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PRESENTACION 
 
 
 
El objetivo de este documento consiste en formalizar junto a la  Universitat 
Politècnica de Catalunya la investigación desarrollada en el Programa de 
Doctorado en Gestión y Valoración Urbana, impartido por el Departament de 
Construccions Arquitectòniques I / Centre de Política de Sól i Valoracions, con 
vistas a la obtención del título de Doctor. 
 
La presente Tesis Doctoral busca definir directrices para el desarrollo de una 
política de recuperación de los polígonos de vivienda social teniendo como 
base el análisis de su problemática y de las intervenciones llevadas a cabo en 
estas áreas en España, Francia y Brasil. 
 
Para tanto, el trabajo identifica, con base en las experiencias española y 
francesa, la amplitud de la política a ser formulada e implementada para la 
solución efectiva de los problemas apuntados y verifica, posteriormente, las 
posibilidades de implementación de esta política a la realidad brasileña. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
1. JUSTIFICACION DEL TEMA. 
 
 
La política de vivienda ha encontrado en su trayectoria, en diversos paises, un 
periodo áureo de expansión basado en contextos de fuerte desarrollo de las 
economías nacionales y de sus repercusiones en el territorio a través de la 
creciente urbanización, de flujos migratorios intensos hacia las grandes 
ciudades y de una intensificación de la demanda de viviendas y de mejores 
condiciones de vida en ellas. 
 
Este proceso, en los tres paises analizados por este estudio - España, Francia 
y Brasil - ha dado lugar a una política de producción masiva de viviendas que 
buscaba, a través de la promoción de polígonos de vivienda social, dar 
respuesta a la demanda representada por las clases menos favorecidas. 
 
La resultante de este proceso ha consolidado la importancia de los polígonos 
de vivienda social como piezas de ciudad, basado en su extensión, nivel de 
funcionamiento e imagen urbana, además de las repercusiones que su 
implantación en el territorio ha traído como elemento direccionador de la 
expansión urbana ocurrida en el período, con repercusiones que se hacen 
sentir en las ciudades hasta el momento presente.   Su importancia se expresa 
también en el plan cuantitativo, como parque de viviendas responsable por la 
acogida de un contingente expresivo de personas que tiene en el polígono de 
vivienda social la base de su calidad de vida urbana y del cotidiano de su 
relación con la ciudad.  Y, finalmente, se destaca su importancia simbólica 
como territorio que materializa formalmente la acción de la administración 
pública en el área de la vivienda y que representa, en el imaginario colectivo, la 
capacidad de la administración de actuar a favor de los ciudadanos menos 
favorecidos. 
 
A pesar de que en su concepción los polígonos de vivienda se presentasen 
como sinónimo de modernidad y de conquista social, su evolución hasta la 
actualidad  ha sido el resultado de su proceso acelerado de construcción, 
donde la calidad de las  técnicas constructivas y materiales empleados y la 
efectividad de elementos conceptuales que han marcado su implantación, 
como la monofuncionalidad, su ubicación y estructura urbana interna, su 
relación con el entorno y con la ciudad en su conjunto, a menudo han 
repercutido negativamente en la funcionalidad y en la calidad de vida en estos 
espacios.   Además, las políticas de gestión y mantenimiento del parque de 
viviendas, aliadas a la escasa incidencia de las políticas públicas a favor de 
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estas áreas en algunos periodos de su evolución, han generado dificultades y 
problemas que inciden en el cotidiano de la población residente hoy día. 
 
Por otro lado, la relativa homogeneidad de la población que en ellos habita, 
donde el nivel de renta y su capacidad de integración social y económica es, 
en general, débil,  acarrea en la necesidad de que las políticas públicas 
presten a estas áreas una atención especial, como a otras áreas 
desfavorecidas de la ciudad. 
 
Las políticas de recuperación, pocos años pasados de su construcción, se han 
hecho necesarias para paliar las deficiencias de su concepción y construcción 
y se han extendido hasta la actualidad, presentando, no obstante, una 
evolución que, en algunos casos, ha permitido avanzar hacia acciones más 
amplias y efectivas. 
 
En Brasil, la producción de viviendas sociales a través de la acción del Banco 
Nacional de la Vivienda BNH a partir de la mitad de los años 60 fue 
responsable por una política de construcción de polígonos de vivienda - 
denominados de conjuntos habitacionais  - en proporciones sin precedentes 
hasta entonces en el país. Un importante aparato técnico, económico y de 
gestión ha sido engendrado para dar soporte a la producción masiva de 
viviendas.    
 
No obstante, el incentivo del BNH a la producción técnica y académica para 
dar soporte a esta política se extinguió juntamente con el órgano en 1986 y la 
problemática de los conjuntos habitacionais  ha perdido importancia. La 
disminución de los recursos y de los programas de recuperación e intervención 
volcados hacia los conjuntos  fue acompañada por el cambio de los intereses 
hacia otros sectores de la ciudad.   Este proceso ha generado un casi total 
abandono de los conjuntos habitacionais  en las políticas públicas municipales 
y de las otras instancias de gobierno del país. 
 
La oportunidad del Doctorado en Gestión y Valoración Urbana ha hecho 
posible buscar en otras realidades, la europea en especial, el análisis de 
experiencias ya implementadas en promociones de características semejantes 
a los conjuntos habitacionais  de Brasil, con el objetivo de buscar subsidios 
para la definición de una política de recuperación de estas áreas en Brasil. 
 
No obstante, el trabajo aquí desarrollado busca sobrepasar a las políticas 
tradicionalmente implementadas en estas áreas, buscando una nueva 
perspectiva de política de recuperación, no centrada solamente en la solución 
de los problemas físicos que se expresan al nivel urbano y de la edificación, 
sino que buscando una acción que enfoque la complejidad y globalidad de 
problemas que afectan a estas áreas. 
 
De ello resulta que se hace necesario abstenerse de reducir el objeto 
«polígono de vivienda social» solamente a sus características físicas - objeto 
de políticas de mejora y de gestión patrimonial -  para pensar en él como un 
territorio que presenta una cierta coherencia social y urbana pasible de 
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transformarse en una «circunscripción de acción» que se encuentra 
privilegiada para tratar de problemas sociales  pobreza, delincuencia, paro, 
formación, cohabitación residencial... y funcionales que en ella se manifiestan 
de forma a alcanzar su completa integración a la ciudad y su consolidación 
como espacio con calidad de vida y equidad.1 
 
 
2. DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO Y DEL UNIVERS O DE 

ANALISIS. 
 
 
El objeto de estudio de esta Tesis Doctoral se centra en los polígonos de 
vivienda social   producidos en tres paises diferenciados, dos de ellos en el 
contexto europeo - España y Francia - y un tercero, perteneciente al contexto 
latinoamericano - Brasil. 
 
No obstante las diferencias que se expresan entre los dos contextos, entre los 
paises analizados, entre las ciudades y los diversos polígonos de viviendas 
estudiados como referencia, el objeto de análisis atiende, en las tres 
realidades, a uno solo concepto que unifica sus características básicas. 
 
Los polígonos de viviendas son promociones de áreas residenciales como 
unidades urbanísticas homogéneas, que procediendo de un proyecto total de 
la actuación tienen una escala suficientemente grande para apreciar a los 
aspectos edificatorios en interrelación con los urbanísticos.  Estas promociones 
usualmente ocupan áreas libres, promoviendo viviendas de nueva planta y la 
implantación de las dotaciones básicas para facilitar el acceso a las viviendas, 
en especial, la urbanización del área.   Nuevas atribuciones han sido 
reglamentadas con el pasar del tiempo, vinculadas a la implantación de los 
polígonos de viviendas, como la implantación de equipamientos sociales y la 
destinación de los espacios libres2. 
 
Cabe subrayar, por tanto, con relación a los polígonos de vivienda su vocación 
de unidades urbanísticas completas  y percebidas como conjuntos 
homogéneos distinguibles de su entorno. 
 
Además, dentro de la extensa diversidad de estas promociones, se va a 
analizar a los polígonos de vivienda social .   Es decir, a aquellos polígonos 
resultantes de las políticas de vivienda social, donde las viviendas son 
producidas y financiadas por órganos públicos y des tinadas a la 
población de baja renta . 

                                                 
1 Cf. JACQUIER, Claude. Etude comparative des modes de traitement des grands ensembles 

d'habitation dans differents pays: Espagne, Etats Unis, Israel, Italie.  mimeo) s.l., marzo 1985. 
2 Cf. FERRER AIXALA, Amador. La vivienda masiva y la formación metropolitana de Barcelona. Los 

polígonos de viviendas en Barcelona 1950-1975.  Tesis Doctoral. Barcelona, ETSAB/UPC, 1982 y 
MOYA GONZALEZ, Luis. Barrios de Promoción Oficial Madrid 1939-1976. La política de 
promoción pública de vivienda. Madrid, COAM, 1983. 
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Las políticas de vivienda social en los tres paises han adquirido características 
diferenciadas, más en todos se han definido organismos y líneas de 
financiación específicos para la promoción pública de viviendas para la 
población más desfavorecida. 
 
En España, el Decreto-Ley de 14 de mayo de 1954 fue la primera legislación 
reguladora de las viviendas de tipo social, que buscaban resolver el problema 
de las clases económicas más débiles, con superficie y precio de construcción 
limitados.  A partir de entonces, nuevas leyes se sucedieron, incluso creando 
líneas de financiación específicas para determinados órganos promotores de la 
política nacional de vivienda, como la Obra Sindical del Hogar OSH. 
 
En Francia, la política de vivienda social llevada a cabo por los organismos de 
Viviendas de Alquiler Módico, las conocidas HLM, ha abarcado a un conjunto 
más diversificado de órganos responsables por la construcción de viviendas, 
no obstante, la promoción ocurría generalmente a cargo del Estado, a través 
de la constitución de órganos específicos para la gestión de cada operación.  
Parte de los recursos para la financiación de las viviendas eran destinados a 
las Oficinas Públicas HLM, organismos públicos de carácter administrativo 
creados por los municipios o los departamentos con el objetivo de acoger 
principalmente a las familias con recursos más modestos, sin embargo, 
también, se agregaban a las promociones las Sociedades Anónimas HLM, 
organismos privados sin vinculación con la administración, pero que se 
adecuaban a las disposiciones y obligaciones del régimen HLM. Los polígonos 
de viviendas franceses - denominados grands ensembles - atendían, por tanto, 
en su origen a un nivel más amplio de población con renta más diversificada 
que en los otros dos paises estudiados.    
 
No obstante, la evolución del parque de viviendas, con su abandono por las 
clases medias, ha ampliado el carácter social de la población que ha pasado a 
residir en ellos, haciendo con que su recuperación pasase a ser de interés de 
las administraciones públicas municipales, a pesar de la propiedad de parte de 
las viviendas ser de la iniciativa privada, sin embargo, generalmente cedidas 
en alquiler social. Por tanto, en Francia, el parque de viviendas no es 
predominantemente público, sino que el protagonismo público se hizo sentir en 
la concepción de la globalidad de la operación y, posteriormente, en la 
promoción de su recuperación. 
 
En Brasil, a su vez, en la política promovida en el ámbito del Sistema 
Financiero de la Vivienda, coordinado por el BNH fue estructurado en varios 
sectores, entre los cuales se definió el mercado popular de vivienda, destinado 
a la población de baja renta  hasta 3 salarios mínimos, que era promovido y 
gestionado por organismos públicos - las Compañias de Vivienda Popular 
COHABs. Más tarde, su denominación pasó a ser Viviendas de Interés Social. 
 
En resumen, a pesar de las características diferenciadas de cada realidad, 
entre la totalidad de los polígonos de viviendas producidos, este estudio se 
centra en aquellos producidos por los organismos públicos responsables de las 
políticas de viviendas y destinados a las clases más desfavorecidas.  Por eso 
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denominados, polígonos de vivienda social . En Francia, a pesar de sus 
características no adecuarse estrictamente a esta regla, los grands ensembles  
analizados en este estudio son considerados, en la actualidad, el parque social 
de hecho, debido a la composición social de sus residentes. 
 
La definición del ámbito territorial del objeto de estudio ha sido consecuencia 
directa de dos aspectos: 

• la existencia de un proceso de construcción de polígonos de vivienda 
social con características semejantes al caso brasileño, que permitan 
niveles básicos de comparación entre los paises respecto al objeto 
analizado; 

• la existencia de acciones significativas en intervenciones de 
recuperación de estas áreas con el objetivo de ofrecer subsidios para 
la definición de una política de intervención en Brasil. 

 
La elección de España y Francia ha dado respuesta a estos dos aspectos. 
 
En primer lugar, en estos paises la promoción masiva de viviendas por la 
construcción de polígonos de vivienda social, está, así como en Brasil, 
relacionada, como ya se citó, a un contexto donde sus principales 
características - modelo económico desarrollista, basado en  la producción 
industrial, y flujos migratorios intensos hacia las ciudades - han tenido como 
consecuencia la necesidad de políticas de construcción masiva de viviendas 
para atender a una creciente demanda, exigiendo rapidez y resultados 
cuantitativos expresivos. 
 
Las características del parque edificado y de la estructura urbana en estos 
paises, así como en Brasil, presenta como base común la adaptación de los 
principios del urbanismo moderno con la finalidad de ordenar y dar mayor 
racionalidad y eficacia a la producción masiva de viviendas. 
 
Además de los aspectos comunes que se identifican en su concepción como 
política de vivienda y en su materialización en el territorio, las experiencias de 
Francia y España se presentan, en niveles y enfoques diferenciados, como una 
rica base de experiencias de recuperación de estas áreas, pasible de análisis 
para aportación de subsidios a Brasil.   
 
Francia se presenta como importante experiencia europea en términos de una 
política nacional de intervención en estas áreas, consolidándose a partir de 
más de 20 años de realizaciones y alcanzando un nivel de intervención amplio 
y diversificado, abarcando a varias políticas sectoriales. En España, la 
evolución de las políticas de recuperación de los polígonos de viviendas 
enfocan a aspectos más directamente relacionados al ámbito físico - a la 
edificación y a las mejoras urbanas - siendo, por tanto, un ámbito apropiado 
para el análisis más cercano de este tema en la tesis. 
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España representa, también, una experiencia intermediaria entre las realidades 
francesa y brasileña, tanto en lo que respecta a las características físicas y 
urbanas del objeto de estudio, como en el grado de desarrollo y efectividad de 
las políticas de recuperación implementadas en ellos. 
 
Sin embargo, no cabe el análisis de toda la producción de vivienda realizada a 
través de polígonos de vivienda social en los tres paises, sino que se estudia 
aquí como objeto solamente los polígonos producidos  en el ya 
mencionado período desarrollista donde la producció n masiva de 
viviendas se ha intensificado . 
 
La definición del marco temporal de análisis del objeto en su concepc ión  
abarca a períodos diferenciados en las realidades europea y brasileña. 
 
Tanto en España como en Francia, el inicio de los años 50 marca el inicio de 
un proceso de ampliación sucesiva en la promoción de viviendas sociales y en 
la promoción de polígonos de vivienda que se estancó solamente pasados 20 
años, a inicio de los años 70, con el advento de la crisis del petróleo, que 
disminuyó bruscamente la producción de viviendas. 
 
En España, FERRER destaca un aumento expresivo en el volumen de 
viviendas construidas a partir de 1952 y del tamaño de las promociones, 
basado en una mayor capacidad de inversión pública en vivienda, junto a la 
reorganización de la legislación de vivienda de protección oficial y de las 
instituciones promotoras3. MOYA4 destaca también los años 50 como uno de 
los períodos más activos de la Administración como productora directa de 
viviendas. El marco final de este período, en España, considerado por este 
estudio es el año de 1972, año de la construcción del último gran polígono de 
promoción pública - el polígono Gornal - en la periferia de Barcelona.   
 
En Francia, el marco temporal delimitado con respecto a la producción masiva 
de los grands ensembles  se inicia en el año de 1950, con la creación de las 
HLM Viviendas en Alquiler Módico y, posteriormente, se intensifica con la 
institución del Plan Courant que representó un gran aumento en la producción 
de las viviendas sociales.  El marco temporal de este estudio con respecto a la 
experiencia francesa se encierra en 1973, con la firma de la Circular Guichard, 
que estableció el fin de los grands ensembles, instituyendo una reducción 
drástica del número de viviendas pasible de construir por promoción. La 
extensión del parque de viviendas sociales en Francia construido en el período 
1950 - 1973 alcanzó a un total de 2.293.645 viviendas HLM en toda Francia. 
 
En Brasil, el marco temporal definido para este estudio corresponde al período 
comprendido entre la creación y la extinción del Banco Nacional de la Vivienda 
- BNH.  Este organismo fue el estructurador de una política de vivienda que 
                                                 
3 Si durante el período 1943-1951, el principal organismo público de promoción de viviendas 

sociales - la OSH - construyó, en toda España un total de 16.045 viviendas, para los años 1952-
1960 este total resulta ser de 122.552 viviendas  Cf. FERRER AIXALA, Amador. La vivienda... Op. 
cit.). 

4 Ver MOYA GONZALEZ, Luis. Barrios de... Op. cit., p. 39. 
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representó un cambio radical, sin precedentes, en términos cuantitativos: si 
entre los años 1937  a 1964  se  han  construido en  Brasil un  total de 142.157 
viviendas5, entre 1964 y 1986 el BNH financió la construcción de cerca de1,2 
millón de viviendas sociales6. A pesar del marco temporal de la realidad 
brasileña finalizarse en 1986, cabe subrayar que en algunos de los conjuntos 
habitacionais  construidos en este período, en la actualidad todavía se realiza 
la construcción de nuevas viviendas sociales en las parcelas libres, como es el 
caso del conjunto Santa Etelvina en São Paulo. 
 
Además del marco temporal de análisis del objeto en su concepción, para el 
conocimiento de sus problemáticas intrínsecas al proceso de su construcción, 
se define un marco temporal de análisis de su problemática y de las 
intervenciones de recuperación que definen su situa ción actual.   Para 
tanto, este segundo marco temporal, con relación al contexto europeo 
analizado - España y Francia - dicen respecto a la década de los 80 hasta 
1993, fecha de la realización de la última visita técnica a los organismos 
gestores analizados en este ámbito. 
 
Con relación a la realidad brasileña, el análisis de los problemas atiende a este 
mismo marco temporal, con vistas a mantener la comparabilidad de las tres 
realidades a este respecto. No obstante, el análisis de las políticas de 
recuperación de los conjuntos habitacionais  y de las demás políticas públicas 
analizadas se extiende hacia 1998, con el objetivo de acercar la proposición de 
la política de recuperación en Brasil a las posibilidades y contexto actual. 
 
Dentro de este contexto amplio - España, Francia y Brasil - el estudio centra su 
análisis en la repercusión de la construcción de los polígonos de vivienda 
social en las grandes metrópolis nacionales 7, locus donde se concentró los 
esfuerzos de construcción masiva de viviendas sociales. 
 
Como consecuencia de esta directriz, en España, el análisis se centra en 
polígonos de vivienda social construidos en Madrid y Barcelona. 
 
Además de la importancia cuantitativa de su parque de viviendas sociales, 
Madrid, como capital y sede del gobierno franquista, ha recebido un esfuerzo 
suplementar de parte del gobierno central en el sentido de buscar, a través de 
la política de vivienda, dar respuesta a las fuertes olas migratorias que 
implantaban el caos urbano en la capital. Barcelona, a su vez, por el 
crecimiento económico que alcanzó a partir de la década de los 60, fue, en 

                                                 
5 Cf. BONDUKI, Nabil.  Origens da Habitação Social no Brasil.  O caso de São Paulo 1930-1954.  

Tese de Doutorado.  São Paulo, FAUUSP, 1994. 
6 Las viviendas producidas bajo financiación del BNH han totalizado 4,4 millones de viviendas, 

abarcando a los mercados de mayor renta. 
7 Para hacer una relación más directa del polígono de vivienda con el país donde el mismo se ubica 

y con sus características específicas se utiliza sus denominaciones en las lenguas de orígen: 
grands ensembles  en Francia y conjuntos habitacionais  en Brasil.  El término polígonos de 
viviendas es utilizado para la realidad española o, cuando seguido de la especificación del país o 
ciudad, para tratar de características o temas más amplios que abarcan a  realidades distintas.   
Este parámetro es utilizado en todo el estudio. 
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este período, el foco de una política más intensa de producción de viviendas, 
mientras arrefecía la construcción de viviendas sociales en Madrid. 
 
Estas diferencias cuanto al período de mayor producción de viviendas en cada 
una de las ciudades y, consecuentemente, de las características del parque 
producido y de su ubicación, permiten valorar momentos diferenciados de una 
misma política promovida y controlada al nivel central, sin embargo, matizada 
por las características locales. 
 
En este sentido, las características locales implicaron en la adopción  de 
ámbitos territoriales diferenciados en Madrid y Barcelona. En Madrid si tiene en 
cuenta solamente el municipio de Madrid, visto que gran parte de los polígonos 
de viviendas construidos en los pueblos cercanos a Madrid han sido 
incorporados al municipio cuando de la ampliación de sus  limites en los años 
70.   Mientras tanto, en Barcelona, la construcción de los polígonos de vivienda 
ha sido un elemento importante en la expansión metropolitana de la ciudad y la 
construcción de los polígonos en los años 60 ya se daba predominantemente 
en los municipios comarcales. Por tanto, para verificar esta tendencia se 
analizan polígonos de viviendas construidos en Barcelona y en los municipios 
de Sant Adriá del Besós y Hospitalet del Llobregat, en su periferia inmediata 
Ver FIG. II. La importancia del parque de viviendas en las dos metrópolis y los 
problemas que las mismas presentaban pasado poco tiempo de su 
construcción, acarreó también la necesidad de políticas de recuperación que 
se sucedieron en diversos períodos del marco temporal delimitado para su 
análisis. 
 
En Francia, estudios apuntan los grands ensembles  como un hecho parisino 
por excelencia, visto que, en 1964, más del 50% de las viviendas construidas 
por los organismos HLM en Francia se ubicaban en esta región 8, presentando 
una muestra significativa de la evolución de los grands ensembles  desde los 
modelos urbanos de los años 50 hasta las promociones de los años 70. 
Además, el analisis de esta región es también significativa en cuanto a la 
importancia de las políticas de recuperación implementadas en ámbito 
nacional:  de la intervención en los primeros 23 barrios-piloto que han dado 
orígen a las políticas nacionales de recuperación de estas áreas, ocho de ellas 
estaban en la Región Ile-de-France.  Por tanto, acompañar la evolución de las 
acciones centradas en ellos permite una visión amplia de la evolución de 
enfoques y acciones en este país. 

                                                 
8  Cf. CLERC, Paul.  Grands Ensembles, Banlieues nouvelles.   Enquête démographique et psycho-

sociologique. Travaux et Documents, Cahier Nº 49.   Paris, Presses Universitaires de France, 
1967. 
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El proceso de construcción de los grands ensembles  en la región parisina, no 
obstante, desde su inicio, ha enfrentado la escasez y altos precios de los 
suelos en París y su ubicación, en decurrencia, se ha basado especialmente 
en las pequeñas ciudades de su periferia. Por esta razón, el análisis de la 
problemática de los grands ensembles en esta región se ha dado, en este 
estudio, por la elección de ciudades de la pequeña y gran corona que abrigan 
a significativos grands ensembles (Ver FIG. II) y que han sido objeto de 
importantes intervenciones. 
 
En Brasil, la construcción de los conjuntos habitacionais  ha sido intensa en las 
dos mayores metrópolis nacionales - Río de Janeiro y São Paulo. Sus 
respectivos Estados  han sido responsables del 30% del total de viviendas 
construidas en el país bajo financiación del BNH entre 1964 y 1983. 
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TABLA I Datos generales de los barrios de referencia. 
 

PAIS POLÍGONO CIUDAD AÑO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Nº DE 
VIVIENDAS 

 

 

 

 

ESPAÑA 

Verdún 

Poblado Dirigido de Orcasitas 

Poblado de Absorción General 
Ricardos 

Grupo Marcelo Usera 

Gran San Blas 

Sudoeste del Besós 

La Mina 

Gornal 

Barcelona 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Barcelona 

Sant Adriá del Besós 

Hospitalet del Llobregat 

1953 

1957 

1958 

1958 

1958 a 1959 

1959 a 1960 

1970 a 1971 

1972 

1.444 

2.964 

1.069 

1.129 

9.323 

4.843 

2.644 

2.252 

 

 

 

FRANCIA 

Grand Ensemble 

Les Tarterets 

La Val Fourré 

Les 4.000 

Grand Ensemble de Clichy-sous-Bois/ 
Montfermeil 

La Grande Borne 

Orly/Choisy-le-Roi 

Corbeil-Essonnes 

Mantes-la-Jolie 

La Courneuve 

Clichy-sous-Bois y Montfermeil 

 

Grigny/Viry-Chatillon 

1958 a 1963 

1961 a 1977 

1962 a 1977 

1963 a 1966 

1965 a 1982 

 

1967 a 1971 

5.634 

2.839 

8.300 

3.715 

4.031 

 

3.568 

 

BRASIL 

Zaira Duna 

D. Pedro I 

Marechal Castello Branco 

Santa Etelvina 

Río de Janeiro 

Río de Janeiro 

Carapicuiba (SP) 

São Paulo 

1970 

1971 

1972 a 1983 

1968 a 1992 

960 

3.280 

14.360 

26.671 

Fuente: Elaboración propia.
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Además de su importancia urbana y económica en el contexto nacional, sus 
experiencias, así como Madrid y Barcelona en España, representan momentos 
diferenciados de aplicación de la política nacional de construcción de los 
conjuntos habitacionais: Río de Janeiro representa el primer momento de la 
intervención del BNH, centrado en la erradicación de favelas chabolas, cuando 
la ciudad, a pesar de haber dejado de ser la capital brasileña en 1960, todavía 
seguía siendo el «escaparate» de Brasil hacia los mercados externos y 
concentraba, por esta razón, el esfuerzo de erradicación de favelas y 
construcción de conjuntos habitacionais; en un segundo momento, en la 
segunda mitad de los años 70, el fuerte crecimiento económico del Estado  de 
São Paulo9 y de su capital ha desplazado hacia ahí el esfuerzo de construcción 
masiva de viviendas. 
 
En este contexto, la mayor concentración de promociones de los conjuntos 
habitacionais  en los municipios sede de las metrópolis, ha conllevado a 
enfocar el análisis en estos dos municipios - Río de Janeiro y São Paulo.  
Excepcionalmente, en São Paulo, se analiza un conjunto habitacional   
implantado en el municipio de Carapicuiba, periferia inmediata de la capital, 
debido a su importancia como único gran polígono de la COHAB-SP que ha 
tenido su construción iniciada hasta 1975, cuando la construcción de viviendas 
se daba todavía en escalas más reducidas en este contexto (Ver FIG. II). 
 
Conocidas las ciudades analisadas, se han elegidos polígonos de viviendas en 
ellas para servir de barrios de referencia   para el análisis de los problemas y 
de las políticas y acciones implementadas10. 
 
Estos barrios de referencia  han sido elegidos según los siguientes criterios: 

• su importancia como ejemplo para evidenciar la evolución de las 
políticas de producción de vivienda social  y, su repercusión en la 
tipología y características físicas de los polígonos producidos en ese 
período; 

• su representatividad como ejemplo de las deficiencias al nivel de 
proyecto, ejecución e gestión y de los problemas qu e padecen 
estas áreas en la actualidad ; y 

• su representatividad como ejemplo de las intervenciones realizadas  
en el sentido de sanar las deficiencias que se presentan en los 
polígonos de vivienda social. 

 
                                                 
9 En Brasil, en su República Federativa, los Estados son entes territoriales y federados con 

gobierno propio y regidos por su Constitución y leyes. En el ámbito de estudio, correspondería, 
con base en sus características básicas, a las Comunidades Autónomas de España y las 
Regiones de Francia. Por tanto, se utiliza el término «Estado » en cursiva ) para referirse a este 
ente territorial en Brasil y para diferenciarlo del término «Estado», que en España y Francia État) 
corresponden al gobierno central de la nación. En Brasil, este nivel de gobierno es citado como 
Gobierno Federal o Unión. 

10 Cabe subrayar que algunos ejemplos ajenos a los barrios de referencia y a las ciudades elegidas 
para análisis en este estudio serán citados cuando la importancia de los resultados de las 
intervenciones realizadas en los polígonos de viviendas lo justifique. 
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Cabe subrayar que, con referencia a las intervenciones ya realizadas, es de 
especial importancia la representatividad de las experiencias seleccionadas en 
Francia y España, una vez que es con base en ellas que se llega a  la 
definición de criterios generales de actuación para, posteriormente, adecuar 
estos criterios a las necesidades y posibilidades de la realidad brasileña.   
 
Por otro lado, en Brasil se han elegido como barrios de referencia àquellos que 
presentan como tipología edificatoria predominante a los bloques lineares 
multifamiliares, objetivando una mayor comparabilidad con la realidad europea.  
En las ciudades brasileñas analizadas esta tipología alcanza percentuales 
significativos del parque total de viviendas construídas. 
 
En la TABLA I se presentan los polígonos seleccionados por país y ciudades 
analizadas, con sus datos generales11. 
 
En Brasil, la elección de solamente dos conjuntos habitacionais  en el contexto 
de los municipios de Río de Janeiro y São Paulo se ha dado en decurrencia de 
las dificultades en la colecta de datos sobre estas áreas, en especial con 
respecto a sus problemas en la actualidad.  No obstante, los barrios de 
referencia seleccionados permiten una visión amplia de los problemas que 
estas áreas enfrentan en estas ciudades y en el país. 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION E HIPOTESIS DEL ES TUDIO 
 
 
El objetivo central de este estudio es definir directrices para el desarrollo de 
políticas de recuperación de los polígonos de vivie nda social  teniendo 
como base las realidades española, francesa y brasileña. 
 
Cabe destacar, por tanto, que el estudio se desarrolla a partir de la óptica de 
la intervención pública , buscando definir cual es el papel y la responsabilidad 
de la administración pública en el enfrentamiento de los problemas que 
acometen a estas áreas. 
 
Las diferencias existentes en el grado de desarrollo de las políticas públicas 
entre los contextos europeo y brasileño permitirá, por el mayor grado de 
desarrollo de las políticas de recuperación ya implementadas en España y 
Francia, buscar subsídios en ellas para la proposición de una política de 
recuperación de los conjuntos habitacionais en Brasil . 
 
Una visión previa de las políticas o acciones puntuales de recuperación de los 
polígonos de vivienda social apuntaban para intervenciones que, 
tradicionalmente, se hacían paliativas y centradas especialmente en la 
adecuación del parque de viviendas o en la aportación de los equipamientos 
sociales o de mejoras puntuales en su configuración urbana, sin embargo, no 
buscando una visión integral de los problemas que afectan a estas áreas. 
                                                 
11 Verificar también las Fichas de los Barrios de Referencia en este Volumen I. 
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Este estudio parte de la hipótesis de que intervenciones centradas en la 
recuperación física de los polígonos de vivienda so cial no son suficientes 
para una solución efectiva de la problemática que a comete a estas áreas 
en la actualidad . 
 
Por tanto, se busca identificar, a partir del desarrollo de la tesis, la respuesta a 
la siguiente cuestión central: 
 

¿ cual es la amplitud de la política a ser formulad a e implementada 
capaz de promover la solución efectiva de los probl emas existentes 
en los polígonos de vivienda social ? 
 

De ella decurren una serie de cuestiones específicas que buscan definir las 
características de esa política de recuperación de los polígonos de vivienda 
social, y, por tanto, marcan el hilo conductor de la tesis y determinan su 
estructura: 
 

¿ cuales son los problemas básicos que afectan a lo s polígonos de 
vivienda social y definen los enfoques básicos para  una política de 
recuperación de estas áreas ? 
 
¿ cuales son los ámbitos, estratégias y líneas de i ntervención y las 
acciones básicas que deben componer una política ef ectiva de 
recuperación de los polígonos de vivienda social ?  y 
 
¿ cuales son las directrices para un modelo de gest ión compatible 
con la amplitud de intervención propuesta ? 
 
 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
 
Para la concepción de esta tesis doctoral, se ha llevado en consideración que 
pocos estudios con la amplitud propuesta habían sido desarrollados sobre el 
tema de la recuperación de los polígonos de vivienda social hasta aquél 
momento, razón por la cual la metodología para el desarrollo de la misma tuvo 
que contar con una amplia investigación in locu  de los distintos aspectos que 
la configuran. 
 
La investigación se ha basado, por tanto, en lo siguiente: 
 

• visitas técnicas a las ciudades objeto de estudio, en Brasil Rio de 
Janeiro y São Paulo, España Madrid y Barcelona y Francia París y 
otros municipios de Ile-de-France, para recoger datos básicos para la 
definición de los barrios de referencia  en cada ciudad analizada a 
partir de los criterios de selección ya mencionados; 
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• visitas técnicas a los barrios de referencia en los tres paises para 
profundizar en el conocimiento de los  problemas y de las 
propuestas de intervención en los mismos, manteniendo contato 
directo con los organismos gestores de cada barrio y con los técnicos 
responsables de la implementación de las intervenciones analizadas12;  

 
• práctica junto a la Délégation Interministérielle à la Ville et au 

Développement Social Urbain  DIV  para el conocimiento de las 
directrices y programas definidos al nivel nacional, en Francia, para 
intervención en los grands ensembles, así como de los estudios de 
evaluación de esta política13; 

 
•  recogida de material informativo y documental directamente junto a los 

organismos gestores de los polígonos de vivienda social, muchos de 
ellos inéditos y no publicados, que ha permitido un mayor acercamiento 
a temas como los proyectos desarrollados, los datos estadísticos de las 
áreas estudiadas, las problemáticas de gestión existentes, la valoración 
económica de las intervenciones, los resultados logrados, etc.; 

 
• entrevistas con técnicos especialistas en campos de interés para el 

desarrollo de la tesis, considerando, especialmente, las áreas de 
planeamiento y gestión urbana, servicios urbanos, integración social y 
económica, proyectos y obras de rehabilitación, entre otros; y 

 
• consulta de materiales de apoyo publicados en periódicos y 

presentados en conferencias o reuniones técnicas que tratan de temas 
específicos de interés de la tesis. 

 
La definición de los organismos gestores analizados se ha dado en función de 
los barrios de referencia seleccionados, considerando, además de su 
importancia como referencia de características e intervenciones, las 
posiblidades concretas de acceder a información correspondiente a cada uno 
de ellos y, a su vez, al entendimiento del funcionamento y del papel que cada 
organismo tuvo y tiene en la gestión de las políticas de interés para las análisis 
propuestas para esta tesis. 
 
Los organismos gestores consultados han sido los siguientes: 

• en España - Instituto de la Vivienda de Madrid  IVIMA  en Madrid, el 
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona Patronat Municipal de 
l'Habitatge - PMH y ADIGSA Administració, Promoció y Gestió, Societat 
Anónima en Barcelona; 

                                                 
12 Las visitas técnicas realizadas, mediante contactos directos con los organismos y técnicos 

responsables de las intervenciones, se relacionan en la bibliografia - apartado 1. 
13 Como Francia ha sido el único país analizado donde hubo una política de recuperación al nivel 

nacional y coordinado también al nivel nacional, hubo la necesidad de realizar un análisis 
específico a este nivel.  Tanto en España como en Brasil, las intervenciones llevadas a cabo son 
el resultado de políticas municipales o simplemente de las políticas patrimoniales de sus 
organismos gestores. 
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• en Francia - Antenne  DSQ / PACT ARIM 93 en Clichy-sous-Bois y 
Montfermeil, Direction Generale des Services Techniques et de 
l'Aménagement Urbain de Corbeil-Essonnes, DSQ La Grande Borne en 
Grigny, y DSQ Le Val Fourré en Mantes-la-Jolie; 

 
• en Brasil - la Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro 

CEHAB-RJ en Río de Janeiro y la Companhia Metropolitana de 
Habitação  de São Paulo  COHAB-SP en São Paulo. 

 
La confrontación de las dimensiones citadas y la contraposición de las 
experiencias analizadas ha permitido establecer un aporte de referencias para 
el tema en pauta.  Así, para el desarrollo de la tesis, se ha partido de la 
identificación y comprehensión de los problemas , a continuación, se han 
analizado las intervenciones llevadas a cabo  y, por fin, se ha sacado a la 
luz las directrices y propuestas para una política de recuperación de los 
polígonos de vivienda social y para el modelo de ge stión 
correspondiente . 
 
De esta forma, la estructura de la tesis está compartimentada en tres partes 
sucesivas y consecuentes, teniendo como estructura común para cada parte, 
un capítulo descriptivo, otro analítico y, por último, un conclusivo y propositivo. 
 
Así, la primera parte, trata del análisis y caracterización del objeto de 
estudio  - polígonos de vivienda social - en los tres paises estudiados, 
buscando sacar a la luz similitudes y diferencias en las problemáticas que los 
mismos presentan, en primer lugar, como resultado de las políticas de vivienda 
que les han dado origen y del modelo urbano resultante de las mismas, y, en 
segundo lugar, de los efectos urbanísticos y sociales resultantes de su 
evolución hasta la actualidad.  Este análisis tiene como finalidad la definición 
de un  marco común de problemas   que deben ser atacados por las 
políticas de recuperación de estas áreas . 
 
En la parte segunda del estudio, se analizan las experiencias de recuperación 
de los polígonos de vivienda social en España y Francia, buscando la 
definición de un marco de referencia de ámbitos, es tratégias y líneas de 
intervención, y de las acciones básicas necesarias para la definición de 
una política de recuperación efectiva de estas área s en el contexto 
europeo . 
 
En la parte tercera, teniendo como base el marco común de problemas 
definido en la parte primera, se proponen directrices para una política de 
recuperación de los conjuntos habitacionais a partir del análisis de las  
posibilidades de implementación del marco de refere ncia propuesto con 
base en el contexto europeo a la realidad brasileña , teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo de sus políticas públicas y el contexto urbano, económico y 
social que condiciona a las mismas. 
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Finalmente, consideraciones finales son hechas en el sentido de subrayar las 
principales aportaciones del estudio teniendo en cuenta sus premisas básicas 
y los resultados alcanzados. 
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1 Fuentes Documentales: 
 
 
1.1. Archivos y organismos consultados 
 
 
 
 España 
 
 
Barcelona  
 
• ADIGSA 
 Servicio de Obras 

• Direcció General d'Arquitectura i Habitatge 
 Servicio de Información y Documentación 

• Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona 
 Gerencia 
 Departament de Serveis Tècnics 
 
• Ayuntamiento de Barcelona 
 Gabinete de Estudios Urbanísticos 
 Gerencia Delegada de Economia, Empresas y Finanzas 
   
• Associació Pla Estratègic Barcelona 2.000 
 
• Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU 
 
• Empresa Barcelona Activa 
 Departamento de Iniciativas Comunitarias 
 
• Ayuntamiento de Sant Adriá de Besós - Pla de Besòs 
 
• Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona - ETSAB 
 
• Biblioteca del Colegio de Arquitectos 
 
• Biblioteca de Aparejadores 
 
Madrid  
 
• Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid  
 Departamento de Promoción del Suelo 
 Departamento de Información Urbanística 
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• Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de 
Madrid 
 
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes - MOPT  
 Instituto del Territorio y Urbanismo. 
 
• Comunidad Autonoma de  Madrid / Consejería de Política Territorial / Dirección General de 
Arquitectura. 
 Servicio de Rehabilitación. 
 
• CAM  / Consejería  del Territorio,  Medio Ambiente y Vivienda - COTMAV. 

• Gerencia Municipal de Urbanismo - GMU. 

• Empresa Municipal de la Vivienda - EMV. 
 Servicio Económico. 
 División de Nueva Edificación y Mantenimiento. 
 
• Instituto de la Vivienda de Madrid 
 Servicio de Obra 
 Sección de Proyectos y Obras 
 Area de Promoción y Rehabilitación 
 Sección de Promoción Pública 
 Departamento de Adjudicación de Viviendas 

• Consejería de Política Territorial / Dirección General de la Vivienda 
 
 
 
 Francia 
 
 
Paris  
 
• Ministère de l'Equipement du Logement et des Transports 
 Direction de la Construction 
 Direction des Affaires Economiques e Internacionales 
 Plan Urbain 
 
• Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de l'Envoronnement pour le 
Developpement - ISTED 
 Centre de Documentation et d'Information" Villes en Développement" 

• Service Technique de l'Urbanisme - STU 

• Caisse des Dépots et Consignations - CDC  SCIC - AMO  
 
• La Documentation Française 
 
• Union Nationale des Fédérations d'Organismes HLM - UNFOHLM 
 CREPAH HABITAT / TEC HABITAT 

• Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat - ANAH 
 
• Délégation Interministérielle à la Ville et au Développement Social Urbain - DIV / Ministère de 
la Ville 
 Secteur d'Amenagement de l'Espace et Habitat 
 Secteur de Analyse Strategique et Prospective 

• Biblioteca Centre Georges Pompidou 
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• Biblioteca Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France - IAURIF 
 
Otras ciudades  Región Ile-de-France  
 
• Municipio Chanteloup-les-Vignes 
 DSQ La Zac de la Noé 
 
• Municipio Clichy-sous-Bois y Montfermeil 
 Mission d'Etudes et d'Aménagement de Clichy-sous-Bois/  Montfermeil 
 Antenne DSQ / PACT ARIM 93 

• Municipio de Corbeil-Essonnes 
Direction Generale des Services Techniques et de l'Aménagement Urbain de la Mairie de 
Corbeil-Essonnes 
 

• Municipio de Draveil 
DSQ de l'Orme des Mazieres 
 

• Municipio de Grigny 
 DSQ La Grande Borne 

 
• Municipio de Mantes la Jolie 
 DSQ Le Val Fourré 
 Agence d'Urbanisme du Mantois 
 
 
 
 Brasil 
 
 
Belo Horizonte 
 
• Fundação João Pinheiro 
 
• Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais / COHAB - MG 
 Assessoría de Planejamento e Coordenação 
 Divisão de Projetos 
 Diretoria Técnica 
 
• Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL 
 
Brasília 
 
• Associação Brasileira de COHABs - ABC 

• Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. - SHIS 

• Caixa Econômica Federal - CEF / Superintendência de Brasília 
 Divisão de Habitação Popular 
 Divisão de Operações do FAS e Desenvolvimento Urbano 
 Divisão de Saneamento 
 Núcleo de Análise Técnica e Desenvolvimento Social 
 
• Ministério da Ação Social MAS / Secretaria  Nacional  da Habitação SNH  
 Diretoria de Planejamento e Normas 
 Diretoria Geral de Políticas e Desenvolvimento 
 
• Ministério do Planejamento e Orçamento 
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 Secretaria de Política Urbana – SEPURB 
 
• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
 
• Biblioteca de la Universidade de Brasília - UnB 
 
Porto Alegre  
 
• Secretaría de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. 

• Secretaría Municipal de Urbanismo. 
 
• Instituto dos Arquitetos do Brasil de Porto Alegre. 

• COHAB - RS 
 Assessoría de Planejamento 
 Seção de Arquitetura e Urbanismo 
 Gerencia de Projetos 
 
Rio de Janeiro 
 
• Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM 
 Biblioteca 
 
• Instituto de Planejamento Municipal - IPLANRIO  Empresa Municipal de Informática e 
Planejamento  
 Diretoria de Projetos 
 Cadastro de Favelas 
 Núcleo de Regularização de Loteamentos 
 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMU 
 Superintendencia de Planejamento Urbano 
 Coordenação de Planejamento - CPA 
 Coordenação de Ação Urbanística 
 Arquivo Técnico 
 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS 
 Coordenadoria de Projetos 
 Coordenadoria de Programas Sociais 
 
• Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
 
• Secretaria Municipal de Trabalho 
 
• Secretaria Municipal de Habitação 
 Coordenadoria de Fomento 
 Centro de Documentação Técnica 
 
• Agência RIO / Plano Estratégico Rio Sempre Rio 
 
• Companhia de Habitação do Estado do Rio de Janeiro - CEHAB-RJ 
 Serviço de Organização e Controle de Obras 
 Serviço de Apoio à Comercialização 
 Serviço de Conservação e Obras 
 Serviço de Pesquisa 
 
• Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR 
 
• Biblioteca Nacional 
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São Paulo 
 
• Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA 
 Coordenadoria de Informações 
 Coordenadoria do Plano Diretor do Municipio de São Paulo 
 
• Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB 
 Grupo Executivo de Cortiços - HABI 
 Grupo Executivo FUNAPS - HABI 
 Grupo Executivo de Urbanização de Favelas - HABI 
 Grupo Executivo de Projetos de Provisão 
  
• Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - SP 
 Diretoria Técnica / Gerencia de Projetos 
 Diretoria Comercial e Social 
 Superintendência de Projetos e Planejamento 
 Assessoría da Presidencia 
 Gerencia de Regularização das Ocupações 
 
• Companhia  de  Desenvolvimento  Habitacional  e  Urbano do Estado de São Paulo - CDHU 
 Superintendência  de Planejamento e Desenvolvimento Tecnológico 
 Superintendência de Programas e Projetos Especiais 
 
• Universidade de São Paulo  
 Biblioteca da Pós-Graduação da FAU-USP 
 Outras bibliotecas 

• Cidade & Democracia. Assessoría e Projeto  ONG  
 
• Câmara Municipal de Vereadores 
 
 
1.2. Memorias y publicaciones de los organismos con sultados 
 
 
 
 España 
 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Butlletí d'Accions Integrades, 1º semestre 1991.  
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Plan Estratégico Económico y Social Barcelona 2.000.  

Barcelona, 1990 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Revitalització urbana, econòmica i social. Barcelona, 

Primeres Jornades Ciutat Vella,1989.  Barcelona, 1989. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / ÁMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ I RELACIONS 

CIUTADANES / DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PARTICIPACIÓ. Organización Territorial y 
Participación Ciutadana en Barcelona.Barcelona,1993. 

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / AREA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES/UNITAT 

OPERATIVA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Planes y Proyectos para Barcelona 
1981-1982. Barcelona, 1982. 

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC BARCELONA 2.000.  II 

Pla Estratégic Econòmic i Social Bracelona 2.000. Barcelona, 1995. 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE CIUTAT VELLA. Segones Jornades Ciutat 
Vella.  Revitalització social, urbana i econòmica. Barcelona, 2-4 desembre de 1991.  
Barcelona, 1991. 

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE NOU BARRIS. Programa de Formació i 

ocupació per a dones de Roquetes.  Barcelona, 1991. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / PATRONAT  MUNICIPAL  DE L' HABITATGE. Memòria    

1990. Barcelona , 1991. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / PATRONAT MUNICIPAL  DE L' HABITATGE. Memòria  

1991. Barcelona, 1992. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / PATRONAT MUNICIPAL DE L' HABITATGE. Memòria  

1992. Barcelona, 1993. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona Activa  Memòria 1995.  Barcelona, 1996. 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. Madrid: Cuarenta años de desarrollo urbano 1940-1980. 

Temas Urbanos, Nº 5. Madrid, 1981. 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID / EMV. Un proyecto para Madrid. Programa de Urbanismo y 

Vivienda.  Gerencia Municipal de Urbanismo.  Madrid, 1988. 
 
AYUNTAMIENTO DE MADRID / OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN.  Plan General del Municipio 

de Madrid - 1984.   Madrid, 1984. 
 
CAM / CONSEJERÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL. El Ingreso Madrileño de Integración. El 

Programa Ingreso Madrileño de Integración. Vol. 1. Madrid, 1992. 
 
CAM  / CONSEJERÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL. El Ingreso Madrileño de Integración.  La 

integración.  Vol. 2.   Madrid, 1992. 
 
CAM  / CONSEJERIA DE INTEGRACION SOCIAL. El Ingreso Madrileño de Integración.  La 

exclusión social y la vivienda.  Vol. 5.  Madrid, 1992 
 
CAM / CONSEJERIA DE INTEGRACION SOCIAL / SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR 

SOCIAL. Memoria 1988-1990.  Madrid, s.f. 
 
CAM / CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL. Madrid Región Metropolitana: Estrategia 

Territorial y Actuaciones. Madrid, ARPEGIO,  1991. 
 
CAM / COTMAV / IVIMA. Barrios de Promoción Oficial de la Operación de Remodelación.   

Madrid 1979 - 1986. Madrid, s.f. 
 
CAM  / COTMAV / IVIMA. Memoria 1984-85. Madrid, s.f. 
 
CAM / COTMAV / IVIMA. Memoria 1986. Madrid, s.f. 
 
CAM / COTMAV. Líneas de actuación y realizaciones de la Consejería de Ordenación del 

Territorio, Medio Ambiente y Vivienda  1983 - 1985. Madrid,1986. 
 
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA. Barcelona Contemporanea 

1956-1999.  Barcelona, Diputació de Barcelona / Institut d'Edicions, 1996. 
 
COAM. Curso de Rehabilitación. Madrid, 1985. 
 
COAM. Curso sobre viviendas de protección oficial. Madrid, 1983. 
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COMISSIO GESTORA DEL ARI CIUTAT VELLA. Memoria de Actuación 1987-1990.Barcelona, 
1991. 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA / DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL / ADIGSA.  

ADIGSA 1985 -1990. 5 anys recuperant barris. Barcelona, s.f. 
 
ITEC. Anàlisi Diagnosi i valoració a les obres de Rehabilitació d'habitatges. Metodologia. 

Barcelona, 1987. 
 
MAP / SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. 

Cuadro de Organización y Competencias del Estado Español. Madrid, 1992. 
 
MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL / INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

ADMINISTRACION LOCAL. Centralismo y Descentralización. Modelos y procesos 
históricos en Francia y España. Madrid, 1985. 

 
MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS / INSTITUTO NACIONAL DE 

ADMINISTRACION PUBLICA.  El Estado Autonómico. Madrid, 1993. 
 
MOPT. Informe para una nueva política de vivienda - V 90. Comité de Expertos. Madrid, 1992. 
 
MOPU.  La vivienda y la economia nacional. Colección Vivienda Nº 2, Madrid, 1986. 
 
MOPU / CEOTMA. Ordenación del Territorio. Metodologias de planeamiento en el derecho 

comparado.  Serie Normativa 4.  Madrid, 1981. 
 
MOPU / COPLACO. El planeamiento urbanístico del Area Metropolitana de Madrid. Cuadernos 

de Planeamiento.   Madrid,1980. 
 
MOPU / INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 1979-1989.  10 años de planeamiento 

urbanístico en España. 2ª edición. Madrid, 1990.  
 
MOPU / INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO. El Territorio del Consumo Colectivo: 

problemas y tendencias territoriales en la vivienda y en los equipamientos. Madrid, 1988. 
 
MOPU / ITUR. La política de rehabilitación urbana en España. Evolución, experiencias y 

efectos. Madrid, 1990. 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE / AJUNTAMENT DE BARCELONA. Memòria 1990. 

Barcelona, 1991. 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE / AJUNTAMENT DE BARCELONA.  Memòria 

1991.  Barcelona, 1992. 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE / AJUNTAMENT DE BARCELONA.  Memòria 

1992.  Barcelona, 1993. 
 
PROMOCIO CIUTAT VELLA, S.A. Mejoremos Ciutat Vella. Barcelona, 1991. 
 
 
 
 Francia 
 
 
CAISSE DES DEPOTS-DEVELOPPEMENT. Fonds d'Intervention Sociale. 1985-1987. Deux 

ans pour une dynamique... Paris, s.f. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. Rapport d'Activité 1990. Departement du 
Financement de l'Habitat. Paris, 1990. 

 
CNDSQ. Ces quartiers où s'invente la ville. Paris, s.f.  
 
CNDSQ / INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE. Réhabilitation des Grands Ensembles. 

Coloque. Paris, 18 et 19 décembre 1986. Paris, s.f. 
 
COMISSARIAT GENERAL DU PLAN. Villes, Démocratie, Solidarité: Le pari d'une politique. 

Rapport du Groupe "Villes" presidé par FRANÇOIS GEINDRE. Paris, Le Moniteur / La 
Documentation Française, 1993. 

 
COMISSARIAT GENERAL DU PLAN / COMITE INTERMINISTERIEL DE L'EVALUATION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES. La réhabilitation de l'habitat social. Rapport d'évaluation. 
Paris, La Documentation Française, 1993. 

 
CREPAH / UNFOHLM.  Développement Social de Quartiers:  Un enjeu pour les HLM.  

s.l.,VILLE / UNFOHLM, 1991. 
 
DATAR / DIV. 148 Quartiers. Bilan des contrats de développement social des quartiers du IX 

Plan 1984 / 1988. Paris,1990. 
 
DELÉGATION INTERMINISTERIELLE A L'INSERTION PROFESSIONELLE ET SOCIALE DES 

JEUNES EN DIFICULTE. Les Missions Locales et l'insertion par l'économique.  Dossier 
nº 1 y 2.  Paris,1985. 

 
DELÉGATION INTERMINISTERIELLE A L'INSERTION PROFESSIONELLE ET SOCIALE DES 

JEUNES EN DIFICULTE. Pour des politiques locales d'insertion des jeunes.   Paris, s.f.  
 
DIV. Demain: La Ville. Présentation des programmes de Développement Social Urbain. 

Paris,1989. 
 
DREIF et. al. Rehabilitation du Parc Locativ Social en Ile de France.  1978-1986. Cout et 

Financement des Travaux. Paris, 1988. 
 
FNAU. Les Agences d'Urbanisme. Paris, s.f. 
 
IAURIF. La charte de Ile-de-France: Une ambitión à l'heure de ouverture de l'Europe.  Les 

Cahiers de l'IAURIF, Nº 97/98, juin 1991. 
 
IAURIF. Vivre dans les Grands Ensembles. LesCahiers del'IAURIF, Nº 45, mars 1977. 
 
MELTM / DIV. Vivre & Circuler en Ville.   Paris,1990. 
 
MELTM. Livre d'Or de l'Habitat 1990.  Paris, 1991. 
 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE. La Réhabilitation des Grands 

Ensembles. L'exemple des opérations Habitat et Vie Social. s.l., 1980. 
 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT / DIRECTION DE LA CONSTRUCTION. Rehabilitación de la 

Vivienda. Guia Práctica. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, S.A., 1980. 
 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER. Livre 

D'Or de l'Habitat, 1990. Paris, 1991. 
 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 

L'Habitat Social au Coeur de l'Urbanisme. Orientation Bibliographique. s.n.t. 
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MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 
DIV / DATAR. Amenager nos Villes et nos Regions. Paris,s.f. 

 
MISSION BANLIEUES 89. Banlieues 89: 116 realisations. Maniere de dire, manieres de faire.   

Paris,1989. 
 
PLAN URBAIN / GROUPE NATIONAL DES REGIES. Rencontres Europeennes des Regies de 

Quartiers. Les modalités d’implication des habitants dans la gestion urbaine. Compte-
rendu des debats, Paris,  29 mars 1989.  s.n.t. 

 
PREMIER MINISTRE / DIV. Ville. Janvier 1989. Délégation Interministérielle à la Ville et au 

Développement Social Urbain. Paris, 1989. 
 
SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME / MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU 

LOGEMENT. Logements: Démolition pour faire quoi?   s.l., 1988. 
 
STU / MINISTERE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS / CNDSQ. 

Banlieues Fragiles. Colección Cultures au quotidien. Paris, Centre National d'Art et de 
Culture Georges Pompidou / CCI, 1984. 

 
UNFOHLM  / CREPAH. Guide.  La Réhabilitation des HLM. Paris, 1986. 
 
UNFOLM / DIV. Développement Social des Quartiers: Un enjeu pour les HLM.   Paris, 1991. 
 
VILLE / DIV. Naissance d'une délégation: Une ambition pour la ville. Paris, s.f. 
 
 
 
 Brasil 
 
 
ABC / PRONATEC. Subsídios para a formulação de uma política habitacional de interesse do 

subsistema social. Documento Nº 48 - dezembro / 88. Rio de Janeiro, 1988. 
 
ABC. Perspectivas e potencialidades das COHABs. Brasília, 1979. 
 
BANCO MUNDIAL. Avaliação da Pobreza no Brasil. Vol. I: Relatório Principal.  s.n.t. 
 
BNH. Legislação Básica do BNH 1979.  Rio de Janeiro, 1979. 
 
BNH / ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. Linhas de financiamento do 

BNH. Condições gerais. Rio de Janeiro, 1976. 
 
BNH / DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. Linhas de financiamento 

do BNH. Condições gerais. 4ª edição, s.l., 1981.  
 
BNH. O BNH e os sistemas sob sua gestão. s.n.t. 
 
BNH. Sistema Financeiro da Habitação: principais programas. s.l., fevereiro de 1984. 
 
BNH / DIPLA. Programas do BNH. Informações Básicas.  s.l., junho de 1986. 
 
CEHAB-RJ / ABC / BNH. O  condominio e você. Rio de Janeiro, s.f.  
 
CNDU. Evolução da Rede Urbana no Brasil - Período 1970-1980. Brasília, MDU, 1985. 
 
COHAB-SP. Dossiê A verdade sobre a COHAB-SP.  s.n.t. 
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FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit Habitacional no Brasil. Síntese. Belo Horizonte, 1995. 
 
IBGE. Regiões de Influência das Cidades.  Rio de Janeiro, 1987. 
 
IPLANRIO. Morar na Metrópole. Ensaios sobre Habitação Popular no Rio de Janeiro.  Rio de 

Janeiro, 1988. 
 
MAS / CEF. Plano de produção e recuperação de loteamentos.  Brasília, 1990. 
 
MAS.  O Ministério da Ação Social.  Brasília, 1991. 
 
MDU / IAB. A Reformulação do Sistema Financeiro da Habitação e a Nova Política Urbana. 

Fundamentos / Proposições.  Debate Nacional, 10 e 11 de maio de 1986. São Paulo, 
1986. 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. O Plano Real: Vigésimo quarto mês. Brasília, 1996. 
 
MINISTÉRIO DO INTERIOR / CNDU. A microempresa e o setor informal.  Seminário sobre 

Estudos de Formas Alternativas para a Atividade Econômica - Teresina, 13 a 16 de junho 
de 1983.  Brasília, 1983. 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO / FAT. Política Pública de Emprego e Renda:  Ações do Governo.  

Brasília, abril de 1997. 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO / SECRETARIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL. Educação Profissional. Um projeto para o desenvolvimento sustentado.  
Brasília, 1995. 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO / SECRETARIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL. Habilidades, uma questão de competências? FAT / CODEFAT.   
Brasília, dezembro de 1996. 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO / SECRETARIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL. Plano Nacional de Educação Profissional.  Trabalho e empregabilidade.  
s.n.t. 

 
MINISTÉRIO DO TRABALHO / SECRETARIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL. Sistema Público de Emprego e Educação Profissional.   Implementação 
de uma política integrada.  Brasília, 1996. 

 
MPO / SEPURB / CEF. Brasil Nosso Teto - Governo Federal.   HABITAR-BRASIL - Manual de 

Orientações.  Brasília,1997. 
 
MPO / SEPURB / CEF. Brasil Nosso Teto - Governo Federal.  Pró- Moradia.  Programa de 

atendimento habitacional através do poder público.  s.n.t. 
 
MPO / SEPURB. Plano Nacional de Ação, 1996 -2000.  Brasília,1995. 
 
MPO / SEPURB. Política Nacional de Habitação.   Brasília, 1996. 
 
MPO / SEPURB. Relatório de Atividades 1996.  s.n.t. 
 
PMSP. Plano Diretor de São Paulo: Propostas para a região centro. resumo São Paulo, s.f.  
 
PMSP. Plano Diretor de São Paulo: Propostas para a região leste. resumo  São Paulo, s.f.  
 
PMSP. Plano Diretor de São Paulo: Propostas para a região norte. resumo  São Paulo, s.f.  
 
PMSP. Plano Diretor de São Paulo: Propostas para a região sudeste. resumo  São Paulo, s.f.  



 
VOLUMEN I 
____________________________________________________________________________________ 
 

30 

PMSP. Plano Diretor de São Paulo: Propostas para a região sudoeste. resumo  São Paulo, s.f.  
 
PMSP. Plano Diretor de São Paulo:  Propostas para a região sul. resumo  São Paulo, s.f.  
 
PNUD. Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil - 1996.  Brasília, PNUD / 

IPEA,1996. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DE CURITIBA / FAS / COHAB-CT. Vilas de Ofícios. Trabalho e 

moradia contribuindo para a qualidade de vida.  s.n.t. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Em Busca do Desenvolvimento Urbano 

Sustentável.  O caso do Rio de Janeiro.  Anais do Seminário Degradação Ambiental e 
Vulnerabilidade Urbana. Rio de Janeiro, Banco Mundial / IBAM / FBCN, 1993. 

 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Favela Bairro. Integração de favelas no Rio 

de Janeiro. 2ª Edição. s.l, IPLANRIO, dezembro de 1996. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.  IPLANRIO. Uma empresa de planejamento.  

s.n.t. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Política Habitacional da Cidade do Rio de 

Janeiro.   Rio de Janeiro, maio de 1995. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Política Habitacional da Cidade do Rio de 

Janeiro. s.n.t. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / SECRETARIA MUNICIPALDE 

URBANISMO. Plano Diretor Decenal da Cidade. Rio de Janeiro, 1993. 
 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO / SECRETARIA MUNICIPAL DE 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE. Plano Diretor do Municipio do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro, 1991. 

 
PREFEITURA DE SÃO PAULO. São Paulo: Crise e mudança. 2ª edição. São Paulo, 

Brasiliense, s.f. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SEHAB / COHAB-SP. Manual do Proprietário. 

São Paulo, COHAB-SP, 1992. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Experiências de participação popular. Programa 

Integrado de Educação e Participação Popular - Março 1992.  s.n.t. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SEPLAN. Plano Diretor de São Paulo. Ao 

alcance de todos.  São Paulo, 1991. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Experiências de participação popular. Programa 

Integrado de Educação e Participação Popular - Março 1992.  s.n.t. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO / IBAM. PEU - Projeto de Estruturação 

Urbana.  Rio de Janeiro, 1995. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO / IBAM. Primeira Conferência de Cidades 

para o Século XXI. Reunião de Prefeitos. Relatório Final. Rio 93. Rio de Janeiro, IBAM, 
1993. 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Por um Brasil mais Justo. Ação Social do Governo.  Brasília, 

1996.  
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA / MDU. Reformulação - Relatório Final do GTR / SFH. Brasília, 
1986. 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA / MINISTÉRIO DO TRABALHO. O mercado de trabalho e a 

geração de empregos. 2ª Edição. Brasília, 1997. 
 
SEBRAE. Emprego e Renda. Proder. Mudando a fece dos municípios.  Brasília, 1997. 
 
SEBRAE. O que é o SEBRAE. s.n.t. 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E HABITAÇÃO / CEHAB-RJ. Relatório 83/84. Rio 

de Janeiro, s.f. 
 
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E HABITAÇÃO / CEHAB-RJ. Relatório 85. Rio de 

Janeiro, s.f. 
 
 
1.3. Estudios no publicados  
 
 
 
 España 
 
 
ADIGSA. Fitxa Programació d'Obres. Grup Gornal I i II. Barcelona, s.f. 
 
ADIGSA. Fitxa Programació d'Obres. Grup Verdum. Barcelona, s.f. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I SOCIAL. 

Les accions Integrades: Marc conceptual. mimeo.  Barcelona, s.f. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DIRECCIÓ DE SERVEIS D'AFERS SOCIALS / 

BARCELONA ACTIVA.  EPIKOUROS. mimeo. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE DE NOU BARRIS.  El Pla Integral de Roquetes, 

una experiencia de desarrollo local.  Filosofia y lineas generales de actuación. mimeo.  
Barcelona, abril de 1991. 

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE DE NOU BARRIS. El Pla Integral de Roquetes, 

una experiencia de desarrollo local.  Programas y valoración. mimeo.  Barcelona, abril de 
1991. 

 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE DE SANT MARTI.  Estem fent barri.  Accions 

Integrades als Barris del Besòs.  folleto . Barcelona, s.f. 
 
AJUNTAMENT DE BARCELONA / DISTRICTE NOU BARRIS. Pla Integral de Roquetes - Nou 

Barris. Taller de Asociaciones.(mimeo)Barcelona, s.f. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS / PLA DE BESOS. Abierto por obras, rehabilitando 

el barrio.  Programa de actuaciones y servicios 1990.  Bolletín de Divulgación, 1990. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS. Avenç de Pla Especial d'Ordenació Urbanística 

del Marge Dret del Riu Besòs. Sant Adrià de Besòs, 1991 -1992. 
 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIA DE BESOS. Modificació del Pla General Metropolitá als Sols 

del Marge Dret del Besòs. Memoria Justificativa, Normativa, Estudi Economic, Programa 
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d'Actuació. Versió refosa segons resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de 26 de març de 1993. Sant Adrià de Besòs, 1993. 

 
AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I SOCIAL / AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

Bolleti Accions Integrades - 1º Semestre 1991.   Barcelona, 1991. 
 
ASENSI JIMENEZ, Juan Mª y MURTIRA FERRE, Jorge. Proyecto de reparación de la 

urbanización en el Barrio de la Mina  S. Adrian del Besós  Proyecto de reparación de las 
viviendas del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona  Grupo 33 - La Mina - 1ª 
Fase.   Barcelona, mayo de 1981. 

 
BARREIRO CAVESTANY, Fernando. Accions Integrades als Barris de 
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CE Constitución Española 
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MOPU Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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OSH Obra Sindical del Hogar 
PA Poblado de Absorción 
PAI Plan de Actuación Integrada 
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PERI Plan Especial de Reforma Interior 
PGU Programa de Gestiòn Urbana 
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PMAD Plan Municipal de Acción sobre Drogodependencias 
PMH Patronato Municipal de la Vivienda 
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PNV Plan Nacional de la Vivienda 
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VISOMA Viviendas Sociales de Madrid S. A. 
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ADEQ Agente de Desarrollo Económico de Barrio 

(Agent de Développement Èconomique de Quartier) 
ANAH Agencia Nacional para la Mejora del Hábitat 

(Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) 
ANPE Agencia Nacional para el Empleo 

(Agence Nationale Pour l'Emploi) 
APL Ayuda Personal a la Vivienda 

(Aide Personnalisée au Logement) 
CAP Contracto de Acción-Prevención 
CATE Contratos de Ordenación de los ritmos de vida del Niño 

(Contrat d'Aménagement des Rythmes de la Vie de l'Enfant) 
CCIE Cámara de Comercio e Industria del Essonne 

(Chambre de Comerce et d'Industrie de l'Essonne) 
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CCPD Consejo Municipal de Prevención de la Delincuencia 
(Conseil Communale de Prévention de la Délinquance) 

CD Carretera Departamental  
(Chemin Départamental) 

CDC Caja de Depósitos y Consignación 
(Caisse des Dépôts et Consignations) 

CDI Consejo Departamental de Inserción 
(Conseil Départamentale d'Insertion) 

CDPD Comité Departamental de Prevención de la Delincuencia 
(Comité Départamental de Prévention de la Délinquanc) 

CIL Comité Interprofesional de la Vivienda 
(Comité Interprofessionel du Logement) 

CIV Comité Interministerial de las Ciudades y del Desarrollo Social Urbano 
(Comité Interministériel des Villes et du Développement Social Urbain) 

CLI Comité Local de Inserción 
(Comité Locale d'Insertion) 

CNDSQ Comisión Nacional para el Desarrollo Social de Barrios 
(Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers) 

CNLRQ Comité Nacional de Vinculación de las Regies de Quartier 
(Comité National de Liason des Regies de Quartier) 

CNPD Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia 
(Conseil National de la Prévention de la Délinquance) 

CNRS Centro Nacional de Investigación Científica 
(Centre Nationale de la Recherche Scientifique) 

CNV Consejo Nacional de las Ciudades y del Desarrollo Social Urbano 
(Conseil National des Villes et du Développement Social Urbain) 

CQ Convención de Barrio 
(Convention de Quartier) 

CREPAH Centro de Realizaciones y de Estudios para la Planificación, el Ordenamiento y el 
Hábitat 
(Centre de Réalisations et d'Études pour la Planification, l'Aménagement et 
l'Habitat) 

CRIPI Comisión Regional para la Inserción de la Inserción de la Población Inmigrante 
(Comission Régionale pour l'Insertion des Populations Immigrés) 

CSTB Centro Científico y Técnico de la Edificación 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

DATAR Delegación para la Ordenación del Territorio y para la Acción Regional 
(Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) 

CDLT Comité Departamental de Lucha contra la Droga y la Toxicomania 
(Comité Départamental de Lutte contre la Toxicomanie) 

DGLDT Delegación  General de Lucha contra la Droga y la Toxicomania 
(Délégation Générale à la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie) 

DIJ Delegación para la Inserción de Jóvenes 
(Délégation à l'Insertion des Jeunes) 

DIV Delegación Interministerial para la Ciudad y el Desarrollo Social Urbano 
(Délégation Interministérielle à la Ville et au Développement Social Urbain) 

DRE Dirección Regional del Equipamiento 
(Direction Régionale de l'Equipement) 

DSQ Desarrollo Social de Barrios 
(Développement Social des Quartiers)  

DSU Desarrollo Social Urbano 
(Développement Social Urbain) 

FAS Fondo de Acción Social para los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias 
(Fond d'Action Social pour les Travailleurs Immigrés et leurs Familles) 

FDES Fondo de Desarrollo Económico y Social 
(Fonds de Développement Economique et Social) 

FNAFU Fondo Nacional de Ordenación Territorial y el Urbanismo 
(Fonds National d'Aménagement Foncier et l'Urbanisme) 
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FNAT Fondo Nacional de Ordenación del Territorio 
(Fonds National d'Aménagement du Territoire) 

FSU Fondo Social Urbano 
(Fonds Social Urbain) 

GE  Grand Ensemble 
GPU Gran Proyecto Urbano 

(Grand Projet Urbain) 
HBM Viviendas a Buen Mercado 

(Habitation à Bon Marché) 
HLM Viviendas de Alquiler Moderado 

(Habitation à Loyer Modéré) 
HVS Habitat y Vida Social 

(Habitat et Vie Sociale) 
IAURIF Instituto de Ordenamento y de Urbanismo de la Región Ile-de-France 

(Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France) 
IAURP Instituto de Ordenamiento y de Urbanismo de la Región Parisina 

(Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne) 
INSEE Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos 

(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 
LEN Viviendas Económicas Normalizadas 

(Logements Économiques Normalisés) 
LOPOFA Viviendas Populares y Familiares 

(Logements Populaires et Familiaux) 
LOV Ley de Orientación para la Ciudad 

(Loi d'Orientation pour la Ville) 
MELTM Ministerio del Equipamiento, de la Vivienda, de los Transportes y de la Mar 

(Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer) 
OPAC Empresa Pública de Ordenación y Construcción 

(Office Public d'Aménagement et de Construction) 
OPAH Operaciones Programadas de Mejora de la Vivienda 

(Opération Programmé d'Amélioration de l'Habitat)  
OPHLM Empresa Pública HLM 

(Ofice Public HLM) 
OPIEVOY Empresa Pública Interdepartamental del Essone, Val d'Oise y de Yvelines 

(Office Public Interdépartamental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines) 
PACT Programa de Ordenación Concertada del Territorio 

(Programme d'Aménagement Concerté du Territoire) 
PADOG Plan de Ordenación y de Organización General de la Región de París 

(Plan d'Aménagement et d'Organisation de la Région Parisienne) 
PAH Primas para la Mejora del Habitat 

(Primes à l'Amélioration de l'Habitat) 
PALULOS Primas para la Mejora de las Viviendas en Alquiler y Ocupación Social 

(Primes à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif et d'Occupation Sociale) 
PDH Participación en la Diversidad del Hábitat 

(Participation à la Diversité de l'Habitat) 
PIL Programa de Inserción Local  

(Programme d'Insertion Locale) 
PLH Programa Local de Vivienda 

(Programme Local de l'Habitat) 
PME Pequeñas y Medianas Empresas 

(Petite et Moyénne Entreprise) 
PMI Pequeñas y Medianas Industrias 

(Petite et Moyénne Industrie) 
POPS Protocolo de Ocupación del Patrimonio Social 

(Protocole d'Occupation du Patrimoine Social) 
POS Plan de Ocupación del Suelo 

(Plan d'Occupation des Sols) 
PPU Préstamos Proyectos Urbanos 

(Prêts Projets Urbains) 
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RATP Compañia Municipal de Transportes Públicos de París  
(Regie Autonome des Transports Parisiens) 

RER Red Expresa Regional 
(Réseaux Express Régional) 

RMI Renta Mínima de Inserción 
(Revenu Minimum d'Insertion) 

RN Carretera Nacional 
(Route National) 

SCET Sociedad Central para el Equipamiento del Territorio  
(Société Centrale pour l'Equipement du Territoire) 

SCIC Sociedad Central Inmobiliaria de la CDC 
(Société Centrale Immobilières de la CDC) 

SDAU Esquema Director de Ordenamiento y de Urbanismo de la Región Parisina 
(Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Parisienne) 

SEM Sociedad de Economía Mixta 
(Societé d'Économie Mixte) 

SIVP Práctica de Iniciación a la Vida Profesional 
(Stage d'Initiation à la Vie Professionale) 

SNCF Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Franceses 
(Societé Nationale des Chemins de Fer Français) 

SRA Práctica de Reinserción en Alternancia 
(Stage de Réinsertion en Alternance) 

TUC Trabajos de Utilidad Coletiva 
(Travaux d'Utilité Colletive) 

UNFOHLM Unión Nacional de las Federaciones de Oraganismos HLM 
(Union Nationale des Fédérations d'Organismes d'HLM) 

ZAC Zona de Ordenación Concertada 
(Zone d'Aménagement Concerté) 

ZEP Zona de Educación Prioritaria 
(Zone d'Éducation Prioritaire) 

ZH Zona de Vivienda 
(Zone d'Habitation) 

ZUP  Zonas de Urbanización Prioritaria 
(Zone à Urbanizer en Priorité) 

 
 

 
 Brasil 
 
 
ABECIP Asociación Brasileña de las Entidades de Crédito Inmobiliario y Ahorro 

 (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) 
AEIS Áreas Especiales de Interés Social 

 (Áreas Especiais de Interesse Social) 
ANPUR Asociación Nacional de Postgrado e Investigación en Planeamiento Urbano y 

Regional 
 (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano 
e Regional) 

AP Área de Planeamiento 
 (Área de Planejamento) 

APPS Programa de Atención a la Población con Problemas de Subsistencia 
 (Programa de Atenção à População com Problemas de Subsistência) 

ARS Administración Regional de Salud 
 (Administração Regional de Saúde) 

ATA Apoyo al Trabajador Autónomo 
 (Apoio ao Trabajador Autónomo) 

AVSI Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional 
 (Associazione Voluntari per il Servizio Internazionale) 
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BACEN Banco Central 
BNH Banco Nacional de la Vivienda 

 (Banco Nacional da Habitação) 
CCFGTS Consejo Curador del FGTS 

 (Conselho Curador do FGTS) 
CDH Compañia de Desarrollo de la Vivienda 

 (Companhia de Desenvolvimento Habitacional) 
CEB Comunidad Eclesiástica de Base 

 (Comunidade Eclesial de Base) 
CEBRAP Centro Brasileño de Análisis y Planificación 

 (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) 
CEDAE Compañía Estadual  de Aguas y Saneamiento 

 (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) 
CEF Caja Económica Federal 

 (Caixa Econômica Federal) 
CEHAB Compañia «Estadual» de Vivienda 

 (Companhia Estadual de Habitação) 
CEMASI Centros Municipales de Atención Social 

 (Centros Municipais de Atenção Social) 
CEMIG Compañia Energética de Minas Gerais 

 (Companhia Energética de Minas Gerais) 
CGPU / CGPUR Coordinación General de Política Urbana 

 (Coordenação Geral de Política Urbana) 
CMCT Centros Municipales de Capacitación y Entrenamiento 

 (Centros Municipais de Capacitação e Treinamento) 
CNDU Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

 (Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano) 
CNPU Comisión Nacional de Regiones  Metropolitanas y Política Urbana 

Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana) 
CODESCO Compañia de Desarrollo Comunitario 

 (Companhia de Desenvolvimento Comunitario) 
CODESC Instituto de Cooperación y Desarrollo Social 

 (Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Social) 
COHAB Compañia de Vivienda 

 (Companhia  Habitacional) 
COMEN Consejo Municipal de Entorpecentes 

 (Conselho Municipal de Entorpecentes) 
COMUL Comisiones de Urbanización y Legalización 

 (Comissões de Urbanização y Legalização) 
CONDER Compañia de Desarrollo de la Región Metropolitana de Salvador 

 (Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador) 
COPASA Compañia de Saneamiento de Minas Gerais 

 (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 
CPTM Compañia Paulista de Trenes Metropolitanos 

 (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) 
CR Coordinación Regional de Desarrollo Social 

 (Coordenadoria Regional de Desenvolvimento Social) 
CRE Coordinación Regional de Educación 
CSU Centros Sociales Urbanos 

 (Centros Sociais Urbanos) 
CH Conjunto Habitacional 
CHISAM Coordinación de la Vivienda de Interés Social de la Región Metropolitana de Rio 

de Janeiro 
 (Coordenadoria da Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana de 
Rio de Janeiro) 

DEINFO Departamento de Información 
 (Departamento de Informação) 

DEPEA Departamento de Estudios e Investigaciones Aplicadas 
 (Departamento de Estudos e Pesquisas Aplicadas) 
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DEPEA Departamento de Estudios e Investigaciones Aplicadas 
 (Departamento de Estudos e Pesquisas Aplicadas) 

DIPRU Dirección de Política Regional y Urbana 
 (Diretoria de Política Regional e Urbana) 

DREM Delegación Regional de Enseñanza Municipal 
 (Delegacia Regional de Ensino Municipal)  

EBTU Empresa Brasileña de Transportes Urbanos 
 (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos) 

EEPG Escuela Estadual de Primer Grado 
 (Escola Estadual de Primeiro Grau) 

EEPSG Escuela Estadual de Primer y Segundo Grado 
 (Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau) 

EMPLASA Empresa Metropolitana de Planeamiento de la Gran São Paulo 
 (Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo) 

EMTU Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo 
ENDEF Estudio Nacional del Dispendio Familiar 

 (Estudo Nacional da Despesa Familiar) 
FABES Secretaría Municipal de la Familia y del Bienestar Social 

 (Secretaria Municipal da Família e Bem Estar Social) 
FAFEG Federación de las Asociaciones de Favelas del Estado de Guanabara 

 (Federação das Associações de Favelas do Estado da Guanabara) 
FAMERJ Federación de las Asociaciones de Moradores del Estado de Río de Janeiro 

 (Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro) 
FAMESP Federación de las Asociaciones de Moradores del Estado de São Paulo 

 (Federação das Associações de Moradores do Estado de São Paulo) 
FASE Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional 

 (Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional) 
FAT Fondo de Amparo al Trabajador 

 (Fundo de Amparo ao Trabalhador) 
FAUUSP Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo 

 (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) 
FETRAN Financiación para Sistemas Ferroviaros de Transporte de Urbano de Pasajeros 

 (Financiamento para Sistemas Ferroviários para Transporte Urbano de 
Passageiros) 

FGTS Fondo de Garantía por Tiempo de Trabajo 
 (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

FIBGE / IBGE Fundación / Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
 (Fundação / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

FICAM Financiación de Construcción, Conclusión, Ampliación o Mejora de Viviendas de 
Interés Social 
 (Financiamento da Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria de 
Habitações de Interesse Social) 

FIEGE Financiación de Infraestructura General 
 (Financiamento de Infra-estrutura Geral) 

FIEP Financiación de Equipamientos Comunitarios Públicos  
 (Financiamento de Equipamentos Comunitarios Públicos) 

FIEPAR Financiación de Equipamientos Comunitarios Particulares  
 (Financiamento de Equipamentos Comunitarios Particulares) 

FINANSA Financiación para Saneamiento 
 (Financiamento para Saneamento) 

FINC Financiación para la Urbanización de Conjuntos Habitacionais 
 (Financiamento para a Urbanização de Conjuntos Habitacionais) 

FINCOHAP Fondo de Incentivo a la Construcción de Vivienda Popular 
 (Fundo de Incentivo à Construção de Habitação Popular) 

FINEC Financiación para Equipamientos Comunitarios de Conjuntos Habitacionais 
 (Financiamento de Equipamentos Comunitários de Conjuntos Habitacionais) 

FINEP Financiación para la Urbanización de Conjuntos Habitacionais 
 (Financiamento para Urbanização de Conjuntos Habitacionais) 
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FINEP Financiadora de Estudios y Proyectos 
 (Financiadora de Estudos e Projetos) 

FIPE Fundación Instituto de Investigaciones Económicas 
 (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 

FISIP Financiación de la Infraestructura de Servicios Industriales de Utilidad Pública 
 (Financiamento de Infra-estrutura de Serviços Industriais de Utilidade Pública) 

FITURB Financiación para Transporte Urbano 
 (Financiamento para Transporte Urbano) 

FNDU Fondo Nacional de Desarrollo Urbano 
 (Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano) 

FPE Fondo de Participación de los Estados 
 (Fundo de Participação dos Estados) 

FPM Fondo de Participación de los Municipios 
 (Fundo de Participação dos Municípios) 

FUNDHAP Fondo de la Vivienda Popular 
 (Fundo da Habitação Popular) 

FUNDREM Fundación de Desarrollo de la Región Metropolitana de Río de Janeiro 
 (Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro) 

GAP Grupo de Arquitectura y Planeamiento 
 (Grupo de Arquitetura e Planejamento) 

GAPLAN Gabinete de Planificación 
 (Gabinete de Planejamento) 

GB Estado  de Guanabara 
 (Estado da Guanabara) 

GEAP Grupo Ejecutivo de Programas Especiales para Asentamientos Populares 
 (Grupo Executivo de Programas Especiais para Assentamentos Populares) 

GEGRAN Grupo Ejecutivo de la Gran São Paulo 
 (Grupo Executivo da Grande São Paulo) 

GTAAP Grupo de Trabajo de Agilización de Aprobación de Proyectos 
.(Grupo de Trabalho de Agilização de Aprovação de Projetos) 

IAB Instituto de Arquitectos de Brasil 
 (Instituto de Arquitetos do Brasil) 

IAP Institutos de Jubilación y Pensiones 
 (Instituto de Aposentadoria e Pensões) 

IBAM Instituto Brasileño de Administración Municipal 
 (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) 

ICMS Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios 
 (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

INFURB Nucleo de Investigaciones en Informaciones Urbanas 
 (Núcleo de Pesquisas em Informações Urbanas) 

IPEA Instituto de Investigación Económica Aplicada 
 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

IPI Impuesto sobre Productos Industrializados 
 (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

IPLAN Instituto de Planificación 
 (Instituto de Planejamento) 

IPLANRIO Empresa Municipal de Informatica y Planeamiento 
 (Empresa Municipal de Informática e Planejamento) 

IPPUR Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano y Regional 
 (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional) 

IPT Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
 (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) 

IPVA Impuesto sobre Propiedad de Vehículos Automotores 
 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) 

IR Impuesto sobre la Renta 
 (Imposto de Renda) 

MAS Ministerio de la Acción Social 
 (Ministério da Ação Social) 
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MBES Ministerio de la Vivienda y Bienestar Social / Ministerio del Bienestar Social 
 (Ministério da Habitação e Bem Estar Social / Ministério do Bem Estar Social) 

MDU Ministerio del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 (Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) 

MHU Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano 
 (Ministério da Habitação, Urbanismo e Desenvolvimento Urbano) 

MNRU Movimiento Nacional para la Reforma Urbana 
 (Movimento Nacional pela Reforma Urbana) 

MPO Ministerio de la Planificación y Presupuesto 
 (Ministério do Planejamento e Orçamento) 

MSP Municipio de São Paulo 
MSU Movimientos Sociales Urbanos 

 (Movimentos Sociais Urbanos) 
NEEP Núcleo de Estudios de Políticas Públicas 

 (Núcleo de Estudos de Políticas Públicas) 
OGU Presupuesto General de la Unión 

 (Orçamento Geral da União) 
OP Presupuesto Participativo 

 (Orçamento Participativo) 
PAE Programa de Aumento de la Escolaridad 

 (Programa de Aumento da Escolaridade) 
PAIH Plan de Acción Inmediata para la Vivienda 

 (Plano de Ação Imediata para a Habitação) 
PAS Plan de Atención a la Salud 

 (Plano de Atenção à Saúde) 
PCTI Programa de Vías Exclusivas y Terminales de Integración 

 (Programa de Corredores e Terminais de Integração) 
PDDI Plan Director de Desarrollo Integrado 

 (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado) 
PDLI Plan de Desarrollo Local Integrado 

 (Plano de Desenvolvimento Local Integrado) 
PEP Programa de Educación Profesional 

 (Programa de Educação Profissional) 
PEU Proyecto de Estructuración Urbana 

 (Projeto de Estruturação Urbana) 
PGRFM Programa de Garantía de Renta Familiar Mínima 

 (Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima) 
PGRM Programa de Garantía de Renta Mínima 

 (Programa de Garantia de Renda Mínima) 
PITU Programa Integrado de Transportes Urbanos 
PLANASA Plan Nacional de Saneamiento Básico 

 (Plano Nacional de Saneamento Básico) 
PLANHAP Plan Nacional de Vivienda Popular 

 (Plano Nacional de Habitação Popular) 
PNAD Investigación Nacional por Muestra de  Domicilios 

 (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) 
PND Plan Nacional de Desarrollo 

 (Plano Nacional de Desenvolvimento) 
PREZEIS Plan de Regularización de las ZEIS 

 (Plano de Regularização das ZEIS) 
PROALFA Programa de Alfabetización de Jóvenes y Adultos 

 (Programa de Alfabetização de Jóvens e Adultos) 
PROAP Programa de Asentamientos Populares de Río de Janeiro 

 (Programa de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro) 
PROCENSO Programa de Apoyo a los Centros Sociales Urbanos 

 (Programa de Apoio aos Centros Sociais Urbanos) 
PRODAM Compañia de Procesamiento de Datos del Municipio de São Paulo 

 (Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo) 
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PRODEC Programa de Apoyo al Desarrollo de la Comunidad 
 (Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Comunidade) 

PRODEC Programa de Desarrollo de la Comunidad 
 (Programa de Desenvolvimen to da Comunidade) 

PRODUB/HABI
TAÇÃO 

Programa de Urbanización de Áreas y Regularización Inmobiliaria 
 (Programa de Urbanização de Áreas e Regularização Imobiliária) 

PRODURB Programa de Apoyo al Desarrollo Urbano 
 (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano) 

PROFICO Programa de Financiación de la Complementación de la Vivienda 
 (Programa de Financiamento da Complementação da Habitação) 

PROFILURB Programa de Financiación de Fincas Urbanizadas 
 (Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados) 

PROHAP Programa de Vivienda Popular 
 (Programa de Habitação Popular) 

PROMORAR Programa de Erradicación de la Infravivienda 
 (Programa de Erradicação da Subabitação) 

PUB Plan Urbanístico Básico 
 (Plano Urbanístico Básico) 

PUC Pontificia Universidad Católica 
 (Pontifícia Universidade Católica) 

RJ Estado de Río de Janeiro 
RM Región Metropolitana 

 (Região Metropolitana) 
RMRJ Región Metropolitana de Río de Janeiro 

 (Região Metropolitana do Rio de Janeiro) 
RMSP Región Metropolina de São Paulo 

 (Região Metropolitana de São Paulo) 
SAB Sociedad de los Amigos de Barrio 

 (Sociedade dos Amigos de Bairro) 
SABESP Compañia de Saneamiento Básico del Estado  de São Paulo 

 (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) 
SBPE Sistema Brasileño de Ahorro y Préstamos 

 (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) 
SEAC Secretaría de Acción Comunitaria 

 (Secretaria de Ação Comunitária) 
SEBRAE Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 

 (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 
SEHAB Secretaría de Vivienda del Municipio de São Paulo 

 (Secreraria de Habitação do Município de São Paulo) 
SEMPLA Secretaría Municipal de Planeamiento de São Paulo 

 (Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo)  
SEPURB Secretaría de Política Urbana 

 (Secretaria de Política Urbana) 
SERFHAU Servicio Federal de Vivienda y Urbanismo 

 (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo) 
SETb Secretaría Especial del Trabajo 

 (Secretaria Especial do Trabalho) 
SFH Sistema Financiero de la Vivienda 

 (Sistema Financeiro da Habitação) 
SMC Secretaría Municipal de la Cultura 

 (Secretaria Municipal da Cultura) 
SMDS Secretaría Municipal de Desarrollo Social 

 (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) 
SME Secretaría Municipal de Educación 

 (Secretaria Municipal de Educação) 
SMEL Secretaría Municipal de Deporte y Ocio 

 (Secretaria Municipal do Esporte e Lazer) 
SMF Secretaría Municipal de Hacienda 

 (Secretaria Municipal de Fazenda) 
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SMH Secretaría Municipal de Vivienda 
 (Secretaria Municipal de Habitação) 

SMI Salario Mínimo Interprofesional 
 (Salário Mínimo) 

SMS Secretaría Municipal de Salud 
 (Secretaria Municipal de Saúde) 

SMTb Secretaría Municipal del Trabajo 
 (Secretaria Municipal do Trabalho) 

SMU Secretaría Municipal de Urbanismo 
 (Secretaria Municipal de Urbanismo)  

SOPSH Secretaría de Obras Públicas, Saneamiento y Vivienda 
 (Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação) 

SP Estado de São Paulo 
SPL Superintendencia de Planes Locales 

 (Superintendência de Planos Locais) 
SURBES Unidad Regional de Supervisión del Bienestar Social 

 (Supervisão Regional do Bem Estar Social) 
TAC Tasa de Apoyo Comunitario 

 (Taxa de Apoio Comunitário) 
UBS Unidad Básica de Salud 

 (Unidade Básica de Saúde) 
UEP Unidad Especial de Planeamiento 

 (Unidade Especial de Planejamento) 
UFPE Universidad Federal de Pernambuco 

 (Universidade Federal de Pernambuco) 
UFRGS Universidad Federal del Rio Grande do Sul 

 (Universidade Federal do Rio de Grande do Sul) 
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 
UnB Universidad de Brasília 

 (Universidade de Brasília) 
UNICAMP Universidad de Campinas 

 (Universidade de Campinas) 
USP Universidad de São Paulo 

 (Universidade de São Paulo) 
ZEI Zona de Uso Estrictamente Industrial 

 (Zona de Uso Estritamente Industrial) 
ZEIS Zonas Especiales de Interés Social 

 (Zonas Especiais de Interesse Social)  
ZUPI Zona de Uso Predominantemente Industrial 
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BARRIO :  VERDUN  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : BARCELONA - 1.508.805 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1953 

NUMERO DE VIVIENDAS : 1.444 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 6.498 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : 6,3 hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : OSH/ADIGSA 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Reparaciones Extraordinarias de ADIGSA 
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2. Características urbanísticas 
 
• El polígono de Verdun fue construido en un área en pendiente, de forma 
irregular, separada en dos partes por la Avenida Favencia. 
 
• Las dos partes están cortadas por calles de poco ancho que las dividen en 
manzanas de formas irregulares.   Estas calles fueron planteadas sin ninguna 
función estructurante, sino sólo como soporte para los bloques de vivienda que 
tienen su relación directa con las mismas. 
 
• Se crean áreas libres entre los bloques, que, sin embargo, no reciben 
ningún tratamiento especial. Algunas áreas libres están delimitadas para uso 
privado de los residentes. 
 
• En el polígono no han sido destinadas áreas para la ubicación de 
equipamientos o comercios. El polígono fue concebido solamente como ciudad 
dormitorio. 
 
 
3. Características del parque edificado. 
 
• La tipología adoptada en el polígono Verdun es el bloque lineal de 4 plantas, 
hecho en sistema tradicional y con base en la yuxtaposición de tres tipos de 
módulos. La combinación de módulos es hecha con módulos iguales. Las 
agrupaciones se hacen con base en la yuxtaposición de módulos iguales o con 
módulos distintos. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
DIAZ GOMES, Cesar. Aproximació a l'evolució i al comportament derivat de les 

tècniques constructives utilizades en els tipus edificatoris exempts 
destinats a habitatge econòmic a Catalunya  Periode 1954-1976 . Tesis 
Doctoral. Barcelona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, 1986. 

 
DONATO, José E. "Barrios altos de San Andrés." Cuadernos de Arquitectura, 

Nº 60, 1965, pp.  14-40. 
 
FERRER AIXALA, Amador. La vivienda masiva y la formación metropolitana de 

Barcelona.  Los polígonos de viviendas en Barcelona 1950-1975. Tesis 
Doctoral.  Barcelona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, 1982. 

 
"LOS POLIGONOS de la Obra Sindical del Hogar. Características de los 

Grupos y polígonos de la OSH en Barcelona." Cuadernos de Arquitectura 
y Urbanismo, Nº 105, nov.-dic. 1974, pp. 52-55. 
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BARRIO:    POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : MADRID - 2.984.576 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1957 

NUMERO DE VIVIENDAS : 2.964 

NUMERO DE HABITANTES : sin datos 

DIMENSION DEL POLIGONO : 40,27 hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : OPD/IVIMA 

PROGRAMA DE REHAB. : Remodelación de Barrios de Madrid 
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2. Características urbanísticas. 
 
• Los poblados dirigidos construidos en finales de los años cincuenta marcan el 
florecimiento de los postulados de la arquitectura moderna en España, dando 
lugar a unos polígonos basados en esquemas racionales, hechos por los 
mejores arquitectos del momento. 

 
• En el momento de su construcción, la estructura urbana del área estaba 
basada en una " retícula de 3 vías longitudinales y 6 transversales; en la 
realidad no se ha construido el eje longitudinal del oeste, con lo que las vías 
transversales de este lado terminan en fondo de saco.14 
 
• La  unidad de planeamiento - manzana - se obtiene por agregación de 
unidades básicas, separadas por vías peatonales de acceso a la vivienda  por 
tanto, con carácter unifuncional . Estas 11 grandes manzanas combinan las 
dos tipologías básicas de edificación - unifamiliares en hilera y bloques 
aislados - creando, a través de su disposición, plazas y áreas verdes en el 
interior de las manzanas. 
 
• El equipamiento del polígono se encuentra disperso en la periferia  del área y 
consta de un mercado y escuelas 

 
 

3. Características del parque edificado. 
 
• La edificación del poblado dirigido, en su concepción, se caracterizaba por 
tres tipologías : 

• viviendas unifamiliares adosadas de dos plantas , dispuestas en linea 
que se unen por sus jardines-patios traseros; 

• bloques lineales de 6 plantas; 

• bloques lineales de 6 plantas formados por la triple  superposición del 
tipo de las viviendas unifamiliares, con acceso por galería exterior. 

 
• Los bloques lineales y los grupos de viviendas unifamiliares se disponen 
paralela y perpendicularmente a las vías de trafico de veículos. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
BRANDIS, Dolores. El Paisaje Residencial de Madrid, Madrid, MOPU/ DGATU, 

1983. 
 
MOYA GONZALES, Luis. Barrios de Promoción Oficial - Madrid  1939 -1976.  

La Política de Promoción Pública de Vivienda. Madrid, COAM., 1983. 
 
                                                 
14 MOYA GONZALES, Luis. Barrios de .... Op. cit., p. 224. 
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"POBLADO Dirigido de Orcasitas, en Madrid." Hogar y Arquitectura, Nº 30, 
septiembre-octubre 1960, s/ pp. 

 
RODRIGUEZ - VILLASANTE, Tomas et. al.Retrato de Chabolista con Piso 

.Análisis de redes sociales en la remodelación de barrios de Madrid. 
Cuadernos de Vivienda.   Madrid, Revista Alfoz - CIDUR, S.A. / IVIMA - 
SGV, 1989. 
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BARRIO :  POBLADO DE ABSORCION  
GENERAL RICARDOS 

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : MADRID - 2.984.576 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1958 

NUMERO DE VIVIENDAS : 1.069 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : sin datos 

DIMENSION DEL POLIGONO : 8,42 hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : INV/IVIMA 

PROGRAMA DE REHAB. : Renovación /Remodelación del Patrimonio 
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2. Características urbanísticas. 
 
• El poblado de absorción fue construido con la finalidad de alojar 
provisionalmente, por 10 años y en régimen de alquiler, a vecinos de casas 
bajas y chabolas que habian sido expropiadas por el Ministerio de la Vivienda. 
 
• El polígono está formado por un área de forma irregular y longitudinal, 
delimitada por las calles Blasa Pérez, Ervigio, Matilde Hernández, Algorta y 
General Ricardos. 
 
• La ordenación del polígono, que se ha definido ignorando totalmente a la 
estructura morfológica del espacio urbano circundante, se basa en la Calle El 
Toboso, que corta el área en la mitad , en el sentido longitudinal y es con base 
en esta que se disponen los edificios. Dos calles son proyectadas conectando 
la calle El Toboso con la Calle Algorta, creando en total 4 parcelas, sin 
embargo, estas calles no han sido urbanizadas. 
 
• Los edificios, que obedecen a la tipologia de edificación abierta, se disponen 
todos según la orientación norte-sur, paralelos entre si. 
 
• Los espacios entre bloques no configuran áreas de usos colectivos, estando 
abandonadas, y no están previstas áreas de aparcamiento en todo el polígono.   
En el proyecto inicial fue destinada un área junto a la Calle General Ricardos 
para la ubicación de equipamientos - locales comerciales y un grupo escolar -, 
que, sin embargo, no han sido construidos, quedando este espacio 
abandonado y ocupado por coches. 
 
• Todo el poblado está situado en una cota inferior a las calles que le 
circundan. 
 
 

3. Características del parque edificado. 
 
• El polígono está formado de 30 bloques lineales de 4 y 5 plantas, formados 
por distintas combinaciones de un mismo módulo formado por una caja de 
escalera con dos viviendas por planta. 
 
• Dos torres de 12 plantas hacen parte del polígono, ubicadas en los dos 
extremos del mismo, sin ninguma relación con la disposición de las demás 
edificaciones. 
 
• Las viviendas del polígono presentan una superficie útil de 37 m

2
. 

 
 

4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
CASTILLO MARTINEZ, Enrique et. al. Estudios previos para una intervención 

de rehabilitación en el Poblado de Absorción General Ricardos de Madrid.   
Informe - Propuesta.   Madrid, julio de 1983. 
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CASTILLO MARTINEZ, Enrique et. al. Proyecto Básico y de Ejecución 72 
viviendas y urbanización interior P.A. General Ricardos. Madrid, IVIMA, 
diciembre 1985. 

 
"DETALLES de planeamiento :  Plan Especial de Reforma Interior «Poblado de 

General Ricardos»." Bia, Nº 162, diciembre de 1992, pp. 12-24. 
 
MOYA GONZALES, Luis. Barrios de Promoción Oficial - Madrid  1939 -1976.  

La Política de Promoción Pública de Vivienda. Madrid, COAM, 1983. 
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BARRIO :  MARCELO USERA  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : MADRID - 2.984.576 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1958 

NUMERO DE VIVIENDAS : 1.129 

NUMERO DE HABITANTES : sin datos 

DIMENSION DEL POLIGONO : 7,33 hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : OSH/IVIMA 

PROGRAMA DE REHAB. : Reparaciones extraordinarias de IVIMA 
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2. Características urbanísticas 
 
• El grupo de Marcelo Usera se encuentra inserido en la malla urbana del 
barrio de Usera, distribuido con base en la calle que dá nombre al grupo, y que 
se constituye en un eje viario importante para el barrio. 
 
• Una gran parte del conjunto de los edificios se estructura directamente sobre 
este eje viario, no obstante, hay un grupo de edificios que se dispone hacia al 
sur de la calle Marcelo Usera, mientras que un otro pequeño grupo al norte 
está delimitado por dos calles paralelas a ésta. 
 
• Para las edificaciones del interior del grupo dispuesto en el lado sur de la 
calle Marcelo Usera, parte de ésta una calle secundaria en forma de anillo 
circular que circunda el área y se conecta nuevamente a la misma. Del anillo 
circundante parte un ramal intermedio para servir a los bloques del centro.    
 
• Las áreas destinadas a aparcamiento de los moradores del área se acceden 
mayoritariamente a través de la vía secundaria, con excepción de dos áreas 
conectadas directamente a la Calle Marcelo Usera y a los parkings de la parte 
norte a los que se acceden por la Calle de la Marquesa de Silvela. 
 
• Las áreas libres exteriores presentan un arbolado abundante, sin embargo, 
hay pocas áreas estructuradas como plazas para servir al ocio de los 
moradores del grupo. En el área estructurada directamente sobre la calle 
Marcelo Usera algunos edificios se disponen en diagonal en relación a la calle 
y forman áreas libres de estar de pequeñas dimensiones, pero bien cuidadas. 
 
• El área se encuentra muy bien conectada, con un sistema de transporte 
eficaz. El proyecto del polígono ya preveía la ubicación de locales comerciales 
en planta baja de algunas de las tipologías empleadas, tanto en el lado norte 
como en el sur de la Calle Marcelo Usera, sin embargo, com predominancia en 
el norte, junto a esta misma calle. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• El conjunto edificado se presenta con una predominancia de bloques lineales 
de gran altura junto a la calle Marcelo Usera, principalmente en su acera norte 
y de bloques de dimensiones medianas en el restante del área. Las dos torres 
de 12 plantas se presentan como elementos distintos del contexto general. 
 
• El problema de construir el máximo número de viviendas en los límites ya 
definidos del terreno, sus perfiles tan accidentados y, por otra parte, la 
necesidad de construir viviendas de renta limitada del segundo grupo en 
segunda y tercera categorías, obligaron a un detenido estudio que dio lugar al 
conjunto urbanístico que hoy existe, situando, en términos generales, las 
viviendas de mayor importancia más próximas a la calle de Marcelo Usera, y 
las restantes en las calles menos destacadas. 
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• Dentro de estas directrices generales, las distintas tipologías adoptadas en 
las dos fases de construcción del polígono fueron : 
 
TABLA A Características del parque edificado según las fases de proyecto. 
 

FASE Nº VIV. TIPOLOGIA 
1ª 192 • Bloques lineales de 8 plantas 

• Torres de 12 plantas 
 392 • Bloques lineales de 5 plantas 

2ª 596 • Bloques lineales de 12 plantas con locales en planta baja. 
• Bloques lineales de 7 plantas. 
• Bloques lineales de 4 plantas, donde en dos se disponen las 
viviendas, una de ellas es abierta con pilares y una tercera remata el 
desnivel que se forma entre la Calle Usera y su paralela, con locales y 
tiendas.   Estes bloques están combinados con los bloques de 7 
plantas. 
• Bloques lineales de 5 plantas. 

 
Fuente : ARGOTE, José Maria. "Grupo de Usera, Madrid, fase de 584 viviendas." Hogar y 

Arquitectura, Nº 28, mayo-junio 1960, pp. 3-18; y ABURTO, Rafael. "Grupo de Usera, 
Madrid, fase de 596 viviendas." Hogar y Arquitectura, Nº 28, mayo-junio 1960, pp. 19-31. 

 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
"GRUPO de Usera, Madrid, Fase de 584 viviendas." Hogar y Arquitectura, Nº 

28, mayo-junio 1960, pp.  3-18. 
 
"GRUPO de Usera, Madrid, Fase de 596 viviendas." Hogar y Arquitectura, Nº 

28, mayo-junio 1960, pp. 19-31. 
 
"La vivienda social en España a través de cien números de Hogar y 

Arquitectura". Hogar y Arquitectura, Nº 100, Mayo-junio 1972. 
 
MOYA GONZALES, Luis. Barrios de Promoción Oficial - Madrid  1939 -1976.  

La Política de Promoción Pública de Vivienda. Madrid, COAM, 1983. 
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BARRIO :  GRAN SAN BLAS  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : MADRID - 2.984.576 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1956 a1959 

NUMERO DE VIVIENDAS : 9.323 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : sin datos 

DIMENSION DEL POLIGONO : 75,27 hectáreas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : OSH y COUMA-INV/IVIMA 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: 
 
Reparaciones extraordinarias y 
Remodelación de Barrios de Madrid 
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2. Características urbanísticas. 
 
• El conjunto denominado San Blas se sitúa en el sector este de Madrid y está 
constituido de 12 promociones de viviendas de dimensiones distintas llevadas 
a cabo entre los años 1957 y 1975. 
 
• Dentro del área total, el conjunto Gran San Blas está compuesto de 5 
parcelas de grandes dimensiones en el sector este de Madrid - parcelas 
D,E,F,G y H - que se encuentran delimitadas por una malla viaria principal, que 
se conecta con las avenidas Hermanos García Noblejas y Guadalajara. 
 
• Las 5 parcelas son distintas entre si, tanto por sus dimensiones y forma como 
por la disposición de las edificaciones y tipología edificatoria. 
 
• Las características generales de las parcelas se enseñan a seguir : 
 
TABLA A : Gran San Blas:  Características generales 
 

PARCELAS FECHA DE  
CONSTRUC. 

Nº DE  
VIVIENDAS 

SUPERF. DE  
PARCELA 

ORGANO 
PROMOTOR 

D 1958 1.688 10,60 Ha OSH 
E 1958 1.085 11,11 Ha OSH 
F 1958 2.641 16,94 Ha OSH 
G 1958 2.090 13,60 Ha OSH 
H 1959 1.820 23,56 Ha CUMA/INV 

TOTAL - 9.323 75,27 Ha - 
 
Fuente :  MOYA GONZALES, Luis.   Barrios...   Op. cit. 
 
• La estructura urbana de cada parcela varía según la disposición de los 
edificios y la malla de circulación secundaria, tanto viaria como peatonal, que 
se discrimina a seguir 15: 
 
PARCELA D : •Forma  cuadrada. Vía  perimetral y vía central de penetración 

y distribución. Cuatro macromanzanas con bloques paralelos y 
perpendiculares a las vías. Sistemas de plazas y áreas 
interbloques poco estructuradas. En el centro edificación 
compacta, de diferentes alturas, pasajes y calles con aspecto 
de casco urbano tradicional y concentración de tiendas. El 
resto es de tendencia racionalista. 

 
PARCELA E : •Retícula de vías y bloques rodeada de zonas libres de 

equipamiento. Densificación de la edificación y liberación de 
espacios abiertos. Ambiente urbano dentro del racionalismo. 

 •El área de esta parcela fue construida delimitada por bloques 
de viviendas rectilíneos y alargados que cierran el área sobre 
si misma. El sistema viario interior se basa en calles estrechas 
que parte y llegan a  la calle Amposta  y delimitan tres 

                                                 
15 MOYA GONZALES, Luis.   Barrios ...   Op. cit., pp.172-177. 



 
VOLUMEN I 
____________________________________________________________________________________ 
 

108 

manzanas, en el interior de  las cuales el acceso es solo 
peatonal. El bloque que cierra la parcela al norte es contínuo 
en toda su extensión y presenta  tiendas en una planta 
semienterrada,  abierta hacia el norte y a la cual se accede 
por escaleras desde la acera, a la vez que desde la acera se 
permiten pasos peatonales a través de puentes que 
sobrevuelan esta área en desnivel y llevan hacia el interior de 
la parcela a través de pasajes que conectan con la planta baja 
del edificio.     

 
PARCELA F : •La parcela F, de forma irregular y alargada tiene localizada en 

su parte central el área de equipamientos, compuesta  de una 
iglesia, comercio y dos colegios.   Este núcleo está circundado 
por un anillo de calles secundarias que se conectarán con la 
malla primaria que delimita la parcela, formando cuatro áreas 
que incluso se distinguen por la tipología de edificios y por su 
disposición. 

 •Los edificios se disponen según la orientación sureste-
noroeste, siempre paralelos entre sí  y oblicuos en relación a 
las calles que delimitan la parcela. 

 
PARCELA G : •La parcela está dividida en dos bloques por una calle sinuosa 

que la corta casi por la mitad.   Con base a esta calle central y 
en las que circundan la parcela los edificios se distribuyen 
siguiendo la orientación sudeste-sudoeste. Se crean plazas y 
paseos peatonales entre los edificios y un gran espacio libre 
en el centro, junto al Colegio Nacional y el comercio. 

 
PARCELA  H : •Se distinguen dos partes: la central, ocupada por bloques de 

viviendas iguales y paralelos formando retícula de edificación 
abierta y configurando espacios semiabertos, y los dos 
extremos, ocupados por el equipamiento y grandes espacios 
libres.  Equilibrio de zonas abiertas y edificadas, monotonía y 
falta de puntos de referencia. 

 •Una macromanzana entre las parcelas E, F y G acoge el 
centro cívico del conjunto, formado por la casa sindical, cine, 
central telefónica, etc. 

 
 
3. Características del parque edificado. 
 
• Por la existencia de una suma de recursos fija destinada a la construcción de 
las viviendas sociales de Gran San Blas, y de la gran carencia de viviendas 
que tenia Madrid en el momento de su concepción, se optó por la solución de 
hacer el máximo número de viviendas limitando el tamaño y la calidad.16 

                                                 
16 GAVIRIA, Mario dir. )   Gran San Blas...  Op. cit., p. 26. 
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TABLA B Características del parque edificado. 
 

PARCELA Nº VIV. TIPOLOGIA 
D 1.688 • Bloques lineales con 3, 4 y 5 plantas, con huecos de escalera 

visibles desde la calle. 
E 1.085 • Bloques lineales de 3 a 6 plantas 

• Tipologia en diente de sierra en la calle que corta el inrterior de la 
parcela, con locales comerciales en planta baja. 

F  2.641 • Variación de tipologias edificatorias. 
• Bloques lineales de 3, 4, 5 y 7 plantas. 
• Torres en "L" de 5 plantas. 
• Bloques en "H" adosados de 5 plantas. 
• Viviendas unifamiliares. 

G 2.090 • Bloques lineales de 4, 5 y 7 plantas. 
• Bloques en diente de sierra de 4 y 5 plantas. 
• Bloques en altura de 7 plantas con locales comerciales en planta 
baja , unidos por porches, con viviendas semidúplex en tres 
niveles. 

 
Fuente : Elaborado a partir de MOYA GONZALEZ, Luis. Barrios de... Op. cit., pp. 172-176. 
 
• El parque edificado, a pesar de ser contemporáneo en su fecha de 
construcción, presenta características bastante diferenciadas en cuanto a 
tipologia adoptada, como se verifica en la TABLA B. 
 
• A pesar de las distintas tipologías de bloques adoptadas, la superficie media 
de viviendas en todas las parcelas es de 54 m

2
. 

 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
BRANDIS, Dolores. El Paisaje Residencial de Madrid, Madrid, M.OPU / 

DGATU, 1983. 
 
GAVIRIA, Mario  dir. Gran San Blas. Análisis socio-urbanística de un barrio 

nuevo español. Madrid, Gráficas Orbe, 1968. 
 
"La vivienda social en España a través de cien números de Hogar y 

Arquitectura". Hogar y Arquitectura, Nº 100, mayo-junio de 1972. 
 
MOYA GONZALES, Luis. Barrios de Promoción Oficial - Madrid  1939 -1976.  

La Política de Promoción Pública de Vivienda. Madrid, COAM, 1983. 
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BARRIO :   SUDOESTE DEL BESOS 

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : BARCELONA - 1.508.805 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1959 

NUMERO DE VIVIENDAS : 4.843 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 21.883 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : 34,5 hectáreas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Patronato Municipal de la Vivienda/ 
Ayuntamiento de Sant Adriá del Besós 

PROGRAMA DE REHAB. : Reparaciones extraordinarias 
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2. Características urbanísticas 
 
• El polígono Sudoeste del Besós se constituye de un paquete de suelo 
alongado que se desarrolla en la dirección SE-NO, constituido por dos fases de 
construcción diferenciadas, tanto por la tipología edificatoria adoptada como 
por la estructura urbana que la soporta.   Estos dos sectores se encuentran 
divididos por la Calle de Alfonso V, que corta el polígono longitudinamente. 
 
• En el sector más amplio "la participación del grupo de viviendas en unidades 
vecinales se pone, en el proyecto, en función del centro comercial. La 
utilización de un módulo en la ordenación física, dado por la prolongación de 
las calles de la malla Cerdá adquiere así un nuevo contenido de orden 
«social», al dotarse a cada unidad de servicios propios  además del centro 
comercial, una guardería y un jardin público de tamaño regular . Resultan así 
seis unidades coincidentes con el módulo físico que adopta el proyecto." 17 
 
• El otro sector, una franja alargada dividida en dos parcelas por la Calle 
Cristóbal de Moura ,está formado por núcleos de edificación que acompañan la 
modulación establecida en base a la malla Cerdá, sin embargo, sin utilizarse 
del sistema viario como definidor del parcelario, sino la distribución de los 
bloques, que están servidos por calles en fondo de saco que se apoian en la 
Calle Prim, el límite de este sector y del polígono como un todo. 
 
• "El Plan Parcial de Ordenación del Poblado Sudoeste del Besós, aprobado en 
1959 como modificación del Plan Parcial de la Zona Levante-Sector Sur, y 
justificado en base del Plan de Urgencia Social de Barcelona, es el 
instrumiento urbanístico de partida para la construcción del Barrio. Como era 
de costumbre en el período citado, el Plan fue modificado en varias ocasiones, 
siempre en el sentido de incrementar la edificabilidad en detrimiento de equipo 
y zonas verdes."18 
 
• En un artículo sobre el barrio en el año 1965, se apuntaban las siguientes 
características : 

• Existe un mayor porcentaje de espacios libres que en el ensanche de 
Barcelona, pero despersonalizados y carentes de todo ambiente. 

• La separación entre el tráfico rodado y el peatonal, así como las calles 
en «cul de sac», potencian la formación de barreras y, por consiguiente, 
de calles-parking. 

• La separación total entre viviendas y zonas comerciales y la ausencia de 
industrias impide la riqueza de vida urbana que dá la interrelación entre 
residencia y actividad. Y ello ocurre en un barrio ubicado en una de las 
zonas industriales de Barcelona y con el mayor indice de contaminación 
atmosférica. 

                                                 
17 FERRER AIXALA, Amador. La Vivienda Masiva...   Op. cit., p. 761. 
18 NAVARRO, Ferran y RAMOS, Fernando.   "El barrio del Besós..."   Op. cit., p. 55. 
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• Junto con ello, la inexistencia de servicios de interés ciudadano 
convierte al Barrio Besós en una auténtica «ciudad dormitorio». 

• Las condiciones de fuerte exposición a que están sometidas algunas 
viviendas, así como la falta de sol y ventilación en otras, unido a la 
deficiente solución arquitectónica de la tipología en bloque lineal, 
fundamenta serias dudas respecto a la bondad de la adecuación a los 
principios racionalistas en que, pomposamente, afirmaba haberse 
orientado el Plan Parcial. 

• Por último, el desprecio, tanto por la continuación de la trama existente, 
como por el engarce con la trama Cerdà, provoca serios problemas de 
comunicación entre el barrio y el resto de la zona Poble Nou, St. Martí, 
etc."19 
 

 
3. Características del parque edificado 
 
• El Plan Parcial determinaba el bloque lineal, de altura entre dos y 12 plantas, 
como el tipo edificatorio a emplear y "por razón de prestigiar la entrada a 
Barcelona se proponían en la Autopista y en la Calle Prim los bloques de 
mayor altura."20  La construcción de los bloques se realizó entre 1959 y 1966, 
en dos etapas y en base a proyectos realizados por 18 arquitectos diferentes. 
 
TABLA A Características tipológicas 
 

FASE Nº VIV. TIPOLOGIA 
1ª 594 • Bloques lineales de 6 plantas 

• Viviendas unifamiliares de 2 plantas, con una familia por planta. 
2ª sin datos • Bloques lineales de 6 plantas. 

• Viviendas unifamiliares en hilera  duplex . 
3ª 1232 • Bloques lineales de 6 plantas. 

• Viviendas unifamiliares en hilera  duplex . 
4ª sin datos • Bloques lineales de 6 plantas 

• Viviendas unifamiliares de 2 plantas, con una familia por planta. 
5ª 316 • Bloques lineales de 6 plantas. 
6ª 768 • Bloques lineales de 6 plantas. 
7ª 449 •Bloques lineales de 12 plantas con locales en planta baja. 

• Bloque lineal con 2 plantas  locales en planta baja y viviendas en 
planta primera . 
• 31 tiendas en planta baja. 

8ª 352 • 2 bloques de 12 plantas. 
9ª 448 • Bloques lineales de 12 plantas con 29 locales comerciales 

• Bloque de 2 plantas con locales en planta baja y viviendas en 
planta primera. 

10ª  • 2 bloques de 12 plantas con tiendas en planta baja. 
11ª 226 • Bloques de 12 plantas con 24 locales en planta baja. 

 
Fuente: Patronat Municipal de l'Habitatge/Servicio de Obras. 

                                                 
19 Opiniones de Oscar Tusquets, citadas en NAVARRO, Ferran y RAMOS, Fernando. "El barrio del 

Besós..." Op. cit., p. 62. 
20 Id. ibid., p. 57. 
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4. Bibliografía básica sobre el polígono 
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BARRIO :  LA MINA  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : SANT ADRIÁ DE BESÓS-33.782 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1970 a 1971 

NUMERO DE VIVIENDAS : 2.644 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 11.898 habitantes 
DIMENSION DEL POLIGONO 

: 17,1 hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR  PMV / PMV y Ayuntamiento de Sant  
Adriá del Besós 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Reparaciones Extraordinarias del 
PMV, Pla de Besòs y Plan Especial de 
Ordenación Urbanística del Margem 
Derecha del Rio Besós. 
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2. Características urbanísticas 
 
• El polígono La Mina fue implantado en el sector del levante barcelonés, en el 
límite del municipio de Sant Adriá del Besós, en un área  con una fuerte 
presencia de polígonos de vivienda social. 
 
• Este área fue objeto, en 1959, de un primer Plan Parcial, sin embargo, que 
fue modificado en 1967, en el momento de la construcción de los primeros 
bloques de vivienda, en el extremo sur del polígono.    
 
• En 1972 se desarrolló el Plan Parcial definitivo, simplificando el proyecto 
anterior para utilizar sistemas industrializados.   "Las hipótesis de partida de los 
arquitectos fueron : 

a  Compactar la edificación para dejar mayores espacios libres. 

b  Organizar una estructura de muros portantes de hormigón 
perpendiculares a la fachada  la más económica . 

c  Estudiar muy a fondo el problema de las instalaciones y mantenimiento 
de las viviendas. 

d  Conservar la trama urbana principal ya construida, la situación del 
centro cívico y la zona escolar."21 

 
• El área, desde el momento de su construcción ya se encontraba confinada 
por una fuerte barrera  - la vía de ferrocarriles, que la delimita al norte - y 
antiguas áreas industriales en declinio. Colindante al área se encuentra 
también el polígono Sudoeste del Besós. 
 
• El polígono, de forma irregular, fue estructurado con base en dos áreas 
destinadas a las viviendas en los extremos norte y sur del polígono, separadas 
por una amplia área destinada a equipamientos, donde se ubicarian el centro 
social y cívico, escuelas y un área destinado a deportes. 
 
• El acceso principal al barrio se dá por la Calle Cristóbal de Moura, una calle 
sin salida que acaba junto a la vía de ferrocarriles. De ésta parten otras calles 
que delimitan y dan la estructura al polígono. Paralela a la calle principal, está 
la Calle Poniente, que corta el polígono en el sentido norte-sur y divide el área 
central de equipamientos en dos partes. 
 
• El cambio de planeamiento y de tipología arquitectónica  hizo facilmente 
diferenciable la estructura urbana de la primera fase de construcción, basada 
en calles de pequeñas dimensiones, algunas de ellas en fondo de saco, con 
función exclusiva de conectar las edificaciones con el sistema de calles 
principales, creando también espacios de aparcamiento junto a los edificios.   
Esta disposición crea espacios libres entre bloques de pequeñas dimensiones.   
En esta misma área, en la segunda fase de construcción se ubican varios 
bloques bajos seguindo el anterior Plan Parcial. 

                                                 
21 La Mina :  Un polígono... Op. cit., p. 52. 
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• Debido a las exigencias del sistema constructivo adoptado y del criterio de 
concentrar la edificación para liberar áreas de convivio y ocio, la estructura de 
la segunda fase de construcción se percibe bastante más clara y simplificada, 
basada en unas pocas calles a las cuales se conectan directamente los 
bloques , ahora de grandes dimensiones. 
 
• En el proyecto para el polígono La Mina se da un tratamiento diferenciado a 
una gran pieza de suelo  casi una tercera parte de la superficie total del 
polígono como «centro comercial, cívico y recreativo». Para  el diseño de este 
centro se trabaja fundamentalmente con la formación y caracterización de 
espacios a partir de los usos en planta baja, creando transparencias a este 
nivel en los bloques de viviendas y proyectando pabellones especiales para 
usos específicos, y buscando el apoyo de elementos de urbanización 
diferenciales. Se intenta así crear un núcleo de cierta potencia, a la vez que 
rebajar de alguna manera el planteamiento casi independiente de la 
edificación. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• La tipología edificatoria varia según las fases de construcción del polígono, 
siendo los primeros bloques hechos en sistema tradicional de muros de carga 
y de baja altura y en la segunda fase, creando bloques de grande altura y 
largo, a través de la repetición de módulos construidos por el sistema de 
encofrados túnel, con fachadas de paneles de hormigón construidos al pie de 
obra. Las características de los bloques son las siguientes : 
 
TABLA A Características del parque edificado 
 

 
FASE 

 
Nº VIV. 

 
TIPOLOGIA 

1ª 596 • Bloques lineales de 4 y 5 plantas 
2ª 1.680 

 
• Bloques lineales de 11 plantas, formados por la yuxtaposición de 
módulos en "H"  

 368 • Bloques lineales de 4 y 8 plantas. 
 
Fuente :  Elaborado a partir de datos de DIAZ GOMES, Cesar. Aproximació a l'evolució ... Op. cit. 

 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
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BARRIO :  GORNAL   

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
269.345 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1972 

NUMERO DE VIVIENDAS : 6.290 viviendas en proyecto 
2.252 viviendas construidas 

NUMERO DE HABITANTES : 10.000 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : 55,1  hectareas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Gerencia de Urbanización-INV/ADIGSA 

PROGRAMA DE REHAB. : Reparaciones Extraordinarias  
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2. Características urbanísticas 
 
• Gornal es el último gran polígono de vivienda de promoción pública  
promovido en la Región Metropolitana de Barcelona antes de la crisis de 
energia .   Fue previsto, inicialmente, para 6.290 viviendas, sin embargo, el 
Plan Comarcal de 1976 afectó a una parte del polígono, reduciendo el número 
total de viviendas, con la finalidad de recuperar para el municipio de Hospitalet 
algunos paquetes de suelo libre público. 
 
• El área del polígono está delimitada por dos vías de gran importancia: la vía 
de ferrocarril Barcelona-Tarragona y la autovía de Castelldefels, que separa el 
polígono de una  gran promoción privada de viviendas - el polígono Bellvitge. 
 
• La direción de la red de ferrocarriles ejerce gran influencia en la disposición y 
orientación del sistema viario del polígono, una vez que las calles principales 
se disponen básicamente paralelas a esta vía. 
 
• "La única relación existente entre el sistema de calles y los bloques de 
viviendas consiste en la disposición de estos a lo largo de las calles abiertas, 
sin que exista preocupación alguna por los espacios resultantes."22 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• "La importancia que adquiere la edificación en el polígono proviene por un 
lado de la uniformidad del tipo arquitectónico utilizado y por otro, de las propias 
dimensiones del tipo  bloques de 16 plantas . La disposición de la edificación y 
su relación con los otros elementos del polígono es de tal naturaleza que la 
presencia de los bloques se impone, dominando la ordenación." 23 
 
• Las vivienda fueron proyectadas con base en tres tipologías distintas, como 
se verifica a seguir : 
 
TABLA A Características del parque edificado 
 

Nº VIV. TIPOLOGIA 
1.980 • Torres de 16 plantas de altura.y 4 viviendas por planta. 

80 • Torres de 4 plantas de altura y 4 viviendas por planta. 
192 • Bloque lineal de 4 plantas. 

 
Fuente : DIAZ GOMES, Cesar.   Aproximació a l'evolució...   Op. cit.. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 

                                                 
22 FERRER AIXALA, Amador.   La vivienda Masiva...Op. cit.,p. 596. 
23 Id., ibid. 
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BARRIO :  GRAND ENSEMBLE  

 
1. Datos generales 
 

CIUDADES : ORLY  21.648 habitantes  
CHOISY-LE-ROI  34.068 habit. 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1958 a 1963 

NUMERO DE VIVIENDAS : 5.634 viviendas sociales 

NUMERO DE HABITANTES : 13.000 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Office Public d'Aménagement et de 
Construction du Val de Marne 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: HVS en 1977, îlot sensible en 1982, 
Banlieues 89 en 1984, DSQ IX Plan, DSQ X 
Plan. 
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2. Características urbanísticas  
 
•  A pesar de haber sido implantado al lado una ciudad ya existente, en el 
momento de su construcción el espacio urbano ha sido concebido a través de 
una arquitectura  de bloques lineales y torres, no creando ninguna relación con 
la estructura de la ciudad existente. A esta oposición morfológica se suma el 
desequilibrio de densidades, dado que dos tercios de la población de Orly vive 
en el polígono, el cual representa solamente una tercera parte del territorio 
municipal. 
 
•  El polígono está cortado por vías de carácter regional que no estructuran el 
espacio, sino que, lo cortan sin se conectar con los grupos de edificios. Las 
áreas residenciales  están servidas muchas veces por callejones sin salida que 
llevan hasta la base de los inmuebles. 
 
• La conexión del polígono con París y su sistema de ciudades se dá también a 
través de la red ferroviaria, mediante dos estaciones:   una , la Estación "Les 
Saules", con contacto directo con el Barrio Gazier y la otra, la Estación Central 
de la ciudad a la cual se puede acceder desde la extremidad del barrio La 
Pierre au Prête  
 
• El polígono está compuesto por la yuxtaposición de  varias piezas distintas 
entre si, llamadas "barrios", y dispuestos de una forma anárquica, que 
representan las cuatro fases de construcción del polígono: Gaziers, Pierre au 
Prête, Len y Lopofa. 
 
• Los barrios Len y Lopofa fueron los primeros construidos durante los años 
1958 a 1959. 
 
•  El barrio Gazier está formado de dos partes, "Aviateurs" a este, construido 
entre  1961 y 1964 y "Navigateurs, al sur, construido de 1959 a 1961.    Estos 
son los barrios más distantes del centro de Orly y han sido implantados a lo 
largo de la vía del tren, separados de ésta por una franja de terreno no 
construido.   Estos barrios están estructurados con base en vías periféricas 
que les circundan y los edificios están dispuestos según dos soluciones :  en 
relación directa con las vías circundantes o con la presencia de calles en fondo 
de saco que llevan hacia los edificios. 
 
•  El barrio La Pierre au Prête, construido entre 1960 y 1963 ha sido implantado 
en contacto directo con el tejido tradicional de Orly y próximo del centro de la 
ciudad. Este barrio, de forma trapezoidal, está conformado por vías 
circundantes y servido por una vía interna de igual dimensión de la cual parten 
los accesos a los edificios. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
•  Las características del parque edificado varían por la combinación de 
tipologías de torres y bloques lineales de distintas alturas  
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• Las características de la edificación, según los barrios, se puede ver en la 
TABLA A. 
 
TABLA A Características del parque edificado 
 

BARRIO 
FECHA  DE 

CONSTRUC. 
Nº  TOTAL 

DE 
VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 

Lopofa  y  Len 1958 / 1959 1.460 Bloques de PB + 4* 
Navigateurs 1959 / 1961 1.392 Bloques de  PB + 4 y PB + 12 

Aviateurs 1961 / 1964 1.482 Bloques  PB + 4  y  PB + 10 
3 Torres de PB + 15 

Pierre au Prête 1960 / 1963  1.018 Bloques de PB + 4  y  PB + 5 
 
Fuente : Elaborado a partir de OPAC DU VAL DE LA MARNE. Orly-Choisy... Op. cit. 
Observ.: * Léase Planta Baja más 4 plantas 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
DEROCHE, Jean. "Le pari urbain d'Orly: Unifier trois composantes." 

Ensembles, juillet 1984. 
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Décembre 1985, pp.  16-17. 
 
OPAC DU VAL DE MARNE. Enquete aupres des habitants. Rapport General.   
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VIENS, Gaston. "Qu'est-ce qui fait courir Orly?" Ensembles, juillet 1984. 
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BARRIO :  LES TARTERETS  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : CORBEIL-ESSONNES - 40.345 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1961 a 1977 

NUMERO DE VIVIENDAS : 2.839 viviendas sociales 

NUMERO DE HABITANTES : 11.000  habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR  Logement Français, OPIEVOY,  
Nouveau Logis, Logis Vert. 

PROGRAMA DE REHAB. : DSQ IX Plan, Banlieues 89. 
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2. Características urbanísticas 
 
• Les Tarterets está localizado en un área delimitada por dos vías de gran 
circulación de vehículos: la Nacional 7 RN7 y la vía F6 Voie F6 Evry-Melun-
Sénart  en las direcciones  norte y oeste.   Su aislamiento está renforzado a 
leste por un extenso barrio industrial    Les Comptoirs Tuiliers du Nord  que se 
extiende al borde del rio Sena. 
 
• El polígono está dispuesto sin accesos directos que le conecten con el centro 
de la ciudad.   El acceso al barrio solo es posible por dos puntos: por un pasaje 
bajo la RN7 y a través del barrio industrial  para conectarse con el barrio 
antiguo . 
 
• Las vías internas al barrio son de reducidas dimensiones, prevaleciendo la 
separación entre las funciones circulación, aparcamientos y caminos 
peatonales. 
 
• Presencia de espacios verdes relativamente abundantes, sin embargo, con la 
presencia de un único espacio público representado por el centro comercial. 
Este se localiza en el centro geográfico del barrio, caracterizado por una 
superficie construida de gran densidad, con tres niveles de aparcamientos, y 
cerrada sobre si misma. 
 
• Los edificios de viviendas se distribuyen de forma concéntrica alrededor del 
centro comercial. Su disposición aislada forma áreas libres entre los edificios 
que, en general, no reciben ningún tratamiento como pequeñas plazas o 
espacios de ocio para la población residente. 
 
• El uso casi exclusivo en el polígono es el residencial, con la presencia 
marcante de un centro comercial y  de otras actividades complementares al 
uso residencial, como escuelas, una guardería, equipamientos sanitario y 
social y un Centro Cultural  Maison de Quartier . 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• La disposición de los edificios se diferencia según el organismo constructor.   
Los edificios en accesión a la propiedad se localizan en la parte más alta del 
polígono, en el extremo oeste; el patrimonio de Le Logement Français se 
distribuye alrededor del centro comercial, también de su propiedad, en el 
corazón del barrio, con un otro pequeño grupo de edificios en la extremidad 
este, cerca del parque industrial; los edificios de OPIEVOY se disponen en la 
parte sureste del polígono. 
 
• El parque de viviendas de Les Tarterets presenta una variedad en las 
tipologías empleadas así como en el nivel de calidad del parque según el 
organismo a que pertenezca, como se puede constatar en la TABLA A. 
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TABLA A   Característica del parque edificado 
 

AÑO  DE 
CONSTRUC. ORGANISMO 

Nº DE 
VIV. CARACTERISTICAS 

1961 OPIEVOY 370 •Edificios con 4 plantas y  una torre de 15 plantas; 
•No atienden a las actuales normas de confort  
muchas viviendas sin agua caliente y  con 
superficies reducidas; 
•Espacios exteriores pobres y sin mantenimiento 

1969 SONACOTRA  •Foyer de 150 habitaciones 
1969 a 1978 Logement 

Français 
1.896 •Torres de 12 a 15 plantas implantadas sobre el 

terreno y torres de 8 a 15 plantas estructuradas 
sobre plataformas de aparcamiento; 
•Degradación de los espacios comunes, de los 
aparcamientos y espacios exteriores; 
•160 viviendas desocupadas en 1984; 
•Viviendas con sobreocupación familias de 7 a 10 
personas; 
• 44,7% de las viviendas son de 4 y 5 habitaciones. 
•Es propietario del centro comercial del barrio. 

1971 Nouveau Logis 
 SCIC  

82 •3 edificios de 6 a 7 plantas; 

1976 a 1977 Logis Vert 258 •En régimen de copropiedad. 
 
Fuente :   LELEVRIER, C. Evaluation... Op. cit. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
ALDEGHI, Isa. Corbeil-Essonnes: Situation d'une commune dans une 

estructure regionale. Resume du Rapport Collection des Rapports. s.l., 
Crédoc, Nº 42, septembre 1988. 

 
ALDEGHI, Isa. Corbeil-Essonnes: Situation d'une commune dans une 

estructure regionale. Resume du Rapport. s.l., Crédoc, septembre 1988. 
 
ANALYSE du Parc de Logements Locatifs Sociaux de Corbeil-Essones. s.n.t. 
 
DEPARTEMENT DE L'ESSONNES / VILLE DE CORBEIL-ESSONNES. Ilot 

Sensible Régional "Les Tarterets" a Corbeil-Essonnes.Projet Municipal.  
Corbeil-Essonnes, novembre 1984. 

 
DEPARTEMENT DE L'ESSONNES / VILLE DE CORBEIL-ESSONNES.   Ilot 

Sensible Régional "Les Tarterets".   Reunion du Groupe Local du 24 
Octobre 1984. Corbeil-Essonnes. 

 
HERMANN, R. / Atelier 86 SCOP. Ville de Corbeil-Essonnes. Projet de Quartier 

"Les Tarterets". Ilot Sensible Regional - Operation Banlieue 89.   
Aménagement d'un Centre de Vie. s.l., avril 1985. 

 
LELEVRIER, C. Evaluation de la Rehabilitation en Ilot Sensible.  Monografie.  

l'Ilot sensible de Corbeil-Essonnes. s.l., IAURIF / DRE,  juillet 1989. 
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BARRIO :  LE VAL FOURRE  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : MANTES-LA-JOLIE - 43.555 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1965 a 1973 

NUMERO DE VIVIENDAS : 8.300 viviendas / 6.700 viviendas sociales . 

NUMERO DE HABITANTES : 28.000 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Logement Français, FFF, SA HLM,Travail, IRP, 
OPIEVOY, OPHLM, Mantes-la-Jolie, SARH, 
SOVAL, Terre et Famille, SCI. 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: "îlot sensible national" en 1982, DSQ IX Plan, 
DSQ X Plan, Grand Projet Urbain de Mantes-la- 
Jolie. 
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2. Características urbanísticas 
 
• La importancia de Le Val Fourré para la ciudad de Mantes-la-Jolie se 
referencia al hecho de acoger a más de la mitad de los habitantes del 
municipio sobre menos de una quinta parte de su territorio. 
 
•  La creación del polígono remonta al año 1959, con la creación de la ZUP Val 
Fourré, sin embargo, su construcción se procesó entre 1962 y 1977. 
 
• El proyecto urbanístico y su posterior construcción se basó en la creación de 
barrios dentro del polígono, construidos por distintos organismos promotores 
de viviendas en alquiler, y que se diferencian por nombres como "Los Físicos", 
"Los Inventores", "Los Músicos", "Los Aviadores","Los Pintores","Los 
Médicos","Los Exploradores" y "Los Escritores", siempre con relación directa a 
los  nombres de grandes personajes dados a sus calles. 
 
• El polígono fue construido sin crear una conexión viaria eficaz con la ciudad 
ya consolidada, basando su integración en la Avenida Général de Gaulle  RN 
13  que simplemente corta el polígono conectando Mante-la-Jolie con ciudades 
vecinas, sin crear ninguna animación urbana favorable al área. 
 
• El polígono está separado de la ciudad tradicional por la Avenida Albert 
Camus y por una amplia franja de terrenos ocupados por equipamientos, al 
este, formando un sector cerrado sobre si mismo.   Al sur el área está 
delimitada por la vía férrea y al oeste y norte por el Boulevard Sully que lo 
circunda, delimitando también el área municipal urbanizada del campo abierto 
que le ladea , así como de las márgenes del río Sena. 
 
• El área está estructurada internamente por una malla viaria primaria ortogonal 
que delimita los distintos "barrios" y otra, secundaria, sirve de base para 
acceder a los edificios y a las amplias áreas destinadas a aparcamiento, con la 
presencia de una retícula laberíntica y con calles en fondo de saco. 
 
• Los  espacios verdes son bastante exiguos, caracterizándose principalmente 
por la disposición de elementos vegetales en los ejes viarios más importantes. 
Las áreas libres entre los edificios están utilizadas principalmente para la 
implantación de amplios aparcamientos, caracterizados por  un tratamiento 
paisajístico prácticamente nulo. 
 
• Los equipamientos del polígono, como escuelas, centros comerciales y 
edificios de la administración local con carácter social, están dispuestos en una 
franja central, que corta el polígono según el eje noroeste/ sudeste. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• El patrimonio edificado de Le Val Fourré  pertenece a nueve organismos 
distintos y han sido construidos en un espacio de tiempo de 15 años. 
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• La idea inicial preveía la construcción de 3.000 viviendas, sin embargo, la 
especulación inmobiliaria y la búsqueda de rentabilidad a la inversión ha 
llevado a la construcción de 8.300 viviendas hasta 1977, con prejuicio mayor a 
los últimos barrios construidos por la gran densificación a que fueran 
sometidos. 
 
• La construcción del polígono se inició en el área comprendida entre la vía 
férrea y la RN 13 en 1963; en los años 1965-66 se construye el barrio de los 
Escritores y sus grandes torres; en 1970 se instala el centro comercial principal 
y en los años posteriores son construidos los  barrios más próximos al Sena, 
los más densos del conjunto, en particular, el de los Pintores. 
 
• Las tipologías de los edificios varían según los barrios, no obstante 
predomina la combinación de torres con un máximo de 21 plantas con bloques 
lineales de una altura media de 5 o 6 plantas, prevaleciendo éstas en número. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
AGENCE D'URBANISME DU MANTOIS. Un projet urbain pour Mantes-la-Jolie. 

s.l., mars 1992. 
 
CONBRAD-EYBESFELD, Cristina  y  HUNTZINGER, Hervé. Programme de la 

Consultation d'Economie Urbaine.  Mantes la Jolie, novembre 1990. 
 
DEVELOPPEMENT Social Urbain. Mantes la Jolie - Yvelines. Mantes la Jolie, 

octobre 1990. 
 
DSU VAL FOURRE. P.L.D.S. 92. Fiches actions. Mantes la Jolie, février 1992. 
 
FNAU. Les Agences d'Urbanisme. Paris, FNAU, s.f. 
 
INVENTAIRE des equipements. Le Val Fourré  plano. s.n.t. 
 
JACOB, Pierre. "Un  quartier à  l'échelle d'une ville." Ensembles, Nº 9, Número 

spécial, Décembre 1985, pp.  12-13. 
 
MANTES: Une Image à bâtir.  s.n.t. 
 
POUR un Programme de Développement Social Urbain. Bilan Diagnostic.   

Mantes la Jolie / DSU Val Fourré. Mantes la Jolie,1991. 
 
PROGRAMME Local de Développement Social Urbain. DSU Val Fourré.    

Mantes la Jolie, 1992. 
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BARRIO :  LES 4.000  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : LA COURNEUVE - 33.525 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1963 a 1966 

NUMERO DE VIVIENDAS : 3.715 viviendas  

NUMERO DE HABITANTES : 12.645 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : 36 hectáreas 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Office Public d'HLM de la Ville de Paris 

PROGRAMA DE REHAB. : HVS en 1979; îlot sensible en 
1982, DSQ X Plan, Banlieues 89  
dicen respecto a Les 4.000 Sur. 

 
 
2. Características urbanísticas 
 
• Les 4.000, por el contrario de muchos otros polígonos de sus características, 
está localizado en punto de fácil acceso por la proximidad de la estación de 
ferrocarriles, con conexión directa y rápida hacia París, y por la proximidad del 
centro de la Courneuve.   Sin embargo, factores como la difícil integración del 
sistema viario concebido para el barrio con el del conjunto de la ciudad y otras 
barreras urbanas de que se hablarán a seguir hace con que esta proximidad 
física no sea un atenuante de sus problemas. 
 
•  El conjunto denominado "Les 4.000" está dividido en dos partes, "LES 4.000 
NORTE" y "LES 4.000 SUR", que forman dos polígonos distintos y distantes 
entre si, siendo el localizado al sur donde se intensifican los problemas 
sociales y urbanos.  Por esta razón, Les 4.000 Sur ha sido elegido como barrio 
de referencia de este estudio, y pasa a ser genericamente denominado Les 
4.000. 
 
LES 4.000 SUR 
 
• Les 4.000 Sur ha sido implantado en terrenos correspondientes a grandes 
parcelas agrícolas cortadas por ejes de circulación que parten de Paris y 
forman una primera trama de unidades morfológicas de grandes dimensiones.    
La vía de ferrocarriles, la Calle de Saint Denis, Avenida del General Leclerc, 
Boulevard Pasteur y Calle de Geneve delimitan las dos grandes áreas que 
comprende  "Le 4.000 Sur". 
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• El polígono está formado por bloques lineales dispuestos ortogonalmente 
según el eje NS / EO, sin ninguna relación con el sistema viario general que 
corta el área. 
 
• La disposición de los edificios  está basada en una primera estructuración del 
espacio llevada a cabo por los bloques lineales de 16 plantas, que son el 
imagen dominante  en todo el conjunto, y que cortan y delimitan el espacio 
como enormes pantallas urbanas. En el espacio intermedio a los grandes 
bloques se crea un sistema formado por las bloques lineales de menores 
dimensiones, de cinco plantas, dispuestos también sobre los ejes mencionados 
y que crean entre si espacios que se conforman como plazas. A pesar de las 
dimensiones más reducidas de estos espacios todavía se ve en segundo plano 
los bloques más altos, creando la impresión de murallas sucesivas, de 
espacios redundantes. 
 
• Las calles no son utilizadas como elementos estructurantes, por el contrario, 
siguen siempre la geometría ortogonal impuesta por los edificios, como una red 
interna que no tiene conexiones fuertes con el sistema viario preexistente del 
resto de la ciudad. 
 
• Los espacios exteriores, áreas verdes y aparcamientos se muestran también 
como la resultante del espacio libre dejado por los edificios.  
 
• El centro del polígono sur corresponde al edificio del centro comercial 
implantado bajo una amplia plataforma, en la planta baja, y marcado 
simbólicamente por una torre de viviendas de 26 plantas. 
 
LES  4.000  NORTE 
 
•  El polígono "Le 4.000 Norte" tiene su estructura fuertemente marcada por la 
presencia de dos vías de circulación:  la autoestrada que limita el polígono al 
norte y la Avenida Barbusse, que divide el conjunto en dos partes. 
 
•  El principio de implantación de los edificios sigue los mismos ejes NS / EO, 
siendo dispuestos paralelamente o perpendicularmente a la autopista en la 
parte norte y oblicuos a la Avenida Barbusse en la parte sur. 
 
•  En la parte comprendida entre la autopista y la avenida el sistema de 
implantación se mantiene con la estructuración de los espacios a través de los 
grandes bloques lineales de nueve y  16 plantas y con el posterior relleno de 
los espacios restantes por los bloques de 5 plantas y edificios en planta baja 
con equipamientos  escuelas y centro comercial . Sin embargo, en esta área, la 
disposición de los edificios más distanciados unos de otros y su relación más 
directa con las vías circundantes no ofrecen una sensación de densidad como 
en el caso de "Le 4.000 Sur". 
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• En la parte localizada al sur de la Avenida Barbusse los edificios se disponen 
en una estrecha franja de terrenos ocupados por una sucesión de torres PB + 
15  y bloques lineales PB + 4, dispuestos oblicuamente a la vía. 
•  La presencia de dos vías de transporte de gran utilización y la proximidad de 
edificios de gran altura, bloques lineales y torres, a estas vías crea un 
problema de ruidos no resuelto por un tratamiento paisajístico o por una 
distancia conveniente. 
 
•  Las vías que circundan y cortan  "Le 4.000 Norte" permiten una fácil relación 
del polígono con París y Saint Denis, sin embargo, la red viaria que conecta 
con el centro de la ciudad y con la estación de ferrocarriles es confusa. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• El polígono, tanto en su sector norte como en el sur, está formado por la 
combinación de dos tipologías de torres con un conjunto de bloques lineales 
dispuestos ortogonalmente según los ejes NS/EO, con tres escalas distintas: 
bloques de 16 plantas, con proporciones que acuerdan el volumen de las 
"Unités d'Habitation" de Le Corbusier, bloques de 9 plantas y bloques de 
dimensiones más modestas de 5 plantas, que completan los espacios 
estructurados a través de los edificios de mayor porte. 
 
• En este sentido, los 37 edificios que forman "Les 4.000" pueden estar 
repartidos en dos grandes clases: 
 

1ª clase - 33 bloques lineales, representando 3.581 viviendas construidas 
a partir de paneles portantes en hormigón armado, con paneles 
de fachada no portantes realizados en prefabricación pesada. 

 
2ª clase -  4 torres, representando 481 viviendas realizadas en 

construcción tradicional con estructura portante de paneles en 
hormigón armado y con paneles metálicos prefabricados en 
fondo de loggia.   

 
• Cabe destacar, en referencia a las tipologías utilizadas en este polígono, 
como un todo, que la densificación alcanzada a través de la gran altura de 
algunos edificios llega aquí a un punto extremo: 69 % de las viviendas están 
concentradas en 11 bloques lineales de altura variable de 9 a 16 plantas, y 
donde se presenta un número teórico de usuarios que puede variar de 150 a 
280 personas por caja de escalera. 
 
• Dentro de las dos clases citadas,y teniendo en cuenta las áreas norte y sur, la 
tipología de edificios utilizada en el polígono se presenta en la TABLA A. 
 
•  Los bloques lineales de 9 a 16 plantas presentan fachadas longitudinales 
que varían de 100 a 180 metros, creando, aún más por su altura, un efecto 
pantalla urbana con incidencia negativa tanto en la habitabilidad del edificio 
como por la creación de microclimas debido a las amplias áreas de sombra 
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que proyecta en los espacios exteriores.   Estos bloques se caracterizan  por la 
excesiva monotonía y repetividad en las fachadas, siendo que, solamente en 
los edificios  con las fachadas orientadas hacia el norte y sur 4 edificios de los 
11 se utilizan "loggias" y "bow-windows". En la tentativa de disminuir el efecto 
pantalla de estos edificios, el hall de entrada en esta tipología permite que se 
les atraviese, hecho que trae problemas de mantenimiento y vandalismo por su 
uso por personas que no viven en ellos. 
 
TABLA A Característica del parque edificado 
 

CLASE  TIPO SUBTIPO Nº  
EDIFICIOS 

Nº  
VIVIENDAS 

% SOBRE 
TOTAL DE 
VIVIENDAS 

1ª D a Altos 6 x PB +15* 
1 x PB +  8 

1.906 47 % 

BLOQUE  b Bajos 9 x PB + 4 335 8 % 
LINEAL  TOTAL 16 2.241 55 % 

 S a Altos 2 x PB +  8 
2 x PB +15 

895 22 % 

  b Bajos 13 x PB +  4 445 11 % 
  TOTAL 17 1.340 33 % 

2ª  a PB + 15 3 183 4,5 % 
TORRE  b PB + 25 1 297 7 % 

  TOTAL 4 480 11,5 % 
 
Fuente:    Elaborado a partir de CREPAH.   Habitat et Vie ...   Op. cit.  
Observ.: * Léase Planta Baja más 15 plantas. 
 
•   Los edificios de 5 plantas presentan también la repetividad y monotonía de 
las fachadas como factores predominantes, considerando que en esta tipología 
en ningún caso se utilizan balcones o "loggias", sin embargo, sus dimensiones 
más reducidas no conllevan a la concentración de los problemas, como en los 
"edificios pantalla".   Otro elemento a considerar es que la fachada de la planta 
baja es diferenciada de las demás plantas. En esta tipología no hay 
ascensores. 
 
•  La primera tipología de torres, correspondiente a 3 edificios, presenta una 
planta cuadrada de 19 metros de lado que se repite en las 15 plantas de cada 
torre con la distribución idéntica de 4 pisos por planta. Estas torres  presentan 
las cuatro fachadas distintas, tres de ellas con la presencia de loggias, sin 
embargo, se produce un efecto general de apilamiento de niveles; 
 
•  El centro del polígono sur corresponde al edificio del centro comercial 
implantado bajo una amplia plataforma, en planta baja, y marcado 
simbólicamente por una torre de viviendas de 26 plantas. Esta torre presenta 
las cuatro fachadas distintas, tres de ellas con la presencia de loggias, sin 
embargo, esta torre a pesar del aspecto repetitivo del conjunto de estas 
loggias todas idénticas presenta una composición formal de conjunto 
interesante y constituye en virtud de su carácter único y predominante, un 
bueno punto de referencia urbana al mismo tiempo que un polo de atracción 
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para el conjunto de  Les 4.000.    En el amplio hall de la planta baja de la torre 
se encuentran una decena de comercios. 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
CNDSQ / INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHITECTURE. Réhabilitation des 

Grands Ensembles. Coloque. Paris, 18 et 19 décembre 1986.  Paris, s.f. 
 
CREPAH. Habitat et Vie Social. Les 4.000.   Pre-Dossier. s.l., Ville de la 

Courneuve / Office de la Ville de Paris, juin 1980. 
 
NORDEMANN, F.  y  REBOIS, D. Un regard urbain sur douze quartiers.   s.l., 

CNDSQ / Comnission Bilan Diagnostic, 1983. 
 
PIEDALU, Christine. "Réconcilier les 4000 et la Courneuve." Ensembles, Nº 24, 

Octobre 1989, pp.16-17. 
 
STU / MINISTERE DEL'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES 

TRANSPORTS/ CNDSQ. Banlieues Fragiles. Colección Cultures au 
quotidien. s.l., Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou / 
CCI,1984. 
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BARRIO :  CLICHY-SOUS-BOIS/MONTFERMEIL  

 
1. Datos generales 
 

CIUDADES : CLICHY-SOUS-BOIS - 28.180 hab. 
MONTFERMEIL - 25.556 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1965  a 1982 

NUMERO DE VIVIENDAS : 4.031 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 18.000 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : Cite des Bosquets, ODHLM, SAHLM Orly 
 Parc, SA HLM La Soval. 

PROGRAMA DE REHAB. : DSQ X Plan. 
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2. Características urbanísticas 
 
• En el plan urbano, el polígono está compuesto por 4 grandes sectores:   "Les 
Bosquets" en Montfermeil  y "Le Bois du Temple", "La Forestière" y el 
patrimonio de "Orly Parc" en Clichy-sous-Bois. 
 
• La creación de este polígono tenía su potencial de desarrollo basada en la 
construcción de una autovía Norte-Sur que cortaría el polígono, y cuyo 
proyecto fue abandonado por la administración central en principios de los 
años 70. 
 
• El plan de masa general ha sido concebido según los preceptos modernos, 
sin embargo, las diferentes partes que componen el polígono reflejan fielmente 
los conceptos arquitectónicos y urbanísticos que prevalecían en la época de su 
construcción: composición  ortogonal  de bloques lineas de 5 y 11 plantas  para 
"Les Bosquets"  datando de 1965 , 'torres de 16 plantasde los años 1970, y 
edificios 'plots' más bajos del principio de la década de los 80.24 
 
• La trama urbana del polígono se presenta totalmente desvinculada de la 
estructura urbana precedente de ambos núcleos urbanos, que se caracterizan 
por parcelas pequeñas, residenciales y en propiedad, estructuradas por una 
trama urbana ortogonal, principalmente en lo que se refiere a Montfermeil. 
 
• En el interior del polígono la estructura viaria no propicia la integración de las 
distintas partes que conforman el polígono, visto que las calles que sirven a los 
edificios buscan simplemente se conectar con las vías que circundan el 
polígono y que permiten la conexión con los dos centros urbanos, sin crear una 
estructura interna consistente.    Gran parte de la red viaria interna está 
formada por calles en fondo de saco que conectan con los edificios y amplias 
áreas de aparcamientos que se forman en interior de las manzanas. 
 
• Hay un área muy extensa dedicada a equipamiento deportivo y a un área 
verde de bosque concentrada en la parte oeste del polígono, así como una 
extensa franja libre que corresponde al trazado de la autovía que no se ha 
construido.  No obstante, el polígono presenta una insuficiencia general de 
equipamientos, y principalmente de comercio. 
 
•   Hay una gran diferencia de densidad entre las distintas partes del polígono, 
destacandose "Les Bosquets" como la parte más densa y donde la 
composición urbana de bloques lineales produce una mayor sensación de 
impenetrabilidad y de cierre del área sobre si misma. 
 
• Los espacios externos de "Le Bosquets" se encuentran bastante degradados, 
prevaleciendo grandes extensiones dedicadas a aparcamientos y espacios 
libres sin tratamiento paisajístico. 
3. Características del parque edificado. 

                                                 
 24 MISSION D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL.    

Consultation...   Op. cit., p. 7. 
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• El parque edificado del grand ensemble  de Clichy-sous-Bois / Montfermeil 
presenta una variedad de tipologías y de escalas que varían según las fechas 
de su construcción, como se ve en la TABLA A. 
 
TABLA A Características del parque edificado 
 

LOCAL 
REGIMEN JURIDICO AÑO DE 

CONSTR. 
Nº 

VIV. TIPOLOGIA 

Les Bosquets Mixto:Coprop.+alquiler social 1965-1966 1.339 7 x PB + 10 
13 x PB + 4 

Vieux  Moulin Alquiler social de Orly Parc 1967 321 PB + 17* 
Le Rouaillier Alquiler social de Orly Parc 1967 180 - 
Bois de la Couronne Alquiler social de Orly Parc 1968 180 - 
Etang  
Beauclair 

Alquiler social de Orly Parc 1968 121 PB + 15 

Petite Montagne Alquiler social de Orly Parc 1970 201 1 x PB + 10 
2 x PB + 15 

Aqueduc Alquiler social de Orly Parc 1980 303 9 x PB + 7 
La Forestière Copropiedad privada 1975-1982 658 17edif.desde 

PB+4 a PB+16 
Bois du Temple Alqu social de HLM La  Soval 1972 688 10 torres 

desdePB+12a 
PB+16 

Allée des 
Cosmonautes 

Alqu. social de HLMToit 
et.Joie 

1977 112 - 

Allée S. Allende copropiedad privada 1977 127 - 
 
Fuente: Elaborado a partir de  CONTRAT de Plan...   Op. cit. 
Observ.: Léase Planta Baja más 17 plantas. 

 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
 
BARNIER, Laurence. "Les montages financiers des pact-arim." Le Particulier 

Immobilier, Nº 63, Février 1992, pp. 82-88. 
 
CONTRAT de Plan Etat-Région. Développement Social de Quartiers.   

Montfermeil / Clichy sous Bois. Dossier de Candidature. s.l., 15 
septembre 1989. 

 
DSQ CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL. "La Forestiere" à Clichy sous 

Bois. Donnees socio-economiques. Bureau Municipal du 15 de septembre 
1992. 

 
DSQ CLICHY SOUS BOIS-MONTFERMEIL. "La Forestiere" à Clichy sous 

Bois. Proposition de remenbrement foncier. Bureau Municipal du 15 de 
septembre 1992. 
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MISSION D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE CLICHY SOUS BOIS-
MONTFERMEIL. Consultation d'Urbanisme à Clichy sous Bois - 
Montfermeil. Presentation du Site, du Programme, de la Consultation.   
s.n.t. 

 
MISSION D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE CLICHY SOUS BOIS-

MONTFERMEIL. Consultation d'Urbanisme Clichy sous Bois - 
Montfermeil. Juin 1992-juin 1993.(mimeo)s.n.t.  

 
PACT ARIM 93. Développemen Social des Quartiers : Montfermeil / Clichy 

sous Bois. "La forestiere".  Clichy sous Bois.   Plan Programme. (mimeo)  
Bureau Municipal du 15/09/92. 

 
PACT ARIM 93. Développement Social de Quartiers. Montfermeil / Clichy sous 

Bois. "La Forestiere" - Clichy sous Bois. Plan - Programme resume.   
Bureau du 15 septembre 1992. 

 
PACT ARIM 93. DSQ Montfermeil / Clichy sous Bois. Document d'Information.   

s.l., février 1992. 
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BARRIO :  LA GRANDE BORNE  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : GRIGNY  - 24.920 habitantes  
VIRY-CHATILLON - 30.580 hab.  

AÑO DE CONSTRUCCION : 1967 a 1971 

NUMERO DE VIVIENDAS : 3.568 viviendas sociales 

NUMERO DE HABITANTES : 10.377 

DIMENSION DEL POLIGONO : 105 hectareas 

ORGANISMO  
PROMOTOR/GESTOR 

: OPIEVOY, OPHLH de la Régión Parisienne, 
LOGIREP. 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: HVS, îlot sensible en 1982, DSQ IX Plan, 
 DSQ X Plan, Grand Projet Urbain de Grigny 
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2. Características urbanísticas 
 
• La Grande Borne fue proyectada por el arquitecto Emile Aillaud, con el 
propósito de romper con la estructura racionalista comunmente utilizada en los 
polígonos de viviendas de la época a través del uso de un sistema de 
meandros y laberintos. 
 
• La Grand Borne fue construida en un área de forma triangular de 105 ha 
delimitada por tres vías de circulación rápida A6, RN 445 y CD 31, que hace 
que la estructura del barrio se haga volcada hacia su interior 
 
• Los equipamientos colectivos están dispuestos en la periferia del polígono, en 
contacto directo con las vías circundantes, mientras que el área residencial se 
estructura en base a caminos peatonales y un gran área verde en el centro del 
polígono, desconectada de las vías de coches, visto que los aparcamientos se 
distribuyen también en la periferia. 
 
• Algunos comercios están dispuestos en las plantas bajas de edificios del 
conjunto  edificado del lado oeste del polígono, junto a la autopista nacional, 
formando un sistema de plazas, sin embargo, éstos presentan una calidad 
mediocre y muchos de ellos ya se encuentran abandonados.  
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• En el conjunto edificado de La Grande Borne se diferencian dos tipos de 
implantación correspondientes a dos tipos edificatorios distintos:  una tipología 
de bloques lineales que se disponen formando plazas y una tipología basada 
en células curvas, que forman las estructuras labirínticas que prevalecen en el 
conjunto. En todo el polígonos predominan las alturas medianas con 4 plantas. 
 
• Hay solamente dos tipos generales de «células» sin grandes innovaciones 
tipológicas: las «células derechas» y las «células curvas». El sistema de 
construcción es un sistema de prefabricación con paneles pesados 2,7 m x 2,7 
m  y cofraje túnel que permite realizar las paredes y pisos a través de un 
mismo derrame de hormigón. Para todo el polígono, Emile Aillaud utilizó 
solamente tres modelos de edificios y tres modelos de ventanas.   El juego de 
la prefabricación e de la gran serie es aquí llevado al extremo.25 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
AILLAUD, Emile. "Qu'est-ce qu'une ville?" Techniques et Architecture, 29º 

serie, Nº 2, avril 1968, pp. 70-75. 
 
AILLAUD, Emile. "Reflexions sur l'urbanisme". Techniques et Architecture, 23º 

serie, Nº 1, novembre 1962, pp.104-105. 
                                                 
 25  "LOGEMENT Social ..."   Op.  cit., p. 8. 
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AILLAUD, Emile. "Un urbanisme de la vie privée". Techniques et Architecture, 

21º serie, Nº 4, mai 1961, pp.  80-81. 
CORNU,  Marcel. "Que peut l'architecte?  Que peut l'urbaniste?  Le cas de 

Grigny la Grande Borne." Urbanisme, Nº 139, 42º année, 1973, pp. 67-74. 
 
"LOGEMENT Social: 1950-1980." Bulletin d'Informations Architecturales, 

Supplément au Nº 95, mai 1985. 
 
NORDEMANN, F. y REBOIS, D. Un regard urbain sur douze quartiers. s.l., 

CNDSQ / Comnission Bilan Diagnostic, 1983. 
 
PROJET Urbain - Ville de Grigny. (mimeo) s.n.t. 
 
VILLE DE GRIGNY / EQUIPE MUNICIPALE GRANDE BORNE. Convention de 

Développement Social et Urbain du Quartier de la Grande Borne. Grigny, 
octobre 1991. 
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BARRIO  ZAIRA  DUNA  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : RIO DE JANEIRO - 5.480.769 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1970  ocupación  

NUMERO DE VIVIENDAS : 960 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : sin datos  

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : COHAB-GB / CEHAB-RJ 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Programa de Recuperación de Conjuntos 
Habitacionais - 1984, Intervenciones de 
recuperación de conjuntos habitacionais de 
CEHAB en 1992. 
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2. Características urbanísticas 
 
• La construcción de este conjunto habitacional ha resultado de la política de 
remoción de favelas. 
 
• Situado al margen de la Av. Brás de Pina, calle de gran movimiento de 
peatones y de coches, dotada de comercio amplio y variado, con gran número 
de líneas de transporte colectivo unindo el barrio a diversos puntos de la 
ciudad, el polígono tendría, aparentemente en términos locacionales los 
factores positivos necesarios para presentar un buen desempeño. Eso, sin 
embargo, no se verifica.26 
 
• Su implantación no ha llevado en cuenta la morfología y la estructura urbana 
de su entorno. 
 
• La estructura del barrio está formada por tres grupos de edificios, separados 
por un sistema de tres calles.   Uno de los grupos se presenta como una 
manzana aislada, con aceso directo a los edificios desde las calles que la 
circundan, a la vez que a los dos otros grupos se permite el acceso desde la 
calle sólo por uno de los lados, haciendo con que algunos edificios se 
dispongan en el fondo del terreno, sin aceso directo a la calle. 
 
• La implantación de los edificios en el terreno se caracteriza por grandes áreas 
sin función determinada, desperdiciada entre los edificios. El área de 
circulación externa, entre bloques no tiene accesos definidos, quedándose 
también abandonada, incluso por la falta de mantenimiento y de seguridad. 
 
• El área  propuesta para el comercio se localiza en el fondo del terreno, detrás 
de los bloques, lo que no viabilizó su utilización para el uso propuesto y su 
abandono favoreció la invasión por famílias que utilizan los locales como 
viviendas, sin embargo, sin disponer de servicio de luz. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• En todo el conjunto se repite la tipología de "doble H", con dos cajas de 
escalera uniendo los dos cuerpos donde se distribuyen los pisos, creando un 
área interna descubierta. 
 
• Se generalizan los bloques lineales de cinco plantas sin ascensor. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
CARVALHO, Thereza Christina Couto. Contribuição ao estabelecimento de 

uma rotina de estudo da ordenação espacial de conjuntos habitacionais.  

                                                 
26 CARVALHO, Thereza Christina Couto. Contribuição ..., Op. cit., p. 69. 
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Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,1980. 

 
IBAM/BNH. Rio de Janeiro -  Avaliação de programas habitacionais de baixa 

renda. Rio de Janeiro, julho de 1979. 
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BARRIO :  D. PEDRO I  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : RIO DE JANEIRO - 5.480.769 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1971 - ocupación  

NUMERO DE VIVIENDAS : 3.280 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 20.000 habitantes 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : COHAB-GB / CEHAB-RJ 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Programa de Recuperación de Conjuntos 
Habitacionais - 1984, Intervenciones de 
recuperación de conjuntos habitacionais  de 
CEHAB en 1992. 
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2. Características urbanísticas. 
 

• La construcción de este conjunto habitacional  ha resultado de la política de 
remoción de favelas. 
 
• Localizado en la zona oeste de la ciudad, el polígono ocupa una parcela 
alargada y tiene su desarrollo basado en la calle Capitão Teixeira, creando una 
retícula formada de calles paralelas y perpendiculares a la misma, con 
excepción de la extremidad noroeste. 
 
• Por la falta de equipamientos comerciales en el interior del conjunto, se 
utilizan las tiendas existentes en la periferia del polígono, es decir, en la calle 
Capitão Teixeira, polarizando el interés de la población para la frontera con la 
malla urbana.   Este hecho tiene su influencia en la integración y conservación 
de los edificios localizados próximos a este polo de vida urbana, siendo que el 
nivel de conservación de los edificios y espacios libres y de ocio disminuye a 
medida que se avanza  en el polígono desde su mitad hacia el fondo. 

 
• En la parte central del polígono fue definida una gran manzana para la 
implantación de un centro comunitario que, sin embargo, no ha sido construido, 
cambiándose  el uso del área para una plaza sin que se implanten los 
equipamientos necesarios.   Así, la plaza se presenta como un terreno vacío y 
mal iluminado. 
 
• Los edificios están dispuestos en las manzanas ubicados paralela y 
perpendicularmente a las calles que conforman el polígono, creando entre ellos 
espacios reducidos y pocos estructurados para su uso como espacios verdes o 
de ocio. 
 
 
3. Características del parque edificado. 
 
• El conjunto habitacional está constituido por 82 bloques lineales de 40 
viviendas. 
 
• Se generalizan los bloques lineales de cinco plantas sin ascensor y se repite 
la tipología de "doble H". 
 
• La superficie de las viviendas varián de 32,7 a 49,8 m

2
. 

 
• A pesar de la tipología utilizada en todo el conjunto habitacional  es la misma, 
la calidad de las viviendas en la proximidad de la calle Capitão Teixeira es 
mayor, una vez que las mismas han sido destinadas a la demanda más 
solvente de personas inscritas en la COHAB y las demás, situadas al fondo del 
área, han sido objeto de realojamiento de los ex-favelados. 
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4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
CARVALHO, Thereza Christina Couto. Contribuição ao estabelecimento de 

uma rotina de estudo da ordenação espacial de conjuntos habitacionais.  
Dissertação de Mestrado.  Rio de Janeiro, Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,1980. 

 
IBAM/BNH. Rio de Janeiro - Avaliação de programas habitacionais de baixa 

renda. Rio de Janeiro, julho de 1979. 
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BARRIO  MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : CARAPICUIBA -RMSP - 283.661 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1972 a 1988 

NUMERO DE VIVIENDAS : 4.848 viviendas en 1975 / 14.720 viviendas 
en 1991 / 14.230 viviendas en 1997 

NUMERO DE HABITANTES : 71.800 

DIMENSION DEL POLIGONO : 2.500.000  m2 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR  COHAB-SP 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Recuperación de viviendas abandonadas 
(1976), obras emergenciales de 
consolidación geotécnica, derrumbe de 
viviendas deterioradas mediante implosión         
(periodo 1989-92). 
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2. Características urbanísticas 
 
• El conjunto habitacional Marechal Castello Branco se ubica a 25 Km del 
centro de São Paulo. 
 
• La ocupación del conjunto habitacional  se ha dado en 1972 en el sector 
denominado CH3, ubicado sobre una colina, proximo al centro de la ciudad, 
rodeado de valles que le delimitan y le aísla del restante de la región.  En este 
sector se han construido,en tipología de bloques lineales, 1.296 viviendas con 
superficies que varian de los 42, 83 a los 51,56 m

2
. 

 
• El entorno del polígono está formado por  un barrio residencial de casas de 
"auto-construcción" y una mata al noreste del polígono. El polígono está 
distante de las vías de mayor transito que llevan al centro de Carapicuíba. 
 
• Hay varios accesos al polígono, siendo los más utilizados por  los peatones la 
vía del autobús especial que hace el recorrido del conjunto a la estación 
ferroviaria y al centro de la ciudad. 
 
• La grande dimensión del conjunto habitacional fue alcanzada por la 
yuxtaposición de sectores diferenciados, proyectados con una composición 
propia e independiente, conectadas por un sistema viario común. Con base en 
las avenidas perimetrales parten calles que conforman las distintas piezas y, 
de estas, callejones que terminan en fondo de saco permiten la accesibilidad a 
los edificios. 
 
• Los espacios alrededor del conjunto, así como las llamadas áreas libres que 
integran su equipamiento de ócio, son muy extensas, muchas veces cubiertas 
por césped, sin embargo, están desprovidas de qualquier tipo de arborización  
la poca vegetación existente ha sido plantada por los propios moradores. Los 
grandes espacios abiertos así configurados, parecen transmitir a los residentes 
una sensación de inseguridad que les lleva a buscar, para su ócio, las áreas 
entre bloques, pasillos y escaleras de acceso, espacios pequeños de límites 
bien demarcados y reconocíbles, por tanto más facilmente apropiables como 
extensión de las viviendas. 
 
• La topografía  de todo el conjunto es diferenciada y hace con que la 
distribución de los bloques y su relación  con las calles de accesso se dé 
basada en la sucesión de planos de diferentes niveles. 
 
• La ubicación de equipamientos urbanos y sociales ocurre de forma 
diferenciada entre los sectores del conjunto, presentándose más satisfactoria 
en el sector CH3, el primer a ser ocupado. 
 
 
3. Características del parque edificado 
 
• Se verifican en el conjunto del área las siguientes tipologías edificatorias: 
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- Bloques en H, de 3 a 5 plantas, con 1 a 3 cajas de escalera por bloque; 

- Bloques lineales de 3 a 5 plantas, ubicados en áreas de grande 
declividad; 

- Grupo de 10 bloques lineales construidos con "hormigón plástico 
químico"  con deficiencias que conllevaron a su derrumbe; 

- viviendas terreas y de dos plantas. 
 
• En 1997, de las 14230 viviendas existentes, 13.366 corresponden a bloques 
de viviendas multifamilares y 864 a viviendas unifamiliares.  La superficie de 
estas viviendas varía de 33 a 59m

2
. 

 
• La edificación de la primera fase de construcción  CH3  consta de edificios  
hechos de ladrillo aparente  con cuatro plantas de alturas, cuya planta baja se 
encuentra parcialmente enterrada debido al desnivel del terreno al cual se 
adaptan los edificios, haciendo con que la entrada de los pisos térreos estean 
volcadas hacia  el barranco que se forma.  Estos edificios están formado por la 
disposición de dos tipologías de pisos, de dos y tres habitaciones, con 42 y 46 
m

2
, respectivamente. 

 
• En las demás etapas se han diversificado las técnicas constructivas y 
materiales, predominando la utilización de bloques de hormigón y la utilización 
de placas de hormigón pre-moldadas.   Se ha utilizado, también, en un sector, 
prefabricados tunel de hormigón moldados in locu. 
 
 
4. Bibliografía básica sobre el polígono 
 
CARVALHO, Thereza Christina Couto. Contribuição ao estabelecimento de 

uma rotina de estudo da ordenação espacial de conjuntos habitacionais.  
Dissertação de Mestrado.  Rio de Janeiro, Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,1980. 

 
CDH.  Conjuntos Habitacionais : Apropriação dos espaços públicos. São 

Paulo, janeiro de 1989. 
 
COHAB-SP. A verdade sobre a Cohab-SP. Dossiê. São Paulo, s.f. 
 
COHAB-SP. Conjuntos habitacionais concluídos até 1985. Registro imobiliario 

das unidades habitacionais.   São Paulo, s.f. mimeo 
 
COHAB-SP. Relatório: unidades construídas pela COHAB-SP. São Paulo, 

janeiro de 1991. 
 
KNAPP, Érica. "Vivendo e aprendendo. Cohab realiza avaliação pós-ocupação 

de conjunto em Carapicuiba."  Construção São Paulo, Nº 2337, novembro 
de 1992, pp. 10-12. 
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Construção São Paulo, Nº 2358, abril de 1993, pp. 6-9. 

 
MOTTA, Caio Fabio Attadia da. Os macro-conjuntos habitacionais: Resultantes 

práticas.  Tese de Doutorado. São Paulo, Departamento de Ciências 
Sociais, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas , 
Universidade de São Paulo,1988. 

 
ORSTEIN, Sheila Walbe & BORELLI NETO, José  coord.. Avaliação de 

Desempenho de Conjuntos Habitacionais da Grande São Paulo.  
Cadernos Técnicos AUT, Nº 2. São Paulo, Departamento de Tecnologia 
da Arquitetura / FAUUSP, 1997. 

 
TARALLI, Cibele Haddad. Mudança de Tecnología na Habitação: Os conjuntos 

habitacionais da COHAB-SP. Dissertação de Mestrado. São Paulo, 
FAUUSP, 1984. 

 
VERÁS, Maura Pardini Bicudo. A vida em conjunto: Um estudo da Política da 

Habitação Popular. Dissertação de Mestrado. São Paulo, PUC-USP, 
1980. 
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BARRIO  SANTA ETELVINA  

 
1. Datos generales 
 

CIUDAD : SÃO PAULO - 9.646.185 habitantes 

AÑO DE CONSTRUCCION : 1984 a 1992 

NUMERO DE VIVIENDAS : 26.671 viviendas 

NUMERO DE HABITANTES : 123.435 habitantes 

ORGANISMO PROMOTOR/GESTOR : COHAB-SP 

DIMENSION DEL POLIGONO : sin datos 

PROGRAMA DE REHAB. 
 

: Programa de Regularización de Viviendas, 
Programa de Recuperación de Créditos, 
Programa de Atención Social a los 
Mutuarios, intervención sobre el patrimonio 
existente y obras emergenciales de 
consolidación geotécnica (periodo 1989-92). 

 
 
2. Características urbanísticas 
 
• El conjunto habitacional Santa Etelvina se ubica en la periferia este del 
municipio de São Paulo, a cerca de 20 km del centro de la ciudad. 
 
• El conjunto  Santa Etelvina se encuentra inserido en el Complejo Santa 
Etelvina/Cidade Tiradentes, que está formado por 6 conjuntos habitacionais 
que se yuxtaponen sin un proyecto integrado, formando dos grupos 
urbanizados apartados entre si por un área  de topografía accidentada, que 
corresponde a propiedades particulares no urbanizadas. Este complejo 
presenta la siguientes características: 

- Los polígonos que contituyen el complexo son Polígono Guaianazes, 
Jardim São Paulo, Inácio Monteiro, Santa Etelvina, Barro Branco y Sítio 
Conceição, con características y dimensiones distintas, sin embargo, 
con un carácter de degradación que homogeniza el conjunto. 

- De las 1.006 hectáreas de tierras que componen todo el complejo, un 
69% de las áreas ha sido ocupada o se encuentra en fase de 
construcción o de proyecto. Los 31 % restantes constan de áreas libres 
y pertenecen al organismo promotor, la COHAB- SP. 

- Al se implantar cada polígono o sector no se lo consideró como parte 
de un todo, y  sí  aisladamente, sin integración con los demás.   
Además, el complejo no establece relaciones con su entorno, 
poseyendo incluso pocas conexiones viarias.   Incluso se hacen críticas 
a la homogeneidad en la parcelación, implantación y tipologías de 
viviendas adoptadas.   No hay en los polígonos puntos de referencia en 
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el paisaje, principalmente en la escala del usuario y locales de 
atracción de  la población  -  para ocio, reuniones, compras, etc.   El 
dibujo es desconectado de las funciones urbanas y por lo tanto, la 
población se apropia del espacio de una forma muchas veces 
inadecuada, provocando conflictos. La inadaptación del dibujo al 
soporte físico, caracterizado por un relieve siempre con declividades y 
suelos vulnerables a la erosión, requiere la construcción de muros de 
contención y a la constante manutención de los puntos más críticos." 27 

- El complexo se caracteriza por la monofuncionalidad y por la 
construcción de equipamientos abajo de los niveles mínimos 
necesarios considerando a la población que ocupa las viviendas ya 
acabadas, debido al descompás entre los recursos destinados a la 
construcción de las viviendas por la COHAB y  los recursos a nivel 
estadual y municipal para los equipamientos urbanos y  sociales. 

- La yuxtaposición de estos seis polígonos creó un área de gran 
concentración de población, cuyos datos se demuestran en la TABLA 
A.  

 
TABLA A Población del complejo Cidade Tiradentes / Santa Etelvina por 

polígonos  1992 . 
 

POLIGONOS Nº DE VIVIENDAS Nº DE RESIDENTES 
Prestes Maia 1.328 6.640 
Santa Etelvina 26.671 119.840 
Barro Branco 2.821 14.113 
Jardim São Paulo 4.809 24.045 
Inacio Monteiro 2.534 12.670 
Sítio Conceição 1.078 5.390 
TOTAL 39.241 viviendas 182.698 habitantes 
 
Fuente : Elaborado a partir de COHAB-SP. Relatorio: Unidades construídas...  Op. cit. 
 
• El conjunto  Santa Etelvina está conformado por nueve sectores ocupados 
entre los años de 1984 y 1992, totalizando 26.671 viviendas. 
 
• La grande dimensión del conjunto habitacional  fue alcanzada por la 
yuxtaposición de sectores diferenciados, proyectados con una composición 
propia e independiente, conectadas por un sistema viario común.  Estos 
sectores posuen una baja accesibilidad entre ellos por la falta de una 
estructura viaria en condiciones adecuadas y por las diferencias de nivel entre 
los sectores. 
 
• Presenta poca definición de los espacios públicos y la implantación de 
equipamientos es deficiente. 
 
 

                                                 
27 COHAB- SP.   Complejo ..., Op. cit., p. 3. 
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3. Características del parque edificado. 
 
• La producción de unidades se caracterizó por la combinación de tipologías de 
viviendas unifamiliares aisladas con tipologías en bloques multifamiliares, 
guardando entre si proporciones con relación con las condicionantes físicas del 
área y de demanda a atender.    
 
• Las características de las viviendas construidas hasta 1986 se pueden 
identificar en la TABLA B.  Predominan hasta estas fechas las viviendas 
construidas en tipologías de bloques multifamiliares, correspondiendo a cerca 
del 69% del total. 
 
• De las 14.572 viviendas contruidas en las parcelas II A, II B y  VII, y 
comercializadas en 1992, todas corresponden a la tipología de viviendas 
multifamiliares. 
 
 
TABLA B Número de viviendas construidas por polígono según las tipologías 

en bloque y vivienda unifamiliar. 
 

POLIGONO SECTOR Nº PISOS Nº VIV. UNIF. 
FECHA 

COMERC.* 
 I A / I B 1.720 1.395 1984 
 II A - 417 - 
SANTA  III A 2.080 - 1985 
ETELVINA IV A 1.440 1.263 1984 
 V A 936 688 1984 
 VI A 2.040 - 1986 
 VII 100 - - 
TOTAL - 8.316 3.763 - 
 
Fuente :  Elaborado a partir de COHAB-SP. Relatorio: unidades construídas...   Op. cit. 
Observ.: * Fecha de inicio de comercialización. 
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