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N T R o D u e e O _ _!l_ 

El estudio está dirigido a establecer un conjunto de normas, cuyo bien es disponer de cri
terios básicos que orienten las acciones en la producción de equipamiento para el comercio, 
específicamente de mercado; asimismo, busca establecer normas que determinen los niveles-
apropiados de dotación del equipamiento. 

En cuanto a su aplicación concreta, el estudio tiene corno finalidad dar una base de apoyoª estudiantes, grupos o comunidades organizadas y, en general, a toda persona que requiera 
de dicho estudio. 

El estudio establece parámetros relativos al mercado y sus antecedentes, al financiamiento, 
permisos de construcción, mantenimiento del mismo, la participación de la comunidad, nor-
mas básicas y guía sobre autoconstrucción. 

Proporciona elementos de referencia en cuanto a programa arquitectónico, instalaciones ne
cesarias y procedimientos de construcción. 

I.- EL COMERCIO. 

La palabra comercio se deriva de la palabra latina "comercium", que se compone de las vo-
ces cum y merx (con mercancía), encontrándose presentes en la expresión las ideas de cam-
bio de tráfico. En la sociedad primitiva el cambio era directo y se agotaba en el trueque, 
el hombre que producía flechas las cambiaba por pieles o por semillas, o por objetos de ba 
rro para su propio consumo. Esto se denominaba trueque directo. -

Cuando el hombre adquirióbi:enespara no consumirlos, sino para cambiarlos por otros, reali 
zó el comercio en sentido moderno, por lo que se colocó en la situación de intermediario. 

La actividad comercial implica la intermediación de la producción y el cambio de bienes y
de servicios destinados al mercado. 

En las antiguas culturas de México, el comercio tiene especial consideración; los comer--
ciantes ocuparon un lugar honroso de la organización social. En el caso concreto de los -
aztecas, puede señalarse que el amplio desarrollo alcanzado en las actividades comerciales 
influyó considerablemente, favoreciendo el rápido progreso de esta destacada civilización. 
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El Comercio en los Aztecas.-

Los datos más exactos que tenemos a la fecha, nos los dan en la segunda carta de relación
de Henán Cortós que data del 30 de octubre de 1520, y que describe: "Tiene esta ciudad mu
chas plazas, donde hay contrnuos mercados y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza -
tan grande como dos veces la Ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, don
de hay cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo; donde hay todos
los g!neros de mercancias que en todas las tierras se hayan; asi de mantenimiento, como de 
vituallas, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de oiedras, de -
huesos de conchas, de caracoles y de plumas; vendiéndose tal piedra labrada y por labrar.
adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas piedras. Hay calles de caza -
donde se venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdi-
ces, codornices, lavanLos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en cañuela, pa
pagayos, bGaharos, figuilas, falcones, gavilanes y cernicalos y de algunas aves destas de -
rapiña venden los cueros con sus plumas, cabeza, pico y uílas. Venden conejos, liebres, v~ 
nadas y perros peque~os castrados para comer. Hay calle de herbolarios, donde hay todas -
las rafees y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas donde dan de beber 
y comer por precio. Hay hombres como los que llaman en Castilla ganapanes, para traer car 
gas. Hay mucha leña, carbón, braseros de barro y esteras de muchas maneras para camas y-:: 
otras más delgadas para asientos y para esterar salas y rec~maras. Hay todas las maneras
de verduras que se hallan, esriecialmente cebollas, puerros, ajos, matuer;::i, berros, borra
jas, acederas y cardos y targarninas. 

Hay frutas de muchas maneras, en que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de -
España.Venden miel de abejas, cera y miel de caña de maiz, que son tan melosas y dulces -
como las de azGcar, y miel de unas plantas que se hallan en las otras y éstas: maguey; que 
es muy mejor que arrope, destas plantas hacen azGcar y vino, que asimismo venden. Hay a -
vender muchas maneras de fil a dos de algodón de todos co 1 ores en sus medej i cas. . . Venden co
l ores para pintores... cueros de venado con pelo y sin él, terlidos, blancos y de diversos 
colores. Venden mucha loza, vasijas de tinajas grandes y pequeílas, jarros, ollas, ladri-
llos y otras infinitas maneras de vasijas todas de singular barro, todas o las mis vidrio
sas y pintadas. Venden maiz en grano y pan, lo cual hace mucha v~ntaja ... Venden paste-
les de aves y empanadas de pescado. Pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden hue 
vos de gallinas y de ansares y de todas las otras aves que he dicho en gran cantidad, ven~ 
den tortillas de huevos hechas. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas -
cuantas cosas se hayan sobre la tierra, que las demis que las he dicho son tantas y de tan 
tas calidades, que por la prolijidad y por no ocurrir tantas a la memoria y aGn por no sa-:: 
ber los nombres, no las expreso. Cada género de mercaduria se vende en su calle, sin que
entremetan otra mercaduria alguna, y en esto tienen mucho orden. Todo lo venden por cuenta 
y medida, excepto que hasta no se ha visto vender cosa alquna por peso. Hay en esta gran
plaza una muy buena casa como anuencia, donde están siempre sentadas diez o doce personas, 
que son jueces y 1 i bran todos los ca sos y cosas que en e 1 di cho mercado acaecPn, y mandan-
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castigar los delincuentes. Hay en la diclia plaza otras personas que andan continuo entre
la gente mirando lo que se vende y las medidas con que miden lo que se vende, y se ha vis
to quebrar alguna que estaba falsa ... " y 

Había unos mercaderes llamados Pochtecas, que se hallaban organiza'1os "con ordenanzas pro
pias gozando de muchas y grandes inmunidades" segOn Orozco y Berra, aclarando que además -
de comerciar, prestaban servicios a la nación como embajadores, espías que estudiaban las
condiciones de los pueblos que el Emperador Azteca deseaba conocer. 

En Tlaltelolco residía el tribunal de los mercaderes; y aunque el mercader ambulante obra
ba por su propia cuenta, se hallaba sujeto a las ordenanzas generales. 

Las expedicio11'cS a países remotos se organizaban en grandes caravanas, se reunían en Tlal
telolco cuantos querían ser de la partida, recibían los encargos de las personas que ape-
tecían vender o adquirir algo del extranjero y t0maban a su cargo los muchachos que sus -
familias entregilban al gremio para hacerle~ mercaderes. 

Ejecutaron el comercio mediante el trueque o empleando en calidad de moneda, granos de ca
cao, telas, conchas y oro en polvo (contenido en tubos de pluma). Usaban una almendra más 
dura que el cacao llamada Potlachtli. Las tleas usadas por moneda eran de algodón llama-
das cuachtli; las conhas usadas a modo de rosario, eran rojas y las usaban en Yucatán, así 
como cascabel es, campanillas de cobre y una pieza de cobre en forma semejante a una "T". 

El Comercio en el Período Independie~~.-

Al iniciarse el Período Independiente, el país pasó por una de las épocas más difíciles de 
su historia; el movimiento revolucionario que logra romper lazos coloniales y da pasos --
trascendentales, cambios políticos; pero lo que se refiere al aspecto económico, la trans
formación fué muy lenta durante los once años de guerra, las actividades comerciales se re 
dujeron a las transacciones más indispensables. Una vez lograda la Independencia, se trato 
de romper el monopolio erigido por España, pero esto no se logró de inmediato en el comer
cio que se llevaba en la Ciudad de México, puesto que el control siguió por varios años en 
manos de comerciantes españoles. Asimismo, puede afinnarse que durante la primera mitad -
del siglo XIX el comercio de la capital continuó desenvolviéndose de acuerdo con el órden
que se había establecido en la Epoca Colonial. 

El Parlan. 

Al formarse la traza de México, se señalaron seis solares en que se construyeran casas de
consistorio, cárcel, carnicería y tiendas para propios de la ciudad, de estas tiendas se -
apoderó Alonso de Estrada y por real cédula de Carlos V, fecha a 13 de Diciembre de 1527,
al principio se llamó Alcaicería de la plaza mayor por la circunstancia de haberse reunido 

l/ Historia de 1 a Ciudad de México, Autor Orozco y Berra, Pag. 11 0-114. 
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en el mercado que nos ocupa hizo que se le diera el nombre de Parián, aunque al mandarse
construir se previno que encima de 1 as tiendas se fabricaron casas de hal>i tilción. Es to
no se cumplió, quedando reducido el Parian a dos cuadrados inscritos uno dentro del otro
con tiendas en ambos lados, una calce en medio en la cual se vendfan diversos objetos co
mo: sarapes, mantas, sombreros. Este se compone de 102 varas por el lado que mira a la -
Diputación, 129 por el palacio, 95.5 por la catedral y 132.5 por el portal de mercaderes 
reducido este terreno a varas encierra 12.971 tercias cuadradas superficiales que según -
el plano de precios vale la cantidad de $162'004, 2 1/2 reales lo fabricado en el son ca
jones de comercio en estos tfirminos: por la frente que mira a la Diputación hay 10 de es
tos, 3 tienen 3 puertas cada uno de los demás 2. Todos los cajones tienen encima otra 
pieza que les sirve de almacfin con ventanas y rejas de fierro para la calle. 

Para el uso del interior del Parián hay ocho arcos de entrada, tres al sur, tres al norte 
uno al oriente y otro al poniente. 

La flbrica de material de este edificio de mamposterfa y de tepetate. De lo primero son
las paredes del cuadro exterior de todos los cimientos y rodapiés de lo segundo, que es -
el tepetate, los cajones que forman el centro y los cajoncitos que pegan al respaldo del
segundo cuadro: los techos son de vigas de escantillón: Las azoteas y pisos altos estln -
enladrillados, los bajos a los cajones y bodegas y trastienda, envitados; las puertas mu
chas son de cedro y otras de ollamel; las jambas de puertas y ventanas con las cornisas y 
arcos exteriores de canteria labrada; los pisos de todas las calles que forman el Pari~n. 
endosados con sus atarjeas subterrlneas para las aguas movedizas. 

Por decreto el 27 de junio de 1843 se mandó remoler por fin; y aunque el plazo se amplió
después, el 23 de julio comenzó el derrumbe por los presidiarios a mis de 600 hombres; la 
noche del 31 de agosto quedaron por tierra todas las paredes, y el 11 de septiembre, aca
bados de quitar los escombros, sirvió la pieza ya desembarazada para solemnizar el aniver 
sario de la victoria de Tampico. .!_/ -

El Volador.-

El palacio o casa nueva de Motcuhzuna se había construído el Palacio Nacional y la Univer 
sidad; falta ver el destino que tuvo la última fracción. Esta se llamó de muy antiguo li 
Plaza de "El Volador", nombre que según algunos, provino de un juego de ese título que -
por años existió ahi. 

En el tiempo del visitador Gllvez, los vendirnieros que antes infestaban la plaza princi-
pal y aún el mismo Palacio de Gobierno, se hallaban espaPcidos por el puente del palacio
Y los cajones del Pariln. A todos ellos quiso reunírseles en un lugar y el que pareció -

y FUENTE: Historia de la Ciudad de México, Autor Orozco t Berra, Pag. 110-114. 
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más apropiado fué el Yolado1-, luga1· que se ocuraba everitualmente para con-ida de toros. En 
efecto, se constituyó provisionalrne11le dl: madera, con cajones rle anverso y reverso, y en -
el interior varios tinglados también de madera. El reglillnento para éste y los demás merca 
dos fué aprobado por el Virrey el 11 de noviembre de 1791. Se p1·evenía que la plaza del :
Volador era el mercado principal, que los cajones cerrados del 1 al 24 servían para mantas, 
rebozos, cintas, sombreros, algodón y otros efectos semejantes; del 25 al 48 dulces, fruta 
pasada y seca, bizcochos, quesos y mantequillas; del 49 al 72 fierro, cobre, herrajes y -
mercerías de nuevo y de viejo, excepto llaves y armas prohibidas; del 73 al 90 especias, -
semillas, y otras cosas de esta naturaleza de los puestos fijos; del 97 al 144 verduras, -
frutas y flores; del 145 al 168 carnes, aves vivas y muertas, pescado fresco y salado y -
aguas compuestas como de chía y de otras; del 169 al 192, loza, petates, jarcia, etcétera. 
Los tinglados se destinaban para puestos movibles de los pobres y para vendimias de todas
clases, y por último, del número 193 al 205 y del 292 al 303 eran para maíz introducido -
por los indios. Las casillas de los tinglados, se destinaban para barberos, y en las que
quedaban vacía~ se podría vender ropa hecha, nueva y vieja: no se consentían figones ni 
tampoco que se hiciese lumbre. En la noche del 9 de octubre de 1973 surgió un incendio en 
el que se redujo a cenizas uno de los frentes. 

El 30 de abril de 1841 se presentó Don Rafael Oropeza haciendo proposiciones para construir 
un hermoso mercado en la plazuela del Volador. rué el 31 de diciembre cuando se coloca la 
primera piedra. A medida que los cajones se iban arrendando, toda la plaza se entregó a -
finales de enero de 1844. 

La plaza forma un paralelogramo, los lados mayores corren de Este a Oeste y los menores de 
Norte a sur, en medio de cada uno están las entradas, defendidas con rejas de fierro. Co
rren los cajones por todo el perfmetro interior y exterionnente de una o de dos puertas, -
rematando en medio punto, correspondiendo a cada una la ventana con reja de fierro del se
gundo piso, que sirve de vivienda o depósito de mercancía; 104 cuenta de la primera e igual 
de la segunda, quedando 28 en los frentes más largos y 24 en los menores, la mitad, a cada 
lado de las entradas principales. El interior de la plaza está dividido en calles con --
puestos y tinglados, levantándose en el centro una columna de su Alteza el General Santa -
Anna. lf 

I 1. - EL MERCADO 

lQue Es un Mercado? 

La palabra "Mercado", del latín "mercatus", significa concentración pública en paraje des
tinado al efecto y en días señalados. 

y FUENTE: Historia de la Ciudad de México, Autor Manuel Orozco y Berra, Pag. 110-114 
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Es el lugar donde se establecen los comerciantes (temporales, permanentes, tianguistas, -
etc,) de distintos productos, principalmente de artículos de primera necesidad (alimentos, 
ropa, calzado, etc.) que acuden a ofrecerlos con bajos costos y buenas condiciones higié
nicas. Este concepto vulgar del lugar donde se venden y compran las cosas es complementa 
do por la ciencia económica, que define al mercado como el ámbito económico al -que concu::
rren vendedores y compradores para fijar los precios y realizar transacciones. El merca
do es libre cuando los precios son determinados directamente por los interesados e inter
venido cuando su fijación queda a cargo de las autoridades oficiales. 

En el primer caso, los precios tienden a quedar fijados por el juego de la l~amada ley_-: 
de oferta y la demanda; en el segundo, el Estado debe tratar de que los precios sean s1m1 
lares a los que existfan en un régimen de libertad. Cuando ésto no se logra, aparece el::
mercado negro o paralelo, cuyas consecuencias mciales son generalmente nocivas. 

El mercado es lucal, cuando la oferta sólo cubre las necesidades de la demanda más próxi
ma; tal es el caso del mercado de la leche, que por la naturaleza perecedera del produc
to, s6lo atiende áreas reducidas. 

Por lo tanto, un comercio desordenado al menudeo, siempre trae como consecuencia el enca
recimiento de los productos y la pérdida de tiempo de los consumidores que andan en busca 
de lo que necesitan. Por ello, en vista de que un mercado surge de las necesidades de la 
comunidad, debe ubicarse en un área de fácil acceso a todos los habitantes del lugar y -
áreas que tengan servicios comunitarios como agua potable, alcantarillado, energía eléc-
trica y transporte. Este último es necesario para facilitar el acceso a las persona. 
Cuando el mercado se instala en plazas, calles o lotes baldfo5, es recomendable su insta
lación en lugares de gran concentración de población y sitios de reuni6n como cines, esta 
dios, iglesias, etc. -

lC6mo debe estar organizado un mercado? 

La organizaci6n de los mercados consiste básicamente en dos áreas: una de ventas y otra -
de servicios. Primera se subdivide en cuatro zonas: 

ZONA HUMEDA 
ZONA SEMIHUMEDA 
ZONA SECA 
ZONA DE COMIDAS 

En la segunda se localizan los diversos serv1c1os que hacen posfble su funcionamtento, 
como administraci6n,bodegas y sanitarios. 

A continuación se presenta un cuadro con los elementos principales que constituyen cada -
área del mercado: 
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SISTEMA GENERAL DE OPERACION or SERVICIO DE MFRC/\ílOS 
DESCRIPCION DE LOS RCOUERH1IENTOS Y J\CCIO!iES A SEGUIR P/\RA LA CONSTRVCCl~l DE r~RCADOS 

A e e 1 o N e s . 

~ 
- --- - - . -- . -1 

ONSTRUCCION DC 1 

MERCA?~~-~~~L l_~s ___ j 

--·-------. ~ ~sAusFiic[-N[c[s10ADEs 
DE LA POBLACION A COR 

,___ _____ _. TO, MEDIANO Y LARGO 
PLAZO 
-~-----------

,___A_c_c_ro_N_E_s _ _..J ~ 

• DETERMINAR NECESIDA
DES DE POBLAC ION 

• LOCALIZACION DEL 
PREDIO 

º ELABORACION DEL PRO
YECTO TECN I CO 

º ELABORACION DE PRESU 
PUESTO -

0 OBTEtlC 1 ON DE FINAN
C IAMl ENTO 

º ORGAN 1 ZAC ION DE CO
MERCIANTES 

º ORGANIZACION DE LA 
COMUNIDAD 

0 REALIZACION DE LA 
OBRA 

0 SUPERVISION DE OBRA 
º CONTROL DE PRESUPUES 

TO DE OBRA -

R E Q U E R 1 t: 1 E 1 i T O S • 

~
--- -------·- ···- - - ----- -----] 

ADtl!NISTRAC!Otl DEL SERVíCIO 
------~---- ~-----

ro SOL 1 c iruo- DEL- SE·R;; e 1 o 
0 PLANEACION A CORTO, r1EDIANO 

Y LARGO PLAZO DE MERCADOS 
FIJOS Y SEHIFIJOS 

0 SISTEMA DE OPERACION 
º SISTEMAS DE COMERC 1 ALI ZAC I Otl 

INSTALACIONES FIJAS 
ADMltl I STRAC ION DE RECURSOS 

° CONTROL DE RECURSOS 
0 MANTEtlIMI EtlTO DE HlSTALAC IONES 
• VIGILANCIA DE INSTALACIONES 
º CONTROL DE COMERCIANTES 
• COBRO DE DERECHOS 
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Por lo anterior, para la construcción de un mercado, existen ciertas recomendaciones, que 
deben ser respetadas. 

La construcción se ubicará de preferencia en un lugar céntrico de la población y evi-
tando las barreras que se presentan por las vfas de ferrocarril, las carreteras o simi 
lares. 

Es necesario que existan buenas vfas de comunicación y áreas de estacionamiento, tanto 
para los usuarios como para el transporte y la descarga de mercancías. 

Deberá preverse la posibilidad de que el mercado colinde con terrenos que permitan su
ampliación futura. 

El edificio deberá estar adecuado al clima del lugar, por lo que se recomienda que la
altura y dimensiones de los locales cerrados y de las naves de venta correspondan a e~ 
ta circunstancia. 

El edificio deberá tener ventanales amplios, que permitan una buena ventilación y evi
tar que los productos alimenticios se descompongan. 

Deberá facilitarse la entrada del sol en el interior del edifico para evitar la produ~ 
ción de agentes contaminantes. 

lComo elaborar un Proyecto Técnico de Mercados para_ sol icit-ª.Llli.il!ld.amien.toJ 

El primer aspecto a considerar por las autoridades para elaborar un proyecto técnico de -
mercados, consiste en determinar la necesidad de su construcción y el establecimiento de
l a prioridad de su atención. por lo que debe iniciarse con una investigación socioeconómi 
ca en la que se determinen sus alternativas en función del costo beneficio. -

Posteriormente, deberá presentar al banco un resumen de los datos más relevantes de los -
proyectos técnicos y del anteproyecto del presupuesto. 

El tercer paso consiste en la formulación de un proyecto de infraestructura urbana, que -
se refiere al conjunto de planos que indiquen la ubicación del terreno donde se pretende
construir el mercado, y de los servicios con que debe constar para su funcionamtento, por 
lo que es necesario elaborar los siguientes planos: 

PLANO DE VIALIDAD 
PLANO DE LOCALIZACION DEL MERCADO 
PLANO DE SERVICIOS 
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Consistiendo éstos básicamente, en indicar los tipos de vialidad y los sistemas de trans
porte local, las áreas de acceso, nomenclaturas de calles y su orientación, los servicios
que tiene la zona como son: agua potable, drenajes y alcantarillado, energía eléctrica, -
combustible e instalaciones especiales, anexando un plano por cada servicio. 

La siguiente etapa de este proyecto técnico, es la elaboración del proyecto arquitectóni
co, que represente gráficamente la descripción del funcionamiento de los elementos que -
conforman el mercado, así como las etapas de construcción del mismo, que incluye: formo-
lar plano topográfico del terreno, planta arquitectónica, plano estructural y planos de -
instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales: 

El plano topográfico. Indica las cotas generadas del mismo. 
La planta de conjunto. Determina las áreas volumétricas de cada elemento del proyecto, 
su orientación, ventilación, las pendientes para desalojar aguas pluviales y límites -
del terreno. 
La planta arquitectónica. Indica la forma en que se agrupan las áreas de ventas y de 
servicios. 
El plano estructural. Señala las características de la cimentación. 
El plano de instalaciones sanitarias. Especffica los diferentes diámetros de tubería, 
así como las bajadas de aguas pluviales, registro, su ramaleo y la salida general de -
éstas aguas. 
El plano de instalaciones especiales. Establece los diámetros de tubería de alimenta
ción de calderas y sanitarios. 

Por Oltimo, debe elaborarse el anteproyecto de presupuesto, que es ln representación del
costo estimado del proyecto en el que se desglosan cada partida presupuestal; desde el -
estudio preliminar hasta la terminación de obra y su limpieza. 

lComo se da Mantenimiento a un Mercado? 

El mantenimiento es una de las labores más importantes que se debe llevar a cabo en un -
inmueble, para darle permanencia. El mercado necesita de este tipo de servicio: barrer.
lavar los pisos, reponer piezas, revisar los cables de luz y mantener en buen estado todas 
las instalaciones. Para esto es necesario tener personal especializado de planta, si el
mercado es grande; pero si el mercado es de menor tamaño, la misma admintstración puede -
hacerse cargo de estas tareas, con la participación de los propios locatarios. 

Será conveniente que el administrador lleve un reporte, ya sea diario, semanal o mensual, 
para poder controlar el estado en que se encuentran las instalaciones y poderlas atender
oportunamente. 

A continuación se enumeran los siguientes artículos, para mantenimiento de mercados: 

11 
e a 
·¡ 
m ... 
a 
L 
a. 
1 
·¡ 
m 
~ 

• o 
D L 
"D o 
ID C 
U G 

\-é 



Articulo 12.- Los comerciantes tendr~n obligación de mantener aseados los puestos en que 
efectúen-sus actividades comerciales. Esta obligación com¡H"ende también, en su caso, el
exterior de los puestos dentro de un espacio de tres metros cuadrados a partir de su limi 
te frontal. -

Capitulo 28.- Fracción 11.- Autorización sanitaria o tarjeta de salud, tratándose de co-
merciantes que para el ejercicio de sus actividades requieran dicha autorización de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

Articulo 140.- Servicios Sanitarios. Los edificios para comercios de más del ,000 metros 
cuadrados y los edificios para oficinas, deberán tener servicios santiarios para emplea-
dos y para el público, debiendo estar separados los destinados a hombres de los de muje-
res, y ubicados en tal forma, que no sea necesario subir o bajar más de un nivel para te
ner acceso a cualquiera de ellos . .!/ 

III.- ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE ___ l,!1__gll:l_l!_NJ_º8!J .. 

Guía para la Gestión de Recl!!.~.Q3 Económicos ~ra Centros de Población Rurales.-?./ 

Esta cartilla sirve para infonnar acerca de las obras, par~ conocer qué instituciones las 
hacen; para saber qué condiciones y requisitos se deben cumplir para la obtención de cré
ditos y apoyos, así como para orientar como organizarse. 

SAHOP formuló este documento con el propósito de reforzar el Sistema Nacional de Planifi
cación, a fin de que, conjuntamente con las acciones de Secretaria de Programación y Pre
supuesto (SPP) y Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se logre involucrar a -
los Ayuntamientos y a los habitantes en general, en la toma de decisiones y así afianzar
el fortalecimiento municipal, para apoyar los programas, proyectos de otras y servicios -
comunitarios de beneficio colectivo. 

Dicha cartilla está dirigida a las autoridades estatales y municipales, las organizacio-
nes ejidales y comunales y los vecinos de las localidades rurales. 

A continuación se presentan los pasos a seguir para obtener recursos. 
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1.- Convocar a la comunidad para una asamblea. 
2.- Proponer, seleccionar y acordar la obra por realizar en la comunidad. 
3.- Acordar la participaci6n y aportaci6n de la comunidad para la realizaci6n de la obra: 

Las comisiones con materiales, con mano de obra etc. 
4.- Solicitar el apoyo técnico del servicio social de las universidades y de las depen--

dencias oficiales, para la realizaci6n de planos y presupuestos de la obra. 
5.- Hacer un escrito solicitando la garantfa del gobierno del estado. 
6.- Hacer una solicitud de cooperaci6n técnica y financiera a banobras. 
7.- Proporcionar la información que banobras solicite para un estudio de la ccrnunidad. 
8.- Hacer un escrito dirigido a banobras, aprobando los resultados del estudio, solici--

tando la continuaci6n de los trámites, en su caso. 
9.- Entrega de planos, presupuestos de la obra al comité técnico de banobras para su - -

aprobaci 6n'. 
10.- Resoluci6n y aprobaci6n del cabildo para la gestión de crédito, mediante un acta. 
11.- Autorizaci6n del H. Congreso del Estado al ayuntamiento y al gobierno, publicada en

el diario oficial del estado. 
12.- Firma del contrato por los representantes autorizados del municipio, del estado y de 

banobras. 
13.- Obtener de la comunidad la aceptaci6n de los pagos que se le indiquen según tarifas. 
14.- Desarrollar el proyecto completo para la aprobaci6n de las autoridades y banobras. 
15.- Se convocar§ un concurso para la construcción de la obra. 
16.- El concursante ganador realiza la obra. 
17.- Recibida la obra, la comunidad tiene un plazo para empezar a pagar la deuda abano-

bras. 

Grupos y Organizaci6n.-
La Organizaci6n social se integra para tratar de cubrir un objetivo. Los miembros que 
integran se comportan de acuerdo a la estructura formal y sostienen una serie de princi-
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pios, entre los que integran tanto en las organizaciones como entre los grupos, los miem 
bros son interdependientes; ésto es la conducta de los demás, se comparten ideologfas, es 
decir, un conjunto de valores, creencias y normas. Esta ideologfa colectiva se desarro-
lla cuando los integrantes del grupo actúan en tareas comunes y tennina siendo peculiar -
a ellas, diferenci~ndose de los otros grupos según el criterio establecido. 

Estructura y Funcionamiento. 

Por lo general las personas se afilian no solamente por la búsqueda de solución a sus ne
cesidades, sino porque les interesan las actividades que el grupo realiza. 

Es necesario que el individuo considere a su grupo como un medio para satisfacer sus de-
seos. Generalmente en el aspecto laboral los individuos desconocen los objetivos que se
persiguen, por lo que se puede saber si corresponden a sus aspiraciones. 

El factor cohesividad favorece la aceptación de dichos objetivos, pues aumenta la clari-
dad respecto a ellos y el compromiso por cumplirlos. 

El prestigio que se adquiere al pertenecer y funcionar dentro de un grupo, es fuente de -
atracción del mismo al sentir que las ideas son escuchadas y que se actúa de acuerdo con
ellas, se incrementa la atracción. La situación de cooperación y la interacción agrada-
ble mejoran la sitúación grupal. La participación y éxito obtenidos se propicia mejor en 
un grupo peque~o. 

Cuando una persona es trafda por su pertenencia a un grupo, trata de asistir y participar 
con mayor frecuencia, asf como de aceptar mayores responsabilidades; es más flexible de -
aceptar opiniones ajenas a intentar influir en los demás, notándose consecuentemente un -
efecto en la productividad. 

Nonnas y Valores Colectivos. 
A nivel de grupo, las nonnas son las ideas organizadas y compartidas donde los miembros -
deben hacer y sentir la forma en que éstas deben ser reguladas, y qué clase de sanciones
deben aplicarse cuando los conductos no coinciden con aquellas. 

Las nonnas funcionan para regular la actuación de un grupo como unidad organizada y para
mantenerlo en el curso de sus objetivos, asf como para regular las funciones diferen:ia-
les de sus integrantes. En algunos casos, se especifican conductas determinadas y, en -
otros, conductas aceptables. 
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Las normas de un grupo especifican también las recompensas y los castigos, cuando se atien 
de o no a dichas normas. 

Métodos de Estudio de la Estructura..L.!.!!_ncionamiento de los Grupos. 

Es conveniente llevar un registro permanente y completo de la conducta del grupo y ésto -
puede facilitarse al transcribir o firmar sus actividades. 

Liderazgo.- Líde_i::_.-

A medida que el grupo crece, se establece un orden jerárquico entre sus miembros, y en el 
momento el papel del líder adquiere marcada transcendencia en el funcionamiento del grupo. 

La personalidad del caudillo y la manera en que se manifiesta, determina en gran medida, 
el destino del grupo que conduce. 

Las relaciones que se establecen entre los miembros de un grupo, tienden a ser influencia 
das por la conducta de uno o varios integrantes que ejercen cierto liderazgo. Es decir.~ 
el líder logra tener mayor participación en la toma de decisiones, en la coordinación que 
se establezca, en la planificación de las tareas, en los métodos a seguir, etc. 

Con frecuencia el líder es fuente de infonnactón y habilidad. Se le percibe como repre-
sentante de su grupo o comunidad porque por él suelen pasar todas las comunicaciones. 

Para que a un individuo se le identifique como llder, debe poseer ciertas habilidades, 
por ejemplo: facilidad para coordinar tareas, organización del trabajo, capacidad del 
diagnóstico, habilidad para manifestar la conducta necesaria y facilitar las acciones que 
lleven al éxtto. 

El Grupo Eficaz.-

Hablar de la eficacia de un grupo es algo complejo. La eficacia se percibe en ocasiones, 
a través de dtferentes resultados, por ejemplo: la productividad que se obtiene del traba 
jo realizado por los miembros, representa hasta qué punto un grupo es eficaz o está dejan 
do de serlo. En otros casos se mide la eficacia por la satisfacción que produce el tene~ 
éxito en las tareas. 

La eficacia de un grupo depende en parte, de sus características estructurales, es decir, 
de su tamaílo, organización y composición; así como de sus canales de comunicación. 
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A medida que madura un grupo, resuelve los conflictos con rapidez y con un gasto mínimo-
de energía, se van reconociendo las limitaciones y se trata de superarlas. 

La comunicación no debe 1 imitarse a los integrantes del l]rupo y su 1 íder, si no que siem-
pre debe haber canales de comunicación abiertos (aunq11e algunos sean formales) en rela--
ción con las autoridades. 

Tamaño, Composición_L Canal es de Comunicación. 

Se ha observado que el tamaño del grupo es un factor de primordial imoortancia. Entre -
los grupos más pequeños, tiende a sentirse mayor índice de satisfacción y oarticipación -
en los miembros. Existe mayor cohesión y disminuye el abstencionismo. Las personas que 
poseen los mismos valores, actitudes e intereses tienden a formar grupos duraderos y esta 
bles. 

La realización de un Rol y sus efectos sobre el Individuo. 

La posición de un individuo está subordinada a un rol espec,fico. Cada uno de nosotros -
en cada uno de los grupos en que intervenimos, tenemos que juqar un determinado rol o pa
pel. 

A cada uno de los individuos que forman parte del qrupo se le debe integrar en un rol del 
cual él tenga conocimiento o le agrade; ésto hará que el qrupo funcione de una manera más 
eficaz. 

Dinámica de Grupo. 

Cuando se pretende que los vecinos de una localidad se aqrupen y se organicen para tratar 
de establecer la comunicación indispensable que los lleve a la solución de sus problemas, 
suelen tropezar con una serie de dificultades que de no ser tratadas adecuadamente. puede 
ocasionar serios problemas o trastornos en la relación establecida, desviar la toma de de 
cisiones y no lograr las metas propuestas. 

La dinámica de grupo es efectiva, en la medida en que las colectividades la maneien ade-
cuadamente y, quienc~ la promuevan, cuenten con la suficiente habilidad para despertar la 
confianza y dinamismo de los integrantes del qrupo, evitando confrontaciones y diálogos -
personales, haciendo que todos y cada uno de los miembros que participan, tomen en cuenta 
todas las intervenciones y lleguen a conclusiones que permitan tener una aplicación inme
diata. 
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Iniciando el contacto con la comunidad de manera informal y teniendo una investigación -
básica de la misma, es conveniente invitar a los miembros con los que se haya establecido 
contacto a una primera reunión y así, iniciar las reuniones de tipo informal, en donde se 
apliquen las dinámicas de grupo que se juzguen convenientes con sus respectivas adaptaci~ 
nes. 

La dinámica de grupo favorece la integración de los grupos participantes e incrementa el
grado de calidad de la comunicación. Considerando que e1 éxito o fracaso de las acciones
dependen, en gran medida, de la comunicación que se establezca entre los miembros del mis 
mo, debe buscarse que la participación de cada uno de los miembros, sea cada vez más actT 
va, incrementando la comunicación de responsabilidades. -

La Interacción_2QEial. 

Considerando que la comunicación se establece en diferentes formas y grados, es necesario 
conocer las variables de mayor importancia y ser sensible a todas las expresiones de comu 
nicaci6n. 

La comunicación se establece, ~n la medida que los participantes han logrado un acerca--
miento de sus expresiones y significados, así como aproximado a sus puntos de vista; por
ello, es necesario que la comunicación se realice tomando en consideración aspectos a ni
vel local, para inferir las interrelaciones con otras comunidades que pennitan tener un -
panorama regional, estatal y municipal. 

Aspectos a considerar: 

a) Antecedentes históricos de la comunidad 
factores étnicos 
origen de su fundación 
identidad nacional y local 

b) Aspectos ecológicos 
recursos 
el ima 
topograffa 

e) Grupos y formas de organización 
grupos formales (asociaciones, sindicatos, etc.) 
grupos de poder (asociación de ganaderos, sociedades cooperativas, ejidos, unión de 

comerciantes, etc. 
grupos informales (pandillas, familias sobresalientes, etc.) 
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grupos ajenos a la comunidad, pero que ejercen influencia sobre la misma. 

d) Formas de comunicación 
dialectos o lenguajes prevalecientes 
formas de comunicación propias de la comunidad (expresiones artfsiticas como música, 

pintura.) 
canales de comunicación establecidos 
medios de comunicación (anuncios escritos, orales, toc~r la campana de la iglesia,-

etc.) 
centros de comunicación propios de la comunidad mercados, iglesias) 
emisores de informaci6n (sacerdotes, maestros, etc.) 
probablt>s emisores de información (carteros, comerciantes, choferes,etc) 

e) Ritos y tradiciones 
aspectos religiosos 
carácteres ritualistas 
conmemoraciones tradicionales 
pensamiento mágico y concreto 

f) Normas y valores 
costumbres 
tabúes 
normas y valores preponderantes 
estereotipos 
robles 

Los mitodos y ticnicas que se pueden utilizar para conocer los factores psicológicos socia 
les y establecer una verdadera comunicación, pueden ir desde la simple observación, estu-
dio y análisis de lo observado, hasta la participación en.algun3s actividades propias de
la comunidad. Los mitodos sefialados anterionnente en el estudio de la c~ltura, de los -
grupos y de las actividades colectivas pueden complementarse con la aplicación de dinámi
cas de grupo, en donde no solamente se manifiestan las inquietudes y necesidades de la co 
munidad, sino que establezca el diálogo penTJanente entre la comunidad y quienes represen::
tan la autoridad, así como elaborar sobre la base de los diálogos sostenidos, la informa
ción necesaria para que ambas partes se encuentren en continuo proceso de retroalimenta-
ción. 
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Es necesario establecer ciertas pautas que faciliten el mecanismo de interacción, como -
sigue: 

Proporcionar los objetivos de la visita, de las actividades que se realicen, así como
las metas que se persigan, no solamente al establecer contacto con las comunidades, -
sino siempre que los participantes lo requieran. 

- Mantener una atmósfera de confianza, respetando tradiciones, costumbres, normas y va
lores. 

Tomar en cuenta a todos y cada uno de los miembros que participen. 

Establecer contacto con los líderes formales e informales, sin menosprecio de estrato
social o grupo que representen. 

Asistir a los lugares donde la comunidad suele reunirse y en las fechas en que acostum 
bra hacerlo. 

Elaborar los mensajes con un lenguaje sencillo y comprensible. 

Mantener info~~da a la comunidad, tanto de su participación como de la posición y ac
tuación de las autoridades. 

Elaborar mensajes con la colaboración de los grupos participantes. 

- Aclarar siempre que sea posible, las dudas que se presenten. 

Favorecer el proceso de adaptación a la aplicación de tecnologías desconocidas, ense-
ñando a la comunidad el uso de las mismas y su aplicación inmediata (grabar y escucha.!:_ 
se, filmar y verse, etc.) 

Instalar periódicos murales en lugares estratégicos, a través de los cuales los miem-
bros de la comunidad pueden expresarse libremente. 

Propiciar actividades recreativas en donde participen miembros de la comunidad. 

Es necesario tomar en cuenta que no es conveniente establecer mecanismos de interacción -
rígidos o inflexibles, sino por el contrario, en la medida en que la comunicación se lle
va a cabo en términos flexibles y adaptables, se obtendrán mejores resultados. 
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La asimilación de tecnologías desconocidas, su aplicación correcta o inadecuada y el apro 
vechamiento o desperdicio de las mismas, proporciona otra manera de evaluar los resulta-~ 
dos de la comunicación. 

La Promoción Social y la Organización de Grupos. 

Los graves y mGltiples problemas que aquejan a los sectores populares del pafs, no pueden 
solucionarse mediante esfuerzos individuales aislados, sino que reclaman la participación 
organizada de toda la comunidad. Se advierte, por lo tanto, la necesidad de promover la
estructuración social, es decir, la formación de agrupaciones y asociaciones que persigan 
objetivos específicos de un proceso de desarrollo. 

Pero la organización y el adecuado funcionamiento de las diversas agrupaciones, no pueden 
lograrse sin el empleo de métodos y técnicas apropiados. 

Estos han sido estudiados por una disciplina derivada de las ciencias psicológicas y so-
ciales, que se llama "Dinámica de Grupo". 

La Dinámica de Grupo se propone descubrir y analizar los complejos mecanismos psicosocia
les,que condicionan la estructuración de los grupos para encontrar la manera de encauzar
los positivamente. 

Por consiguiente, para lograr la participación popular en actividades productivas, ~eq~!.E:. 
re ésta que los promotores encargados de la organización en diversas formas de asoc1ac1on, 
conozcan ampliamente los principios, métodos y técnicas de dinámica de grupos; así como -
las modalidades de su aplicación y la dimensión de sus alcances. 

Elementos de los Grupos Solidarios. 

Un grupo de esfuerzo solidario es la union de varias personas que a través de la interco
municación constante del trabajo organizado, se proponen llevar a cabo un proceso de autQ_ 
desarrollo. 

En el proceso de integración de un grupo de esfuerzo solidario, intervienen tres elemen-
tos humanos: el promotor, los líderes naturales y los miembros participantes. 

Por lo anterior, describimos el papel que cada uno de estos tres elementos debe desempe-
ílar para concurrir a la tarea del desarrollo, mediante la promoción de la organización de 
grupos. 
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Su tarea: 

El promotor es la persona que se integra a una comunidad para generar o apoyar un proce
so que lleve a dicha comunidad a organizarse y a constituirse en agente de su propio de
sarrollo. 

La principal tarea del promotor consiste en tomar conciencia de los problemas a que se -
enfrenta la comunidad que se desea promover, para luego colaborar en la organización de
grupos cuyo propósito sea la superación de las carencias más notables y el mejoramiento
del nivel de vida y su participación en la creación de actividades productivas. Para -
ello, el promotor debe fomentar aquellas formas de organización social que permitan y fa 
vorezcan su participación activa en la toma de decisiones de los problemas que le afec--=
ten. 

La intervención del promotor se hará cada vez menos frecuente, hasta que su participación 
se reduzca a las meras funciones de consultoria y presencia estimulante. 

Su actitud y funciones: 

La actitud del promotor, al inicio y a lo largo del programa, influye necesariamente en
los resultados de su acción y en la respuesta de la gente. 

A continuación se enumeran las funciones más importantes del promotor: 

Análisis de la situación concreta de la comunidad. 
El promotor debe observar atentamente todas las manifestaciones de la vida de su comu 
nidad. Luego analizará para tratar de interpretarlas. 

El promotor debe ser sensible a la pobreza material y moral de su gente, pero tal so
lidaridad no debe ser bloqueada psicológicamente para actuar. 

Participación en las reuniones de los grupos. 
El promotor participará activamente en las reuniones comunicatarias, pero no para mo
nopolizar las intervenciones ni para decir la última palabra; su preocupación consis
tirá más bien en hacer oportunas observaciones, aclaraciones, sugerencias y preguntas 
que favorezcan la colaboración de todos y el logro de los objetivos de la reunión. 

Animación del grupo. 
El promotor vigilará que las acciones de la comunidad no se interrumpan ni decaigan-
antes de haber logrado el fin propuesto. Para ello es necesario que los miembros del 
grURO puedan en toda ocastó~, cqntar cQn la disponibilidad del promotor, el cual brin 
Ciará su apoyo amistoso e intund1 rá confianza y entusiasmo. 
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!,_a _i_ormac i_ón de __ l ~:~ __ G_r~jl_o_s_. 

La tendencia innata del hombre a la sociabilidad, la lleva a formar grupos menores en el 
seno de la comunidad, para el logro de fines específicos. 

Dichos grupos pueden ser "constituidos" o espontáneos. 

Los primeros grupos seleccionan a los miembros participantes y se rigen por disposicio-
nes o acuerdos aceptados expresamente por los miembros. 

Los grupos espontáneos son ocasionales, libres, móviles y los miembros pueden estar más
o menos integrados al grupo. 

La fuerza de acción de un grupo depende principalmente de tres factores que son: 

El nDmero de los miembros asociados. 
El grado de identificación e integración personal del grupo. 
El grado de conciencia de los miembros acerca de los objetivos del grupo y de los 
miembros para conseguirlos. 

La organización de grupos para el desarrollo. 

Cualquiera que sea la finalidad especifica de un grupo, es posible enmarcar su acción -
dentro de un proceso de desarrollo, haciendo que simultáneamente a su objetivo particu-
lar persiga también globalmente la realización humana de sus miembros. 

Asf, se convierten en "grupos de desarrollo". 

Un grupo de desarrollo está constituido por los miembros de una comunidad, o por un sec
tor de la misma muy bien determinado, que se organizan e integran sus esfuerzos para lo
grar su pleno desenvolvimiento económico, social y cultural. 

Los objetivos específicos que puede fijarse un grupo de desarrollo, son muy variados y -
dependen fundamentalmente de las necesidades reales y sentidas de la población o de un -
sector de ella. 

Proceso de Organización de los Grupos para el Desarrollo. 

Son cinco las etapas que interesa subrayar: 

Temas de contacto e investigación. 
Integración de grupo. 
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Consolidación por la comunicación. 
Proyectos y progrilma. 
Retirada del promotor 

El conocimiento de la realidad concreta constituye el punto de partida de todo programa
de desarrollo y de la consiguiente organización de grupos sociales. 

Así pues, antes de elaborar un proyecto de desarrollo y de poner en marcha el programa,
el promotor debe hacer una investigación que permita llevar a cabo un diagnóstico y su-
giera los planes concretos de la acción. 

Integración del Grupo.-

Aunque durante las conversaciones de exploración, muchos individuos declaren estar dis-
puestos a colaborar en las acciones propuestas, puede ser que sólo dos o tr::!s personas -
acepten efectivamente la invitación para participar en una primera reunión en donde se -
discutan los problemas de la comunidad, con ellos hay que comenzar, confiando en que po
co a poco irá aumentando el namero de participantes, a trav!s de la acción promocional -
de los primeros colaboradores, quienes invitando a sus amigos pueden consolidar rápida-
mente la constitución del grupo. 

Tarde o temprano conviene que el grupo se estructure fonnalmente, con base en estatutos
constitutivos, organigrama de comisiones, puestos y funciones. 

Los integrantes del grupo deben comprometerse desde un principio a trabajar con detenni
nación en el mejoramiento de la comunidad, sin dejarse amedrentar por las dificultades o 
por los eventuales fracasos y frustraciones. Hay que considerar que la historia humana
es dinámica y que más tarde o temprano es posible avanzar. Este tipo de mística debe -
promoverse dentro del grupo. 

Consolidación por la Comunicación. 

En las juntas de los miembros, que son el principal medio para lograr la integración de 
la misma, conviene incrementar el grado y la calidad de la comunicación. 

Hay que crear la conciencia de que el éxito o fracaso de las acciones del grupo, depende 
rá en gran medida, de la comunicación que se establezca entre los miembros del mismo. -

Proyectos y Programas. 

Los primeros proyectos y programas que se emprendan, deben ser modestos y relativamente
fáciles, para que la gente adquiera gradualmente confianza en la eficacia de sus esfuer-
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zas. Tales proyectos y programas revestirán un carácter pedagógico, •es decir, tendr5n
la finalidad de enseliar al grupo a trabajar colectivamente y asumit- una actitud dinámi
ca y responsable frente a los problemas. 

Antes de iniciar la acción de un progran~ determinano, es conveniente elaborar un pro-
yecto, o sea, un estudio previo, donde se consten los antPc~dentes o planteamientos de
la problemática, los objetivos del programa, las realizaciones concrelc1s, la calendari
zación de las diferentes etapas de trabajo, los obstáculos previstos, la organización -
del personal responsable, la lista de los requerimientos, el presupuesto y los sistemas
de evaluación. 

Una vez puesto en marcha el programa, se intensificará la comunicación entre los parti
cipantes en la acción, a fin de que todos tengan acceso a la información necesaria. Ca 
da miembro del grupo informará sobre los resultados positivos y negativos de su trabajo 
y entre todos tratarán de señalar la estrategia que más se adapte a las circunstancias. 

Retirada del Promotor. 

Tras un cierto periodo de acción, el grupo habrá adquirido suficiente consistencia y -
cohesión como para poder considerarlo autónomo y, por lo tanto, maduro. 

Se plantea entonces expresamente la cuestión sobre la continuidad indefinida del grupo, 
comprometido ya en la tarea de autoeducación permanente y del autodesarrollo. 

Estando de acuerdo el grupo y el promotor, éste se retira parcialmente para poder acu-
dir en ayuda del grupo, sobre todo al presentarse una situación critica pero, finalmen
te, la retirada del promotor debe ser definitiva, para que el grupo tome en sus manos -
la iniciativa y la responsabilidad total de sus acciones. 

Técnicas para favorecer la participación de los integrantes del grupo. 

Existen muchas técnicas para favorecer la comunicación y la participación entre los miem 
bros de un grupo, sobre todo cuando se trata de encontrar la solución a un problema co-
mún. 

Para conocer mejor al grupo, el promotor puede recurrir a diferentes actividades, como -
por ejemplo, podrá organizar: paseos, veladas, bailes, concursos o exposiciones, promo
viendo asf la integración y comunicación. 

El promotor, haciendo uso de su imaginación, puede idear diferentes técnicas para hacer 
más fácil el trabajo de la comunidad, por ejemplo, puede organizar mesas redondas cada-
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semana o cada quince dfas, segGn el grupo lo requiera, en donde se expondrán las dificu! 
tades, los aciertos, y en fin, todas las experiencias que hay t0nido el grupo. Puede -
también realizar entrevistas colectivas, pidiendo opiniones, ideas, logrando que el gru 
po coopere y a la vez lo hace sentirse importante, real izando su trabdjo con entusiasmo. 

Ideas como éstas lograrán que el grupo rinda mJs, que exisld mayor comunicaci6n y se ob 
tengan mejores resultados. 
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REQUERIMIENTOS BASICDS 

Zona Norte 

En esta zona la población tiene una marcada influencia norteamericana (debido a su cerca-
nia) por lo que sus costwnbres difieren de las del resto del pais. Pre3enta también los 
mayores niveles de ingresos per-cápita, satisfacen la necesidad de abstecimiento de perece 
deros y abarrotes a trav6s del sistema de comercialización de tipo supermercado y tiendas~ 
de autoservicio, por lo que los mercados tienden a reducir su demanda, apareciendo propor
cionalmente a las otras zonas en menor núrnero y por lo tanto tienden a reducir sus áreas. 

Zona Centro 

En esta zona lus niveles de ingreso son medios y coexiste el uso alternativo de tiendas-
de autoservicio, con la alternativa de la utilización de mercados y tianguis, por lo cual, 
se considera una demanda media. 

Zona Sur 

En esta zona para la compra de artículos de consumo básico se utiliza principalmente el -
sistema de mercados y tianguis; los niveles de ingreso de la población son comparativamen
te más bajos; por lo que la necesidad de la utilización de este equipmniento es mayor, re
quiriéndose de mayores áreas. 
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FSrECIFICACI':HiF~ P/'.P.A ~TRC/lfJC [)!: :io LOCJILES 
Z.Ol:.0 SUR 

P0'1L"Clíl': A scr,v¡ll f' = 3 .500 

!J(1 Mon. r:o.·1ofl ··?. r:2 uri fül\D 
Lf1CJl.L M2. REAL G!Píl LCCAL % 

2 2 .?5 6 13 .50 6,80 
1 2.25 2 4,50 4,50 

1 12 '.5 3 11 n nn R 

8 
1 

10 22 

1 l2. 25 l ? ?<; ? ?'-
1 1?. 2'- 4 q nn o nr 
1 2,25 4 9,00 9.00 

1 2,25 3 6. 75 6 75 

l 12 25 ? ¡; 75 r; 75 

P = usurr1ri~ 

De las non~as de Planeaci6n de SAHOP 
se tr.in,1n coeficientes O .C49 a 0:079 
en ryoblaciones menores de H=l0,000 
Hi'b. en la población de 3,500: 
C = 0.049 Coeficiente Ootimc, 

ZONA CUC!ERTA. 

Area Rentat:le. 
f'.rea To ta 1. 
Circ•Jl-lciones. 
Servicios, 

---+-~-+-

171 112. 
342 M2. 
150 112. 

21 112. 

Sl.!P. 2. 25 M2. 

-··t-_JI IL ~i~~LO 

r--r--------r--c;-;::;:--r-:;---y-;~~-.---, " 1 J.SQ 
V> t-
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e 2 25 18 tn1s l" ,¡ 
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ESPEC!ílCAflONES PARA ~rrrr~n rF 0~ ¡nr•Líº 
ZONA SUI~ 

POBLAClllll A SERV!fl ~ 11 ~ J .nou 

NO. 110[) o. r-vo. MZ tl.2. Utl l [),'\[) 
'J, LOCAL. M2. llEAL. GIHO LOCflL. 

4 ? ?~ 1? ?7 ('lf f 7r., 

1 ? . ?'i ? ., c;r ti C,(1 

J ?.?~ 2 '1.5( ., .5n 

?.?~ 

¡:; ' .1~ Jf' 16.nn 1F 

2 2. 7.!i 2 .,_ 5n ?.?5 
1 í'.'H1 i1 9. (\() o.(\(\ 

2 ? . í''i ¡¡ 1<'1,(111 <J.nn 

1 ?.25 1 fí. 7c, E 75 

2 ?.;>~ 6 1 ~.5n ¡;. 75 

1 ? . ?C, 1 E. 75 6 75 

9 1.13 ?h l;Q t;(I ?F 

2 
1 

l'i 
22 :36 

60 2.25 128 290?5 J?r 

H" USUARIOS. 

De las normas de planeaciÓn de S/\HOP 
se toman coeficientes (0.049 a 0.074), 
en poblaciones nenores de ll " 10 ,000 
Habitantes en la población de 7,000 Ha 
bitantes. --
C" 0.049 Coeficiente Optimo. 

ZONA CUíl I ERTA. 

Area To ta l. 
Area Rentable. 
Circulaciones. 
Servicios. 

J r 
l. so L 

1 

686.00 
343.00 
302.00 
41.00 

!-_J ::::=I ====:I L MODULO 
TI PO 

l. 50 SUP. 2.25 M2. 



ZONA GIRO COMERCIAL. 
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NO. MOD. 
LOCAL M2. 

7 2.25 21 
2 2 25 6 
2 2.25 

d ? ?5 11 q f1 

? ? ?<; A IA f1 

5 2. 25 20 45.0 

l 2. 25 3 6.75 

3 2.25 9 20.25 

2 2.25 6 3.50 
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r: 

7 ?<; 

q nn 
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6. 75 
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H = HABITANTES. 

Población a Servir. H=l6,000 Hab. 

De las normas de Planeación de SAHOP 
se ton~n coeficientes (0.04 a 0.51) 
en poblaciones lll'!nores de: 
H = 16,000 Habitantes en la población 
de 16, Habitan tes. 
C=0.40 Coeficiente óptimo. 

ZONA CUB 1 ERT A. 

Area Total. 
Area Rentable. 
Circulaciones. 
Servicios. 

1,280 M2. 
640 M2. 
563 M2. 

77 M2. 

_JI IL 
-t·- :::::===::::::: MODULO 

TIPO. 

1 
1 1.50 S UP. 2. 25 M2 • 

1 
lB e. co !J4 ~k'.l .OG !.14 r---r------~-::--.--~~---4-

l i IEMr IJ IUI 1 ;i 11 u 1 J 
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23 
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f-'. = USUNHOS 

µ = 7 ,000 
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se t01ran los coeficientes 0.061 a 0.071 
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ex: 

l'."QllTA<; V 1 i:-r.111'.P.Qf.<; C> 
!# JUGOS Y LICUADOS. :::; 
::i::; ABARROTES 
V> FLORES 

<;l'Mll I 1 A<; 

PANADERIAS 
ROPA 
SOM3REROS. 
ZAPATERIA 

ex: JARCIERIA 
u ln7A 
UJ FERRETERIA 
V> MERCERIA 

A.RTFSANIA. 

[SPECI rICACIOtlE'.:> P/\RA r:ERCADO DE 120 LOCALLS 

ZOflA flORTE. 

r-0BL/\c1m1 r. srnv1R 11~ Hi.ooo 

NO. MOD. rrn.r~oo fl2 rq. Uil!DAD 
LOCAL fl2. REAL- GIRO LOCAL 

12 2.25 36.00 Gl 6. 75 
l 2.25 3.00 6 .75 6.75 
1 2.25 2.00 4.50 4.50 
1 2.25 2.00 450 4.50 

J<; ' /<; 111"l nn lar. 7r; 

4 2.25 8.00 l!l 00 4.50 
?n ? ?<; 111n nn Ion nn 11 r;n 
15 2.25 15 .00 33 .75 2.25 
5 2.25 20.00 45 .00 9.00 

34 2.25 83.00 186.7.l 

6 ? 25 6.íln l11_r;Q 2 25 
l 2.25 2.00 4 .50 4.50 
6 2.25 21. 00 47. 25 7.87 
1 2.25 4.00 9 .00 9.00 
2 2.25 6.00 1350 6.75 
1 2.25 2.00 4.50 4.50 

8 2 .25 28.00 63.00 7. 87 
5 2.25 40.00 90.00 18.00 

10 ?.25 1109. nn 24'12' 

41 

83 

t1nq 

De la<; norn:as de Planeación de SAf'.OP se 
toman coeficientes 0.049 a 0.051, en po 
blaciones menores de H=l6,QOO Habitan
tes en nuestro caso. 
C=0.043 Coeficiente óptir.-o. 

ZOtlA CUBIERTA. 

Are a Tata 1. 
Area Rentable. 
Circulaciones 
Servicios. 

1,376.00 1·:2. 
633.00 t12. 
605.44 112. 

82 .54 ll2. 

j-_J ::::::::=! ~I L 
I l. 50 SUP. 

MODULO 
TIPO 

2.25 M2. 

1 
.--.,.,-........,=-==-:.,...,....,,,..,,,.,....-----,...----,,---.--,,-..,,.,,.-.,.....,,..,,..._,..,..,,...,,....,...__..,._,_,,..,,___,---. -+-

ex: 1 

C> 

i: 
C> 
u 

TOTALES 120 2.25 303.00681.75 303 



ZONA GJ RO COl1ERCIAL 

CARNE 
ex: 

POLLERIA e 
w 
:5 PESCADERIA 
:i:: 

VISCERAS 

CRE11ERIA 
ex: FRUTAS Y LEGUf'B HE'.; e 
!# JUGOS Y LICUADOS 5 
:X: 
V) 

<;FMTI 1 A<; 
PANAOERIAS 
ROPA 
SO~BREROS. 

ZAPATERIA 
ex: .1norrf'IH ll 
u 1 07ll 
w 

FF RRFTFR TA 
V) 

f'.FDrf'RIA 
ARTESANIA 

T O T A L E S 

[Sl'ECI FICACIONES PARA 1"ERCADO DE GO LOCALES 

ZOtlA flORTE 

POBLACION ~ SERVIR H = 7,000 

rm. r:oo. rm. rlDD 112. 1'2. UNIDAD 
LOCAL 112. REAL. GIRO LOCAL. 

4 2.25 20 4'iíl0 11 25 
2 2.25 G 1150 6.75 

1 2.25 5 11?5 11. 25 

7 2.25 31 69.75 29.25 31 

3 
a 
3 

18 

3 2.25 3 6 75 2 25 
1 2 25 4 g nn g nn 
3 2.25 21 ri 7. 25 15.75 
1 2.25 4 9.00 9.00 
2 2.25 12 '27 00 l:l 5 

1 ? ?t:; 10 r. I:::>< r,n 7 '>.7 

2 2.25 16.0 36.00 18 ºº 
15 2.25 70.5 U58. 5 75.37 70. 5 

60 2.25 204.5 460 176.62 

H = USUARIOS 

L'? l us normas de pl aneación de SAHOP se 
t~r~n coeficientes 0.061 a 0.074 en 
poblaciones menores de H-10,000 Habitan 
tes en nuestro caso C = 0.065 coeficieñ 
te óptiiro. 

ZOl~A CUB 1 ERT A. 

f1rea Total 
A rea Ren tab 1 e 
Circulaciones 
Servicios. 

910.00 f·'.2. 
455.00 M2. 
400.40 112. 

5'1. 60 ~12. 

.J 1.50 l -· r ; 

;::::::===:;I L 
MODULO 
TIPO. 

l. 50 SUP. 2. 25 M2. 



ZONA GIRO COMERCIAL 

r.RPIFRI A 
«'. FRUTAS Y LEGUl\llRES o 
~ JUGOS Y LICUADOS ::; 
:i: ABARROTES 
<.n FLORES 

c::n.111111<:. 

D/1Nllnq11As 
ROPA 
SUf·lBREROS 

ZAPATERIA 
«'. JARCIERIA 
u LOZA 
w FERRETERIA 
<.n MERCERIA 

ARTESANIA 

TOTALES. 

ES PU: J F I CAC IOMES f'/lf.:I', l~El\CADO Dl JO LOCl\LES 

zorifl :1or.n 

:m 
LOCAL 

? 
5 

1 
1 
1 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

? 

1 
9 

30 

POBL/ICIOtl f1 srnvl R H - .3,'.íOO 

') 

? ?'1 4 9 nn 4 50 
2.25 20 ~5.00 9.00 

2.25 2 •1. 50 4.50 
2.25 G 13. 50 13.50 
2.25 3 6. 75 6. 75 
2.25 35 78. 75 38.25 35 

? ?r. 1 ? ?r. ? ?'i 
? ?~ 11 q nn q nn 
2.25 7 ~5. 75 15. 75 
2.25 4 9.00 9.00 
2.25 6 hl 50 11 50 
2.25 2 4. 50 4.50 

2 25 7 h r: 7r:., 7 R7 
2.25 8 18.00 18.00 
2.25 39 87. 75 79. 87 39 

2. 25 115 258. 75 lül. 12 115' 

H = USUARIOS. 

De las normas de olaneación de SAHOP se 
toman coeficientes 0.061 a 0.074 en po
blaciones n-enores de H=l0,000 Habitan
tes, en nuestro caso C=0.073 coeficien
te óptimo. 

ZONA CUBIERTA. 

Arca Total 
Arca Rentable 
Circulaciones 
Send cios. 

511.00 112 
255.5 M2 
224.84 r12 

30.66 r.12 

... -+--···J_,_?_O -+--
_J l._______.I L 

~· -

1 

i l. 50 

i 

MODULO 
TIPO 

SUP. 2.25 1112 



Antecedentes. 

Iztapalapa "El lugar entre las aguas" o "lugar sobre las lajas", se local iza al Sureste 
de México, junto al Cerro de la Estrella, fundada hacia 1430 por Itzcóatl. 

Siguiendo la tradición prehispánica, Iztapalapa se divide socialmente en dos mitades;-
la primera se divide en tres barrios y la segunda en cinco barrios. 

Iztapalapa es una Delegación del Departamento Central del Distrito Federal y el pueblo
de Iztapalapa es la cabecera de la Delegación Política, que comprende a su vez 11 Subde 
1 egaci ones. 

Proceso Demográfico.-

La Ciudad de México sufre el proceso de aparición y desaparición de localidades, de --
acuerdo con la dinámica demográfica y económica, al igual la Delegación ha tenido este
proceso, actualmente cuenta con 92 localidades, pero de 1921 a la fecha, ha habido más
de 120. 

El aumento de localidades corresponde obviamente a un aumento de población, que se asien 
ta en nuevas colonias dentro de la Delegactón. Dada la distancia de la Ciudad de México 
y de las condiciones del desarrollo, las nuevas colonias son de tres tipos: las Preca--
rias, de los invasores ilegales de terrenos (paracaidistas), que constituyen las "ciuda
des perdidas". Las Populares y Medias, tanto construfdas por el Gobierno como por frac
cionadoras particulares, y las Residenciales de tipo Modesto. Se trata de una población 
que no puede competir por el espacio urbano y que se va a la periferia, donde encuentra
espacio libre que invadir, o precios más o menos económicos en colonias populares y re-
sidenciales de no mucho lujo. Por otro lado, el espacio que quedaba libre de habitación 
entre Iztapalapa e Iztacalco, se expropió para la gran central de abastos del Distrito -
Federal; este hecho incrementará nuevos aumentos de población y finalizará el cambio --
económico iniciado en 1950: de una actividad predominante agrícola, pasarán a una acti-
vidad industrial, de servicios y de comercio. 

Este crecimiento ha tenido una aceleración increfblemento alto, de tal forma, que para -
1970 el ~unicipio es 20 veces mayor que en 1940. En un lapso de 30 aílos se sumó casi -
medfo mtllón de habitantes a la Delegación, lo que representó en promedio 45.4 personas
ó 9 familias cada dfa. 

m e 
a ·¡ 
G 
~ a 
L 
a. 
ID 
·¡ 
GI 

" 

• a 
a ·¡: 
,, a 
m e 
u 11 

~é 



La Delegación y sus localidades, antes mayormente rni·alcs, han pasado a ser básicamente 
urbanas, no sólo por su forma de vida, sino también por su ocupación y hasta por su men 
talidad y su forma de organización. El proceso de urbanización, ama~ de demográfico,~ 
ha sido económico, social y político-administrativo. 

Acorde con el crecimiento demográfico, el hacinamiento ha ido aumentando, primero poco
importante y a partir de los años 60' relativamente alto; ésto demuestra tendencias que 
hacen esperar uno de los hacinamientos mayores para el ái·ea metropolitana, similar al -
que mostrarán Netzahualcoyotl, flaucal pan o Tlalnepantla y que es un hacinamiento y una
tendencia que corresponden a colonias precarias. El hacinamiento para la Delegación es
en un 50% superior al mostrado por el Distrito Federal y aan por el Area Metropolitana. 

El incremento demográfico se debe principalmente a dos factores: una alta tasa de crecí 
miento natural y grandes masas de inmigrados. 

La tasa de crecimiento natural en lztapalapa es alta, mucho más que la nacional y que la 
urbana. 

A partir de 1950, la tasa de crecimiento aumenta primero, hasta ser 
mayor que la nacional y después para ser dos o tres veces superior. 
responde a dos factores. Por un lado a una alta tasa de fecundidad 
la migración. 

cinco o seis veces
Este crecimiento -
y por otro lado a -

En 1970, lztapalapa, tuvo la tasa de fecundidad más alta del Distrito Federal, consecue~ 
cia de que la edad de las mujeres para iniciar la maternidad es baja, y hay un promedio 
de 3 hijos por mujer mayor de 12 años. Se trata, pues, de una población joven, con -
grandes posibilidades de reproducción y con patrones culturales que auspician muchos hj_ 
jos y desde temprana edad. Esta conducta demográfica de la población se asocia con con 
diciones económicas similares al del ámbito rural mexicano, que expulsa población y a1::
de población marginal, que ven en los hijos una inversión y un seguro y no un gasto o -
un lujo emotivo. 

A pesar de las caracteristicas anteriores, gran parte del crecimiento demográfico sed~ 
be a la migración. 

La Ciudad de Mfixico y el Distrito Federal, son el centro de un bloque de aglomeración,
que abarca casi la sexta parte de la población total del pais. Tiene un peso especifi
co muy fuerte en cuanto a economía, poder político, servicios educacionales, médicos, -
etc. Peso que es mayor al resto de los Estados de la RepQblica. Sin embargo y porra
zones obvias, la mayor migración al Distrito Federal, procede de los Estados del Centro 
y de Oaxaca, e igual tendencia se presenta en lztapalapa, donde casi dos tercios de la
migración procede de Michoacán, Edo. de México, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Oaxaca; -
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una quinta parte de la migrac1on a la Delegación, son del Distrito Federal y el resto.
casi la mitad, han nacido allí. 

El Proceso Físico o Ecoló_gj~-~· 

La Delegación de lztapalapa, se local iza a los 19"21 '22" de latitud Norte, y a los 99º--
05' 33", de longitud Oeste de Greenwich a 12 Km. al Sureste de la Ciudad de México, abar 
cando parte de lo que fué el Lago de Texcoco y la Ribera Este, sobre tierra firme. La:
altura es de 2,280 metros sobre el nivel del mar. 

El clima y la especial localización de la Ciuaad de Iztapalapa le traen ciertos proble
mas urbanos, aún no resueltos: en el verano las fuertes lluvias, sobre todo en el dese
cado lago, causan encharcamientos e inundaciones; en el seco invierno la tierra suelta
se convierte en un verdadero problema que se agrava aún más a fines de 1 invierno y pri n 
cipios de la primavera, cuando los vientos del Noroeste soplan frecuentemente y causan:
grandes tolvaneras. En ciertos sectores de lztapalapa la vida urbana es una sucesión -
de charcos y lodo, polvo y tolvaneras. 

El área de lztapalapa, tiene cuatro tipos de suelos: el grislceo agrícola delas chinam
pas, el salobre y salitroso del seco lago, el ribereño de tierra firme y el de cerros,
alrededor y en el Cerro de la Estrella. Si bien el pavimento, el drenaje, los cimien-
tos más o menos fuertes o profundos, con permeabi 1 i zantes, e te. ti en den a homogenei - -
zar y solucionar ciertos problemas de la vida urbana debidos al tipo de suelo, este no
es aún el caso de Iztapalapa, donde el pavimento no llega ni al 20% de las calles y los 
cimientos, dren·aje, perrneabilizantes, etc., aún no son usuales en las casas. 

Planta Física Urbana. 

lztapalapa prehispánica fue destruida en 1521 y sólo quedaron las casas sobre las chi-
nampas que, obviamente no seguían ninguna traza urbana. Hasta nuestros días la locali
dad de Iztapalapa sigue sin una traza regular, sino que presenta el patrón de asenta--
miento llamado de "plato roto". 

La Habitación. 

Iztapalapa tiene fuertes problemas de vivienda, tanto en lo relativo d la habitación 
misma, el hacimiento, como en cuanto a los servicios y al equipamiento urbano. 

En 1974 se encontró que el 42.SX de las viviendas estaban construidas con material pere 
cedero y semiperecedero, y analizanrlo la distribución del tipo de habitación en las d~ 
más localidades de la Delegación, se aprecia que en las colonias populares y las de el~ 
se media, en las que se concentran las habitaciones de material definitivo. Hay que --
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recordar que muchas de estas colonias populares y de clase media, han sido patrocinadas 
por organismos oficiales. El 9.3i de las casas de la Delegación tenfan piso de tierra, 
mientras que en las localidades constitu!an el 10.l'J'. rara las condiciones ambientales 
de lztapalapa se hace imprescindible un tipo de habitación adecuado, con cimientos pro
fundos con impermeabilizantes y aisladores, con pisos que no sean de tierra y que permi 
tan un adecuado aislamiento, tanto de salitre (en la parte del lecho seco del Lago de~ 
Texcoco), como de la húmedud (en la parte de las chinampas) o del terreno de lomerfo -
(en la parte del Cerro de la Estrella). La habitación en Iztapalapa no es la apropiada 
al menos en e 1 50',. de los casos, ya que no protege adecuadamente del medio, dadas las -
condiciones ambientales del mismo. 

El precarismu en la habitación es patente en Iztapalapa: más de la mitad no protegen -
adecuadamente del medio; un tercio son jacales y tugurios y la sexta parte de las casas 
son apenas de una pieza que sirve como cuarto redondo. La Ciudad de México y el A rea -
Metropolitana, tienen fuertes problemas de habitación, pero estos se hacen más graves y 
patentes en sectores como Iztapalapa, polo de migración, donde los recién llegados arri 
ban empujados por la competencia sobre el espacio vital; sólo en la periferia de la gran 
metrópoli, pueden aspirar a una vivienda, sea por invasión, sea alquilándola a rentas -
bajas, aOn cuando parezcan altas para sus escasos ingresos, sea comprándola ilegalmente 
a ejidatarios comuneros. 

El 65% de las calles de la Delegación no están pavimentadas, sino que son de tierra api 
sonada. Coincidentemente, en aquellas calles donde no hay pavimento, no hay drenaje nT 
agua entubada a domicilio. Tampoco hay servicio oficial de luz a domicilio y algunas -
veces ni alumbrado pGblico. Los servicios en la vivienda son, pues, casi nulos. Sin -
embargo, en la encuesta realizada en la localidad, se encontró que el 70X de las casas
tenfan agua y drenaje. Esto es porque los servicios existentes se concentran en la Ci~ 
dad de Iztapalapa y en las colonias populares y de clase media, sobre todo las construf 
das bajo los auspicios oficiales. -

Poco más de la mitad de las casas que cuentan con drenaje y agua, tiene serv1c1os sani
tarios completos (inodoro y regadera), pero un 20~ no los tiene; a pesar de contar con
agua y drenaje, un 17% carece del servicio de agua a domicilio y tiene que acarrearla -
además denotenerletrina. 

Es diffcil concebir una aglomeración de más de 100,000 personas, sin tener garantizado
el abasto de agua y el desecho de las mismas. Sin embargo, grandes sectores de lztapa
lapa carecen de tales servicios y el agua se obtiene de diversas maneras: por un siste
ma de carros-pipa, que distribuye agua cada semana y que se conserva en grandes tambos
abiertos. Cada familia tiene un tambo a la orilla del camino, que el carro-pipa le lle 
na cada semana, y después acarrea el agua diariamente para su casa. Otra forma de aba~ 
to de agua está constitufda por el sistema de ''burreros", que es una red de carretas --
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jaladas por burros en las que acarrean tambos de agua. Otro sistema es acarrear el agua 
de un hidrante pGblico, usualmente localizado en colonias vecinas que quedan a dos o -
tres kilómetros de donde se use. Cuando el hidratante es privado, les venden el agua.
Y cuando es pGblico tienen que hacer largas colas para obtener el preciado liquido. 

Ninguna de estas formas de abasto de agua, pennite algGn control higiénico de liquido y 
en cambio, todas están dispuestas en tal forma, que la falta de higiene es la tónica. 

Es necesario insistir una y otra vez, sobre los problemas de sanidad y de salud pGblica 
que acarrea la falta de agua a domicilio; los Indices de morbilidad y mortalidad infan
til aumentan en relación directa a la distancia de la casa habitación a la torna prima
ria del agua. 

Una pequeRa proporción de las casas 6.3i tiene letrinas y dado el tipo de suelo, los -
charcos que se presentan en ciertas partes, estas letrinas constituyen verdaderos focos 
de infección. 

Por otro lado, el 28.6~ de las casas carecfa de letrina e inodoro, por lo que tenfan fe 
calismo al aire libre. Para una concentración de población como la de Iztapalapa, par~ 
ce inconcebible la existencia de fecalismos al aire libre en tal magnitud, y si las le~ 
trinas constituyen grandes problemas sanitarios, esta práctica poco sanitaria, lo es aDn 
más. 

El 19.4% de las casas carecen de servicio oficial de 
bitantes siguen la usual práctica de "robar la luz'', 
técnicos ni las herramientas necesarias para ello, y 
hay frecuentes accidentes. 

luz a domicilio, por lo que los ha 
y que no tienen los conocimientos 

sí una gran necesidad del servicio, 

Muy pocas casas cuentan con servicios completos, menos el Si, si se incluye teléfono, y-
28.4% excluyendo el teléfono, consideramos sólo los servicios sanitarios y la luz. Asf 
pues, poco más de la cuarta parte de las habitaciones de la Ciudad de Iztapalapa son -
adecuadas, el resto tiene deficiencias en cuanto a servicios, capacidad (hacinamiento), 
construcción, etc. Hay que considerar que buena parte de los servicios se concentran -
en la Ciudad de Iztapalapa y en otras colonias, por lo que la situación, corno es de su
ponerse, en las colonias precarias (populares muy pobres) y en las ciudades perdidas, -
ha de ser peor. 

Urge una pol,tica de habitación, que ayude a resolver este problema de pobreza y de ca
rencias extremas, pol,tica que debe implementarse tomando en cuenta a la población, or
ganizlndola para que colabore en todos los niveles a la solución de su problema, tanto
de habitación como de escueias, de empleos, en fin, de calidad de la vida humana en --
aglomeración. 
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Como ya se indicó, más de dos tercios de las calles de la Delegación, no están pavimen
tadas; las calles pavimentadas se encuentran principalmente aledañas al centro de la -
Ciudad de Iztapalapa. 

En las ciudades perdidas, como las que están entre el centro de Iztapalapa y el Cerro -
de la Estrella, o las que se encuentran al Noroeste, al otro lado del Canal del Moral,
no sólo hay calles pavimentadas, stno que en realidad no hay calles y apenas sí existen 
espacios libres, más o menos conttnuados, entre las casas. 

Es posible transitar con vehfculos todo el año en el 50'.l'.. de las calles, en otro 30% más, 
sólo en temporada de secas, ya que con las lluvias se forman charcos y baches que hacen 
casi imposible el tránsito de vehlculos, y en el 20% restante de las calles no es posi
ble nunca el tránsito de vehfculos, tanto por la falta de traza de la vía pública, como 
por los hoyancas y zanjas que la cruzan. 

A pesar de la deficiente vialidad que hay en Iztapalapa, el 75% encuestada sale de una
a siete veces por semana, por mottvos de estudio, trabajo y compras, en ese órden, y la 
periodicic:hddelas salidas est8 dada por el mottvo de la salida. 

Hay algunas soluctones extras para el problema del transporte, corno son los trolebuses
y los "peseros'' (taxis que hacen transporte colecttvo de pasajeros, cobrando una cuota
ftja por persona), pero el servtcio es apenas incipiente, ya que sólo lo utilizan el 5% 
de los encuestados. 

Servicios Comerctales.-

Los servicios comerctales para toda la Delegación se centran casi en la Localidad de -
Iztapalapa, sobre las grandes calzadas. Stn embargo, buena parte de la población depe~ 
de de 1 os serví-etas c;omercta les de la Ctudad de Mélx ico. Aquí vienen a 1 mercado a hacer 
compras de vestidos, zapatos, telas, etc., todo el comercio especializado lo buscan tam 
bién en la ciudad. -

Alrededor del centro de Iztapalapa hay tiendas de altinentos, farmacias, tlapalerías y -
sobre las calzadas proltferan las ttendas de muebles y de artfculos para el hogar con -
ventas en ationos, 
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El comercio es complementado con una extensa red de pequeñas tiendas misceláneas, y con 
una gran cantidad de vendedores ambulantes de ropa, artefactos para el hogar, cremas -
faciales y maquillajes, etc., que venden su mercancfa en abonos para pagar a diario o -
cada semana. 

Como zona en cosntante expansión, tanto en el centro de Iztapalapa como sobre las ave-
nidas, hay gran cantidad de tiendas de material de construcción y tlapaler,as. Final-
mente, en este aspecto, llama la atención la proliferación de farmacias que, por un la
do, cubren las necesidades de la población de toda la delegación y, por el otro y aten
diendo al tipo de medicinas que venden, hablan de las continuas enfermedades de lapo-
blación (intestinales y del aparato respiratorio básicamente) y de la falta de servicios 
médicos que obligan a cierta automedicación. 

Sobre las grandes avenidas mencionadas, hay algunos hoteles de tercera categorfa, que -
más que dar servicio al turismo, operan como "hoteles de paso'', tanto para la población 
de la delegación, como para ciertas áreas aledañas. No llega turismo a Iztapalapa, aun 
que hay gran caudal de visitantes a Iztapalapa en un dfa del año; Viernes Santo, cuando 
celebran su fiesta tradicional. 

Pequeños restaurantes, loncherfas, taquerías, cervecerías y pulquerTas, complementan -
los servicios comerciales de la Delegación. Se distribuyen, al igual que el resto del
comercio, en el centro de Iztapalapa y sobre las avenidas. 

Otros Servicios. 

Los servicios de comunicación masiva de Iztapalapa son los del Distrito Federal: cuentan 
con las estaciones de radio, canales de televisi6n, revistas y periódicos de la Ciudad
de México. 

Llama la atención lo poco variado del uso del tiempo libre de la población de Iztapalapa 
un 24% era menor de cinco años; un 8% declaró no hacer nada con respecto a diversión o
esparcimiento, mientras que del 68% restante la gran mayorfa (80%) se dedicaba a ver -
televisión dos o más horas diarias. Un 19% de los que tenían alguna diversión, prefe-
rian el cine, tanto como anica actividad, como combinado con otras. Sólo el 25% de los 
habitantes que declararon tener alguna diversión, hacian deporte, un 6% como anica acti 
vidad y el resto, además de otras actividades. Es bajo el porcentaje de personas que :
hacen deporte. 

La televisión es la forma de diversión más extendida en Iztapalapa. La Delegación cuen 
ta con los servicios de comunicación masiva, de diversión y de esparcimiento del DistrT 
to Federal, pero la selección que los habitantes hacen de el los demuestra, por un lado-; 
su origen rural, su falta de escolarización, su carencia de educación cívica y como CD!!_ 

sumidor y, por el otro lado, los perores síntomas de la sociedad de consumo: el uso ---
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alarmista de las pasiones humanas, de la competencia y de la sociopatología urbana para 
la venta de productos, sean estos el detergente de moda, la harina de maíz en turno o -
la morbosa revistilla del día. 

El panorama sobre el uso social del espacio urbano descrito brevemente, demuestra los -
resultados del cambio acelerado de un uso agrícola y lacustre del espacio, hacia un uso 
para habitación urbana, por una población campesina nativa y cientos de miles de migra
dos que cada día llegan a la Delegaci6n. Esta población rural, tanto nativa como migra
da, ha tenido que aprender, que reconstruirse a sí misma, para ser urbana, más aGn para 
ser parte de una gran metrópoli. Los resultados son obvios: uso intensivo de todo el -
espacio, problemas de habitación, de su uso, de la tenencia, problemas del transporte y 
de la vialidad, del abasto, etc., y junto a formas metropolitanas se encuentran solucio 
nes rurales en un ajuste, apenas si creíble, a la vida en aglomeración_(abasto manual-=
de agua, fecalismo al aire libre, etc.) Pocas veces se encuentra una calidad de la vida 
urbana tan deteriorada como en Iztapalapa. 

El Proceso Económico. 

Las grandes cadenas comerciales que tienen negocios en Iztapalapa, pertenecen a consor
cios de capital nacional y extranjero. La producción pecuaria local tiene alguna im-
portancia. Al parecer, un tercio de los bovinos del Distrito Federal estdn en Iztapala 
pa y más del 70% del ganado porcino también se encuentra en esta Delegación. No obstan 
te, gran parte de la población de Iztapalapa depende de trabajos asalariados fuera de-=
la Delegación, en las grandes zonas industriales del Area Metropolitana. 

La población de Iztapalapa depende del trabajo asalariado, tanto en el comercio, como -
en la industria de los servicios de la Zona Metropolitana, 

Hay gran diversidad de ocupaciones en Iztapalapa, pero predominan los obreros industria 
les y los que trabajan en el comercio. Existen aGn algunos agricultores que represen--=
tan un remanente de la tradicional actividad agrícola de la Delegación. 

En la encuesta realizada se encontraron alrededor de 50 ocupaciones distintas en Iztapa 
lapa, entre las que predominaban 2: obrero industrial (20.2%) y comercio (19.3%). Otro 
rubro importante era el de los empleados (8.1%), al que siguen los profesionales y sub
profesionales (7.6%) y los trabajadores del transporte (7.6%) y los trabajadores del -
transporte (7.5%). Entre los subprofesionales predominaron los maestros normalistas y
las enfermeras, subprofesiones que se asocian con los sectores populares de la población 
o con familias de origen rural que buscan un ascenso para los hijos. 

El 6.7% de los trabajadores encuestados declararon estar sin ocupació~ esta proporción
es alta, pero era de esperarse así en lugares como Iztapalapa, que son centro de atrac-
ción de migración. 
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Hay dos rubros interesantes en cuanto a su existencia e importancia proporcional; los -
trabajadores agrícolas (6.3%) y los artesanos urbanos (6.4t). Los primeros representan 
el remanente de la población rural y los segundos hablan de ocupaciones familiares urb9.. 
nas. 

El salario mfnimo legal no es obtenido ni por la mitad de los trabajadores de Iztapala
pa. Esto habla de subocupación y de ocupaciones antieconómicas. 

Más de un tercio de las familias son pobres, ya que gastan cas1 todos sus ingresos en -
la alimentación. Otro tanto viven a nivel de subsistencia, sólo un 15% tienen lo sufi
ciente para gastar en alimentación y destinar a otros gastos un tercio y más de sus in
gresos. 

En referencia a la posición de los trabajadores en la rama de actividades, tenemos que
el 76% eran salarios y un 15.6X trabajaban por su cuenta. El carácter proletario de Iz
tapalapa es obvio por demás. 

En 1960 quedaban en Iztapalapa 1,423 Has., de superficie ag1·1cola, de las que 481 eran
de labor y pertenecían a los 428 ejidatarios que aan sembraban. Para 1976, se calcula
que la superficie agrícola y de labor decreció a casi la m1tad y que los ejidatarios -
existen formalmente, ya que ahora dependen de actividades urbanas para su subs1stencia. 
De todas formas, con la construcción de la Central de Abastos y con las nuevas colonias 
precarias y las ciudades perdidas, muy pronto ya no habrá superficie agrTcola. 

Si se anal iza el ingreso familiar y el gasto de al imentaci6n, se ve que mucho más de un 
tercio de las familias gasta el 90% y más en alimentac15n, y de éstos, un 14% gastan to 
do en alimentación y aún adquieren deudas para poder sobrev1vir. Son familias pobres.~ 
Un 32% de las familias están en el nivel de la subsistencia, ya que gastan más de tres
cuartas partes de sus ingresos en alimentación y sólo un 15% tlene lo sufic1ente para -
comer y aún le queda un tercio y más de sus 1ngresos para otros gastos en esta precaria 
escala de riqueza-pobreza, serían los "ricos". 

lztapalapa, como ya se indicó anteriormente, cuenta con una importante población de in
migrados que ha llegado a la Delegación atraída por la gran Ciudad de México. Los inmi 
grantes representan parte de un proceso de transferencia de mino de obra,de un sector a 
otro: del agrícola a la industria y a los servicios. Sin embargo, el sistema económico 
nacional no está ontológicamente capacitado para captar toda esta mano de obra, ni en -
el campo ni en la Ciudad, debido a su carácter de dependiente. Esto se hace palpable -
en el Area Metropolitana y así los inmigrados no encuentran empleos suficientes o los -
que encuentran son en realidad subempleados (que requieren sólo parte del tiempo) o se
refieren a ocupaciones no necesarias ni económica ni socialmente, por lo que los ingre 
sos son muy bajos, y tal es el caso de Iztapalapa, donde es posible encontrar desocupa~ 
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dos, ocupaciones no redituables (no vale el trabajo, ni se produce nada con el mismo),
ocupaciones antisociales (prostitución, rateros, pepenadores, etc.) y subempleo (ocupa
ciones que implican uso parcial de la jornada). 

Los marginados de Iztapalapa, al igual que los de otros lugares no constituyen un ejér
cito de reserva industrial, sino que representan aquel sector de población trabajadora
que no ha sido, ni será probablemente absorbida en la industria ni en los servicios, -
debido tanto a lo desequilibrado del desarrollo del pais, como al carácter dependiente 
del capitalismo nacional. lztapalapa, Netzahualcoyotl, Jxtacalco y otras áreas de la -
Zona Metropolitana, son asiento de esa población marginal. 

VI.- INVESTIGACION DE CAMPO. 

Situación Actual de la Zona de Estudio. (aspectos físicos y demográficos) 

Es un asentamiento en el Sureste de la Ciudad de México, perteneciente a la Delegación
Iztapalapa, en el cual los colonos se apoderaron de la tierra y actualmente se está le
galizando en CORETT (Comisión de la legularizacióndela Tenencia de la Tierra). 

Estos asentamientos humanos empezaron a partir de 1980 y no se sabe específicamente los 
limites de esta colonia, pues se confunde con la colonia colindante Buena Vista. Este
se prolonga desde Buena Vista hacia un predio donominado Quetzalcoátl, el cual es un te 
rreno de gran pendiente que se encuentra entre los 2,350 y 2,450 mts., sobre el nivel:: 
del mar, tiene como remate visual el Cerro Tecualitzi y el Cerro del Tetecán, (en el -
que en sus faldas termina) los cuales actualmente son minas de arena y tezontle. El te 
rreno es de origen volcánico (de las lavas del volcán de Guadalupe Xaltepec) de roca _:: 
fgnea y tepetate; el clima es templado con lluvias en Verano y Otono. En total hay 133 
días con lluvia apreciable, con 1,500 m.m. anuales de precipitación pluvial; la tempera 
tura media es de 16°C con un mínimo de 6.4ºC y un máximo de 27ºC a la sombra, soplan::
vientos poco fuertes del norte; el invierno es seco, no riguroso. 

Tenorios cuenta con 7,500 habitantes aproximadamente, la lotif1caci6n que se da para vi_ 
vienda es de 160 a 200 m2 por lote; el poblado cuenta con un ancho de calles de aproxi
madamente 10 mts. La traza urbana es un tanto irregular por las condiciones accidenta
das del terreno. Carecen de infraestructura, tiene fuertes problemas de vivienda en un 
50% y deficiencias del equipamiento urbano, cuenta con servicios colectivos y dos escue 
las primarias de organización completa, tiendas de materiales para construcción, farma::
cias, maderería, servicio médico particular, herrería, mercería, papelería, peluquerfa, 
y otros comercios. 
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El abastecimiento de agua potable es por medio de carros-pipa. Para el desalojo de ---
aguas negras, actualmente el Departamento del Distrito Federal estableció una Oficina de 
Ecología, la cual está promoviendo un cierto diseño de letrina. 

Vías de Acceso.- Saliendo de Ermita Jztapalapa por la Calle Pozos del pueblo de S11nta -
Cruz Meyehualco (contexto) se encuentran unos asentamientos humanos similares a Tenorios 
alejados unos de otros (Miltengo Chico, Palmitas, Corral itas, Tepotitlán, Buenavista) 
separados por Minas de Arenas y Zonas de Cultivo, tiraderos de basura. (las barrancas que 
van dejando las minas de arena pueden causar problemas de asentamientos diferenciales a
las zonas). Por informes de la Delegación, no cuenta con ningún Plan de Desarrollo para 
dicha zona, por lo que debemos de tener en cuenta todas estas carencias, para nuestro -
proyecto (drenaje, agua, ajustes de nivel y alineamientos). 

Descripción del Terreno. 

Ubicación.- El terreno se encuentra situado en un lugar adecuado para su función corres 
pendiente, ya que está en la parte céntrica de la población, contando con las vialidades 
principales de acceso. 

Situación Actual.- Actualmente se encuentra ocupado por los mismos locatarios en forma
un tanto precaria y desordenada, teniendo apenas puestos de madera con techos de lámina
de cartón y desechos. 

El terreno se encuentra en esquina, estando limitado por dos predios en donde están cons 
truidas viviendas. 

Respetando las construcciones, se acopla el proyecto, teniendo como resultado tres acce
sos, uno al Oriente y dos al Sur, al Norte y al Oriente se encuentra colindando con vi-
viendas. 

Topografía.- El terreno es un tanto irregular con una pendiente proporcional, descen--
diendo de O a 2.20 metros. 
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El Mercado como Prioridad. 

La concepción estratfigica central del proyecto, tiene relación fundamentalmente con la
necesidad de lograr una articulación y coherencta espacial del desarrollo de la colonia, 
así como mejorar el nivel de vida de ésta. 

Existen en la colonia Tenorios necesidades básicas especificas, tales como: mejoramiento 
para la vivienda, equipamiento para la recreación y deporte, infraestructura, equipamien 
to para la salud y equipamiento para el Comercio. -

Uno de los aspectos que condicionó dar prioridad a este equipamiento, fué la necesidad
de estandarizar, por medio de competencia, la fuerte alza de los precios que pequeños -
comerciantes manejan arbitrariamente, tratando de evitar t~nbién que los colonos reali
cen largos recorridos para poder adquirir productos de primera necesidad a altos costos. 

Considerando que el lugar no cuenta con vías de comunicación apropiadas, ni transporte
urbano para poder trasladarse con facilidad a las zonas aledanas. 

Cabe hacer mención, que durante el sexenio pasado existió un mercado, el cuar füé"aemo
lido por las autoridades de dicho sexenio y dado el grado de necesidad que la colonia -
tenía del equipamiento, el grupo de pequenos comerciantes que fueron desalojados, rein
cidieron en ocupar el terreno, pidiendo apoyo a las autoridades actuales y a la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Taller "José Revueltas" pa 
ra la elaboración de un nuevo proyecto que ofrezca diferentes alternativas. -

VIII.- VINCULOS DEL TALLER "JOSE REVUELTAS" CON LAS ZONAS MARGINADAS. 

La arquitectura en los países subdesarrollados capitalistas, se caracteriza por una ra-
dical diferencia entre la "Arquitectura" (que impon!.!n, como parte de la hegemonía, la -
burguesía y/o las dependencias gubernamentales) y la construcción precarista o de ingen 
te necesidad (o de "interés social") y ocupa un volümen mayoritario abrumador. Si se-::: 
considera esto lleva a la vinculación con los intereses del pueblo trabajador y a la so
lidaridad con las luchas que organizaciones independientes, sindicatos y comunidades po 
pulares o rurales, levantan en defensa de sus medios de subsistencia, ante el acoso de:
las políticas de sometimiento y explotación, entonces las reivindicaciones que remiten
ª la lucha por mejorar o disponer las viviendas y de otros servicios y de la investiga
ción sistemática que avale y consolide propuestas arquitectónicas de respuesta, son ele 
mentos que dan consistencia a los sistemas constructivos alternativos. -

m 
e 
a 
·¡ 
D ... 
a 
L 
D. 
11 
·¡ 
11 ,,, 

• o -Q L 
'U o 
• e u 11 

'<é 



Las condiciones actuales del país (bajo lo que todos llaman "la crisis", palabra que --
oculta la real explotdción intensificada del pueblo trabajador y los nuevos ciclos de acu 
mulación de capital), de carestía y disminuciól' real de los salarios, las necesidades de::
vivienda y de infraestructura obligan indeludiblemente a reconstruir una nueva propuesta 
de profesional de la arquitectura, capaz de asimilar y responder a esas condiciones so-
ciales y económicas, y a sus repercusiones pollticas. 

La arquitectura popular, bien entendida y entre otras cosas, se caracteriza porque esta
marcada por el signo de la precariedad y la carestía, lo que la obliga a un "estar ha
ciéndose" en ei tiempo, es decir, a expansiones consecutivas según los pocos recursos -
disponibles. Alterando esta realidad, el Estado, paternalista y "nacionalista-revolucio 
nario", se autoasigna la función de mediador entre capitai y trabiljo, como ajeno a la lu 
cha de clases y por eso de ideología enajenante, y de regulador "instttucional" de la _-:;
producción de construcciones para atender las necesidades populares de salud, educación, 
vivienda, recreación, servicios urbanos e infraestructura (denominaciones del salario -
"social" de los trabajadores y de los indicadores de su calidad de vida), por medio de -
sus organismos gubernamentales. 

La autogestión incipiente que las organizaciones sociales independientes, sobre todo las 
organizaciones de barrio, grupos organizados de colonos y campesinos, llevan a cabo para 
resolver sus problemas, ya sea a trav~s de la lucha cotidiana contra las autoridades, -
que en muchos casos termina por articularse a organismos de control y la pérdida de la -
independencia; o bien esa autogestión incipiente y rudimentaria que les conduce a tomar 
la edificación directamente por su cuenta (la autoconstrucctón), para resolver sus caren 
cias de habitación, educación, salud, etc., parcialmente ambas posibilidades de la ges-=
tión popular directa, ofrecen modalidades alternativas dignas de atención. En ambos ca
sos los edificios sólo absorven un momento de la demanda, construyéndose por etapas y -
sin terminar por completo con los edificios; por ello, sus proyectos integran una "ar-
quitectura-proceso" continuada, con dudosa previsión del crecimiento futuro planeado, 
donde las etapas deberían contener expansiones constructivas futuras flexibles de modo -
que, vistas así, la lógica de esta "arquitectura en proceso" obligaría a concebir el edl 
ficio "final" como una suma de unidades agregables realizadas bajo un sistema construc--:: 
tivo de economía "mínima" en recursos. 

En vista de que estas obras absorven, a su modo, la contradicción entre necesidad espa-
cial máxima y posibilidad y recursos económicos mínimos, es necesario que los proyectos
busquen: en lo que se refiere al uso del suelo, la mejor distribución con las mejores -
alternativas de eficacia, estructuras construidas e instalaciones y tecnologfas alterna
tivas "otras", para formular así, la hipótesis central que posibilite esta arquitectura
procesal de espacio mlximo-costo minfmo; en lo que se refiere a la ocupación del suelo:
lotificación densa y urbanización mínima, espacios sociales que intensifiquen la rela---
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ción y esp,ritu de colaboración coman, bajo edificación normalizada y tipificada, segan 
tecnologías apropiables de producción artesanal popular (preferentemente cooperativas), 
en que los elementos sirvan "al mAximo", con el mayor namero de usos: suelo cimiento, -
muros soportantes habitables o de uso multifuncional, cubiertas de mAxima capacidad es
tructural con el mínimo de materiales de construcción, plena ocupación de instalaciones 
buscando su uso mOltiple y simultáneo con un mínimo de implementos (tubos, llaves, codos, 
etc) y con previsión de crecimientos futuros, eliminación de instalaciones dispendiosas. 

Ante lo anterior como egresado del taller "Josª Revueltas", presento 
alternativas de autoconstrucción. 

las siguientes-
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IX.- AUTOCONSTRUCCI_Qt!· 

La autoconstrucción es un proceso de construcción, por esfuerzo propio y ayuda mutua, -
por el cual los propios interesados, organizados en grupos y con una distribución racio 
nal del trabajo en subgrupos, se ayudan recfprocamente en la construcción de sus viviei 
das y servicios básicos comunes, mediante la aportación de mano de obra y recursos eco:
n6micos, que se alternan de acuerdo a las posibilidades de quienes la practican, logran 
do paulatinamente el fin principal: la edificación de una construcción especifica. -

lQuien Proporc_l _ _o~1.a !\_r~--2_é_<:!_l_ico? 

La asistencia t§cnica a los autoconstructores, es indispensable, pues permite y facili
ta la organización del trabajo, el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y
el adiestramiento de los grupos. 

Los profesionales a cuyo cargo esta la asistencia tficnica son; 

Arquitectos, Ingenieros, Trabajadores Sociales y Sociblogos. 

Las instituciones que brindan apoyo tficnico son: 

La SEDUE (Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologfa) a travfis de la Dirección General
de Equipamiento Urbano y Vivienda, y de los Centros SEDUE en los Estados¡ además de los 
parques de materiales instalados en las entidades federativas. 

El INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI y los Gobiernos btatales. 

lQue debe tomarse en cuenta para la Autoconstruc.f.19n1_ 

Fundamentalmente deben considerarse dos finalidades; solución material a una necesidad
humana básica. Desarrollo de un proceso de participación, basada en una integración so 
cial por medio de la cual el ususario se interna en formas de vida de un medio social ::
más completo. 

Sobre tales bases, se desarrollan diversas etapas y fases del proced1miento de promoción 
social en un programa para alcanzar su objetivo. 

Primera Etapa. -

Cuando el grupo de beneficiarios ha sido determinado, la promoción social se orienta a
favorecer el establecimiento de relaciones intel".personales., a fin de que el grupo se va
ya constituyendo como tal. Para éste se organizan asambleas informativas de las carac-
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terfsticas y condiciones del programa; y se realizan tareas promocionales con la parti
cipación de técnicos en construcción y en ciencias sociales, para intercambiar opinio-
nes sobre el futuro fraccionamiento, asi como para organizar e instrumentar la partici
pación social. Finalmente, se efectQa una Asamblea Constitutiva del grupo, designándo
se autoridades y asumiendo responsabilidades más colectivas. 

Segunda Etapa.-

La organización que el grupo de beneficiarios ha logrado en la etapa anterior, se desa
rrollará y consolidará mediante una acción de Promoción Social a partir de la prepara-
ción del Asentamiento Provisional de las familias. A su vez, se establecen con los be
neficiarios, Acuerdos Básicos acerca de dotación de servicios, pennisos y licencias, -
etc.; lo;~ual se realiza con apoyo de la organización del grupo. 

Tercera Etapa.-

En las etapas anteriores el trabajo con la población se orientó a desarrollar un proce
so de participación y organización social de los beneficiarios. Este esfuerzo realiza
do en común, prepara el grupo para comenzar el proceso de autoconstrucción, el cual se
estructura con base en una fase de preparación de la autoconstrucción (calendario de -
obra, mano de obra especializada y no especializada). Posterionnente se estructura la
organización para el trabajo de autoconstrucción. 

A-medida que el proceso de autoconstrucción avanza, se van instrumentando programas de
desarrollo social del fraccionamiento. 

También se procede a efectuar evaluaciones parciales que pennitan apoyar y controlar el 
proceso de educación social. Por último, se lleva a cabo una Evaluación Final del Pro
grama, analizando la organización comunitaria proceso de autoconstrucción y la asesorfa 
técnica recibida, por lo tanto, en el diseño como en la utilización de materiales en el 
proceso de autoconstrucción, deben considerarse siempre las condiciones sociales, ambien 
tales y culturales de cada región. -

lQué son los Parques de Materiales? 

Son los lugares destinados a prestar asistencia técnica, capacitación y adiestramiento, 
producción y distribución de materiales y componentes, as1 como financiamiento para el
proceso de autoconstrucción, y ponen a la disposición del usuario herramientas para re! 
lizarla. 
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Pasos a seguir para la Autoconstrucci6n. 

En los siguientes bosquejos se busca mostrar el procesamiento a seguir. para la edifica 
ci6n de locales con cubierta a base de b6vedas de cañ6n corrido, con 2 opciones: -

l} B6vedas de tabique o tabic6n annado. 

2} B6vedas de ferrocemento. 
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LAS BOVEDAS PROPUESTAS SON 
A BASE DE 2 MATEhIALES: 

1) BOVEDAS DE TABIQUE O TABICON ARMADO 

2) BOVEDAS DE FERROCEMENTO 

/ 

ESTOS SISTEMAS TIENEN COMO VENTAJAS: 

MENOR USO DE MADERA (CIMBRA O MOLDE) 

NO REQUIERE DE Mf,NO DE OBRA CAl,IFICADA. 

SE OBTIENE UNA MAYOR GANANCIA l1EI .. ESPA 
ero EN FORMA VERTICAL. 

MENOR COSTO. llOVEOA 

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



LAS i30VEDAS COMPUESTAS DE TABIQUE O DE LAS SlGUIENTABICON ARMADO TES: ESTArl 

CLAVE 

BOVEDA CON TABIQUE O DOVELAS DE 
___ T .mABICON. 

APLANADO 

~-- ---



PARA LA ELABORACION DE LA BOVEDA A BASE DE 
PIEZAS PREFABRICADAS (DOVELAS) DE TABIQUE 
O TABICON LIGERO ARMADOS, SE REQUIERE PR!N 
CIPALMENTE DE UN MOLDE EN EL CUAL fü: PRE/
FABRICARAN ESTAS. 

MEDIDAS DEL MOLDE 

PARA CONSTRUIR EL MOLDE, SE DEBEN DETERMINAR 
LAS 3 MEDIDAS QUE LO FORMAN. 

A "FLECHA" 

B "LARGO DEL MOLDE" 

C "CLARO" 

A "FLECHA": LA FLECHA ES LA ALTURA EN EL 
CENTRO DE LA CURVATURA. ESTA PUEDE SEP 
"MENOí'" O "MAYOli". LOS RADIOS PAF.A ES
TAS ALTURAS SON: 

RADIO ALTURA 

4.78 M. PARA DAR ''ALTUliA MEfl(Jf1" 

3.26 M. PARA DAR "ALTURA MAY<Jf!" 

CIRCULO 

B = "LARGO DEL MOi.DE": EL l.AHGO DEPENDE DE l.A 
CANTIDAD DE PIEZAS QUE SE NECESITAN PRODUCIR, 
SEGUN l.A CONSTRUCCION (PARA UNA CONSTliUCCION 
FAMILIAR SE REQUERIHAN MENOS QUE PAHA UNA CO
MUtl!TARIA). ADEMAS,COl\SIDERAR El, ANCHO DE UllA 
DOVELA. 



ANCHO TOTAL 

ANCHO DE LA DOVELA: El, ANCHO Of: LA DOVELA ES 
A SU VEZ, LA SUMA DEL ANCHO DE 2 TABIQUES O -
TABICONES CON UNA SEPARACION DE 3 CM. ENTRE -
ELLOS. 

PARA SABER LA CANTIDAD DE PIEZAS NECESARIAS 
PARA CUBRIR EL LARGO DE LA BOVEDA, SE PROC~ 

DE DE LA SIGUIENTE MANERA EJEMPLO: SE MIDE 
A MUROS EXTERIORES, EL LARGO DEL LOCAL QUE 
SE VA A TECHAR. 

FORMA DE 

-· . .S -· 
MURO EXTERIOR ::· 

ESTA MEDIDA SE DIVIDE, ENTRE EL ANCHO TOTAL 
DE LA DOVELA MAS 3 CM. , DE SEPARACION ENTRE 
CADA PIEZA EJEMPLO: 

ANCtlO TOTAL DE LA DOVELA 

LUEGO 3.84 M. 
0.30 M. 

12.84 DOVELAS 

27 CM. 

3 CM. 

30 CM. 



TRAZO Y ARMADO DEL MO!.llF. 

PARA -LA UBICACION DEL MOLDE SE liECOMl ENDA CONSTRUIRLO 
EN UN LUGAR, EN EL QUE NO SE VAYA A CONSTRUIR POSTERIOR 
MENTE (EL PATIO), PARA QUE AL TERMINAli LA CONSTRUCCION
SE PUEDA USAR COMO AREA VEhDE o DESPUF:s SE REUTI Lirn 
PARA LA FABRICACION DE LAS PIEZAS QUE SE NECESITARAN 
POSTERtIORMENTE. 

HERRAMIENTAS (1) Y MATERIALES (2) NECESARIOS PARA EL 
TRAZO Y CONSTRUCCION DEL MOLDE : 

1) CINTA METRICA, SEGUETA, GANCHO, MACETA. 
2) VARILLAS ~/8" O 5/16", ALAMBRE RECOCIDO, 

TABIQUE O TABICONES, CEMENTO, AliENA, CAS
CAJO O TIERRA Y AGUA. 

PASOS PARA EL TRAZADO 

UNA VEZ LOCALIZADO EL LUGAR PARA COLOCAR EL MOLDE, 
SE EMPAREJA Y SE COMPACTA EL TERRENO. 

SE CORTAN CUÁTRO VARILLAS: DOS cor¡ :.r, MF.D!DA 
DEL LARGO DEL MOLOF. QUE SF. VA A HACEii Y LAS 
OTRAS CON LA MEDIDA DEL CLARO DEJANDOSE 5 CM., 
A CADA EXTREMO Df. LAS VARILLAS. 

SE AMJ\RRRAN LAS VARILLAS DE LOS EXTF1EMOS PARA 
FORMAR LA BASE DEI. MOLDE, LAS Mf.f) l LiAS SE Df.BEN 
DAR POR LA PARTE DE ADENTRO DE LAS v.:,f\: LLA". 



UNA VEZ QUE ESTEN AMARRADOS LOS C!WCF.S, CON UNA F.SClJAf,Fif, 
DE ALBAílIL, POR LA PARTE DE ADENTRO DE LAS VARILLAS, SE 
HACEN COINCIDIR LAS DOS VARI!.LAS DE CADA ESQUINA CON LA 
ESCUADRA Y SE CLAVA UNA PUNTA DE VARILLA, POR LA PARTE Df: 
AFUERA DE CADA CRUGE PARA FIJAR LA BASF.. 

PEDAZO DE VARILLA 

VARILLA 

TRAZO DEL AFCC 

DETERMINAlJA EL ARF.A LlEL WlL11E, SE REALIZA 
EL TRAZO DEL ARCO, r:N IJFIA SllPF.RFICIE PLANA, 
AUXll.IANDOSF. DE DOS PE01\zr,5 L•F VAf<ILl.A O 
ALAMBRON r: Hl LO. 

EN EL TRAZO SE DEBE TENEf< CUIDADO DE 
ESTIRAR EL HILO EN FORMA PAf<EJ A. 



THAZO DEL CLAfiO 

UNA VEZ TRAZADO EL ARCO, SE TOMA LA MEDIDA DEL 
CLARO QUE SE VA A CUBf1IR Y LOS EXTf<EMOS DF. ES
TA MEDIDA, SE FIJAN SOBRE EL TRAZO, COMO INDI
CA LA FIGUHA. 

11 ... 

MEDIDA DEL CLARO 

SEÑALADO DEL ARCO 

ESTE CONSISTE EN PONER MARCAS CON PEDAZOS DE 
VARILLAS O ALAMBRON, APROXIMADAMENTE A CADA 40 
O 50 CM., SOBRE EL TRAZO. 

..· 

-- --
""~ -~ .. ..,.,,...,.. __ 

Oto: ALBAÑIL PARA 
MARCAR E 

-~ - -.... --



POSTERIORMENTE S~: COLOCA UNA VARILLA COMO í<E
FUERZO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS DOS PIEZAS 
CURVAS, ESTA DEBERA MEOH< EL LARGO DEL MOLDE
y POR ULTIMO SE COLOCAN TABIQUES O TABICONES
EN EL CENTRO DEL MOLDF. PARA F.VITAR QUE S~: 

CUELGUE EL REFUERZO. 

JL 
&:" 

CllECANOO ALTURA DEL 

NOTA: 

SE POllRAN RET.IRAR 
LAS 4 VARILLAS 
DE ALRREDEDOR, üNA 
VEZ QUE SE HAYA EM 
POTRADO Y VACIADO
LA MF.ZCLA DE LAS 

VARILLAS FORMERAS. 



PIEZAS FOh!o1Ehl1 

SOBRE EL 1\í,'.':O TRAZAf10. s:·: Tir:r;¡•¡.; LIN 111 Llt' -~E 

MIDE V SE LE AUMENTAN 20 CM., POR CADA LADO, 
COMO PUNTAS DE LA VAk r LLA ~-C'F.MEF:A QUE VAN A 
IR EMPOTh1\UAS Al. SUF.t.n. 

CON ESTA MEDIDA SI:. -CORTAll 2 1/lf,JLLAS V SE 
LES HACE LA CURVATURA UE!. AhCO COtl UNA GRI
FA APOVANDOSE EN LAS ESTACl1S QUE ESTAN A LO 
LARGO DEL ARCO. 

SE DOBLAN DOS F1 t::lAS 

FORl·11o·'""'"'...,,...-----.. 

-41,,..Jt4.... 
PEDAZOS DE 

~ 
.,.).,. 

DE LA PIEZi, 

Al\Mf,lJO FINAL 

El. Af.MADCI fTNAL DEL MOLDE cm1s lSTE ?:'.'I ('OLOCAf. '.AS 
Dos p rr:z.;s Füf1Mr:RAS EMPOTRAtfüO sus ~,es EXTfo.Eo'0:r1s a1 
~:¡, CRIJCE IrlTEh!OR DE LAS VARILLAS. 

EL EMPOTRE DEBE srn DE 20 CM. • Ell CADA EXTF:EMC DE 
LA PIEZA, RF.LLENANUO CON MEZCLA. 

'F ~-

,..., 



TERMINACION DEL MOLDE 

UNA VEZ TERMINADO EL ARMADO DEL MOLDE, SE COLOCAN 
CON MORTERO PIEDRAS, LADRILLOS O TABICONES EN LOS 
DOS EXTREMOS DEL MOLDE PARA EVITAR QUE SE DESMORO 
NE EL RELLENO, POSTERIORMENTE SE COLOCAN CAPAS D~ 
RELLENO BIEN COMPACTADAS. 

EL RELLENO DEBE QUEDAR 5 CM., HACIA DENTRO DEL -
MOLDE PARA DESPIJES RELLENAR CON MEZCLA. 

PIEDRAS, TABIQUE O TABICON 

RELLENOS 

EL MATERIAL QUE SE OCUPA PARA EL RELLENO PODRA 
SER DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DE LA OBRA 
COMO SON: PEDAC~:RIA DE TABIQUE O TABICON, PIEDRAS. 
ETC. 

PERSONAS APIZONANDO 



FABRICACION DE DOVELAS 

EMPAPELADO: SE PROCEDE A !J\ PREPl\RAClON, COLOCANDO 
SOBRE TODA LI\ SUPF.ílFICIE DEL MOLDE BOLSAS VACIAS DE 
CEMENTO, MOJADAS. CON LA FJNALIDAD DE QUE LA MEZCLA 
NO SE PEGUE CON EL MOLDE. 

BOLSAS MOJADAS 

~~~ ~-- ~-
~~-

I.AS BOLSAS 

COLOCl\CION lJEL Tl\l:l!QIJE O TAB!Cürl 

SELECCIONADO EL MATEf1ll\L f\ LIT!LJZARC:E 1 L\B!QUE O Tl\-
BJCON), SE MOJA. POSTERIORMENTE SE CQl~CI\ SOBRE EL 
MOLDr:, DE.JANllO UNA SEPARACION DE 2 CM., flF.L LAflO ME
NOR DE CADA PIEZA Y DONDE SE COLOCARA PIEDRl\S DE DI
CHA MEDID/\. 

LA SEPARACION ENTR~: CAD/\ PIEZA PARA EL l,AllO LARGO SE
RA m: 3 CM. 



CAPA DE MORTERO 

UNA VEZ COLOCAUA::, TUUA::; LAS PIEZAS UE TABIQUE 
O TABICON SE PONE UNA PRIMERA CAPA DE MORTERO 
DE APROXIMADAMENTE 2 CM., DE GRUESO PARA PIE
ZAS DE TABIQUE Y 3.5 CM., PARA TABICON EN PRO 
PORCION 1:3 O SEA UN VOLUMEN DE CEMENTO, POR-
3 DE ARENA. 

PERSONA 

CUIDAR QUE EL MORTERO QUEDE AL RAS DE LAS ORILLAS 
DEL TABIQUE O TABICON. 

TABIQUE O 
TABICON 

PERSONA ELABORANDO 
LA MEZCLA. 



MOLDE. 

TAOIQUE O TABICON. 

COLOCADO EL MORTERO, SE RET'JERCE ALAMBRE, -
RECOCIDO 11 18 .PARA HACER!.C, SE CORTAN DOS 
TRAMOS LARGOS DE ESTE, SE rnBLAN A LA MITAD 
Y SE RETUERCEN CON UN PALO A LA MITAD DEL -
TRAMO HACIENDOLO GIRAR. 

ALAMBRE RECOCIDO 

RETORCIENDO ALAMBRE. 

AMARRE A OBJETO FIJO. 

r-}-GIRO. 
4,. 

-----

TABIQUE O 

UNA VEZ TORCIDO EL ALAMBRE SE CORTAN EN -
TROZOS DE 40 CM., AUX ILI ANDOSE DE UN MARTI
LLO Y UN CINCEL. 

PlllMF.RA CAPA DE MORTERO MOLDE 

-:--



FLECHA. 

CORTE DE VARILLA PARA I~S ílOVELAS. 
LAS VARILLAS QUE SE PUEDEN OCUPAR SON DE 
3/8" O 5/16" DE DJAHETRO. 
SU LONGITUD ES IGUAL A LA MITAD DEI. ARCO TRI\ 
ZADO EN EL SUELO, MAS 30 CM., PARA HACERLE: 
GANCHOS CORTANDOSE LAS NECESARIAS DE ACUERDO 
AL NUMERO DE DOVELAS QUE SE TENGAN SOBRE EL 
MOLDE. 

-----=-=------ "'------- -.....·-

CONOCIDO EL LAHGO TOTAL D': LAS VARILLAS SE 
11/\CEN LOS GANCHOS EN LOS :fJ:S EXTREMOS DE -
LA MISMA, /\UXILIANDOSE en~¡ ·::-.A GRIF'A. SE 
DEBE TENER CUIU/\DO QUE LC·:O GANCHOS QUEDEN 
BIEN ALINEADOS. 

.IF.;. 

GANCHO 

....__ ---
5 cm. 

'=> 
PARA LOS GANCHOS SI.; DE,-.-\:; e CM., LIBRES. 



DESPUES DE DOBLAR LAS PUNTAS QUE SERV !RAN DE 
GANCHOS, SE LE DA LA CURVATUftA A LA VAl\ll.LA 
AUXILIANDOSE CON EL TRAZO HECHO EN EL SUELO. 

DOBLAR LAS VARILLAS, SE COLOCAN SOBRE LA 
PRlMERA CAPA DE MEZCLA Y EL ALAMllRE RECOCI
DO DOBLE. 

MOl.lJE 
.··: .. 

· .. ·· .. ·.·· 

COLOCANDO VARILLAS 



RECUBRIMIENTO DE LA VARILLA 

ESTO SE HARA CON UNA MEZCLA EN PROPORCION 1:3 
(CEMENTO-ARENA). 

LA MEZCLA DEBE TAPAR AL RAS UNIONES DE LOS TA
BIQUES O TABICONES, DEJANDO UN BOROE DE 3 CM. 
EN EL CENTRO ESTE BORDE NO SE DEBW PULIR PARA 
QUE TENGA MAYOR ADHERENCIA CON LAS CAPAS POSTE
RIORES. 

~ 
~ 

CEMENTO 

ARENA 

MEZCLA 



CURfllJO 

TERMINADAS LAS DOV~:LAS SE CURAN DIJR/INTE LOS 
SIETE DI/IS QUE DURAN EN REPOSO. 

DESMONTAJE, TRASLADO Y f\CUMU!.f\C!ON .. 
EL DESMONTAJE SE REALIZA UN/\ SEMJIJ/t, IJESP1Jr:S 
DE LA ELABOR/ICION OE LAS PIEZAS. 
EL DESMONTAJE DEBE RE/ll.I Zf\RSE PROCUfiAr/IJO NO 
GOLPEAR LOS TABIQUES O TABICONES. 
LA FORMA ADECUAD/\ PAR/\ DESMONTA!i LAS PIEZAS 
ES: SE JALA LA PIEZA DE Lfl Vflllll.l.fl SUPF.RlOí< 
HASTA TENERLA COMPLET/IMENn: PAR/ID/\. 

DESMONTANDO LAS PIEZAS. 

MOLDE 

FORMA A:JECUA[Jfl PAEA SU TRAS!.A!JO SE CAt,r;?.:I 
LOS EXTREMOS DE CANTO SI SE TRATA UF IJNA ? ZA 
PEQIJF.ílA. S 1 FUERA UNA P H:Zfl MAS L1\:.:;fl SE '·' ¡ ;::¡.r; 
DE OTRA PERSONA, PflEA QUE LA CARGUE POR LA A~!S 
CENTRAL DE Lfl MISMA PIEZA. 

PERSONA CARGANDO UN/\ PIEZA. 

~---· 

-~-·--·-~------·-



ACOMODO DE PIEZAS 

EL ACOMODO DE LAS PIEZAS SE DEBE HACER SOBRE UN 
TERRENO TOTALMENTE PLANO, COLOCANDO UNA DETRAS 
DE OTRA. AL MOMENTO DE QUE SE CO!.OQUEN EN EL 
SUELO SE DEBE CUIDAR DE QUE !.AS ESQUINAS NO SE 
VAYAN A QUEBRAR. 

----___ _...___ PIEZAS TERMINADAS 

LAS PIEZAS PUEDEN PERMANECER TODO EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO, HASTA REUNIR TODAS LAS QUE SE 
NECESITARAN. 

ARMADOS 

LOS ARMADOS QUE SE REQUIEREN PARA PODER COLOCAR 
LAS DOVELAS SON: DALA, TENSOR Y CLAVE. 

ARMADO DE DALAS 

LAS DALAS PUEDEN SER DE DOS TIPOS: DALA DE EN
TRE PISO Y DALA PARA AZOTEA. 

DALA DE ENTREPISO: SE FORMA DE 4 VARILLAS DE 3/8" 
DE DIAMETRO, Y ANILLOS DE ALAMBRON DE 1/4" DE DlA
METRO, SEPARADOS SEGUN EL ANCHO QUE TENGA UNA DOVELA. 



DALA DE AZOTEA: CONSTA DE 3 VARILLAS DE 3/8" 

DE DIAMETRO Y ANILLOS DE ALAMllhON DE 1/4" llr: 

DIAMETRO SEPARADOS, SEGUN EL ANCHO QUE TENGA 

UNA DOVELA. 

NOTA: SI LA CONSTRUCCION NO VA A TENEB NINGUN 
CRECIMIENTO A FUTURO (UN SOLO NIVEL) SE PUEllf. 
USAR LA DALA DE AZOTEA

0

EN LUGAR DE LA DALA DE 
ENTREPISO. 

BOV~:DA 

COLOCACION DE LAS DALAS UNA VEZ ELABO

RADO EL ARMADO DE DAl.AS, SE COLOCAN EN 

LOS MUROS LATEfiALES. 

MUROS LATERAU:S 

ARMADO DE DALA 

CIMBRADO DE DALAS.EL CIMTIHAOO DE DALAS SE PUEDE 
ELABORAFt or: DOS MANERAS: 

CIMBRAOO CON MADl::RA: f.STA Sr: COI.OCA POR LA PAí<TE 
DE AFUERA DEL MURO SllJETANDOSf; CON ALAMllítE RECO
CIDO ATRAVESANDO EL MUí<O Y AMAREANDOl.A POR LA PAR
TF: lNTEl<lOR DEL MURO. 



CIMBRA 

ALAMBRE RECOCIDO 
ATRAVESANDO EL MU 

MURO 

CIMBRA CON METAL DESPLEGADO 

ESTA SE COLOCA POR LA PARTE DE AFUERA DEL 
MURO, SUJETANDOSE A LA DALA MEDIANTE AMARRES 
DE ALAMBRE RECOCIDO. 

10 CM. 

MURO PARTE INTERNA 

AHMADO DEI. TENSOR 

EL TENSOR SE ARMA CON 3 VARILl.AS DE 3/8" DE 
DfAMETRO Y ANILLOS DE 1/4", SEPARADOS CADA 30 CM. 

DETAl.LE DE ANC.t.AJE 

ANCHO DE UNA DOVELA 

---.. ~- --------- -
',, 

' 



CIMBRADO DEL TENSOR 

EL CIMBRADO DEL TENSOR SE FIJA AL MURO CABECE 
RA MEDIANTE AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, PASA 
DO ESTE DE LADO A LADO DE LA CIMBRA A TRAVES
DE PEQUEÑAS PERFORACIONES QUE SE HACEN EN LAS 
JUNTAS DE LA MADERA. 

REFUERZO DE MADERA 

AMARRE 

AMARRE 

ARMADO Dr: LA CLAVE 

EL ARMADO DE LA CLAVE CONSTA DE 3 VARILLAS 
DE 3/8" DE DIAMETRO Y ANILLOS DE 1/4" DE 
DIAMF.TRO, SEPARADOS SEGUN EL ANCHO DE UNA 
DOVELA. 

VARILLA DE 3/8" 

ANILLOS 

UNA 

COLOCACION DE LA CLAVE 

ANTES D! COLOCAR LA CLAVE Slt DEBE HACER EL CIMBRADO DE 
ESTA. 
PARA EL CIMBRADO SE COLOCAN PUNTALES A TODO LO LARGO DE 
LA BOVEOA Y EN EL CENTRO DEL CLARO, SEPARADOS A UN METRO 
LA ALTURA DE ESTOS ES IGUAL'·A LA ALTURA DEL MURO MAS LA 
MEDIDA DE LA FLECHA UTILIZADA. 



COLOCADOS LOS PUNTALES, SE FIJA UNA TABLA EN 
LA PARTE SUPERIOR DE ESTOS, EL ANCHO DE LA 
TABLA SERA DEL ANCHO DE LA CLAVE MAS 10 CM. 

ARMADO DE CLAVE 



LA COLOCACION DE LAS DOVELAS 

QUE SE REALIZI\ CONFORME LAS VAN SUFlH:NllO F:NTHE 
DOS PERSONAS, UNA DE CADA EXTREMO, ANCLANDO IJN 
EXTREMO EN LA CLAVE Y EL OTRO EN LA DALA· 

APOYO DE !.A CLAVE 

AMARRE DE LA 

HACIA 

CIMBRA 

MURO LATERAL 

DALA 

ANCLAJE A CLAVE 

DOVELA 

A N C L A J E A D 11 l. A 



SEPARACION ENTRE DOVELAS 

EN EL MOMENTO DE LA COLOCACION DE LAS DOVE!.AS 
SE DEJAN 3 CM., ENTRE PIEZA Y PH:ZA. 

3 CM SEPARACION DE DOVELAS 

AMARRE DE LAS DOVELAS SE HACE CON LAS PUNTAS 
DE ALAMBRE RECOCIDO SALIENTES DE CADA PIEZA, 
ESTO SE PUEDE REALIZAR CON LA MANO, RETORCIEN
DOLAS. 

ENTRE DOVEl.AS 

INSTALACION ELECTRlCA 

PARA LA INSTALACION ELECTRlCA EN Lf1 BOVEDA, SE COLOCAN 
EN LA CLAVE, LAS CAJAS QUE SEAN NECESARlAS PARA LA SA
i.IDA DE LOS CABLES, ESTAS SE m:BEN COLOrAR EN LAS UNIO
NES DE DOS DCYELAS PARA BAJAR ENTRE ESTAS, LOS TUBOS 
NECESARIOS, HASTA LLEGAR A LAS DALAS Y M;[ BMARSE POR 
LOS MUROS. 

TUBO QUE BAJA 
s 

APAGADORES 
(CHALUPAS) 



ACABADOS FINALES 

ANTES DE REALIZAR EL COLADO SOBRr: LAS DOVELAS 
SE COLOCARA ENTRE CADA SEPARACION DE 3 CM., 
DE LAS PIEZAS, BOLSAS DE CEMENTO VACIAS, RE
TORCIDAS PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE ESCURRA. 

NOTA: YA FRAGUADA LA MEZCLA SE PUEDE QUITAR LAS 
BOLSAS Y RELLENAR CON MEZCLA O YESO. 

COLADO SOBRE LA BOVEUA 

¡.;sn: SE REAi.IZA TRES DIAS DESPUES UE HACHi HECHO EL 
COLADO !JE !.AS DALAS, LA CLAVE Y EL TENSOF, CON UNA 
MEZCLA EN PROPORCION 1:2:3, ANTES DEL COLADO FINAL 
SE COLOCA SOBRE TODA LA SUPERFICIE DE L!· 90VEDA MA
LLA El.ECTROSOl.DADA CON CUADROS DE 20 CM. 

PROPORCION 1:2:3. 



CURADO 

AL OTRO DIA DEL DURANTE 7 DIAS. COLADO FINAL SE cu·A n LA BOVEDA 

DESCIMBRADO 

LA CIMBRA SE PO LADO. LOS 8 DIAS DE HABER TERMINADO EL CODRA RETIRAR HASTA 

UNA VEZ QUE SE DESCIM QUEDAN ENTRE E . BRO SE TAPAN IAS TAPAR DEI L TENSOR y LA CURVATÚ ABERTURAS QUE 
BIEN SE ~u~~~~OD~~TERIAL QUE SE USOR~~RAE~~AS SE PUEDEN 

. AR ABERTURAS PEQUEÑ S MUROS. TAM-AS PARA VENTANAS. 

LOS ACABADOS 

1) MEZCLA 
2) PINTURA 

ACABADOS DEL INTERIOR 

DEL INTERIOR PUEDEN SER CON: 

3) YESO 
4) O DEJARSE APARENTE 



TERMINADO EL COI.AIJO, sr: l'HOCEIJE A REALIZAR EN LA 
DALA, EL CANAL PARf.. D!'SAGUAR EL AGUA DE LLUVIA PRO/ 
TEGIENDO EL LUGAR DONDE CAIGA EL AGUA, YA QUE PUE
DE PRODUCIR HUMEDAD EN LOS MUROS AL CAER CON FUERZA. 

LA PROLONGACION DEL CANAL RECIBE EL NOMBRE DE 
"GARGOLA". LA CA IDA DEBE IJAR A UN JARDIN O COLADE
RA DE REGISTRO, RECOMENllAB!.EMENTE. 

., . 
". 

LA "GARGO!.A" NO DEBE DAR A LA CALLE, 
SE PUEDE HACER DEL MISMO MATERIAL DE LA 
DALA. 

GARGOLA 

TAMBIEN SE PUEDE HACER CON TUBOS GALllANIZADOS 
(YARDA) DE 150 MM., DE DIAMETRO. 

1 o REGISTRO 

\ 1 
l HAC'A UNA COLADERA o 

REGISTRO 

11 
i . 



PARA lMPERMEfülILI ZAr< LA SIJPERF. CIE DE LA CU!ll EHT1\ CON 
JABON Y ALUMBRE; SE llACE LO !::> tGl:IF:NTE: 
SE PONE A CALENTAR UN BOTE Al.COllOLERíJ CON 10 1.!T!i0S 
DE AGUA (1/2 BOTE) Y SE DISUELVE 1/2 KG. DE JABONEN 
PASTA. 

JABON flE PASTA 

AGUA 

--~ 
' " -~ 
~--

~ 

YA [)J:JUí::LL. SE EXT!i::f/l¡[·: \:OC~ ur:r, ;,e:· ."b'' P~Jfi 

TODA LA CUB!EfiTA. 

l\GlJr, CON 

DJSUELF· 

M1ENTl1AS SECA I.A PH!MERA CAPA, ~;E DISUELVE KILO 
Y MED 10 a¡.: J ABON EN 10 LITROS DE AGUA (MEDIO BOTE l 
Y SE EXT1ENDE, YA DISUELTO, POh TODA LA CUBIERTA. 

MIC:NThl\S SEC1\ !.I\ SEGlJrlDA CAPA, SE OJSUELV::: :¡;:, ,_,, 
:1¡.- 1\LIJMBliE "¡¡ l(l l.1 rnos r•E AGUA (MEDJ(l BOTE .• 

Al.lJMBl-.r: 



SE EXI'lENiE EL N.IJA cm f<LUolBRE fOR 1\-.oA LA 

CUBIERTA, Y SE DEJA SECAR PARA TERMlNAH 
LA IMPERMEABILIZACION. 

AGUA CON ALU BRE. 

BOVEDA. 

BOTE ALCOHOLERO. 

PEDAZOS DE CllAPOPOTE. 

CUANDO EL CHAPOPOTE SI:: HA DEf<RET l !JíJ SE 
QUITA CON CUIDADO CiEL FUEr.·· Y SE EXTIENDE 
CON UNA ESCOBA. 

----
-:~:~--~~_:.:.--

___ .. ~---- --
.. ---

.. --------·- -- ___ _. 

¡¡CUIDADO! 1 No toque el chapopote derretido, 
es pe l igroso. 



LA BOVEDA DE FERROCEMENTO SOBRE METAL 
DESPLEGADO, ESTA CCJllll.PUESTA DE LAS SI
GUIENTES PARTES: 

CASTILLO DENTADO 

CONCRETO ARMADO DE 

lMPERMEABLIZANTE 

CANAL 

CADENA 



PARA CONSTRU [ R F.STE T rro DE ílOVEliAS' Sf·: PROCEDE 
COMO SIGUE: EL CLARO QUE SE VA A CU[IR!H, SF. DE
TERMINA MIDIF:NfJO A PAÑOS INTF.RlOBES, LA DJS1'AN-

QUE HAY ENTRE MURO Y MURO 

SE ARMAN LAS CADENAS TRAPEZOIDAU:S, COLOCANDO 
SE ESTAS EN LOS DOS MUROS LA'n:llALES, UONLJr. !JES 

CANSARA !.A BOVEDA. 

5 

14 M. 

UNA DALA THAPEiZOJPAL, SE ARMA Cf'N CUATRO 
VARILLAS DE 3/8" QUE VArl A LG Lf,RGO DEL MU 
RO DE CARGA, Al'OYAN!JOSE ce:• Atl;LLOS o Es-= 
TRlAOS DE ALAMRRON DE 1/4'' A CADA 30 CM. ,Y 
AMARRADOS CON ALr,MBRE RF:C:O"IrJO # lB. 
PARA HACER El. ARMADO, SE C0RTAN LAS VARI--
1.LAS Al. TAMAÑO O LARGO DE: MURO, MAS EL DO 
BLEZ DEL GANCHO SI LA VAF..LLA NO DA LA ME: 
DIDA DEL CLARO SE f~CE UN ~RASLAPE. 

"~'---1_4_CM_._---)I 

l 
1 
l 
1 

1 CM 

ALl\M!lRON DE l/ 4' 

VAHILLA DE 3/8". 

ll CM. 



YA FORMADO EL ARCO, SE LE AMARRA UN ALAMBRON 
O VARILLA PAHA QUE NO SE DEFORME EL AHCO AL 
TRANSPORTARLO HASTA SU ANCL.AJE. 

-

ESPACIO' DE 
CADENA. 

ALAMBRON O VARILLA 

oE-'l'ALLE DE 

A M A R R E 

~V!: 

. VARI Ll,A DE 3/8" 

AL TRANSPORTAR LA VARILLA FORMERA SE DEBE TENER 
CUID O E UE NO SE DEFORME. 

SE COLOCAN LAS VARILLAS FOHME!iAS !.'E 3/b" 
A CADA 40 CM. CUIDANDO QUE EL ~\NCHO QU~0E 

IJF.NTRO DF. LA DALA TRAPEZOIDAL. 



CUANDO SE COLOCAN LAS VARILLAS FORMERAS; SE ANC!.Ml 
f\ LA DALA TRllPF.ZOlllAL Y SE AMARRAN CON AI.AMH!íE 11~:-

COCIDO DEL # 18. 

YA AMARHADA LA FORMERA SE QUITA El. Allt\BRON O VAttlLl.A 
QUE SE f\MARRO PARA EVITAR SU DEFOHMACION. 

VARILLA FORMERA 

MURO 

CUllNDO EL CLARO A CUBErn ES MENOf< O :GUllL f\ 1.80 M 
s~; PUEDE USAR MAL!.11 ELECTROSOLDADll ( MllLLALAC) DE 
15X15 CM. O 20 X 20 CM. SIN NF.CF.SIDAD DE REFUERZOS. 

CLARO 
1.80 M 
O Ml-:NOS 

VER HERRAMIENTAS Y MllTERilll 



.---------·----·-·-------------------------------------------------. 

AL COLOCAR !.OS PUNTALES, Sr; DEBE CIJ i ilA~ Ql·F LA 
VlGA MADR lNI\ QUEDE JUSTO EN EL CENTf<O UE!. CLARO 
A CUBR lR, LEVANTANDO EL ARMADO. 

k 1 /2 ~----1--¡z---------J\
~---- ~ 

SE COLOCA EL ALAMBHON DE 1/4" Y LI\ VAr<ll.1.1\ DE 3/8" 
O 5/16" EN LI\ POSJClOll DE VARILLAS r'ORMEHl\S, INTER
CALANDOSE UNA Y UNA RESPECTIVAMENTE. 

LAS VARILLAS RECTAS, SE CO!.OCAl<AN Dr: IGUAL FORMA. 

SE C(1t,(· 1~·,\;; ··: .. \r,~ 1 LA:~ 1~.t-:CT/\S I:I~ :1/5•• A LC.1 L/·. -
GO DE LA BC1VEUA. 5EPARANDO A CAl_iA 40 :M. 03RE 
EL MICHO DF. Lf1 M 1 SMA: COLOCANDO COMO 1\P(•Y':· 
PUNTALES Y T1\RI.AS DE MADERA PARA SOSTENEF< 
ARMADO. 



SE COLOCAN REFUERZOS CON VARILLAS DE 3/B" O 
5/16" EN LAS CUATRO ESQU l NAS DEL ARMADO DE LA 
BOVEDA, EN LA CUMBRE Y A LA MITAD DEL LARGO DE 
LA BOVEDA; ESTOS REFUEHZOS SON m:rnSARIOS. YA 
QUE LA BOVEDA TIENDE A DAR "COCEO" HAC lA LOS 
LADOS Y APLANARSE EN l.A CUMBRE. 

APLANARSE 

TODOS LOS RE.-UERZOS SE AMARRAN CON ALAMBRE RE
COC 100 11 18. 

LOS PUNTALES Y LAS TABl.AS SE COLOCAN YA QUE ES
TA PUESTA LA MALLA DE METAL DESPLEGADO. 

INCLINACION APROXIMADA 
Df. 45° DE LOS REFUERZOS 



SE EXT lENlJE EL METAL DESPLr·:f;ADU ¡•,;¡, [)J:I;1\JfJ 

DEL ARMADO Y SE AMARRA CON AL.AMARE GAi.V AN l ZAIJ(¡. 

PARA J.A Cl1LllCAC10ll DEL METAL D":S!'I.EGA!•<">, !-.'.' ;ir:c1: .;,'! ¡;i 

QUITAR LAS Tt.BLAS Y PUNTALES; YA C0LOCADO ¡.:,;·n·: :;;· 
VIJELVEN A ro:·JEfi. 

AL EXTENDER EL METAL IJESPLE<;,\l~O:, ·'' ¡_,¡o ·A:; '.:., ::•'.. 
;w MALLA SOBRE E!. MUR(J y Th1\c'>~ : .. -. iC .-:.'.., = " r.

SIGUIF.NTE ROLLO QUE SE EXTIElil>A. 

CONFORME Sf. VA PON!ENlJO EL Mi:::TAL SE HACEN LOS AMt-.
RhES. 

¡e r·M. 
F<l El. MURO 

:~T hé:FllFRZA l.A Mi;Ll.1\ CON ALAi·'.l?f,:C ~-~ ~ v;..~IZAD~· 

·r~ET~JIEr~DOSE ~r~ LOS llOS SE:11:~-~ : ~;~:TA: 
LA CUADhlCIJLA. ESTO ES ?1\F.t\ EV:L\:C .• o·F 1\J•':' 



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

SE REALIZA EL COLADO, l'MPEZANDO DE ABAJO HACIA 
ARRIBA, VACIANDO LA REVOLTURA SUAVEMENTE EN EL 
ARMADO Y EXTENDIENDOLA SOBRE LA SUPERFICIF. CON 
LA CUCHARA O REGLA DE MADERA, DANDOLE UN ESPE
SOR DE 4 CM., MINIMO EN LA CUMBRE Y MAYOR !;N 
LOS LADOS CERCANOS A LOS MUROS ( BCM., APROXIMA
DAMENTE). 

~---·----

SE DEBE TENER CUIDAUO QUE EN DONDE SE LLEGUE 
A COLGAR LA MALLA, SE APUNTALE. 
EL COLADO DEBE TERMINARSE f.L MISMO DIA QUE SE 
EMPIEZA, EVITANDO HACER MUCHA REVOLTURA SI S 
CUENTA CON POCA GENTE, PUESTO QUE ESTA ENDURE 
CE AL FRAGUAR, ES DECIR, TOMA SU RESISTENCIA
ANTES DE SER VACIADA EN LA BOVEDA. 



SE PUEDE USAR UN TRAMO DE METAL DESPLEGADO PI\ 
RA EtiCACHETAR UN U.OC· ~>E !..A DALA Tí1APEZOIDAl.
y ASI PODERLA CC>LAR AL MISMO TIEMPO QUE LA 
BOVEl.I/\. 

MALLA DE METAL úf:SPL!-:r;AOO 

VAfi ! LLA :-JE l/3" 

EL APLANADO OEAE CUBhlR COMPLETAME~TE LA MALLA 
POR ABAJO. INIC! ANUO F.STE 3 HORAS DESPl.'ES DEL r.o 
LADO COMO MINIMO y ANTES DE 2 DIAS cm~o Ml\XIMO. ·-

F.L CONCRETO FRAGUA, CUí<ANDOJ,O DEú lD/,MENTE DE 2 ,\ 
3 lllflS. ES ENTONCES CUANDO ~;E PUEL:::; :,:;!JITAR LOS 
PUNTALES. 

PAlil\ TEliMitll\CfON OEL CANl\J. Y LA !'l!P!'F:~:EABJI.1ZAC!0il 

DE LA ílOVF.DA SE RECOMIENíll\ VER BO'Jt:ú,\5 DE TABJ(¡UF. 
ARMMJO. 

AMAET~.f~ 

A!.AMBF!'N 

MUF:C• 



e o N e L u s O N E S 

Las alternativas de organización, diseño y construcción aquí expuestas, son el resulta
do de las condiciones sociales, económicas y culturales existentes en la edificación de 
espacios habitables para los grupos carentes de recursos (Autoconstrucci6n por Etapas). 

Consideramos que el compromiso que tenemos con la sociedad, como profesionistas, se ini 
cia a partir del desarrollo de alternativas como las aquí presentadas y su ejecución, :
ya que est& comprobado, a través de los TAPEU (Talleres de Arquitectura Popular de Ex-
tensión Universitaria), que el adecuado liderazgo de acciones que beneficien a la comu
nidad, siempre es bien recibido y respaldado por los usuarios beneficiados. 
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P R O B L E M A 

El tema a desarrollar fue por 1 a demanda real de 1 os pequeños comerciantes desalojados de 
su terreno y su mercado, por la Administración pasada, de la Delegación Iztapalapa. 

Actualmente, están vendiendo en locales que no tienen las mínimas condiciones necesarias
de seguridad, de protección, de higiene y de servicios de un mercado. 

CONDICIONANTES 

A) Naturales.- B) Culturales.-

1. Terreno sa 1 ; ~roso ]. Bajo nivel socio-económico 
2. Carencia de red de aguas negras 
3. Carencia de red de aguas pluviales 

2. Alto nivel pandillerismo 
3. Alto nivel drogadicción 

4. Sistema precario de agua potable 4. Alto nivel analfabetismo 
5. Contaminación por vientos. (Netza) 5. Hábitos de alimentación 
6. Fonna irregular del terreno. 6. Medio de transporte (a pie) 
7. Pendiente apróx. 3%. 7. Costumbres religiosas 
8. Tres accesos definidos (2 frentes) 

(ubicación del terreno) 
9. Precipitación Pluvial. 

8. Tipo de vivienda 
9. Tipo de ocupación (Empleado). 

10. Asoleamiento 
11. Clima 
12. Humedad 

11 e a ·¡ 
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OBJETIVOS GENERALES 

a) Que sea autoconstruible 
b) Que el espacio sea aprovechado al m6ximo con un costo mfnimo. 
c) El aprovechamiento de mano de obra y materiales del lugar. 
d) El diseño de locales comerciales debe responder a las necesidades reales de los 

pequeños comerciantes. 
e) Evitar la contaminación en la totalidad de las zonas componentes del sistema. 
f) Dotar de aspectos agradables al espacio interior y exterior. 
g) El aspecto exterior ser4 representativo de las actividades que se generen en 

su interior y exterior. 
h) Generar una altura mayor a las construcciones colindantes para identificarlo a 

larga distancia. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

a) Construcción. 

l. Usar materiales económicos resistentes al uso de fScil mantenimiento. 

2. En áreas exteriores deber~n usarse materiales resistentes al intemperismo y de 
poco mantenimiento. 

3. Los techos y cubiertas deberán ser resistentes a las condiciones climlticas, no 
combustibles que pennitan alojar instalaciones. 

4. Los muros se construirán con materiales de acabado integral o que puedan quedar 
aparentes con alto grado de impermeabilidad, con capacidad para alojar o inser
tar instalaciones y de poco mantenimiento. 
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REQUERIMIENTOS PARTICULARES 

Ventas.-

Ubicaci6n. 

l. Se requiere accesos directos de la vf~ públ1ca para usuarios y locatarios. 

2. Crear un área de transici6n en los accesos. entre el edificio y la vfa pública. 

3. Se requiere una posici6n adecuada por tipos de comercio, partiendo de la agrupa
ción de los locales estables de productos de consumo constante. 

4. Estará ligado directamente a la zona de abastecimiento, evitando desniveles esca 
lanados. -

5. Deberá tener liga directa con área de servicios sanitarios y locales de manteni
miento. 

6. Que el área de ventas tenga el mayor valor jerárquico. 

Funcionamiento. 

l. Que exista flufdez en circulaciones de usuariQs. 

2. Deberá preverse la comunicación entre diferentes grupos de productos. 

3. Se requiere circulación controlada entre áreas de usuarios y área interior de lo
cales. 

Construcci6n. 

l. Se requiere una altura mínima de 5.50m.en la zona de artfculos de primera necesi
dad. 

2. Se requiere un claro que pennita alojar sin interrupción las diferentes áreas de 
ventas estables. 
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3. Los pisos deberán colocarse con pendiente de 1% mfnimo, hacia rejillas de drenaje. 

4. Preveer la instalación de elementos para guardado de mercandas. 

5. Que las puertas o elementos para control del edificto sean de materiales rígidos, 
incombustibles de fácil accionabilidad, de abatimtento hacia el exterior, debe
rán tener dimensiones mfoimas de 2.50 mts., de ancho por 2.50 mts. de altura como 
mínimo. 

6. Se requiere la colocación de campanas para extracción de humo en cocinas. 

Percepción. 

l. Dominio visual en toda el área de ventas. 

2. Amplitud visual en el área de comedores, que podrá prolongarse a zona de ventas a 
las calles con paisaje urbano. 

3. Se requiere de un nivel de iluminaci6n natural. 

SERVICIOS 

Ubicación. 

l. 

2. 

3. 

4. 
' 

Acceso de vehfculos directo a patio de mantobras y deberS estar localizado hacia una 
calle de servtcios en la que no se entorpezca el tránsito de vehtculos. 

Deberá tener acceso dtrecto de áreas extertores y de la vta pública. 

Deberá estar ltgado por circulaciones directas con el área de ventas. 

Se localizará dentro del sistema tomando en cuenta la dirección de los vientos domi
nantes de la región, para evitar que estos introduzcan los olores propios de estos 
locales a otras partes del mercado. 

11 
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Tuncionamiento. 

l. Se localizará en un extremo del edificio en contacto directo a la vfa pública. 

2. El tanque elevado o la cisterna podrán estar ub·icados dentro o fuera del área del 
edificio a una distancia máxima de 30 metros. 

3. Se requiere que las áreas de abastecimiento tengan comunicación directa con bode-
gas, sanitarios y mantenimiento. · 

4. El área de mantenimiento deberá dar servicio a todas las partes del sistema. 

5. Deberá preverse el funcionamiento de sanitarios y mantenimiento para dar servi
cio a áreas de exteriores. 

Construcción. 

l. En áreas de sanitarios y mantenimiento, la altura mínima deberá ser de 2.50 mts. 

2. Se requiere que las rejillas de drenaje se localicen fuera de las áreas decir
culación. 

3. Se preverá preparaciones para la colocación de ganchos, elementos empotrados o 
colgadores en bodegas y mantenimiento. 

4. fabricación de muebles y/o locales integrales a la construcción, hechos en obras. 

5. Se requiere sistema de bombeo. 

6. Impenneabilización de los elementos que se localicen en zonas húmedas del mercado. 

7. Se requiere la instalación de redes eléctricas, htdrául1cas y sanitarias, registra
bles para su conservación. 

8. Se requiere prever para casos espectales la colocación de instalaciones para refri
geración. 
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Percepción. 

l. Se requiere protección visual a la zona de sanitarios. 

2. Se preverá la colocación de rejas, varandales, o puertas que delimiten las áreas 
exteriores del mercado. 

3. Dar amplitud de perspectiva visual a las áreas exteriores desde la vfa pública. 

4. Se requiere ventilación y protecciones clim6ticas naturales. 

NECESIDADES 

Público. 

a) Arribar 
b} Deambular 
c} Compra de arttculos primarios 

y secundarios. 
d) Sanitarios 
el Comidas 

Giros Comerciales de Cosumo Diario o 
Primarios. 

al Frutas y legumbres 
bl Carntcerfas Res 
e} Carnfcerfas cerdo o tocinerla 

e
d) Pollo partido 
l Pescaderf as 

f} Abarrotes 
g)_ Cremertas y Salchichonerfa 
h
1
) Semil 1 as 
l Tortillerfa 

j l V'lsceras 
k) Expendio de 

Giros Cornerctales de Consumo Espor8dico o 
~ecundªri 9. 

a) rlores y plantas 

~
bl Ropa hecha 

Zapaterfa 
Telas 

e) Loza 
f) Jugueterfa 
g) Dulcerfa 
h) Papelerfa 

~
~} Artfculos el~ctrtcos 

paJetcri a 
Materf as primas 

l) Arttculos del hogar 
m) Hules 
n) Mercerla y boneterta 
o) Dtscos 

q
p} Reparación de calzado 

) Reparadora del hogar 
r) Salón de belleza 
s) Joyerfa y regalos 
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Alimentos Preparados 

a) Fondas 
b~ Jugos y licuados 
c Barbacoa 
d Antojitos 

Locatarios 

a~~ Recibir mercancfa 
Clasificación de mercancía 
Almacenamiento de mercancia 

d) Refrigeración de mercancía 
e) Transitar 
f) Exponer productos 
g) Sanitarios 
h) Lavado de frutas, verduras y 

legumbres 

Servicios Generales 

a)_ Carga y descarga mercanda 
b) Almacén de basura y salida de 

la misma 
c) Sanitarios 
d) Control eléctrico 
e) Bodega mantenimeinto 
f)_ Almac~n 
gl Cisterna 
h) Fosa st!ptica 
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El programa arquitectónico fué elaborado conjuntamente con los peque~os comerciantes, 
quienes determinaron los giros comerciales y cantidadades de cada uno de ellos. 
El análisis de las áreas se obtuvo en función a: la actividad a desarrollar, namero de 
personas dentro y fuera de 1oca1 es, mueb 1 es y equipo necesarios y medidas antropométri 
cas. -

PROGRAMA ARQUITECTONICO: 

GIRO COMERCIAL 

ZONA HUMEDA 

Carnicerías Res 
Carnicerías Cerdo 
Pollerías 
Vi ceras 
Pescadería 
Flores y Plantas 
Frutas y Legumbres 

ZONA SECA 

Abarrotes 
Granos y Semillas 
Discos 
Reparadora de Calzado 
Artículos para el hogar 
Papelería 
Salón de Belleza 
Tlapalería 
Materias Primas 
Joyería y Perfumería 
Zapaterías 
Mercerías 
Ropa 
Telas 

NUMERO DE PUESTOS 

2 
2 
2 
2 
l 
l 
10 

3 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
c. 
2 
2 
l 
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GIRO COMERCIAL 

Losa 
Cerrajería 
Dulcería 

Fondas 
Antojitos 
Barbacoa 

ZONA DE COMIDAS 

Jugos y licuados 
Paletería 
Expendio de Pan 
Torti 11 ería 

ZONA DE SERVICIOS 

Cuarto de Hielo 
Hodega de Mantenimiento 
Cuarto de Basura 
Zona de lavado 
Patio de Maniobras 
Sanitarios Públicos 

.NUMERO DE PUESTOS 

1 
l 
l 

2 
2 
2 
2 
l 
1 
l 

l 
l 
1 
l 
l 
2 

• e 
D 
í • o 
L. a. 
1 
i • " 

• a 
a i: 
"D a 
ID C 
u • 

"é 



Costo apróximado de la Obra * 

Preliminares ...................................................... . 
Cimentación ......................•..•............•....•........•... 
Estructuras ............................... • ..•.•...........•........ 
Muros, Dalas y Castillos .•..•.. 
Pisos ..............•.........•• 
Acabados .......•...•.•.••.•.• ;, •• 
Herrería .............•....•.•. , •••• 
Instalación Sanitaria ......... ~ 
Instalación Hidr~ulica .....•.•.•••• 
Instalación Eléctrica •.•.••••••• ~ •• ~-
Instalación de Gas ...•••••••••••.••• 

269,750.ºº 

195,356.85 
1'458,025.91 

1'420,973.05 
576,000. 00 

499,220. 00 

115,625. 00 

264,350. 00 

1'100,000. 00 

450,000. 00 

196,000. 00 

HTO TA l $ 61545,300.81 

Precio por Metro Cuadrado ..••..•••.••..•••••••••••.•.•••••••.• , .... 6,853.81 

* El presente presup~esto no incluye mano de obra. 
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- Historia de la Ciudad de México desde su fundación hasta 1854. 
Autor: Manuel Orozco y Berra. 

- Agenda del Presidente Municipal. 
(Gufa de Actividades del Presidente Municipal.- SAHOP-1982. 

- Gula para la implementación de Sistemas Operativos del Servicio de Mercados. 

- Sistema para la Administración del Desarrollo Urbano Municipal. 

- Manual de Administración de Recursos Financieros, Fortalecimiento Municipal .SHCP. 

- Criterios para la designación de Recursos Presupuestales y Financieros a Nivel 
Centro de Población. SAHOP-1982. 

- Desarrollo Urbano y Participación de la Comunidad 5 Tomos. SAHOP. 

- Cartilla para la Gestión de Recursos Económicos para Centros de Población Rurales. 
SAHOP. 

- Sistema flonnativo del Equipamiento Urbano Tomo II. Comercio y Abasto. SEDUE. 

- Normas para la Construcción de Mercados. 

BANOBRAS 

- Normas para Mercados lluni ci pa 1 es. SAHOP. 

- Reglamento de Mercados-1982. 

- Reglamento de Construcción. del Departan~nto del Distrito Federal. 

- Manual de Autoconstrucción del Distrito Federal. 
Autor Arq. Carlos Rodriguez. 

- Manual de Autoconstrucción. 
Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda-SAHOP. 
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