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EL NUEVO CENTRO DE POBLACION CIUDAD RENACIMIENTO 

El 23 de Agosto de 1980, Ezequiel Calleja Petatán vecino de la Co-
lonia Alta Icacos y su familia, fueron los primeros en abordar los vehículos 
porque junto con otras 17 familias, aceptaren ser transladados del Anfitea-
tro Acapulco, al Nuevo Centro de Población Ciudad Rehacimiento. 

Desde esa fecha han transcurrido 2 años. En este corto lapso de -
tiempo han sucedido muchos acontecimientos. Entre otros, un enorme esfuerzo 
que suma las voluntades de miles de miles de colonos, trabajadores y técnicos 
que entre todos han hedho poáihLe construir Ciudad Renacimiento. 

El proceso se inició a partir de una decisión presidencial y se em 
pezó a materializar con la expropiación de la zona territorial conocida cario 
la Sabana? a partir de ella, se desprendieron múltiples acciones. 

Indemnizar a los propietarios y posesionar ios afectados, levantar 
el censo de población de los habitantes de las partes altas del Anfiteatro, 
convencer a las familias de que aceptaran ser reubicadas. 

Construir la infraestructura urbana en los terrenos exprooiados, -
agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimentación, a la 
fecha, alcanzan un avance del 80%. 

Asignar lotes y entregar a cada jefe de familia su título de pro-
piedad, autoccnstruir las casetas provisionales de oCipacióh y trasladar a -
más de 12,000 familias. Construir clínicas, hospitales, escuelas, mercados, 
parques deportivos y zonas de recreación. Introducir un sistema da transpor 
te pdblico. 

Estos aspectos relativos al saneamiento de Acapulco, ligados a las 
acciones de ordenamiento urbano que van desde convertir en el Parque Nacional 
El Veladero, la zona objeto de invasión de los asentamientos irregulares, — 
hasta elaborar nuevos planes de ejepansión turística en zonas aprdbadas por -
el Plan de Desarrollo Urbano de Acapulco, pronto darán sus fratos modifican-
do seguramente los índices de morb-martalidad registrados anteriormente, ele 
vando el nivel de escolaridad y encausando la conducta social hacia mejores" 
actitudes, desarrollando ambientes comunitarios más sanos en los que las nue 
vas generaciones, habrán de jugar un papel muy importante para perfilar un -
horizonte más amplio y más justo, que aquel que les tocó vivir hasta hace — 

poco tiempo. : 



Arq. Ramón Sotres tfúñez 
Arq, Humberto Arréola 

C O N T E N I D O 

CIUDAD RENACIMIENTO 

El Programa General de Reubicación 5 

La Liosa Límite de Crecimiento Urbano 6 

n. Censo un Reflejo de las Condiciones de Vida en el Anfiteatro . . 6 

El Proceso de Traslado § 
Asignación y Ehtrega de Lotes 
El Traslado * * " 1 0 

£1 Parque Nacional del Veladero 1 1 

Expropiación de los Terrenos de la Sabana 12 

Significación del Proyecto de Ciudad Renacimiento 13 
La Colonia Emiliano Zapata un Antecedente? 
Inrrediato del Nuevo Centro de Población : 1 4 

Características Técnicas del Proyecto Ciudad Renacimiento . . . . 15 
Marco Conceptual • • * 1 5 

. _ 16 Diseño urbano • 
18 El Proyecto . 

Infraestructura y Equipamiento 1 9 

21 El Programa d® Vivienda k 
21 La Caseta de Ocupación 

La Fábrica de Letrinas, una Experiencia 
en los Programas de Autoconstrucción • • 
Los Valores Culturales y su Importancia 
en el Diseño de la Vivienda . . . » 

23 prototipos de Vivienda 
25 Los Programas de Vivienda . 

El Futuro de Ciudad Renacimiento 
Ciudad Renacimiento Hoy 2 6 

El Apoyo del Estado en la Reordenación 
de la Vida Social y Familiar , 

28 Ocupación y Capacitación 
28 Salud 

Organización (te la Comunidad 

EL PROGRAMA GENERAL DE REUBICÍCICN 

Reubicar un grupo humano de más de 100,000 personas no fué tarea -
fácil, ni debía ser tomado a la 1ijera. Par el contrario, demandaba una cui 
dadosa planeación ya que un proyecto de tal envergadura con implicaciones so 
ciales, políticas y eccnánicas, significa ante todo un reto y una enorme res 
ponsabilidad no sólo por la inversión que representa y por ser la primera ex 
periencia de reubicación masiva dirigida a corto plazo, sino porque forma — 
parte de un plan integral de desarrollo que afecta al centro turístico más -
importante del País. 

Un factor decisivo para realizarlo, era contar con la aprobación -
unánime de los colonos. La labor era incierta. El sólo anuncio por parte -
del Gobierno desató las más encendidas polémicas, y los detractores iniciaron 
una ofensiva propagandística en centra de lo que ellos llamaban el "desalojo". 
Por tal motivo, durante los meses de Mayo y Junio, la reubicación de los colo 
nos del Anfiteatro fué el centro de atención de los periódicos locales y na-
cionales. 

Responder a este reto y responder bien, fué una responsabilidad — 
Federal y Estatal que debió encauzar- toda su energía y capacidad para conven 
cer a los colonos, vencer la oposición y hacer surgir un nuevo centro de poE 
lación que brindará la posibilidad de una "vida mejor para todos", lema de -
Ciudad Renacimiento. 

La tarea estaba al frente y había que abordarla resueltamente, por 
lo que el Fideicomiso Acapulco preparó el "Programa General de Rsuhicación", 
que básicamente comprendió los siguientes aspectos: 

- Preparación y diseño del estudio socio-eoonánico de la población. 
- Reclutamiento, selección y capacitación del personal. 
- Preparación del apoyo logístico. 
- Canpaña de sensibilización y canunicación social. 
- Ejecución del Programa. 

El Programa comprendió una serie de aspectos jurídicos, sociales, 
políticos financieros y técnicos, que fueron aftaididos por personal especia-
lizado en cada una de las áreas del F3DACA. 

El apoyo brindado por los Gobiernos Federal y Estatal significó un 
poderoso estímulo para su realización. Tanto las declaraciones vertidas por 
el Jefe de la Nación durante la Convivencia Anual de la Asociación de Banque 
ros en apoyo al Programa, cano las frecuentes declaraciones del titular del 
Gobierno del Estado de Guerrero ante los medios de canunicación, coifirmaron 
que el Prograna General de Reubicación era una acción decisiva y fundamental 



para ofrecer a la población una mejor opción de vida, a^í ccmo evitar el pau 
latino y cada vez mayor deterioro de Acapulco. 

LA LINEA LIMITE DE CRECIMIENTO URBANO 

La primera tarea para dar cumplimiento al programa de reubicación, 
fue trazar la línea límite de crecimiento urbtoio, misma que se determinó en 
relación directa a la posibilidad de dotar la infraestructura agua potable, 
alcantarillado y pavimentación, asi cano la adecuación del equipamiento urba 
no desde el punto de vista topográfico. De esta manera, la línea se determi 
nó en base a la factibilidad técnica y económica de construcción de servicios 
urbanos en las áreas ocupadas par asentamientos carentes de ellos. En sínte 
sis, la línea límite de crecimiento urbano quedó definida por la limitación 
del Estaio para dentro de lo posible y lo costeable, dar servicios urbanos a 
la población en un esquema de bienestar. 

En el trazo de la línea límite de crecimiento urbano se consideró 
la topografía, los cauces pluviales, el hacinamiento de las viviendas y el -
tipo de construcción realizada por los pobladores. 

De esta manera, la línea límite de crecimiento urbano está formada 
por una poliglobal abierta con 560 vértices que sirvieron de base para esta-
blecer el decreto expropiatorio que crea el Parque Nacional "El Veladero" el 
cual está delimitado en su parte sur por la línea descrita y por el norte, -
oriente y poniente, por los parteaguas de las serranías que conforman el An-
fiteatro de Acapulco. 

EL CENSO UN REFLEJO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL ANFITEATRO 

Cano actividad preparatoria para la ejecución del Programa, se di se 
ño la cédula de investigación socio-económica que debía aplicarse a cada una 
de las familias asentadas en el anfiteatro y tenía cano objeto identificar a 
cada una de ellas y la casa en que habitaban; asimismo recopilar información 
acerca de sus condiciones econánico-sociales, cano son: lugar de origen, — 
tiempo de residir en el Anfiteatro, condiciones y características de su vi-
vienda, tipo de ocupación, ingresos, régimen de seguridad social, escolari-
dad, núnero de familias bajo un mismo techo, formas de cooperación en la vida 
social y comunal y animales danésticos que poseían entre otros. 

El levantamiento del estudio socio-ecorámico practicado en las oolo 
nias asentadas ir regularmente, arrojó una serie de datos que permitieron cono 
cer y caracterizar los diferentes aspectos de la población suceptibLe a reu-
bicar. Las colonias en que se levantó el estudio fueron las siguientes: 
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arrerrfacbrí^ 0 1 1 U ' 8 ? 5 p r°P i e t a r i o s ^ ^ lote, 285 cuidadores y 368 -

ados al I ^ y l f f S ^ ^ c o n t r ö que había 3,827 afili 
bajadores no L a l L S d S Y ' ^ ^ d e e S t 0 S' ^ v e z ^ 

de Guerrerf'^ESíJ? ^ d e ? r Í g e n' 1 0' 2 0 8 l o del propio estado 
l Í V m ^ á n 9 ^ ^ ~ name,:0 1 0 8 Provenientes de estados de oLaca, More 

v sölo ^ ^ J J 3 ^ ' ! S t a 3 0 distribuye en porcentajes reguladores y solo el grupo de edad de 21 años a 30 años alcanzó ¿alo el 0.45%. 

9 878 o ' T f 0 C i v i l d e l o s Jefes de fanilia, se encontró que 

100 d i v e r s ^ T t ^ o f d ^ r ^ í n 3 1 ^ ^ ^ a c i 5 n ' reconocieron mSs de 
te s S r t í w d e tra^ñ:jo d e =arS=ter profesional, técnico, artesanal v 
S c X ^ ' r ^ L r ^ ^ f 0 ' 6 1 5 6 %' C ü r r « a trabajadores n T S l I -ricaaos ceno peones, albaniles y canpesinos; un 20% dedicados a los « J l l í ™ principalmente a los de la in^stria turística, así c ^ fíos t Í S ™ e s v 
al comercio; el 16% a actividades técnicas o s i h p r o f S t ó n Y 

profesionales o trabajadores al servicio del EstSto Y un 8% cano -

les 4 204^o ^ Ä 6 8 ' 6' 5 8 0' mis del 50% son eventua 
en fcaiíia^ndepSdiente*' ^ d e V 1.744 el 14%, trabaja? 

„ - ... J*1 relación con el nivel de ingresos, el 52% obtienen entre 2 500 
y 5 000 pesos; el 19% entre 5,001 y 7,500; el 15% entre 7 , 5 ^ L 

0 1 2 % manifesté ingresos sitiares a los 10,000 pesos al mes! 

.m» A* i,«,D^tr2-de e S t e °fden d e 0 0 3 3 3' l a ausencia de vida ccrrunal ha sido 
S í n — i f ! ^ ^ * * ^ generado más preoc^aciön a las autoridades gu 
Ornamentales. La experiencia sociológica demuestra que la ausencia de lazos 
comunitarios provoca la falta de conunicación entre los individuos, de^iv^do 



^ l c t o s Y desviaciones. Una comunidad tana forma y 
± S 2 3 L ¡ \ r f ™ a d q u l e5? a r m o n í a y solidaridad, y se consolida, si los 
individuos y los grupos se identifican coi el proceso de la vida conunitaria. 

... . J u rí° a e s t a s contradicciones sociales, la situación de su proble-
mática concreta nos muestra que las condiciones de la vivienda eran extrena-
damente deplorables, ya que en espacios muy reducidos de veinte a treinta me 
txos, se generaba una vida promiscua en la que una misma Habitación servía -
lo mismo de dormitorio, cocina, baño o área de estar, lo cual conduce a la -
ausencia de vida individual y a la aparición de aspectos perturbadores de la vida familiar. 

La familia cono unidad social básica, se rorpe paulatinamente tra-
yendo en consecuencia el deterioro de los vínculos irorales, sociales y cultu 
rales, provocando una fuerte disgregación en su estructura. Por otra parte7 
«üí topcgráficas d e l a s P^tes altas del Anfiteatro, impedían la 
aplicación de un programa de saneamiento y de mejoramiento ambiental, por lo 
que las contradiciones seagudizaban al paso del tiempo. 

Es importante resaltar que el levantamiento del censo no sólo sir-
vió para identificar a cada una de las familias a reubicar, sino también pa-
r a r í f S í * ? * a é s t a s' m a 7 6 2 censadas, del certificado con que el Gobi-
S ? ^ í ? y 6 1 F I M C A gar^izaba su derecho a recibir un lote en Ciu-aaa renacimiento. 

Este docunento fué la base para la realización de los procedimien-
tos que del censo se derivaron: adjudicación de lote, entrega del paquete -
de materiales para construir la caseta de ocupación, ser trasladado y recibir 
el titulo de propiedad correspondiente. 

ASIGNACION Y ENEREGA. DE LOTES 

Una vez realizado el censo y desarrollado la infraestructura bási-
ca para recibir a sus nuevos pobladores en los terrenos de la Sabana, se dió 
paso a la siguiente etapa del Programa consistente en la asignación y entre-
ga de lotes bajo la siguiente secuencia: 

Para notificar, procesar y conducir ordenadamente a los colonos, -
se estableció una oficina de canpo en la Bahía, integrada por los 
departamentos de: Procesamiento de Censados, Atención de Casos — 
Irregulares, Oficina de Información y Centro de Verificación y Can 
trol. Se asignó un equipo de notificadores para cada una de las -
zonas en que quedó dividido el Anfiteatro? su misión consistía en 
notificar personalmente a cada jefe de fanilia previamente censado, 
el día y la hora en que debía acudir a la oficina para posterior-

meite^ser trasladado a Ciudad Renacimiento, donde sele asignaría -

S ^ c f P r o c e s ar alrededor de 500 colonos diariamen 
d ™ * ^ a t ó f l° t i l l a d e c a m i o n e s "roanos que se e n c a r S de conducirlos al Nuevo Centro de Población. 

toai^S ^ la acerca del procedimien to que debían seguir los colonos para su reubicación, se imprimie-
S o ^ ^ S 3 * * ^ m a n S r a S e n c m a ' ^tallaban ios pasL de -

1 1 d e l Certificado del Censo, significó un acierto, pues — 
permitió procesar y entregar lotes sólo a quienes les asistía ese d¿rSS- -
S S f r a ? 1 C a S°. d e ° C C n f u s i 6 n' * cotejar el c S t i l S a d T S n ía cédula de investigación ya que a ambos correspondía el miaño número decon-

La tarea de asignar y delimitar físicamente los lotes se vió enri-
quecida por el grupo de cuarenta pasantes de Arquitectura de la Universidad 

aleara, que posteriormente mediante el convenio suscrito de Presta-
ción de Servicio Social y Prácticas Profesionales, se integraría plenamente 
a j £ S Establ^idos del Fideiconisio, h a b i e n d o s e l ^ a c i t ^ r " - -
S S ^ z S a l u n n? S- . S e ^talaron en Ciudad ^nacimiento cuatro casetas pre-
fabricadas que fungieron cono oficinas y, a cada una de ellas, correspondió 
atender a varias de las colonias a reubicar de acuerdo a su localización en 
ei Anfiteatro. 

A cada caseta de atención fueron llegando grupos de colonos con -
su documentación procesada y se les asignó un lote de acuerdo con el tipo de 
crédito a que tuvieron derecho: INFONAVIT, FOVISTE o no asalariado. Esta -
clasificación obedecía a que se habían destinado manzanas exclusivas para la 
eaificaion de viviendas financiadas por los organismos señalados. 

Los primeros en recibir sus lotes fueron los colonos de Alta Laja 
y Alta Icacos, quienes así lo solicitaron personalmente al Gobernador del — 
Estado el día de su visita a Ciudad Renacimiento, miaño en que se inició la 
asignación y entrega de lotes el 17 de Julio de 1980. Esta fecha señalará -
el inicio de un gran esfuerzo colectivo de autogestión dirigida, que muy 
pronto (en términos históricos) adquirirá una configuración física definitiva, 
al aplicarse los créditos financieros a baja tasa de interés que actualmente 
gestiona el Fidaca ante diferentes organismos del Estado para la construcción 
de su vivienda. 

Cano paso previo a la construcción de su vivienda definitiva, los 
nuevos colonos de Ciudad Renacimiento recibieron la asignación de un lote y 
el respectivo título de propiedad, así como un paquete de materiales para au 
toconstruir su vivienda provisional, auxiliados técnicamente por el personal" 
de FIDACA. ^ 



EL TRASLADO 

Efectuar el traslado significaba probar que todas las etapas ante-
riores se habían realizado correctamente. 

La responsabilidad de transportar a las familias del Anfiteatro a 
Ciudad Renacimiento, inplicó vencer dos obstáculos: informar y preparar a -
los colonos y trasladarlos a su lote asignado. Para lograrlo, se preparó un 
método de trabajo riguroso y preciso. 

Inicialmente se debían captar a los colonos que voluntariamente es 
tuviesen dispuestos a trasladarse y que previamente hubieran construido sus 
casetas de ocupación. La labor de captación y verificación sería ejecutada 
por un grupo trabajo que extrerró sus cuidados para impedir el acceso a perso 
ñas sin derecho a poseer un lote. 

EL paso siguiente consistió en constatar que su documentación que 
incluía: el estudio socio-econdnico, cédula asignación >Je lote, ubicación -
(sector-manzana-lote) y el convenio de reubicación estuvieron en regla. Es-
tos datos fueron verificados tanto con los propios documentos y archivo del 
prograna, cano con la relación arrojada por la canputadara. 

Finalmente, se corroboraría la existencia de la casa-habitación en 
las partes altas del Anfiteatro de colonias a reubicar. A partir de estos -
datos, se configuraron las listas de personas que fueron trasladadas diaria-
mente por medio de camiones 4e carga y cuadrillas de peones contratados para 
efectuar el cambio. 

En Ciudad Renacimiento se estableció ui) puesto de control para re-
gistrar la llegada de los cagones y conprobar si, el traslado había sido e-
fectuado sin ninguna reclamación por parte de los colonos. 

Para realizar la entrega del solar que tpcupó la casa-habitación — 
del colono en el Anfiteatro, se tomó una fotografía de la misma antes de su 
desmantelamiento y se expidió una Acta Jurídica de Ehtrega firmada por el ti 
tular, con la que el terrero quedaba incorporado al Patrimonio Nacional para 
formar parte de lo que ser^ el Parque Nacional "E3, Veladero". 

EL traslado se inició el 23 de Agosto cap una lista de 25 persenas. 
A partir de esa fecha, durante cinco días a la semana, se movilizó un prone-
dio de treinta fanilias diarias hasta alcanzar un remero de ciento cincuenta 
traslados diarios. Las primeras familias que se mudaron a Ciudad Renacimien 
to pertenecían a las colonias Alta Icacos, Hermenegildo Galeana, Costa Aztfl 
y Praderas de Costa Azul. 

Es inportante destacar que la corriente de voluntarios fué en au-
mento hasta convertirse en un verdadero torrente de colonos, principalmente 

mujeres, que exigian ser trasladados lo más pronto posible. 

s s á £ i T O r s a r s t i . -

vivir en o b e d e c 1 6 3 ardiente Juntad de los colonos de 
r ^ t e ^ o ' " * ^ S e « ^ real idad ^rS-

ferentes V ^ 6 1 t r a s l a d o s™ltáneo de familias de di-ferentes colonias del Anfiteatro. Durante los iteses de Noviembre v Diciembre 

EL PARQUE NACIONAL DEL VELADERO 

no al ñ ^ ^ / 0 ^ f * V laf e s p e c u l a c Í Q n e s se habían sucitado en tor-
f ^ • 9 3 P a r ? S 3 1 1 3 5 d e l ^ ^ a t r o ubicadas ñaera de la Línea 

J ^ d P l 9 R 0 C ^ t O üfban°' 6 1 P r e S Í d e n t e d e l a ^publica expidió el 17 de 
f E ™ e ' e l ^ ^ * * e l P a r c^ e Nacional del Veladero; de esta 
l a ^ l ^ T ^ 3 1 d e l a Nación, la superficie ccmpr^idTe^ 

f ° m a m e n c i o n a d a Línea Límite de Crecimiento Urbano y^l 
S m? l t a n a S q u e ^ ^ Bahía de Santa Lucía; la superficie 

total del Parque será de 2914 Has. de las cuales 397 corresponden a h f t e s 
con asentamientos himanos reubicados. ^ a s a r e a s 

. „ ^ P f 5 u e F A Veladero pretende conservación ecológica de tan impor 
rio v l ^ t l C a 1 3 61:051011 y 6 1 a r r a s t r e d e material seiii^a 
l ^ l ^ ^ ^ P e r i 6 di c a m e nte en los ciclos de lluvia son arrastrados a las partes bajas de la Bahía. 

. ^ z° n a s e r á reforestada totalmente en las áreas que ocupaban los 
asentamientos humanos y el resto, en la medida que sea requerida. 

La zona a reforestar carprente dos secciones: 

1 Q , n u ^ e a "A" d e M t a L a3 a a l a Colonia Jardín con una superficie de 
1950 Has.; y el área "B" de la Colonia 20 de Noviembre, a Cumbres de Llano -
Largo con 964 Has. de superficie. 



Es Pertinente aclarar que aún subsisten dentro de la superficie de 
lo que pronto sera Parque Nacional, cerca de 1000 familias que a la fecha se 
niegan a ser reubicadas; siendo la política del FIDATA el convencimiento y -
la persuación y de ninguna manera el uso de la violencia, se continuará uti-
lizando el diálogo hasta lograr su consentimiento. Por otra parte, corres-
ponderá a la Secretaría de Obras Publicas y Asentamientos Himanos la forma-
ción y preservación de tan importante reserva ecológica y a la Secretaría de 
Defensa Nacional, su custodia. 

Actualmente se trabaja en el retiro de los restos de materiales de 
construcción abandonados por los colonos reubicados, y simultáneamente, en la 
realización del proyecto ecológico que habrá de aplicar medidas de regulación 
y control que detengan la degradación del ecosistema, a partir de restituir 
la capa vegetal necesaria y de llevar a cabo un plan integral de reforesta-
ción. 

Una vez logrado lo anterior, se pondrá al servicio del publico a -
travós de programas educativos, culturales y de recreación por parte de la -
SAHCF. 

EXPROPIACION DE LOS TERRENOS DE IA SABANA 

Una vez que se determinó que sería en terrenos de la Sabana donde 
se levantaría Ciudad Renacimiento y se alojarían también la central de Abas-
tos, la Central Camionera y la Zona de Diversiones para adultos, el Gobierno 
del Estado de Guerrero procedió a efectuar la expropiación de dichos terre-
nos, miaría que se materializó el 22 de Abril de 1980, cuando el Congreso Lo-
cal expidió el Decreto de Expropiación el cuál fue publicado en el Diario — 
Oficial del Estado los días 23 y 30 de Abril del mismo año. 

De esta manera, 173 Has. pasaron a formar parte del patrimonio te-
rritorial del FIDACA, el cuál se le da encomienda de cumplir la consecución 
de la causa de utilidad pública motivadora del Decreto, así cano el pago de 
las indemnizaciones correspondientes. 

El Fideicomiso Acapulco para agilizar y estudiar en detalle todo -
lo relacionado con el pago de las indemnizaciones, realizó una minuciosa in-
vestigación a fin de precisar los verdaderos propietarios y poseedores, ya -
que algunos casos, varias personas reclamaban la titularidad de un mismo te-
rreno. 

Resulta importante aclarar que tanto las negociaciones cano la eje 
cución del Decreto, se ha venido realizando en un clima de entendimiento y -
buena voluntad entre el Fideicaniso Acapulco y los propietarios y poseedores. 

tualmente 2 i T a n ^ S g Ü - S ? * * — -

SIGNIFICACION DEL PROYECTO DE CIUDAD REHACIMIENTO 

proyecto d f c M ^ n ^ ^ f Y F r o ^ c t a d a s ^ s bases que dan origen al -

4 . _ E L 2 3 d e A b r i l d e 1 9 8 0' habiéndose concluido los expedientas técni 

L t í ^ rlt • u b l c a d a s e n l a zona denaninada La Sabana y que de acuerdo a lo* 
t t n t r e a l i z a d o s' la zona adecuada para D^picia?^Tcr¿-miento ordenado de Acapulco, se dio comienzo al Programa 

^ , . Ciudad Renacimiento, es pues, una consecuencia del Plan Ejecutivo 
P ^ T é f S C h f T S T S a y Orden Urbano para^l ^ ^ -\ el se ha tratado de adecuar las normas, valores, patrones cultura 

, d S l 0 S n° r a d o r e s' c o n objeto de lograr rna StSraSJn en cuanto a su estructura interna. integración 

^ - ^ o b r a s f u e r D n iniciadas el 17 de Mayo de 1980, cuando por prime 
t e r S ü z S í r r r 6 1 f u e X o d e i a s a b a n a y c o n ^ ™ teriaiizar un proyecto larganente contaiplado. 

conten» i ^ J ^ ! ® 1 1 ? ^ ^ ^ ^ 6 1 N"^ 0 Centro de PoblaciSn Renacimiento, contiene un conjunto de objetivos y metas de carácter urbano, cultural y so-
toes e sP a c i o s f I s i c o s la reubicacifin de los rara-
f ^ T r j m t irregulármente en las partes altas del Anfiteatro y resolver 
vorL^r de-Ía,tenSnCÍa d S 1 3 U e r r a " A ^ v e z' « Preponed vorecer la continuidad urbana tratando de generar los mecanismo de irteqra-1 

C e T ° S ? P° b l a c i 6 n tales cero la Colonia Postal, la S a 
« T ™ ? y ** S a b a n a' de establecer relaciones estables a ni 

P r ^ ^ i a n d o la integración cultural y econímia de la zona I 
partir de la creación de nuevas fuentes de empleo. 

fpreaof, N u e v D C e n t r o de. Población Ciudad Renacimiento, es una acción in 
tersectonal que se ermarca dentro de la estrategia global de desarrollo so-
d l ^ Z r ^ T ^ T , P u e rí° d e ^Pnlco e inside definitivamente en el futuro desarrollo turístico y urbano de la ciudad. 

, _ • .<Un t í p i c o ejemplo de la acción interinstitucional, lo constituye -
la Ccmisión Ejecutiva de Saneamiento Integral de Acapulco, CESIA, creada el 
10. de Mayo de 1980 y cano su nanbre lo indica, procura el saneamiento inte-



gral de la Bahía de Acapulco y su zona urbana. Participan en ella ademas del 
Gobierno del Estado: la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Muni-
cipio de Acapulco, los Colegios de Abogados, Ingenieros y Arquitectos, la Ca 
mara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco y Delegaciones de diferen-
tes dependencias federales, tales como la Secretaría de Salubridad y Asisten 
cia, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Ptíblicas, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Tari ano y el Fideicomiso -
Acapulco. 

De esta manera, paralelamente a la eliminación de las fuentes con-
taminantes ubicadas en las partes altas del Anfiteatro de la Bahía, se traba 
ja en la detección y corrección de otras fuentes de contaminación. 

El Renacimiento, cano Nuevo Centro de Población, implica la concep 
tualización, el diseño y la conjunción de esfuerzos de una nueva ciudad con 
toda la infraestructura social, económica y equipamiento necesarios. 

Es por esto que Ciudad Renacimiento implica tairbién en las activi-
dades de la CESIA, la reforestación, el equipamiento urbano externo al centro 
de población, la vialidad, el transporte, la reubicación de servicios munici-
pales cano la Central de Abastos, el Rastro, la Central Camionera y la crea-
ción de una nueva imagen de Acapulco. 

LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, UN ANTECEDENTE 
INMEDIATO DEL NUEVO CENTRO DE POBLACION 

Los conflictos sociales acimulados en el Estado de Guerrero, han -
tenido diversas manifestaciones externas, entre otras, durante 1974 y parte 
de 1975, se realizaron invaciones a terrenos particulares por parte de grupos 
organizados. El Gobierno Estatal expropió unos terrenos en la zona de la Sa 
baña a efecto de brindar una alternativa a miles de personas que habían inva 
dido las zonas urbanas de Mozimba y algunas otras colonias; esto fue el ori-
gen de lo que posteriormente se conocio cano "Colonia Bniliano Zapata". 

La ubicación de este asentamiento humano, careció en un prinipio -
de un plan integral que contenplase la construcción de la infraestructura ur 
baña y su integración al ámbito regional. Consiente de ello, el Gobierno — 
Estatal condicionó a Ciudad Renacimiento a involucrar dentro de sus planes a 
la colonia Emiliano Zapata de tal manera que el Plan Maestro de Ciudad Rena-
cimiento no sólo incorporase sino que asimilara integralmente a los primeros 
pobladores. Así pues, la colonia Elniliano Zapata es hoy en día un barrio más 
de Ciudad Renacimiento y ha recibido todos los beneficios de la introducción 
de los servicios municipales. 

Con el reacanodo de sus pobladores se lograron los siguientes re-
sultados : 

SSaSSEM: 5 sstssasr * -
2- a f f i s a s a s s í t w a s & s . 

3. Se imltiplicaron las fuentes de trabajo al desarrollarse coo-
S r p r 0 d U C t o r - d e letrinas, tejas y d e S m ^ L l ^ s i 

4. Se avanzó en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Acapulco al crearse Ciudad Renacimiento. 

5' tóS l a f S V S C Í m l e s y relaciones de solidarid^ y a-
3 u n t o a l o s vecl»°s ele este nuevo centro poblacional. 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO CIUDAD RENACIMIENTO 

MICO CONCEPTUAL 

cas especfficaf^ t a m Í e nr S h U n a n° S S n n U e S t r° P a í s' Presentan característi-cas específicas congruentes con el nivel de desarrollo alcanzado. 

ar,f. F s t a s condiciones, podemos sintetizarlos en: alta densidad derm-
gráfica, escasos recursos económicos y falta generalizada 2 S ^ c S s 

corprueba T i l l a r ™ À ^ T * e x c e? c i 6 n d e e s t e ¿comportamiento, lo cuál, se -
r S S ^ f A ? lafgP d e l a s experiencias llevadas a cabo, cono el censi de -
población de los habitantes ubicados arriba de la línea áe crecimiS^urLx). 

^ e s t a Problemática en Ciudac] Renacimiento, fue necesario adop-
tar criterios conceptuales que afrontaran su realidad. ^ 

tes n n i f J ^ ? ^ C r Í tf r Í° C? l s i s t i 6 en dar el mayor núnero posible de lo-
ba^ m r ^ l o f ' C O n W ? d e satisfacerla ^an demanda que se oresenta-
sa, para ello, fue preciso dimensionar el lote de tal forma que se cumpliece 
con los requerimientos de espacio para la vivienda, tonando S c S n ^ l i s ^ -
caracteristicas peculiares de ocupación de \a misma en la zona. 

segui?do p a s o' 3 6 analizaron las vialidades con objeto de ade-
^ ^ sentida, asi corro a las necesidades de trans 

porte colectivo imprescindible para la movilización de los pobladores. Sin" 
embargo, era necesario prever áreas de estacionamiento, tanto para dar servi 



oio al equipamiento, ccmo para absorver el crecimiento en la tenencia futura 
de vehículos. 

La zonificáción jugó un papel iirportante, ya que era imprescindible 
separar las casas habitacionales de todos aquellos servicios a nivel me trepo 
litano, en virtud de no ser distribuidores directos de servicios a los nuevos 
pobladores de Ciudad Renacimiento, sino a través de la mediación de servicios 
ccnplenentarios. 

La dotación de equipamiento urbano, también representaba un renglón 
importante para ello, se apoderaron los servicios de tal forma que pudieron 
distribuirse adecuadamente dentro del área y no se dejara de servir ninguna 
zona adecuadamente. 

Para el logro de un equilibrio ecológico, se determinaron zonas de 
preservación que aprovecharón los recursos con que se contaba, generándose -
nuevas áreas verdes y andadores. 

Con estas consideraciones conceptuales fue que se formularon los -
programas urbanos y sus alternativas geométricas, desenfocando en el diseño 
urbano. 

EL DISEÑO URBANO 

Para el logro de los objetivos del Plan Parcial, fue necesario ela 
borar el "Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Jos Predios de la Sabana", — 
denominado oficialmente "Nuevo Centro de Población Renacimiento". 

¥ 
En su realización fue necesario implementar una metodología capaz 

de contemplar todos los elementos relevantes del medio físico y las condicio 
nes socio-económicas de los futuros pobladores del desarrollo. 

Las variables del medio físico manejados fueron: pendientes, hidro 
logia, clima, suelos, vegetación y áreas con riesgo de inundación. Con estos 
estudios superpuestos se generó una prepuesta preliminar de posibles usos del 
suelo. 

Fué también importante el analizar el predio en relación con la 
tructura general de la mancha urbana y sus conexiones con la región circundan 
te. 

El análisis de las condiciones socio-econánicas de la población, -
tuvo como base el censo elaborado en las zonas prepuestas para la reubicación, 
así cemp los antecedentes de estudios hechos en la localidad con anterioridad. 
De este conocimiento de las ccndiciones de vida y actividades preferentes de 

M K S ^ i S S S i s . 1 " 133368 c u a l e s P - a el diseño ur-

dad y normas adecuadas 

ae radios e ^ T c S aterios 
recorrer para cada servicio E s t a < función de las distancias a -
a toda la población: S u ^ i f i f s a ^ ^ ^ C a n° s u s t^to, el dar 
cedoras para el d e s a r r ™ Sí-a p! J cono fuentes fortale 
niños, primarias, « a s ^ C°"Í f e r i a s , jardín d^ 
tro de salud, hospital, ̂ i i o f m S c a d o f ' tecn°1&?ico' bibliotecas, cen-
centro social, ofLina^ S X t r á ü ^ ^ ?2SaS d e c u l t u r a' 
ros, subestación eléctriS^ d o f ^ , ' = o r r e o s' telégrafo, unidad de banbe 
de vivienda. * Pagues ae materiales en apoyo al programa 

alrededor d ^ c e S o * T ^ T ^ ^ ^ * l a 

barrio se resolvió en 3 7 ^ i d a S f d f 6 ~ C?" S r c Í a l" Q coerció de 
yas de estacionamiento d i ^ f p S t o T l T ^ i d S ^ ^ * 

y ^ a d o ^ o ^ ^ o f 3 ^ ^ f ^ i f l suelo de los predios 
Y proyectos ejecutivos, bajo ^ S ^ " " * 

las d i f e r e ™ ^ ^ d i f e r e n c i c i 5 n <*«a en términos fusiónales entre -

e ^ a b l ^ 

dad. Y rerenciacíón en el funcionamiento de ambos tipos de activi 



EL PROYECTO 

los terrenos de la Sabana se localizan al Noreste del Anfiteatro -
de Acapulcó, sobre la margen derecha del camino a Chilpancingo, sus límites 
son: Al Noreste, con el Río La Sabana, al Sureste, con la zona ejidal urba-
na de la Sabana al Suroeste y el Ejido de la Venta al Noreste. 

La zonificación adoptada, parte de un análisis del predio y sus 
accesos, quedando localizada la zona de servicios metropolitanos al Noroeste, 
la cual incluye: la Central Camionera Foránea, la Central de Abastos, la — 
Central de Carga, el Rastro y la zona de gaseras y refresqueros. Para dar -
servicio a estos elementos se creó una vialidad primaria que los envuelve y 
separa de la zona habitacional, a su vez se separó de ésta por el parque ur-
bano y un cinturón verde. La circulación a esta avenida está resuelta en su 
primera etapa en doble sentido, pero se preveé el que se convierta en el futu 
ro en un sólo sentido formando un circuito. — 

Los criterios para la estructuración del conjunto, fueron los de -
generar una estructura vial adecuada a las características de los pobladores, 
apoyada fundamentalmente por circulaciones peatonales con una sección que — 
permitirá en casos de emergencia la penetración de vehículos como: bomberos, 
ambulancias y seguridad. 

Para la zona habitacional se generó un Eje Central que le da acce-
so desde la carretera, el cual está en línea recta con el acceso a el desa-
rrollo de la Colonia Emiliano Zapata y segunda etapa del Renacimiento. Esta 
Avenida Principal, divide en dos sectores a la unidad vecinal, con cuatro ba 
rrios cada uno. — 

El Eje Central se separa en dos vías para bordear el Centro Urbano 
de la unidad volviéndose a unir posteriormente para continuar hasta el Río -
de la Sabana, el que se cruzará posteriormente por medio de un puente para -
ligarse el crecimiento futuro del Renacimiento. 

Con objeto de dar servicio a toda la unidad de manera eficiente, -
se planteó un circuito interior a través del cual se establecieron los servi 
cios de: Transporte Colectivo, recolección de basura, reparto de servicios" 
y abastos. 

Como complemento a las dos vialidades señaladas, existe la de pene 
traci6i a los centros de barrio, que tiene cono prepósito el abastecimiento-
de los mismos. 

Eh virtud del bajo índice de tenencia de vehículos actual y con el 
propósito de fortalecer los sistemas actuales de convivencia, se dieron los 
andadores peatonales con liga no mayor de 250 m. coi el circuito interior. 

conf ormado^por^los * de .reas verdes 
en los que se desarrollan las activJrWtí a 0 0 6 8 0 a s u w z ® 66 parques 
gos infantiles. Se cuente¡dL£ ¿ontl ™ e SP a r O Í m Í e n t o' «Apartes, j«-
¡ ^ S a T — - a ^ d S e f S ^ ^ ¿ " c E S £ 

- de i n S ^ ^ 

se P r o o e d i f d e ^ i S S t r S : r e t a n a r 0 n l 9 S — b o l e e s anteriores y 

y e q u i p ^ S t ^ a ^ S s ^ t e S q U e C W l t U V Í e r a n necesidades de vivienda 

- Area de Vivienda 
- Area de Salud 
- Area de Educación 
- Area de Recreación 
- Area de Ccmercio 
- Area de Transporte 
- Area de Sociales 
- Area de Administración 
- Area de Vialidad 
- Area para otros Servicios 

con o b j e t o ^ ^ e ^ t S o r Ä ? 3 ' " r S a l l 2 a r° n l i g a c i o n e s , -

INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 

potabili J i a ^ ^ ^ a ^ l " ' 1 3 C U a l * * * * * ^ Planta -
<te Renacimiento, daSk^servicío^ c S ^ o t f f / ^ ^ p e n e t r a n e n C i u" 
ria con a b a s t e c i m i e n t o S f L 3 t r a v g s d e tona dcmicilia-
sidades de c a £ ™ £ i o * r e M ^ ^ P ^ e n t o , de acuerdo con las nece-



DRENAJE 

r^v^c * éstQ, 558 c o n s t r uy e r o n dos interceptores que captan las aauas -
S ^ d de a ™ " l a- Z a p a t a ? d S S a r r o l l o s c ^ l ^ T c r u L n ^ -
s ^ r ™ ^ f ? ? S ™ a l a 20113 d e Renacimiento, concluyendo -
S o cte la SabSa tratamiento, para su vertido posterior I T -

SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES 

r í a , ^ j ! L e S t e S e r v i c i o , f si(3*í6 ^ criterio mixto, siendo en gran mayo-
Sdo d e ^ S 0 1 6 ' a P r O V e C h á n d O S e l o S y ** la Sabana p L f e T ^ 

ALUMBRADO PUBLICO 

servicio d ^ ™ n Í c r¿ f cf l o s Reptados, el primero fué la dotación de 
S 5 Í Í L » l f C? l l e S y J ^ r e s por la C.F.E., quien inici? los trabajos 
S t l , Z 1 1 Z a C l 6 n ' J 6 1 d e a l u m b r a d o « ™ t a l destinado a las -áreas verdes y de equipamiento recreativo. 

PAVIMENTACION 

Una vez concluidas las obras de infraestructura básica, se vienen 
C O n f r t 0 y P a v i m e n t°s a base de ccncStos 

S s p ^ r S í ^ S andadores, en combinación con las áreas verdes que 

EL EQUIPAMIENTO URBANO 

iiMfate« d e l ^ ^ 4 ' n o r m a s P ^ 3 su dotación a-
s s : r » f i d a d ' u t n i z a n d o t a i e s ^ i - si 

- Unidad para número de habitantes 
- Metros cuadrados por habitantes 

- Metros cuadrados por vivienda 
- Radios de acción por unidad 
- Mineros de unidades por rango 
- Metros cuadrados por unidad 

EL PROGRAMA DE VIVIENDA 

LA CASETA DE OCUPiCICN 

=£ s 
h a b i t ^ ™ ^ p5f 0 nf s p e « 3 ^ que Ciudad Renacimiento sería un centro -
habitacional al estilo de los grandes conjuntos urbanos y que cadTu™¿tesus 
moradores se les entregarla una casa completamente terminada. 

i= ^ Dejando a un lado lo que significa el costo de financiamiento de -
i l ? 0 ^ ^ 1 ^ d e d e 1 0' 0 0 0 «sas existe un motivo 
cual se. optó por construir primeréente las casetas de ocupaciS y M r i o r 
S í ; r E ^ l z a r . u n ™ progresivo de autoconstrrcció^S v L L S S f ^ 
Construyendo imcialmente y por ellos miaros la caseta de o c ^ c i ^ S ' e v i -

1 3 V e n t a Y 6 1 t r a s l a d o d e ^ e c t o de lasviviendas^cons-

r^c ^ T a S i n i c i a d o e l reparto de lotes, fueren apareciendo las prime-
ras casetas de ocupación obstruidas ¡x>r las familias dTcolonos, g r ^ s l e 

^ f ® 8 ; 3 0 V e n e S y V Í e j° S' aprovecharon los días de perniso 
T i Z V t Z L traba3adores y se dieron a la tarea de levantar sus S a t í -
simos hogares provisionales. Las dificultades ocasionales por las intensas 
¿ Z ^ s? f r i d a? ^ e s p a c i o d e v a r i a s SOTanas en la región, no menguaron el 
S n l u ' r t ^ t j L f o . 1 0 5 trabajad°reS' a d G ell°' 

^ J*1 m e n o s ^ 1 5 ^as, ya se habían construido o estaban en — 
* m S 8 m m Í l l a r d e c a s e t a s <Jue daban a Ciudad Renacimiento 1 -iisioncmia de un enorme campamento. 



La caseta de ocupación representó el primer paso hacia la consecu-
ción de una vivienda digna y'decorosa, de ninguna manera esta debe ser consi 
derada cano una vivienda definitiva, ya que sólo está concebida en forma 
transitoria. Su construcción ha demostrado la capacidad y la posibilidad de 
que la gente participe en la edificación de su propia vivienda. M e has expe 
riencias han demostrado que a través de esta participación, no solo se puede 
reducir su costo, sino que - y esto es lo más importante - se acrecienta el 
arraigo y el amor por lo propio, es decir, se construye el hogar y se cons-
truye también la comunidad. 

LA FABRICA DE LETRINAS. 
UNA EXPERIENCIA EN LOS PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCION 

Eh el mes de Mayo de 1980, se inició una experiencia con la produc 
ción de bienes materiales, la cual consistió en la instalación de un taller" 
de construcción de letrinas coi la participación comunitaria en la colonia -
Emiliano Zapata, miañas que serían utilizadas posteriormente en el Nuevo Cen 
tro de Población Renacimiento. ~ 

Eh menos de siete meses se construyeron cerca de 9,000 letrinas — 
que se instalaron provisionalmente en tanto se construía la red hidrosanita-
ria definitiva de Ciudad Renacimiento. 

El financiamiento, dirección técnica y materiales, fueron propor-
cionados por el Fideiconiso Acapulco. EL material que se utilizó fué basica 
mente concreto, tubos de albañil y concreto armado y se instalaron en las ca 
setas de ocupación. "" 

La importancia de esta experiencia, radica en la dinámica que ad-
quirió la cooperativa' productora de letrinas, ya que en su seno laboraron — 
más de sesenta mujeres aportando su esfuerzo en beneficio propio al obtener 
un salario permanente, y en el de la ccmunidad que se benefició con el pro-
ducto de este trabajo. 

Ante el éxito de la cooperativa, se amplió la acción a la produc-
ción de otros materiales, y ahora, además de las letrinas, construyen para -
sus propios compañeros de colonia, tejas, ladrillos y otros materiales simi-
lares. 

Esta experiencia permitió probar la posibilidad de crear nuevas fu 
entes de trabajo con la mano de obra desocupada en la Col. Emiliano Zapata y 
contribuyó sólidamente a los programas de autoconstrucción de vivienda. 

IOS VALORES CULTURALES Y SU IMPORTANCIA 
EN EL DISEÑO DE LA VIVIENDA 

Un rasgo sobresaliente de las familias inmigrantes en su disposi-
ción a la adaptación, ya que un ambiente tan precario cono hostil, les hace 
desarrollar una gran capacidad para sobrevivir y adaptarse al medio natural 
y social. 

Cano ya se ha citado, su origen rural de zonas empobrecidas y mar-
ginales, sus bajos niveles de escolaridad, su escasa preparación para el tra 
bajo calificado, son los mayores obstáculos que hacen más difícil su ascenso 
y acomodo en las actividades productivas de la ciudad. Sin embargo, esta ca 
pacidad de sobrevivencia los irá enraizando en su nuevo habitat, hasta con-" 
vertirse en parte de el. 

El impacto mayor que reciben es fundamentalmente de orden cultural, 
debido al choque entre sus ancestrales costumbres pueblerinas impregnadas de 
hábitos, creencias y patrones de las étinas indígenas a las que pertenencen 
y la cultura de la ciudad cargada de símbolos, valores y apetencias consumis 
tas identificadas con las sociedades industriales de alto poder econánico, -
dando origen a la dislocación de la personalidad y a lo que se ha definido -
cano "la cultura de la pobreza". 

Frente a los aspectos negativos citados anteriormente, la familia 
acapulqueña desarrolla por otra parte una rica imaginación y una voluntad in 
dcmenable para vencer los obstáculos que se presentan. Expresiones de su --
creatividad y talento, son sus variadas y ricas artesanías, su habilidad pa-
ra con "casi nada" construir su vivienda y mobiliario y su tenacidad para ir 
doblegando tantos obstáculos que se le oponen en su vida cotidiana. 

En relación con la vivienda, cuentan con un acervo de conocimientos 
y maneras distintas de combinar formas, colores, volúmenes y espacios, apro-
vechando materiales de la región cano el guano, la palma, el carrizo y el 
otate, añadiendo siempre la nota de alegría su amor por las plantas y las — 
flores. 

De ahí que al diseñar y construir sus nuevas viviendas sea necesa-
rio aprovechar su valor y respetar los elamentos distintivos en la construc-
ción de su vivienda. 

PROTOTIPOS DE VIVIENDA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las investigaciones he-
chas en el lugar, se fijaron los parámetros característicos de la tipología 



de vivienda existente en la zona, temando en cuenta: los aspectos socioeconó-
micos, físicos y climatológicos, para el planteamiento del prototipo base o 
pie de casa y más adelante 4 alternativas de crecimiento del mismo. 

El prototipo base consta de los espacios mínimos requeridos para -
una vivienda digna. « 

La ubicación dentro del predio del prototipo base se proyectó de -
tal manera que el futuro crecimiento del prototipo se desarrolló sin afectar 
lo ya construido, sin inportar el orden en que este desarrollo se dé. 

DESCRIPCION DEL PROTOTIPO (PIE DE CASA) 

a) Zona de dormir 

La zona de descanso en el prototipo base se consideró cano un área 
de estancia secundaria, ya que la intención es que el desarrollo del prototi 
po sedé en las recámaras (de acuerdo a los integrantes de la familia), evi-
tando con esto la promiscuidad. 

Es importante temar en cuenta que una vez terminado el prototipo -
base se área de "asgr-recánO^g que serán lo que en su inicio- -
fué la caseta de ocupación. 

Esta área de descanso se encuentra en un extremo de prototipo y jes 
i tá liga3a~ar"±a zona de cerner y próxima al módulo de servicios, su ventila-
c i ó n es cruzada al igual que los demás locales del prototipo-. 

Para el desarrollo futuro de la casa en cualquiera de las alterna-
tivas prepuestas, la zona de descanso prepuesta en el prototipo pasará a ser 
una alcoba o una extensión de estar, quedando las recámaras en la parte pos-
terior del predio. 

b) Zona de estar 

ESta zona se encuentra al frente del predio, y de acuerdo con las 
características del lugar, es un local abierto, ligado a un patio frontal y 
al área de cerner. 

En el desarrollo futuro de cualquier alternativa esta zona, no su-
fre modificaciones. 

c) Zona de cerner 

Esta es una área que se encuentra al centro del orovecto, coronarte 
S i e n ^ C ° n ^ C O C Í n ? y 0 0 s u f r e edificaciones en el c r e c S t o S 

^ ^ Í a S d S n* S á r e a S 9°za d e ™ ventilación a d e u -da a las características climáticas de la zona. 

d) M5dulo de servicios 

Este módulo se divide en dos: 

d.l) Cocina, se encuentra respaldada coi los servicios sanitarios 
simplificando con esto las instalaciones hidrosanitarias, — 
cuenta además con el espacio de circulación y trabajo sufi-
ciente para hacerla funcional. 

d.2) En la zona de servicios sanitarios se encuentra la regadera 
y el W.C. con una división que los separa del lavadero, dan-
do la alternativa de usar los servicios indistintanente. 

Se ha planteado un lavadero para el prototipo y uno un lavabo, ya 
que en cuanto a su uso el primero curple con el requerimiento y al desarro-
llar completamente el prototipo es factible de sustituir. 

Las alternativas de crecimiento propuestas, varían de acuerdo con 
el numero de integrantes por familia y su nivel de ingreso. Se pueden usar 
con el desarrollo del prototipo carpleto cuando la familia ya está definida 
o se puede desarrollar sólo una etapa después de la construcción cuando la 
familia es joven o el ingreso familiar así lo requiere. 

LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA 

FINANCIAMIENTO 

Teniendo cano garantía la propiedad del terreno, se ha concertado 
con el Fideicomiso Fondo de las Habitaciones Populares, créditos para finan-
ciar la construcción de vivienda a través del sistema de autoconstrucción — 
progresiva, mejoramiento de vivienda y vivienda terminada. 

TECNOLOGIA 

Se han estudiado y aprobado sistemas de construcción nodulares 
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preoonstruidos que utilizando procesos sencillos, facilitan y abaratan la — 
construcción. 

PARQUES DE MATERIALES 

En apoyo a éste Programa, la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas autorizó al FIDACA la inversión para el establecimiento de — 
tres Parques de Materiales, a través de cuales, se manejarán los créditos in 
dividuales y se proporcionarán los elementos de construcción y asesoría, en 
ellos se manejarán elanentos de construcción y asesoría técnica a las fami-
lias, para apoyar la autoconstrucción de sus hogares permanentes, ;en su pro-
pio terreno. 

Estos Parques de Materiales funcionarán a su capacidad máxima de -
acuerdo con los requerimientos de dotación del programa, pero conforme se — 
avance en la construcción de viviendas, disminuirá el área de almacenamiento 
requerido, por lo tanto se ha proyectado este parque de tal manera, que la -
superestructura sea recuperable un 100%,. teniendo la ventaja de poder darle 
otro uso una vez que cumpla con su función. 

Se ha proyectado un parque tipo para construirlo en los predios — 
asignados, la capacidad del Parque de Materiales se consideró partiendo del 
consuno máximo programado para el desarrollo de las 5,000 viviendas, una vez 
obtenido este dato, se temó el promedio de consumo mensual para tener áreas 
básicas de almacenamiento en el parque. 

EL FUTURO DE CIUDAD RENACIMIENTO 

CIUDAD RENACIMIENTO HOY 

Ciudad Renacimiento es ya un centro de población con vida prepia, 
en ella se asientan más de 100,000 personas que conviven y aspiran a encon-
trar una forma más humana y más digna de vivir. Si bién es cierto que las 
casas habitación definitivas apenas empiezan a construirse, ésto se debe a 
que aún está en sus inicios el Programa de Autoconstrucción Progresiva de -
Vivienda pero, también no es menos cierto que los servicios urbanos se en-
cuentran en un 80% de funcionamiento; drenaje, agua potable, alumbrado, ca-
lles, parques, mercados, transportes, escuelas y centros de salud, configu-
ran ya el tejido urbano del que se carecía antes de la reubicación y que for 
man la infraestructura que habrá de soportar sólidamente el desarrollo a lar 
go plazo de Ciudad Renacimiento. 

EL APOYO DEL ESTADO EN LA REORDENACION DE LA VIDA SOCIAL Y FAMILIAR 

Podarlos afirmar que ésta infraestructura y equipamiento urbano 
cuenta con los elementos indispensables para satisfacer las necesidades de -
una vida digna y decorosa; sin embargo éstos elenentos materiales no son ni 
pueden ser suficientes para traspasar el umbral de una vida precaria; dejar 
atrás en forma definitiva las condiciones de la marginalidad sólo se vence -
cuando la población puede tener un acceso real a los beneficios del desarro-
llo económico. 

Vencer la marginal idad, tener derecho real a la salud, a la educa-
ción, a la cultura, a la seguridad al trabajo y al bienestar en general, es 
el resultado de muchos esfuerzos y de mucho tienpo y sus frutos no pueden — 
darse de un día para otro. 

Para dar pleno apoyo a la consolidación de Ciudad Renacimiento y -
reordenar la vida social y familiar de sus habitantes dentro de un nuevo itd-
delo de vida urbana y de convivencia social, diferentes organisnos del Gobi-
erno Federal y del Gobierno del Estado han implementado no sólo la red de — 
servicios y de equipamiento, sino se han puesto en marcha las acciones condu 
centes a satisfacer las tareas más urgentes de doce familias que ya viven en 
Ciudad Renacimiento. 

Dentro de esas acciones merecen destacarse las emprendidas por la 
Secretaría de educación Pública que ha puesto a funcionar once jardines de -
niños y escuela primaria con una inscripción de 9,500 alumnos y cuatro escue 
las secundarias, estando por inaugurarse dos bibliotecas escolares, una pre-
paratoria y la Unidad Guerrero de la Universidad Pedagógica. 

Por su parte la Secretaría de Salubridad y Asistencia tiene en epe 
ración un centro de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, dos clT 
nicas IMSS, COPLAMAR. El Sistema Integral de la Familia ha puesto en opera-
ción dos parques infantiles y la primera etapa de carpos deportivos. 

La Canpaña Nacional de Subsistencias Populares fue una de las pri-
meras instituciones en apoyar las familias trasladadas, ya que además de fa-
cilitar las despensas que fueron entregadas a cada familia, ha puesto a su -
disposición sus tiendas móviles que prestaron una valiosa ayuda para la ad-
quisición de productos de primera necesidad, tiendas que más tarde se conver 
tirán en centros comerciales. ~~ 

Asimismo la Secretaría de Asentamientos Huraños y Obras Públicas -
construye un gimnasio-auditorio, un Centro Social de Barrio y la Estación de 
Bomberos y Emergencias. 

Por su parte el propio Fideicomiso ha establecido una oficina per-
manente que dentro de su sistena de delegaciones en colonias populares, 



además de atender los casos que se presentan sobre una infinidad de aspectos 
relacionados con el Programa General de Reubicación presta atención directa 
a los problemas da este nuevo centro de población, destacándose también la -
realización de diversos eventos sociales, culturales, cívicos y recreativos 
entre los que cabe mencionar los festivales de Convivencia Familiar y los — 
festivales Ar ti s tico-Cultural es que han contribuido a establecer los prime-
ros lazos de convivencia y a la creación de un "espíritu de comunidad". 

OCUPACION 

El mejoramiento de la población puede ser factible, sólo cuando se 
asegura a la población la posibilidad de empleo, de ahí que sea una meta — -
prioritaria del FIDACA que se establezcan las fuentes de trabajo necesarias 
para una población económicamente activa calculada en 30,000 personas. En -
los planes que dieren origen al proyecto de Ciudad Renacimiento, se contem-
pla el establecimiento de diversas empresas sociales y privadas capaces de -
absorver la mano de obra desocupada o subdesocupada, tales cano la fabrica-
ción de endulzantes y concentrados, de agua y de hielo; dentro de los produc_ 
tos alimenticios, la pastelería y repostería, panaderías, tortillerías y la 
elaboración de dulces y postres; en ia industria textil, la fabricación de -
blancos, de prendas de vestir exteriores e interiores, prendas de vestir de 
punto, talleres de cortina, etc., en la empresa de minerales no metálicos la 
fabricación de cerámica, de mosaicos y azulejos; dentro de invernaderos, 
plantas de ornato y florería; en fabricación de muebles y accesorios no metá 
lieos se encuentran los talleres de carpintería fabricación de puertas, ven-
tanas y closets; talleres de reparación de artículos, mecánicos y eléctricos 
y, en el servicio de limpieza, lavanderías y tintorerías, y así, conjuntamen 
te, desarrollar un programa masivo de capacitación. 

SALUD 

Quizás en el terreno en que se logren mayores avances a corto pla-
zo es el de la salud. La eliminación de los factores de insalubridad preva-
leciente en las partes altas del Anfiteatro, cono la acumulación de basura, 
la carencia de agua potable y drenaje, la fauna nociva, el hacinamiento y la 
convivencia no controlada con animales, traerá en consecuencia una baja sen-
sible en las tasas de morbilidad y mortalidad y en algunos casos, el control 
o erradicación de enfermedades transmisibles. Esto ya se está logrando gra-
cias al funcionamiento de las clínicas IMSS, COPLAMAR y Centros de Salud de 
la S.S.A. 

Sin anbargo, es necesaria reconocer que es indispensable educar y 
concientizar a la población para que utilice adecuadamente los servicios de 

salud, asista y participe activamente en sus programas y campañas. 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

Paralelamente a la creación de fuentes de trabajo, la reordenación 
de la vida social será también un canprcmiso de la acción del Estado. 

Es de preeverse que un nuevo centro de población de la magnitud y 
coiplejidad de Ciudad Renacimiento, pueda dar origen a nuevos problemas de -
orden social o que algunos de los que exitían en las colonias del Anfiteatro 
tiendan a prevalecer. 

Nada sería más frústante y desalentador que la persistencia de los 
nales sociales que son producto de la marginalidad y la desorganización so-
cial. Para eliminar o atenuar los causales de las conductas antisociales y 
la prevalencia de condiciones de marginal idad social, el Fideicomiso Acapul-
co y los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, han iniciado programas de -
atención a la población de Ciudad Renacimiento estando en marclia diversas — 
actividades de fomento cultural, recreación y práctica deportivas. 

Capítulo especial merece la organización de la comunidad; Ciudad -
Renacimiento requiere para un desarrollo progresista, organizarse sobre ba-
ses de participación democrática. Las antiguas formas de control social y -
manipulación política tendrá que ser substituidas con el surgimiento de nue-
vos dirigentes a los que les interese fundamentalmente el bienestar de la — 
colectividad. Esta nueva organización se está creando con la elección de re 
presentantes de cada barrio y de cada manzana, dardo oportunidad a todos los 
habitantes a elegir a los que mejor los represente. 

La integración de sus habitantes y el surgimiento de nuevas rela-
ciones familiares, sociales y vecinales, es un proceso social que sigue sus 
propias reglas y que no puede ser violentado artificialmente; esto dependerá 
de la convivencia, y de la identificación, de sus valores y necesidades. — 
Sólo de la interacción surgirá el sentido de pertenencia a la comunidad sin 
que necesariamente se pierdan los lazos pre-existentes. 

Llegará el memento en que todos los antiguos colonos del Anfitea-
tro se identifiquen como habitantes del "RENACIMIENTO". 

Es necesario admitir que el crecimiento demográfico no se detendrá 
y que la disminución de su ritmo de crecimiento, no reducirá sus consecuen-
cias a corto plazo. Con Ciudad Renacimiento no se agota el problema de la -
falta de espacio vital; por el contrario, significa tan sólo el inicio de un 
modelo de desarrollo urbano dirigido, que dentro de una política gubernamen-
tal de justicia social, intenta alcanzar soluciones congruentes a corto y — 
largo plazo. 
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C O M E N T A R I O S S O B R E L A 
INDUSTRIALIZACION DE LA VIVIENDA EN PLANTA 

R E S U M E N 

Después de las consideraciones y definiciones necesarias 
para entrar en materia, se delimita la parte de la vi 
vienda que es susceptible de industrializarse. Se enume-
ran las condicionantes que deben analizarse para llegar-
a un sistema de industrialización de la construcción de-
vivienda. Se hace una división de los sistemas de indus-
trialización de la construcción. Finalmente, se comenta-
brevementé el buen funcionamiento de una industria de la 
prefabricación que se da dentro de un sistema de coordi-
nación modular abierto. 
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C O M E N T A R I O S S O B R E L A 
INDUSTRIALIZACION DE LA VIVIENDA FN PLANTA 

I CCNS ITERACIONES BASICAS SOBRE LA VIVIENDA 

I - 1.- ENFOQUES SOBRE LA VIVIENDA. 

La vivienda adquiere diferente perfil dependiendo de su enfoque: para 
el usuario, es el satisfactor de un grupo de necesidades de distinta prio-
ridad, como las necesidades de protección, de privacidad y de comodidad. 

Para la actividad económica, la vivienda y sus insumes constituyen un 
generador de empleos. 

Para la comunidad, la vivienda es un factor de desarrollo social que-
fomenta la participación organizada de la población. 

Para el asentamiento urbano, la vivienda es un factor de ordenamiento 
'territorial y de estructuración interna en los centros de producción. 

I - 2.- DEFINICION. 

Para efectos de esta presentación, vanos a definir la vivienda: 
Gomo el inmueble, dotado oon los servicios públicos necesarios, den-

tro de un marco legal de tenencia, en el cual tengan luqar las funciones 
oonvivenciales y de desarrollo de un núcleo familiar. 

I - 3.- SUS PARTES INTEGRANTES. 

A partir <3e esta definición, se pueden agrupar las partes integrantes 
de la vivienda como sigue: a/ 

a/ Programa Nacional de Vivienda, PNDU. ( 1980; 1978) SAHOP. 



La adquisición de terreno, construcción de la infraestructura, urbani 
zación y el equipamiento urbano constituyen los insurros para dotar a la vi 
vienda con los servicios públicos necesarios. Estos integran aprox imadamen 
te el 26.5% de su valor. 

La construcción de la vivienda, proyectos, supervición técnica, estu-
dios, control de calidad, comercialización, seguros y costos financieros -
son los insumes que cantonen el inmueble propiamente dicho. En su conjun-
to, estos integran del orden del 70% del valor de la vivienda, correspon-
diendo un 59% á la construcción propiamente dicha. 

Ios costos de escrituración y legales, que son del orden del 3.5% del 
valor total de la vivienda, dan lugar al marco legal de tenencia. 

De esta composición se desprende que solo una parte del valor de la -
vivienda ( 59% ) puede beneficiarse con las bondades de la industrializa-
ción. 

El resto del valor (. 41% ) se conpone de insumos cuyo tratamiento sa-
len del campo en cuestión. 

59.°% 

II.- POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

II - 1.- INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION. 

De todos los sectores de la Industria, el ramo de la construcción es-
el último que entra en la etapa de desarrollo teconológico, un siglo des-
pués que prácticamente todos los otros sectores industriales. En muchos — 
países, el nuestro no es la excepción, lo único que ha sucedido es que el-
trabajo ha cambiado de escenario, desde el terreno de construcción a la — 
Planta, pero usando los mismos materiales y los mismos métodos de trabajo. 

Así, cronológicamente se puede decir que la industrialización del see 
tor construcción se encuentra aún en la infancia. 

Además, una característica que distingue a la industria de la construc 
ción de todos los donas ramos de la industria, y que limita aún mas la posi 
bilidad de serial i zar los procesos, es que algunos dé ellos no pueden tras-
ladarse a la planta y deben siempre llevarse a cabo en la obra. Según estu-
dios efectuados b/ , aún si se llegara a una utilización plena de la pro-
ducción industrial de elementos, por lo menos el 50% del volumen total de -

un 30% del valor de la vivienda es susceptible de industrializarse. Es im— 
portante enfatizar este límite para evitar la espectativa de economías es— 
pectaculares cano resultado de logros tecnológicos. 

II - 2.- INDUSTRIALIZACION EN PLANTA. 

Definimos como Industrializar en planta, el disponer dentro de una ins 
talación de la maquinaria, personal especializado, materias primas, produc-
tos intermedios, organización empresarial y recursos de capital en tál for-
ma que sea posible la fabricación en serie dentro de las normas de calidad-
preestablecidas, de productos intermedios o finales. En el cago de la cons-
trucción, hablamos de industrialización en planta cuando se dan las cir-—-
cunstancias descritas y obtenenps los productos intermedios para su ensam— 
blaje en la obra ccmo parte integrante de un producto final. 

II - 3.- ELECCION EE SISTEMAS. 

Ahora bien, cuando el constructor actual habla de industrialización — 
de la vivienda, se está refiriendo genéricamente a la posibilidad de apli— 

by Tendencias de la Industrialización de la Construcción, Naciones Unidas, 
1972. 
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car los principios de la repetición en grandes cantidades, y la traslación 
de estas tareas a una línea continua, todo lo cual constituye la base de -
los métodos de producción industrial. 

Estos principios pueden aplicarse a la estructura 'y a algunos compo-
nentes del edificio. Hay parámetros que afectarán nuestras decisiones: 

a) Magnitud del proyecto 
b) Calidad modular del proyecto 
c) Ubicación geográfica del proyecto 
d) Características climatológicas de la Zona 
e) Capacidad empresarial 
f) Materiales disponibles en la región 
g) Mano de obra disponible en la región 
h) Equipo para fabricación disponible 
i) Capacidad de inversión 
j) Equipo de transporte disponible 
k) Calidad y estado de las comunicaciones de superficie 
1) Equipo para montaje disponible 
m) Tipo de construcción atendiendo a la funcionalidad. ( Unifa 

miliar y/o multifamiliar ) 
n) Tipo de construcción atendiendo a la arquitectura. ( Uno ó-

varios niveles ) 
ñ) productos intermedios disponibles en la región 

La ordenación y análisis de estos parámetros nos conducirá, casi por-
eliminación, a la elección y elaboración de un planteamiento técnico de — 
ejecución con diverso grado de industrialización. El sistema surgido de es 
te análisis resulta de la interacción entre las experiencias en la mate— 
ria habidas en otros países y las condiciones relativas de nuestro país. 

Siendo característica primordial del producto final vivienda su gran-
tamaño y su gran peso en comparación con otros productos industrializados, 
no es de extrañar que sea esta característica la que definirá los sistemas 

de construcción industrializada. Atendiendo a esta importante característi-
ca, que matiza todos los donas requerimientos para montar una industria de-
ccmponentes para la construcción de vivienda, vamos a diferenciar entre los 
sistemas pesados y los sistemas ligeros. 

II - 3.1 Sistemas Pesados. 

En estos sistemas generalmente se emplea el concreto reforzado como ma 
terial básico fundamental. Hay disponibilidad de materiales y de técnica — 
del concreto armado en casi todos los Países. Un sistema pesado normalmente 
requiere equipos y medios de producción con alto grado de mecanización. Por 
esto la inversión necesaria siempre es relativamente grande con un largo pe 
ríodo de recuperación. 

Para los componentes pesados se requiere disponer de equipo de transa-
porte especial que lleva aparejado una cierta calidad en los sistemas de co 
municación. Con la experiencia existente se puede afirmar que se cargarán -
el orden de 30 ton. por cada tractocamión y que una buena medida de eficien 
cia serían 100 M2 de elementos por cada 30 ton. El montaje de las estructu-
ras pesadas se apoya necesariamente en grúas. Para este sistena no existe-
límite en cuanto altura de los edificios, ya que se vuelve únicamente un-
problema de diseño. 

Bajo un punto de vista técnico, las estructuras pesadas son mas conve-
nientes para las construociones de varios pisos. Con un enfásis especial — 
en las juntas, estas estructuras pueden diseñarse para zonas sísmicas. Tie-
nen buena resistencia al fuego y regular capacidad de aislamiento térmico -
y sónico. 

En cuanto a velocidad de producción, aún cuando la producción y monta-
je de la estructura puede acelerarse, se requiere más trabajo de terminado-
en el terreno mismo. 

No son recomendables los transportes a largas distancias y se depende-
mucho de un buen sistema carretero. ( 

Bajo un punto de vista económico la inversión es alta. 



En este tipo de sistemas se utilizan materiales mas refinados cono ta-
bleros de madera, tableros de tabla roca ó asbesto cerrento, laminados de — 
acero, laminados plásticos, etc. Estos materiales y sus técnicas de produc-
ción y manejo no existen disponibles localmente mas que en ciertas partes. 

Para producir conponentes ligeros se requieren equipos ñas sencillos -
y la inversión necesaria es mas baja. 

Los elementos ligeros se pueden transportar en camiones comunes. 
Para su montaje se utilizan inplamentos sencillos, sin necesidad de — 

grúas. 
Las estructuras ligeras se pueden emplear para edificios de uno ó dos-

niveles únicamente. 
Atendiendo a la técnica, las estructuras ligeras son convenientes si-

no se imponen condiciones de carga muy exigentes. Son estructuras poco re— 
sistentes aún cuando muy aislantes térmica y sónicamente. Hay problemas de-
pudrimiento y deterioro a largo plazo. 

En relación al programa, el tiempo de montaje es corto ya que no hay ^ 
que movilizar un lote de equipo pesado de construcción. Además es posible — 
el trabajo simultáneo de varias cuadrillas. El trabajo en el campo, después 
del ensamblaje es poco ya que el grado de terminación en planta es alto. 

Hay poca influencia del costo de transporte. 

III . - SISTEMA COORDINACION MODULAR ABIERTO. 

Al pie de una obra de vivienda de construcción industrializada se debe 
ran ver una variedad de elementos y piezas de construcción, provenientes de 
diferentes fábricas y talleres. Así se tendrán losas de piso, paneles de pa 
red interior, elementos de paredes exteriores con ventanas y puertas, esca-
leras, etc; todos estos elenentos, productos de la prefabricación, deberán-
tener sus dimensiones principales coordinadas entre sí. Todos constituyen -
componentes de la industria de prefabricación dentro de un sistema de coor-
dinación modular abierto. 

¿ CXae significa esto ? Es un método de organización la industria de. --

la prefabricación de manera que se establezca un mercado abierto de elemen-
tos de construcción que encajen entre sí, tanto geométrica como funcional— 
mente y que permita construir una amplia variedad de proyectos arquitectóni 
eos. 

Los elementos pueden ser de concreto, metales, asbesto, yeso, plasti— 
eos ó cualquier material que satisfaga las exigencias funcionales de proyec 
to y sea acorde con las condiciones económicas de la región. Lo caracterís-
tico de este sistema es la intercambiabilidad de los conponentes aún cuando 
se originen en distintos fabricar tes. 

Este sistema abierto elimina la necesidad de tratar directamente con -
el cliente. Además permite la acción profesional de un contratista general-
así cono la acción del autoconstructor. 

Cuando estos elementos de construcción se diseñan para uso múltiple — 
e intercambiable, se genera un mercado mas sólido y estable que el tradicio 
nal de la construcción, lo que permite al productor dedicar todos sus es—-
fuerzos a mejorar su diseno y a investigar nuevos materiales ó técnicas de-
ensamblaje . 

Esta situación no se ha presentado en nuestro País por inmadurez técni^ 
ca y profesional del conjunto de involucrados en el problema, inmadurez que 
ha permanecido estática por cierta influencia paralizadora de intereses e -
inversiones previas. 

Asi mismo el retraso de nuestras normas a nivel nacional constituye un 
nudo que debería ser résuelto previamente al establecimiento de un sistema^ 
abierto de coordinación modular. 

Pensamos que el problema de aceptación del concepto sería obviado si r 
se resuelven los problemas fundamentales mencionados. El establecimiento de 
un sistema de coordinación nodular abierto es condición indispensable para-
que los industriales de la construcción inténtenos seriamente allegarnos — 
los beneficios de la industrialización en la construcción de vivienda. 
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Resumen: 

1: Se menciona a Leonardo Da Vinci, Thomas Al va Edisón y Mario Moreno --
"Cantinflas", como gente interesada en la construcción prefabricada. 

2: Los grabados de M.C. Escher, Los Moros y aún la misma naturaleza nos -
conducen al principal fundamento de toda obra donde se involucra el di 
seño. 

3: Alvin Toffler el futurista más renombrado de nuestra época, nos mués -
tra la transitoriedad de nuestra era y por ende la importancia de la -
industrialización en la construcción. 

4: El material del futuro es el concreto; que con los avances técnicos ob 
tenidos en el"British Research Stablishment" y a Pilkington Trothers -
LID" sobre el refuerzo con fibra de vidrio, tenemos una perspectiva --
más amplia en la construcción de vivienda. 



Personas no relacionadas con el medio de \a construcción y menos con-
el medio de la prefabricación se han visto atraídas por la magia de ésta -
labor; 

Efectivamente Leonardo Da Vinci en Italia?>Thomás Alva Edison en Esta 
dos Unidos de Norteamérica y Mario Moreno "Cant inflas" en México estuvic -
ron interesados en las casas prefabricadas; los dos primeros inventores ge 
niales contemplaron en sus estudios la prefabricación de vivienda. 

Por su lado "Cantinflas", siempre preocupado por el bienestar social-
de nuestro pueblo, promovió 64 viviendas de 2 recámaras, cocina, baño y sa 
la de usos múltiples ; para ser otorgadas a trabajadores de escasos recur-
sos; por la increíble cantidad de $ 50.00/mes + $ S.00 por concepto de man 
tenimiento para áreas exteriores; el proyecto fué realizado en 1954 por el 
equipo del Arq. Mario Pañi. 

Es notable que personas no relacionadas con el medio de la prefabrica 
ción sean atraídas mágicamente por ella... 

El sortilegio sigue funcionando en nuestros días y es por eso que nos 
encontramos reunidos el día de hoy. 

Así es como un oscuro grabador holandés produce sus obras de arte con 
los principios fundamentales de la prefabricación sin conocerlos siquiera: 

La Seriación 
La Tipicación 
La Industrialización 

M.C. Escher ( ver figura No. 1) elabora complejos diseños con superfi 
cies cóncavo-convexas que ilustra las posibilidades que la geometría pro -
porciona para relacionar piezas típicas. 

En realidad el desarrollo del arte que consiste de llenar un plano --
con un diseño que se repite, alcanzó su climáx en la España del Siglo XIII, 
cuando los Moros aplicaron los diez y siete grupos de isometría en sus in 
trincados diseños decorativos de la alhambra; su inclinación hacia los di-
seños abstractos provino de la estricta observancia de los Dogmas de su re 
1igión. 

la madre naturaleza nos muestra sus principios geométricos a cada pa-

( F i g u r a No. 1 ) : Grabado de M .C . ESCHER: 

\ 



so, __ ¿ no es acaso; unas esferas los cuerpos celestes?...;, no es cierto -
que los copos de nieve forman hermosos diseños geométricos¿... ¿ no es ver-
dad que el observar una piña ó un panal de abejas rememora fácilmente a la-
geometría?. 

Es pués entonces La Geometría el fundamento de las proporciones, de la 
simetría, de la sección de oro y por que no decirlo de la rigidéz de la for 
ma. 

Concluímos que la obra arquitectónica es básicamente geométrica y que-
cl conocimiento y el hábil manejo de la geometría resulta fundamentalmente-
importantc para el diseñador. 

La razón de ello reside en que es precisamente la forma, más que la re 
sistencia específica de un material, ó la masa que se le asigne, lo que pro 
porciona rigidéz y estabilidad a la edificación pongamos un ejemplo elemen-
tal: una hoja de papel apoyada en sus bordes opuestos se dobla por su pro -
pió peso y caé, pero hagamósle algunos dobleces, ahora no sólo se soporta -
asímisma sino que es capáz de cargar un peso superior al propio (ver figura 
No. 2), la cantidad de papel es decir la masa, es la misma en ambos casos,-
la resistencia específica no varía, lo único que difiere es la forma, luego 
ahí radica la ventaja estructural. Un análisis más profundo nos lleva a se 
ñalar las características geométricas de la sección: momento de energía, ra 
dio de giro, módulo de sección^"parece que en la naturaleza sea tan pequeño 
ó aparentemente insignificante que no merezca una agradable simetría, según 
resulta evidente en los capullos de ipomea, los cubos perfectos que se en -
cuentran en los cristales minerales o las estructuras de los compuestos quí 
micos. 

Por otro lado vivimos en una época de increíbles y necesarios cambios, 
la tendencia a la transitoriedad se manifiesta incluso en la arquitectura,-
precisamente ésta parte del medio físico que antaño contribuyó como ninguna 
otra al sentido de permanencia del hombre, la niña que trueca su muñeca --
(Barbie) no puede dejar de percibir el carácter transitorio de los edificios 
y otras grandes estructuras que la rodean, derribamos los hitos, demolemos-
calles y ciudades enteras para levantar otras nuevas a velocidad de vérti -
go ' hay edificios en Nueva York, calles en el D. F., escuelas en la Repú-
blica Mexicana que aparecen y desaparecen literalmente de la noche a la.ma-
ñana y el aspecto de una ciudad puede cambiar en menos de un año. 



(^lisiáramos llegar pues al clütíx del -todularismo" como en Upsala 
Suecia, una casa modelo en donde todas las paredes y tabiques son moviblü 
El inquilino solo necesita un d e s a b o r par transfonnar por completo su vi 
vienda, para crear, en efecto un nuevo apartamento 

, C° n 0 C e m 0 S 6 1 m a t e r i a l c o n e l ^ posible desarrollar éstas metas y-
este es el concreto reforzado; por ser un material moldeable?: con fatigas-
altas para resistir esfuerzos considerables y del cual se pueden conseguir-
acabados muy interesantes. 

Fn últimas fechas PRETECSA en México, D. F. PRECONART en Tijuana v — 
l'RECARSA en Monterrey^ empresas en las que yo colaboro se han constituido 
1iccncintarios en la República Mexicana de concreto reforzado con fibra de-
vidrio; material promovido por el -Building Research Establishment" y produ 
cido por Pilkington Brothers LTD. quienes nos proporcionan la fibra de vi 7 

1 0 r e s i s t e n t e a I«« álcalis del cemento para que a su vez nosotros la pro 
cesemos y la entreguemos en paneles prefabricados muy ligeros a nuestros 
elientes. 

El GRC* ( Glass Reinforced Cement) tiene la misma densidad que el con-
creto normal así como su aspecto, lo que lo hace interesante son los espe-
sores que se logran conseguir que fluctúan entre 1 y 3.5 cm. de espesor 

Por lo cual no es difícil concebir paneles que puedan ser movidos con-
la mano y fijados con un sacatuercas. ! 

Es pues un verdadero reto para nosotros que el diseño y constmcción -
de viviendas prefabricadas de concreto pueda rCalizarce con las fórmulas de 
la geometría, la necesidad de la transitoriedad, la técnica del concreto -
la^imaginación del diseñador y por supuesto el sortilegio de la prefabricá-
clon. 
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, C° n 0 C e m 0 S 6 1 m a t e r i a l c o n e l ^ posible desarrollar éstas metas y-
este es el concreto reforzado; por ser un material moldeable?: con fatigas-
altas para resistir esfuerzos considerables y del cual se pueden conseguir-
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vidrio; material promovido por el -Building Research Establishment" y produ 
cido por Pilkington Brothers LTD. quienes nos proporcionan la fibra de vi 7 
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cesemos y la entreguemos en paneles prefabricados muy ligeros a nuestros 
elientes. 

El GRC* ( Glass Reinforced Cement) tiene la misma densidad que el con-
creto normal así como su aspecto, lo que lo hace interesante son los espe-
sores que se logran conseguir que fluctúan entre 1 y 3.5 cm. de espesor 

Por lo cual no es difícil concebir paneles que puedan ser movidos con-
la mano y fijados con un sacatuercas. ! 

Es pues un verdadero reto para nosotros que el diseño y constmcción -
de viviendas prefabricadas de concreto pueda rCalizarce con las fórmulas de 
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Dí̂ T'TA 

R E S U M E N 

S IPROV! ( S i s t e m a t i z a c i ó n e I n d u s t r i a l i z a c i ó n de un P r o ce so de Gene rac i ón Pro 

g r e s iva de V i v i e n d a s para P o b l a c i ó n de B a j o s I n g r e s o s en M é x i c o ) , e s un P r o -

grama de i n v e s t i g a c i ó n a p l i c a d a que v i e n e n l l e v a n d o a cabo SAHOP y FOVI en -

el cua l se maneja e l concep to de una e s t r u c t u r a de s o p o r t e a l a que l o s p r o -

p i o s h a b i t a n t e s van a d i c i o n a n d o una s e r i e de e l emento s s e c u n d a r i o s o de r e í U 

no. Se d e s c r i b e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l p r o y e c t o de un programa p i l o t o , con 

s i s t e n t e en la e j e c u c i ó n f í s i c a de un g r upo de 150 v i v i e n d a s aprox imadamente, 

a s e r r e a l i z a d o en e l Pue r to de C o a t z a c o a l c o s , Ve r . El p r o y e c t o e s t á basado 

en e l módulo d imen s i ona l de 90 cms. en p l a n t a , a paños i n t e r i o r e s de m u r o s , -

y se p l a n t e a n c i n c o d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s t e c n o l ó g i c a s , t oda s e l l a s a base 

de s i s t e m a s y componentes i n d u s t r i a l i z a d o s d i s p o n i b l e s ac tua lmente en el p a í s 

L a s e s t r u c t u r a s de s o p o r t e v a r í a n en a l t u r a e n t r e dos y c u a t r o n i v e l e s , p l a n -

teándo se una den s i dad r e l a t i v a m e n t e a l t a de 500 Hab./Ha. La e x p e r i e n c i a es -

l a p r imera en su género en Amér ica L a t i n a . 



Por e l A r q . Héc to r C e b a l l o s L a s c u r á i n 
S u b d i r e c t o r T é c n i c o de FOVI/Banco de -
M é x i c o , S . A . , y D i r e c t o r del Programa 
S IPROV I de SAHOP/FOVI. 

S IPROV I ( S i s t e m a t i z a c i ó n e I n d u s t r i a l i z a c i ó n de un P r o ce so de Generac ión 

P r o g r e s i v a de V i v i e n d a s para P o b l a c i ó n de Ba j o s I n g r e s o s en Méx i co ) e s un pro 

grama de i n v e s t i g a c ¡Ón a p l i c a d a que v i e n e r l l e v a n d o a cabo la S e c r e t a r í a de -

A sen t am ien to s Humanos y Obras P ú b l i c a s (SAHOP) y el Fondo de Ope rac i ón y De s -

cuen to B a n c a r i o a la V i v i e n d a del Banco de M é x i c o , S . A . ( F O V l ) . En é l se -

p l a n t e a e l c oncep to de una e s t r u c t u r a b á s i c a de s o p o r t e n o r m a l i z a d a e i ndus -

t r ia1 i zada a l a cua l e l p r o p i o u s u a r i o va a d i c i o n a n d o una s e r i e de e l e m e n t o s -

s e c u n d a r i o s o de r e l l e n o . 

S IPROV I propone t an t o una m e t o d o l o g í a como una s o l u c i ó n t é c n i c a a l a s - -

que puedan accede r l o s e s t r a t o s con menor c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a de la s o c i e -

dad, s i n s a c r i f i c a r la f a c t i b i l i d a d económica o la e n e r g í a p o t e n c i a l de l a - -

gen te de me jo ra r su p r o p i a s i t u a c i ó n de v i v i e n d a a j o l a r g o del t i empo, en ba-

se a la a u t o c o n s t r u c c i ó n o a l a p o s t e r i o r s u b c q n t r a t a c ¡ ó n a pequeña e s c a l a . 

Técn icamente se p r o p o r c i o n a un número de o p c i o n e s de i n f r a e s t r u c t u r a de s e r v í 

c i o s cu idadosamente s e l e c c i o n a d a s , a la par de un c o n j u n t o de " s o p o r t e s " b á s i 

e o s , ambos a j u s t a d o s a l n i y e l de i n g r e s o s de cada g rupo al que se d e s t i n a e s -

te p rograma, para que pueda acceder al mercado de la v i v i e n d a en base a una -

r e s p o n s a b i l i d a d económica , en l u g a r de c o n t i n u a r f u e r a del p r o c e s o de d e s a r r o 

I l o genera 1 del p a í s . 

La a d q u i s i c i ó n , i n s t a l a c i ó n o a u t o c o n s t r u c c i ó n de e l emento s de r e l l e n o o 

s e c u n d a r i o s se d e j a en g r a n medida a la i n i c i a t i v a de cada h a b i t a n t e , supo - -

n i é n d o s e que e l l o se d e s a r r o l l a r á du r an te l a s ú l t i m a s e t apa s de l p r o ce so de -

v i v i e n d a , mediante f i n a n e i a m i e n t o sepa rado (con l a s v a r i a n t e s que se r equ i e -

ran en cada c a s o ) . E s t o pe rm i te en una p r imera i n s t a n c i a o f r e c e r m i s e s p a c i o 

con " s o p o r t e s " d i s e ñ a d o s en base a componentes n o r m a l i z a d o s y/o i n d u s t r i a l i z a ^ 

d o s , que ca recen de a cabado s , para que p o s t e r i o r m e n t e sé pueda i r añad i endo -

una s e r i e de e l emento s de r e l l e n o , e q u i p o s y acabados mediante la a u t o c o n s t r u £ 

c i ó n o el d e s a r r o l l o de un mercado de componentes pequeños ( i n d u s t r ¡ a l i z a d o s -

o no) que pe rm i tan una m e j o r í a p r o g r e s i v a de la c a s a . 

Al p r o p o r c i o n a r s e r v i c i o s a s e q u i b l e s j u n t o con l o s e lementos de s o p o r t e -

b á s i c o , l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s no s ó l o empezarán a c a n a l i z a r c a p i t a l y 

r e c u r s o s basándose en f a c t o r e s de r i e s g o f i n a n c i e r o s y t é c n i c o s a c e p t a b l e s , -

s i n o que más aún , p r o p o r c i o n a r á n una e s t a b i l i d a d s o c i a l a l p r o p i c i a r una base 

l e ga l para la t e n e n c i a p r i v a d a en l o s g r u p o s de b a j o s i n g r e s o s en Méx i c o , l o s 

c u a l e s t r a d i c i o n a l m e n t e han s j d o ma rg i nado s de e s t e s e c t o r de l mercado. Al -

mismo t iempo, se e s p e r a que con e l l o la economía se vea e s t i m u l a d a por l a de -

manda ha s t a el p r e s e n t e d i f e r i d a en el campo de l o s e lementos de r e l l e n o que -

se r e q u e r i r á n para complementar y mejo ra r l o s s o p o r t e s en t é rm ino s de m a t e r i a 

l e s , componentes , e l e m e n t o s , i n s t a l a c i o n e s y e q u i p o s , s e r v i c i o s , e t c . , l o s — 

que s e r án a d q u i r i d o s e i n s t a l a d o s por l o s dueños de l o s s o p o r t e s a l o l a r g o -

de la v i d a u t i í de su v i v i e n d a . 

Debe s e ñ a l a r s e que la n o c i ó n de " s o p o r t e / r e l l e n o " es r e l a t i v a a cada qru 

po de i n g r e s o s y a cada l u g a r e s p e c í f i c o y , por lo t a n t o , no f i j a de antemano 

lo que d e b e r í a c o n s i d e r a r s e como un s o p o r t e b á s i c o . Es d e c i r , un s opo r t e bá -

s i c o no nece sa r i amen te es i gua l a la e s t r u c t u r a desnuda de una c a s a , s i n o que 

puede i n c l u i r a l g u n o s o t r o s e l emen to s , t a l e s como a l g u n o s o todos l o s muros o 



d i v i s i o n e s i n t e r n a s , a l g u n o s o todos s u s s e r v i c i o s e i n c l u s i v e a l g u n o s equ i -

po s . La s e l e c c i ó n de cada n i v e l de s o p o r t e se basa en una c l a r a i d e n t i f i c a -

c i ó n de l o s pa rámet ro s económicos y f í s i c o s de una e s t r u c t u r a de s o p o r t e dada, 

que pueda s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de una a l t a d e n s i d a d hab i t a c i o n a 1 . El -

programa propone tamaños de u n i d a d e s de h a b i t a c i ó n que v a r í a n e n t r e a p r o x i m a -

damente bO y 65 m2, a s í como e s t r u c t u r a s de s o p o r t e de dos a c u a t r o n i v e l e s . 

En la e tapa i n i c i a l del programa S IPROV I se r e a l i z ó una s e r i e de i n v e s t i -

g a c i o n e s s ob re l o s u s u a r i o s de v i v i e n d a de b a j o s i n g r e s o s , s ob re s u s v i v i e n -

das que ac tua lmen te h a b i t a n y l o s c o n t e x t o s u r bano s en que é s t a s se p r e s e n t a n . 

A s im i smo, se d e s a r r o l l ó una encue s t a s i s t e m a t i z a d a con más de c i e n f a b r i c a n -

t e s de d i v e r s o s componentes , s u b s i s t e m a s y s i s t e m a s c o n s t r u c t i v o s i n d u s t r i a l ^ 

z a d o s , a n a l i z a n d o l o s a s p e c t o s d i m e n s i o n a l e s , e s t r u c t u r a l e s , f u n c i o n a l e s y de 

c o s t o de s u s p r o d u c t o s . De d i c h o a n á l i s i s emanó la recomendac ión o f i c i a l d e -

SAHOP en el s e n t i d o de que t odo s l o s p r o y e c t o s de v i v i e n d a de i n t e r é s s o c i a l -

e s t é n basados en la medida modular de 90 cm. en p l a n t a ( c o n s i d e r a d a d i c ha me-

d i da a paños i n t e r i o r e s de m u r o s ) . 

T r a s de e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s i n i c i a l e s se d e f i n i ó la r e a l i z a c i ó n de un 

programa p i l o t o en el Pue r to I n d u s t r i a l de C o a t z a c o a I c o s , Ve r . 

El haber f i n a l m e n t e s e l e c c i o n a d o a e s t a l o c a l i d a d como s i t i o para l l e v a r 

a cabo el programa p i l o t o obedece a t r e s r a zone s p r i n c i p a l e s : 

a) La p o l í t i c a de d e s c o n c e n t r a c i ó n que ha s i d o una de l a s p r e o c u p a c i o - -

nes de la p r e s e n t e a d m i n i s t r a c i ó n f e d e r a l contemplada en el P l a n Nac i ona l de 

D e s a r r o l l o Urbano. 

b) La i n t e n c i ó n de f o r t a l e c e r l a i n f r a e s t r u c t u r a para el impu l so de un -

pue r to i n d u s t r i a l en el que e x i s t e e v i d e n t e e s c a s e z de v i v i e n d a . 

c) La c i u d a d p r e s e n t a una p r o b l e m á t i c a e s p e c í f i c a do e n c o r o c ¡ m i e n t o do l.i 

mano de ob ra deb ido al auge p e t r o l e r o , por lo que se j u s t i f i c a de manera espe 

c í a l la a l t e r n a t i v a de v i v i e n d a a base de componentes de la c o n s t r u c c i ó n n o r -

m a l i z a d o s y p r e f a b r i c a d o s . 

El programa p i l o t o c o n s i s t e en una a c c i ó n de aproxímadamente 150 v i v i e n -

das p r o g r e s i v a s en e s t r u c t u r a s de s o p o r t e en l o t ¡ f ¡ c a c ¡ ó n v e r t i c a l , u b i c a d a s -

en t e r r e n o s que forman p a r t e de la r e s e r v a t e r r i t o r i a l del I n s t i t u t o de V í v ¡ e n 

da INDECO-Veracruz en el S e c t o r I I I del F r a c c i o n a m i e n t o " S a n t a I s a b e l " , que -

se ub i c a al p on i en te de la c i udad de Coatzacoa1 e o s , Ve r . 

Del t o t a l de v i v i e n d a s , aprox imadamente 120 c o n s t i t u y e n e l n ú c l e o cen - -

t r a l del p r o y e c t o ( c o n s t i t u i d a s ' por 4 c u e r p o s a base de e s t r u c t u r a s de s o p o r -

te de e n t r e 2 y 4 n i v e l e s de a l t u r a ) , e x i s t i e n d o un cuerpo sepa rado con 30 vj_ 
> 1 

v i e n d a s a d i c i o n a l e s a base de una e s t r u c t u r a de 2 n i v e l e s . 

Las v i v i e n d a s del n ú c l e o c e n t r a l c u m p l i r á n con la r e g l a m e n t a c i ó n v i g e n t e 

de Banco de Méx i c o , S . A . , r e l a t i v a a v i v i e n d a de i n t e r é s s o c i a l y en e l l a s se 

p r e s e n t a r á n 3 modelos b á s i c o s de v i v i e n d a , s i e n d o f i n a n c i a d a s mediante r e c u r -

so s de FOV I -Banco de Méx i c o , S . A . , con la ¡ n t e rmed í a c ¡ ón de Banco Mex icano SO 

MEX, S . A . Cada uno de l o s 4 c u e r p o s s e r án r e s u e l t o s con o t r a s t a n t a s a l t e r n a 

t i v a s t e c n o l ó g i c a s que más a d e l a n t e se p r e c i s a n . Las 30 v i v i e n d a s que c o n s t i 

tuyen el cue rpo a i s l a d o s e r án r e a l i z a d a s med iante r e c u r s o s de INDECO-Verac ruz , 

p r o v e n i e n t e s de su programa de a u t o c o n s t r u c c i ó n . 

En e l p r o y e c t o del c o n j u n t o h a b ¡ t a c ¡ o n a l S IPROV I se t r a t a de e v i t a r la -

monoton ía que f recuentemente se a t r i b u y e a l o s p r o y e c t o s en que se emplean com 

ponentes n o r m a l i z a d o s e i n d u s t r i a l i z a d o s , buscándose d i v e r s i d a d t an t o en e l e -

v a c i ó n (manejando formalmente e s t r u c t u r a s de 2 a b n i v e l e s ) , en p l a n t a (mediar^ 



te q u i e b r e s en l a s zona s de e s c a l e r a s para romper la l í n e a r i d a d de l p r o y e c t o ) , 

como en d i v e r s i d a d de m a t e r i a l e s y t e x t u r a s (a l o f r e c e r s e v a r i a s a l t e r n a t i v a s 

t e c n o l ó g i c a s ) . No o b s t a n t e e s t a d i v e r s i d a d , pensamos que se le ha dado c o h e -

s i ó n al p r o y e c t o de c o n j u n t o al manejar una s e r i e de 1 i neamien to s de d i s e ñ o -

t a l e s como modu l ac i ón h o r i z o n t a l de 3 . 6 0 m., a l t u r a c o n s t a n t e de e n t r e p i s o de 

2.h0 m. y t e c h o s a do s aguas con la misma i n c l i n a c i ó n . En la pa r t e donde s e -

únen l o s c u a t r o c ue rpo s del n ú c l e o c e n t r a l , se p l a n t e a un á rea v e s t i b u l a d a se 

m i a b i e r t a a base de m a t e r i a l e s r e g i o n a l e s (madera y " g u a n o " ) , que funge como-

e lemento de l i g a a r q u i t e c t ó n i c a y u r b a n í s t i c a . Se ha buscado d a r l e i n t e r é s -

formal al c o n j u n t o med iante la i n c o r p o r a c i ó n de e l emento s de equ ipam ien to u r -

bano comunal t a l e s como un k i o s c o , un a n f i t e a t r o al a i r e l i b r e , p l a z a s de a c -

c e s o y á r e a s a t r a c t i v a m e n t e j a r d i n a d a s . 

A pe s a r de que se emplean t e c n o l o g í a s i n d u s t r i a l i z a d a s y de la d e n s i d a d -

rel at i vamente a l t a del c o n j u n t o (500 Hab./Ha. ) se ha q u e r i d o l l e g a r a una s o -

l u c i ó n a e s c a l a humana, que,no rompa con e l p a i s a j e l o ca l n i con l a s t r a d i c i o 

nes c u l t u r a l e s de la r e g i ó n . 

La t o t a l i d a d de l a s e s t r u c t u r a s de s o p o r t e para v i v i e n d a de e s t e p r o y e c -

t o , t i e n e n una modu l ac i ón b á s i c a a paños i n t e r i o r e s de muros de 3 . 6 0 x 7.20m. 

( s i e n d o el f r e n t e de 3 . 6 0 ) , d i m e n s i o n e s ambas m ú l t i p l o s del módulo b á s i c o de 

90 cms. que r e s u l t ó s e r e l más i n d i c a d o t r a s de a n a l i z a r l a s e n c u e s t a s del -

programa S IPROV I con l o s f a b r i c a n t e s , en s u s e t a p a s i n i c i a l e s . 

Se manejan l o s 3 s i g u i e n t e s t i p o s b á s i c o s de v i v i e n d a : 

MODELO " A " : T i ene un d e s a r r o l l o de 2 n i v e l e s con e s c a l e r a l i g e r a i n te -

r i o r y un á rea i n i c i a l de aproximadamente 39 m2., de jándo se en un p r i n c i p i o -

una dob l e a l t u r a que p o s t e r i o r m e n t e y por d e c i s i ó n de la f a m i l i a que ocupa la 

v i v i e n d a , puede s e r c u b i e r t a por un tapanco a base de un e n t r e p i s o l i g e r o s e -

l e c c i o n a d o por l o s u s u a r i o s . 

MODELO " B " : T i ene un d e s a r r o l l o h o r i z o n t a l y e s t á c o n s t i t u i d a por 2 mó-

d u l o s de 3 - 6 0 x 7 . 20 m. c o l o c a d o s l ado a l a d o , con una s u p e r f i c i e ap rox imada -

de 52 m2. 

MODELO " C " : T i ene un d e s a r r o l l o h o r i z o n t a l , e s t ando c o n s t i t u i d a por 2 -

módulos y medio t a l como se mues t ra g r á f i c a m e n t e , con una á rea de a p r o x i m a d a -

mente 65 m2, u t i l i z á n d o s e i n i c i a l m e n t e el medio módulo como zona a b i e r t a , a -

manera de t e r r a z a o b a l c ó n , l a cua l desde un p r i n c i p i o puede s e r v i r para á rea 

de hamacas. En e t a p a s u l t e r i o r e s , l a f a m i l i a puede o p t a r por c e r r a r esa á r e a 

s e m i a b f e r t a y c o n v e r t i r l a en una recámara t r a d i c i o n a l más. 

Los t r e s mode los de v i v i e n d a , t a l como s e r án p r o v i s t o s den t r o de la e s -

t r u c t u r a s o p o r t a n t e en su e tapa i n i c i a l , c a r e c e r á n de la mayor p a r t e de s u s -

muros i n t e r i o r e s , a s í como de c l o s e t s , p u e r t a s i n t e r i o r e s , acabados en p i s o s , 

muros y p l a f o n e s , de jándo se a la d e c i s i ó n de l o s u s u a r i o s l a p o s t e r i o r i n c o r -

p o r a c i ó n de todos e s t o s e lementos de r e l l e n o , conforme a s u s g u s t o s , necesida_ 

des y p o s i b i l i d a d e s e s p e c í f i c a s . Con e l l o se l o g r a un a b a t i m i e n t o i n i c i a l en 

el c o s t o de la v i v i e n d a que no e s d e s p r e c i a b l e , con la v e n t a j a a d i c i o n a l de -

que muchas de l a s d e c i s i o n e s en t o r no a su v i v i e n d a se de jan ju s tamente a - - -
i 
qu i en l a h a b i t a r á . 

El empleo de la techumbre a dos aguas no obedece a un c a p r i c h o f o r m a l , -

s i n o que e s l a geomet r í a más adecuada para el c l i m a l o c a l , que se c a r a c t e r i z a 

por i n t e n s a s l l u v i a s y un f u e r t e a s o l e a m i e n t o . El d e s f a s e de l a s do s aguas -

del t echo p e r m i t e , además, t ene r una v e n t i l a c i ó n c ruzada a d i c i o n a l de l a s v i -

v i e n d a s del ú l t i m o n i v e l y l o s a l e r o s p r o n u n c i a d o s p r o p o r c i o n a n adecuada som-

b r a . Por o t r a p a r t e , l o s t e c h o s i n c l i n a d o s dan la p o s i b i l i d a d de s o l u c i o n e s -



ARQ. HECTOR CEBALLOS LA'SCURAfN 

de c a p t a c i ó n y ap rovechamien to de aguas p l u v i a l e s . 

Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r que e l a n t e p r o y e c t o del programa p i l o t o con temp la , 

aun en e l c a s o de l l e g a r a 4 n i v e l e s de a l t u r a , la u t i l i z a c i ó n de un s ó l o pa -

s i l l o p u b l i c o de a c c e s o ub i c ado en el t e r c e r n i v e l , en v i r t u d de maneja r se la 

e s c a l e r a i n t e r i o r de la v i v i e n d a Modelo " A " . El no r e c u r r i r a p a s i I I o s en l o s 

n i v e l e s segundo y c u a r t o , imp l i c a una economía impor tante y ademas se r educe -

el numero de e s c a l e r a s p ú b l i c a s r e q u e r i d a s , mismas que obv iamente son mas c a -

ra s (por e s t a r a l e x t e r i o r y t ene r que r e s i s t i r la i n t empe r i e , por r e q u e r i m i e n 

t o s de mayor i n t e n s i d a d de t r a f i c o humano y por s o l i c i t a c i o n e s de c a r g a ) . 

En todos l o s mode los de v i v i e n d a se maneja un p a t i o de s e r v i c i o , a mane-

ra de e x t e n s i ó n de la c o c i n a , el cua l v o l u m é t r i c a m e n t e , dará v a r i e d a d e i n t e -

ré s formal a l a s f a c h a d a s . 

En t odo s l o s c a s o s se ha buscado la i n t e g r a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s h i -

d r o s a n i t a r i a s en baños y c o c i n a s , con el f i n de r a c i o n a l i z a r y o p t i m i z a r l a -

economía de d i c h a s i n s t a l a c i o n e s , p r o p o r c i o n á n d o s e para l o s t r e s modelos de -

v i v i e n d a el mismo módulo s a n i t a r i o y de c o c i n a . 

Las e s t r u c t u r a s de s o p o r t e deberán r e s i s t i r a l impacto de c a r g a s c o n s i d e 

r a b i e s de v i e n t o ( ha s t a de 160 kms. por h o r a ) , p r o v i n i e n d o l o s v i e n t o s domi -

nan te s de l n o r t e . 

El cuerpo a i s l a d o compuesto por 30 v i v i e n d a s se c a r a c t e r i z a por un m í n i -

mo a c e p t a b l e de componentes f í s i c o s y un g r ado e lementa l de s e r v i c i o s (una so 

la l l a v e de agua , una s o l a s a l i d a de d r ena je e i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s i gua l 

mente e l e m e n t a l e s por v i v i e n d a ) con s i g n i f i c a t i v a r e d u c c i ó n i n i c i a l de l o s - -

c o s t o s y con p o s i b i l i d a d de e v o l u c i ó n p o s t e r i o r por i n i c i a t i v a p r o p i a de s u s -

hab i tan t e s . 

ARQ. HECTOR CEBALLOS LASCURA1N 

Las a l t e r n a t i v a s t e c n o l ó g i c a s que se emplearán en el programa p i l o t o son 

l a s s i g u i e n t e s : 

CUERPO " A " : S o l u c i ó n p r e s en t ada por l a A s o c i a c i ó n Nac i ona l de I n d u s t r i a ^ 

l e s del P r e s f u e r z o y la P r e f a b r i c a c i o n , A .C . (ANIPPAC) a base de co lumnas y -

t r a b e s de c o n c r e t o p r e f a b r i c a d o y p r e t e n s a d o , l o s a de e n t r e p i s o i gua lmente de 

c o n c r e t o p r e f a b r i c a d o a base de p e r f o r a c i o n e s l o n g i t u d i n a l e s y techumbre a ba^ 

se de c o n c r e t o a l i g e r a d o con p o l i e s t i r eno . 

CUERPO " B " : S i s t ema C INAV IP SA a base de p a n e l e s p r e f a b r i c a d o s de v i r u t a 

de madera a g l u t i n a d o s con cemento (Panel PAMACON). 

CUERPO " C " : S o l u c i ó n p r e s en t ada por PETROCASA, u t i l i z á n d o s e un s i s t e m a -

c o n s t r u c t i v o l i g e r o a base dé INDECO-Panel (armadura m e t á l i c a l i g e r a con n ú -

c l e o de p o l i e s t i r e n o ) . 

CUERPO " D " : S i s t ema YPSACERO/Acabados de C o n s t r u c c i ó n , S . A . , c o n s i s t e n -

te en una e s t r u c t u r a l i g e r a a base de p e r f i l e s m e t á l i c o s g a l v a n i z a d o s con p a -

n e l e s p r e f a b r i c a d o s de ye so . 

CUERPO " E " : S i s t ema que combina muros y e n t r e p i s o s a hase de c o n c r e t o -

p r e f a b r i c a d o , p r o p o r c i o n a d o s por TECHNOGAR, S . A . y techumbre de INDECO-Pane l , 

Los p r i m e r o s k c ue rpo s c o n s t i t u y e n e l n ú c l e o c e n t r a l del p r o y e c t o y el -

Cuerpo " E " e s el que se encuen t r a sepa rado de d i c h o n ú c l e o c e n t r a l . 

P a r a l e l a m e n t e a la c o n s t r u c c i ó n de l a s e s t r u c t u r a s de s o p o r t e de l a s 150 

v i v i e n d a s deberá quedar i n s t a l a d o un parque de m a t e r i a l e s (PAV l ) de apoyo a -

l a v i v i e n d a a c a r g o de INDECO-Ve rac ruz , e l cua l f a c i l i t a r á la t a r e a de comple 
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1.- Datos estadísticos sobre la vivienda en nuestro páis.- El número total 

de viviendas existente en nuestro país según datos del X Censo General de 

Población y vivienda realizado en 1980, asciende a 12,8 millones y se esti-

ma que la vivienda necesaria para el año 2,000 implicará la producción de 

12 millones mas , es decir casi un número igual al total existente en 1980. 

Esta necesidad implica la producción de 600,000 viviendas por año a -

partir de 1981; el sector público en ese mismo año realizó 161,000 acciones 

en las que se encuentran incluidas las de lotes con servicios que con cons-

tituyen por si mismos una vivienda. 

Las metas propuestas en el Programa Nacional de vivienda planteaban -

la producción de la misma de la manera siguiente: 

1981.- Sector Público 224,000 acciones, Sector Privado 118,000 accio-

nes, Sector Social 221,500 acciones. 

1982.- Sector Público 264,500 acciones. Sector Privado 127,000 accio-

nes, Sector Social 201,500 acciones. 

Estas metas no fueron cumplidas a pesar de los esfuerzos realizados y 

el Sector Social continúa siendo el principal productor de vivienda en núes 

tro país. 

Además de lo expresado tenemos que la inversión asignada por los orga-

nismos públicos de vivienda a los grupos con diferentes tipos de ingreso ha 

sido dirigida en gran parte a los grupos de mas de tres veces el salario mí-

nimo como a continuación se expresa: 

menos de 1.00 VSM. 9.8 % de la inversión total 
de 1.00 a 1.25 VSM. 29.4% de la inversión total 
de 1.25 a 2.00 VSM. 21.2% de la inversión total 
de 2.00 a 3.00 VSM. 13.8% de la inversión total 
de 3.00 a 4.00 VSM. 7.2% de la inversión total 

mayor 4.00 VSM. 18.6% 

2. LA AUTOCONSTRUCCION. 

2.1. Definición. 
> 

La forma de producción habitacional característica del sector social 

de bajos ingresos es la definida como autoconstrucción, en la que el usua-

rio, mediante su gestión directa, realiza la adquisición de los insumos y 

aporta, de acuerdo a sus capacidades, su propia fuerza de trabajo; mecanis-

mos ambos que le permiten desarrollar un proceso acorde a sus posibilida-

des y a la consolidación paulatina de su vivienda. A falta de un capital que 

financie la producción en paquete de su vivienda y de un crédito que le per 

mita amortizarla a largo plazo, el autoconstructor logra su propósito al — 

conjuntar las fases de producción, circulación y uso en un solo proceso. 

La vivienda marginal urbana se desarrolla en México con mayor intensi-

dad a partir de los años 50, después del decaimiento de la producción de vi-

vienda para alquiler; y en esa circunstancia y mediante la autoconstrucción__ 

se-produce actualmente la mayor parte de la vivienda del país, en particular 

la de los sectores con ingresos menores a dos veces el salario mínimoi 

2.2. El Proceso. 

En el proceso de la autoconstrucción espontánea se presentan, entre -

otros, los siguientes problemas. 
t 

a. Respecto al suelo urbano. 

Este es el factor clave que permite iniciar el proceso de vivienda. Las 

limitadas alternativas de tierra para los grupos de bajo ingreso producen -

asentamientos humanos irregulares tanto en áreas ejidales, en la periferia -

de nuestras ciudades, como en colonias populares, en general sin servicios y 

con tendencia precaria de la tierra lo cual limita al autoconstructor en su 
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proceso de vivienda. 

P a r U r " 1 3 t Í S r " - ^ - proceso de vivienda m e d i a n t £ u _ 
pación inmediata d«=>i T^Y-^A-Í ~ del predio y una construcción provisional. 

Resulta fundamental que las políticas de autoconstrucción se sustenten 

en Xa aeración de alternativas de tierra ur.ana, particularmente Por medio 
de programas de lotes v 

y servicios en escala y localización apropiada, de -

cuerdo con la capacidad d e in.reso de la potación, aserrando la certeza -

jurídica e iniciando apropiadamente el proceso de vivienda. Estos paramas 

se enmarcan en la acción que desarrolló el I N D E C 0 m e d i a n t e 1 ¿. ^ ^ ^ 

atención a los re2agos; e s t e flltimo c o m o a p o y o . 1 q s p r o c e s o s ^ ^ ^ 
cion de la tenencia de la tierra. 

^ ^ r e l a C Í 5 n 1 0 3 ^ construcción y la tecnología. 
Xo- materiales, al ser ad.uiridos al menudeo, incrementan su costo 

*sí,la varilla es cocada por docena, la arena y el ciento por cu.eta y el 
tabique por ciento. 

En relación con la tecnología Ista no ha contemplado las necesidades 

del autoconstructor, q ue se ve obligado a utilizar patrones tecnológicos -

existentes q u e, junto con la falta de asistencia t.cnica, dan como resultado 

excesivas especificaciones constructivas con supuestos propósitos de se gu-

~aad (un numero elevado de castillos y cerramientos, varillas en diámetros 

superiores a los necesarios, junteo de materiales con cemento, etc., y un -

significativo aumento de los costos. 

c. En relación con el financiamiento. 

En general en estas acciones no se cuenta con financiamiento, lo gue 
produce un período muy largo de edifición. 

d. Adicionalmente, existen restricciones de carácter normativo, puesto — 

que los reglamentos y códigos de construcción no contemplan estos procesos i-

de la vivienda, dictando especificaciones que los autoconstructores no puJ-SI 

den cumplir. 
y. 'jj.íí-̂ V' 

3.- La Autoconstrucción como alternativa de producción mayoritaria deMfeien 
da.- En la actualidad y apesar del esfuerzo realizado por el sector p||Jico 
en materia de vivienda (tanto en inversión directa como en promoción ja|f: m¿*-
dio de incentivos fiscales )y generación de empleo, el 6 0 dé|i||i)rogí^ión 
de vivienda es realizada por sus propios moradores (sector social dei* la po-
blación. Esta situación se ha dado en condiciones de relativa seguridad de 
empleo y existencia de excedentes económicos que han permitido a lé familia 

eri la construcción de su propia 'vivienda, condiciones estás que se 
han venido deteriorando y han provocado una depauperización creciente de las 
zonas ya de por sí marginadas. 
3.1. Organización Social. 

Esta forma de producción de vivienda tiene la car^íW^^b^^de re^lé-
sentar el esfuerzo individual o familiar, sin organización social alguna, y 
ha implicado en el aspecto positivo de la misma, un ahorro en mano de obra -
y una total participación en las soluciones adoptadas, en el aspecto negativo 
conlleva la generación de altos costos tanto sociales por la necesidad de ha_ 
bitar una vivienda sin servicios y sin las condiciones mínimas de seguridad, 
higiene y salud, como de materiales por las adquisiciones a escala mínima, y 
el empleo inadecuado de los mismos por falta de conocimiento técnico y ase— 
soria. 
3.2.i Participación Estatal. 

La participación estatal en el apoyo a este tipo de producción de vi-
vienda ha sido mínima y con errores notables. En los aspectos de regulariza-
ción de la tenencia de la tierra ha generado costos por pago de impuestos, 
obtención de permisos y licencias y contribuciones para la introducción de * 
servicios que han obligado a los moradores de la vivienda a compartir esta-
cón otras familias o abandonarla; en el aspecto financiero se han exigido — 
requisitos para el financiamiento que lo han hecho inoperante y en el ^specto 
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técnico se han tomado decisiones centralistas para las soluciones espaciales 
y de sistemas que pretendiendo adecuar el costo a la capacidad economice de 
la familia, han desplazado a esta de la participación en forma de decisiones 
que le permitía adoptar soluciones acordes a sus necesidades. 
3.3.Materiales y Tecnología. 

3.3.1. Producción y Distribución : Los sistemas convencionales de producción 
y distribución de materiales y elementos de construcción para la vivienda, -
por estar siempre sujetos a las condiciones de mercado, han contribuido en -
gran parte al incremento de los costos de la autoconstrucción. La producción 
nunca se dirigió hacia las obras destinadas a la autoconstrucción a pesar de 
que en las grandes fluctuaciones de mercado para estos insumes siempre perma 
necio uno como constante debido precisamente al consumo del sector social de 
nuestra población; los canales de distribución han propiciado siempre la es-
peculación y han aprovechado la necesidad de la gente y su imposibilidad pa-
ra comprar a gran escala para venderle a precios que doblan a los del merca-
do organizado de la construcción. Entendiendo este problema, algunas institu 
ciones han organizado cooperativas para la producción de materiales y parques 
para su distribución, sin embargo esta acción dada su magnitud, podría consi 
derarse solo como el inicio de una política que sería capaz de mejorar con-
siderablemente las condiciones del autoconstructor y de constituir una fuen-
te generadora de empleo permanente. 

3.3.2. Evaluación: Poco es lo que se ha hecho en la actualidad en lo que res 
pecta a la aplicación de tecnología adecuada a este tipo de producción. Al-
gunas Instituciones como la Dirección General de Tecnología para la Autocons 
truccion han patrocinado investigaciones dirigidas a cumplir con este objeti 
vo sin embargo en cuestión de difusión y promoción de estas investigaciones-
poco se ha logrado, casi siempre se han aplicado solamente a la producción -
de prototipos y rara vez se han utilizado en programas masivos. 

3.4. Conclusiones.-Por lo antes expuesto y dadas las condiciones actuales -
por las que atraviesa nuestro país debe preverse le. autoconstrucción como -
la mejor alternativa de producción mayoritaria de vivienda debiendo propor-
cionar los apoyos necesarios en las líneas que a continuación se mencionan: 

3.4.1. Tierra.- Adquisición de la bolsa de tierra necesaria para abrir las 
necesidades de Sexenio. 
3.4.2. Financiamiento.-Incrementar el nivel de inversión para vivienda de -
menos del 1% actualmente al 3% que aconseja la ONU como el mínimo correspon 
diente. 

Abrir canales de financiamiento flexibles para atender las acciones -
de autoconstrucción de grupos ya organizados y/o que cuentan con tierra. 
3.4.3. Organización Social.-Crear unidades promotoras con participación del 
Servicio Social de pasantes que trabajen a nivel Municipal con los grupos -
ya organizados y/o con propietarios de lotes ya urbanizados. 
3.4.4. Tecnicas-rLas acciones técnicas deberán iniciarse en dos niveles simul 
táneamente: acciones técnicas de apoyo y acciones técnicas para la ejecución. 
3.4.4.1. Acciones técnicas de Apoyo.- Elaboración de Normas, cartillas, au— 
diovisuales etec. y apertura del programa de investigación aplicada y desa— 
rrollo experimental. 
3.4.4.2. Acciones técnicas para la ejecución.-Iniciar los trabajos de aseso-
ría y organización para la producción en lugares donde existen ya grupos or-
ganizados y/o se asienta la tierra urbanizada. 
3.4.5. Aspectos Jurídicos.-Analizar y proponer las modificaciones a leyes y 
reglamentos de la materia para facilitar la adquisición de tierra social. * 

Proponer nuevas formas de tenencia de la tierra (Vgr.propiedad social) 
Instrumentar jurídicamente los sistemas de crédito para la autocons— 

truccion. 
3.4.6. Proposición de Programas ejecutivos concretos 1983. Iniciar 18,000 — 
acciones de apoyo a la autoconstrucción con base en los 18 mil lotes con ser̂  
vicios existentes en fraccionamientos promovidos por el INDECO y que no cuen 
tan con poblamiento. La inversión necesaria para su desarrollo sería del or-
den de 3*800 millones de pesos. Apoyar el programa de cooperativas de insu— 
mos para la vivienda y Parques de Materiales. 

* (Declaratorias de usos y destinos del suelo.) 



4. Tecnología adecuada para la Autoconstrucción.- Como se ha v i s t o n o exis_ 

te en l a actualidad una tecnología específica para este tipo de producción -

de vivienda por lo gue se hace necesaria la investigación en este campo. 

4.1. InvestigaciónTSe considera gue la investigación debe realizarse en dos 

marcos distintos. A continuación haremos referencia de las investigaciones -

patrocinadas, en este campo ^ r la desaparecida Dirección General de Tecno-

logías para la Autoconstrucción de la S.A.H.O.P. 

4.1.1. investigación tendiente a la conformación del marco teórico. 

I TECNOLOGIA DE AUTOCONSTRUCCION EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

Como resultado de las condiciones estructurales del país, la inmensa mayo-

ría de la población de bajos ingresos no tiene acceso a gran parte de los -

bienes y servicios del mercado urbano. Es evidente el desequilibrio gue exis 

te en el caso de la vivienda y süs componentes. Los diversos grupos de pobla 

ción urbana reciben muy diferente calidad de servicios, de acuerdo a su ni-
vel socio-económico. 

Esta investigación describe y analiza comparativamente programas oficia-

les de autoconstrucción, con objeto de presentar sus aciertos y desaciertos. 

.los casos estudiados fueron seleccionados con base a dos criterios: 

a) La complejidad del sistema de autoconstrucción presentado. 

b) La consideración de programas, de los principales organismos promoto-

res que han tenido experiencia en autoconstrucción. 

Estudio elaborado por el Centro de Ecodesarrollo, A.C. 

Objetivo del Estudio. 

El objetivo principal de esta primera parte del estudio es rescatar las 

experiencias que en autoconstrucción han tenido algunos organismos oficiales 

y realizar un análisis comparativo entre los diversos enfoques y procedimien 
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tos de realización, para derivar conclusiones sobre la utilidad que tienen 

los programas de autoconstrucción. 

Cada programa fue considerado como un caso-estudio. El material que se 

ofrece de cada uno, está ordenado como sigue: 

a. Antecedentes sobre el inicio de cada programa. 

b. Rasgos socioeconómicos de los autoconstructores participantes en cada 

programa. 

c. Proyectos arquitectónicos y urbanos realizados por el organismo pro-

motor para implementar el programa. 
i 

Asimismo, se hacen diversos comentarios sobre aspectos relevantes de di-

chos programas, para contar con un conjunto de datos articulados sobre las -

experiencias de autoconstrucción, al respecto. 

Los programas analizados en el estudio de referencia son los siguientes: 

Conjunto Jaramillo, en Temixco , Mor., Conjunto Las Palmas en Ciudad La-

zaro Cárdenas, Mich, Conjunto El Rodeo, Periferia noreste.de Tepic, Nay. Con 

junto Tenayo, Periferia nor-poniente del área metropolitana ciudad de México 

municipio de Tlanepantla, Conjunto Prizo Periferia nor-oriente AMCM en el mu 

nicipio de Ecatepec., Conjunto Reforma Periferia norte de Monterrey,N.L., — 

Conjunto Ricardo Flores Magón, Periferia de Guadalajara, Jal., Conjunto La -

Colmena, Periferia Oriente del AMCM en el D.F. 

Los casos más representativos fueron los siguientes: 

Valle del Sur, Iztapalapa, Primera Victoria, Alvaro Obregón, S.R. Chama-

pa, Naucalpan, Cerro del Judío , Alvaro Obregón, Maravillas Netzahualcóyotl, 

Barrio Norte, Alvaro Obregón, Sta. Ursula, Coyoacán, 10 de Abril Azcapotzal-

co, Loma Linda, Naucalpan, Ramos Millán Iztacalco. 



II. ADECUACION DE 25 CONCEPTOS APLICABLES A LA AUTOCONSTRUCCION 

Estudio Elaborado por PYCOPSA. 

Se planteo el objetivo de crear instrumentos que faciliten al autocons-

tructor el mejorar sus condiciones de vida y de vivienda. 

Esto se lograría al suministrarle tecnología adecuada y estrategias a 

seguir de manera clara y explícita. Estrategias que deberán estar al alcance 

de las clases populares, para así contar con la participación colectiva en -

las acciones que se programarán. 

El estudio fue realizado en tres asentamientos: Lomas de Casablanca, -

Querétaro; Fraccionamiento Estrella, Aguascalientes; Esfuerzo Obrero, Irapua-

to. El que presento problemas más agudos y variados fue el de Casablanca, por 

lo que se tomo como prototipo para la investigación. Los otros dos quedaron -

como complementarios. 

III. SISTEMAS DE ENERGETICOS INTEGRADOS 

Estudio elaborado por el Centro de Ecodesarrollo, A.C. Instituto Inves-

tigaciones Eléctricas. 

Con base en los recursos enérgeticos con que cuentan determinadas comu 

nidades, implementar módulos de aplicación práctica y sencilla, para aprove-

char dichos recursos en beneficio de las mismas. 

Para la introducción de dichos módulos se necesita: estudiar la organi-

zación de las comunidades; saber las necesidades que las afectan; y observar 

la disposición que cada una de ellas presenta para la realización objetiva de 

los planes trazados. 

Se realizaron estudios socioeconómicos en varias comunidades de los -

estados de Guerrero y Morelos, a fin de determinar las más apropiadas para el 
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logro de los objetivos propuestos. 

Los criterios de selección fueron los siguientes: 

a) Que los poblados no se hubieran considerado en los programas de elec-

trificación, por su aislamiento, escaso numero de habitantes y condiciones -

económicas raquíticas. 

b) Que contarán con una población próxima a los 500 habitantes. 

c) que fueran comunidades con atractivos para el funcionamiento de los -

módulos, como: la existencia de arroyos, pequeñas caídas de agua, activida-

des agrícolas y pecuarias. 

IV. PROYECTO DE VIVIENDA POR.AUTOCONSTRUCCION 

Estudio elaborado por Alejandro Zohn y Asociados. 

El objetivo del estudio fue obtener bases para el diseño de viviendas 

en la zona de Jardines de Morelos, Edo. de México, y otras similares, cuyos 

prototipos puedan ejecutarse en etapas sucesivas, de acuerdo a las necesida-

des y posibilidades de cada propietario. 

Con este objeto se hizo una investigación sobre un grupo representati-

vo de las viviendas que se encuentran en la zona, para obtener por observa— 

ción directa y opinión de los usuarios, la tendencias y preferencias en el -

uso y dimensión de los espacios sus distribuciones, etapas de desarrollo,sis 

temas constructivos, vida comunitaria, etc. 

La finalidad es poder adecuar mas los diseños a las necesidades reales 

de sus ocupantes, y evitar los errores que muchas veces se cometen por una -

superficial percepción técnica. 



4,1.2. Estudios tecnológicos de aplicación concreta. 

V. TECHUMBRES DE FERROCEMENTO CON SISTEMAS DE AUTOCONSTRUCCION. 

Estudio elaborado por la UAM Unidad Azcapotzalco. 

La investigación tuvo como fin desarrollar algún tipo de techumbre que -

cubriera claros hasta de seis metros, fuera económica y factible de construir 

por cualquier persona sin experiencia previa en construcción; asi mismo se -

optimiza el uso de los materiales básicos: Cemento, arena y acero de refuer-

zo (malla metálica). 

VI. SISTEMAS DE TECHOS PARA AUTOCONSTRUCCION. 

Estudio elaborado por el Instituto de Ingeniería UNAM. 

El objetivo del estudio es aprovechar las propiedades del ferrocemento, 

para la construcción de techos; ya que permite obtener elementos, de espesor 

reducido con alta resistencia y con gran impermeabilidad, por medio de morte-

ros de cemento, reforzados con mallas cerradas de acero, tipo tela de galli— 

ñero o metal desplegado, que por la sencillez de su tecnología, permiten ob— 

tener piezas con formas muy eficientes estructuralrnente, sin requerir equipo 

especial o cimbras complicadas. 

. El estudio se dirigió al análisis de las soluciones existentes en el -

país y a examinar las adoptadas o propuestas en otros países; y forma parte-

de la serie de estudios promovidos por la SAHOP, a través de la DGTA, para -

optimizar el uso del cemento y del acero de refuerzo en la vivienda. 

VII. SISTEMAS DE CUBIERTA Y PISO PARA AUTOCONSTRUCCION. 

Elaborado por el Instituto de Ingeniería UNAM. 

De la observación del comportamiento de los techos diseñados, y de con 

diciones de carácter económico social, se originó la necesidad de realizar -

el presente estudio con los siguientes objetivos: 

1.- Subsanar el problema de permeabilidad que se observó en los proto-

tipos de los techos, por medio de impermeabilizantes comerciales o de otros, 

factibles de prepararse con productos económicos y propios de la zona. 

2.- Optimizar las dimensiones de los elementos que constituyen las cu-

biertas, desde el punto de vista económico. 

3.- Determinar el sistema de montaje y anclaje sobre los muros, para -

determinar la posibilidad de su traslado a un nivel superior, cuando así se 

requiera. 
4.- Evaluar sistemas de entrepiso de bajo costo;y, fáciles de autocons-

truir. Algunos serían nuevos; otros serían adaptaciones de las soluciones -

propuestas para techos, siguiendo los lineamientos establecidos para las cu-

biertas y empleando como material básico el ferrocemento. 

VIII. ELEMENTOS HIDROSANITARIOS DE FERROCEMENTO. 

Estudio elaborado por el Instituto de Ingeniería, UNAM. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 

1.- Establecer normas para el diseño estructural y la construcción de 

tinacos y fosas sépticas de ferrocemento, de tipo doméstico, a nivel artesa-

nal. 
2.- Elaborar dos proyectos para construir tinacos y dos para fosas sép-

ticas económicas, p a r a competir con los utilizados tradicionalmente. 



IX. MUEBLES SANITARIOS DE FERROCEMENTO. 

Estudio elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Este proyecto tuvo como objetivo final, al diseño de una unidad de ba-

ño económica, teniendo como bases: una material, el ferrocemento; y otra hu-

mana, la posible autofabricación por parte del usuario. 

El proyecto se enfocó al problema sanitario, en el que se pueden encon 

trar tres niveles en las instalaciones: 1) Zonas donde existen, 2)Zonas que-

cuentan con fosa séptica para recolectar los desechos; y 3) Zonas con sistema 

de alcantarillado y agua potable. 

Los indicadores del déficit cualitativo de vivienda, expresan que un -

porcentaje elevado (40%) carece de agua potable y la mayoría (70%) de alcan-

tarillado. 

Además del costo en sí de la introducción de los servicios mencionados 

otro factor que incide en el déficit, es el costo de las instalaciones y de 

los muebles de baño; por lo tanto, este estudio aborda el diseño de una uni-

dad de bajo costo, que pueda ser instalada en las zonas que carecen de alcan-

tarillado, mediante una fosa séptica,teniendo ademas economías importantes -

en el uso del agua potable. 
4 

X. APLICACION DEL AZUFRE EN LA VIVIENDA ECONOMICA. 

Estudio elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. 

La investigación tuvo como finalidad estudiar las posibilidades de emplear 

el azufre como material cementante. Para ello, debería utilizarse la tecnolo 

gía existente en nuestro medio; desarrollar criterios para el porcentaje de 

las mezclas de mortero y azufre; y dar recomendaciones para el mezclado y co_ 

lado de los materiales. 

XI. OBTENCION DE POLIMEROS NATURALES Y SU APLICACION EN LA CONSTRUCCION. 

Estudio elaborado por el Instituto de Ingeniería UNAM. 

El aprovechamiento de subproductos y desechos agrícolas locales que per-

mitan obtener hidratos de carbono y se conviertan en resinas susceptibles de 

polimerizar,mediante fácil y económico tratamiento químico, constituyó el — 

objetivo del estudio. 

Entre las carbohidratos existen los polisacáridos. Estos se pueden extra-

er de plantas que abundan en las zonas áridas del país, como son las cactá-

ceas, y, desarrollando una tecnología simple y económica, pueden utilizarse 

como aglutinantes para conglomerados, como pinturas, como imperbeabilizantes, 

o como aditivos estabilizantes de la tierra para la producción de piezas de -

manipostería: tabiques, ladrillos y adobes, o bien muros de tierra comprimida 

estabilizada. 



XII. MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE DESECHOS INDUSTRIALES. 

Estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. 

Con interés de frenar ambos problemas, tomando en cuenta que muchas 

de las demandas de vivienda rural y suburbana no satisfechas se deben a la -

escasez de materiales de construcción o a su costo elevado, y que un gran — 

porcentaje de los desperdicios lo constituyen materiales solidos, el objeti-

vo de este estudio es abordar las posibilidades para transformarlos en mate-

riales de construcción de bajo costo. 

Describiremos las perspectivas más prometedoras al respecto, dados los 

desechos solidos existentes en nuestro país; y las experiencias que en torno 

al particular se tienen en otros lugares, para culminar en una serie de pro-

puestas para estudios específicos que tengan posibilidades de éxito. 

XIII. ESTABILIZACION DE SUELOS CON ASFALTO Y CEMENTO. 

Estudio elaborado por el Instituto de Ingeniería UNAM. 

Se centro el estudio a fabricar adobes con diferentes tipos de barros, 

solos y mezclados con cal, asfalto o cemento; con la idea de calificarlos, -

mediante pruebas sencillas. 

Se hizo una evaluación de los procedimientos constructivos de los mis-

mos, de las propiedades que se pueden obtener en los adobes y de la posibili-

dad de mejorar éstos, con distintos aditivos. 

XIV, CONCRETOS A BASE DE SUBPRODUCTOS DEL COCO. 

Estudio elaborado por el Centro de Investigación de Materiales (CIM)UNAM. 

Fabricar un material compuesto (concreto) a base de subproductos del -

coco. 

La Dirección General de Tecnología para Autoconstrucción, dentro de sus 

programas de investigación aplicada y desarrollo experimental, fomento 

la 

rama destinada al estudio de diversos subproductos agropecuarios de esca-

so o nulo valor comercial en la actualidad. 

En las zonas tropicales y costeras del país la astopa o cáscara de coco 

es un abundante subproducto que, en la actualidad, se subutiliza como com— 

bustible en la quema de barro cocido, cuando de alguna forma se ocupa. 

El proposito cabe también en la utilización integral del coco. 

Por otra parte, en la construcción en esas zonas se requieren materiales 

resistentes y ligeros, que permitan ahorros considerables en la construcción 

y a la vez sean buenos aislantes térmicos. El concreto a base de cemento con 

agregados de fibras de corteza de coco tienen esas cualidades, y permite di-

versos usos en la construcción; bloques, láminas para techos, etc. 

XV. CONCRETOS ESPECIALES. 

Estudio elaborado por el Centro de Investigación de Materiales de la 
UNAM. 

Responde este estudio, al propósito de la Dirección General de Tecnolo 

gías para Autoconstrucción de la SAHOP , de encontrar alternativas para la -

producción de concretos ligeros; los existentes en el mercado tienen agrega-

dos que resultan caros, y en la mayor parte de ellos se ha sacrificado resis 

tencia por un menor peso. 



Así mismo, este estudio forma parte de la serie que se ha destinado a 

la búsqueda de alternativas que aproveohen subproductos agrícolas o industria 

les de baja o nula comercialización para ello, se determinaron según las zo-

nas agrícolas más abundantes que, de tener éxito, permitieran, después de es 

tuaios de falibilidad industrial, el establecimiento de agroindustrias para 
su explotación. 

XVI. CEMENTO PORTLAND A BASE DE CASCARILLA DE ARROZ. 

Estudio realizado por el Centro de Investigación de materiales 
(CIM) UNAM." 

Obtener la caracterización y síntesis del cemento portland a partir de 

las cenizas de la cascarilla del arroz, subproducto agrícola rico en sílice -

con pocas posibilidades de aprovechamiento agropecuario. 

ARQ. ABEL iBAflEZ ZALDIVAR. 

4.1.3. C O N C L U S I O N E S . 

Respecto a la Tecnología para el sector que realiza la autoconstruc-

ción o para los programas Institucionales que den una prioridad al apoyo de 

este tipo de programas se sugieren las siguientes recomendaciones: 

Programas de Capacitación para racionalizar y optimizar materia— 

les básicos, importantes , como son el cemento y el acero. 

Para este fin se requieren programas populares de difusión que mues-

tren el empleo adecuado de los materiales y por tanto el ahorro que eso re— 

presenta.(las cartillas y las revistas populares) son un instrumento, de co-

mo hacerlo mejor. 

Para el caso del cemento, debe racionalizarse su uso promoviendo su 

utilización en componentes normalizados. También deben investigarse alterna-

tivas tecnológicas de menor costo de producción: concretos puzolanicos o de 

escorias. 

Para el caso del acero, se considera fundamental el uso de varilla de 

alta resistencia y en su caso la utilización de estructuras que minimicen la 

utilización de varilla. 
2* La investigación tecnológica aplicada se considera indispensable -

su apoyo y ampliación; vinculada en cada Estado a los organismos locales de 

vivienda y a los Centros de Investigación de Educación Superior y orientada 

a buscar. 
1. Maximizar la generación de empleo en la rama de la vivienda. 

2. Minimizar costos y precios de producción y distribución de materia 

les y uso de la vivienda. 
3. Fomentar la participación social organizada, en la planeación pro-

ducción, distribución y mantenimiento de la vivienda. 



3* Se requiere asimismo una evaluación nacional de las tecnologías -

existentes (TECNOVI, Exposición y Seminario : iniciativa que el Gobierno del 

Estado de México lanza para 1983.) 

Para la aplicación de la mencionada evaluación se proponen los siguien 
tes criterios: 

1. Facilidad para el desarrollo de servicios para el Asentamiento Hu-

mano . 

2. Aumento del empleo estable y bien remunerado. 

3. Utilización de insumos locales. 

4. Reducción de costos de producción y mantenimiento. 

5. Adaptabilidad a procesos progresivos. 

6. Facilidad de difusión y asimilación para asegurar la apropiación 

social de la innovación tecnológica. 

7. Posibilidad de uso en el mayor numero de regiones del país. 

Por tanto se requiere por parte del Gobierno Federal, y Estatal, apo-

yar todo esfuerzo que en este sentido realicen el sector educativo, el social 

o el industrial para fomentar la investigación y desarrollo experimental que 

permita a nuestro país, afrontar a corto y mediano plazo el reto de duplicar 

el inventario de vivienda en los próximos 18 años. 
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