma. 

-Ubicar las industrias de tal manera que lo:J hwno:J '/ pat t1cu1.is 

emitidas no afecten al clima urbano. 

-Real 1:::0.r estudios para el aprovechamiento y .:sq1 l i:::oc1on r1c 

fuentes no convencionales de cnerg1a como ~l sol. ol viento. la 

biomaoa. otc. y do recursos naturaleB como ~1 agua de lluv1a. 

~nfocados al ~horro de encr910 y mo1orom1cnto de =erv1cioo. 

··La organ1=ac1on de la estructura urbono d!.!bn 1yudar d. l.:i. 

modif1cac1ón dol clima aprox1mandolo a la.e condic1once do 

~-;.nfort.. ?ar.:s ~110 deben tomar~e en cuenta cr:-:or1os gcnonil•:t: 
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para el diseno de un centro de pobÚlcidfi.:_-· at_e.nd.iCndo; a ·las 
,i '., 

condiciones clim4ticas. tisiograficas ·Y·'.-'~tr~~- ".;~.r·:a~b~'eS · 

naturales. 

.. ·" ~,-.;.·;: -

--~- ,.~8:_:~~2_ 
_.·.; ;,; ... , · .. ···· ·_:,::~· ·-:·.;_\ ',-:- _,_,,,, 

~¿oi.b~ri~ ~}¿~~i cEffnios DE ACCIONES ALTERNATIVAS DE 

POBLACION. 

En loe nuevos polos de desarrollo se pr'etend8 llevar. a'CabO una 

planeación de tipo ecológico existiendo en consecuencia. ciertas· 

consideraciones. principalmente: 

-Utilización de energ1as no convencionales y captura de 

escurrimientos pluviales. 

-Traza de vecindarios a escala peatonal. con el fin de evitar el 

uso excesivo de automóviles. 

-Control del crecimiento de la población. 

-Empleo de la vogetac1ón paro ol control del microclima. 

-Utilización do vegetación productiva (arboles. arbustos y 

enredadoras frutales) en dreas protegidas. 

ACCIONES ALTERNATIVAS TENDIENTES A INCORPORAR LAS EDIFICACIONES 

DENTRO DE UN MARCO ECOLOGICO. 

-Promover el desorrollo de tecnolog1as adecuada~ para aprovechar 

recursos P-nerg~t.1cos no convenc1on.,,les {:JOl. v1ento y b1omaoa. 
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principalmenc.e. 

-Difusion e implementación de normas ecológicos para el maneJo de 

la calidad del aire. 

-Identificar los patroneo termales y tipolog1a de viv1enda <rural 

y urbana> con el fin de proponer alternativas que los satisfagan 

de acuerdo al clima. 

-Fomentar y difundir el concepto de la vivienda. comprendida 

dentro de un ciclo ecológico y hol1stico. 

-Contar con normas de diseno urbano o sobre tipologia de 

vivienda, de acuerdo a laa condiciones climat1cas. 

-Determinar el posible aprovechamiento de materiales de la. reg1ón 

en la producción de vivienda. y 

-Ajustar horarios de trabajo para ahorro de P.nerg1a en verano ... 

RECICLAJE DE DESPERDICIOS. BASURA Y UTILIZACION DE LA BIOMJ\SA 

Otro de loa graves problema.o que su::ic1tan nuestr-:>!l 

aoontamlentos hum~noa. es la dificultad do eliminar do manera 

sencilla y económica la basuca que se genera. Oeberan aplicarse 

normas y s1::itemaa que permitan. por eJcmplo. oeparar l~ be.sur~ 

organica de 1~ inorg6n1co conv1rti~ndo lo primera mediante 

procedimientos sencilloo en composta. auo es un tertili:ante de 

FUENTE: llernd.nde:: li. Everardo, •Jt. al. 
'ºTECNOLOGihS ECOLOGICAS PARJ\ LA VIVIENDA.ENEN. 
Mdx1co. Monograt1a Req1onal. Coordinación do 
Arquitectura hpl1c~da. Fac. de Arquitectura 
IJNAM. pp. 69/738. Mex1co. D.F. 
U4460. PLEA ij4 ~lpaa9. 
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magn1f1co. co.lidad que puede ser util1%ado en las 4reas verdes de 

los conjuntos hab1tac1onoles e inclus1ve puede significar un 

:ngreso odic1onol a los habitantes que apliquen al mismo. 

Igual monte. para aprovechar el oqua se pueden reciclar las aguas 

gr1ses e inclusive las negros paro diversos uaos en lo viviendo. y 

su entorno inmedia.to. media.uta procesos de tratamientos sencillos 

y economices. 

Tornb1én se pueden combinar diversos desperdicios orgdnicoa con 

oxcreta humo.no y animal para prOducir "briquetas" que constituyen 

un magnífico combustible de fó.cil elaboración y bojo costo. De 

la m1 sma manera ae puedo genera biogae partir de una 

combinación de desechos orgd..nicoe y excreta. 

So protonde poner de monifioato en prime:r lugar. la importancia 

do los ecatécnico.a como solución ol deterioro ambiental. al 

ahorro de <energéticos y ,"] 1 a dotación de infraestructura y. en 

segundo. invitar a la realización de an6lisie de factibilidad 

económica do las ~cotécnicoa buscando alternativas viables para 

que :ieo.n .:icceaiblee 

economices. 

lo población de escasos recursos 

Es necesario explorar tres caminos básicos paro. intentar la 

solución al problema do .-ilto cooto inicial do 1.ie •Jcotccn1cas: 
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-La vta de la Acción Popular Concentrada. 

-Los instrumentos de financiamiento habitacional de las inst1tu-

ciones y organismos de vivienda, y 

-Las investigaciones y avances técnicos tanto de instituciones 

educativas. como gubernamentales y del sector privado tendientes 

a abaratar las ecotécnicas. 

Estos caminos podran intentarse dentro de una acción intoqral y 

coordinada que permita seleccionar las t!COtécnicas m4S 

indispensables. por ~u importancia para el mejoramiento de la 

vtda y buscando adaptarse a la realidad económica de nuostro 

pa1s. 

En el primor caso. por la v1a de la Acción Popular Concertada se 

puede pretender el apoyo en la aplicación do ecotécnicas a travéo 

del cooperartivismo y la autoconstrucción. con la capacitación. 

ta asesoría técnica e inclusión en loe parques de materiales que 

i ne 1 uyan elementos para la construcción de ecotécni CQ, 

Esto pudiera constitu1r una vía do solución, reforzada 

normll.tivamcntc por el gobierno con el apoyo de capitales 

"oemilla" siempre bajo el esquema de recuporabilidad y de 

autof inanc1amiento. 

Esta alternativa puede incidir tanto en las ecotécnicas a escala 

unifamiliar. como en las de conjuntes habitacionales y de loa 

barr1os. donde encontramos la pGrt1cipacion social en: 



167. 

-La !abricAción de t~nques de almllcenamiento por el sistema de 

ferrocemento. 

-El tendido de redea de aqua potable. drenaje y o.lcanta.rillado. 

-L~ operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de oguoa 

negros y de lagos de oxidación. 

-La promoción del uso de los trospatios paro huertos comunales. y 

-Lo generación de empleo a través de pequenas sociedados 

cooparot1vd.s productoras do ulemantos para ocotécnicas. 

Por ooto v!a el campo es ompli?· Por ello. no se debe doecartar 

como altornotivo poro la reducción de costos de las ecotdcn1cos 

impuloondo además foctoroe ton importantes como la econom1o y lo 

integración familiar y social y la expectativo de algunos 

dportacionos 

planteados. 

técnice.e que pudieron mejorar los si atemos 

Para el aprovechamiento de instrumentos de financia.miento 

hobitocional. co indispensable que loe organismos de vivienda 

incluyan en sus costos partidas destinadas a la dotación de una 

parte del equipamiento tócnico. recuperdndolo por la vía de la 

dmort"ización del crcdito. e incluir una nonnatividod en loa 

prototipoa de Vlvianda que contemplen ya. la instalación de 

acotócn1cos. 

La toeis tundamental para este caso. serlo. la de financiar loo 
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elementos indispe:nsab-les Y proínoVer._ lil instalación complumenta.ria 

por los prop1os beneficios buscando el m:Jnimo costo y evitando 

1ntr.rmad1~risnoc. 

Incursionar por esta via puede 1 legar a representar en un tuturo. 

ahorro::J considerables en la inversión de los organismos. sobre 

todo por los altos costos que representan. en muchos casos. la 

dotación de agua potable, drenaje, energ1a eléctrica. etc. 

E3 importante considerar que Ja ampliación de ecotécnicas por 

sectores ampJloa de población pennitirá la reducción de los 

costos de construcc1ón, mantenimiento y operación de los 

servicios municipales que a su vez debería rac1.uciree en un costo 

menor de la intraestructura urbana en consecuencia de la 

viv1enda. permitiendo compensar entre otras vías por el 

obaratamiento del permiso de licencia. los costos iniciales de 

ld.s P.cotécnicas. 

En tercer lugar. la promoc1ón do avances tecnológicos y 

cicnt:lficon tanto en inatituc1onea educativas. como en eJ aoctor 

pr1vado y la admin1strac1ón püblica. pueden arrojar grandes 

re!lul to.do!J e incentivar el uso y la experimentación en 111 mdter1a 

a !in de hacer accos1bles las ccotécnicas a la c~pacidad de pago 

de aectores dmplios de la población. 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PROCURAR LA REDUCCIOll DE DEMANDA 

DE AGUA EN LA VIVIENDA. 

Analizando la información existente. se ha det.crminado 1 a. 

posibilidad de lograr ahorros importantes de agua mediante ~l uso 

de diveroaa técnicas. ~ntre ella.a: 

-Instalación do reductores de flujo en grijos y regaderas. 

-Atomiza.dores en gritos de freg~doros y 

-Atomizadoros en gritos de tragaderos y lavabos. 

-Uso de die sanitarios y mediante el diseno de muebles de nueva 

creación. que logren mantener consumo3 de agua. 

Con respecto a estas técnica.a. se cuenta con grandeo av~nces en 

Mdxico y en ol extranjero. pero aún se requiere del desarrollo 

tecnológico y de nuevos productos que tengan como mota el ahorro 

del vital liquido. Se ha comprobado que estos ahorros pueden 

llegar a ser hasta del 80% de los consumos nonnalefJ. 

Tomando como base los muebles de mayor consumo do ogu~ en la 

vivienda y la d1:J:pon1bilidad do d1apositivoo ahorradores. 

llevaron ~ cabo u,,s pruebos piloto. 

PRUEBAS REllLIZADl\S 

La pr1mera de ellas. mediante la modif1cac1ón a los lanqucG do 

sanitarios de un ud1fic10 de departamentoo utili=ando mampora:::1 o 

bol:::io~ panl reducir el Vo"Jlumon de dcsca.rqa de los tanques en 
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san1tar1os cónvenc1onalos 'de 16 :lts. '.·de·· consumo e incluyendo 

:amb1en un grupo de seia·canitarios de bajo consumo (6.3 y 1.8 

lt.s.1deacarga). 

La segunda prueba. p1 loto. se 1 levó a cabo en otra unidad 

hab1tacional en la quo se instalaron atomizadores en fregaderos 

fdc 0.9 lta/min. de consumol, En este caso se evaluaron dos 

11soectoo: el .;onsumo de aguo. y ol <J.horro de encrgia eléctrica por 

concepto do bombeo de ~gua a los tinacoB. 

En el caso de la primera prueba sobre sanitarios. 30 deseaba 

también evaluar loa posibles incrementos en el nlimero de usos. 

con el objeto de comprobar la oficiencia de las moditicacionos. 

sabiendo que: 

Número de usos en unidad 

de tiempo • consumo do agua en esa unidad de tiempo 

capacidad modificada del tanque 

El mayor número de usos la quincena, despuus de 1 dS 

mod1ficacionos rotleJnría repeticiones en la operacion de 

descarga dol tanque como consecuencia da un mal funcionamionto 

tanque-taza producido por la modificación de la mi2ma. 
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L.oa da:tos de conoumo y numero Oe usos. tueron l")bJeto de un 

~atudio estadíat1co. que :;erm1 te a t l rmo.r que hay dhorros 

-:1gn1f:c.lt.1vos dl usar inodoros do bajo consumo de .iqua que Vdn 

rjel·62.5% al 88.8% de ahorro. sin que se vean afectados habites 

n1 costumbres de los usuarioo. El uso de bolsas en el interior 

de los tanques de 16 1 itros de descarga. reporto un dhorro 

promedio de 10% de o.gua y el de mampara un 32%. 

En el c.:iso de la segunda prueba en fregaderos, la unidad 

hO.b1toc1ono.l que oe llevó a cabo ést~. no cuenta con medidor 

do agua por lo que el medio que nos permitió estimar que hab1o. 

menores consumoa de aguo. en loe bimestres eatudiados, fue el de 

locr recibos del consumo de onergio. eléctrica. no obstante que el 

conoumo de energía no ea solamente para bombeo de agua. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 

Al comparar la cantidad de ac¡ua necesaria para usar el mismo 

nurn~ro de vecc!I el :Janit~1-10 do 3 lts. ~n relación al sanitorio 

convencional que reporto mayor ahorro en el experimento <con 

rocpect.o a 9us condicione9 or1ginaleo> ol de bajo consumo sin 

ningun .:id1tomonto. ahorró hasta el 81.25%. :iin que se haya 

requerido do un mayor número de oporacionos de descarga, 

Por otra parte. el san1tilr10 de 1.8 lts./deecarga tiene ol 

inconvcf!lcnto de requerir enorgia eléctrica paril el 
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iunc1onam1'ento de Uri compresor de a1re que apresura ~1 agua que 

ldVd y desoloJa los dcuechos de la t~za. 

Si durante todo el tiempo en quo se llevó a cabo el exper1mento 

se hubieran uaado aanitarios de baJo conaumo de agua. se habría 

con=wn1do ~I 25.8% del total f76.2 mts.3 de agua a la quincena. 

en promeci.lo), 

En cuanto o los otom1zadores de freqadoros. so puado decir que su 

uso en el 60% de las viviendas reportó un ahorro de agua en la. 

coc1n_,, Qol 70% y del 11.4% con respecto a los consumos normales 

de energ1a '!léctr1ca lo que hace suponer que de usarlos en el 

100% de loa viviendas. el ahorro de energía eldctrica se hubiera 

incrementado al 19% yo que la demanda de agua se hubiese roducio 

aun mas. 

Ea interesante observar que ~n el experimento con mamparas. la 

pos1c1ón do ~utas qua roportó mayoreG ahorros de agua ain que por 

el!·:> hayo habido mayor numero de usos dcapuéa de au inatala.c1ón, 

fue aquel lo en Ja quo quedaron dotenninados siete litros en cada 

acc1on do descarga. 

RECOMENDACIONES Pl\RA SANIThflIOS: 

Por Jos d1fcrenc1a.3 tan grandes en cont1umos para un mismo nÚlllcro 

do usos_ es recomendable promover el cambio masivo y dofin1tivo 

de loz oan1tor1...,a (;l.)OVenc1om"les. por sanit3rios de 3 y 6 lt3, de 
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~9Ud consumo/uso. yo. que haciendo caso om1so de los 

lnconven1entes -que como se expcnrtr4 md.s adelanto- tienen las 

bolDa~ de pl~~tlco y mamparaa. considerando que el tunc1onam1cnto 

de éntas en todos los canos es óptimo: ol ahorro que reporto su 

empleo no ~s comparable con el que se presente usando sanitarios 

de b~Jo consumo de agua tipo europeo. maximo que éstos resuelven 

el problema en forma definitiva y no lo difieren como as1 lo 

hacP.n loa 11an1tar1os equipados con dispositivos "provisonalos" 

que cx1gon su ropos1c:1on cada seis mases o un ano. 

Micntrao que ésto no sea tactibAe porque no eotén a disposición Y 

accesibles en el mercado. se considera conveniente la instalación 

de aJ.gOn tipo de dispooitivo (mamparas o hotel la.a la.etra.das) a 

tin de economizar aqua. 

Esta recomendaCidn se hace en ba.ee a. que aunque el n~ero 

promodio de usos a la quincena aumento -con loe mamparas- en un 

2.1%. no significativo frente a la reducción de los consumos 

de agua que van de un 10~ --con boleas de pldstico- a un 32% con 

mamparas. 

Si bien las mamparaa permiten adomds do un buen tuncion4miento de 

la taza, un ahorro promedio de 5.4 lts. por descarga on 

sanitarios con tanque de 16 lts .. también es neccsa.río hacer 

notar q~e requieren ser instalada.a con mucho cuidado. ya que como 
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su longitud a~ mayor que el .:i.r.=tto dm los tanques, áeto cbl1qa 

~ue sean in~t~lado9 Floxion~nd~ y presionando sobra par~dos rla 

los tanquas. ocasionando el Lo· cue .en algunos casos llegue A nncer 

daaajusta antra la toma de aQua y al ori.ficio de entrada al 

tanque o entre la salida de agua del ~anaue y la entrada a la 

-:.:i.;:a, con la.Si con5ecuontca +=ugas de agua .. 

Otro inconven1ente observado, as que su ompleo eMiQO 

mantenimiento en las paredes 1ntctr"iores del tanqu11 ya qua el 

interior do ésta hace que as parodes se conviertan en 

suparTlcieG resbaladi.:aa y babosas, por lo qua la& mamaparaa han 

llegado a resbalartu1. 

La& bolsas -aunque muy &conOmicas- &KiO•n una v1a1lancta más 

r1guroua. "tª qua cada vez que no vacia al tanqu11, la balta.a da 

plástico es jalada po,... la corriente y trata. da adoptar una 

po~ición dEf' equilibro u•tablet este "reacomodo" ha llagado 

destruir el mec:.a.nismo de cierre .a.utomAtico da l• válvula de 

entrada da agua al tanque o del cierre hermótico do 5alida dm la 

taza <sapo>. 

Otro inconveniente. es que as nec~!iario ruemplazar o cambiar la 

bolsa ya que dospués da muchas horas de 1nantener-se majado ol 

Plástico. éste se torna ~uebradi:o y se rompe la bolsa y deja de 

detener loa 2 lts. de agua que se oratendían ~horrar en c~da uso. 
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haciendo que sus residuos impidan el cierre hormet1co de 1 "sapo.". 

Una buena al ternat1va este propósito -empleando el mismo 

principio- es el de introducir una botella lastrada qrande de 

vidrio on ol interior del tanque. o varias botellas mcdiano.s que 

retengan sin perjuicio del buen funcionamiento del mecanismo- los 

mismos 2 lts. de agua. ya que las botellas no ~e desplazaran n1 

tratarán de adoptar posiciones de equ1libr10 y ~o poco probable 

que oean arrastradas -como las bolsas- por la corriente. No se 

recomiendan los tabiques ya que dstos. por ser de un material que 

~e deshace en el interior del tanque, ocasionando t~mb1cn que no 

cierre herméticamente el "sapo" por causa de algún reo1duo que 

quede en sua bordes. 

PARA FREGADEROS, 

El uso masivo de atom1zadores en tregadoros segun los patronas de 

consumo en el Distrito Federal. reportarta un ahorro de 1 ?.f /Seg. 

por lo que es deseable su instolac16n goneralizada con lo que 

ahorrarían por concepto de bombeo. enorg1a oléctr1ca. tanto el 

gobierno como los uauarios de la gran ciudad. 

As1. ademd.s de la recomendación do instalar maa1vamonte 

sanitar1oe de bajo consumo de agua y atom1%adoroo on fregaderos. 

cabrío emprender uno campan~ de instalación masiva de regadoras 
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oconomizadoras de agua y gaa. que consumen 4 L~e./Min. ~O.! cms' 

y medidores de agua en cada vivienda como los tiene 

inntrumentados la Campa.nía de Luz y Fuerza del Centro. S.A. 

La mediación de consumo de ógua a n1vel domestico. comercial, 

industrial y de servicios es recomendable. ya que de esta manera 

los usuarios pagan de acuerdo con sus consumos 

una cuota f1Ja independiente de éstos. 

1 ugar de pagar 

En esta Ultima forma. no hay incentivos para usar agua. Por otra 

parte en México el precio del agua no corresponde al costo roal 

del servicio. Esto no debe mantenerse o.si. Cuando el precio del 

agua es muy bajo, adn cuando ósta so mida. 3U uso no se 

restringe. sino que se alienta. 5ª- El precio aumenta y ol 

consumo eet4 medido. la tP.ndenc1a eg que el consumo baJe. 

Ast. una óltima recomendación ~s: que ce adecuen las nonna~ de 

fabricac1on de mueblc3 sanitarios de loza v1tr1ficada 

y tanques de llanitarios. asi como de •16lvulas y llaves y los 

reglamentoa de conotrucciOn de todos los EstoC10!; de lo Repúbl lCn. 

en sus cap1tulos de instalación hidraulica y aan1tar1a para que 
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~e limite la. ca.nt1da.a mn:oma ponn1s1ble de .igua que deben 

r!o:i.i.roar !':'1\J•~b!P.s y dispositivos para su Optimo funcionamiento. 

APLICACION DE ECOTECNICAS EN LA VIVIENDA' 

El moJoramiento de La •.tiv1enda, tanto de construccion 

0:onvenc1onal como de outoconstrucción, puedo realizarse aplicando 

•:?CVt~cn1cas que soo.n soc1,:d. economica y técnicamente to:ictible de 

.idoptor en el medio run:al y urbano, y que aprovechen la energía 

del 201 y del v1onto para propo::iitos de: climati:ación natural -

colcntomiento. enfriamiento. ventilación e iluminación natural-

mediante una adecuación razonable de las características de la 

v1v1endo. o.l el ima: calentam1ento solar de o.gua: conservación de 

al1montos percCoderos y medicamentos -fresqueras-: producción de 

hortal lzo.s en invernadero y/o macetas horizontale:i y vet"'ticalos: 

co.pt,,,i.:1on y .:iprovecham1cnto de agua de lluvias: reciclaje y 

tratilmlanto de aguas grisea y negras: desalojo y tratamiento de 

dosechoo. etc. 

FUENTE: C1.1bo.llos L. H./Caat.cllanos C .. J./Aquirro G. 
J .L. /C.:samano U. F.- "RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA PROCURAR LA REDUCCION DE DEMANDA DE AGUA 
EN Lf\ VIVIENDA", Srta. de Oeeo.rrol lo Urbano y 
Ecolog1"'. Oir. Gro. l. de Normaa y Te e no 1091.:i de 
Id 111v1enda. 
PLEA 04. México. D.F .. pp. :?-4. 
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De ~ntre tos mult1ples y bien 1ntenc1onadoe propositos que 

frccuentcm~ntc oc mencionan al plantear o proponer viviendas para 

la población mayoritaria del pats. de esc~sos recursos 

econom1cos, es comun escuchar -entre otros-. Sin embargo. s1 

constderamoo que ~n rr.alJoad aproximadamente el 70% de l11s nuevas 

•.¡1v1cnaas que anualmen~e se edifican en el pais. son producto de 

lll auto-,:on:Jt:rucc1ón. result.3 muy dif.icil o.lcanzar los propO!l1to~ 

antas mencionados sin que :Je dirija, gu1e y asesore correctamente 

•'l la .:i.uto-r.onstrucción. sobro el diset1o, construcción. 

mater1ales. equ1pam1cnto y servicios. que resultan regionalmente 

aproplddO:J p.:t.ra elevar :Jeneiblemente el nivel de i::al ldad de vida 

a1n tdtcrar negativamente el ecosistema. 

El Ui9eMar viviendas qu~ resulten adecuadas al clima. implica 

r:on::ndcrar una · ::::eric de factores que actualmente han sido 

conc1cnte o inconciontemente- relegadas o monosprecíadae. no 

obstante su irrebot1ble importanc10. 

1\LTERNATT 1/AS DE SOLUCION DENTRO DE LJ\ GENERACION ELECTRICl\ 

f"OTOVOLTAICA' 

Es necesario raal izar un gran eafuerzo paro lograr el 

desa:rollo nac1on..il de 1'1 tecnolog1a. del silicio olmorto. que 
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permite costos muy dcces1bles y competitivo~ contra los 

e1stemae tradicionales de cnerq1a. 

- Se debe instalar un generador iotovoltdico para umentar los 

sorvic1oa que dhora tunc1onan con yaa butano. Dicn? a1Dt~ma 

solar sera de 3 Kv/pico configurado con el 125 C.V.D .. 

logrando cnconces un 100% de autosuf1c1enclj oncrgctica. 

As1m1smo. :.e debe dno.11::?:0.r el potenc1.:i.l eol1co dol :ugar de 

instalac1on 

AJUSCO: su fín es probar un a1stema de aerogeraci6n de "Baya 

velocidad de viento" y su combinación con el 

generador fotovoltáico: 

FUENTE: Martin Juez. Roberto, Ing: "REPORTE TECNICO DE 
DE LA VIVIENDA AUTOSUFICIENTE CúN APLICACION DE 
ECOTECNICAS. CJ\SAS .:iOLARE~ AJUSCO. MEXICC·"; 4Jrupo 
SOL. S.t:. JI.ve. Acueducto •102 '!l". ~é;:1co, D.F •. X.P. 
l437u. PLEA U4 p. ~o 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los resultados sobro ecotdcn1cas o tecnologtas ecoloq1c'3S 

~bten1dao hosta e 1 presente de las investigac1ones real JZ:adoa 

y descr1 tas de manera generad y :nnteti::adaa en la presente 

tc~as. penn1ten conutat13r que 1?s factible el aprovecham1ento 

del sol. ~1 viento. y el entr1anvn1ento estructural nocturno en 

grado ouf1c1entc para dotar de c-ond1c1onee do bienestar 

f1s1olóq1co. el 1nter1or de v1v1endaa de muy bdJO 

co:lto.r1nclua1vf"! en climas on ocasiones muy rtguro!lOBI mediante 

:ecn0Joq1as y mdtodos de diseno. que m4s que adecuados resultan 

oimplemonte sensatos. 

Do la mioma manera que la gente adapta su ropa al clima. los 

arqui tactos y d1aef'ladorea estón ét icamonte obligados a adaptar 

en la envolvente de la vivienda y su entorno a las condicionee 

del medio f1sico imperante. 

No as Just1íicablo de ninguna manera. que se construya el 

mismo modelo de vivienda. con mater1alea de conotruccion 

idénticos. en el imas completamente distintoa. ya que es posible 

diaenarlos aprovechando el potencial que presenta el proceso do 

"-decuación b1ocl1mat1cl1 y loa :Jioteni11s p11aívos de cl1mat1:::.Jción. 

Los henefic1oa quo ae obtienen en aspectos de ~alud. bienestar. 

ecológico!! y económ1cos, hacen impoatergable al aprovccham1onto 

de este potencial acotécnlco. 
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~a relac1on ~colog1a-aiseno pcrm1te hacer =onc1enc1a en ~l 

tut.uro orotes1onist.a del d1ser10-drqu1t.ectura y la importanc1a de 

la ecoloqta tanto natural como humana. para poder manejar y 

r~cionalizar el dato desae un punto general. nivel de 

pJan1ficac1on regional hasta lo particular del eepac1·:.i y 

movil 1ar10 a.rquitectón1co. 

e;?COsistemas. 

en relación con los diferentes 

M6x1co con 85 millones de ha.bitantes. '!5 el onceavo pata m6o 

poblado úol planeta. con casi dos millones de kilómetros 

cuadrados. ea el pais nWnero 13 en extens1on territorial, segun 

los cd.lculos de INEGI. para el ano 2000 la población tluctuar4 

entre 104 y 108 mil lonee de habi tantos . 

. Actualmente la población se divide on el territorio nacional. un 

alrededor do 42 habttanee por kilómetro cuadrado; siendo su 

distribución muy irregular. 

El grave problema es que tan solo 5 qrandea ciudades concentran a 

casi el 25% de la población: el Distrito Federal. GuadaloJora. 

Mon~errey. Pueblo y Aroo conurbano de lo c1udod de Mox1co. Por 

lo ::nsmo oon 13ntidadc::i que mQyor 3 l tcroción el 1mat1ca presentan 

debido a la em1s10n de contam1nac1ón. La densidad se debe 

pr1nc1palmente a factoras noturoles y econOmico!l. 
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Todo aaentam1&n~o humano. urbano o rural, 11nol !ca una 

tro.nsfonnación del medio ombient.e no.tural. para generar un nuevo 

ambiente que se adapte a los requenn1entos del hombre. 

En ciudades como México CTlalnepantla y Neza.hualcnyotl 1 :se 

registro. el fenomeno de invers10n ténn1ca de 1.-,;s c1uda\les 

industríalerl. 

Para la vivienda ecológica ~n la comunidad rural mexicana. nay 

quo aprovechar los recursos natura.les de la zona. no oltcrando 

loe ciclos ecológicos para estar on annonta con la naturaleza. 

So debe partir a la autosufic1enc1a con la inspiración de ld 

verdadera outonomla que han de llevar a la convivenc1a total y 

que el hombre se dealique de los h6bitos de imitación do los 

modelos impuestos por las crociedades de o.lto. ca.po.c1do.ci 

tecnológica.. 

Dentro de los modelos hist6r1cos de ho.bita.t: loa modelo~ :Jon 

idoo.s-ceonceptos h1stór1cos. expros1onos que presuponen ol 

conocimiento de lo ~contec1do. !lustcnto neccsar10 doade tt 1 .. ".J.1. l 

postulan los pl.,,nea y P.stro.tegio.o .J.decuo.do.o paro l let;:ro.r ~l fut11rc 

deseado. 
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1:abe set1alar que en su gran mayor1a estos modelos se han rcter1do 

exclusivamente 41 habitat urbano. relegando y subora1nando el 

habitat del campo al primero. lo cual indica una clara tcnacnc1a 

hi~tórica de concentración de la población y del poder economice 

politice en las ciudades. Todos el los ~e do.n dentro de un 

qspac10 territorial indeterminado a excepción de los recientes 

que comienzan .:i tomar conc1cnc1a de los límites t.err1tor1alcs y 

de las restricciones ecológicas del planet~. 

En Máxico y en el mundo entero. la energ1a solar y sus 

derivados son objeto de estudio. La ubicación geogratica de 

México lo transtonna en un pa1s privilegiado en términos de 

incolación. puesto quo est4 dontro de la franja de insolacion 

máxima anual promedio del globo terraqueo. 

La. energla solar. la única mnter1a prima grat1~. junto con ous 

derivados. el viento y el calor de la tierra y el mar: no 

requieren ser tranaportadon .:icumulados ~n volumne!l 

almacenables como materia prlma. 

La. conversión fotovolt.:iica mediante celdas solares do criliclo os 

otra aplicación de lo9 sistemas paa1vos de aprovcchamlcnto de l~ 

encrq1a solar que transforma d1rcctamentc lo. luz !JOla.r en 1~ner91a 

eléctrica. 
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l....?1 i?Oerg1a solar y :Jus rier1vados pernll ten una gran versati 1 iaad 

do apl1co.ciones. que pueden inscribirse en ol campo de !os 

:11stcmas paa1vos. que son aquellos que funcionan en forma natural 

s1n necos1dad de impulso motrl'.z alguno. y también como apoyo a 

los O.Ct.lVOS. 

La ~xpl~to.ción de t!stos cnergét1cos ''blandos" contribu1r1a d 

e levi!:l.r o 1 bieno!ltar de la poblacion y aleJar1a lo.s .iterradoras 

amen4za3 del fr10. hombre y guerra nuclear. 

Ea factible que paro. nuestro pa1s producir alimentos en zonas 

urbano.a. ten1endo como objetivo la conveniencia de producir 

alimentos frescos en el ceno familiar. cultivudos por ~lloa 

mismoa a1n contom1no.r. No se pretende e:er autosuficientee en ol 

cultuvo do alfmento3 pero s1 considerar ol apoyo que par.:. loa 

e lo.sos aoc10.los marginadas puede significar mucho en su 

prt":mpuosto fami l idr Esto aa pos1blo con la orientación y apoyo 

qubcrnamental desdo lils escuelas primarias como diroctamento en 

lo!l inmuebles urbanoo. ya que esta poo1bilidad requiere 

necc3or10.monte de cambio:: estructurales de tro.scondenc1a. sino de 

planos gubernamentales, pero de amplia difusión y dispoa1c1ón de 

lo. población, 

Respecto .J las terrazas y tochos cultivo.dos con estanqucB 

pillcico_las colatern.lcs, los técn1co.9 aparentemente 

1ndepend1entos. se concentran entre 91 para integrar el pr1nc1¡:no 
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do que 1:2 necesario mantener en f:qu111or10 a 1oa elementos ,;-on 

que cuenta la naturaleza para ser posible la vida: tierra. agua. 

o.ire y energ:la: obteniéndo lae siqueintes ventaJaa agronOmicao; 

so garantiza que por cada metro cuadrado de vivienda que se 

construya. se puede restituir a la cuidadan1a en el mismo sitio. 

otro metro cuadrado de cultivo de hortalizas. diez veces mas 

productivo y a menor costo que en los sistemas tradicionales do 

cultivo. 

Se recibe el o.gua de lluvia directamente sobro el cultivo y los 

excedentes se captan en los estanques pisicolas. 

La capa de materia orqánica sobre la tierra del techo. lleva el 

doblo propo~ito de impedir la pérdida de a.gua po.ra efoctoe del 

. aire y de activar el trabajo de la flora y la fauna microbianas. 

que constituyen un medio ambiente propicio para el deearrol lo de 

la veqetación. 

Para las inveetiqacionea y avancoa tócnicos tondientee a 

abaratar las ecotécnicas en México. se requiere uno mayor 

comunicocion y coordinación entre las 1nstitucion~s académicaa y 

de promoc16n comunitaria. En la dctualidad so deduce que exiuto 

un~ tendenc1a a que las inotitucionea do diferente nivel tiendan 

a 3ube~t imarse unas a otrQs. no oceptando que el traba Jo 

real :::ado es igualmente vol1oso y noccaario. 
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Seria deseable que hub1cra un fluJo permanente de coolaboración y 

comunicación entro lds institucionee a diversos niveles: ademós 

es importante que las instituciones gubernamentales de tipo 

operativo. difundan las tecnologiae evaluadas y maduras por medio 

do programas regionales o nacionales 3olo ns1 logrará un 

verdadero 

tolertinte. 

avance y ol impacto de la sociedad se tornará 

En Méx1co. un pa1a en continuo desarrollo. existen varios 

grupos antuaiostos que trabajan pro adaptar. diaenar y 

doaarrol lar sistemas captadores de energia. por ejmplo la energía 

solar y lo. del viento po.ra uso doméstico. como agroindustrial. 

En pocos anos de existir este at4n. se tienen diversos reeultados 

alentadoreo: Como los molinos de viento para generar energia 

eléctrica. 

Por calidad se entionde al costo razonable en !unción al 

rendimiento y operación continua sin desperfectos y casi nulo 

mantenimiento. 

De laa acciones oltornativas do solución propuestas para 

México: ho.y que destacar que para dar un buon equilibrio en el 

desarrollo en los centros de poblac1ón con laa condic1onea 

climática~ ex1stentes. se debe planear la redistr1buc1ón do l.:t 
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poblac1on y las act.1v1dades econOmicas hacia lugares 

pote ne 1.i lmente ricos en recursos. 

En los nuevos polos de desarrollo :Je debe ! levar a cabo una 

planeac1ón ecolóqica. planeando la utilización do la vegetación 

para el centro 1 do l mi croe 1 ima. 

Para intentar la. aolución al problema de alto costo inicial de 

las ecotécnicas. es necesario explotar tres caminos b4sicos; a) 

la vía de la población conéertada. b) los instrumentos de 

financiamiento habitacional do las instituciones y organizaciones 

de vivienda y el las inveetigacionoe y avanece técnicas tanto de 

institucionea educativas. gubernamentales y del cector privado. 

tendientes a abaratar las ecotécnicaa. 

Orientar y capacitar loa habitantes sobre el reciclaje de 

dc~perdicioa, basura, y utilización de la bioma9a que os un buen 

fertilizante de magntf1ca calidad. 

Utilizar atomizadorea en fregaderos y regaderas para ol ahorro do 

agua. 

Que cre adecuen las nonno.a de fabricac:fon de muebles sanitarios de 

loza vitrificadoo, como tasas y tanques de sanitarioe. 
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Es necesario realizar un especial esfuerzo en lograr el 

desarrollo nacional do la tecnología del s1lic10 amorfo que 

permite costos muy accesibles y competitivos contra los sietemaa 

tradicionales de energí~. 

Apl icaciOn de ecotécnicae en la vivienda. de las que so pueda 

realizar. que sean social. económica y técnicamente factibles de 

adaptar en el medio rural y urbano. Que se aproveche la energía 

del sol y del viento para propósitos de climatización natural. 

calentamiento. enfriamiento. ventilación e iluminación natural: 

mediante una educación razonable de las características de la 

vivienda al clima. 
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