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Resumen 

En 1967 el Perú y las Naciones Unidas acordaron realizar un proyecto experimental de vivienda orientado a buscar 
soluciones que contribuyan a resolver la grave situación habitacional de Lima, en su condición de ciudad capital 
que alberga a la tercera parte de la población del paí . Un estudio previo de la problemática existente determinó 
que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, P UD, comprometiera su participación al considerar que 
esa realidad era similar en otras capitales de los países en vía de desarrollo. Se formularon y construyeron cuatro 
proyectos piloto. El Proyecto Piloto 1 (PPl) es el más conocido porque fue motivo de un concurso internacional 
en el que participaron 13 equipos extranjeros de destacada experiencia y 28 equipos peruanos especializados en el 
tema. La situación actual en Perú y Latinoamérica invita a revisar si algunas de las propuestas serían viables hoy en 
día. Al plantear la relación entre conceptos tales como la vivienda de crecimiento progresivo, las tecnologías utili
zadas, la situación económica peruana, comparando la actual con la época del concurso, parece posible señalar el 
interés y viabiJidad de las propuestas del PP 1 de PRE VI, que se prese11tan como una opción posible para programas 
de vivienda de bajo costo. 
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Abstract 

In 1967, Peru and the United Nations agreed to conduct a housing pilot project aimed to fi.nding solutions to help so/ve 
the housing plight of Lima, as a capital city, home to a third of the country's population. A previous study identifi.ed 
the existing problems that the United Nations Program for Development {UNDP}, compromise their participation to 
consider that reality was similar in other capitals o

f 

developing countries. Four pilot projects were developed and built. 
The Pilot Project 1 (PP 1) is best known because it was the occasion of an international competition involving 13 Joreign 
teams and 28 Peruvian teams specialized in this subject. The current situation in Perú and Latín America invite to re
view if sorne of the proposals would be viable today. In proposing the relationship between concepts such as progressive 
growth, technologies used, the economic situation in Peru, and comparing the present with the time of the con test, it 
seems possible to emphasize the importance and feasibility of the proposals PREVI PP 1, which is presented as a possible 
option for low cost housing programs. 
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Antecedentes 

El Perú, al igual que orros paíse larinoamericanos, 
se enfrenta a una cada vez más crecienre población 
urbana. Las esradísricas muesrran que el 67% de los 
casi 400 millones de habirantes de Larinoamérica 
esrán inadecuadamente alojados. En las ciudades 
que son capiral de los países, donde hay una aira 
población, son las que rienen lo más alcos défi ir 
de vivienda. La baja capacidad adquisiriva de sus 
habirantes y alto costos de la construcción les aleja 
de la posibilidad de rener mejores viviendas y con
diciones de calidad de vida. 

Lima, la capiral del Perú, había experimentado un 
crecimiento progresivo, bordeaba los 3 millones de 
habirantes en 19 2, ahora riene más de 8 millones. 
Las necesidade de vivienda se han mulriplicado y no 
exisre capacidad para atender el aumento del déficir. 

La familias de menores recursos económicos habi
tan todavía en zonas decadentes de la ciudad, en pro
ce o de tugurización o en áreas marginales donde se 
asientan espontáneamente, en forma incontrolada. 

e sigue exrendiendo la ciudad, con un crecimienco 
lento y progresivo a lo largo de muchos años. Adi
cionalmente, se suma la condiciones de sismicidad 
exi tente que, en más de una oportunidad ha signi-

...... 

Figura 1: Identificación Subgrupo considerado para el pro

yecto PREVI. 1968. 

Fuente: DESCO. 

ficado un doloroso aldo de ví rimas, especialmente 
de aquellos que residen en las áreas mencionadas, 
con la consiguiente destruc ión de las viviendas, au
mentando el déficir. 

En la década del 70, e llevó a cabo en el Pen'.1 un 
proyecto experimental de vivienda dirigido a la bús
queda de solucione a la problemática de la vivien
da urbana, ubicada en la costa y con un volumen 
alto de población. Conocido como el PROYECTO 
PREV1, fue propuesco en 1966 a las acione Uni
das, por el presidente de la República arquirecto 
Fernando Belaúnde Terry, su principal promotor y 
autor de la idea original. Luego de haber realizado 
un intensa acrividad de construcción de viviendas 
para la clase media en todo el país, deseaba incor
porar la experiencias obrenidas en tres proyecto 
pilotos complementario entre sí y consrruidos en 
la ciudad de Lima, a u polírica habiracional de 
atención a grupos urbanos de población de bajos 
ingreso . 

Una misión de las aciones Unidas y profesiona
le peruano especialistas en el rema, evaluaron la 
siruación de la problemática habitacional de Lima, 
concluyendo que no difería mucho de la realidad de 
orras capirales de Larinoamérica y, por lo canto, sus 
características también eran representativas de otros 
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Figura 2: Primera etapa del PPl de PREVI 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985, 

p. 18. 



países en vías de desarrollo. Las Naciones Unidas 
comprometió su participación en la seguridad que 
la experiencia proveniente de este proyecto tendría 
utilidad y podría ser aplicada en otros países y regio
nes del mundo. 

No se esperaba que el proyecto diera soluciones fina
les al problema de la vivienda. Se planteó como un 
proyecto experimental y un laboratorio para el desa
rrollo de nuevos conceptos de diseño y construcción 
en el campo de la vivienda de bajo costo. Tampoco 
fue concebido como un proyecto de construcción de 
viviendas. 

Partiendo de los estudios socio-económicos, que 
a nivel nacional definen las posibilidades de los di
ferentes sectores sociales de afrontar el costo de su 
vivienda, se proyectó hacia soluciones que hicieran 
posible que la vivienda sea accesible a los sectores 
más necesitados. Los esrndios pusieron en evidencia 
la necesidad de tener soluciones para la vivienda de 
interés social en sus diferentes aspectos: airo déficit de 
vivienda, exjstencia de zonas tugurizadas y formación 
de asentamientos humanos marginales incontrolados 
por la constante migración del campo a la ciudad. 

Era factible lograrlo a través de nuevos conceptos de 
utilización de tierras, planteamientos urbanísticos y 
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de agrupamiento que redujeran la incidencia de los 
servicios externos sobre el lote, uso adecuado de di
cho lote, diseños funcionales eficientes de las áreas 
de vivienda y, finalmente, técnicas que determinaran 
la máxima productividad de los recursos empleados 
para la construcción. 

El proyecto experimental de vivienda PREVI 

En el contexto mencionado y considerando los re
sultados esperados, en PREV1 se plantearon y lleva
ron a cabo tres proyectos piloto que respondían a los 
tres procesos identificados en la evaluación previa. 

Proyecto piloto 1, PPJ: 

Diseño y construcción de un nuevo asentamiento 
urbano de viviendas de bajo costo, con servicios co
munales, basados en la investigación y desarrollo de 
soluciones de diseño y tecnología, nuevas o mejora
das, buscando aumentar la eficiencia de los recursos 
utilizados en la construcción y reducir sus costos di
rectos, sin bajar su calidad. Se ubicó en el Km 17 
de la Panamericana Norte, en el fundo El Naranjal, 
actual distrito de Los Olivos. 

SEGUNDA ETAPA- PROPUESTA URBANISTICA PARA 2,000 VIVIENDAS 
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Figura 3: Segunda etapa. Propuesta urbanística para 2000 viviendas 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 
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Proyecto piloto 2, PP2: 

Planificación y programación de sisremas de renova
ción urbana y mejoramiento de las "barriadas" desri
nadas a mejorar las condiciones sociales y mareriales 
en zonas seleccionadas y la rehabiliración efecriva en 
una primera erapa de unas 150 viviendas, dentro de 
la comunidad a la que penenezcan. Luego de hacer 
un esrndio de los rngurios de la gran Lima, se esco
gió para el proyecto cuarro manzanas rugurizadas en 
el distrito de Barranco. 

Proyecto piloto 3, PP3: 

Planificación y programación de un sisrema de 
"lores y servicios" para el asentamiento de familias 
migrantes y de ocupanres sin rírulo, con muy bajos 
ingresos, en un lugar seleccionado con esre fin y la 
consrrucción, en una primera erapa, de 200 vivien
das, mediante el esfuerzo propio con asisrencia réc
nica, inclusive los servicios públicos y edificio bási
cos para la comunidad. El PP3 se ubicó en el fundo 
Bocanegra, en el Callao. 

Proyecto piloto 4, PP4: 

Cuando se esraban iniciando los tres proyectos de 
PREVl, en mayo de 1970, se produjo un sismo de 
desasrrosas consecuencias en H uaraz, al norre de 
Lima, en la que murieron 70,000 habitantes apro
ximadamente y perdieron sus viviendas alrededor de 
un millón y medio de personas. 

La ciudad de Yungay quedó totalmente enterrada 
por una avalancha de nieve debido al desprendi
miento de una masa de más de un millón de tone
ladas de hielo y nieve del Huascarán, el pico nevado 
más alto del Perú (6,700 msnm). 

Se vio entonces la c nveniencia de ampliar los ob
jetivos de PREVI a un cuarto proyecto que experi
mentaría dos programas de auto fabricación y auto
construcción en ciudades que fueron prácticamente 
arrasadas por el sismo: una en la cosca (Casma) y 
otra en la sierra (Carac). 

Los cuatro proyectos de PREVI fueron diseñados y 
construidos en la década del 70. El más conocido es 
el PP 1, porque fue morivo de un concurso interna
cional que dio lugar a la participación de 13 equipos 
de arquitectos e ingenieros de distintas nacionalida
des invitados, junto a 13 equipos peruanos seleccio
nados de 28 equipos nacionales que parciciparon en 
el concurso. 

Los equipos internacionales del PPl e raban integra
dos por destacados especialisras de lo que se denomi
naba tercem generación del movimiento moderno. Era 
un grupo de arquitecto que, aunque empezaban a 
cue rionar alguno de los posrulado urgidos en la 
primera década del siglo, mantenían buena parre 

de sus intenciones, como demuestra su preocupa
ción sobre el rema de la vivienda social. 

En esre artículo nos referiremos al PP 1, pero no e rá 
demás mencionar que los orcos tres tienen rambién 
resulrados relevantes porque contaron con la partici
pación de profesionales peruanos de gran experiencia 
en los remas y con la asesoría de expertos de las a
ciones Unidas en la diferente remárica que abarcaron. 

PREVl fue concebido para responder y acender eres 
realidades exisrentes en Lima Merropolirana, la ciu
dad con mayor población del Perú: 

• La necesidad de acender el déficit exisrente de
viviendas, para lo que se requiere construir más
viviendas.

• La urgencia de mejorar las condiciones habita
cionales de las zonas rngurizadas de las grandes
ciudades, que rienen un grave dererioro y que
alojan en una mínima área (a veces una sola ha
bitación) a toda una familia.

• Adelantarse u orientar la formación de asenta
mientos humanos incontrolados en zonas margi
nales, que no tienen servicios públicos ni vías de
acce o, en los cuales se consrruye por autocons
trucción, entendiéndose por ésra las diferentes
modalidades que utiliza la población de meno
res ingresos: el esfuerzo propio, la auroayuda o
la autogesrión. En Lima se da especialmente esca
última.

EL PP 1 de PREVI partió de los estudios socio-eco
nómicos que a nivel nacional definen las posibilida
des de los diferentes sectores sociales de afrontar el 
costo de su vivienda, y se proyecró hacia soluciones 
que hagan posible que la vivienda esté al alcance de 
los sectores más necesitados. 

Fue dirigido a un sector necesitado de la población 
que tuviera posibilidades de. acceder a un crédito 
para la adquisición de la vivienda (PPl: producción 
masiva de viviendas), cuyos ingresos fluctuaran entre 
3.000 y 6.000 oles. Se constató que esas familias 
podían destinar hasta un 20% de sus ingresos men
suales con ese fin. 

Sin embargo, las soluciones debían ser posibles de 
aplicar a niveles económicos menore cuyos ingresos 
estuvieran entre 500 y 3,000 soles (PP2, PP3 y PP4, 
especialmente autoconstrucción asistida), e investi
gar la manera de hacerla accesible a los grupos selec
cionados en el estudio previo. 

En las propuestas y desarrollo del diseño y cons
trucción de los cuatro proyectos piloto de PREVI e 
incluyeron las obras de urbanización, equipamiento 
urbano y servicios público indi pensables. 
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Figura 4. Propuesta del equipo de Colombia 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 

Figura 6. Propuesta del equipo de Dinamarca 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 

Figura 8. Propuesta del equipo peruano P-27 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 
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Figura S. Propuesta del equipo de EE. UU. 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 

Figura 7. Propuesta del equipo de Francia 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 

Figura 9. Propuesta del equipo peruano P-6 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 198S. 
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Figura 10, Propuesta del equipo japonés 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y Santolalla, 1985. 

Objetivo 

El principal objetivo de PREV1 fue la búsqueda de 
alrernarivas de solución para resolver el problema ha
biracionaJ de Lima, representativa de las ciudades de 
Latinoamérica; en sus cuatro procesos identificados: 

• 

• 

• 

Propuesta y experimentación de nuevos concep
tos de diseño y con rrucción para construcción 
masiva de viviendas de bajo costo. 

La planificación y programación de sistemas de 
renovación urbana y mejoramiento de las "ba
rriadas" destinadas a mejorar las condiciones 
sociales y materiales en zona seleccionadas y la 
rehabilitación efectiva en una primera etapa de 
unas 150 vivienda.s, dentro de la comunidad a la 
que pertenezcan. 

La planificación y programación de un si rema 
de "lore y servicios" para el asentamiento de fa
milias migrantes y de ocupantes sin título de pro
piedad con muy bajos ingresos, en un lugar se
leccionado con esre fin; y la construcción de una 
primera etapa de unas 200 viviendas mediante 
el esfuerzo propio con ayuda exterior, inclu ive 
lo servicios públicos y edificio básicos para la 
comunidad. 

La planificación y programación de un proyecro 
píloro de disef10 y construcción por auroayuda 
para atender a dos poblaciones damnificadas por 
un sismo. 

sí pue , el PP I incide en nuevo o mejorado con
ceptos de diseño y tecnología; el PP2, sin experien
ia previa en nuestro medio, tuvo que desarrollar el 

proyecto como i rema o olución completa, con es
pe ial énfa i en aspecto de legi !ación y otro que 

PATIO PAINCl� 

o 
COMLDOR 

permitan que el proyecro "funcione"; el, PP3, que 
conraba con experiencias variadas en el país, pero no 
evaluadas sisremáricamente, utilizó tales experien
cia para formular hipóre is y desarrollar soluciones 
más eficaces para la conducción ma iva del proceso 
de auroayuda urbana. El PP4, por su parre, muestra 
cómo es posible, por el sistema de ayuda mutua, dar 
solución al problema de la vivienda, a corro plazo, 
de cientos de familias cuya ca as fueron destruidas 
por un sismo. 

Proyecto piloto 1, PP1 

El Proyecto Píloro l de PREV1 e el más conoci
do de los cuatro proyecro , porque fue materia de 
un concurso internacional y porque algunas de las 
tecnologías estudiadas se aplicaron en los otros rres 
Proyectos. Participaron 41 equipo mulridisciplina
rio : 28 de Perú y 13 in virados de orros paí es. e 
de eaba aprovechar las experiencias desarrolladas en 
el campo de la vivienda y promover el intercambio 
de conocimiento y la inregración internacional de 
profesionales para estudiar y enriquecer las propues
ta que luego serían pue ros a di po ición de todo 
los países. Las bases del concur o eñalaban que la 
propuestas debían formularse: 

• Tomando de base la organización de la comuni
dad y las caracrerísricas del problema habiracio
naJ, se buscará mejorar las condiciones de calidad
de vida de las familias de bajos ingresos de la ciu
dad de Lima

• onsiderando que las familias de la comunidad
tienen diferentes recursos, y que us necesidades
de e pacio no está directamente relacionadas con
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Figura 11. Propuesta del equipo peruano P-25 Figura 12. Propuesta del equipo peruano P-25 

Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño, Barrionuevo y San- Fuente: Jara, Gálvez, Mevius, Patiño
,. 

Barrionuevo y Santolalla, 1985. 
tolalla, 1985. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

sus ingresos, se propondrán viviendas de distin
tos costos para cada tamaño de familia, promo
viendo así la inclusión social. 

El diseño y las diferentes soluciones tecnológicas 
y procedimientos constructivos se basarán en el 
uso de la coordinación modular (módulo básico 
de 1 O cm), con énfasis en los conceptos de ra
cionalización, tipificación, y función ambiental 
arquitectónica, con criterios que permiten alt r
nativas para todos los niveles socio-económicos 
de la población urbana. 

El diseño y la tecnología de construcción se basa
rán en el concepto de Aexibilidad y crecimiento 
progresivo (horizontal y/o vertical) para satisfacer 
el carácter dinámico y cambiante de las familias. 

Los proyectos considerarán el criterio de vivienda 
unifamiliar de relativa alca densidad y baja altura, 
en lotes pequeño y agrupados en cinca, terrazas 
o alrededor de espacios comunales pequeños.

El diseño de las viviendas será para un total de 2 
a 6 miembros por familia, con posibilidades de 
albergar en el fu curo ha ta 1 O personas. 

Se deberán alcanzar costos de viviendas conside
rando que éstas serán adquiridas por familias de 
bajos ingresos que pueden destinar un pequeño 
porcentaje de sus ingreso para la adquisición de 
su vivienda. 

Se consíderará que esta disposición de viviendas 
urbanas se adecua perfectamente a la realidad so
cio-económica de las familias de bajos ingresos 
económicos y es compatible con la determinan
tes sobre densidad y uso del suelo que fija el Plan 
de Desarrollo Metropolitano de Lima. 

• El sector que se atenderá con este proyecto tie
ne un rango de ingresos familiares que oscila de
3,000 a 6,800 soles mensuales 1

• 

Un jurado internacional, compuesto por prestigioso 
profesionales extranjeros y peruanos, revisó y calificó 
lo anteproyectos presentados. Premió, al mismo ni
vel, a lo seis siguientes equipos: 

• Peruanos:

P-22: arq�1icectos Eisa Mazzarri y Manuel Llanos.

P-25: arquitectos Fernando Chaparro, Víctor Ramí
rez, Víctor Smirnoff y Víctor Wiskowsky.

P-27: arquitectos Jacques Crousse y Jorge Paez.

• In cernacionales:

1-4: Atelier 5 - Suiza

1-6: arquitecto Herbert Ohl - Alemania

I-8: arquitectos Kikutaki, Maki, Noriaki, Asoc. - Ja
pón

La calificación de los anreproye�tos consideró la 
contribución a la calidad de vida de las viviendas en 
los siguientes aspectos: di eño de la vivienda y dise
ño urbano, sistema constructivo y procedimiento 
constructivos. 

Originalmente se había previsto el diseño y cons
trucción de una Unidad Vecinal Modelo de 1500 
viviendas utilizando las propuestas de !os seis ante
proyectos premiados. 

1. Durante el desarrollo de los proyectos se produjeron
sucesivas variaciones del valor de cambio de la moneda,
por lo que el grupo humano al que se deseaba atender ya no
pudo acceder a las viviendas construidas, porque sus costos
subieron poniéndose fuera de su alcance.
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PERU LADRILLO MODULADO PREVI 

CARACTERISTICAS Tipo Eseesor Alto Ancho 

Elementos huecos de arcilla ceram1ca A 90mm 86mm 286mm 

1M 1M 3M 
o de material s,hco calcareo. para 

90mm 186mm 286mm 
ser empleados especialmente en ta 

1M 2M 3M 
construcc1on de muros h1sten tres 

90mm 186mm 286mm 
tipos de ladrillo Modulado PREVI 2M 1M 3M 
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PREVI 

Figura 13. Albañilería armada. Proyecto P - 18: arquitecto Eduardo Orrego 

Fuente: Elaboración de la autora, en base a información obtenida de Publicación PREVI del Ministerio de Vivienda e ININVI. 

El jurado señaló que los concur antes presentaron 
anteproyectos de gran interés, que podían contribuir 
en el mejoramiento de la calidad de la viviendas y las 
comunidades, y reducir el costo de la consuucción y 
el mantenimiento de la edificaciones, y, recomendó 
que e usara al máximo la diferentes idea propue -
ras por los parricipante nacionales e internacionale . 

Luego de acender la ugerencia del jurado se elec
cionaron 20 proyectos adicionales a lo premiados 
(1 O nacionales y 1 O internacionales). 

Los equipos peruano seleccionados fueron los si
guiente : 

P- 5: arquitecco Miguel Alvariño Guzmán

P- 6: arquitecco Ernesto Parede Arna

P- : arquicecros Lui Miroque ada, Carlos Wi
lliams y swaldo úñez

P- 9: arquiteccos. Juan Gunther y Mario eminario

P-12: arquitecto Cario orales Machiavello e lng. 
Alfredo 1ontagne Fon

P-16: arquitecto Juan Reiser G.

P-18: arquitecco Eduardo Orrego

P-20: arquirecco Lui Vier y Consuelo Zanelli de
Vier

P-21: arquitectos Franco Bella, José Bentín, Raúl
Quiñone y Luis Takahashi

P-24: arquitectos Frederick Cooper, Anconio García
Bryce, Antonio Graña y Eugenio icolini

Los equipos internacionales invitado fueron los 1-

guientes: 

I 1: arquirecco James cirling de Inglaterra 

1- 2: arquicecto Knud vensson e ingeniero John Za
chariensen de Dinamarca

I- 3: arquitectos Germán amper, aenz, Urdaneta,
ere. de olombia

I- 5: Toivo Korhonen de Finlandia

I- 7: Charles Correa de India



1- 9: arquitectos J. lñiguez de Onzoño y A. Vásquez
de Castro de España

1-1 O: arquitecto Oskar Hansen de Polonia

1-11: arquitecto Ndo Van Eyck de Holanda

1-12: arquitectos Candil is, Josic y Woods de Francia

1-13: Christopher Nexander de Estados Unidos de
América

Los 26 proyectos fueron desarrollados con el fin de 
construir una primera etapa experimental de 500 vi
viendas, para luego evaluar y comparar los diferentes 
tipos de soluciones en materia de diseño y tecnología. 

La primera etapa se complementaría en un futuro 
con una segunda etapa en la que se experimentarían 
las propuestas urbanas de 1500 a 2000 viviendas, 
que incluirían los resultados de la evaluación integral 
de los diferentes proyectos. 

Ésta primera etapa se orientó específicamente a las 
propuestas de agrupamiento urbano y a las propues
tas tecnológicas, que incluían: albañilerías, concreto 
vaciado en sitio y prefabricados livianos, semipesa
dos y pesados, el baño PREVI, módulos para vías 
peatonales, escaleras prefabricadas, componentes 
para equipamiento de parques, ere. 

Grupo de desarrollo experimental 

Un Grupo de Desarrollo Experimental, creado en 
el Proyecto PREVI, en coordinación con los auto
res de los 26 proyectos desarrollados, llevó a cabo el 
desarrollo final de la Unidad Vecinal Modelo de 500 
viviendas2 

El Grupo estuvo integrado por profesionales espe
cialistas, nacionales e internacionales, quienes tam
bién asumieron el desarrollo de componentes y pro
totipos de los sistemas constructivos propuestos. 

El grupo de desarrollo tuvo en cuenta los mejores 
planteamientos de agrupamiento urbano propues
tos en el concurso internacional, los diseños finales 
de los proyectos arquitectónicos desarrollados y los 
siguientes criterios generales: 

• Carácter demostrativo y repetitivo del esquema
urbanístico, a fin de poder extenderse y aplicarse
en zonas adyacentes y en otros proyectos similares.

• Simplicidad en los planteamientos de zonifica
ción e infraestructura.

• Referencias a lineamientos de macro modulación
urbana (cuadricula modular en referencia trazada
a 60 metros entre ejes).

2. Se propusieron planteamientos para una Unidad Vecinal de
2,000 viviendas, desarrollándose específicamente, dentro
de ella, una primera etapa experimental de 500 viviendas.
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• 

• 

• 

• 

Coordinación con las determinantes dadas por el 
Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima. 
Separación efectiva de las circulaciones vehicula-
res y peatonales. 

Acondicionamientos apropiados en los aspectos 
térmicos, lumínicos, de ventilación y de aisla
miento contra el ruido. 
Carácter dinámico de la comunidad, con espacios 
públicos pequeños que promueven el encuentro 
entre vecinos y actuando como polo desarrollo 
respecto a las urbanizaciones adyacentes. 

En cuanto al diseño urbano, las propuestas inclu-
yeron: 

• Simplicidad en planteamientos de zonificación
urbana, con espacios públicos pequeños que pro
mueven la vida en comunidad y fomentaron la
inclusión social.

• Efectiva separación de circulaciones vehicular y
peatonal.

• Acondicionamiento natural y ambiental del
proyecto.

• Diferentes agrupamientos de lores, en forma de
"terraza o hilera", "quinta" o espacio comunal ce
rrado y "pasaje" con doble acceso, ere., que per
miten la simplificación de los servicios públicos,
configurando una urbanización de carácter diná
mico y heterogéneo de grandes valores espaciales.

En lo que respecta a vivienda, los prototipos expe
rimentalés incluyen viviendas desarrollados en 1 o 
2 pisos, con posibilidades de expansión horizontal, 
vertical o combinada; viviendas compactas en for
ma de U o de L; viviendas en base a espacios fijos 
y tipificados; en base a espacios Aexibles; en base a 
módulos espaciales repetitivos, ere. 

Una gama de soluciones de diseño de viviendas que 
cumplen los parámetros de diseño propuestos: creci
miento progresivo, coordinación modular, ere. 

Se tomó especial interés en la experimentación de sis
temas constructivos adaptables a las condicionan res 
económicas de los grupos humanos de mínimos in
gresos. La variedad de sistemas experimentados per
mitió evaluar las diferentes posibilidades, dando por 
resultado que cualquiera de los sistemas construidos 
pueden ser empleados con éxito, dependiendo de va
riables, rales como volumen de construcción, dispo
nibilidad y costo de materiales, costo de la mano de 
obra, etc.; lo que significa que es posible utilizarlos 
en soluciones para disrinros niveles económicos, in
cluso para aquellos de ingresos eventuales. 

Ngunos de los prorotipos fueron desarrollados en 
los talleres de la industria local porque estaban liga
dos a alguna patente o propuesta particular de algu
no de los proyectistas o porque disponían de equipos 
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Figura 14. Proyecto del equipo japonés 

Fuente: Fotografía de la autora. 
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Figura 15. Proyecto del equipo español 

Fuente: Fotografía de la autora. 
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Figura 16. Albañilería armada. Proyecto del equipo holandés 
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Fuente: Elaboración de la autora, en base a información obtenida de Publicación PREVI del Ministerio de Vivienda e ININVI. 



que no se contaba en la Planea Piloto de PREVI. 
Esto permitió incorporar su valiosa colaboración e 
intercambiar experiencias 

Entre los sistemas convencionales racionalizados des
tacan las albañilerías reforzadas con unidades modu
lares (ladrillo PREVI de arcilla y bloque de concreto 
hueco PREVI), proponiéndose por primera vez dos 
cipos de albañilería estrucrural: la albañilería armada 
y la albañilería confinada. Anteriormente la albañi
lería sólo cumplía el rol de relleno de la estructura de 
concreto armado. En el Gráfico Nro. 14 se detalla la 
aplicación del ladrillo cerámico PREVI. 

En la fotografía Nro. 1 se puede apreciar la aplica
ción de la albañílería armada con bloques de concre
to PREVI y en la fotografía Nro. 2 las unidades de 
albañilería son del Sistema Tabliblock. 

También utilizaron la tecnología de las albañilerías 
optimizadas los equipos: 1-7 (India), 1-12 (Francia) y 
los equipos peruanos: P-6, P-7, P-18 y P-20. 

Otra tecnología propuesta en el PP 1-PREVI fue el 
concreto armado vaciado en sirio (muros), en dife
rentes condiciones: tipo de mezclas y uso de diversos 
cipos de encofrados. Uno de los más interesantes fue 
la 'propuesta de "cajas monolíticas" con losa de ci
mentación y entrepisos de concreto armado, que se 
combinan formando la vivienda, recomendado para 
suelos de baja resistencia. En el gráfico Nro. 16 se 
detalla sus características. En las fotografías Nro. 3 y 
5 se muestran los proyectos P-24 y P.27 que optimi
zaron también la tecnología de vaciado en sirio. El 
proyecto P-5 también utilizó esta tecnología. 

Los prefabricados (muros y techos) utilizados en las 
propuestas fueron: livianos, semipesado (200-100 
Kg); elementos lineales (vigas y columnas) y ele
mentos bidimensionales; pesado (1000-7000 Kg.); 
y elementos bidimensionales y otros elementos espe
ciales. Ver gráfico 17. 

Los otros proyectos que utilizaron tecnologías de 
prefabricación fueron los proyectos: I-1, I-10, I-13, 
P-5, P-9, P-16, P-22. Los proyectos 1-4 y P-12 uti
lizaron un sistema mixto: prefabricado liviano como
encofrado perdido y concreto vaciado en sirio.

Entre los principales componentes constructivos se 
tienen los que se describen a continuación: 

• Una propuesta de solución -nuclearizada de ser
vicios sanitarios de baño, cocina y lavandería,
independizada de la estructura, que fue diseñada
y construida por especialistas del Grupo de De
sarrollo de PREVI, fue adoptada por la casi to
talidad de los equipos internacionales y algunos
proyeccos nacionales en su diseño de viviendas.
Ver foco. rafía Nro. 5.
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• Diferentes tipos de escaleras prefabricadas, puer
ta y ventana pivotantes, hapa de manija e pecial,
puerta sin marco, puerta y ventana de sobrepo
ner, ventanas prefabricadas, lavadero circular de
ropa, Banca PREVI, componentes para parques,
posee y lámpara PREVI.

En la fotografía Nro. 6 y el gráfico Nro. 18 se mues
tra usa escalera que se forma con "vigas escalera pre
fabricadas". 

En el gráfico Nro. 19 se detalla la "escalera caracol" 
que se desarrolla con un grada prefabricada de con
creto armado diseñada de cal manera que forma in
cluye además una columna central que viene a ser el 
elemento de sostén las gradas. 

En el gráfico Nro. 20, la escalera .de pasos prefabri
cados es la versión más simple escalera 

• A nivel de prototipo experimental: se hicieron
otras propuestas: cabina saniraria, caja para me
didor, lavadero de cocina PREVI, letrero vial ur
bano y placa de numeración domiciliaria.

Resultado del PP1 de PREVI 

AJ haber sido uno de los principales objetivos del 
Proyecto Piloto 1 de PREVI la construcción masiva 
de viviendas para equilibrar el rápido crecimiento 
demográfico y la significativa migración rural-ur
bana que produce la concentración de la población 
en los ceneros urbanos, lo que se traduce en un dé
ficit importante de viviendas, los resultados obte
nidos en la primera etapa del proyecto tienen que 
ser considerados sólo en los aspectos que abordó en 
su realización: el diseño del agrupamiento urbano y 
la vivienda y las tecnologías constructivas. Las pro
puestas urbanas quedaron para la siguiente etapa que 
no se llevó a cabo. 

Opiniones de especialistas en el cerna, que se comen
tan a continuación, reAejan el impacto que tienen 
los resultados del proyecto PP l de PREVI, porque 
podrían ser utilizados en programas de viviendas ac
tuales en el país y en los países en vías de desarrollo. 

El doctor Julián Salas del Instituto Eduardo Torroja 
de España, especialista en el cerna de viviendas de 
bajo costo, dice " . .. el Proyecto PREVI es un proyec
to viejo, que ha envejecido bien, porque, a pesar de 
los años transcurridos, tiene muchos resultados rele
vantes que aún pueden ser aplicadas en programas 
de viviendas de bajo cosco". 

Los arquitectos F. García, D. Torres y . Tugas del 
Equipo Arquitectura de la Facultad de Arquicecw
ra y Estudios Urbanos de la Universidad Católica 
de Chile, destacan en lo urbano: lo conceptos de 
Aexibilidad en el diseño, de simplicidad que genera 
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un efecto multiplicador, la ampliación del concepto 
del espacio privado no sólo de la vivienda, sino del 
agrupamiento vecinal; la preocupación sociológica 
en el diseño espacial urbano; la zonificación vial con 
el concepto de no ser "ejes viales", ino "ejes virale " 
por ser corredores de servicios comunitarios, el en
riquecimiento de la red peatonal; la sustirución del 
concepto de grandes áreas verde , por la alameda, el 
paseo, la plaza o la plazuela, de fácil mantenimiento. 
En el aspecto de la vivienda destacan el carácter evo

lutivo de ésta, su Aexibilidad interna, la modulación, 
la estandarización, lo nuevos sistemas constructivos 
propuestos y el mejoramiento o racionalización ele 
las tecnologías convencionales. 

M. Quirós e l. Flores dicen. "El gobierno de Belaún
de buscó una alrernariva diferente de hacer ciudad
y organizó el concurso PREV1 que trajo consigo
nuevos valores respecto al urbanismo. Destacaron
las macro manzanas, que son, como su mismo nom
bre lo indica, grandes manzanas pero peatonales, así
como también la área verdes. Ambas impulsan la
caminara, el ejercicio, los encuentros entre vecinos y
de esta forma se promueve el bienestar y la salud físi
ca y mental de la población. Se origina así un sentido
de barrio, de vecindad emergente con características
particulares. Debemos preguntarno ahora si e to
valores on los mismos con los que se está trabajando
el urbanismo actual. O si es que la ciudad de Lima
y sus proyectos de vivienda social sobreexplotan el
suelo de manera individualista.

Justin McGuirck, encabeza su artículo "PREV1 la 
Utopía Merabolista", publicado en la revista Domus, 
con esta frase: "Cuarenta años después, un di trito 
experimental nos ofrece una perspectiva sin prece
dentes del metabolismo lento de la ciudad infinita". 
Refiriéndose al crecimiento progresivo de las vi
viendas, uno de los principales objetivos de PREV1, 
menciona "Las casas originales con incrustaciones de 
capas geológicas: pisos adicionales, cubiertas inclina
das, balcones, escaleras exteriores, fachadas de imita
ción de mármol, rejas de terracota y las capas brillan
tes de pintura. Es como una especie de arqueología, 
mental raspar estas acumulaciones. Ese fue el genio 
de PREVT: fue diseñado como una plataforma para 
el cambio. Las casa no son el fin sino el principio, 
un marco para la expansión. Fue revolucionario" ... 
"PREVT puede haber sido olvidado en gran parre, 
pero las lecciones no se han perdido. ólo tomó 30 
años para aprender. Hoy en día, hay una nueva orto
doxia emergente, al menos en América Latina, que 
die que la vivienda debe er construido con mira a 
la expansión y adaptación. 

e puede añadir que el planteamiento de PREV1 de 
terminar ólo alguna viviendas y dejar las otras en 
di tinta etapa de con trucción, con el fin de que e 
aplique el recimiento progre ivo, iguiendo el ejem-

plo de dicha etapas con rruidas, promovió también 
la inclu ión social, porque las viviendas fueron adqui
ridas por personas de diferentes niveles económicos. 

La diversidad de soluciones experim nradas en lo 
que respecta a materiales, componentes, sistemas 
y procedimientos con trucrivos y los resultados al
canzados con su evaluación, brinda un material de 
incalculable valor con amplias proyecciones para su 
aplicación. Importantes centro de investigación la
tinoamericanos han tomado como referencia a PRE
V1 para desarrollar nuevas investigaciones aplicadas 
a la vivienda y la construcción de bajo costo. 

El proyecto consideró que era necesario desarrollar 
métodos y sistemas de construcción basados en los 
recursos locales di ponibles y con una tecnología 
apropiada que permitan construir programas en 
condicione óptimas de productividad. Por esa razón 
incluyó, entre otros, el desarrollo de nuevos sistemas 
y procedimientos constructivos industrializados 
apropiados para programas de construcción masiva. 

En el estudio comparativo de estos si temas indus
trializados construidos se incluyó una curva de pro
ductividad que fija los entornos y valores mínimos 
de producción más convenientes en cuanto co to 
unitario por número de vivienda . 

Por otro lado, fue necesario tomar en cuenta el 
porcentaje elevado de desocupación y subempleo 
existente, la reducida capacitación y calificación ele 
mano de obra y la ine rabiliclad laboral que carac
terizan a la industria de la construcción, en ese en
tonces; característica que todavía se dan en algunos 
lugares del ámbito latinoamericano. La experiencia 
derivada de la realización de este proyecto permite 
demostrar que el concepto de indu rrialización no e 
opone al concepto de u o intensivo de mano de obra 
no calificada, reservado, según la opinión generaliza
da, para los sistema con rrucrivo tradicionales. 

isrema constructivos industrializados, tales como 
vaciados en sirio o prefabricado livianos y semipe
sados, diseñados para que sus componentes puedan 
ser realizado por mano de obra no calificada en lí
neas de producción en la misma obra, con asesoría 
y control técnico y que puedan ser montados o en
samblados con operaciones manuales que no requie
ren equipo costoso, compiten favorablemente o en 
condicione similare en lo que re pecta a porcentaje 
de mano de obra, con respecto a si remas convencio
nales tomados como parrón. 

Es importante destacar el hecho que por tratarse de 
un proyecto experimental basado en la investigación 
y el desarrollo de nuevas técnicas, componentes y 
mareriale , así como el mejoramiento de las prácticas 
existentes, la experiencia tecnológica de este proyecto 
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Figura 17. Proyecto del equipo danés 
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l:�- CONCRETO VACIADO EN SITIO 1 CARACTERISTICAS 

El cub1culo básico fue diseñado sobre la base de un doble módulo cama con un 
tabique divisorio intermedio (4 10 x 4.10 m). El módulo estructural de diseño se 
basa en una cuadrícula de O.SO x O.SO m y su capacidad ponantc esta diseñada para 
res,sur un crecimiento de hasta 3 niveles. Este cubículo se constituye en el módulo 
básico de construccrón que utilizado en combmac,oncs verticales u honzontales 
permite progres,vamente componer las v1vrendas y te¡cr ta 1rama urbana 
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Fuente: Elaboración de la autora, en base a información obtenida de Publicación PREVI del Ministerio de Vivienda e ININVI. 

Figura 18. Proyecto P-24 

Fuente: Fotografía de la autora. 

Figura 19. Proyecto P-27 

Fuente: Fotografía de la autora. 
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Figura 20. Proyecto del equipo finlandés 

Fuente: Elaboración de la autora, en base a información obtenida de Publicación PREVI del Ministerio de Vivienda e ININVI. 



puede ser aplicada directamente o proyectada a codo 
cipo de programas destinados a sectores mayoritarios. 

El arquitecto Alberto Gonzales Gandolfi, consultor 
del PNUD para la evaluación del Proyecto PREVI, 
después de 25 años de construido, considera que la 
experiencia es válida para programas habicacionales 
de los caracterizados como de 'baja altura y alca den
sidad', en lotes individuales reducidos, con patios 
interiores y posibilidad de crecimiento progresivo, 
perfectamente adaptables a los programas incluidos 
en los planes de desarrollo urbano y metropolitano, 
tendientes a satisfacer las casas de crecimiento po
blacional con una política de expansión controlada. 

Las soluciones experimentadas permiten llegar a den
sidades del orden de los 250 a 350 habitantes por 
hectárea. Son soluciones muy apropiadas en función 
de la dinámica familiar que caracteriza la población 
latinoamericana, y permiten encarar no solo progra
mas masivos de gran número de viviendas sino tam
bién programas de escala reducida o fragmentados en 
etapas, de acuerdo a las posibilidades de financiación. 
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Figura 21. Escalera circular prefabricada 
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Asimismo, concluye que PREVI ha servido para 
desarrollar una tecnología integral, basada en con
diciones y recursos disponibles localmente y con 
proyecciones regionales e internacionales, que ubi
can al Perú en una situación de privilegio dentro del 
contexto mundial en materia de realizaciones tecno
lógicas de esca índole en países en vías de desarrollo. 

Con relación a los precios de la vivienda, en el PP 1-
PREVT hubo una evolución en el tiempo sujeta a 
devaluaciones sucesivas de la moneda. Sin embargo, 
se debe observar con cuidado las cifras que se dan 
a continuación. Si bien reflejan valores mayores que 
los inicialmente considerados, es importante indicar 
que la institución financiadora, que fijó los precios 
ele venta ele las viviendas, incluyó en su cálculo ele su 
cosco coda la inversión que demandó la investigación 
tecnológica, además de mayores intereses en la finan
ciación. Aun así, los precios de venta eran similares 
a los precios ele mercado. Si se elimina los coseos ele 
la investigación tecnológica y el mayor interés de la 
financiación, los coseos reales estarían por debajo. 

Figura 22. Escalera prefabricada con "vigas escaleras" y Es

calera prefabricada (paso y contrapaso) 
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En 1968: 

Costos fijados del concurso, incluido la edificación 

• Urbanización y terreno: emre S/,78,000 a
/, 164,000

• Ingresos mensuales mínimos para adquirir la vi
vienda: emre /.2,800 a /.5,800

• Porcentaje de familias que podían acceder al Pro
grama: 25% de la población urbana

• ondiciones de financiación: a 20 años, 6% de
interés

En 1975: al concluirse la construcción: 

En el lapso rranscurrido se deterioró el valor de la 
moneda, subiendo excesivamente los costos de cons
trucción y las condiciones de financiación se hicie
ron muy desfavorables. 

• Coseos directos de construcción: emre S/.275,000
a S/.425,000

• ondiciones de financiación: a 20 años: 15% de
interés

• Ingresos mensuales mínimos para adquirir la vi
vienda: Emre S/.15,000 a /.24,000

• Porcemaje de familias que podían acceder al Pro-
grama: 15% de la población urbana

En 1977 y 1978: las viviendas fueron vendidas a un 
valor de alrededor de un millón de soles, cuando 
exisría una grave situación inAacionaria, reduciéndo
se considerablememe el porcemaje de familias que 
podían acceder al Programa. 

• 

• 

• 

• 

Sin embargo, se alcanzó el objetivo de lograr cos
tos directos de construcción competitivos 

oscos finales del programa por el criterio de alca 
densidad, con lores promedio de 100 1112. 

Cosco de área útil de terreno urbanizado, debi
do a la distribución porcemual de usos del suelo, 
enfatizando la circulación pearonal y el diseño de 
áreas libres pequeñas apropiadas al concepto hu
manístico del diseño urbano. 

oscos unitarios por 1112 de área techada con 
valore menores emre I 0% y 38%, cuando el 
programa se realiza de acuerdo a la camidad de 
vi iendas más onveniente en función del proce
dimiento utilizado. 

La evaluación tecno-económica de los aspectos 
on tructivo y estrucrurale mostró que, por 

ejemplo, el co ro de muro imegrale (muro , ci
memación y arriostramienro e trucrural) de lo 
proyectos del PP I en relación a lo patrones con
vencionales on menores. í, en un 40% para 
el a o de bloque de concreto modulares, 36% 
lo de ladrillo PREVI de 9 cm. de espesor, 9% 

los paneles prefabricado pesados y 7% lo muros 
vaciados en sitio, 

Cabe señalar que los costos directos de consrrucción 
represeman un 60% a 65% de los costos rotales de 
venra. El esfuerzo de reducir los costos directos debe 
ser complememado necesariameme con la reduc
ción de los costos indirectos. 

Teniendo en cuenta los concepto de aumento de 
productividad y la compatibilidad con la política 
ocupacional, el Proyecto PP 1 aportó: 

• Sistemas consrruccivo racionalizados que utili
zan unidades de albañilería que significa un apre
ciable u o de mano de obra para u construcción,

• Sistemas construccivos industrializados, diseña
dos para que sus componence puedan ser prefa
bricados en obra, ensamblados y montados con
operaciones manuales, en cuyas tareas se puede
utilizar mano de obra no calificada.

• na metodología de aumento de rendimientos
mediame un adiestramiento inicial de las careas,
un ritmo de producción organizado y la intro
ducción de mejoras en los métodos de ejecución.

Los resultados se han aplicado con éxito en los pro
gramas habicacionales de Martinete, Mi Barrio, Li
matambo, Túpac Amaru, Los Próceres, Rumihuasi y 
El Porvenir en Barranco (PP2) y en Bocanegra (PP3) 
y otro imilares; así como en edificacione particula
res, tales como el Edificio de las aciones, el Cenero 
Líder, entre ocras. Las tecnologías más utilizadas ac
cualmenc e  son la albañilería confinada y la albañile
ría armada. 

o está demás destacar la imegración de experiencias
imernacionales y nacionales. Hubo un imercambio 
positivo de conocimientos en ambos sencidos. 

El desarrollo del proyecto permitió adiestrar y ca
pacitar al personal nacional: profesional, técnico, 
semi-técnico y obrero, que ruvo oporrunidad de 
aplicar lo aprendido en otro programas de vivienda 
nacionales e internacionales. 

Es destacable la participación de bachilleres y escu
diames universitarios que obcuvieron sus rículos en 
ba e a tesis desarrolladas sobre diferentes aspectos 
del proyecro. Aún sigue el incerés de ro mar el PP 1 de 
PREVI como rema de te i . 

e puede promover la formación de microempresas 
productora de componemes PREVI, para transfor
mar la auroconscrucción informal en una actividad 
técnica industrializada de calidad que atienda no 
sólo a programas de consrrucción masiva, sino tam
bién a e cala reducida de construcción progresiva, 
acorde con la capacidad adqui itiva de la población 
de bajos ingresos, generando puesto de trabajo en 
roda la cadena productiva, 



Existió una estrecha y positiva colaboración de la in
dustria privada a los profesionales y diseñadores. En 
sus instalaciones se estudiaron la producción indus
trial de algunos componentes. 

En general, el Proyecto Piloto 1 de PREVI fue un 
ejemplo mundial en materia de diseño y tecnología 
de vivienda, más conocido y valorado en el ámbito 
internacional que en el nacional. Sigue siendo visi
tado por innumerables profesionales y técnicos de 
codas partes del mundo y fue presentado en la Con
ferencia-Exposición HABITAT realizada en Van
couver en 1976. 

Actualmente se ha despertado mucho interés en el 
ámbito mundial, reconociéndose que sigue vigente. 
Requerimientos sobre sus resultados son reiterativa
mente solicitados. 

La publicación de Barrionuevo et al (1988) muestra 
una síntesis gráfica de las numerosas soluciones téc
nicas propuestas y construidas en los cuatro proyec
tos de PREVI. 

La revista Escala publicó un artículo tomado de la 
revista norteamericana Architectural Design 40, N° 

4, de abril de 1970, bajo el título de "PREVI- Perú: 
Una alternativa para América Latina". Describe y co
menta los criterios y planteamientos urbanísticos y 
arquitectónicos de los 13 proyectos internacionales 
construidos en PREVI. 

Para García Huidobro, Torres y Tugas (2005) el 
estudio de PREVI fue motivador por su "valiosa 
complejidad de factores que intervienen: el collage 
de proyecros, la variedad tipológica, el carácter ex
perimental de la propuesta y el tiempo que lleva so-
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metida a diferentes intervenciones autogestionadas". 
El libro se orienta a evaluar las transformaciones de 
las viviendas de PREVI por los usuarios, rarifican
do el concepto de la "casa que crece" inicialmente 
concebido en el proyecto, pero que no contó con la 
necesaria asesoría técnica 

El libro presenta la investigación realizada sobre la 
propuesta de PREVI, después de más de tres décadas, 

"no pretende sólo el rescate de la obra original 
a partir de un planteamiento 'arqueológico' que 
ponga en valor la obra de autor escondida tras 
las constantes intervenciones por parce de sus ha
bitantes, sino poner en cela de juicio la idea de 
vivienda como solución habitacional, el papel 
del arquitecto en el proceso y los elementos de 
diseño con recursos escasos. Pretende, asimismo, 
rescatar la idea de unidades vecinales, la relación 
entre espacio público y comunidad, los valores y 
posibilidades de un urbanismo más abierto y las 
diferentes estructuras familiares frente a la actual 
estandarización del usuario" (García Huidobro, 
Torres y Tugas, 2005) 

Ciudad y Territorio dice que PREVI es "un punto de 
inflexión en la paradigmática historia de la vivienda 
colectiva" y sostiene que "constituye el más completo 
laboratorio tipológico y tecnológico en la vivienda co
lectiva que se haya realizado en el país". Menciona que 

"PREVI (1974), creó un conjunto de componen
tes (estructurales, arquitectónicos, urbanos), perfi
lándose como la solitaria experiencia que integró 
diseñ¿ y produjo en serie. La inexistencia de una 
política inteligente y sostenida impidió darles im
pulso y continuidad para convertirlos en factor de 
desarrollo de la industria de la conscrucción"(Ar
qandina). 
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