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PREAMBULO
 

El presente estudlo y recomendacione& fusron preparados por on
cargo de la Oficina de la Vivienda de la Agencia par& el Desarrollo
 
Internacional por INTERTECT, Especislistas an Desastres Internacio
nales, Dallas, Tejas. Pa finalidad del eatudio fue determinar las
 
modificaciones de disefo y las mejoras del sstema de construcci6n
 
de viviendas rurales en la Rep'blica Dominicana, que las hagan nAs
 
resistentes a los vientos y terremotos, y, a la vez, aceptables y
 
econ6micamente asequibles pars la poblaci6n pobre de las zonas rura
lea. La necesidad de estas mejoras se pone claramente de manifies
to por el historial dominicano de huracanes y terremotos, asf como
 
por los grandes eatragos que ello. han causado en dicho pafs.
 

El estudio :ontiene tambiin recomendaciones pars lievar a cabo 
un programa detatlado y completo de mejoramiento de viv. -idas, in
cluido un proyecLo de concienciaci6n pLblica. 

Frederick Cuny de INTERTECT estuvo al frente del grupo de es
tudio. El trabajo sobre el terreno fue realizado en la Repblica
 
Dominicana por Paul Thompson en abril ile 1981.
 

Si bien el estudio ha sido revisado con los represercantes del
 
Gobierno de lI Repblica Dominicana, no debe considerarse la postu
ra oficial del lobierno ni de la Agencda para el Desarrollo Interna
cional. Cube esperar, sin embargo, que el Informe contribuya al de
sarrollo de futuros programas de vivienda en la Rep6blica Dominicana.
 

Peter Klmn
 

Director
 
Oficina de la Vivienda
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MLOPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RURALES
 
EN Lj REPUBLICA DOMINICANA
 

I'A1AjRESISTIR LOS HUMAAE TERR TS
 

I, INTRODUCCI(O
 

OJETIVOS
 

Los obJetivo.,del presente infovme sont
 

A. Identificar y analizar los tipoa binicoa de viviendae tradiclo

nales que se encue.rra en la, zoviar riralem de la Pepb1tca Do
minicans, asa como las ticncaA do construcci6n apleadas. 

B. Determinar las nodificacione ,e diseo, las mejoras del slate

ma de construccl6n y las mejarey en cusAw al aprovechaaiento
 

de los materiales de construncl.nt d. piodu,;ci6n nacional, que
 

puedan haccr s. iviviendas AS reeisentes al vf-ento y los te
rremotos, y que, a su ,Yez, nuntt.nen estando a'l alcance econ6

mico je la pablaci6n pcbre e las zonas rural#is.
 

C. Ofrecer raco.nacio.es pana ur prograna encaminado a divulgar 
infontaci6n sobre un sistea de construcci6n via segura. 

ANTECEDEATES
 

Cualquier majozamiento de Ia viviends tradicional con miras a hacer
 

las casas mia resistentes a los huracaneeao erremotos deberi considerar

se dentro del contexto de una soiuci6n lntfgral al problema global de la
 

vivienda en Ta Reptblica Dominicapa. La necesidad y urgncia de dichas
 

mejoras se ponen claramente de manifiesto ?or e largo historial de hura

canes y terremotos que hin azot ado el ptis,
 

Un informne recienre titulado - Fvaluact6n del Sector de la Vivienda
 

en la Repiblica Dominifaaa* - expone declakadmente La escasez actual de
 

vivienda3, se.iala el Aimero elevado A viviendas deficientes y correlacio

na esta escasez con una econonf;a nacional que estA encontrando enormes di

ficultades para resolver cstop problemns. Teniendo en cuenta el alto nL

vel de desempleo y subempleo v la ba'a rasa de crecimiento econ6mico del
 
pafs, existen pocas esperanzas de pode: subsanar esos problemas habitaclo

riles sin prestar asistencia econ6mica a las far.lias propiamente dichas.
 

Y para agravar mAs La situac-6n, el rpido aumento de los costos de cons

trucci6n pone los costos de simplemente renovar las viviendas existentes
 

fuera del alcanze de La mayorfa de los A'udadanos.
 

Los problemas habitacionales se agravan aOm inns a rafz de los desas

tres peri6dicos naturales que ocasionan una gran pirdida de unidades de
 

viviendas, creando asf mayores presiones sobre los limitados recursos dis

ponibles para el sector de La vvienda.
 

*Preparado para La Oficina de la Vivienda, USAID, por PADCO Interna

tional, 1980.
 

http:raco.nacio.es
http:construncl.nt
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Esta combinaci6n de faeozes pone de manifiesto la necesidad imperiosa
de mejorar sistemiticamente el nmero de viviendas existentes con miras a 
hacerlas ms resistentea a los futuros desastres naturales. t1na vivienda que
resiste un desastre no s6lo reptesenta un refugio seguro paza la familia, si
no tambl-n elimina el tremendo transtorno y la carga econ6mica jue resul
tan de los dafios ocasionados a las edificaciones, y significa, ademfs, un 
ahorro de materiales de construccl6n y de escasos recursos financieros del 
pafs (asf como p;ra los presuntos organis.aos de socorro). Y lo que es ms,
la adopc15n de muchas de las mejoras que se proponen en el presente informe 
prolongari la vida Gtil de las viviendas, incluso en el caso de que no ocu
rra ningn desastre natural.
 

DEFINICIONES
 

A continuaci6n se ofrecen definiciones de los tgrminos y expresiones
 
empleados en el presente informe.
 

Programs de capacitact6n profesional pars vivienda - Se trata de un 
programs en el que se ofrece capacitaci6n profesional a propietarios 
a constructores de viviendas sobre c6mo construir una casa mfi segura
 
a ms resistente a los desastres.
 

Modificaciones de disefio - Esta expresi6n se 
reflere al proceso de mo
dificar el disefii Ge una estructura antes de ser construida para ha
cerla mfis resistente a los desastres.
 

Retroadaptac16n 
- Por este t~rmino se entiende el proceso consistente
 
en 
instalar soportes adicionales o en modificar los componentes de una
 
edificaci6n ya levantada, con el fin de que sea mis resistente a los
 
desastres.
 

Modificaci6n de la vivienda - Esta expresi6ii se refiere a la modifi
caci6n de la configuraci6n de una casa despu~s de haber sido construi
da para hacerla mrs resistente a los desastres. Dicha modificaci6n
 
podrfa incluir la correcci6n del Angulo de inclinaci6n de la cubierta,
 
la adici6n de una nueva habitaci6n, etc.
 

Riesgo 
- Se entlende por riesgo el grado relativo de probabilidad de
 
qut ocurra un acontecliniento peligroso. 
Una zona de ialla activa,
 
por ejemplo, serfa un Area de alto riesgo.
 

Vulnerabilidad - Vulnerabilidad es 
una condici6n en la que determina
dos asentamientos humanos o edificios estrn expuestos a un desastre
 
por raz6n de su construcci6n o de su proximidad a una zona peligrosa.
 
Los edificios se consideran vulnerables si no pueden resistir las aco
metidas de fuertes vientos o las fuerzas de terremotos. Las comuni
dades ubicadas en 
tierras bajas costeras sin proteger y expuestas a
 
los huracanes o en zonas sfsmicas en que una mayorfa de los edificios
 
no puede resistir los efectos de un terremoto, se consideran "comuni
dades vulnerables".
 

Cons*rucci6n resistentea los desastres- Se emplea esta expresi6n para in
dicar la medida en que una edificaci6n puede hacerse mAs resistente (o

segura) contra ciertos fen6menos naturales. La expresi6n lleva implf
cita la idea de que ning6n edificio puede considerarse totalmente se
guro, pero que pueden adoptarse ciertas medidas para mejorar la efec
tividad o la supervivenca del mismo.
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I. RIF-90O Y VULNERABII.IDAD EN 
LA REPUBLICA DOHINICANA
 

TIPOS BASICOS DE EDIFICACIO*RES
 

Existen cinco estilos bfsicos de viviendas tradicionales an las zonas
 

rurales de la RepOblica Dominicana, a saber:
 

A. 	 Yalus - Las casas de yagua se construyen con tallos aplastados 
de hojas de palma. Los tallos se sujetan a un armaz6n do made
ra de poco peso. 

B. 	 Tejaman! (zarzo con embarradura) - Las casas de tejamani estfn 
hechas de un arraz6n de postes de madera con cafias tejidas en
tre los postes verticales. Algunas de ellas estgn cubiertas 
con oarro para aislar las paredes. 

F 0 
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C. 	 Concrtto armado (concreto colado in situ) - Las casas de concreto
 
armado ae construyen vaciando paredes delgadas de concreto sobre
 
una estructura de madera.
 

-Ad 

D. 	 Casa de madera - Las casas de madera utilizan tablas de pino 

y entablado de paredes de madera de palma. 

E. 	 Casa de bloque (bloques de concreto) - Estas casas estin cons

truidas con sillares de bloques de concreto. 
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La r yorfa de estos tipos de casas se encuentran esparcidos por rodo
 

el pals, si bien las casas de concreto armado suelen encontrarse princi
palmente en la regi6n del suroeste, las de yagua en el nordeste y lam de
 
tejamanf en todo el oeste. Por lo general, las construcciones Ae tejama
nf y de yagua son las viviendas utflizadas por los grupos mfs pobres de
 
la poblaci6n, nientras que el bloque es el material preferido por los gru
pos mfs acomodados,(aunque no estin completamente fuera des. alcance de lam
 
familias pobres).
 

El material mis preferido para el techado son las chapas onduladas (la
minadas y conocidas localmente como zinc) y, en el caso de algunas camas
 
de bloque, los techos de losas de concreto armado. En ciertas zonas, me
 
pueden observar todavfa techos de hierba o de hoja de palma, s1 bien us
toe tipos de materiales estgn siendo rApidamente sustituidos por chapas
 
onduladas. En algunas zonas, se encuentran tambiin chapas de cemento
 
amiantado ondulado, pero estas se utilizan principalmente en lag zonam
 
urbanas.
 

Existen gnicamente ligeras variaciones en cuanto a las plantas o es
tilos de piso, que depende de la disponibilidad de materiales y del cos
to de la construcci6n.
 

FACTORES DETERMINANTES DE VULNERABILIDAD
 

El grado de vulnerabilidad de una casa a un devastre depende de cua
tro factr es, a saber: el disefo y la configuraci6n de la casa, la cali

dad del .rabajo, la resistencia de los materiales y la seguridad relativa
 
del emplazamicnto. Por regla general, las edificaciones hechas de mate
riales ligeros est5n mig expuestas a los dafios causados por los vientos
 
fuerres, mientras que las construidas de tierra, bloque u otros materia
les por el estilo est~n m~s expuestas a los daios producidos por los te
rretuotos. Por consiguiente, las casas m5s vulnerables a los huracanes
 
son las de yagua, las casas con armaz6n de madera de poco peso y las de
 
tejamanf. Las casas hechas de bloques de concreto no armado o pobremen
te construidas y de concreto vaciado in situ son tambIgn vulnerables.
 

La configuraci6n v c nstrucci6n de los techos son muy an~logas para 
todos los tipos de vivien-Aa. En ia mayorfa de los casos, el techo no es
t5 debidamente fijado at asegurado, ,res la parte posiblemente tus dabil 
de las casas rurales. 

Fn las zonas de actividad sfsmica, las casas mfs vulnerables son las
 

dc bloques de concreto no armado o pobremente construidas y las construc
ciones de concreto armado. En principio, estos tipos de vivienda debie
ran ser relativamente f5ciles de reforzar seg;ih una norma bfsica de re
,istencia a los terremotos, y la mayor parte de las casas de bloque sf
 
utilizan una armadura adecuada de hierro. Sin embargo, la calidad del
 
trabajo de sillerfa y los detalles son muy deficientes, siendo, por tan
to, estas edificaciones muy vulrierbbles.
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Los emplazamientos peligrosos tal vez sean la causa del mayor nfmero
 
de casas vulnerables a los desastres. Existen numerosas casas a lo largo
 
de laS costas norte y sur del pa!s que estin expuestas a graves daos oca
sionados por los huracanes. Los grandes dafos infligidos por el Huracin
 
David a la costa de Peravia y San Crist6bal ponen claramente de manifies
to el problema.
 

La otra esfera de gran preocupaci6n tiene que ver con las casas si
tuadas en los flancos de colinas en zonas expuestas a los terremotoa. En
 
particular, las zonas montafiosas de La Vega contienen grandes extensiones
 
de suelos inestables y un gran nmerQ de casas que no estin asentadas en
 
emplazamientos Ilanos y seguros. En el caso de un terremoto, un despren
dimiento de tierra provocarfa probablemente el derrumbamiento de muchas
 
casas. Las casas levantadas sobre postes de varias longitudes son espe
cialmente vulnerables.
 

Una vez mua cabe sefialar que "riesgo" significa la probabilidad de 
que un cierto tipo de suceso como un hurachn pudiera azotar una determi
nada zona; el termino "vulnerabilidad" se refiere a la posibilidad de 
que un edificio o asentamiento sea dafiado por dicho suceso. Por consi
guiente, si un edificio s6lido se encuentra situado en una zona de gran
 
riesgo, es posible que no sea vulnerable.
 

RIESGO DE LOS HURACANES Y VULNERABILIDAD
 

La Repblica Dominicana est5 situada en una de las regiones mus afec
tadas par los vientos fuertes. En el curso de los 6Itimos cien afios, 12
 
grandes huracanes y numerosas tormentas tropicales han azotado el pars.
 
El n6mero de vfctimas y la amplitud de los dafios ocasionados por cada hu
rac~n han puesto de relieve la vulnerabilidad de la poblaci6n, y han de
mostrado que las viviendas de la gran mayorfa de la poblaci6n no pueden
 
resistir las fuerzas de los vientos huracanados. Casi el 802 de la
 
poblaci6n dominicana vive en edificaciones construidas por aficionados.
 
Incluso en las grandes ciudades como, por ejemplo, Santo Domingo, Santia
go, San Crist6bal, etc., el empleo de los principios de ingenierfa y de
 
arquitectura en la construcci6n de viviendas es mfnimo.
 

Los huracanes amenazan las viviendas de cuatro maneras, a saber:
 

- Dafios o derrumbamientos ocasionados par la fuerza de los vien
tos huracanados. 

- Inundaciones provocadas por olas cicl6nicas (conocidas vulgar
mente como oleadas), que azotan las zonas costeras de tierras 
bajas. 

- Inundaciones resultantes de desbordamientos producidos por las 
altas precipitaciones que acompaan a las tormentas. 

- Daios resultantes de desprendimientos de tierra, aludes de ba
rro u otros tipos de desplazamientos ocasionados par la super
saturaci6n de los suelos causada per las altas precipitaciones. 
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En la Rep6blics Dominicana existen todas estas amenazas y no hay nin

guna zona que no esti expuesta a, por lo menos, uno de estos azarem.
 

En la Figura 1 se presentan ias trayectorias de los huracanes que
 

azotaron la Rep'blicat Dominican& durante los 61timos cien afios. ErL ls
 

Figura 2 se indican las zonas que estin expuestas a diversas amenazas
 

de huracanes. Los daaos ocasionados por las olas cicl6nicas, tnundacio

ites o desprendimientos de tierra se deben principalmente a un problems
 
fuera del alcanc2 del presente informe.
de emplazamiento, lo que cae 


En la Figura 3 aparecen las zonas en que se encuentran ubicadas
 

grandes concentraclones de viviendas vulnerables a los vientos huraca

nados. Si comparsmos la Figura 3 con las zonai identificadas en la Figu

ra 2 como expuestas a los vientos huracanados, se pueden identificar las
 

zonas en que deberfn efectuarse modificaciones de los disefios de las vi

viendas y adoptarse medidas de retroadaptaci6n.
 

Si examinamos :a distrIbuci6n y densidad demogrfificas, ast como las
 

zonas de crecimit;nto poblacional, se pueden identificar las tonas prio

ritarias para implantar un programa de mejoramiento de viviendab encami

nado a aumentar la resistencia a los vientos. Estas aparecen en la Figu

ra 4.
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11300 DR TIUDIOTS Y VULNEI5ILIDAD
 

La RepG'lica Dounicana esti situada en al extremo norte de la Ia
nura antillana, pr6xima a los lfmites do la Llanura do 
 AmWrica del Norte
 
(viass Figure 5). El noviuiento relative a 1o large do esta juntura o
 
falls es lo quo prvluce los torremotos quo pari6dicamente afecton al pate.
 

Aum cuando lij torreotoo pueden ocurrir on cualquier lugar a lo lar
g0 do la falls, p'jr ragla general (sin oar tampoco simpre Ses a1esco),
ello son 3is fLustnool cuanto m s cerca so producen a una falls. Eoto que
ra d6.r quo la roei6n cotera norto y Ise zones centrals# del. pals roegi
trardn m1s mov=ientos do tiorra quo las otras partes del pale. Sin em
bargo, hay grandes sistemas do falls on tods is Rapdblica Dominicana, y

cualquier terremoto qua ocurre on las regiones nortefias puede provocar
 
otro movimiento sfsaico a lo largo de ,inc falls paralela en el interior
 
del pals.
 

Los terremotos amenazan las viviendas de tres maneras, a saber:
 

- Tensionee producidas par sacudidas de la corteza terrestre.
 

- LicuefaCLi6n de los suelos, un estado en que los suelos de 
poca cohesi6n se separan y comportan coe el ague, peruitien
do de este mode que los edificios situpdos en Is superficie 
se hundan parcialmente o asienten, dafiando la estructura en
 
el proceso.
 

- Efectos secundarios tales coma desprendimientos o mareotos
 
(tsunamis) (ondas afsmicas saritimas).
 

Los dafios producidos par la licuefacci6n y los efectos secundarios
 
tienen que ver mis con el emplazamiento aue con la coastrucc16n propia
mente dicha, y, par consiguiente, caen fuera del alcance del presente
 
informe.
 

Un gran nmero de las viviendas construidas por aficionados del
 
pals se encuentran situadas en zonas sismicas y deben tomarse medidas
 
para reforzarlas.
 

SI se localizan los principales sistemas de flla y ce estudia el
 
historial de los terremotos en todo el pals, se podri identificar el po
tencial relativo de una repeticilin de actividad afsmca. Esta informs
c16n aparece en la Figura 6.
 

Si se compara la Figura 6 con Ia Firuga 7 (en la que aparecen los 
tipos de viviendas vulnerables a un terremoto), se podrin asf identifi
car las comunidades mis vulnerables. 

Si se comparan gst ,scon Ia distribuci6n, densidad y crecimiento
 
demogrificos, se podrin identificar las zonas prioritarias de cars a Ia
 
implantaci6n de programas de mejoramiento de viviendas. Estas aparecen 
en ha Figura 8. 
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III. TENDENCIAS DE LA VIVIENDA
 

ZONAS DE CONSTRUCCION DE NUEVAS VIVIENDAS
 

Al igual que ocurre en toda Latinoamirica, los nu'cleos urbanos de
 
la Repuiblica Dominicana estin registrando el crecimiento mis ripido y
 

las prov!nclas rurales, experimentando la mayor emigraci6n. Para nues

tra sorpreaa, son las ciudades interuedias las que estin registrando el
 

mayor crecimiento y no las dos ciudadew principales de Santo Domingo y
 

Santiago. Esto obedece a que Be ha alcanzado un equilibrio (o casi se
 

ha logrado) entre la poblaci6n que emigra a las grandes ciudades y la
 

que emigra a otros palses. Por consiguiente, Santo Domingo y Santiago
 
constituyen puntos de trinsito para partir de la Repu'blica Dominicana.
 

Un porcentaje muy elevado de las viviendas que se construyen hoy
 

dfa en todas las zonas urbanas esthn hechas de bloques de concreto y,
 
por tanto, no se consideran vulnerables o necesitedas de mejoramiento.
 
No obstante, hay un gran ntmero de casas en todas las zonas urbanas que
 
sf estfn amenazadas (debido a su construcci6n deficiente) y podrfan bene

ficiarse de unas mejoras estructurales. Las nuevas casas de baja cali

dad que se estfn construyendo hoy dfa en las zonas perif~ricas de las
 
ciudades costeras, asf como otras muchas casas ms viejas en decrepitud
 

situadas dentro de los cascos de dichas ciudades son especialmente vul
nerables.
 

En las zonas rurales, inclusive en aquellas comunidades que, seg6n
 

las estadfsticas disponibles, estfn experimentando un alto nivel de emi

gracl6n, se estgn edificando nuevas viviendas. En estos casos, las fa

milias estgn reemplazando las viejas casas inhabitsibles o ampliando las
 
casas actuales con nuevas adiciones (generalmente en la forma de una
 
edificaci6n separada m~s pequefia en la parte trasera de la vivienda ori

ginal) o bien los hijos se casan, empiezan una familia y optan por que
darse en la comunidad.
 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LOS HATERIALES
 

El suministro, los c,,stos y las preferencias de materiales varlan
 
de una regi6n a otra y determinan Ics tipos predominantes de edificacio
nes en cada zona. A continuaci6n, ofrecemos una evaluaci6n resumida de
 
estas con:;ideraciones sobre los materiales.
 

A. 	 San Crist6bal, Peravia - Existen suministros de cemento y blo
ques de concreto, que son los materiales preferidos para las
 
viviendas. Hay suministros de madera, importada y local,* pe

ro resulta muv cara. Los materiales para las casas de tejama
nf y de palma o hierba para cubierta de techos se pueden obte
ner, pero en cantidades limicadas, si bien l. utilizaci6n de
 
estos materiales en esta zona es rara.
 

*El empleo de madera local se trata de disuadir y estA prohibido ofi

cialmente, con el fin de reducir la deforestaci6n y conservar los recursos
 
naturales. Sin embargo, la casi totalidad de las nuevas viviendas que se
 

construyen sin ayuda oficial para la vivienda (en forma de pr~stamos, apo
yo de organismos, etc.) utiliza madera de producci6n local.
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B. Azua, Barahona, Pedernales, Baoruco - Hay suministros de cemento
 
y bloques de concreto, sobre todo en loo centros de poblaci6n,
 
pero son relativamente carom. La madera de producci6n local es
casea en las zonas desirticas, aunque se puede obtener en mayor

abundancia en las montaeias.* Existen materiales pars las cases
 
dc tejamanf y de hoja de palms o hierba, pero tienen finicauente
 
aceptaci6n entre las comunidades mEs pobres de las zonas rurales.
 
Se estfn construyendo nuevas casas de madera, pero exclu'ivamente
 
de madera lccal con entablado de paredes de madera de palms. Las
 
familias estfn adoptando los techos d, zinc en lugar de 1as de
 
hojas de palm o hierba, cuando se lu permiten sus recursos Pco
n6micos.
 

C. 	 Zona del Noroeste - Los materiales y mu disponibilidad son Sone
ralwente los miswmm 
 que en el caso de Azua, Barahona, etc. Be 
utiliza tambifn tejamanf, pero me le da una caps do barro. Pow 
lo general, se utilizan menos el cemento y los bloques de concre
to.
 

D. 	 Regi6n Norte y Central Norte - Los bloques de concreto son muy

corrientes. No se observ6 el uso de concreto armado ni se en
contr6 pricticamente nieguna casa de tejamanI en la parte oeste.
 
En su lugar, la casa toda de yagua es muy corriente en las zonas
 
rurales; la madera de producci6n local se utiliza para el arma
z6n de la casa.
 

E. 	 Reg16n Este - En esta reg16n predominan las casas de bloque de
 
concreto y de madera, y existe 
 tan s6lo un n6mero muy reducido
 
de casas de armaz6n de madera y de hojas de palma o paja. Mu
chas de ellas fueron construidas por los duefios de las plants
ciones de az6car y no se ha desarrollado ningin estilo indigena
 
representativo.
 

Por regla general, el zinc se puede obrener en todo el pafs, pero las
 
zonas rur;ales lemotas se encuentran muy distantes del distribuidor y, por
 
esra raz6,, es mis caro y se utiliza menos. La madera local, cuando se uti
liza, no estg generalmente serrada ni cepillada, en su lugar, se emplea ma
dera cortada en bruto o, en algunos casos, en forma de ramas. Nunca se ob
serv6 la utilizaci6n de madera de importaci6n en las nuevas viviendas sal
vo en los proyectos financiados con fondos externos en las zonas afecta
das por los huracanes.
 

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCION A RAIZ DE LOS HURACANES DE 1979
 

La presenre secci6n tiene por objeto examinar la eficacia de los pro
gramas de reconstrucci6n de viviendab a ralz de los estragos que produjeron
 

*El empleo de madera local se trata de disuadir y estf prohibido oficial
mente, con el fin de reducir la deforestaci6n y conservar los recurson natura
les. Sin embargo, la casi totalidad de las nuevas viviendas que se construyen

sin ayuda oficial para la vivi2nda (en forma de pr6stamos, apoyo de organismos,
 
etc.) utiliza madera de producci6n local.
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los huracanes y el papel que desempefian en la tarea de reducir la vulnera
bilidad mediante la introducci6n de modificaciones e innovaciones en la cons
trucci6n. Es frecuente que se elijan distintos m~todos para atender diferen
tea necesidades en diversas 6pocas. Por consiguience, sun cuando el objeti
vo de la reducc16n de la vulnerabilidad a largo plazo puede que nc haya si
do logrado por todos los programas, ello no quiere decir quo dichos progra
mas no satisfajeran otras necesidades que eran de igual importancia en un
 
momento dado.
 

Tras los huracanes de 1979, se introdujo toda una eerie de innovacio
nes y modificaciones en las viviendas y t6cnicas de construcci6n a rafz de
 
unos proyectos de reconstrucc16n. Como es normal cuando varias agencias de
 
soorro trabajan en el sector de la vivienda, se emplearon distintos enfo
ques y mftodoa. El hecho de si dichos cambios legaran o no a ser una par
te permanente del proceso de construcci6n dependi6 del nfmero de cauas cons
truidas, de la forma en que se introdujeron los cambios y del grado en que
 
se dieron a conocer las finalidades de las modificaciones.
 

El nivel minimo de modificaci6n consisti6 en la distribuci6n de una
 
cantidad limitada de materiales a las familias pars reparar sus casas (so
bre todo, la armadura y cubierta del techo).
 

Como es natural, no se puede comparar directamente las casas reperadas
 
con la construcc16n original, pero en la evaluaci6n efectuada parn el presen
te estudlo se estima que se hiciero pocas mejoras estructurales reales en
 
las casas reparadas. Se sustituyeron los postes de tamafio irregular del
 
armaz6n por maderos de dimensiones regulares y se ccloc6 una riostra dia
gonal nominal en el piano del techo. Esto Gltimo no puede considerarse
 
una mejora ya que la mayor parte de las casas no afectadas por el hurac~n
 
tenfan taribi~n dicho refuerzo. Segin parece, la mayor parte de los nuevos
 
tejados de zinc son de 30 de grosor.
 

No se realiz6 una encuesta a fondo de los organismos participantes
 
en la distribuci6n de materiales y eii las reparaciones, pero de la informa
ci6n disponible se puede colegir que no se hizo un gran esfuerzo por modifi
car las casas bfisicas en reparaci6n.
 

Los proyectos que construyeron viviendas completas edificaron por lo
 
general casas de mayor calldad que las destruidas. Por ejemplo, las casas
 
tot;,lmente de madera e de tejamanf fueron sustituidas por casas construidas 
de bloques de concreto v madera combinado,,, todas de bloques de concreto o 
de concreto armado. Al parecer, todos estos programas, en casi su mayorla,
dispusieron de personal t6cnico, como ingenieros o arquitectos, y se puede 
afirmar oue las casas son efectivamente mis seguras que las destruidas. 

'n el caso de un programa, Ilevado a caho por los Servicios Cat6licos
 
de .Iyuda (Catholic Relief Services - CRS), se hizo un gran esfuerzo por di
'dlgar mejores t6cnicas de construcci6n entre los conqrructores locales, y
 
se introdujeron numerosos cambios y modificaclones de diseao. Los Servicios
 
Cat6licos de Ayuda prepararon tambign una serie de panfletos sobre mejoramien
to de la construcc16n a los que se dio una amplia circulcit6n dorante las ac
tividades iniciales de reconstruccl6n.
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En el caso de la totalidad de los proyectos, sin embargo, so pudie
ron haber hecho mfis rejoras en lo que se refiere a resistencia contra el.
 
viento y los terremotos. Los principios de mejoramiento de la construcci6n
 
concebidos por los Servicios Cat6licos de Ayuda o no ae distribuyeron con
 
tiempo suficiente como para producir un impacto en todos los proyectos o
 
bien no fueron aceptados en su totalidad por los recipientes. Con todo, tu
vieron indudablemente un impacto en varios emplazamientos de proyectos, so
bre todo los que recibieron el apoyo financlero de los Servicios Cat6licos
 
de Ayuda. Tal vez los conceptos que tuvieron mayor aceptaci6n fueron las
 
mejoras en las riostras o refuerzos, y los que menos, los relacionados
 
con la sujeci6n de la armadura del techo a la estructura de las puredes.*
 

*Si se desea obtener una informaci6n mns detallada sobre el impacto 
del proyecto de educaci6n y reconstrucci6n en materia de viviendas de los 
Servicios Cat6licos de Ayuda, consdltese qu Segundo Informe sobre la Mar
cha de los Proyectos, Catholic Relief Services/Repblica Dominicana, Apar
tado 1457, Santo Domingo, D.R., 29 de Julio de 1981. 
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IV. EL SISTEHA DE EDIFICACION TRADICIONAL
 
EN LAS ZONAS RURALES
 

No existe ningfin sistema finico y definitivo de construcci6n. Este
 
depende de numerosos factores, entre otros, la zona geogrifice, si el sen
temiento es rural o urbano, los medios econ6micos de la familia, l disponi
bilidad de materiales, lea periciss del constructor en materis de construc
ci6n y la dpoca del afo en lo que concierne al ingreso disponible y el tiem
po qua se puede dedicar a la construccifn. Con todo, #a puede trazar un es
bozo del sistema de edif±caci6n de una viviends por una familia pobre repre
sentativa.
 

Una vez que el propietario ha decidido construir la casa y ha adquirido
 
el terreno, se determinan entonces el tamio, el piano del piso y los mate
riales de construcc16n. Seguidamente, se adquieren los materiales de cons
trucc16n, tal vez recogiendo alguna madera u hojas de palms o paja existen
tes a nivel local gratuitamente o a un costo mfnimo. Lo mfs corriente, sin
 
embargo, es que los materiales se compren a varios proveedores. Y a conti
nuaci6n, se contrata a un carpintero o albafiil por un precio fijo para cons
truir la casa. La construcc16n requiere un mes, aproximadamente. En algu
nos casos, se contrata tambifn a veces a un segundo contratista para colo
car un piso de concreto con una capa de acabado de cemento duro.
 

LA FUNCION DEL ALBARIL Y DEL CARPINTERO
 

La mayor parte de las viviendas que se construyen en las comunidades
 
pobres se hacen bajo la supervisi6n de un contratista, si bien las casas
 
de tejamanf y yagua suelen ser construidas por el propio propietario. En
 
el caso de las casas de madera, el contratista es el carpintero y en el de
 
las casas de bloque, el albafil. Esta persona puede ser o no un contra
tista a jornada completa, pero, por lo general, poseerg una gran experien
cia en construcciones realizadas anteriormente, y es alguien en el que el
 
futuro propietario tiene depositada bastante confianza.
 

Una vez hecho el contrato, la mano de obra puede facilitarse de una
 
de las dos maneras siguientes. En primer lugar, el contratista puede sim
plemente subcontratar a otros obreros, que suelen tener menos capacitaci6n,
 
para ayudarle en la construcci6n. Este suele ser el caso de la construcci6n
 
de una casa de bloque. El otro m6todo ms generalizado es el de la partici
paci6n de los miembros de la familia, en que el padre y uno o varios hijos
 
ayudan. Esto ocurre, sobre todo, en la construcci6n de casas de madera y
 
tie tejamanf.
 

Existen, como es natural, numerosas vartaciones en lo que respecta al
 
papel del contratista. En ciertos casos, se le pedirg que ponga tanto los
 
materiales como la mano de obra. 0, muy por el contrario, se podr5n reque
rir los servicios del contratista 5nicamente por muy poco tiempo pars hacer
 
los trabajos m~s crfticos de la colocaci6n de los postes y de la construc
ci6n de la superestructura del techo, y el propietario se encarga de ter
minar la casa. Unicamente las poblaciones de las zonas rurales m~s pobres
 
suelen depender exclusivamente de su propio tr~bajo y pericias para reali
zar toda la construcci6n.
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La importancia del contratista deber ser tenida en cuenta por cual
quier organismo que planee iniciar un programa de mejoramiento de vivien
das. Cualquiera de estos programas deberi hacer un esfuerzo especial por
 
capacitar a dichos contratistas, asf como al pu'blico en general, en lo que
 
se refiere a c6mo construir mejor una casa. Si bien ciertas actividades
 
generales de promoci6n son necesarias con miras a crear un clinma mfis pro
picio para la aceptac16n de cualquier cambio o modificaci6n eventual que
 
se proponga, los programas que promueven la construcci6n de viviendas me
diante la autoayuda familiar sin la participaci6n de contratistas trope
zarhn generalmente con dificultades pera lograr cambios duraderos.
 

FINANCIAMIENTO
 

No existe ning~n mecanismo financiero al alcance de la mayor parte
 
de los habitantes mhs pobres de las zonas rurales. Se comienza la cons
trucci6n cuando la familia ha obtenido o ahorrado el dinero suficiente
 
para 	comprar los materiales y contratar la mano de obra. Hay pocas opcio
nes respecto a los materiales y, por lo general, se seleccionn los mate
riales m~s baratos al alcance de la comunidad.
 

PREFERENCIA DEL PUBLICO POR LOS DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
 

El acceso cada vez mayor a los materiales de construcci6n que el pf5
blico considera mns atractivos por razones de su durabilidad, seguridad o
 
menor mantenimiento constituye un factor que podrfa utilizarse como incen
tivo para introducir cambios en las viviendas. Por consiguiente, es I. sr
tante identificar las tendencias y orientaciones de las nuevas construccio
nes. Se podrfan identificar marcadas tendencias que indiquen el tipo de
 
materiales que la gente utilizarg para construir en el futuro inmediato.
 

A. Techos - Existen tres tipos b5sicos de techo en I- Rep6blica
 
Dominicanai, a saber, de material fibroso (hojas de palma, paJa,
 
etc.), chipa de zinc para techado y losas ce cemento. En el ca
so de las famillas de bajos ingresos, es muy corriente aspirar
 
a tener uno su propia casa con un techo de chapas de zinc. La
 
mayor parte de los techos que sc observaron en el curso del pre
sente estudlo estaban cubiertos con chapas de zinc y la casi to
talidad de las nuevas casas construidas utilizan este material.
 
En algunos de los programas de reparaciones a ralz de los hura
canes, el techo de material fibroso fue sustituido por el de zinc
 
o aluminio. De las casas en construcci6n que se observaron, tan
 
s6lo un pufiado de eilas tenfan el techo de material fibroso. Un
 
programa de mejoramiento de viviendas debe basarse en el supues
to de que habrg una evoluci6n hacia una mayor mtilizaci6n de los
 
techos de zinc.
 

B. 	 Paredes - Las tendencias en el caso de los materiales empleados
 
en la construcci6n de las paredes sen mAs complejas. Aproxima
damente !a mitad de las nuevas construcciones de viviendas que
 
se estfn levantando en las zonas rurales son de bloque de con
creto. El consenso general de los individuos entrevistados fue
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que el bloolue de concreto suele Her el material preferido y
 
que un mayor n6mero de personas construirfa con bloques si
 
ellas pudieran pagar el costo adicional. (En ciertas circuns
tancias, resultan menos costosos que otras alternativas acep
tables).
 

Esta preferencia por los bloques de concreto se basa esen
cialmente en el mayor preatigio que lleva consigo yen el supues
to de que serg mfs seguro contra las fuerzas de los vientos. 

En la zona de los alrededores de Bani, se prefiere el con
creto armado a los bloques de concreto por muchas de las mismas
 
razones, as( como por e! henhn de ser un tipo de vivienda mis
 
baraLo en lanto a los materiales y a la mano de obra. Basado
 
en observaciones actuales del nivel de utilizaci6n del concreto
 
armado, no es posible bacer proyecciones definitivas saobre su
 
utilizaci6n futura. Este sistema se limita actualmente, sobre
 
todo, a la zona de Banf. Sin embargo, por ser este mitodo, en
 
la mayorfa de los casos, mfs barato que el bloque o la casa de
 
madera "convencional", su popularidad va sin duda a aumentar.
 

En las zonas rurales mDs pobres del norte, noroeste y sudo
este, un gran porcentaje de las nuevas construcciones de vivien
das continfia utilizando los disefios tradicionales y materiales
 
locales que existen en dichas zonas. Se trata de las regiones
 
m~s pobres y, por tanto, la adopci6n de viviendas construidas
 
con materiales comerciales o componentes costosos no es tan fre
cuente como en las zonas central, sur y oriental del pals, que
 
SoGu m~s avanzadas. Y, debido al ritmo de desarrollo econ6mico
 
mvs lento en esas zonas, serg m~s dificil introducir cambios.
 

C. 	 Preferencias generales en cuanto a los materialesdeconstrucci6n -

En las zonas rurales, la selecci6n de los materiales depende en ge
neral de los recursos econ6micos. Al parecer, existe una prefe-
rencia muy marcada entre la poblaci6n rural pobre por las casas
 
de bloques de concreto con techos de zinc.* A continuaci6n se
 
exponen cuitro m6todo& de constr-icci6n, en orden decreciente
 
de preferencla, a saber:
 

- EntablaX', de paredes de madera serrada y cepillada con te
cho de zinc. 

-	 Entablado de paredes de tablas de palma con techo de zinc.
 

-	 Tablas de palma con techo de material fibroso.
 

-	 Tejamanl con material fibroso.
 

*La casa de bloque de concreto o casa de concreto con techo de concreto
 

goza 	incluso de mayor popularldad. Sin embargo, este tipo de construcci6n no
 
entra dentro del alcance del presente estudio.
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En los alrededores de Banl, una cams de concreto arudo con
 
techo de zinc se considera equivalente, o l1geramente inferior,
 
a una de bloque de concreto.
 

COSTOS DE LOS MATERIALES
 

Hasta el iltimo decenio, las casas de estructura de madera eran rela
tivamente baratas. Sin embargo, debido a la deforestacl6n extensiva que
 
esth teniendo lugar, el Gobierno prohibi6 la corta de madera, y una gran
 
parte de la madera que se utiliza hoy dis en el pals es de importaci6n. Por
 
esta raz6n, las viviendas ae concreto armado y de bloques de concreto son
 
equiparables en cuanto al costo con las de madera y, en ciertos casos, son
 
incluso hasta mfs baratas, dependiendo de los costos de transporte de los
 
materiales bfsicos, !as fluctuaciones de los precios de las varillas de
 
refuerzo y la participaci6n de la mano de obra familiar del propietario en
 
la construcci6n de la casa propiamente dicha.
 

A continuaci6n, se exponen los costos representativos de varios tipos
 
de materiales de construcci6n (expresados en pesos):
 

A. 	 Cemento - Aproximadamente a $5 el saco cerca de la capital. A
 
mayor distancia, el precio aumenta rpidamente.
 

B. 	 Bloque de concreto - Un Lloque de 6" x 8" x 16" cuesta 32j, en
tregado a domicilio, en la mayor parte de las zonas. La mano de
 
obra para colocar un bloque oscila entre 8 y 18 centavos. Si se
 
incluye el mortero, cada bloque cuesta entre 45 y 60 centavos en
 
el lugar. Un bloque hecho in situ mediante un sistema de auto
ayuda cuesta entre 12 y 20 centavos, segin el tamafio del bloque
 
y el proceso utilizado.
 

C. 	 Madera (importada) - La madera aserrada en bruto de baja calidad
 
cuesta a 65 centavos el pie tablar. La madera cepillada cuesta
 
entre 75 y 90 centavos el pie tablar.
 

D. 	 Madera (de producci6n nacional) - Los postes o tablones de esqui
na de buena calidad, sin serrar y de producci6n nacional valen
 
entre $3 y $9 cada uno; los postes de calidad inferior, $2 ca
da uno.
 

E. 	 Entablado de paredes de tabla de palma - Las tablas de aproxima
damente 2,5 pulgadas de ancho y 10-12 pies de largo cuestan a $5
 
la docena.
 

F. Zinc - Las chapas de 3 x 6 pies de 30 de grosor cue3tan entre
 
$4,50y $5,50 cada una. Las chapas de 26 de grosor, entre $6 y
 
$8 cada una.
 

G. 	 Clavos - Entre $35 y $40 las 100 libras.
 

H. 	 Clavos para techar (galvanizado)- $65 las 80 libras.
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I. 	Hojas de palma - 100 frondas de paima valen entre $4 y $5 
(incluida la yagua). 

J. 	Arena y grava - $8/u3 entregada a douicilia.
 

K. 	 Pano de . Los carpinteros cobran aproximadaoente por dfa,c ,-. 	 $9 
o $200-$300/casa. 

L. 	Costos del techo (incluidos nueva chapa de zinc, madera, cla
vos y alaubre): 

$13,5 el metro cuadrado para techo de zinc con madera serrada
 
importada.
 

$10 el metro cuadrado para techo de zinc con madera serrada
 
en bruto importada.
 

$6,25 el metro cuadrado para techo de zinc con madera de pro
ducci6n nacional.
 

H. 	 Costos de las paredes - Bloque de concreto (bloques, varillas
 
de refuerzo, mortero de cemento), incluidos los cimientos: $8,25
 
el metro cuadrado.
 
Concreto armado: $6,70 el metro cuadrado.
 
Tejamanf: $1,90 el metro cuadrado.
 
Yagua: $1,10 el metro cuadrado.
 
Armadura de techo con entablado de paredes de madera serrada: $11,10
 

el metro cuadrado.
 
Armadura de cecho con entablado de paredes con tablas de palmp.:
 

$6,70 el metro cuadrado.
 

Los ostos del techo y paredes se basan Gnicamente en los cc tos pro
medio de los materiales para una estructura de 6m x 6m. Se trat. 361o de 
una estructura rudimentaria, con el piso, las paredes y las ventanas repre
sentativas de ese tipo de estructura, dotada de un refuerzo mfnimo para re
sistir las fuerzas del viento. 
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V. TIPOS CORRIENTES DE VIVIENDAS Y SU VULNERABILIDAD
 

La finalidad del presente capftulo es identificar los tipos mis corrien
tea de casas construidas por aficionados, seialar los problemas estructurales
 
de cada tipo y determinar la vulnerabilJ.dad relativa que presentan tanto a
 
las fuerzas de los vienLos con a los terremotos. Por altim,se estudian
 
las opciones existentes para mejorar la resistenciL estructural de cada tipo
 
de edificaci6n.
 

PROBLEMS COKUNES A TODOS LOS TIPOS DE EDIFICACIONES
 

Existen numerosos problemas comunes a todos los tipos de viviendas en 
la Reprblica Dominican. La lista que se ofrece a continuacl6n describe al
gunas de las caracteristicas y estilos de viviendas mfs populares que se han 
identificado como peligrosos en caso de huracanes o de terremotos. 

A. 	 Problewas en la configuraci6n b9sica - Existen numerosos tipos 
de porches o de babitaciones abiertas que se construyen o afia
den a la casa A continuaci6n, se ofrece una ilustraci6n de dos 
de las variaciones mfs corrientes: 

Ambas configurac[ones presentan problemas especiales de disefio 
de cara a los huracanes. Los fuertes vientos se concentran en di
chas aberturas y se desvfan hacia arriba, levantando los techos de 
las viv±endas. 

'x 
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En casos de terremtos, estas configuraciones son taubifn
 
peligrosas si las casas estln hechas de materiales pesados como
 
bloques de concreto o concreto armado. La primera casa es peli
gross porque el plano del piso tiene la for-%a de "L", considerfn
dose esto una de las configuraciones mfs peligrosas para las edi
ficaciones en zonas propensas a terrentos, porque las paredes
 
paralelas de Is casa son de peso y longitud desiguales. En el ca
so de un terrenoto, la casa se doblegarfa sobre los cimientos y
 
se hundirfa hacia dentro.
 

La segunda casa es taubign diflcil de equilibrar debidamen
te y es muy probable que la estructura se derrumbre en los espa
cios abiertos de las puertas de la vivienda.
 

B. 	 Configuraci6n del techo - La mayor parte de las viviendas rurales
 
utiliza un techo a dos aguas apoyado en muros gabletes como el
 
que se ilustra en la figura siguiente:
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Con airas a in resiatencia a los huracanes y terremotos, 
se recomienda el techo o cubierta a cuatro aguas com el de 
la siguiente ilustraci6n: 

Con todo, se puede utilizar un techo de doe aguas apoyado 
en muros gabletes, si el ingulo de inclinaci6n del techo es de 
300 a 400, aproximadamente, 

NO 61 

y si las armaduras del techo estgn debidamente aseguradas, de
 
manera que no se desplomen cuando se aplican fuerzas a lo lar
go del eje longitudinal de la casa, 
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y semepre que los gabletes estfn lo suficienteuente reforzados 
c~mo para que no cedan o se derruaben en el caso de presiones 
ejercidas por un terreuoto o huracn. 

Por lo general, los techos de 1U mayorfa de las viviendas
 
rurales satisfacen este primer requisito. Unicamente en un n6
mero muy reducid, de casos (ordinariamente en las casas de blo
ques de concreto que utilizan tejados de zinc), los Angulob de
 
inclinaci6n son inferiores a los 300. La falta de armaduras de
 
techo y los gabletes pobremente construldos son corrientes en
 
todos los tipos de viviendas.
 

C. 	 Porches - Un rango muy comfin de las edificaciones en cu~lquier 
clma caluroso es el porche, que proporciona sombra y un espa
cio en dcnde trabaJar o sentarse, y sirve para refrescar la vi
vienda. La forma en que estfn construidos los porches, sin em
bargo, puede influir directamente en la vulnerabilidad de la 
casa. Si el porche est sujetado a la estructura del techo y 
atrapa los vientos debajo de 91, todo el techo de la casa po
drla levantarse. 

jeguidamente se afrece una ilustraci6n de dos configura
ciones corrientes de porches y ejemplos de c6mo se desplomarlan:
 

Cuando se utilizan estas configuraciones, las conexiones del
 
porche con la estructura de las paredes y del techo deberdn conce
birse de manera que el porche pueda romperse o desprenderse de
 
la estructura principal de la casa sin dafiar seriamente el resto
 
de la vivienda.
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D. 	 Fachadas ornarentales de concreto o de bloques: Un rasgo popular
 
de construcc16n que Re encuentra en numerouss zonss perif~ricas
 
de los nicleos urbanos y poblados rurales es la fachada ornamen
tal de concreto. A continuaci6n, se ofrece uns ilustraci6n de
 
los dlsefios mis populares:
 

Estas fachadas se suelen encontrar -,n casas construidas de
 
bloques de concreto, aunque las casas de madera tienen tambien
 
con frecuencia una fachada afiadida a la parte que da a la calle,
 
sobre todo si el edificio sirve de tienda y vivienda al mismo
 
tiempo.
 

A menos que estgn debidemente reforzadas, estas fachadas son
 
muy peligrosas en caso de terremoto y hurac5n. Cuando ceden, se
 
desploman hacia el interior de la casa o en las inmediaciones de
 
la misma, obstaculizando asi la salida del edificio y contribuyen
do tambign a su derrumbamiento.
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E. 	 Montantes y otras aberturas - Los w)ntnntes ablertos encims de
 
Ian puertas y ventannn y Inn laiwrtirN do ventillzwef6n do ioN 
gablete do l.ai casuti de.madra y de. hloque representan ciertas 
detalles de construccl6n concebidos para refrescar las casas. A
 
menos que dichas aberturas estgn completamente cerradas en caso
 
de huracin, los vientos podrfan penetrar en la vivienda, aumentan
do de este mdo las presiones ejercidas sobre las paredes y el
 
techo desde el interior.
 

En teorla, debiera poderse entablar estas aberturas antes
 
de la ocurrencia de un huracin, sobre todo si se da el aviso opor
tuno. Pero, en la pr~ctica, sin embargo, cuando se recibe el avi
so, la madera escasea y posiblemente sea diffcil obtener los mate
riales necesarios para cerrar esos espacios abiertos. Lo ideal
 
serla instalar persianas que puedan cerrarse cuando se acerque un
 
hurachn. En lo que se refiere a los orificios de ventilaci6n su
periores, el cerrarlos completamente con tablas serfa probable
mente la 5nica opci6n viable.
 

F. 	 Aleros del tejado - Otro rasgo popular de la vivienda dominicana
 
es 
la extensi6n del alero del tejado hacia fuera para proporcionar
 
sombra y fresco. Sin embargo, esros aleros largos plantean dos
 
problemas en caso de fuertes vientos. En primer lugar, el disefio
 
tradicional permite que el aire que se desplaza hacia arriba sea
 
atrapado debajo de los aleros, contribuyetido asf a las fuerzas
 
ascendentes que pueden levantar el techo de la casa.
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En segundo lugar, el dLeefiu de la mayorfa de las casas de
las zonas rurales deja un espaclo entre el techo y la pared, que
peruite al aire penetrar dentro de 'a 
casa para fines de refres
camietto. 
 Pero, durante el ataque de fuertes vientos, este mis

detalle pernitirg a los vientos penetrar en la casa y aumentar
 
las presiones ejercidas desde el interior sobre las paredes y el 
levantamiento del tejado. 

Las mejores soluciones para tales problemas consisten en

reducir el saliente a 50 cm., como miximo, y cerrar el alero
 
para impedir que el viento penetre debajo del tejado. Esto con
tribuirg tambiin a reducir las fuerzas ascendentes en los bordes.
 

G. Sujeci6n deficiente del techoa las paredes 
- En casi todos los
 
tiposdeviviendas rurales dominicanas los techos no estgn adecua
damente sujetados a las paredes. 
Este hecho plantea problemas 
en caso de huracanes, en que el techo puede ser levantado comple
ta-ente de la vivienda, y en el caso de terremotos en que el mo
vimiento oscilante del techo puede crear sobrecargas en las pare
des, contribuyendo asf a su derrumbamiento. En las zonas coste
ras, es de vital importancia que las armaduras del tejado estin 
bien aseguradas a la estructura de la casa. Esto se puede lograr

atfndolas con alambre, utilizando flejes para huracanes hechos de
 
tiras de chapa de zinc o sujetadores especiales para huracanes

qie se pueden comprar en el comercio. (Vgase Apindice IV). 
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No deberg desestluarse la Importancia que reviste el aEtadir 
estos sujetadores. Unos estudios recientes han revelado que, si 
se pone un sujetador adecuado en cada punto et que el tejado se 
une a la pared, es posible mejorar considerablemente la supervi
vencia incluso de las viviendas sarginales.* 

H. Conexiones deficientes entre las paredes y el suelo
 

En las zonas propensas a los huracanes, una buena conexi6n
 
o acoplamiento de la pared con el suelo es de vital importancia 
por dos razones, a saber, para propercionar apoyo a los elementos 
verticales del edificio y para sujetar bien el edificio al suelo. 
Esto es, sobre todo, importante en el caso de viviendas de poco 
peso coro, por ejemplo, las consruidas de madera, tejamanf o ya
gua. 

En las regiones propensas a los terremotos, una huena cone
xi6n de las paredes con el suelo es de vital importancia para pro
porcionar un refuerzo adicional a los elementos verticales de la 
vivienda. Sirvc tambign para distribuir el peso de las paredes. 

Los postes de madera deberfn tratarse con un preservativo de 
madera adecuado y colocarse en el suelo a una profundidad suficien
te para ofrecer rozamiento y resistencia contra las fuerzas ascen
dentes. Asimismo, pueden incorporarse numerosas bases de apoyo o 
pies en el disefio de la vivienda para ayudar a reducir el levanta
miento. A continuaci6n, se ofrece una ilustraci6n de varios ejem
plos de los mismos. 

*"A guide for Improving Masonry and Timber Connections in Buildings", 
Vol. 3, Building to Resist the Effect of Wind, BSS100, National Bureau of 
Standards, Washington, D.C., 1977. 
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En el caso de vIvlendni c'on plredeu de concreto o de bloques, 
se requiere una cimentacl6n de piedras, a fin de ofrecer estabili
dad y apoyo a La vivienda. Los disefios que se ilustran seguidamen
te debieran utilizarse con casas construidas con bloques de concre
to, concreto armado, bloques u otro tipo de sillerfa o maposterla. 

En la mayora de los casos, los constructores tienen qua adoptar estas
 
recomendaciones con preferencia a otras preocupaciones, tales como el confort
 
climhitico, los requisitos cotidianos del hogar, etc. La elecc16n de las me
joras estructurales mlis adecuadas que vayan a proporcionar el mayor grado de
 
seguridad por la menor inversi6n es una tarea diffcil y compleja. Las modi
ficaciones mis important..s son las que proporcionarfin mayor protecc16n. En
 
lo que se ref iere a resistencia a ics huracanes, las consideraciones mi~s im
portantes son las siguientes:
 

- Fuertes conexiones desde el techo hasta el suelo. 

- Angulo de inclinaci6n del techo de 200-350. 

- Aleros salientes de dimensiones reducidas. 

- Fuertes riostras o refuerzos en las esquinas de Las Paredes. 
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En lo que se reflere a resistencia a los terremotos, las consideracio
nes wfs importantes son:
 

-	 Techo de poco peso.
 

-	 Paredes fuertes y reforzadas.
 

-	 Paredes de altura relativamente baja (no superior a 1,7 m.).
 

- Una casa equilibrada con una fuerte configuraci6n (cuadrada o
 
rectangular).
 

EMPLAZAMIENTO
 

La selecci6n del emplazamiento y de Is posici6n de una casa pueden
 
desempefiar un papel decisivo en la seguridad de Is misma. Es preciso que
 
las familias y las comunidades decidan cuidadosamente el lugar en que van
 
a construir, teniendo presenres tanto el emplazamiento (la parcela en que
 
se va a colocar la casa) como la posici6n (la colocac16n exacta de la ca
sa en el terreno, por ejemplo, la orientaci6n y su distancia de cada uno
 
de los Ifmites del terreno y de las edificaciones adyacentes).
 

A. 	 Tamafio - Como norma minima, la parcela deberg ser lo suficiente
mente grande para la vivienda proyectada, y dejar alg6n espacio
 
circundante a la misma para establecer una separaci6n entre las
 
viviendas de las parcelas o lotes adyacentes. Por lo general,
 
la separaci6n minima recomendada es de mis o mz-nos 1 metro en
 
cada lado de la vivienda. En las zonas urbanas, es posible que
 
se requieran terrenos adicionales por consideraciones de salud,
 
seguridad, transporte y otras necesidades.
 

B. 	 Suelos - Tal vez la consideraci6n mns importante en la selecci6n
 
del emplazamiento es que el suelo debe poder soportar la edif1
caci6n. Se puede construir pr~cticamente en cualquier tipo de
 
suelo, pero la naturaleza del terreno elegido influirg en l sim
plicidad o complejidad de la cimentaci6n, el costo de la construc
ci6n tanto en concepto de mano de obra como monetario, y la ;ura
bilidad del edificio.
 

1. 	 Los suelos rocosos ofrecen la base ws fuerte, generalmente
 
mis de lo requerido para un edificio de una sola planta. Pe
ro si bien es verdad que es extremadamente estable, puede
 
tambign resultar muy diffcil de excavar.
 

2. 	 La arcilla compacta suele ser el mejor suelo para los edi
ficios de una plants. En una base segura y f~cil de ex
cavar.
 

3. 	 Los terrenos blandos ue tierra negra, las tierras de pantano
 
desecadas y los terrenos "artificiales" (rellenos que han si
do recogidos y apisonados) son todos ellos suelos satisfacto
rios para la construcci6n. Sin embargo, los edificios cons
truidos en estos suelo deber~n construirse sobre cimentaciones
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de concreto o sobre plataformas elevadas. Ademns, las ca
sas construidas en estos suelos deberin utilizar los mate
riales adecuados mfs ligeros de que se disponga. La tierra 
mantillosa o negra contiene materias orgfnicas en desintegra
ci6n que la hace blanda, sobre todo cuando estA himeda. En 
aquellas zonas en que dicho suelo alcanza una profundidad su
perior a 30-45 cm., habrg que retirar la tierra antes de ini
ciarse las obras de construcci6n. De 1o contrario, se produ
cir en casi todas las casas un desplazamiento debajo de los 
cimientos, lo que serf causa de la aparici6n de grietas en
 
las paredes o de derrumbamiento de la vivienda.
 

4. 	 Deberin evitarsela arena y gxawa, sobre todo cerca de zonas 
de falla. Estas pueden soportar hasta mas o menos la mitad 
del peso que la arcilla, pero estfn expuestas a corrimientos 
o desprendimlentos (sobre todo, si P! emplazamiento no se en
cuentra en terrenos llanos) y a la licuefacci6n con los te
rremotos.
 

Cada tipo de suelo tiene unos 1imites muy dfinidos en cuan
to al peso que puede soportar. Por lo general, las viviendas de
 
una sola planta encuadran bien dentro de estos llmites, salvo en
 
el caso de edificios con paredes de bloques de cemento construi
dos sobre los suelos mis blandos.
 

C. 	 Drenaje - Los constructores deber~n tener en cuenta la cepacidad
 
de drenaje de la tierra; la infiltraci6n del agua puede destruir
 
I ia los cimientos m6s fuertes si no se controls o se prev. 
 Los
 
pisos mojados o h6medos pueden hacer una vivienda inc6moda o insa
lubre.
 

Siempre que sea posible, deber~n evitarse para construcci6n
 
las tierras pantonosas o cualquier terreno que permanece bajo agua
 
durante largos perfodos de ti.empo.
 

Deber~n, asimismo, evitarse las tierras bajas y las tierras
 
que pudieran ests expuestas a inundaciones de corta duraci6n. Sin
 
embargo, cuando no hay otra alternativa, estas tiertas pueden a
 
veces mejorarse excavando una zanja de unos 25 cm de ancho y 10-15
 
cm de produndidad alrededor de los imites del emplazamiento de
 
la construcci6n que no desaguarg. Estas zanjas deber9n desviar
 
el agua a una distancia suficiente de la posici6n planeada de la
 
edificaci6n para impedir que el agua se eleve a la altura de los
 
cimientos.
 

Si la tierra mantillosa negra en las zonas de tierras bajas
 
tiene una profundidad superior a 30-45 cm., deberg hacerse todo
 
lo posible por encontrarse otro emplazamiento, ya que el retirar
 
esta tierra para echar una cimentaci6n firme resultarg caro y
 
puede obstaculizar un drenaje efectivo.
 

Los terrenos elevados y secos suelen ser los mejores empla
zamientos para edificar viviendas por cuanto no estan aujetos a
 
infiltraciones de agua. Sin em&argo, el terreno puede ser tambi6n
 
dea siado elevado:
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1. Si el terreno es taml[1n accidentado, la excavacivn necesa
na purn aLlanur ina zona para Ion -imlcnLoH iuede ser tam

bifn muy diffcil o demasiado cara. 

2. 	 Si se dan fuertes precipitaciones, el drenaje r~pido podrfA
 
ocasionar erosi6n. desplazamiento del suelo o desprendimien
tos que podrfan tener como consecuencia el hundimiento o en
terramiento del edificio. Por regla general, un muro de con
tenci6n y una vegetaci6n cuidadosamente plantada (5rboles,
 
arbustos, etc.) pueden resolver estos problemas, pero una
 
y otra alternativa resultan muy caras.
 

3. 	 Si el terreno elevado estg expuesto a fuertes vientos o tor
mentas, el edificio podria ser vulnerable a un derrumbamien
to o a la pirdidn del tejado.
 

El emplazamienro ideal para cualquier tipo de edificaci6n se
rfa un suelo seco protegido contra las inundaclones y los despla
zamientos del suelo, los fuertes vientos y las tormentas.
 

D. 	 Recomendaciones para una mayor protecci6n contra los desastres
 

1. 	 Terremoto.
 

a. 	 Seleccionar terrenos relativamente llanos, evitando las
 
crestas angostas, las pendientes muy elevadas, los va
lies estrechos y los empiazamientos pr6ximos a acantiia
dos o a barrancos profundos (por ejemplo, dentro de un
 
radio de 150 metros).
 

b. 	 Seleccionar emplazamientos con lecho de roca en o cer
ca de la superficie.
 

c. 	 Seleccionar emplazamientos en aquellos lugares en que
 
se desconozcan los desprendimientos de tierra en la
 
zona inmediata.
 

d. 	 Seleccionar emplazamientos en los que no hayan sefiales
 
de fallamiento activo. Evitar las capas rocosas des
plazadas, una serie de estanques o pantanos o grietas
 
profundas o prolongadas en el suelo.
 

2. 	 Huracanes:
 

a. 	 Los cicJones, huracanes y tifones suelen estar con fre
cuencia acompafiados o seguidos de fuertes lluvias. Ste
leccionar terrenos distantes de las costas, terrenos
 
inundadables y de las orillas de lagos.
 

b. 	 Construir a una altura superior a la que se prevg que
 
alcancen las olas cicl6nicas o las intndaciones.
 

C. 	 Prestar atenci6n a ciertas circunstacias como:
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Proyectos de deaarroll1 aguas arriba (por ejeuplo,
 
proyectos de regadfo o reforestaci6n) que pudieran
 
verter mis agua superficial en la zona de construc
clWn.
 

La desviaci6n de aguas de drenaje viniendo de zonas
 
aguas arriba hacia cuencas de captaci6n aguas abajo
 
que ocasionan una sobrecarga de los canales de dre
naje adyacentes al emplazamiento de la construcci6n.
 

Nuevas adificaciones al pie de pendientes que reci
ban escurrimientos superficiales directos que se
 
verterfn sobre ambos lados y causarfn erosi6n.
 

d. Tener en cuenta los riesgos del viento en lo que se re
fiere a la exposici6n, orientaci6n y localizaci6n de
 
grandes plantaciones de grboies.
 

e. 
 Los grupos de casau debergn disponerse de manera que no
 
contribuyan a aumentar la velocidad del viento. 
En lo 
pos 1 le, debergn utilizarse protecciones naturales o
 
plantaciones contraviento. Deberin evitarse los valles
 
estrechos y iargos que se convierten en ua t6nel para
 
atraer los vientos.
 

3. 	 Tsumanis:
 

Estas olas marinas producidas pot selsmos submarinos consti
tuyen un peligro para ciertos poblados costeros. Son espe
cialmente vulnerables las familias pobres que viven cerca de
 
Ia playa; la mejor localizaci6n para sue zonas redidencia
les es a cierta distancia de las trayectorias de los tsuma
nis. Estos pueden sefialarse en un mapa por medio de un ang
lisis de la trayectoria de los dafios producidos en el pasa
do trazados en planos con carvas de nivel.
 

4. 	 Olas cicl6nicas:
 

Seleccionar terrenos bien distantes de la costa o en tierras
 
elevadas sobre e' nivel miximo de altura previsto de las olas
 
cicl6nicas u "oleadas". (VWase tambign "Inundaciones").
 

5. 	 Derrumbamientos:
 

Los desprendimientos de tierra pueden ocurrir como consecuen
cia de fuertes lluvias o terremotos. Las condiciones geogri
ficas locales determinan la gravedad del riesgo.
 

a. 	 Evitar las zonas deforestadas.
 

b. 	 Evitar los empl.azamientos escarpados pr6xinos a lneas
 
de falla conocidas en zonas propensas a terremotos.
 

c. 
 Evitar las zonas pr6ximas a acantilados o al pie de
 
pendientes escarpadas en que los desprendimlentos y los
 
derrumbes de montafia constituyen un peligro potencial.
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6. 	 Inundaciones:
 

a. 	 Evitar los t-irrenos inundables y, en particular, los
 
cauces de evbcuaci6n de crecidas.
 

b. 	 Evitar las orillas de lagos interiores.
 

c. 	 Evitar las zonas costeras de tierras bajas, tierras
 
hdnedas y bancos de arena en las desembocaduras de
 
lagunas.
 

d. 	 Evitar los asentamientos encerrados en desfiladeros an
gostos aguas arriba.
 

e. 	 Evitar las orillas aguas abajo y los cauces de evacua
ci6n de crecidas debajo de presas (sobre todo, en las
 
zonas propensas a terremotos).
 

f. 	 Evitar las zonas con alto nivel freitico.
 

g. 	 En caso de que no puedan evitarse dichas zonas, serg
 
preciso, pues, adoptar medidas de protecci6n (p)r ejem
plo, canaliz3ci6n, zonas de represamiento, -muroe de con
tenci6n de inundaclones, etc.) para reducir el nivel de
 
riesgo. Incluso como medida de mfnima prevenci6n, serS
 
necesario preparar vfas de escape a una altura elevada
 
y bien por encima de las alturas anteriores alcanzadas
 
por el agua. El costo de la adopc16n de estas medidas
 
es probable que descarte la utilizaci6n de ciertos em
plazamientos por parte de las familias pobres.
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ANALISIS DE LOS TIPOS DE VIVIENDAS BASICAS DE CARA A SU VULNERABILIDAD 

A continuaci6n, se ofrece un anglisis de los tipos principales de vivien
das que existen en la Repfiblica Dominicana. Se hace hincapig,sobre todo, en 
el potencial de cada estructura para resistir la fuerza de los vientos, por 
cuanto que los huracanes y las tempestades son el mayor peligro debido a su 
periodicidad. Sin embargo, el potencial de resistencia a los terremotos se 
examina tambifn a continuaci6n. 

!a mayoria de las recomendaciones que se hacen para que las estructuras
 
sean 21a resistentes pueden incorporarse sin aumentar el costo global de la
 
vivienia o a un costo adicional mfnimo.
 

Es de vital importancia tener en cuenta que los factores mws decisivos
 
para proteger una casa contra los desastres son I. configuraci6n de la mis
ma, la del techo, la atenci6n a los detalles y la calidad de la construc
ci6n propiamente dicha. Todos estos factores son mes importantes que los 
materiales que se elijan, ya que lo importante no son los materiales que se 
emplean, sino as bien ]a forma en que se utilizan.
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XA. 	 Ca" de yagua 

1. 	 Confiaureci6n bfisica: 

2. 	 Localizaci6n: Zonas centro
 
norte
 

4. 	 Variaciones: Las variaciones de la casa bfsica de yagua com
prenden paredes de yagua con techo de hierba y, a veces, te
cho de zinc. Algunas casas de madera o de zarzo con embarra
dura utilizan yagua para la cubierta del techo.
 

4. 	 Construcci6n: La construcci6n con yagua es la mis sencilla y
 
barata de todas las casas tradicionales. Es tambign una de
 
las formas de casa mfs regionales.
 

El material bfsico de la casa es la yagua; 6sta se ha
ce con los talls de las hojas de palma que se han aplastado
 
en forma de chapa. Estas chapas pueden ser de hasta 30 cm.
 
de ancho por 1,8 m de largo. La yagua se utiliza tanto para
 
las paredes coo para la cubierta del techo.
 

En la construcci6n de las casas de yagua, se levanta un
 
armaz6n de madera con postes a intervalos de 1 m., aproxima
damente, que se clavan en el suelo a unos 45 cm. de produndi
dad. Las ramas de poco peso se colocan horizontalmente a in
tervalos de unos 30 cm, y sed lavan a los postes. La yagua
 
se entreteje a travis de este entramado horizontal.
 

5. 	 El techo: La estructura del techo es una armadura ligera de
 
cabios m~s o menos alineados con los postes y de ramas trans
versales separados a intervalos de 50 cm. Varias capas de
 
yagua se sujetan a las raas transversales para la cubierta.
 
Con frecuencia, se colocan bloques de concreto, cubiertas de
 
autom6viles o camiones u otros objetos relativamente pesados
 
sobre el tejado para que no se levante.
 

6. 	 Tamailo: El tamaiio medio de una casa de yagua es de 3 x 5 me
tros.
 

7. 	 Vulnerabilidad: El pontecial de resistencia contra los hura
canes de este tipo de estructura, aunque se construyera y se
 
reforzara debidamente, es muy limitado. La resistencia es
tructural puede mejorarse, aunque la casa no puede ser her
mrnticamente cerrada o lo suficientemente fuerte como para 
resistir a vientos extremadamente fuertes (de togs de 100 
mph) y cabe esperarse, con todo, el derrumbamiento de un 
elevado porcentaje de casas expu2stas a los fuertes vientos. 
Sin embargo, si se aplican todas las normas bgsicas, se po
drfa conseguir cierta reducci6n del nivel de vulnerabilidad. 
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8. 	 Puntos dfbiles: Los principales puntos dMbiles de las casas
 
de yagua son las conexiones del tejado a los postes de las
 
paredes y la sujeci6n poco resistente de toda la armadura
 
de madera de las esquinas. Por lo general, se utilizan en
redaderas o cuerdas delgadas para amarrar las Junturas y gs
tas se pudren con bastante rapldez.Los postes de madera del
 
armaz6n de la vivienda se pudren tambign rapidamente, sobre
 
todo, las partes hincadas en el suelo.
 

9. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra el viento:
 
Debido a que los propietarios de las casas de yagua son fami
lhas muy pobres, resultarg muy diffcil para ellas justificar
 
econ6micamente modificaciones importantes para sus casas. Por 
lo tanto, todo cambio que se recomiende deberg poder incorpo
rarse prfcticamente sin que suponga ningfin costo adicional
 
para los propietarios. Las sigutentes recomendaciones pueden 
hacer las casas mas seguras hasta cierto punto, pero es pre
ciso subrayar que los beneficios para los propietarios serfan 
mfnimos con respecto a los costos involucrados.
 

-	 El tratamiento de todos los postes colocados en el suelo.
 

- Los maderos principales (los postes en las esquinas y el 
centro de cada pared) deben enterrarse, como minimo, a 
una profundidad de 50 cm. y entallarse para mayor suje
ci6n. 

- Deberfn afiadirse riostras diagonales o transversales en
tre todos los postes principales de las edificaciones,
 
en especial en los de las esquinas.
 

- Deber~n reforzarse todas las conexiones, utilizando alam
bres met~licos para amarrar los postes. Esto es especicl
mente importante en las esquinas. 

10. 	Modificaciones para mejorar la resistencia contra los terre
motos: A causa de la caracteristica de la casa de yagua de
 
ser de muy poco peso, serg relativamente segura en caso de
 
terremoto y no es necesarfo irtroducirle ningun.a modificaci6n
 
en este sentido.
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3. Casa de tejamanf (zarzo con embarradura): 

1. 	 Configuraci6n bhsica:
 

Zona noroeste
 

3. Una variaci6n popular:
 

4. 	 Construcci6n: En el caso de las construcciones de tejamanf,
 
se levanta un armaz6n de madera y se entrejen bamb6, varas o
 
cafias entre los postes verticales para formar la pared. A
 
veces, se aplica un enlucido de barro a ambos lados de las
 
paredes. El enlucido es una mezcla de arcilla o burro con
 
fibras orgfnicas, ordinariamente hierba o paja. A veces,
 
la pared se acaba con la aplicaci6n de un enlucido de cemen
to y arena o de lechada de cal sobre la parte exterior.
 

5. 	 Techo: Las estructuras de este tipo de casa suele tener un
 
techo de hojasde palma o paja, si bien, en los 6ltimos afios,
 
numerosos techos de este tipo han sido suplantados por techos
 
de zinc.
 

6. 	 Tamafio: Las casas de tejamanf suelen ser por lo general rela
tivamente pequefias; es muy raro que excedan de 4 x 5 metros.
 

7. 	 Vulnerabilidad: Las casas de tejamanf situadas a lo largo de
 
la costa sur fueron seriamente dafiadas por el Hurac9n David.
 
En la casi totalidad de los casos, las casas fueron dafiadas
 
irremediablemente, y los ocupantes se vieron obligados a re
construir una vivienda completamente nueva. Las causas prin
cipales del derrumbe estructural fueron la separaci6n del te
cho de las paredes (producido por el levantamiento de la su
perficie del tejado, asf como el levantamiento producido de
bajo de los aleros del tejado) y el derrumbe de las paredes
 
como consecuencia de la falta de refuerzo en las esquinas
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y de resistencia de los postes por el deterioro de la madera
 
enterrada en el suelo. Hubo pocos casos de explosiones, lo
 
que indica que las casas no estaban hermticamente cerradas,
 
ni ofrecian iucha resistencia a las fuerzas del viento soplan
do directamente sobre las paredes.
 

8. 	 Puntos dibiles: Los puntos dibiles de la casa de tejamant son
 
los postes de madera, las esquinas (que no tienen ninguin re
fuerzo diagonal) y la conexi6n del techo con las paredes.
 

9. 	 Hndificaciones para mejorar Ia resistencia contra el viento: 
A fin de mejorar la resistencia de las casas de tejamanf con
tra las fuerzas del viento, se recomiendan las medidas siguien
tes: 

- Aplicar un tratamiento de la madera a todas las partes 
de la casa que estin enterradas en el suelo. (El uso 
de un aceite o lubricante de motor mezclado combinado 
con un insecticida serfa un medio barato). 

- Los postes principales (los de las esquinas y del cen
tro de cada pared) deberfn enterrarse a una profundidad 
mfnima de 50 cm. y utilizarse cierto mecanismo de suje
ci6n. 

- Deber~n colocarse riostras transversales de alambre en
tre todos los postes principales de la vivienda. 

- Deberfn colocarse riostra' de madera en la armadura del 
techo. 

- La conex16n del techo con las paredes deberg reforzarse, 
utilizando flejes metflicos o alambre para sujetar el 
techo a las paredes, sobre todo a los postes. 

- En las casas actuales, sustituir los postes de las es
quinas que estgn podridos. 

El potencial de resistencia contra los huracanes de la
 
casa de tejamanf, si se construye y refuerza adecuadamente,
 
serfa regular. La resistencia de la estructura podria mejo
rarse, si bien, debido al tipo de construcci6n, la vivienda
 
no puede cerrarse hermiticamente o reforzarse lo suficiente
 
como 	para que resista los vientos muy fuertes (a velocidades
 
superiores a las 100 mph.), y los dafios estructurales serfan
 
posibles a pesar de todo. Sin embargo, si se ponen en pric
tica 	todas las normas bsicas, se puede conseguir una consi
derable mejora en la resistencia contra los vientos fuertes.
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10. 	Modificaciones para mejorar la resistencia contra los te
rrenotos: En lo concierne a su vulnerabilidad a los terre
motos, las casas de tejamanf son relativamente seguras. Su
 
punto d~bil fundamental contin6a siendo los postes en el
 
punto en que estfn colocados en el suelo. En el caso de un
 
terremoto con fuerte temblor de tierra, los postes podrian
 
romperse con el consiguiente desplazamiento o derrumbe de
 
las paredes. Si se siguen las reconendaciones que se han
 
esbozado anteriormente, se podrfa mejorar considerablemente
 
el potencial de resistencia contra los terremotos de las ca
sas de tejamanL.
 

Cabe senalar que, aun cuando los huracanes o los terre
motos pueden producir considerables dafios estructurales, el
 
potencial de un accidente serio para los ocupantes como con
secuencia de derrumbamiento de estas viviendas es relativamen
te reducido. La estructura es ligera de peso y, debido a que
 
estg entretejida, no se desprendergn grandes trozos que pue
dan ocasionar un dafio serio a sus ocupantes.
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C. 	Casa de madera con entablado de paredes de madera de palum:
 

1. 	 Configuraci6n bgsica:
 

2. 	 Localizaci6u:
 

En todo el pals.
 

3. 	 Variaciones:
 

4. 	 Construcci6n: La casa de tabla de palma es una de las mo
dalidades mis populares en las zonas rurales de la Repbli
ca Dominicana. Se construye primero un armaz6n de madera 
(frecuentemente, con tablas cortadas a hacha o machete) y 
el entablado de las pazedes construido con material obteni
do de la corteza de las palmeras se clava en el armaz6n. De
bido a que la madera de palma es flexible, se afiaden peque
fios listones de madera como refuerzos para impedir que las 
tablas se separen y darles fuerza. 

Este 	tipo de casa es relativamente barato y, desde la
 
Spoca de los huracanes, se estrn construyendo en gran nime
ro.
 

5. 	 Techo: El techo de dos aguas apoyado sobre muros gabletes
 
es la configuraci6n dominante y el zinc es la cubierta
 
de techo preferida. En ciertos casos.. se utiliza una ar
sadura de madera.
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6. 	 Tauafto: El tamafio de una casa de armadura de madera suele 
ser de 3 x 5 metros a 4 x 6 metros. 

7. 	 Vulnerabilidad: Estas casas fueron muy dafiadas por el hu
racin. Un gran nimero de ellas perdieron parte o todo el
 
tejado, y se observaron dafios importantes a nivel del sue
lo, causados por los postes podridos clavados en el mismo.
 
Estas estructuras son vulnerables a los vientos que ejer
cen presiones sobre las paredes largas, y un gran n6mero
 
de casas fueron dafiadas de esta madera. En zonas a lo lar
go de la costa, se observaron tambign numerosos casos de
 
mal estado en las esquinas.
 

8. 	 Puntos d~biles: Los puntos dibiles de la estructura sue
len ser !as sujeciones de Las chapas y las armaduras de los
 
techos, la conexi6n del techo con las paredes, la flexibi
lidad de las tablas de palms, sobre todo cuando los suje
tadores no estfn debidamente colocados o cuando no se ha
 
incorporado ninguna pared interior, y el lugar en que los
 
postes de Las paredes estin enterrados en el suelo.
 

Otro detalle corriente que ocasion6 grandes dafios fue
 
el montante ahierto sobre las puertas y ventanas. El vien
to penetr6 por ellos y aument6 La presi6n ascendente sobre
 
el techo.
 

9. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra el viento:
 
Con el fin de mejorar La estructura de las casas de tablas
 
de palma an caso de fuertes v'A.ntos, se recomiendan adop
tar las siguientes medidas:
 

- Utilizar una configuraci6n de techo de cuatro aguas, 
en lugar del dos aguas. 

- Utilizar tiras metalicas para asegurar la armadura o 
pieza de refuerzo del techo a las paredes. 

- Utilizar mis clavos para sujetar las chapas de zinc 
a la armadura del techo. 

- Mantener todos los salientes de los aleros a 50 cm., 
como mfximo. 

- Cerrar los aleros para impedir que el viento se intro
duzca por debajo del tejado. 

- Afiadir riostras diagonales a la armadura de las paredes, 
sobre todo en Las esquinas y en la armadura del techo. 
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Colocar refuerzos adicionales en sentido vertical para
 
asegurar mis el entablado de paredes.
 

- Entablar los montantes en caso de fuertes vientos. 

Tratar toda la madera clavada en el suelo con preser
vativos, con el fin de reducir la putrefacci6n.
 

Afianzar los postes e hincar todos los postes de las es
quinas a 1 metro, cono mfnimo, en el suelo. 

En las casas existentes, sustituir los postes de las
 
esquinas que est6n podridos.
 

Si se aplican estas recomendaciones, el potencial de
 
este tipo de estructura para resistir la acometida de los
 
fuertes vientos serf considerablemente mayor. Si se cons
truyen debidamente, este tipo de estructura ofrecerg una se
guridad regular contra los huracanes.
 

10. 	Hodificaciones para mejorar la resistencia contra los terre
mots: El potencial de resistencia contra los terremotos de
 
este tipo de estructura es muy grande, y las recomendaciones
 
que se han ofrecido anteriormente aumenta la eficacia en ca
so de terremoto. El inico dafio importante que podria ocurrir
 
en caso de terremoto serfa el desplome de la estructura por
 
la base a causa del deterioro de los postes de madera. Las
 
riostras diagonales y el tratamiento de la madera recomenda
dos anteriormente contribuiran a reducir a un mfnimo los da
flos causados por los terremotos.
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D. 	 Casa de concreto armado (concreto colado in situ)
 

1. Configuraci6n 	bfsica:
 

2. 	 Localizaci6n: Banf
 
Azua
 

3. Una variacl6n popular:
 

4. 	 Construcci6n: Las casas de concreto armado se construyen
 
empezando por levantar un armaz6n de madera, en que los pos
tes se colocan a intervalos aproximados de 1,5 metros. Una
 
vez terminado el armaz6n, se fijan unas tablas anchas a ca
da lado de los postes y se vacia el concreto entre dos tablas.*
 

Tan pronto como el concreto haya fraguado o endurecido,
 
se trasladan las tablas a otra parte del armaz6n y se repite
 
la misma operaci6n anterior hasta que se termine de levantar
 
toda la pared.
 

El panel de concreto se refuerza y sujeta in situ, en
grapando alambre de pias entre los postes.
 

5. 	 Techo: Las casas de concreto armado suelen tener techos de
 
chapa ondulada y utilizan un disefio de gabletes. En algunas
 
zonas, se siguen utilizando los techos de hojas de palma o
 
hierba, pero este mftodo estg desapareciendo.
 

*Desde que ocurri6 el Huracgn David, la mayor parte de los constructores
 
ha venido utilizando tableros de madera contrachapada de 4 x 8 pies.
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6. 	 Tamafio: Este tipo de casa suele ser relativamente pequefio,
 
de 3-4 metros de ancho por 5-6 metros de largo.
 

7. 	 Vulnerabilidad: Las casas de concreto armado fueron muy
 
dafiadas por el huracdn. Entre otros daFios sufridos se po
drlan citar la separaci6n del techo de las paredes, el des
plome de los gabletes y el derrunmbamiento de las paredes
 
mismas. Este iltimo accidente - el derrumbamiento de las
 
paredes - se debi6 a la separac4dn del concreto do los pos
tes. Hasta incluso las casas que hablan sido reforzadas con
 
refuerzos transversales de alambre de pfias sufrieron este ti
po de dafio. Unos estudios realizados a este respecto han re
velado que hubo un alto porcentale de dafio causado por explo
si6n (producido por la diferencia de presi6n que tiraba la
 
casa hacia fuera).
 

.. 	 Puntos dfbiles: Unos rasgos comunes de las casas de concre
to armado son las ventanas y pequefias aberturas de celosla
 
junto a las paredes. En caso de vientos huracanados, las
 
aperturas de celosla dejan pasar grandes cantidades de vien
to por las ventanas, aumentando asl la presi6n, lo que pro
duce 	a su vez explosiones.
 

Otros puntos d6biles de la estructura son la conexi6n
 
entre la armadura del techo y el tablero circular encima
 
de la pared o muro de concreto, el gablete en cada extremo
 
de la estructura y las conexicnes entre los paneles de con
creto y los postes de madera.
 

9. 	 Modificaciones para mejorar la rzsistencia contra el viento:
 
Con el fin de mejorar la eficacia estructural frente a los
 
vientos huracanados, se recomienda adoptar las medidas siguien
tes:
 

- UtIlizar una configuraci6n de cubierta a cuatro aguas 
para el techo. 

- Mejorar las conexiones entre los cabios y el caballete 
y en la parte de la solera superior. 
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Utiliar mis clavos paca asegurar las chapas metflicas
 
a las armaduras del techo.
 

Atar los gabios del techo a la viga o tablero circular,
 
utilizando tiras metilicas o alambre, sobre todo en las
 
esquinas.
 

Cerrar los aleros de la estructura para reducir el po
tencial de levantamiento debajo del saliente.
 

Utilizar varillas para reforzar los paneles de concreto.
 
Si no es posible esto, se recomienda que, al menos, se
 
utilicen refuerzos transversales de alambre de pu'as.
 

Utilizar persianas para cerrar las ventanas de celosla
 
en 6pocas de vientos huracanados.
 

Tratar los postes de madera antes de colocarlos en el
 
suelo.
 

Utilizar soportes de sujeci6n en la base de todos los
 
postes clavados en el suelo, y enterrarlos a 1 metro,
 
como mfnimo.
 

- Utilizar riostras diagonales en la armadura del techo. 

Utilizar un gablete de madera. En caso de hurpcgn, exis
tirfa el peligro de que el concreto se separe de las vi
gas en las que .e apoya y de que cayera dentro de la ca
sa.
 

Colocar rioatras diagonales en cada una de las esquinas
 
para sujetarlas.
 

Si se aplican las recomendaclones anteriores, el poten
cial de las estructuras de concreto armado para resistir a
 
los vientos aumentarg considerablemente. Si se refuerzan
 
debidamente, este tipo de vivienda puede presentar una re
sistencia moderada a los vientos huracanados.
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10. 	Modificaciones para mejorar la resiatencia contra lo3 terre
motos: Las estructuras de concreto armado pueden tener un 
potencial extraordinario para resistir los terremotos. Los 
detalles mis imporcantes que se hau de tener en cuenta son 
las conexiones entre los postes de madera y los paneles de
 
concreto.
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E. 	Casa de madera con entablado de paredes de tablas aserradas
 

1. cnfiguraclones bisicas:
 

2. 	Localizaci6n: Regiones norte, central, sur y este.
 

3. 	Construcci6n: La casa de madera es uno de los tipos de edifi
caci6n m s populares en la Reptiblica Dominicana y, sobre to
do, entre !as familias de ingresos medios que habitan en pe
quefias poblaciones. Este tipo de casa ofrece la ventaja de
 
poderle construir adiciones ffcilmente y es muy apropiada
 
para el clima; si se mantiene debidamente, puede durar
 
varias generaciones.
 

Existen muchas variaciones de casas de madera, aunque,
 
en las zonas rurales, los tipos de la ilustraci6n anterior
 
son representativos.
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Hubo un tiempo en que las casas de madera fueron rela
tivamente baratas y estuvieron al alcance de casi todo el
 
mundo. En el iltimo decenio, sin embargo, al imponerse un
 
mayor control sobre la industria maderera y prohibirse la
 
corta de madera sin un permiso, este tipo de casa se ha en
carecido mfs por las dificultades con que se tropieza para
 
obtener la madera. En la actualidad, no hay iferencia eco
n6mica entre construir una casa de bloque de concreto o con
creto armado y una de madera.
 

4. 	 Techo: La cubierta de techo preferida para las casas de made
ra es de zinc. Los techos de hojas de palma o materia fibro
sa se utilizan finicamente en un nfimero reducido de casas de
 
las zonss muy remutas.
 

5. 	Tamafio: Los tamafios varfan entre 3 x 5 metros y 5 x 15 metros.
 

6. 	Vulnerabilidad: El dafio producido por el Huracin David consis
ti6 principalmente en la separaci6n Wel techo y los: desplaza
mientos debidos a la falta de refuerzos diagonales en las
 
parades. En el caso de las casas con ventanas de ceLosla,
 
un elevado porcentaje de ellas sufrieron tambign dafioj oca
sioncdos por la diferencia de pres16n que empujaba las pare
des hasta que partes de fstas se separaron en las esquiras.
 
Esta clase de dafio fue,sobre todo,corriente a lo largo de
 
la costa meridional.
 

Un gran ntnero de casas de madera se apoyan sobre losas
 
de concreto y esthn afianzadas en el suelo dnicamente por lcs
 
postes de las esquinas del armaz6n. En el transcurso del hu
racfn, este afianzamiento result6 ser insuficiente y muchas
 
casas con fuertes conexiones de techo y paredes y otros deta
lies 	adecuados fueron levantadas del suelo y volcadas.
 

7. 	 Puntos d~biles: Los puntos dfbiles mus corrientes de las 
casas de madera son las conexiones entre las chapas del te
cho y las armaduras del mismo, las conexiones entre las ar
aduras del techo y las paredes, y los sistemas de sujeci6n.
 



-55

8. 	 Modificactones para mejorar la resistencia contra el vien
to: Con el fin de mejorar la eficacia estructural de las ca
sas de madera contra los vientos huracanados, se recomienda
 
adoptar las medldas siguientes:
 

- Utilizar una configuraci6n de cubierta a cuatro aguas 
para el techo. 

- Utilizar mfs clavos para asegurar las chapas del te
chado a la armadura del techo. 

- Utilizar tiras met9licas para asegurar las armaduras 

del techo a las paredes.
 

-	 Reducir el saliente a 46 cm., como m ximo.
 

- Cerrar los aleros de la casa para impedir que el aire 
quede atrapado debajo del saliente. 

- Entablar las aberturas de celosfa durante la 6poca de 
vientos huracanados. 

- Colocar riostras diagonales en las esquinas para re
forzar la casa en esos puntos. 

- Afianzar la estructura firmemente, colocando disposi
tivos de sujec16n en todos los postes hincados en el 
suelo. 

Si se aplican estas recomendaciones, el potencial de
 
este tipo de estructura para resistir a los vientos huraca
nados aumentarg considerablemente. Si se construye debida
mente, este tipo de vivienda puede ofrecvr una seguridad
 
moderada en caso de huracanes.
 

9. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra los te
rremotos: La resistencia de la casa de madera contra los
 
terremotos es muy segura y, si se siguen Las recomendacio
nes anteriores, el margen de seguridad serg mayor. El gni
co dafio que ocurrirg en el caso de un terremoto serfa el
 
derrumbamiento de la estructura por la base debido al de
terioro de los postes de madera. Las riostras o refuerzos
 
diagonales y el tratamiento de toda la madera enterrada o
 
en contacto con el suelo reducirfan casi al minimo los dafios
 
potenciales de los terremotos.
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F. 	 Casa de bloque
 

1. 	 Configuraciones bfsicas:
 

L j 

A
 

C 	 J 

2. 	 Localizaci6n: ?or todo el pals.
 

3. 	 Construcci6n: El bloque de concreto es en principio uno de
 
los materiales m s seguros en cuanto a resistencia tanto a
 
los vientos huracanados como a los terremotos. Si se re
fuerza o arma debidamente, la casa de bloque puede resis
tir las fuerzas enormes de los terremotos y los temporales.
 

El refuerzo o armadura que se utiliza normalmente para
 
las casas de bloque en la Repdblica Dominicana consiste en
 
colocar verticalmente varillas de refuerzo en las esquinas
 
y paredes a varios intervalos y horizontalmente en la parte
 
superior de las paredes. Estas se afianzan en una cimenta
ci6n construida cimentando una base de piedra en el suelo
 
sobre la que se apoyan las paredes.
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La resistencia de cualquier casa de bloque depen
de de la cantidad de refuerzo que lleve en las esquinas, los
 
refuerzos verticales y horizontales del edificio y si la casa
 
estf debidamente equilibrada.
 

4. 	 Techo: Los techos de la mayor parte de las casas de bloque
 
dominicanas estgn cubieros con chapas de zinc. Estas cha
pas estgn atadas a correas de madera que se sujetan a las
 
paredes doblando una parte de la varilla de refuerzo utiliza
da en los postes de refuerzo o en el tablero o viga circular
 
alrededor de la base de ]a armadura. Estos techos utilizan
 
casi siempre una configuraci6n de cubierta a dos aguas.
 

5. 	 Tamafio: Las casas de bloque son de un gran n6mero de tamafios,
 
oscilando entre la mis pequefia de unos 3 x 5 metros y la ma
yor de 5 x 8 metros, aproximadamente.
 

6. 	 Vulnerabilidad: El dafio principal que podrta sufrir una casa
 
de bloque sencilla serfa la separaci6n del techo de la pared
 
(debido a una conexi6n deficiente entre la armadura del techo
 
y la pared), y, en ciertos casos, el dafio causado por las fuer
zas del viento que ejercen presi6n contra una pared sin refor
zar o deficientemente reforzada, lo que producirla el derrumba
miento por raz6n de la excesiva presi6n de los vientos sobre
 
la superficie exterior de la pared. En los casos en que las
 
casas tienen ventanas de celosfa, se puede crear una presi6n
 
excesiva en el interior de la casa, empujando las paredes ha
cia fuera.
 

7. 	 Puntos d~biles: Muchas de las casas de bloque que existen en
 
la Repdblica Dominicana tienen fachadas falsas o relativamen
te ornamentales y porches de concreto en el extremo de la ca
sa que da a la calle. Si bien estas entradas son muy agrada
bles desde el punto de vista est~tico y climatol6gico, en los
 
casos de vientos huracanados y terremotos, esas entradas re
sultan muy peligrosas. Los porches hacen posible la acumula
c16n de grandes cantidades de viento que producen un efecto
 
de levantamiento debajo del muro gablete de la casa (levantan
do de este modo el tejado de la estructura). Los vientos hu
racanados o los terremotos pueden derribar las falsas facha
das, cayendo sobre el techo (desplom5ndose la parte pr6xima
 
a la puerta) o delante de la casa (desplomandose la marque
sina de concreto y creando un peligro en la salida principal
 
de la casa). En casos extremos, las fachadas podrfan separarsede
 
las paredes o muros extremos y precipitar el derrumbamiento
 
de toda la estructura.
 

8. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contre el viento:
 
Con el fin de mejorar la eficacia estructural de las casas
 
de bloque, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
 

- Utilizar una configuraci6n de cubierta a cuatro aguas 
para el tejado. 
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Utilizar un fngulo de inclinaci6n del techo de 300
 
.
a 450


Incrementar el nTmero de clavos utilizados para asegu
rar las chapas met£1icas en la armadura del techo.
 

Cerrar completamente el alero del techo y reducir el
 
saliente a una anchura, como miximo, de 45 cm.
 

Sujetar la armadura de madera del techo mis fuertemen
te a la viga o madero circular de las paredes, utilizan
do sujetadores especiales y duplicando el n~imero de gs
tos en cada conexi6n.
 

Reforzar horizontalmente el centro del muro con una
 
viga circular construida cimentando varillas de re
fuerzo en una hilada de bloques en forma de U.
 

Utilizar varillas de refuerzo verticales a intervalos
 
no mayores de 80 cm. y rellenar las partes interiores
 
de los bloques con lechada.
 

Disefiar los porches frontales para que sean estructu
ralmente independientes del techo y puedan desprenderse
 
sin causar dafios adicionales al techo de la casa.
 

Si se incorporan en el disefio de las casas de bloque
 
las recomendaciones anteriormente esbozadas, la resistencia
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de las estructuras contra el viento serg excelente y
 
finicamente se producirgn dafios de menor importancia
 
en el caso de futuras tormentas.
 

9. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra los
 
terremotos: Las recomendaciones anteriores se pueden
 
aplicar tambign a la construcci6n de viviendas resis
tentes a los terremotos. Para que sean resistentes a
 
los terremotos, serg preciso prestar atenci6n al refor
zamiento de los postes y las vigas circulares de la estruc
tura. Los edificios arriba ilustrados en las Figuras B, C
 
y D sertan extremadamente peligrosos en caso de terremoto
 
y deben evitarse en las zonas de mayor actividad sIsmica.
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS CASAS CONSTRUIDAS CON KATERIALES
 
COMBINADOS
 

En cualquier comunidad es muy corriente encontrar variaciones de
 
estilos de viviendas en las que se observan una combinaci6n de tipos
 
bAsicos de edificaciones. Este es el caso, sobre todo. en los pueblos
 
y las periferias de las zonas urbanas, asl como a lo largo de las ca
rreteras principales en que converge una d:,versidad de influencias cul
turales y econ6micas.
 

La combinaci6n de estilos de construcci6n indica con frecuencia
 
un cambio evolutivo en los edificios, en el que los materiales de poco
 
peso y menos duraderus son reemplazados pico a poco por otros m~s pesa
dos y permanentes. Ademns, este estilo de edificaci6n representa fre
cuentemente un intento del propietario de la vivienda por demostrar su
 
6xito econ6mico, utilizando un material de construcci6n de mayor pres
tigio social.
 

Lo que sigue a continuaci6n es un resumen de las caracterfsticas
 
de las estructuras combinadas mgs corrientes y de su velnerabilidad.
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A. Casas de madera con fachadas de bloque de concreto
 

1. 	 Configuraciones bfsicas:
 

2. 	 Construcc16n: Este tipo de construcc16n es el tipo de edifi
caci6n combinada mAs popular en la Rep6blica Dominicana, so
bre todo entre las familias de ingresos medianos que habitan
 
en pequefias poblaciones. Existen numerosas variaciones de
 
fachadas, si bien la mayorfa de ellas poseen cornisas eleva
das que se extienden por encima de la linea del tejado.
 

En este tipo de construcci6n se suele utilizar madera
 
aserrada tanto para el armaz6n como para la cubierta exterior.
 
Tan s6lo raramente se utiliza entablado de paredes de tablas
 
de palma.
 

La fachada de bloque estS colocada ordinariamente en el
 
extremo rnAs corto del edificio, si bien, en algunas zonas ru
rales, puede estar colocada en la pared mis larga.
 

Unicamente en unos cuantos casos la casa evolucionarg
 
m~s en su combinaci6n que en el ejemplo citado. Por lo ge
neral, si el propietario opta por construir una casa toda
 
de bloque, la estructura combinada serg derribada y susti
tuida completamente por el nuevo edificio de bloques.
 

3. 	 Techo: Los techos de este tipo de casa son de zinc y con una
 
configuraci6n de gabletes. Cuando la fachada estg colocada
 
en la pared extrema del edificio, la parte superior del te
jado puede sujetarse a la fachada.
 

4. 	 Tamaflo: Los tamafios de estas estructuras varfan entre 4 x 6
 
metros y casas de hasta 5 x 15 metros.
 



-62

5. 	 Vulnerabilidad: Las partes mfis vulnerables y peligrosas de
 

esta edificaci6n son la pared de bloque y la fachada sobre
 
la lfnea del tejado. En los casos de terremotos y huracanes,
 
las fachadas pueden desplomarse. Esto es muy peligroso por
que el desplome ocurre en la salida principal del edificio.
 
Otro problema serio es el resultado del peso desproporcio
nal de la pared de bloques en comparaci6n con las paredes de
 
madera. Si se aplican fuertes presiones y la pared de blo
que se desploma, es probable que destroce toda la estructu

ra al caer.
 

6. 	 Puntos d~biles: Los puntos d~biles mns corrientes de este ti
po de construcci6n son las conexiones entre las paredes de
 
madera y las paredes de bloquesde concreto, la conexi6n en
tre la fachada gablete y la parte inferior de la pared, la
 
falta de refuerzo adecuado en la pared de concreto y la fal
ta de cimientos adecuados para la pared de concreto.
 

Los puntos d~biles de la parte de madera del edificio
 

son las conexiones deficientes entre el techo y las paredes,
 
entre las chapas y la armadura del techo, y entre las pa
redes y el suelo.
 

7. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra el viento:
 
Los edificios que utilizan una combinaci6n de materiales co
mo la que acabamos de ver son dificiles de equilibrar y cons
truir, conmiras a que sean resistentes a los vientos huracana
dos. No es probable, sin embargo, que se pueda prevenir es
te tipo de construcci6n. Por lo tanto, deber~n adoptarse
 
las medidas siguientes encaminadas a mejorar la resistencia
 
de dichos edificios:
 

- Construir soportes diagonales de bloques para afianzar 

la fachada y la pared. 

- Evitar la utilizaci6n de cornisas excesivamente altas en 
las fachadas del edificio. 

-	 No construir porches o salientes de concreto.
 

- Asegurarse de que se construya una salida adecuada en 
la parte trasera del edificio (al extremo opuesto de 

la fachada de bloques). 

- Utilizar varillas de refuerzo de hierro adecuadas para 
asegurar el mantenimiento de la integridad estructural 
de la facha" . 

- Colocar la fachada y sus contrafuertes sobre una cimen

taci6n firme y s6lida. 
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Aumentar el gngulo de inclinaci6n del techo metflic3
 
a 450 (de este modo, si las partes de la cornisa se
 
desprenden,serf menos probable que calgan dentro del
 
edificio).
 

Utilizar una fachada en forma escalonada como la de
 
la siguiente ilustraci6n.
 

Seguir las re':omendaciones para mejorar la resistencia
 
contra los vientos de las casas de madera.
 

Aun cuando las recomendaciones esbozadas anteriormente
 
se incorporen en el disefio de estas viviendas, la resisten
cia a los vientos de los edificios serg tan s6lo marginal.
 

8. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra los terre
motos: Estos tipos de edificios son extremadamente peligrosos
 
en las zonas de intensa actividad sfsmica. En dichas zonas,
 
este tipo de construcci6n no deberg estimularse. Las re,:o
mendaciones anteriores servirgn para hacer el edificio menos
 
peligroso, pero los edificios no se conqiderarlan a prueba
 
de terremoto.
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B. Construcci6n de paredes de madera y bloque
 

1. 	 Configuraci6n bfsica:
 

2. 	 Construcci6n: Este tipo de edificaci6n es uno de los tipos
 
m~s seguros de viviendas frente tanto a los vientos huracana
dos como a los terremotos. Compagina los rasgos est6ticos
 
y de seguridad de las casas de bloque y de madera. Si se re
fuerza debidamente, puede resistir las presiones enormes de
 
los vientos huracanados. Estos edificios estgn raramente ex
puestos a derrumbamiento ocasionado por levantamientos. A
 
causa del bajo centro de gravedad y del poco peso de la super
estructura del edificio es muy resistente a los temblores de
 
tierra.
 

Las casas de bloque y madera suelen set construidas por
 
las familias mAs acomodadas de 1a clase pobre. Si la obra de
 
silleria es buena y la armadura Je madera se sujeta firmemen
te a la parte de ]a pared construida de bloques, el edificio
 
ser5 relativamente seguro.
 

Los detalles de construcci6n 3on anglogos a los de la
 
casa de madera y la de bloque. Se utilizan varillas de re
fuerzo para proporcionar conexiones entre la pared y el sue
lo y afianzamiento, as! como para reforzar verticalmente las
 
paredes en las esquinas y en el cenrro de !as mismas. Se
 
coloca un madero horizontalmente a lo largo de la parte supe
rior de la itirma hilada de bloques y las varillas de refuer
zo atraviesan la madera y se doblan para sujetar la armadura
 
de madera a la pared de bloque. El resto de la casa se cons
truye entonces de madera de la misma manera que en el caso
 
de una casa de madera. Para proporcionar rigidez al armaz6n,
 
se ponen riostras diagonales de madera en la esquina.
 

3. 	 Tem-ho: Se utilizan techos de zinc. En la mayorfa de los ca
sos, las configuraciones de los techos son de cubierta de
 
dos aguas.
 

4. 	 Tamalo: El tamalo varfa entre 3x 5 y 4 x 6 metros.
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5. 	 Vulnerabilidad: Siempre y cuando la calidad del trabajo sea
 
buena y los bloques de concreto esten debidamente reforzados o
 
armados, estas casas se consideran relativamente resistentes
 
a los desastres.
 

6. 	 Puntos d~biles: Los puntos d~biles de este tipo de vivienda
 
son los siguientes:
 

- Las conexiones entre la chapa de zinc y la armadura del
 

techo.
 

-	 Las conexiones entre el techo y las paredes.
 

- Las conexiones entre la armadura del techo y la pared 
de bloque. 

-	 La ausencia de refuerzo adecuado en los bloques. 

- El empleo inadecuado de mortero para ligar los bloques 
borLzontalmente. 

- Demasiadas aberturas debajo de la linea del techo del 
ediflcio. 

- Cimentaciones y conexiones deficientes entre los cimien
tos y la pared de bloque. 

1. 	 Modificaciones para mejorar la resistencia contra el viento:
 

Con el fin de asegurar el techo, debergn adoptarse las si
guientes medidas:
 

- Aumentar el n6mero de clavos para sujetar las chapas 
de zinc a las armaduras del techo. 

- Es-n'wular el empleo de la configuraci6n de techo con 
cubierta a cuatro aguas. 

- Utilizar tiras para huracanes para sujetar la armadu
ra del techo a la pared. 

Con el fin de mejorar la resistencia de las paredes,
 
deberfn adoptarse las siguientes medidas:
 

- Aumentar el. ndmero de conexicnes entre la armadura de 
madera y !a pared de bloques, 

- Asegurarse de que los bloques estgn fuertemente sujeta
dos a la cimentaci6n y de que se utilicen varillas de 
refuerzo adecuadas. 
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. ModiflcacIonef~se ar e2eorar .Inresistencia contra los te
rremotos: Debido a su dietfxo y eatructura estos edificlos
 
pueden considerarse resistentes a los terremotos. Las re
couendaciones ofrecidas anteriormente mejorarin a-in m's
 
su eficacia. Cabe subrayar, sin embargo, que la calidad
 
del trabajo en este tipo de edificio constituye el factor
 
princiral para hacerlo seguro.
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ANALIS1S I)E LA COMPETENCIA LOCAL EN MATERIA DE CONSTRUCCION
 

Con frecuencia, la integridad estructural de un edificio durante tem
pestades y te'remotos puede mejorarse considerablemente simplemente con
 
aumentar la calidad del trabajo y los detalles cuando se levanta una casa.
 
Al estudiar las viviendas rurales de la Repdblica Dominicana, fue sorpren
dente observar las innumerables deficiencias de construcci6n inherentes
 
debidas a la mano de obra deficiente. El bajo nivel de la calidad de los
 
conocimientos t~cnicos en albafiilerfa y carpinterfa de los que erigieron
 
las edificaciones debiera ser un motivo de gran preocupaci6n para cualquier
 
proyecto de mejoramiento de viviendas.
 

Revisten especial importancia los puntos siguientes:
 

A. 	 La alineaci6n vertical del armaz6n del edificio: Un gran ndmero
 
de casas que se construyen en las zonas rurales utilizando postes
 
de madera se levantan con postes que no estgn verticalmente ali
neados, es decir, que una parte del peso estg descentrada cuando
 
un terremoto o tempestad pone cargas adicionales sobre las pare
des; asf, la posiblidad de derrumbamiento es mayor. Si bien
 
la utilizaci6n de madera sin cepillar y tosca hace diffcil solu
cionar el problema completamente, se pueden demostrar ciertas
 
pericias o conocimientos bfsicos (tales como el empleo de una plo
mada y poniendo mis baJo el centro de gravedad), lo que podrfa
 
contribuir a paliar la gravedad del problema.
 

B. 	 Carpinterfa: Los conocimientos b~sicos de carpinterfa son muy
 
limitados. Deberg prestarse especial atenci6n a lo siguiente:
 

1. 	 Junturas: Un problema esencial en muchas de las junturas
 
de madera es la falta de rozamiento entre las piezas de ma
dera. Este es especialmente el caso cuando se utiliza ma
dera entera o tosca sin cepillar.
 

Las junturas como las que se muestran a continuaci6n
 
son muy corrientes.
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Debergn demostrarse tecnicas sencillas para rebajar y
 
escuadrar la madera con miras a auaentar la resistencia de
 
las junturas.
 

La utilizaci6n de los clavos es muy deficiente cuando
 
se clava una madera sobre otra. Con frecuencia, la madera
 
que es estructuralmente iwportante se clava en tensi6n, en
 
lugar de en deslizamiento. Cuando se aplican presiones,
 
el. clavo se saldri y se producirl la aenraci6n de la made
ra.
 

NO
 

ST
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Ademis, es frecuente que se pongan los clavos en la ma
dera, de manera que gsta se raja o afiaden poco refuerzo adi
cional a la juntura. Ciertas t6cnicas sencillas,como, por 
ejemplo, el aplastamiento de la punta del clavo para impe
dir que se raje la madera, el taladro de agujeros de gula 
y la disposici6n en lfnea, pueden consolidar grandemente 
el acoplamiento de las piezas de madera y reducir as! el 
dafio producido a la misma. 

NO 

2. 	 Ayuste o empalme: El ayuste (el empalme de dos piezas de 
madera para obtener una pieza continua) constituye un im
portante problema, sobre todo en las casas que emplean 
madera tosca. Muchos empalmes estfn hechos con un clavo 
solamente. En muy pocos casos, se utilizan junturas que 
pudieran afiadir refuerzo al detalle. 

Los empalmes siguientes deberin ser objeto de demos
traci6n:
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3. 	 Conexiones deficientes entre la madera y el concreto:
 
Un problema comhn que se observ6 en todo el pafs fue la
 
pobre calidad de las conexiones entre los postes de madera
 
y los tabiques de bloques de concreto o de concreto arma
do. De la experiencia adquirida en los huracanes de 1979
 
se sabe que numerosos edificios se derrumbaron a causa de
 
estas conexiones deficientes. En ciertos casos, se obser
v6 que la manera en que se hacfan las conexiones disminufa
 
de hecho la resistencia de las paredes.
 

4. 	 Preservaci6n de la madera: Un problema comn de muchas ca
sas que se han construido en los 6ltimos decenios es el
 
deterioro o putrefacci6n de los componentes estructurales
 
de madera. Debido en gran parte al empleo de madera mas
 
blanda (segin se ha mencionado anteriormente), el proble
ma alcanza proporciones crfticas en aquellos casos en que
 
partes del armaz6n del edificio se colocan en el suelo. En
 
los Ciltimos huracanes ocurridos, muchos edificios se despren
dieron de sus bases de apoyo a rafz de las acometidas de los
 
vientos huracanados. Si bien es verdad que unas riostras
 
adicionales en la pared podrtan ofrecer una mayor estabili
dad al edificio por encima del suelo, a menos que la made
ra sea debidi:mente tratada cuando se coloca en el suelo,
 
poco podrg hacerse por mejorar la resistencia global del
 
edificio contra las fuerzas de los vientos huracanados.
 

El problema de la madera podrida es especialmente crf
tico en los edificios de concreto armado. El derrumbamiento
 
(ocasionado por vientos huracanados o terremotos) de los so
portes de madera colocados en el armaz6n de este tipo de cons
trucci6n podrfa significar que paneles enteros se separarlan
 
de la armadura y se desplomarfan sobre los ocupantes.
 

El costo del tratamiento de la madera es relativamente
 
insignificante y existen muchos m6todos baratos. Una medida
 
eficaz consiste en quemar las partes de la madera qua se colo
can hincadas en el suelo. Al quemar una barrera protectora
 
de carb6n alrededor de la base, La madera quedari asl prote
gida contra los Insectos por cuanto 6stos no pueden atacar
 
a travs del carb6n. Otras medidas eficaces baratas son la
 
inmersi6n de la madera en un bafio de aceite quemado o aceite
 
de carter (afiadiendo un insecticida como aldrin o dieldrin
 
se puede aumentar m~s la eficacia de este mvtodo), y pintan
do la superficie expuesta con tratamientos de madera que se
 
pueden obtener en el mercado como la creosota o el pentaclo
rofenol.
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C. 	Problemas encontrados en la construcci6n de concreto: La resis
tencia del concrero es, sobre todo, una funci6n de las proporcio
nes de los materizles (fridos o agregados) que se utilizan en la
 
mazcla. Los m~todos empleados para hacerla y el proceso de endu
recimiento. Graves deficiencias en la preparaci6n del concreto
 
que se pueden observar en la Repfiblica Dominicana son la fijaci6n
 
de las porporciones de la mezcla y las t~cnicas deficientes que se
 
utilizan en la preparaci6n de la misma.
 

El primer problema es una tendencia a utilizar menos canti
dad de cemento en la mezcla del que es necesario para que sea
 
segura la estructura. Esto se hace deliberadamente para econo
mizar en el costo del concreto, pero tiene como consecuencia unp
 
ffbrica de cemento y componentes de baja calidad.
 

Un problema de mayor gravedad es la tendencia a utilizar de
masiado agua en la mezcla. Dos razones explican esta pr~ctica.
 
Se cree que cuanto mAs mojada est6 la mezcla, tanto m~s f~cil es
 
trabajar con ella, y algunos constructores suponen que la mezcla
 
mds 	mojada, es decir, con ms exceso de agua, es efectivamente
 
mfis 	fuerte.
 

Otras prgcticas irregulares que se observaron son la prepa
raci6n de la mezcla directamente sobre un suelo incohesivo (per
miti6ndose asl la introduccl6n de materias organicas en la mez
cla que reduce ain m~s la solidez del concreto), y la prActica
 
consistente en utilizar agua muy sucia llena de materias orggni
cas 	que delibita tambign el concreto. Estos dos problemas, sin
 
embargo, seran relativamente de poca importancia si no fuera
 
porque la mezcla de concreto es ya de por st muy pobre.
 

Una prueba muy prActica para demostrar la consistencia
 
apropiada de la mezcla de concreto es la prueba de aplastamien
to. Esta y otras buenas pr~cticas son recomendadas en al Ma
aual de tecnologfa a nivel de poblado* preparado por VITA.
 

*"Concrete Construction", Village Technology Handbook, VITA, Mt.
 

Rainier, Maryland, 1978, pfgs. 285-301.
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D. 	Obra de sillerfa: Hubo dos problemas relacionados con la obra de
 
sillerfa que se observaron constantemente. El primer problema
 
consiste en que un gran nimero de paredes muestra una ligera com
ba hacia fuera en la parte central. Esto se debe a la pr~ctica
 
de los albafiiles locales de colocar cada uno de los bloques en
 
la hilada inmediatamente rozando la cuerda maestra. De este
 
modo, cada bloque va empujando ligeramente la cuerda un poco
 
mis lejos hacia fuera y, cuando finalmente se ha colocado toda
 
la hilera, la pared sobresale ligeramente hacia fuera respecto
 
a la verdadera hilada de la linea. Deberg demostrarse la tic
nica apropiada de c6mo utilizar una gula maestra en la obra de
 
sillerfa.
 

SI
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El segundo problema tiene que ver con la prfctica generali

zada de utilizar insufIciente cantidad de mortero entre los blo

ques de concreto en la misma hilada. lHasta incluso en varios
 

programas de reconstrucc16n que se iniciaron a rafz de los re

cientes huracanes se ha observado esta deficiencia.
 

NO
 

S!
 

Fue el fallo de los albafiiles que no pusieron suficiente
 

mortero entre los bloques para unirlos lo que hizo que un n(ime

ro desproporcionadamente alto de edificios de bloque de concre

to se derrumbaran durante los recientes huracanes. En cl caso
 

de un terremoto, dicha obra de silleria serfa extremadamente pe

ligrosa.
 

E. 	 Defectuosa utilizaci6n de los refuerzos o riostras: En casi ca

da uno de los tipos de casa, los constructores trataron de aia

dir refuerzos estructurales al armaz6n del edificio y otros com

ponentes de carga. Con todo, en la casi totalidad de los casos,
 

estos intentos no proporcionaron protecci6n adecuada. Estos
 

problemas incluyen, entre otros, los siguientes:
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1. 	 La colocaci6n de las riostras en tensi6n sujetas por clavos
 
en puntos en que pueden separarse fhcilmente.
 

NO
 

iS
 

SI
 

2. 	 La colocac16n de riostras en Angulos que son insuficientes
 
para ofrecer rigidez o resistencia adecuada, y la coloca
ci6n de soportes de manera que no soportan odistribuyen la
 
carga adecuadamente.
 

NO 

--	 S!-
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Otro problem que se ob~erv6 fue el de la colocac16n
 
de riostras en la aruadura del techo. Con frecuencia, la
 
riostra utilizada para soportar la armadura se sujeta a lo
 
alto del techo y luego se asegura diagonalmente en la pared
 
o muro adyacente mis pr6ximo. Cuando se aplican fuerzas,
 
esta transmite las fuerzas superiores directamente sobre
 
una pared, creando asi una distribuci6n asititrica de las
 
fuerzas y contribuyendo al derrumbamiento de la pared.
 

Una explicaci6n general de los principios de refuerzo
 
y distribuci6n de las cargas debiera formar parte de todo
 
prograa encaminado a mejorar los conocimientos bfsicos so
bre construccit6n de viviendas.
 

Detalles de riostrado
 

N 

I'\ 
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S 
-06 
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VI. 	ANALISIS DEL POTENCIAL RELATIVO A LAS
 
MODIFICACIONES DE VIVIENDA
 

CONSIDERACIONES GENERALES
 

La experiencia nos ha demostrado que existen indicadores econ6micos
 
de los 1lmites bajo los cuales ]as familias comprendidas en ciertos gru
pos de ingresos noestin en condiciones de participar de forma significa
tiva en ninguna actividad de mejora de vivienda. Con el objeto de deter
minar cuiles son esos imites y c6mo se pueden formular estrategias apro
piadas para estimular una mayor participaci6n en cada nivel de ingreso,
 
es preciso identificar las razones por las cuales una familia modificarla
 
o mejorarla sucasa y bajo qug condiciones ellas estartan dispuestas a
 
hacerlo.
 

Una mejora de vivienda puede considerarse como una inversi6n bien
 
en tiempo, materiales o dinero un el edificio. Para que una familia es
t6 dispuesta a hacer una inversi6n adicional en su casa, ella debe:
 

-	 Ver una amenaza a la 'ivienda o a su seguridad.
 

-	 Considerar la estructura como permanente.
 

-	 Pensar que la edificaci6n tiene cierto valor.
 

Las mejoras de vivienda abarcan cuatro clases de actividades, a sa
ber:
 

A. 	 Modificaci6n del disefio, es decir, la alteraci6n del disefio de
 
la estructura antes de construirla para hacerla m5s resistente
 
a los desastres. Las modificaciones del disefio suelen ser la
 
forma mas 	barata de introducir mejoras en una vivienda, pero
 
nicamente se puede hacer esto con una construcc16n nueva. Pa

ra que las modificaciones del disefio lleguen a formar parte de
 
las pr~cticas normales de edificaci6n, sera preciso que los pro
gramas de capacitaci6n en materia de construcci6n de viviendas
 
se concentren, sobre todo, en los contratistas locales.
 

B. 	 Retroadaptaci6n - Se entiende como tal el proceso mediante el
 
cual se instalan soportes o omponentes adicionales en una edi
ficaci6n ya levantada, con el fin de reforzar la integridad es
tructural del edificio. Si el soporte o componente puede in
troducirse en la edificaci6n sin recanstrucci6n, la retroadap
taci6n resultarfa relativamente barata; pero si se ha de abrir
 
un muro o pared para colocar el componente, aquglla podrfa ser re
lativamente cara y diffcil. La retroadaptaci6n Duede realizarse
 
ordinariamente mediante la autoayuda y cierta asistencia. Los es
fuerzos educacionales estgn orientados al p6blico en general.
 

C. 	 Modificaciones de la casa - Se entiende como tal la alteraci6n
 
de la configuraci6n b~sica de una casa, una vez construida, pa
ra hacerla m~s resistente a las fuerzas externas. Estas modi
ficaciones podrIan incluir el cambio de la inclinaci6n del techo,
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la reducci6n de la altura de los muros o la adici6n de una ha
bitaci6n. La modificaci6n de la vivienda suele considerarse
 
costosa y requiere una supervisi6n t4cnica detallada en cada
 
emplazam .ento en cuesti6n.
 

D. Conversi6n - Se trata de un cambio de los materiales utiliza
dos para las paredes o el techo de la casa. Las conversiones
 
m s corrientes suelen ser las cubiertas de techo, ordinaria
mente la sustituci6n de techos de hoja de palmas o de paja por
 
chapas onduladas, y el cambio del empleo de madera en bruto o
 
tosca por el de madera aserrada. Las conversiones pueden ser
 
un medio de mejorar la durabilidad de una casa y su potencial
 
de resistencia a los desastres a un costo moderado. Se ha de
mostrado tambi6n que una oportunidad para sustituir materiales
 
constituye un incentivo extraordinario para participar en ac
tividades de mejoras de vivienda. Las conversiones pueden re
alizarse ordinariamente mediante el m~todo de la autoayuda y
 
estgn orientadas al pfiblico en general.
 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS
 

Los medios que se emplean para reforzar una casa con el fin de ha
cerla m~s resistente a los desastres pueden clasificarse seguin el costo
 
involucrado. En general, los cuatro grupos de opciones son:
 

A. 	 Opciones sin gastos - Entre 6stas figuran los cambios intro
ducidos en el disefio antes de levantar la construcci6n que no
 
requieren ningdn costo adicional, los cambios de materiales uti
lizados, la retroadaptaci6n de la vivienda con materiales que
 
se pueden obtener a nivel local gratuitamente (tales como ca
fia, bamb5i, etc.) o que pueden recuperarse de otros emplazamien
tos de viviendas (tales como las maderas sobrantes, hojalatas, 
pl~stlcos, etc.). 

B. 	 Opciones baratas - Estas comprenden todos los cambios anterior
mente mencionados m~s las modificaciones de disefio que requie
ren el empleo de materiales adicionales, pero baratos. Las
 
medidas de retroadaptaci6n, tales como la colocaci6n de sopor
tes o refuerzos adicionales para reforzar una pared o techo
 
se consideran tambi~n opciones baratas.
 

C. 	 Opciones de costo moderado - Estas compreaden las conversio
nes a materiales diferentes tales como un cambio de techo, la
 
modificaci6n del disefio o la casa con grandes modificaciones
 
de estructura. Por lo general, estas opciones son aplicables
 
a edificios que utilizan materiales m~s permanentes o durade
ros, tales como madera aserrada, concreto colado in situ o
 
bloques de concreto. 
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D. Opciones costosas - EEtas opciones comprenden las conversiones exten
sivas de materiales y las modificaciones de disefio importantes. Cual
quier modificaci6n en in que se tenga que partir o reconstruir la
 
pared se considerarfa una opci6n costosa. Igualmente, la sustitu
ci6n o reconstrucci6n de grandes porciones del edificio (como una
 
pared, una habitaci6n o partes de los cimientos) se considerarfan
 
tambign opciones costosas.
 

Una comparaci6n de los factores anteriores nos podrfa servir de orien
taci6n en cuanto a los tipos de medid&s mas apropiados a adoptar para las
 
familias que viven en distintas clases de vivienda existentes en las zonas
 
rurales, e indicarnos el nivel por debajo del cual las actividades de mejo
ras de vivienda no son ya eficaces en funci6n de los costos. Un sumario
 
de esta informaci6n aparece en el Cuadro 1.
 

El objeto de este cuadro es dar a conocer al especialista en plani
ficaci6n atgunas de las dificultades con que se podrian tropezar al ofre
cer m joras de vivienda a los ocupantes de cadn tipo de construcci6n. La 
disposici6n de una familia para participar en un programa dependerg del 
nivel de riesgo que ella cree que existe y del valor relativo de invertir 
tiempo y dinero en mejorar su casa. Por ejemplo, una familia que vive en 
una casa de yagua que es muy vulnerable, pero no demasiado peligrosa en 
vaso de hurac~n, considera la casa Gnicamente como una vivienda interme
ilia y, por consigui nte, es probable que est6 dispuesta a invertir muy 
poco en mejorar la vivienda, no importa lo baratas que sean las mejoras 
de que se trate.
 

Para las familias que viven en los edificios que se enumeran en la
 
parte inferior del cuadro, las recomendaciones para mejorar sus Casas han
 
de ser soluciones sin gastos o baratas. Las soluciones de costo mediano
 
o costosas ser~n rechazadas o requcrir~n una subvenci6n. Serfa razonable
 
esperar que, pari el 31% de los hogares del pats cuyos ingresos no rebasan
 
los RD1O0 mensuales, se destinarfa un m.5xLmo de RDIO para mejoras de vi
vienda. Para el 494 de los hogares que perciben ingresos entre RD101 y
 
RD300 mensuales, se destinarfa hasta RD50 parn mejoras de vivienda.
 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MATERIALES
 

La disposici6n y capacidad de las familias para mejorar sus vivien
das pueden depender del suministro -'e materiales y componentes necesarios,
 
asf como de la continuidad de los mismos, a un precio econ6micamente ase
quible. Lo ideal serfa que las mejoras recomendadas para un tipo parti
cular de vivienda fuer'in las opciones sin gastos para el tipo de estruc
tura en cuesti6n. Sin embargo, existen unos lfmites mls al11 de los cua
les la seguridad no se podrg garantizar sin la inclusi6n de ciertos compo
nentes adicionales que involucrarlan ciertos costos. El que este costo
 
estg o nc. al alcance del propietario de la vivienda dependerg de la cate
gorfa social de la familia en cuesti6n. Lv que pudiera ser una solucion
 
costosa para los ocupantes de clertos tipos de vivienda, para otros podria
 
ser una soluci6n barata.
 



CUADRO 1: VALOR RELATIVO DE LAS MEJORAS DE VIVIENDA
 

Tipo da construccidn 
y vulnerabilidad 
anignada* en 
huracanes (H) y 
terremotos (T) 

Ammnaza 
segfn opi-
ni6ndeloa 
ocupantes 

Permanencia 
relative se-
gfin opini6n 
de lox ocu-
pantcs 

Inverni6n Tipo de 
relativa mejoras 
segGn opt- posibles 
n16n de los 
ortspantes 

Costa 
percJbido 
de mejoras 
relativo al 
ingreso de 
los ocupantes 

Valor rela-
tivo de las 
mejoran scgn 
opini6n de 
lox ocupantes 

Probabilidad 
de que lox 
ocupantes 
realicen me-
joras sin 
apovo 

Probabilidad 
de que los ocu
pantes partici
pen en programas 
organlizados de 
meioras de viv. 

1. BLOQUE DE CONCRETO 
H  2-1 
T-2-1 

H - 1 
T - 1 

Permanente Alta Modif. de di.... 
Retroadapt ...... 

Bajo 
Bajo 

.......... 

.......... 
Medinno ....... 
Alto .......... 

Grande 
Grande 

......... 

......... 
Grande 
Grande 

2. PARED DE BLOQUE 
Y DE HADERA 
H - i H  1 
T - 1 T - 1 

3. ARMAZON MAD)ERA C:ON EN-
TABL. PARED MAD. ASERR. 

Permanente A1ta Hodif. de die... 
Retroadapt ...... 

BaJo 
Bajo 

.......... 

.......... 
Alto 
Alto 

.......... 

.......... 
Grande 
Grande 

......... 

......... 
Grande 
Grande 

0 

H  3 
T - I 

H  2 
T - 0 

Semipermante. 
Permanente 

Hoderada 
a alta 

Modif. de dis .... Bajo .......... 
Retroadapt ....... Bajo .......... 
.Modificaci6n .... Elevado ....... 

Hediano ....... 
Alto .......... 
Mediano ....... 

Regular ........ 
Grande ......... 
Regular ........ 

Grande 
Grande 
Regular 

4. ARMAZON DE KADERA CON 
LFACHADA DE BLOQUE 

H - 2 H  2 
T - 3 T - 2 

5. CONCRETO AMM DO 

Permanente Alta Madif. de di g.... Bajo .......... 
.odificaci6n .... Elevado ....... 
Convers16n ...... Elevado ....... 

Hedinno ....... 
Mediano ....... 
Bajo .......... 

Regular ........ Regular 
Reducda/regui.. Regular 
Reducida ....... Redu-.ida 

H - 2-3 H  2 
T - 2-3 T - I 

6. ARMAZON DE hADERA CON 
ENTABL. MAERA PAIlA 
H 3 H - 2 
T I T - 0 

Semipermante. 
Permanente 

Semipermante. 

Alta 

Moderada 
a alta 

Modif. de dis .... Mediano ....... Bajo/medianu .. Reducida........Regular 
Retroadapt ....... Bajo .......... Mediano ....... Regular ........ Grande 

Xodificaci6n .... Elevado ....... Bajo .......... Reducida ....... Reducida 

Modif. de die .... BaJo .......... .Mdiano ....... Regular ........ Grande 

Retroadapt. ref., 
tiras, cierre aler.BaJo .......... Mediano ....... Pegular ........ Grande 

Modificaci6n .... Elevado ....... BaJo .......... Reducida ....... Reducida 
Convers.techo ... Mediano ....... Alto .......... Reducida ....... Grande 
Inclin. techo ... Elevado ....... BaJo .......... Reducida ....... Reducida 

H - 3 
T - 1 

S. YAGUA 

H  3 
T - 0 

Transitoria Baja 
a moderada 

Hodif. de die .... Bajo .......... Bajo .......... 
Retroadapt. ref.. Mediano ....... .ediano ....... 

Reducida ....... 
Regular ........ 

Reducida 
Regular 

H - 3 
T - I 

H - 3 
T  0 

Transitoria Baja Modif. de dis .... Bajo .......... 
Retroadapt. ref.. Mediano ....... 

Bajo .......... 
Bajo .......... 

Vulnerabilidad 

Reducida ........ Reducida 
Regular ........ Reducida 

1 - reducid3 2 - regular 

asignadn: 3 - grande 
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Los especialistas en planificaci6n de programas de vivienda pueden
 
utilizar la provisi6n de un mayor acceso a materiales o componentes su
mamente atractivos como incentivo para estiuAilar las actividades de modi
ficaciones de viviendas. Por ejemplo, por una oportunidad de obtener cha
pas onduladas para cubierta de techo a un precio que fuere subvenciona
do,los propietarios de casas con techos de hojas de palma o de paja podrfan
 
estar dispuestos a comprar otros componentes baratos, tales como sujetado
res para huracanes, para reforzar mas sus viviendas. En otros casos, la
 
reducci6n del precio de un material particular podria constituir un incenti
vo suficiente en sf para que la gente comprara y empleara el material.
 

Los especiatistas en planificaci6n de programas deben tener en cuen
ta diversos mftodos para reducir el costo de los materiales de construc
ci6n en las zona:; rurales. Entre las varias posibilidades existentes fi
guran las siguientes:
 

- Subvenciones
 

- Compras colectivas
 

- Fabricaci6n local
 

- Intercambio de materiales (compra de materiales por el orga
nismo de la vivienda, tales como la madera que se sustituye). 

- Pago de los gastos de transporte
 

En el Cuadro 2 se enumeran los materiales que se necesitarfan en los
 
programas de mejora3 de viviendas y se ofrece un resumen de algunos facto
res relacionados con su utilizaci6n. El cuadro tiene por objeto indicar
 
qug materiales pueden utilizarse con cada tipo de vivienda y, lo que es
 
a6n mAL. importante, cugles son los suministros y costos actuales. Dos
 
columnas importantes de comparar son la "D" (Tipo de casa) y la "G" (Cos
to relativo del material para el ocupante de ese tipo de vivienda). Del
 
cuadro se puede deducir que, aun cuando ciertos materiales (por ejemplo,
 
las varillas de refuerzo de hierro que pedrfan reforzar una edificaci6n
 
de concreto armado) podrfan ser baratos para un organismo de vivienda,
 
el costo relativo para el propietario serfa relativamente elevado y,
 
por consiguiente, es probable que se requiera una subvenci6n al amparo
 
de un programa de mejoramiento de viviendas.
 

Cabe recordar que, cuando se introduce un nuevo material o elemento
 
de construcci6n, su aceptac16n dependerg de la continuidad de su suminis
tro. Muchos proyectos de mejoramiento de viviendas se han visto llamados
 
al fracaso porque no se prest6 la atenci6n necesaria a establecer un sis
tema de comercializaci6n permanente para los materiales y componentes
 
principales.
 



CUADRO 2: CONSIDERACIONES SOBRE LOS MATERIALES
 

Material 
0 

colponente 
(A) 

Uso 

(B) 

Utilizaci6n como 
modida de m-jor 

de vivienda 
(C) 

Tipo(s) de 

(D) 

cana 
Actual-
mente 
en usa 
(E) 

Costa 
Popularldad relativo 

(al usuario) 
(F) (G) 

Medidas 
posibles de 
reducci6n 
dc costa 

(H) 

Disponi-
bilidad 

(1) 

Cowentarlo 

(J) 

1. ALAMBRE DE 
DE CONSTR. 

Para sujetar techo 
a lol muros y re-
forzar conexiones 
on junturas de mad. 

Puede uttlizarse 
en nueva construc-
ci6n y coma medida 
do retroadaptacin 

Yagun ........... Regular ... Grande 
Tejamant ........ St ........ Grande 
Concreto armado.. S1 ........ Grande 
Armaz6n do mad... S ........ Grande 

... Medlano 

... Bajo 

... Bajo 

... Bajo 

Compra 
colectiva, 
subvenci6n 

Buena en 
todas Ian 
zonas 

2. ALAMBRE 
DE PUAS 

Para roforzar el 
concreto armada 

A~ambres adiciona-
les pueden refor-
zar los paneles 

Concreto armado.. Sf ........ Grande ... Mediano Compra 
colectiva, 
subvenct6n 

Buena on 
zonas donde 
.e utiliza 

en la nueva cons
trucci6n. 

3. TIRASPARA 
HURACANES 
(autofa-

bricadas) 

Para sujetar ar-
madura del techo 
al muro. 

Puede utilizarse 
en nueva construe-
c16n y coma medida 
de retroadaptaci6n 

Tejamanf ........ 
Arnnz6n de mad .. 

Limitado Escasa 
princip. a Escasa 
casas constr. 

doapufs de 

... Bajo 

... Bajo 
Obtencl6n 
gratulta 

Buena Muchas do las tira 
actualmente en usa 
estln al aujetas. 

huracanes 

do 1979 
Concreto armada ............. Escasa ... Bajo 
Bloque de concreto .......... Escasa ... Bajo 

4. SUJETADO-
RES PARA 
HURACANES 
(colercia-
lea) 

Para sujetar estruc-
tura do techo a 
los luros y re-
fortar las arma-
dures de techo. 

Puede utilizarse 
en nueva construc-
c16n y coma medida 
de retroadaptaci6n 

Casa de madera .. Limitado .. Grande ... Bajo 
Cancreto armada.. No ........ ..-- ..... Mediano 
Bloque .......... Limitado .. Grnde ... Bajo 

Compra 
colectiva, 
obtenci6n 
gratuita 

Eacasa Actualmnte no se 
puede obtener en el 
mercado. pero podrIa 
fabricarae coma in
dustria casera. 

5. ESCUADRAS 
DE REFUER-
ZO 

Para sujotar Jun-
toe y empalmes 
de madera. 

Puede utilizarse 
on nueva construc-
ci6n y como medida 
do retroadaptacin 

Armaz6n de mad... Limitado .. Kedlana .. Mediano 
Concreto armada.. No ........ ..-- ..... Bajo 
Bloque .......... Limitado .. Mediana .. Bajo 

Compra 
colectIva, 
subvenc16n 

Excasa 
en zonas 
ruralen 

Sc puede obtener 
en las ciudades; 
podrfan fabricare 
a nivel do ind. cam. 

6. PRESERVA-
TIVOS DE 
MADERA 

Para reducir 
la putrefaccl6n 
de la mdera en 
l suelo. 

Debe utilizarse on 
nueva construcc16n 
y para tratar pos-
tea quo mustituyen 

a los existentes. 

Yagua ........... 
Tejaman ........ 
Concreto armada.. 
Arma:6n de mad... 

No ........ ..-- ..... Mediao 
No ........ .-- ...... Mediavo 
Limitado .. Crande ... Mediano 
St ........ Grande ... Bajn a med. 

Compra Escase 
colectiva, en zonas 
subvenci6n, rurales 
tranup. grat. 

Debe promverse mu 
mayor usa aciomal. 
Especialmente impor
tante estructuras 

do concreato armada. 



CUADRO 2: CONSIDERACIONES SOBRE LOS HATEIALES (cont.) 

Hodida. 
.aterial 

0 
couponento 

(A) 

Uso 

(B) 

Utilizaci6n com 
mcdida de majora 

de vivienda 
(C) 

Tipo(s) de casa 

(D) 

Actual-
menLc Popularidad 
eonuso 
WE) (F) 

Costo 
relativo 
(al usuario) 

(C) 

posiblea do 
reducci6n 
de costo 

(H) 

Disponi-
bilidad 

(1) 

Cowntarios 

(W) 

7. MADERA 
(an bruto 
a recupe-
rable) 

Par& armazonem do 
edificiom, armdu-
ras de techo, so-
portes y riostras, 
entabl. de par.mad. 

Requerida par& fue- 
va construcci6n y 
rsfuerzo do edifi-
cioa ya eisten-
tes. 

Yagua ........... 
Tejami ......... 
Concreto armado.. 
De madera ....... 

St 
S1 
St 
Si 

........ 

........ 

........ 
........ 

Grande ... Bajo 
Grande ... Baja 
Crnde ... Baja 
Grande ... Baja 

Ninguna 
requerida 

Regular an 
todas lea 
zones salvo 
el muroeste. 

8. MADERA 
(tables 
de indera 
aserrada) 

Para armazones de 
edificios, armtdu-
ram de techo, so-
parts* y riostras 
y entabladoa de 
parades. 

Rquerida pare nue-
va construcct6n y 
refuerzo de edi-
ficios ya existen-
tes. 

Tejamanf ........ 
De madera ....... 
Bloque de concr.. 
Constr'icci6n 
combinada ...... 

Limitao .. Mediana .. Alto 
St ........ Crande ... Mediano 
St ........ Grande ... Mediano 

St ........ Grande ... Mediato 

Subvenc16n. 
transporte 
gratuito 

Eacama en 
el suroeste 
y este 

Los costom do Ia 
madera estinexperi
inntando n ausmento 
ripido debido al 
agotamiento do ls 
recursos forestalem, 

? 9. CMEENTo Pare hacer bloque, 
mortero pars cases 
do bloques y con-
creto pare los pa-
neles de parede 
do concroto arms-
do. 

Requirido par& nue-
va construcc16n y 
refuerzo do obras 
de sillera a al-
baRtlerfa en mu-
choas edificios ya 
existentee. 

Concreto armado.. Si 
Bloque Si 
Construcci6n 
combinada ..... Sf 

........ 

........ 

........ 

Grande 
Grande 

Grande 

... Medlano 

... Alto 

... Alto 

Compra 
colectiva, 
subvencidn 
Costo do 
transport@ 
pagdo 

Buena en 
todas lee 
zones 

10.VARILLAS 
DE RErMER-
ZO DE H. 

Para reforzar blo-
ques do concreto 
y concreto aruado. 

Utilizadas on nue-
va construcci6n. 
modificaci6n y 
retroadaptacidn. 

Bloque .......... Si ........ Grande 
Concreto armado.. Liitado... Emcesa 
Construccidn 
combineda ..... Sf ...... Grande 

... Modistno 

... Alto 

... Hediano 

Compra 
colectiva. 
subvenci6n 
Transporte 
gratuito 

Escaa an 
zones rura-
lea remotas 

Debe pr-.overse 
xu mayor uso pa
ra reforzar los 
paneles do concre
to armado. 

ii.BLOQUE Empleado para 
construcci6n do 
mros, contra-
fuortes par& 
fachadas do blo-
quo. 

Utilizado en fue-
va construcci6n y 
para modificar 
edificios ye axis-
tentes. 

Bloque .......... 

Construcci6n 
combinada ..... 

Sf 

No 

........ Grande ... Alto 

........ .. ....... Medisno 

Subvenc16n Buena an 
de mu fabri- todas la 
caci6t, local; zones, 
reduci2ndo pero soen-
01 tasafo carece on 
del bloqu- funci6n de 

in distancia 

Sc pueden introdu
cir mucham sodifi
caciones para re
forzar Ia came de 
bloque. 

do la capital. 
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PARAMETROS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 

El fxito de la transferencia de tecnologla relacionada con el mejo
ramiento de viviendas y su continua utilizaci6n como parte del proceso 
normal de construcci6n de viviendas, una vez cesadas las actividades de 
la transferencia de tecnologla, dependen de varios factores, a saber: 

A. 	 El contexto general en el que se ofrecen los cambios: En la
 
mayorfa de los casos, las modificaciones de las viviendas no
 
serfn aceptadas exclusivamente por raz6n de una amenaza pre
vista de desastre. Para que ellas sean aceptables, es preci
so que ofrezcan mayores beneficios, entre otros, los siguien
tea:
 

-	 Una reducci6n de los costos de construcci6n 

-
 Una reducci6n de los costos de mantenimiento
 

-	 La prolongaci6n de la vida de la construcci6n
 

-	 Un aumento de valor del ediflcio.
 

Cuando se introduce un cambio, debergn recalcarse estos
 
otros beneficios con la misma insistencia que los aspectos de la
 
seguridad.
 

B. 	 Compatibilidad con el sistema local de construcci6n de vivienda:
 
Cualquier mejora deberg ser compatible con los sistemas tradicio
nales de construcci6n local. No s6lo es preciso que se empleen
 
en ella los materiales ya en uso y familiares en la comunidad,
 
sino tambign serg necesario que se pueda llevar a cabo con las
 
pericias y las herramientas que posean los contratistas de cons
trucc16n locales.
 

C. 	 Aceptac16n cultural: Las mejoras de vivienda que se vayan a in
troducir deberfn encajar en un amplio ontexto de aceptaci6n cul
tural. Hasta cierto punto, es aqui donde la adecuacidad de la
 
tecnologfa juega un papel importante. Los cambios que se intro
duzcan no s6lo deben ser deseados y apreciados por la gente, si
no que tambitn es preciso que encajen adecuadamente en el contex
to cultural de la comunidad.
 

La aceptaci6n cultural de una innovaci6n suele ser dificil
 
de predecir. Los especialistas en planificaci6n de construcci6n
 
de viviendao no deben olvidar que la casa de una familia suele
 
representar algo mfs que un simple lugar en donde cobijarse.
 
Por ejemplo, en cuanto a su papel funcional, puede utilizarse
 
como almac~n de herranientas, materiales o cosechas; en cuar
 
to a su funci6n social, ella representa un lugar de la familia
 
en la comunidad. Por consiguiente, cualquier cambio que se in
troduzca deberg proyectarse dentro de este contexto y deberl pres
tarse atencl6n a la compatibilidad con las tradiciones existentes
 
y las aspiraciones de cada familia.
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D. 	 Hotivaci6n: La motivaci6n constituye un factor adicional re
lacionado con la aceptaci6n global de las mejoras de vivienda
 
para aumentar m~s la seguridad. Si la gente no ve un cierto
 
grado de peligro por raz6n de un desastre natural, no sera pro
bable que esti dispuesta a adoptar ninguna medida para mejorar
 
la seguridad.
 

En el curso del presente estudio, se observ6 que los pro
pietarios de casas en emplazamientos ostensiblemente expuestos a
 
vientos huracanados tenfan una gran conciencia de esa vulnera
bilidad. En los poblados costeros meridionales, as! como en
 
la costa norte, las gentes conoclan el peligro al que estaban
 
expuestas por raz6n de los huracanes, mientras que las gentes
 
de las zonas montafiosas centrales se mostraban tambign preocu
padas con los riesgos a los derrumbamientos de tierra y las
 
riadas repentinas.
 

Sin embargo, en el pafs en conjunto, no existe una preo
paci6n general sobre los riesgos sfsmicos o su vulnerabilidad.
 
Ha9c fntre los mismos profesionales de la construcci6n de vi
viJ; existe, al parecer, poca preocupaci6n o conciencia de
 
la ne-niza de actividades sfsmicas. Debido a que no ha ocurri
do ning6n temblor de tierra de efectos devastadores en 6poca
 
reciente, serg muy difIcil convencer al ciudadano medio de
 
que existe dicha amenaza. Por lo tanto, la mayor parte de las
 
actividades de mejoramiento de viviendas deber9n concentrarse
 
en las posibilidades de mejorar la resistencia de las vivien
das a los vientos, y subrayar el empleo de aquellas t~cnicas de
 
conetrucci6n que mejoren la resistencia tanto a los vientos
 
como a los terremotos.
 

E. 	 Mgtodo promocional y cducativo: Las actividades de mejoramien
to de viviendas deber~n incluir una serie de m6todos promocio
nales y educativos. Los m6todos que se elijan deber5n ser com
patibles con los procedimiencos mediante los cuales los indivi
duos de esa sociedad particular suelen adquirir conocimientos.
 
Por ejemplo, la ensefianza escolar es un m~todo ineficaz para
 
ensefiar a individuos que no poseen granexperiencia en ese medio.
 

El nivel de alfabetizaci6n, sobre todo entre la poblaci6n
 
de adultosdela mitad occidental del eafs, es bastante bajo,
 
en muchos casos muy inferior al 50, - mayorfa de los que han
 
asistido a la escuela la abandona -i el cuarto afio y han
 
tenido pocas oportunidades Je pract. os conocimientos adqui
dos a travis de una ensefianza puramenta acaddmica. La mayor
 
parte del aprendizaje se realiza de palabra o por aprendizaje.
 
Coma 	los individuos de estas zonas adquieren la mayor parte de
 
sus conocimientos mediante experiencias visuales, los medios mis
 
efectivos para transmitir conocimientos ser9n las pelfculas y
 
las diapositivas. Para demostraciones en grandes grupos, la
 
utilizaci6n de carteles y panfletos que describan la informa
ci6n 	ilustrada con im~genes seria el m~todo mis eficaz.
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En lo que respecta a los oficios de construcc16n, los car
pinteros y albafiiles aprenden sus pericias mediante aprendizaje.
 
Estos trabajan para otros carpinteros o albafliles hasta que apren
den el oficio lo suficientemente bien como para independizarse y
 
trabajar por su cuenta. En el sistema de aprendizaje tradicional
 
no existe un aprendizaje acadgmico.* Como las pericias requeri
das para hacerse albafiil o carpintero de construcc16n tradicio
nal pueden adquirirse por medio de demostrac16n y prfctica, no
 
cabe, pues, esperar que los carpinteros o albafiiles sean mis ins
truidos que el adulto medio de esas zonas rurales.
 

Las consecuencias de estas conclusiones son como sigue:
 

1. 	 En el caso de actividades promocionales generales,
 
se requerirfn mftodos promocionales no acad~micos.
 

2. 	 Las actividades de capacitaci6n e instrucci6n para
 
los profesionales de la construcc16n de viviendas
 
deberfn aproximarse en lo posible al marco tradicio
nal de aprendizaje. Ello quiere decir que deber~n
 
emprenderse actividades normales de construc
ci6n y que la informaci6n sobre c6mo construir me
jores componentes o detalles de construcc16n deber~n
 
demostrarse valigndose de modelos. (Se recomiendan
 
modelos de junturas en tamafio natural, asi como maque
tas de casas que demuestren la colocac16n correcta de
 
rioscras o refuerzos).
 

F. 	 Tiempo disponible: Las actividades de mejoramientr de viviendas
 
deben progra-arse para que coincidan con las 6poca.. en que la
 
gente dispone de tiempo para dedicarlo a la construcc16n y en
 
una 6poca del afio en que las obras de construcc16n no estgn obs
taculizadas por el clima o la iluvia.
 

En el caso de las zonas rurales de I& Repiblica Dominicana,
 
hay un perfodo entre las labores de plantac16n y de la cosecha
 
cue suele ser libre. Se lo conoce como tiempo muerto y el tiempo
 
apropiado varfa ligeramente en funci6n del cultivo. Este perfodo
 
es la mejor 4poca para Ilevar a cabo un programa de mejoramiento
 
de viviendas.
 

*Cabe sefialar, sin embargo, que existen escuelas regionales de capaci
tac16n profesionil para estudiantes en edad de escuela secundaria. Estas
 
se encuentran situadas en ls ciudades mnfs importantes del pals y estfn
 
dirigidas por el ej6rcito. En los cursos que se ofrecen se incluye la ca
pacitaci6n en pericias de construcc16n. Pero pocos graduados de estos pro
gramas regresan a las zonas rurales ya que, una vez aprendidas las nuevas
 
pericias, es mnls probable que emigren a la ciudad.
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G. 	 Masa critica: Para que un cambio llegue a ser una norma esta
blecida en elsistema corriente local de construcci6n de vivien
das, serg prcclso que un cierto n6mero mfnimo de familias lie
yen a cabo las mejoras en sus casas. Este nrmero es crftico
 
por dos razones. En primer lugar, a pocas familias de las socie
dades tradicionales les gusta tener una casa que sea "diferente";
 
por lo tanto, la construcci6n o instalaci6n de modificaciones en
 
un ncimero significativo de casas disminuye la resistencia a ser
 
el primero. En segundo lugar, para que los contratistas locales
 
continfien pricticando unos nuevos m~todos, 6stos deber~n hacer
se una rutina, y serg preciso determinar las diversas adaptacio
nes requeridas por las distintas estructuras, materiales y cir
cunstanci-s. Al utilIzar t~cnicas nuevas o modificadas en unnme
ro relativamente elevado de casas, los contratistas dispondrfn
 
de las oportunidades adecuadas para practicar esos detalles, y
 
la aplicaci6n de los nuevos m~todos se hace rutinaria.
 

El n(imero real de edificios necesarios para alcanzar esa
 
"masa crltica" no puede ser determinado con precisi6n y 6ste
 
varla en funci6n de la comunidad, localizaci6n y tipo de mejora
 
que se propone.
 

Por regla general, en las comunidades mas habitadas en
 

quelasviviendas estin relativamente concentradas y las comuni
dades son bastante cerradas, alrededor del 5% de las viviendas
 
deber~n modificarse, a fin de iniciar un proceso continuo. En
 
las zonas en que la vivienda estg mis dispersa y existe menos
 
comunicaci6n entre las familias, el porcentaje requerido serfa
 
mucho mayor. En el caso de estas zonas, los especialistas en
 
planificaci6n de programas deber~n concentrarse en las casas
 
situadas en emplazamientos bastante visibles (por ejemplo, a
 
lo largo de carreteras o caminos de acceso importantes, o en
 
aquellos lugares en qtie la gente se refne peri6dicamente para
 
ciertos acontecimients como los mercados semanales).
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VII. 	 RECOMENDACIONES PARA UN PROGRAMA COMPLETO
 
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
 

Lo que sigue es un plan recomendado para una serie completa de activi
dedes encaminadas a mejorar la vivienda en las zonas rurales de la Repuibli
ca Dominicana; introducir ticnicas de construcci6n mas seguras, e implantarlas
 
de manera que formen parte de la prhctica normal de construcci6n de vivien
das.
 

La calidad de las viviendas en las zonas rurales puede mejorarse. Exis
te un interns enorme en todo el pals, y los casos de huracanes recientes han
 
puesto en mayor evidencia la necesidad de introducir cambios. Por consiguien
te, un programa completo de mejoramiento de viviendas podria tener un impac
to extraordinario.
 

OBJETIVOS
 

El objetivo general del Programs de Mejoramiento de Viviendas es aumen
tar el nivel de seguridad de las viviendas de las zonas rurales en greas prio
ritarias especificadas que estin mfs expuestas a los huracanes y terremotos.
 

Entre los 	objetivos especlficos figuran los siguientes:
 

A. 	 La introducci6n y establecimiento de m6todos de construcc16n de
 
viviendas mis seguros, que sean econ6micamente asequibles a la
 
mayorla de los propietarios de casas que viven en cada uno de
 
los tipos principales de viviendas que existen en las zonas ru
rales.
 

B. 	 La creaci6n de una "masa critica" (ndmero mfnimo) de viviendas
 
que utilizan las nuevas t6cnicas de construcci6n, con el fin
 
de establecer el empleo continuo de dichas t6cnicas y procedi
mientos.
 

C. 	 La implantaci6n de las mejoras de las viviendas tradicionales,
 
de manera que el costo total de la vivienda pars el propietarlo
 
pueda ser reducido.
 

D. 	 La creaci6n de un centro de convergencia para las actividades de
 
mejoramiento de viviendas y un depositarlo de los recursos
 
tecnicos en el seno del gobierno, de manera que se puedan per
petuar dichas actividades.
 

METAS
 

La meta general del Programa de Mejoramiento de Viviendas es reducir
 
el nivel de vulnerabilidad y el nfimero de casas especialmente vulnerables
 
a distintas clases de desastres, una medida cuantificable, dentro de un
 
plazo de cinco afios. Entre las metas espec~ficas pars cada comunidad se
 
podrian citar las siguientes:
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A. 	 La modificaci6n del 10% de las nuevas viviendas construidas
 
en las comunidades objet[vo seleccionadas para conformarlas
 
a una norma minima de seguridad dentro de un plazo de cinco
 
afios.
 

B. 	 La retroadaptaci6n del 20% de las viviendas de las zonas ru
rales existentes en las comunidades obJetivo seleccionadas
 
dentro de un plazo de cinco afios.
 

C. 	 La creaci6n de determinadas industrias caseras para produ
cir y suministrar los componentes requeridos para llevar a
 
cabo la modificaci6n y retroadaptaci6n de las viviendas ru
rales en dicha zona.
 

D. 	 La creaci6n de un Centro Nacional de Informaci6n sobre la
 
Vivienda dotado de una biblioteca de referencia y la capaci
dad para prestar asistencia t6cnica a los organismos de eje
cuci6n, as! como para responder a las solicitudes del pibli
co pidiendo informaci6n sobre mejoramiento de las casas tra
dicionales en las zonas rurales.
 

METODOLOGIA
 

Con el fin de llevar a cabo las actividades de mejoramiento de vi
viendas, se recomienda un programa en cuatro fases:
 

A. 	 El primer paso es seleccionar y capacitar a las organizacio
nes que vayan a encargarse de ejecutar el programa. Puesto
 
que las actividades debergn comenzarse simultfneamente en
 
localidades diferentes, serg preciso identificar un n6mero
 
de organizaciones que puedan encargarse de ejecutar las ac
tividades propuestas. Estos grupos, a su vez, serin respon
sables de las actividades promocionales y la capacitaci6n
 
de los constructores en sus comunidades designadas. Asf, pues,
 
los organismos de ejecuc16n debergn recibir una capacitaci6n
 
especffica en cuanto a c6mo promover y demostrar la tecnologla
 
relativa al mejoramiento de viviendas, y a c6mo capacitar a los
 
constructores.
 

B. El segundo paso consiste en formular estrategias financieras
 
para avudar a los que necesiten asistencia financiera para
 
construir o modificar sus casas. Ciertas actividades especl
ficas debergn tener por fin hacer participar a las institu
ciones que conceden pr~stamos o asistencia financiera, y de
bertn estudiarse m6todos para reducir el costo de los materia
les de construcci6n en las zonas rurales.
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C. 	 El tercer paso consiste en capacitar a los constructores locales
 
en c6mo utilizar las ticnicas de construcci6n mis seguras. Esto
 
requerirg una combinaci6n de metodos de capacitaci6n, a saber:
 

1. 	 Capacitaci6n te6rica
 

2. 	 Capacitaci6n pr9ctica en el empleo
 

3. 	 Construcci6n de casas modelo
 

4. 	 Despugs de la capacitaci6n inicial, debergn facilitarse
 
oportunidades para construir aplicando las nuevas pern
cias adquiridas, con el fin de que los constructores pue
dan practicar y adquirir confianza en su capacidad. De
berg facilitarse tambign una supervisi6n limitada de es
tas actividades.
 

D. 	El cuarto paso consiste en crear una conciencia p5blica sobre
 
el programa y promover una demanda de las modificaciones re
comendadas. Las actividades promocionales debergn comenzar
se en cuanto que los organismos de ejecuci6n hayan completa
do los preparativos pertinentes y 1levarse a cabo utilizando
 
una serie de m~todos de informaci6n publica, entre otros, los
 
siguientes:
 

1. 	 Reuniones publicas
 

2. 	 Carteles y tableros de anuncios
 

3. 	 Programas de radio
 

4. 	 Programas para nifios en edad escolar.
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Entre los medios ilustrativos que podrfan utilizarse
 
para in divulgacl6n de lnfornmci6n figuran los siguientes:
 

- Carteles
 

- Historietas ilustradas
 

- Casetes de cinta magnetof6nica normalizados que se 
pueden poner en estaciones de radio locales. 

- Pellculas cortas y de proyecci6n fija que pueden 
proyectarse como anuncios de interns piblico an
tes de comenzar las pellculas de largo metraje 
en las salas de cine de las zonas rurales. 

GRUPOS OBJETIVO
 

Con el fin de aumentar la eficacia de las actividades de mejoramien
to general, deber5n identificarse inmediatamente aquellos grupos e insti
tuciones que estarfan ms predispuestos a aceptar las nuevas ideas, y los
 
esfuerzos promocionales deber~n dirigirse al principio hacia esos grupos.
 

Se recomienda que las actividades de mejoramiento de viviendas se di
rijan especificamente a los siguientes grupos:
 

A. 	Adultos j6venes comprendidos en el grupo de edad de 18 a 30 afios:
 

Este es el grupo principal que participa en la construcci6n de
 
nuevas viviendas. Las actividades promocionales deber5n hacer
 
hincapi6 en los beneficios a largo plazo que reportarg la inver
si6n en mejoras de vivLenda, y en los medios de promoci6n debe

ran representarse a los individuos comprendidos en ese grupo de
 
edad.
 

B. 	Contratistas de constrticci6n de viviendas: Deberg insistirse
 

especialmente en eleva," el nivel de capacitaci6n de los cons
tructores de viviendas. Sin una participaci6n amplia de los 
mismos en el programa, no es probable que las nuevas ideas va
yan a perdurar. 

C. Organismos ben6ficos: Existe un buen ndmero de organizaciones
 

benficas trabajando en el pals con diversos grados de experien
cia en el sector de la vivienda. Es importante la participa
ci6n de estas organizaciones. Deber5 procurarse que las mis
mas participen en todas las fases de la ejecuci6n, estimulgn
dolas al propio tiempo a que participen tambi~n en la creaci6n 
y el apoyo continuo del Centro Nacional de Informaci6n sobre 
Vivienda. 
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D. 	Instituciones financieras de viviendas: El Programa de Mejora
miento de Viviendas deberg tratar de ayudar A las familias a ob
tener ayuda financiera de las instituciones existentes, Si se
 
formulan unas normas de seguridad adecuadas y 6stas se cumplen,
 
es posible que las instituciones crediticias estuvieran dispues
tas a conceder ayuda financiera a un n6mero mayor de familias
 
de las zonas rurales. El Programa de Mejoramiento de Vivien
das deberg asegurarse de que las instituciones financieras par
ticipen en la formulac16n del progratim general, y 6stas deber~n
 
ser estimuladas para que establezcan mecanismos financieros in
novadores que ayuden a los nuevos consrructores de viviendas
 
deseosos de utilizar las mejoras recomendadas, asf como a los
 
propietarios de las casas ya existentes que deseen introducir
 
obras de retroadaptac16n en sus casas. Fntre las institucio
nes financieras especfficas que debieran ser estirnuladas a par
ticipar en el programa figuran lhs siguientes:
 

1. 	 Asociaciones de ahorro y pr6stamo
 

2. 	 Cooperativas que conceden cr6ditos para viviendas
 

3. 	 Organismos o fundaciones prlvadas que proporcionan
 
dinero para viviendas.
 

4. 	 Otras instituciones privadas que proporcionan fi
nanciamiento para viviendas.
 

ESTRATEGIAS DE EJECUCOiA Y REDUCCION DE COSTOS
 

Para hacer Las actividades de mejor~miento de viviendas mus atracti
vas y aumentar asl el nivel de participr,ci6n, seri preciso estudiar una
 
serie de estrategias de reducci6n de costos e incentivos; entre otros,
 
se recomiendan los siguientes:
 

A. 	Actividides en colaboract6n: Uno de los mejores medios para
 
reducir el costo de la vivienda consiste en que las familias
 
colaboren en el proceso de la construcci6n de las nuevas vi
viendas. Un m6todo que se podrfa emplear es la formaci6n de
 
un grupo de 4 6 5 famillas para ayudarse mutuamente a cons
truir. Las familias pagarfan colectivamente los servicios
 
de un aLbaRil o carpintero, familiariazado con los nuevos
 
m~todos de construcci6n, para supervisar las obras. Las ca
sas se construyen al mismo tiempo, para que estrn terminadas
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todas mfs o menos a la vez (reduciendo as! la posibilidad de
 
iue una familia dejara de ayudar a las otras, una vez termi
nada su casa). Existen otras formas de cooperaci6n que pue
den y deben explorarse y fomentarse.
 

B. 	 Mayor asistencia financiera: La introducci6n de mejoras en las
 
casas para cumplir con una norma minima b~sica podria calificar
 
a ciertas familia5 para recibir asistencia financiera de ins
tituciones crediticias. Las instit'ciones encargadas de la
 
ejecuci6n del programa podrfan, trabajando con los construc
tores de las casas y Ls prestamistas, estar en condiciones
 
de concertar pr6stamos que de otra manera no podr~an obtener
se. Los organismos de ejecuc16n deber~n ser estimulades para
 
que formulen estrategias de asistencla financiera y/o traba
jen con las instituciones crediticias a este respecto para

organizar dichos programas. Entre estas actividades posibles
 
podrfan recomendarse las siguientes:
 

-	 Garantfas de pr~stamos
 

-	 Pr6stamos subvencionados
 

-
 Pr~stamos en condiciones concesionarias
 

-	 Pr6stamos rotatorios
 

C. 	 Reducci6n de costo: Con el fin de hacer posible la participa
ci6n de ciertas familias, tend-i tal vez que reducirse el cos
to de los materiales. Los responsables de la ejeruci6n del
 
programa deber~n Jdentificar esos materiales que -ean esencia
les y solicitar la reducci6n de su costo. El organismo de coor
dinaci6n del programa deberg entonces ayudar a identificar los
 
m~todos que puedan utilizarse para reducir los costos de los
 
materiales. Entre 6stos, se podrtan ciLar los sIguientes:
 

1. 	 Pago de los costos del transporte
 

2. 	 Producci6n local de los componentes
 

3. 	 Subvenciones. Con el fin de promover la utilizaci6n de
 
componentes, tales como los sujetadores para huracanes
 
u otros artfeulos relativamente baratos, los organismos
 
de ejecuci6n deber~n ser estimulados para que distribu
yan un ntimero limitado de estos artfculos gratuitamente.
 

D. 	 Empleo de incentivos: Deber~n establecerse incentivos para
 
ayudar a divulgar las innovaciones y estimular su demanda.
 
Entre las posibilidades existentes se podrfan citar:
 

1. 	 La concesi6n de certificados a los constructores que
 
hayan completado cursos de capacitaci6n, en los que
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se haga constar su competencia para construir utilizando
 
los nuevos mntodos.
 

2. 	 La concesi6n de certificados o ?1acas a las casas que hubie
ren incorporado un ntimero determJnsdo de mejoras de construc
ci6n recomendadas.
 

3. 	 La entrega de placas a los dirigentes comunitarios que es
t~n encargados de conseguir que un determinado porcentaje
 
de las viviendas de aus respectivas comunidades cumplan con
 
las normas minimas de segurldad.
 

4. 	 La designaci6n y adjudicaci6n de premios municipales a aque
ilas comunidades que consigan ciertos niveles de seguridad
 
en las viviendas.
 

PLAN 	DE TRABAJO
 

Lo que sigue a continuaci6n es una serie ordenada de tareas que se re
comiendhn para un programa completo de mejoramiento de viviendas.
 

A. 	 Designar un organismo central de coordinaci6n: Se recomienda que
 
se invite al INVI para desempefiar esta funci6n.
 

B. 	 Preparar los materiales necesarios para capacitar a los organis
mos de eJecuci6n: (En el Ap~ndice I se ofrece una lista de los
 
materiales requeridos).
 

C. 	 Preparar los materiales de ense anza requeridos p ra capacitar a
 
los constructores de casas (en el Ap~ndice . se ofrece una lista
 
de los materiales requeridos).
 

D. 	 Formular unas directrices preliminares para la ejecuci6n del pro
grama y las normas minimas de los edificios.
 

E. 	 Invitar a los organismos de -Jecuci6n potenciales a una reun16n
 
de trabajo en la que se exponga el concepto global de mejoraiien
to de la vivienea y se discutan y examinen las directrices y
 
normas de construcci6n de viviendas.
 

F. 	 Revisar y formular definitivamente las directrices y normas de
 
construcci6u del programa, incorporando las recomerdaciones aporta
das por los organismos.
 

G. 	 Solicitar propuestas de los organsmos de ejecuci6n potenciales:
 
La solicitud de propuestas deberg hacerse con cierta flexibilidad,
 
pero ai miswo tiempo se deber5 estimular a los organismos de eje
cuci6n a que sigan las directrices y normas anterriormente formu
lada!;.
 

H. Seleccionar los organismos de ejecuci6n.
 



-95-


I. 	 Organizar una sesl 6n de caacitacl6n para el person1l de la
 
vivie-ia de 105 organirasos de ejecuc16n: En la capacitac16n
 
se deberg subrayar el empleo ae las t6cnicas para llevar a
 
cabo las modificaciones, c6mo capacitar a los const:uctores
 
de casas en esos nuevos m6todos y la manera de promover la
 
adoptaci5n de 6stos por el pdblico general.
 

J. 	 Organizar una reuni6n de trabujo para Las instituc~ones finan
cieras para darles a conocer el Programa de MejoramientG de
 
Viviendas y estimalar su participaci6n.
 

K. 	 Crear un Ceitro Nwciona! de Informaci6n sobre Vivienda: El cen
tro deber1 set dotado de una biblioteca de referencia tcnica 
completa y de ur personal que pueda prestar asistencia a los 
organismos de ejecuc16n del programa en problemas especfficos 
de vivienda. El centro eeberS iervir de enlace con todos los
 
recursos profesJonales y t~cnicos aentro del pafs v contribvir
 
a estimular las actividades de tecnologia apropiada y de in
vestigaci6n er apoyo del Programa de Mejoramiento de Viviendas.
 

L. 	 Crear un Comit6 de Coordinaci6n del Programa: Este comit6 es
targ integrado por representantes de cada uno de los organismos
 
de ejecuci6n, la AID y otros organlsmos seleccionados partici
pantes en el prograyna. El papel del comite ser asesorar y
 
ayudar a coordinar las actividades del programa (per.) n. a ad
ministrarlo o dirigirlo).
 

M. 	 Iniciar las acrividades de ejecuci6n: En esta etapa, los orga
nismos dc ijecuci6n comienzan su capacitaci6n y actividades 
promocionales a nvel local, a la vez que el organismo de coor
dinaci6n central inicia las actividades promocionales a nivel 
nacional en apoyo de Las actividades locales. 

N. 	 Revisar el prograa: El organismo ,le coordinaci6n central debe
r5 organizar reuniones de trabajo peri6dicas para evaiuar el
 
progreso del programa general. Se recomienda que 6stas se ce
lebren por lo menos una ve? al aflo.
 

DURACIOh DEL PROCRAML
 

Se recomienda que la duraci6n de las actividades iniciales del pro
grama sea de aproxiadamente cinco aiios. Al finalizar este perfodo, de
beri prestarse apoyo continuo al Centro Nacional de Ipformac16n sobre Vi
vienda. Los programas especfficos de los organismos de ejecuc16n podr~n
 
evaluarse sotre una base individual.
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RFCOMMDACI ONES PAA LA PARTICII'ACION DlE DE''ERMLINADOS GRUPOS 

A. 	 Apoyo financiero y tecnico
 

1. 	 Misi6n de la AID: Entre las fu-iciones apropiadas que po
dria desempear la Misi6n de la AID en el Programa de Mejo
ramiento de Viviendas propuesto se pueden citar las siguien
tes:
 

a) 	 Prestar asisu~icia t6cnica y financiera al organismo
 
coordinador del programa (INVI) y estimular el inte
rns y apoyo de las actividades recomendadas.
 

b) 	 Apoyar la preparac16n de los medios auxiliares de
 
capacitaci6n requeridok para la transferencia de
 
tecnologia.
 

c) 	 Prestar asPstencia t6cnica para ayudar a capacitar
 
a los organismos de ejecuc16n.
 

d) 	 Proporcionar apoyo financiero a los organismos en
cargados de la ejecucl6n del programa.
 

e) 	 P-oporcionar apoyo financiero y t6cnico al organismo
 
central de coordinaci6n.
 

f) 	 2roporcionar apoyo financiero al Centro Nacional de
 
Informaci6n sobre Vivienda.
 

g) 	 Proporcionar referencias para la biblioteca del cen
tro nacional de informaci6n sobre vivienda..
 

h) 	 Promover la participaci6n de otros organismos donantes
 
en favor del programa.
 

i) 	 Servir de enlace de los recursos de asistencia t6cnica
 
fuera de la Rep6blica Dominicana.
 

J) 	 Proporcionar asistencia tfcnica a los organismos en
cargados de la ejecuc16n del programa durante las ac
tividades sobre el terreno.
 

k) 	 Prestar asistencia en la coordinaci6n general del pro

grama.
 

2. 	 Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
 

Lis funciones dpropiadas del INVI son las siguientes:
 

a) 	 Servir 6ie organismo central de coordinaci6n del pro
grama. En el desempeo de esta func16n, el INVI:
 

- Patrocinaria y presiderfa el comit6 de coordina
c16n. 
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Servir de coordinador general de los organismos
 
de ejecuci6n.
 

Patrocinar las reuniones de trabajo mencionadas
 
en el plan de trabajo.
 

Alojar el Centro Nacional de Informaci6n sobre
 
Vivienda y la biblioteca de referencias.
 

b) 	 Actuar de organismo administrativo del progra..' gene
ral.
 

c) 	 Ser el organismo "principal" y participar directamente
 
en !as activtdades de ejecuci&a.
 

3. Cuerpo de ]a Paz: El Cuerpo de la Paz estA considerando
 
un programa integral de desarrollo rural. Las actividades
 
de mejoramiento de viviendas se podrfan incorporar f~cil
mente en este programa. Otras funciones posibles serfan
 
el apoyL. a 14 actvlidades de asistencia tLcnica, el apoyo 
a las actividades de capacitaci6n y la provIsi6n de instruc
tores con miras a apoyar los trabajos de la ejecuci6n del 
programa sobre el terreno. Ademuis, el Cuerpo de la Paz tie
ne acceso a una extraordin.ria biblioteca de referencia tc
nica y muchas publicacionei de es~a organi'aci6n podrfan 
utilizarse en apoyo de lo programas de capaciLaci6n. 

B. 	 Lista de posibles organismos para encargarse de la ejecuci6n
 
del programa
 

Cada uno de los organismos que se enumeran a continuaci6n posee
 
recursos que podrfan contribuir al esfuerzo global de mejoramiento
 
de viviendas, si bien no todos ellos podrfan encargarse de un progra
ma completo en rualquier zona particular.
 

1. 	 CARE: Esta organi2aci6n participa actualmente en activida
des relarionadas con la vivienda y posee una gran experien
cia en cl programa de reconstrucci6n a rafz de los huraca
nes. CARE trabaJ6, a travs de FEDOCOOP, a nivel local, y
 
dispone de amplios rccursos que podrfan utilizarse en apo
yo de las actividades locales. (;ARE es un organismo de
 
ejecuci6n del programa potencial.
 

2. 	 CARITAS: Esta organizaci6n trabaja actualmente en el sector
 
de la vivienda y planea continuar apoyando a las parroquias
 
locales. Tiene equipos de promotores y experiencia en ac
tividades de desarrollo. CARITAS es un organismo de ejecu
ci6n d2l programa potencial.
 

3. 	 Servicios Cat6ltcos de Ayuda (Catholic Relief Services - CRS):
 
Esta organizaci6n particip6 activamente en las actividades
 
de reconstrucc16n de los hura'anes y demostr6 muchas de las
 
tfcnicas de construccitn de vivie:das que se recomiendan en
 
este informe. En la actualidad, no participa directamente
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en actividadem de construicct6n do vlviendas o do aststencia
 
t~cnica,pero proporciona apoyo financiero a los proyectos
 
de viviendas en las inmediaciones de San Josd de Ocoa. Es
ta organiract6n podrfa ofrecer apoyo financiero y t~cnico
 
a las accividades de ejecuci6n del programs.
 

4. 	 Federac16n Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP): FEDOCOOP
 
es una importante asociaci6n de cooperativas. Su orienta
ci6n financiera incluye la vivienda, y ellos trabajaron
 
junravente con CARE en las actividades de reconstrucci6n
 
despugs de los huracanes de 1979. Entre los posibles pa
poles que podrfa desempefiar figuran Is ejecuci6n del pro
grama y la asistencia financiera a los propietarios de vi
viendas.
 

5. Fundaci6n d- Desarrollo Comunitario (FUDECO): FUDECO es el
 
programs de Salvaci6n de los Niios en la Repdblica Dominica
na. 	 Actualmente, Lievan a cabo programas de teca'ologfa apro
niada y de desarrollo integralyparticipan en un nfimero
 
limitado de actividades de vivienda. FUDECO es un organis
mo potencial de e.jecuci6n del programs.
 

6. 	 Fundac16n de Desarrollo Dominicans (FDD): La FDD estf par
ticipando actualmente en actividades de vivienda y planen 
continuar haci~ndolo. Han creado equipos de promotores en 
SUB zonas de proyectos y poseen experiencia en financiamien
to y pr~stamos a bajo costo. Ella es un organismo potencial
 
de ejecuci6n del programs.
 

7. Instituto de Agraria Dominicans (IAD): El lAD estf comenzan
do un programs de desarrollo rural integrado y planes incluir
 
la vivienda. Los posibles papeles que podria desempefiar in
cluyen la ejecuc16n y promoc16n del programn.
 

8. 	 Instituto de Desarrollo en el Sur Oeste (INDESUR): INDESUR
 
es una rama de la OfIcina Nacional de Planificaci6n (ONAPLAN),
 
el organismo defensor y coordinador del desarrollo rural in
tegrado del gobierno. Tiene su sede en Azua y es un orga
nismo pitencial de ejecuci6n del programa.
 

9. 	 Oficina de Becarrollo de la Comunidad (ODC): La ODC tiene
 
tambi~n organizada una red de promotores cuya funci6n es la
 
de promover actividades generales de desarrollo. Las posi
bles funciones que podrfa desempefiar incluyer. la promoci6n
 
de las actividades de mejoramiento de viviendas a nivel lo
cal y la organizaci6n comunitaria.
 

10. Secretarfa de Estado de Agricultura (SEA): La SEA tiene tAm
bifn una red de promotores que podrfa ser 5til pars el pro
grana, sobre todo en la Regi6n del Suroeste.
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11. 	 Secretarfa de IAitulo de Salud I6h13ca y Asistencia Social:
 
La Secretaria dispone de una amplia red de pro~motores a ni
vel local dentro de un Comit6 de Saled. Los Comitis locales
 
a lo largo de todo el pals promueven la aplicaci6n de medi
das generales de salud p6blica. Estos promotores podrian
 
ser utilizados en actividades promocionales o de capaztta
ci6n.
 

12. 	 Servicios Sociales de Iglesias Dominicanas (SSID): SSID es
 
una rama para el desarrollo dominicano del Consejo Mundlal
 
de Iglesias. El organismo ha tenido una experiencia limf
tada en materia de viviendas, p6ro ha organizado equipos
 
de promotores en varias comunidades. Los posibles papeles
 
que podrfan desempefiar son la ejecuci6n del programa y la
 
organizaci6n comunitaria.
 

13. 	 Otros grupos u organismos: Otros grupos que podrian ofre
cer apoyo a las actividades de mejoramiento de viviendas
 
son los siguientes:
 

a) 	 Colegio Dominicano de J-agenieros, Arqultectos y Agri
mensores: asistencia t6cnica.
 

b) 	 Desarrollo y Serviclo: asistencia t~cnica, promoci6n.
 

c) 	 Food for the Hungry International: asistencia t6cni
ca, ejecuci6n.
 

d) 	 Tecnologia apropiada: dSistencia t~cnica, referencias
 
tfcnicas, prestar asistencia en las actividades de ca
pacitaci6n.
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APENDICE L 

NEDIOS AXILIMES DE CAPACITACION RECONENDADOS
 
PARA UN PR rCA DE MFLORAMIENO DE VIVIENDAS
 

Cuatro conjuntos distintos de materiales se requieren para las activi
dades de capacitaci6n relocionadas con un programs de mejoramiento de vivien
das. Muchos de los materiales y de los medios auxiliares que se recomiendan
 
estfn ya dispanibles o se pueden adaptar r~pidamente utilizando otros recur
sos existentes. Asimismo, muchos de los materiales pueden utilizarse indis
tintamente entre dos o mAs conjuntos.
 

A. 	 Hateriales requeridos para la capacitaci6n de organtsmos de ejecu
ci6n e instructores:
 

1. 	 Documento bfsico: Un breve documento en el que se esbozan
 
las metas y objetivos del programa de mejoramiento de vivien
dos y se describe el papel que corresponde al organismo e
 
instructores en ia realizaci6n de di:has tareas.
 

2. 	 Programas de estudio para los instructores: Estos programas
 
o planes de estxdio deben incluir esquemas de cursos y lis
tas de verificaci6n para cada una de las clases del progra
ma de capacitaci6n.
 

3. 	 Manual del instructor: El manual del instructor debe com
prender nec:iones dedicadas a las ticnicas de construcci6n,
 
los detalles de construcci6n de viviendas y los m4todos di
dfcticos.
 

4. 	 Manual de transferencia de tecnologfa: Este manual debe com
prender directrices para la capacitaci6n, entre ellas, sobre
 
c6mo preparar una clase, c6mo ensefiar eficazmente los deta
lies de construcci6n y c6mo preparar esquemas de cursos de
 
temas no discutidos.
 

5. 	 Copias del instructor de todos los medios auniliares de ca
pacitaci6n del estudiante.
 

B. 	 Materiales requeridos para Ia capacitaci6n de los constructores
 
de casas
 

1. 	 Pelicula - Construcc16n reststente a los vienroa: Deberg pre
pararse una pelfcula de 16 mm. y 15 minutos de durac16n en la
 
que sc expliquen los huracanes y las fuerzas de los vientos y
 
c6mo Estos afectan a las casas.
 

2. 	 Instrucciones Para Construir Viviendas MAs Seguras y Resisten
tea: Este panfleto preparado por los Servicios Cat6licos
 
de Ayuda y OXFAM deberg utittzarse como un importante me
dio auxiliar para personas que saben leer con el fin de in
troducir los conceptos b~sicos de la construcci6n resistente
 
a los vientos.
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3. 	 C6mo Construir una Casa Segura: Este panfieto debe prepa
rarse como una vers16n simplificada del otro panfleto Ins
trucciones Pars Construir Viviendas HMis Seguras y Resisten
tes, utilizando dibujos en lugar de texto para transmitir 
la informaci6n sobre c6mo construir una casa segura. Debe
rf ser diseaado, de manera que utilice los mi3was tipos y 
estilos de dibujas que aparecen en la pellcula, con miras a 
que pueda servir de reftrencia memorfstica a la pelfcula.
 

4. 	 Casas Rurales en el Huracin: Problemas y Soluciones: Este 
panfleto, preparado por INTERrECT para utilizarlo con este 
proErama, deberi utilizarse para dar a conocer problemas espe
cfficos de disefio en la vivienda tradicional. 

5. 	 C6mo Construir una Casa Segura de Madera: Este panfleto, pre
parado por los Servicios Cat6licos de Ayuda y OXFAM, puede
 
utilizarse para los que construyen casas de madera.
 

6. 	 C6mo Construir una Casa Segura de Concreto Armado: Este pan
fleto, preparado por los Servicios Cat6licos de Ayuda y OXFAM,
 
puede utilizarse como un medio auxiliar de capacitaci6n para
 
los que construyen casas de concreto armado.
 

7. 	 C6mo Hacer una Casa Segura de Bloques: Este panfleto, prepa
rado por los Servicios Cat6licos de Ayuda y OXFAM, puede uti
lizarse como un medio auxiliar de capacitaci6n para los que
 
construyen con bloques de concreto.
 

8. 	 C6mo Hacer una Casa Segura de Tejamanf: Este panfleto se
 
utilizarfa como un medio auxiliar de capacitaci6n para los
 
que construyen con tejamanf.
 

9. 	 C6mo Mejorar una Casa de Yagua: Este panfleto se utilizarfa
 
como gufa para introducir mejoras sencillas en las casas de
 
yague..
 

10. 	 Thcnicas de Construcc16n de Concreto: Este panfleto serg pre
parado a partir de los materiales existentes que se podrin
 
obtener de VITA y ]a Oficina Internacional del Departamento
 
de la Vivienda y Desarrollo Urbano para demostrar trnicas
 
correctas de preparac16n y empleo de cemento y concreto.
 

11. 	 Cuadros de imugenes volubles: Estos cuadros o grificos debe
rfn prepararse para ser utiizados como medios auxiliares del
 
instructor en la clase. tlgunos cuadros de este tipo han si
do ya preparados por los Servicios Cat6licos de Ayuda y OXFAM
 
y podrfan incorporarse en el programa. Se recomienda preparar
 
estoe cuadros en tela, para que se puedan utilizar al aire
 
libre.
 

12. 	 aquetas de cada tipo de vivienda: Deberg prepararse una 
maqueta en La que se reproduzca la construcci6n corrects de 
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cada 	tipo de casa. Estes maquetas deberin ilustrar la co
locaci6n adecuada de las rinstras o refuerzos y sujetadores,
 
y demostrar ticnicas correctas para hacer las junturas y em
palnes de madera y otros materiales.
 

13. 	 Casa Modelo Desmontable para Demostrar los Principios y Co
lotacitn de Riostras o Refuerzos: Deberi prepararse un mo
delo con partes desmontables para demostrar la colocac16n
 
correcta de riostras. Aplicando primero una fuerza o presi6n
 
sobre una esquina o una cara del modelo, se podrfa demostrar
 
el tipo de fallo en cuest16n. Seguidamente, una riostra mo
delo se colocarfa en el lugar adecuado y 6e podrfa entonces
 
demostrar la mayor resistencia.
 

14. 	 Hodelo de junturas de madera: Se construirfn junturas de 
madera para demoatrar el m~todo correcto de unir dos o mgs 
piezas de madera. Estas deberfn ser modelos en tamafio na
tural que puedan reproducir los estudiantes en las clares.
 

C. 	 Haleriales recomendados para un programa de retroadaptaci6n:
 

1. C6mo Mejorar su Casa: Este panfleto deberf prepararse para
 
servir de gufa a los propietarios de casas sobre c6mo colo
car correctamente tiras para huracanes y sujetadores y otros
 
dispositivos disefiados para mejorar la integridad estructu
ral de una casa.
 

2. 	 Instrucciones para Construir Viviendas mfs Seguras y Resis
tee: (Lo misma que el panfleto del grupo B).
 

3. 	 C6mo Construir una Casa Segura: (Lo mismo que el panfleto
 
del grupo B).
 

4. 	 C6mo Cambiar Postes: Este panfleto deberg prepararse para
 
demostrar las trcnicas correctas para reemplazar madera po
drida.
 

5. 	 Gufa para Evaluac16n de la Resistencia de una Casa: Esta
 
lista de verificaci6n deberf prepararse para ser utilizadas
 
por instructores y propietarios de casas con miras a evaluar
 
la seguridad relativa de un edificio. La lista deberk pre
sentarse en un formato que utilice dibujos en lugar de texto.
 

6. 	 ?odelos de detalles de retroadaptaci6n (sujec16n de abraza
deraa o ,ujetadores, tiras, etc.): Deberin prepararse mode
los en tamafio natural que demuestren la fijaci6n apropiada
 
de los rffuerzos y medidas de retroadrptac16n para utilizar
los en las clases y hacer demostraciones de las t6cnicas.
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D. 	 Hateriales recomendadou para dempertar la conciencia pfiblica y
 
actividades promocionales 

1. 	 Pellcula: Deberg utilizarse una pelfcula de 16 mm., como
 
la qua se describi6 en el grupo B, con miras a promover
 
una toma de conciencia piblica. Deberg tambifn preparar
se una versi6n cortada de la pelfcula, de unos cinco minu
tos de durac16n, para ut izarla en las salas de cine de
 
las zonas rurales.
 

2. 	 Casetes Grabados para Programas de Radio: deberin prepa
rarse una serie de casetes grabados para distribuirlos en
tre las estaciones de radio de las zonas rurales, en los
 
que se describan el Programa de Mejoramiento de Viviendas
 
y se anuncien las actividades especificas que vayan a te
ner lugar pr6ximamente.
 

3. 	 Carteles: Deberg prepararse una variedad de carteles de
 
colores Para dar noticias de las actividades de mejora
miento de viviendas e indicar a las partes interesadas
 
d6nde pueden obtener informaci6n al respecto.
 

4. 	 Juego de seguridad: Un mftodo muy eficaz para demostrar 
la vulnerabilidad es la utlizaci6n de un juego que incor
pore una lista de erificaci6n sencilla. Las personas 
presentes pueden describir sus casas a la persona que di
rige el juego, refiri6ndose a una serie de fotograffas o 
dibujos. Ellas reciben puntos por medidas de seguridad 
adoptadas. El total de puntos acumulados determina si una 
casa es o no segura. Dicho juego puede basarse en un jue
go que se prepar6 para utilizarlo en los programas de cons
trucciones resistentes a los terremotos en Guatemala. 
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APENDICE 1I
 

PLAN DE ESTI DIO RIECOMENDAI)O I'ARA INSTRUCTORES 

Con el fin de orientar y proporcionar una capacitaci6n bfsica a los
 
instructores de los organismos de ejecuc16n, se 
recomienda el siguiente
 
plan de estudio de una semana. A continitaci6n, se llevarta a cabo
 
la construcci6n de casas modelo para !a parte prfctica oe la capaci
taci6n. Si se desea obtener una descripci6n de los medios auxiliares
 
de capacitaci6n recomendados para cada parte de ista, consultar 
el
 
Ap~ndice I.
 

1. Orientaci6n:
 

El programa de orientaci6n incluirfa una discusi6n de
 
las metas y objetivos generales del Programa de Mejoramien
to de Viviendas, asi coma la funci6n de los organismos de
 
ejecuci6n y los instructores. El medio auxiliar de capaci
taci6n recomendado para esta parte es el documento bfsico
 
(A-1).
 

Una vez hecha Ia introducci6n, se proyectarf la pelf
cula sobre tfcnicas de construcci6n segura. A 6sta segui
rf una discuci6n general sobre los m~todos de mejoramiento
 
de viviende9 y los medios para introducir econ6micamente
 
cambios en las viviendas. El medio auxiliar de capacita
ci6n recomendado para esta parte es la pelfcula (B-1).
 

Al terminar la ses16n de orientaci6n, deberi distri
buirse el panfleto Litulado C6mo Construir una Casa Segura (B-3).
 

2. Introducci6n a una construcci6n segura:
 

Deber plantearse una discusi6n en clase sobre c6mo
 
construir una casa segura. Se explicartan entonces de for
ma detallada las t6cnicas de construcci6n de viviendas. Los
 
medios auxiliares de capacitaci6n son: la versi6n o copia
 
del instructor titulada "C6wo Construir una Casa Segura"
 
(B-3); panfletos sobre la construcci6n segura de tipos de
 
viviendas determinados (B-4 - B-9), que se distribuirfan
 
al final de la clase.
 

3. Introducci6n a los edificios tradicionales
 

Los estudiantes deberfn dividirse de acuerdo con el tipo 
de vivienda existente en su zona particular del proyecto, y
las clases deberin tratar sobre ese tipo de construcci6n y
sobre c6mo construir con seguridad y/o retroadaptar ese tipo
de casa. El medio auxiliar de capacitaci6n recomendado es la 
versi6n del instructor del panfleto titulado "Casas Rurales 
en el Huracfn" (B-4). 
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La segunda mitad de la clase consistirfa en una visita sobre
 
el terreno con discusiones prdcticas de los tipos especfficos de
 
viviendas. Se recomienda que cada grupo estf compuesto s6lamen
te de 5 a 7 estudiantes por instructor. En el transcurso de la
 
inspecci6n sobre el terreno, se invitarg a cada uno de los estu
diantes a que haga una crftica de una vivienda desde el punto de
 
vista de su seguridad. Se recomiendan los medios auxiliares de
 
capacitaci6n siguientes: listas de verificaci6n de seguridad
 
de viviendas (C-5), "Casas Rurales en el Huracin" (B-4) y el pan
fleto sobre construcci6n del tipo de construcci6n especffico
 
(B-5 	 - B-9). 

4. 	 La misma clase que en el caso anterior se repetirg para un se
gundo tipo de casa.
 

5. 	 La misma clase que en el caso anterior se repetirg para un ter
cer tipo de casa (si es necesarlo).
 

6. 	 Introducci6n a las tgcnicas de capacitaci6n:
 

Esta instrucci6n de clase incluirfa lo siguiente: introduc
c16n al plan de estudlo, t~cnicas de instrucci6n, informaci6n so
bre las t6cnicas a las que habrg de darse mayor importancia en la
 
clase y en las actividades de construcci6n, introducci6n a los
 
medios auxiliares de capacitaci6n y c6mo utilizarlos debidamen
te, introducci6n a la preparaci6n de las clases y esquemas de
 
curso para los temas no tratados y las t~cnicas para observar el
 
progreso de los estudiantes. Se ,ecomiendan los medios auxilia
res de capacitaci6n siguientes: el Manual del Instructor, el
 
Manual de Transferencia de Tecnologla y el Plan de Estudios pa
ra Instructores.
 

7. 	 Repaso:
 

En la filtima clase se repasarfn con los estudiantes los m6
todos de capacitaci6n estudiados. Despu6s de esto, los estudian
tes practicarfn sus tdcnicas de presentaci6n y sergn criticados
 
por el personal del programa.
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APENI)ICE III 

PLAN DE ESTUDIOS RECOMENDADO PARA LOS PROPIETARIOS DE CASA
 

Se recomienda el siguiente plan de estudios para la capacitaci6n de los
 
propietarios de casa. El curso comprenderg una semana de capacitaci6n te6
rica y demostraciones, a lo que seguirg la construcci6n real de una casa de
 
demostraci6n bajo la supervisi6n de un instructor. 
Si se desea obtener una
 
descripci~n de los medios auxiliares de capacitaci6n recomendados para cada
 
clase, consultar el Apfndice I.
 

A. Primera semana: Teorfa y demostraci6n
 

1. Orientaci6n:
 

La orientacl6n deberfi comenzar poniendo la pellcula
 
sobre la construcc16n de una casa segura, seguida de una
 
discusi6n de las t6cnicas y oportunidades de construcc6n
 
de viviendas seguras. Los medios auxiliares de capacita
ci6n son: una pelfcula (B-l) y carteles (D-3).
 

Al final de la clase, se distribuirfn los panfletoas
 
sobre c6mo construir una casa segura (B-2 - B-3) para repa
sarlos antes de la pr6xima clase.
 

2. Introducci6n a una construcci6n segura:
 

Se repasargn con los estudiantes los panfletos sobre
 
c6mo construir una casa segura (B-2 - B-3), a lo que se
guirg una discusi6n general y un perfodo de preguntas y
 
respuestas. El curso seguirg un plan de estudios especl
fico para asegurar la presentaci6n y el 6nfasis de los
 
principios b~sicos. Se recomiendan los medios auxilia
siguientes: cuadro o grdfico voluble, versi6n del ins
tructor sobre c6mo construir una casa segura (B-3), y el
 
modelo para demostrar los principios de los resfuerzos
 
(B-13).
 

Al final de la clase, deberg distribuirse entre los
 
estudiantes el panfleto titulado "Problemas de las Casas
 
Rurales en el Huracfn" (B-4).
 

3. Visita sobre el terreno:
 

Deberg organizarse una visita sobre el terreno como
 
tercera clase para examinar viviendas y t6cnicas de cons
trucci6n lociles. Se mostrarfn a los estudiantes proble
mas especfficos en las viviendas locales y se les invita
rg a que hagan una crftica de las viviendas por sf mismos.
 
Los me-'4os auxiliares recomendados son: la versi6n del Ins
tructot del panfleto titulado "Problemas de las Casas Ru
tales en el Huracgn" (B-4).
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Al finalizar la visita sobre el terreno, se distribui
rhn los panfletos sabre una construcc16n segurm para el ti
po especffico de vivienda (B-5 - B-9) en dicha zona para
 
repasarlos antes de la pr6xima clase.
 

4. Visita sobre el terreno:
 

Se organizar una visita 9,bre el terreao como cuarta
 
clase pare examlinar una casa cr,'ectamente conutruida, en
 
la 
que se demuestren las tfcni is de construcc16a adecua
das.
 

En el s-tio, el instructor sefialarS las mejoras espe
cfficas y la colocac16n y construcc16n correctas de cada
 
una de ellas. Se recomiendan los medios auxillares de ca
pacitaci6n siguientes: la versl6n del instructor de la
 
gula para zonstruir viviendas (B-5 - B-9) y una casa mo
delo del tipo ee casa particular (B-12).
 

5. Detalles (Parte I):
 

En esta clase, se demuestran los m6todos adecuados
 
para construir componentes especfficos, entre ellos, los
 
siguientes:
 

a) Mejores junturas de madera
 

b) Empleo v colocac16n de refuerzos o riostras 

c) Empieo y colocaci6n de sujetadores
 

Los medLis auxiliares recomendados son: casas modelo
 
(B-12), refuerzos o riostras y junturas de madera modelo
 
(B-13, 14), y un suministro adecuado de sujetadores, herra
mientas y materiales para que los estudiantes construyan
 
inodelos de prctica de los componentes.
 

6. Detalles (Parte 11):
 

En esta clase, se expondr5n las t~cnicas adecuadas pa
ra preparar y utitlizar concreto. En las zonas en que los
 
estudiantes vayan a construir casas de concreto armado, se
 
debergn demostrar ticnicas para reforzar y sujetar paneles
 
de concreto. En las zonas en que se vaya a utilizar el
 
bloque de concreto, se debergn demostrar tfcnicas apropia
das de sillerfa. 
En las zonas en que se vayan a construir
 
casas de madera, debirfn demostrarse las tcnicas apropia
das para construir bases de concreto para casas de madera.
 

7. Detalles (Parte Ill):
 

Debergn ded.;arse clases para ensefiar detalles de cons
trucc16n de viv endas especfficos empleados o recomenOados
 
en una zona particular. Entre !as posibilidades pidrfan
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figurar las siguientes: el uso de plouadas y de cuerdas
 
gufa para la alineac!6n de las casas, preservaci6n de la
 
madera, tfcnicas de carpinteria, etc.
 

B. Segunda semana: Prctica de construcc16n real
 

Los estudiantes debertn participar en la construcc16n real
 
de una casa, aplicando los nuevos mntodos de construcci6n. Los
 
organisums de ejecuci6n debergn hacer las gestiones o preparati
vos pertinentes para La construcc16n de casas modelo. Los orga
nismos presentargn propuestas sobre la forma en que esta fase
 
seri Ilevada a cabo como parte de su respuesta a la solicitud
 
de propuestas.
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AIINI) I IV 

SUJETADORES QUE SE PUEDEN OBTENER EN ZL MERCADO
 

Los suJetadores que aparecen a continuaci6n estgn hechos de acero gal
banizado r!gldo y han sido especialmente concebidos para utilizarlos en ca
sas de famil!-s de bajos ingresos. Se pueden obtener de varios proveedores
 
en el Caribe y de Ridout Industries en los Estados Unidos. Todas las dimen
slones estfn expresadas en mil mecros.
 

A. B. C. D.
 

,1 190
 
140 
 "M 


140
250 - 0 " 406 


140140
 
140 2,10 
 F. 140 

ft... 140 

90 14)
 
230304
 

40 

(Vista (Vista
 
tridimension aI) tridimensional)
 

Los tipos A - E tienen 4 m. de grosor.
 

El tipo F tiene 2 mm. de grosor.
 

Todos los fngulos son de 150, 750 6 900 para una inclinaci6n de la 
cubierta del techo de 150. 

Todos los agujeros que aparecen en las abrazaderas son de 5 m. de
 
difmetro.
 

Estimsci6n de cantidades requeridas por casa:
 

A B C D E F Clavos
 
Casa de tanafio mediano con piso
 
firme 4 8 2 1 2 30 400
 

Casa pequefia con piso de tierra 4 8 - - 2 31 350
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APENDICE V
 

REFERENCIAS RECOMENDADAS
 

1. Publicaciones peri6dicas: 

Disasters: The International Journal of Disaster Studies and Practice,
 
International Disasier Institute, 85 Marylebone High Street, London WIM
 
3DE, Reino Unido.
 
(Publicada tritestralmente y contiene artfculos e informaci6n relaclo
nados con todas )as facetas de las actividades de socorro, planifica
ci6n y mitigacion preliminares a los casos de desastre, estudios de
 
casos de desastre, etc.).
 

HABITAT News, Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Hu
manos (Habitat), Kenyatra Conference Centre, Room 1911, P.O. Box 30030,
 
Nairobi, Kenia. (Boletfn irnformativo oficial del CNUAH, en el que se
 
ofrece informaci6n sobre programas y actividades de las Naciones Uni
das, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en materia de
 
asentamientos humanos. 
 Incluye una lista de prximas conferencias y

reuniones, una lista de publicacione3 relacionadas con los asentamien
tos humanos, informes de proyectos, artfculos sobre cuestiones de vi
viendo y planificac ;n, etc.).
 

TAICt News, Technical Assistance Information Clearing House, 200 Park
 
Avenue South. Nueva York, Nueva York, 10003. 
(TAICH es una oficina distribuidora oe informnaci6n sobre programas de 
desarrollo socioecon6micos realizados en el extranjero por organiza
ciones benificas, misiones, fundaciones y otras organizaciones sin fi
nes lucrativos de los Estados Unidos. 
Este boletfn informativo cons
tituye una fuente extraordinaria de informaci6n sobre proyectos de
 
asistencia al desarrollo exterior, contactos y publicaciones, reunio.
nes y conferencias de pr6xima celebrac16n, etc.).
 

VITA News, Volunteers in Technical Assistance, Inc., 3706 Rhode Island
 
Avenue, Mt. Rainier, Maryland 20822.
 
(Artfculos scbre intercambic internacional de Informaci6n, diseminaci6n
 
y transferencia de tecnologfas, programas de desarrollo rural, tecnolo
gla apropiada, publicaciones recientes, redes y zontactos. 
Una exce
lente fuente de referencia).
 

Hazard Monthly, P.O. Box 34408, Betl.esda, .ar::land 20034.
 
(Un boletfn informativo dedicado a -.rtfculos c informaci6n sobre peli
gros raturales y artificiales. Inctuye informaci6n sobre jornadas de
 
trabajo y reuniones, informes sobre estudios de prevenci6n y mitigaci6n,
 
elaborac16n de programas y disefio de sistemas, etc.).
 

2. Referencias generales:
 

Oliver, Paul, "The Cultural Context of Shelter Provision", Disasters,
 
Vol. 2, No. 2/3, pigs. 125-128, 1978.
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Snarr, D. Nell; Brown, E. Leonard, "Permavient Post-Disaster Housing

in Honduras: Aspects of Vulnerability to Future Disasters", Disasters,
 
Vol. 3, No. j, p-gs. 287-292, 1979.
 

McKay, Mary, "The OXFAM/World Neighbors Housing Education Program in
 
Guatemala Following the February 4, 1976 Earthquake", Disasters, Vol. 2,
 
No. '/3, pigs. 152-157.
 

Cuny, Frederick C., Scenario for a Housing Improvement Program in
 
Disaster-Prone Areas, INTERTECT, Dallas, Tejas, 1978.
 

Davis, Ian, "The Modification of Unsafe Housing Following Disasters",
 
Architectural Design/7/79, pigs. 193-198.
 

Thompson, Paul, Report on the Post-Disaster Housing Training Program

of Catholic Relief Services/Dominican Republic and OXFAM, INT"ERTECT,
 
Dallas, Tejas, 1979.
 

Vella, Jane K., Visual Aids for Nonformnal Education, Center for Inter
national Education, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts,
 
1979.
 

3. Referencias sobre construcciones resistentes a los vientos y terremotos:
 

43 Rules: How Houses can Bett2r Resist High Wind, NBSIR 77-1197, Depar
tamento de Comercio de los Estados Unidos, National Bureau of Standards,
 
Washington, D.C., mayo de 1977.
 

Building to Resist the Effec. of Wind, NBS Building Science Series 100:
 
Vol. 1: Overview
 
Vol. 2: Estimation of Extreme Wind Speeds and Guide to the
 

Determination of Wind Forces
 
Vol. 3: A Guide for Improved Masonry and Timber Connectiois in
 

Buildings
 
Vol. 4: Forecasting the Economics of Housing Needs: A Methodo

logical Guide
 
Vol. 5: Housing in Extreme Winds: Socio-economic and Architectural
 

Consideratinns
 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, National Bureau of Standards,
 
Washington, D.C., mayo de 1977.
 

Windass, Mark, "The Modification of Low-Income Housng to Resist Wind
 
Following the Andhra Pradesh Cyclone", Appropriate Reconstruction
 
Training and Information Centre (ARTIC), Vilayawada, A.P., India, 1978.
 

How to Build Storm Resistant Structures, Southern Forest Products
 
Association, P.O. Box 5Z468, Nueva Orleans, Luisiana.
 

Sinnaman, Iaa T.; van't Loo, C.A., Cyclone-Resistant Rural Primary

School Construc~ion - A design guide, Educational Building Report 7,
 
Oficina Regional de !a UNESCO para la Educacl6n en Asia, Bangkok, Tai
landia, 1977.
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Design, SiL ing, and Construct.Ion olf l.w-Co..t ltoungand CoMaunity 
Buildings to, Better Wlthstand Lrthcljak,.c and WI ndstorms, Building 
Science Series 48, Center for Building Technology, National Bureau 
of Standards, Washington, D.C., enero de 1974.
 

Design for Tropical Cyclones (2 volfimenes), Department of Civil and
 
Systems Engineering, James Cook Cyclone Structural Testing Station,
 
James Cook University of North Queensland, Townsville, Australia, 1978.
 

Oakley, David, "Hurricane Resistant Design ", Tropical Houses: A Guide 
to their Design, B.T. Batsford Ltd., Londres, 1961.
 

Eaton, Keith, "Connecting Brackets Used in St. Vinc2nt", proyecto de
 
viv*.endas para familia3 de bajos ingresos resistentes a los huracanes
 
y terremotos, Overseas Division, Building Research Establishment,
 
Garston, Watford, Reino Unido, 1980.
 

PADCO, Inc., "Cyclone Resistant Masonry Construction", Sri Lanka Cyclone 
Study Technical Report No. 5, Oficina de Rjecuc16n de Proyectos, Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 1979. 

I "Strengthened Wattle and Daub", Sri Lanka Cyclone Study
 
Technical Report No. 6, Programs de las Naciones Unidas para el Desarro
l1o, Nueva Yorl, 1979.
 

Eaton, Keith, "Low-Income Housing and Hurricanes", Wind Engineering, 
Pergamon 1'ress, Oxford, Reino Unido, 1980.
 

Introduction to Wind Resistant Housing Construction: A Guide for Agencies
 
in the Caribbean, INTERTECT, Dallas, Tejas, 1979.
 

"Wind Resistant Block houses: Basic Rules", INTERTECT, Dallas, rejas, 
1979".
 

Series de medios auxiliares de capacitaci6n preparados por los Servicios 
Cat6licos de Ayuda y OXFAM con in asistencia de INTERTECT, Santo Domingo, 
Repfiblica Dominicana, 1980: 

"C6mo Construir una Casa Segura de Madera" 

"C6mo Construir tina Casa Segura de Concreto Armado" 

"C6mo Hacer una Casa Segura de Bloques" 

Windass, Mark, "Training Programs for Village Carpenters in Guntur and
 
Krishna Districts Following the Andhra Przdesh Cyclone", Appropriate
 
Reconstruction Training and Information Centre (APTIC), Vijayawaya, A.P.,
 
India, 1978.
 

Mitchell, William A., A Model for Public Education on Earthquake Hazard
 
Minimization in Turkey, documento presentado ante el National Council
 
on Geographic Education, St. Louis, Missouri, 24-26 de noviembre de 1977.
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APFNDICE V!
 

ORGANIZACIONES OON RECLIRSOS INORMATIVOS
 

SOBRE HITIGACION DE DESASTRES
 

Office of Foreign Disaster Assistance
 
Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Washington, D.C. 20523
 

Misi6n de Ia USAID 

Centre for Information ard Research on Disasters and Natural Hazards (CIRDNH)
 
Caulfield Institute of Technology
 
P.O. Box 197
 
Caulfield East
 
Melbourne, Victoria 3145
 
Australia
 

Ian Davl.s
 
Disasters and Settlements Group
 
Oxford Polytechnic
 
Headingtcn Oxford OX3 OBP, Reino Unido
 

International Disaster Institute (IDI)
 
85 arylebone High Street
 
Londres WI4 3DE, Reino Unido
 

INTERTECT
 
P.O. Box 10502
 
Dallas, Texas 75207
 

James Cook University of North Queensland
 
Department of Civil and Systems Engineering
 
Townsville, Australia
 

Natural Hazard Research Program
 
Department of Geography
 
University of Toronto
 
Toronto, Ontario, Canad5
 

Technical Assistance Information Clearing House
 
American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service, Inc.
 
200 Park Avenue South
 
New York, New York 10003
 

Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (OrfUSCD)
 
Palais des Nations
 
CH-1211 Geneva 10, Suiza
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 
One U.N. Plaza
 
New York, New York 10017
 

Volunteers in Tec:hnical Assistance, Inc. ('TITA)
 
3706 Rhode Island Avenue
 
Mt. Rainier, Maryland 20822
 


