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E l concepto de san t u a r i o como un lugar seguro para gente amenazada 
por l a guerra, e l hambre, l a represión, l a desesperanza económica, 
es tan antiguo como l o s problemas que han provocado que l a gente 
salga de sus hogares y comunidades. A través de l a s d i f e r e n t e s 
épocas e l san t u a r i o ha encontrado una expresión arquitectónica en 
la s f u e r t e s paredes de l a s ciudades antiguas, en c a s t i l l o s 
medievales, en l o s monasterios y misiones d e l Nuevo Mundo, y en l a s 
grandes c a t e d r a l e s góticas de Europa ( t a l e s como Chartres y 
Santiago de Compostela), construidas para a l b e r g a r a l o s miles de 
v i a j e r o s que tomaron p a r t e en l o s grandes p e r e g r i n a j e s r e l i g i o s o s 
de l a Edad Media. 

E l s i g l o XX ha si d o t e s t i g o d e l c r e c i e n t e número de personas que 
han sido formazadas a abandonar sus hogares en búsqueda de un lugar 
seguro.(1). Entre l o s ejemplos de l a década pasada están l o s 
desplazados por l a guerra de "baja i n t e n s i d a d " en Nicaragua, E l 
Salvador y Guatemala; por l a guerra c i v i l y e l hambre en países 
africa n o s y asiáticos como Etiopía y Mozambique, Afganistán y 
Cambodia; por l a guerra en e l Golfo Pérsico y o t r o s c o n f l i c t o s 
étnicos en e l Medio Oriente. Algunos de e l l o s que han dejado su 
p a t r i a son l o suficientemente afortunados de emigrar a un país 
donde encuentran l a oportunidad de r e c o n s t r u i r sus vidas con 
r e l a t i v a dignidad. En otr o s casos, l o s refugiados sólo nec e s i t a n 
un s a n t u a r i o temporal hasta que una solución política puede ser 
alcanzada y l o g r a r su repatriación o, en e l caso de desastres, 
cuando algún n i v e l de normalidad ha retornado a l a s áreas 
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afectadas. Comunmente, s i n embargo, una situación temporal dura 
por años, dejando a l o s refugiados en un estado de limbo, s i n poder 
regresar a su casa, n i poder, l e g a l y d e f i n i t i v a m e n t e , inmigrar a 
otro país. En esta situación l o s refugiados no solamente pierden 
sus bienes m a t e r i a l e s , sino también pierden e l c o n t r o l sobre sus 
vid a s . En estas condiciones l o s refugiados deben t r a t a r de s a l v a r 
su d e s t r u i d a dignidad f r e n t e a l a s condiciones deshumanizantes que 
enfrentan. .>/::^\:-'Í^ . ;̂  • • , f^-k ^^-^^ 

E l s a n t u a r i o d e l s i g l o XX ya no está solamente asociado con 
organizaciones r e l i g i o s a s . Organizaciones s e c u l a r e s , incluyendo 
gobiernos, también toman ahora bajo su r e s p o n s a b i l i d a d la. atención 
de grupos de refugiados. S i n embargo, l a s organizaciones seculares 
no ofrecen arquetipos arquitectónicos para b r i n d a r una imagen de 
santuario a aque l l o s que buscan r e f u g i o . N i l a s imágenes n i l a 
r e a l i d a d de l a s tiendas y barracas de l o s campamentos de refugiados 
del Tercer Mundo ofrecen una solución acentable a l problema. Más 
bien, l o s campamentos de refugiados son una solución r e a c t i v a a l 
súbito desplazamiento de una población. Los gobiernos 
frecuentemente ven esta migración p o b l a c i o n a l como una amenaza a 
sus 'propios i n t e r e s e s . E l l o s buscan, en muchas ocasiones, 
c o n t r o l a r e l f l u j o caótico de migrantes concentrándolos en 
campamentos donde l a alimentación y l a atención médica son su p l i d o s 
por l a comunidad i n t e r n a c i o n a l , en l o que Marck Maloch Brown se 
r e f i e r e como "The ultímate soup k i t c h e n " ( 2 ) . Las organizaciones 
humanitarias como e l A l t o Comisionado de l a s Naciones Unidas para 



l o s Refugiados ACNUR, ti e n e n manuales para i n s t a l a r campamentos en 
si t u a c i o n e s de emergencia (3). Trágicamente s i n embargo, esta 
especie de solución enlatada, a pesar de ser ne c e s a r i a para 
enfrentar emergencias, ha l l e g a d o a c o n v e r t i r s e en e l arquetipo 
físico de r e f u g i o que e l mundo moderno o f r e c e . ¿Cuál sería s i n 
embargo l a a l t e r n a t i v a de un arquetipo de s a n t u a r i o generador de 
esperanza en l a edad s e c u l a r ? . 

Un punto de p a r t i d a está en co n s i d e r a r e l s a n t u a r i o como un lugar 
de r e f u g i o , un lu g a r que sea seguro y que o f r e z c a sustento, un 
lugar que sea un foco de v a l o r y apoyo (4). Por l o tanto, e l 
establecimiento de un sa n t u a r i o i m p l i c a l a creación de un lu g a r . 
¿Pueden l a s ideas sobre e l espacio c o n s t r u i d o a c t u a l e s ser 
empleadas para c r e a r un lu g a r de apoyo para refugiados en e l 
momento a c t u a l t a l como l o s arquetipos r e l i g i o s o s l o h i c i e r o n para 
l o s refugiados en l o s s i g l o s pasados?. 

E l problema de l o s refugiados en e l contexto de l a s c r i s i s 
políticas y económicas d e l s i g l o XX es un r e t o único para a q u e l l o s 
que proveen v i v i e n d a y otros s e r v i c i o s . A pesar de que una 
v i v i e n d a adecuada y l o s s e r v i c i o s son un derecho humano básico, l o s 
recursos con que cuentan l o s países son generalmente reducidos por 
e l s u b - d e s a r r o l l o económico y l a s necesidades apremiantes de sus 
propios pueblos. En t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , se debe d e s a r r o l l a r una 
e s t r a t e g i a que use eficientemente l o s escasos re c u r s o s . Mientras 
muchos de l o s problemas que i n v o l u c r a c u b r i r l a s necesidades de un 



grupo de refugiados es s i m i l a r a c u a l q u i e r o t r o . grupo de bajos 
ingresos, d i f i e r e en por l o menos dos cue s t i o n e s : primero, l a s 
necesidades de l o s refugiados i n v o l u c r a n seguramente más demandas 
de carácter emergente; segundo, aún l o s grupos más pobres en sus 
propios países t i e n e n generalmente acceso a recursos a través de 
redes s o c i o - c u l t u r a l e s y económicas enraizadas profundamente, así 
como a través de l a m o v i l i d a d geográfica y programas de apoyo 
e s t a t a l ( 5 ) . Tales recursos s i n embargo, están generalmente menos 
d i s p o n i b l e s para l o s r e f u g i a d o s ( 6 ) . 

Un asunto básico en relación a l e s t a b l e c i m i e n t o de comunidades 
santuario es e l reconocimiento de l a p r o p i a c u l t u r a e i n i c i a t i v a de 
l o s refugiados. La e x p e r i e n c i a muestra que, cuando se provee 
protección y autonomía, l a capacidad de l o s refugiados puede ser 
potenciada para r e c o n s t r u i r sus v i d a s en l a nueva ubicación, 
especialmente cuando su situación "temporal" p e r s i s t e por un l a r g o 
tiempo{7). Por l o tanto, e l reforzamiento de l o s patrones s o c i o -
c u l t u r a l e s de l o s refugiados es p a r t e i n t e g r a l de l a planificación 
y e l diseño de l a s v i v i e n d a s y s e r v i c i o s . Con este o b j e t i v o en 
mente, a q u e l l o s responsables de proveer e l alojamiento y sus 
s e r v i c i o s deben i n v o l u c r a r a l o s ref u g i a d o s , tanto como l a s 
s i t u a c i o n e s de emergencia l o permitan, en l a planificación, diseño, 
construcción y administración de l a comunidad-santuario. 

Como parte de este proceso, l a participación en l a organización de 
ac t i v i d a d e s t a l e s como reuniones públicas, comercio, construcción. 



artesanías, construcción de e d i f i c i o s y mantenimiento, c u l t i v o y 
preparación de alimentos, educación, religión y recreación es 
e s e n c i a l . Estas deben i n f l u i r en l a s i n s t a l a c i o n e s y programas que 
hagan de l a comunidad-santuario una entidad económicamente auto-
s o s t e n i b l e tanto como sea p o s i b l e , t a l como muchos enclaves de 
inmigrantes han funcionado en l o s Estados Unidos y o t r a s p a r t e s ( 8 ) . 

Por l o tanto, en l a planificación, diseño y construcción de l a s 
viviendas de l a comunidad y d e l asentamiento, l o s estándares 
estrictamente físicos puden ser menos importantes que l o s standares 
c u l t u r a l e s (9) . Por ejemplo, l a v i v i e n d a no sólo debe proveer 
protección contra e l cl i m a y elementos extraños. D e f i n i d a por l a 
per s p e c t i v a c u l t u r a l de l o s r e s i d e n t e s , deberá también proveer 
t e r r i t o r i a l i d a d y espacio d e f e n d i b l e , i d e n t i d a d personal y 
comunitaria. En síntesis es de v i t a l i mportancia l a formación de 
un asentamiento que responda a l a s necesades c u l t u r a l e s y físicas 
de l o s grupos desplazados. 

En l a creación de santuarios l a a r q u i t e c t u r a y l a planificación son 
entonces procesos en l o s cuales l a s demandas c u l t u r a l e s y físicas 
moldean l a forma c o n s t r u i d a . Dada l a situación de emergencia y l a 
escaces de l o s recursos, e l r o l de l o s a r q u i t e c t o s - p l a n i f i c a d o r e s 
es generar una e s t r a t e g i a y p r i n c i p i o s para e l d e s a r r o l l o de un 
asentamiento que i n c l u y a l a s necesidades físicas y s o c i o - c u l t u r a l e s 
de l o s refugiados. A l ha c e r l o , este proceso deberá p e r m i t i r y 



promover que l a s personas desplazadas comiencen por sí mismas a 
e j e r c e r c o n t r o l sobre su entorno físico y s o c i o - c u l t u r a l ( 1 0 ) . 

EL CAMPAMENTO DE TILARAN EN COSTA RICA 

Tilarán es un pequeño y próspero pueblo rodeado de grandes f i n c a s 
de ganado situado en e l noroeste de Costa R i c a . E l campamento de 
refugiados estaba situado en un terreno de 7.75 ha. pertenecientes 
a l I n s t i t u t o C o s t a r r i c e n s e de E l e c t r i c i d a d (ICE), ubicado 
aproximadamente a kilómetro y medio d e l pueblo. E l campamento fue 
originalmente c o n s t r u i d o por e l ICE para a l o j a r a l o s obreros y 
técnicos durante construcción de un pr o y e c t o r hidroeléctrico 
de s a r r o l l a d o en l a cercana laguna d e l A r e n a l . Cuando surgió l a 
necesidad de i n s t a l a c i o n e s para refugiados a p r i n c i p i o s de l o s años 
80, este l u g a r fue una opción lógica puesto que ya contaba con 
e d i f i c i o s capaces de a l o j a r a 1,600 personas, así como l a 
i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a de acceso, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , agua 
potable y e l e c t r i c i d a d . 

E l campamento de trabajadores de Tilarán comenzó así a funcionar 
como' un campamento de refugiados nicaragüenses en a b r i l de 1983, 
i n i c i a l m e n t e pensado como un centrp de "tránsito". Esta i d e a s i n 
embargo tuvo poco que ver con l a r e a l i d a d . Muchos de l o s 
refugiados internados en e l campamento v i v i e r o n ahí por un año o 
más con pocas oportunidades de asentamiento permanente o 
repatriación. E l lu g a r estaba d i v i d i d o en dos p a r t e s d i s t i n t a s : l a 
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parte más cercana a l a entrada, conocida como "pueblo nuevo", tenía 
e d i f i c i o s usados para almacenamiento de maquinaria, t a l l e r e s , 
o f i c i n a s y casetas para l o s guardas. La "zona de barracas", o área 
r e s i d e n c i a l , comprendía una cocina, e l comedor y 3 9 barracas que 
incluían regaderas e inodoros. ."̂  

Los e d i f i c i o s eran de concreto y e l techo de acero galvanizado. 
Las d i v i s i o n e s i n t e r i o r e s y l o s c i e l o s eran de asbesto cemento. 

En marzo de 1984 Socorro I n t e r n a c i o n a l , una organización 
c o s t a r r i c e n s e de ayuda, se h i z o cargo de l a administración d e l 
campamento. E l e d i f i c i o de almacenaje de maquinaria más grande fue 
parcialmente convertido en s e i s salones de c l a s e en e l primer p i s o , 
y o f i c i n a s y una pequeña b i b l i o t e c a en e l p i s o s u p e r i o r . Una parte 
no terminada de este gran e d i f i c i o sirvió como una área c u b i e r t a 
para l o s juegos de b a s e b a l l y basket b a l l durante l a estación 
l l u v i o s a (mayo-noviembre). Un segundo comedor fue e s t a b l e c i d o en 
un e d i f i c i o s ituado enfrente de l o s salones de c l a s e para 
nicaragüenses negros de habla i n g r e s a , quienes por su d i e t a 
p e c u l i a r se enfermaron a l comer l o s mismos alimentos que sus 
compatriotas mestizos hispanoparlantes. A l o l a r g o d e l camino que 
conectaba e l "pueblo nuevo" con l a "Zona de Barracas", estaba un 
pequeño parque con un conjunto de columpios y o t r o s juegos 
i n f a n t i l e s donados. Durante mis v i s i t a s a l campamento, ningún niño 
estuvo u t i l i z a n d o estas i n s t a l a c i o n e s de juego. 



9 
En l a "zona de barracas" l a cocina/comedor era usada tanto para l a 
preparación de comida, como área de comedor y como un espacio 
multiusos para a c t i v i d a d e s que iban desde s e r v i c i o s r e l i g i o s o s 
hasta c l a s e s de carpintería. La preparación de l o s alimentos a l 
e s t i l o cafetería provocó algunos problemas entre l o s refu g i a d o s . 
Las p r o t e s t a s p r i n c i p a l e s eran l a s l a r g a s líneas, e l sabor de l a 
comida, l a i n s u f i c i e n c i a de espacio para comer, y l a s d i f e r e n c i a s 
c u l t u r a l e s r e f e r i d a s a l a preparación de l o s alimentos antes 
mencionados. Buscando a f i r m a r e l c o n t r o l sobre l a preparación de 
l a comida para sus f a m i l i a s , l o s refugiados contruyeron pequeños 
espacios externos que contenían cocinas, mesas y lavaderos. 

Cuatro barracas fueron convertidas para f i n e s que no eran l a 
vivienda en sentido e s t r i c t o . Una barraca grande servía como 
clínica médica, mientras que l a adyaceante se convirtió en e l 
e d i f i c i o a d m i n i s t r a t i v o . Otra barraca se convirtió en e l centro 
i n f a n t i l y l a última en un centro para r e c i b i r y reparar l a ropa 
donada. 

Se agregaron 9 barracas nuevas, elevando l a capacidad t o t a l a 1,850 
refugiados. La capacidad de l a s barracas se incrementó aún más con 
e l uso de camarotes, convirtiéndose en e l espacio de dormir para 
f a m i l i a s enteras, s i n d i v i s i o n e s que b r i n d a r a n una mínima 
p r i v a c i d a d . 
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Hacia mediados de 1989 e l campamento Tilarán todavía estaba 
operando. Pero como re s u l t a d o de l a d e r r o t a e l e c t o r a l d e l gobierno 
s a n d i n i s t a , l a creación de condiciones relativamente pacíficas y l a 
subsecuente repatriación de gran número de refu g i a d o s , l a población 
del campamento se redujo cerca d e l 3 0%. 

Los refugiados que v i v i e r o n en Tilarán, durante sus años de 
operación fueron p r i n c i p a l m e n t e campesinos pobres y sus 
f a m i l i a s (11) . Más de l a mitad de l a s f a m i l i a s d e l campamento 
lograron conservar su e s t r u c t u r a e s e n c i a l , a pesar que l a 
separación de algunos miembros era común. La f a m i l i a promedio en 
e l campamento era de 5 miembros. E l 70% de l a s f a m i l i a s era 
nuclear y e l 22% extendida; 90% eran blancos, 8% negros y 2% 
indígenas. Debido a una s e r i e de obstáculos l e g a l e s , geográficos 
y s o c i a l e s , pocos de l o s refugiados estaban empleados fuera d e l 
campamento. 

Los r e s i d e n t e s d e l campamento habían huido de Nicaragua en medio de 
c o n f l i c t o s domésticos e i n t e r n a c i o n a l e s provocados a raíz d e l 
triund o de l a revolución s a n d i n i s t a . Por e l lado p o s i t i v o , e l 
camapmento proveyó a sus re s i d e n t e s un mayor acceso a agua potable, 
e l e c t r i c i d a d y cuidados médicos d e l que habían tenido en Nicaragua. 
Cerca d e l 70% de sus re s i d e n t e s c u l t i v a r o n alimentos a l i n t e r i o r 
del campamento, mucho más de l o s que l o hacían en sus lugares de 
origen. Por e l lado negativo s i n embargo, l a e x p e r i e n c i a d e l 
campamento fue una reducción de sus ingresos, e l hacinamiento(12) 
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y l a destrucción d e l t e j i d o s o c i a l , c u l t u r a l y económico de l a v i d a 
de l o s refugiados. No es sorprendente que también o t r o de l o s 
problemas fuera una c r e c i e n t e ansiedad e incertidumbre sobre e l 
futuro de sus v i d a s . 

EL SANTUARIO COMO LUGAR 

Lo que sigue es una exposición de ideas para un abordaje c u l t u r a l 
y p a r t i c i p a t i v o en l a planificación y diseño de comunidades-
santuario para refugiados en países su b - d e s a r r o l l a d o s . E l foco de 
e l l a es una propuesta de rediseño d e l campamento de Tilarán. Por 
razones prácticas este e j e r c i c i o no pudo i n v o l u c r a r l a 
participación de l o s r e s i d e n t e s d e l campamento en l a formulación de 
la s guías de planificación y diseño. S i n embargo, a l e x p l o r a r l a 
nat u r a l e z a d e l s a n t u a r i o como lu g a r se i n c l u y e e l abordaje c u l t u r a l 
y p a r t i c i p a t i v o a l combinar patrones de v i v i e n d a y asentamientos 
nicaragüenses con patrones re l e v a n t e s propios de Costa R i c a . 
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UNA COMUNIDAD DE REFUGIADOS NICARAGÜENSES EN TILARAN. COSTA RICA 

ARQUITECTURA: UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN QUE UN PUEBLO CREA NO SaAMENTE 
SU MEDIO AMBIENTE EDIFICADO PERO TAMBIEN A TRAVES DEL ACTO DE 
CONSTRUIR RECREA SU PROPIA IDENTIDAD CULTURAL. 

LUGAR: LOCAL CONSTRUIDO O NO CONSTRUIDO QUE ADQUIRE UN IDENTIDAD 
UNICA Y SIRVE COMO UN FOCO DE VALORES. 

SANTUARIO: UN LUGAR DE REFUGI0~UN LUGAR DE SEGURIDAD QUE TAMBIEN 
OFRECE SOCORRO Y SUSTENTO. 



ÂTRONFS DE ASENTAMIENTOS NICARAGÜENSES 
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EUEBLQ Q ALDEA: 

- VIVIENDAS AGRUPADAS CERCA DE UN PUNTO CENTRICO QUE PUEDE SER UNA PUZA. 

UNA IGLESIA. UN MERCADO, O UN COMPO DEPORTIVO. 

- EL ESPACIO JUNTO A LA CASA ESTA DEDICADO A PEQUEÑOS JARDINES O AL CUIDADO 

DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO FAMILIAR. 

- SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO CERCA DE L^ CASA, EL AREA MAS CERCANO AL 

PUEBLO SE DEDICA L LA PRODUCCION AGRICOLA. 

- ESTE TIPO DE ASENTAMIENTO PROVEE MAXIMAS OPORTUNIDADES PARA CONTACTOS 

SOCIALES, ORGANIZACION COOPERATIVA, Y IDENTIFICACION CON LA COMUNIDAD. 

PUEBLOS LINEALES; 

- VIVIENDAS EL LOTES INDIVIDUALES JUNTO A UNA ARTERIA O VIA COMUN COMO UNA 

CARRETERA O RIO NAVEGABLE. 

- LAS DISTANCIAS ENTRE VIVIENDAS SON MINIMAS DEBIDO A QUE LOS LOTES SON 

ESTRECHOS Y PROFUNDOS. 

- ESTAS CIRCUNSTANCIAS PERMITEN CONTACTOS SOCIALES Y ALGUN SENTIDO DE 

COMUNIDAD 

VIVIENDAS RURALES AISLADOS: 

- VIVIENDAS DISPERSAS, PERMITIENDO QUE EL CAMPESINOS VIVA CERCA DE SU 

TRABAJO 

- FOMENTA UN AISLAMIENTO SOCIAL Y HACE MAS DIFICAL LA ORGANIZACION SOCIAL 

O COOPERATIVA. 
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PLAZA PRINCIPAL 3. PALACIO DE JUSTICIA, CABILDO 1- PLAZA PRINCIPAL 3. ADMINISTRATIVA 

IGLESIA 4. COMERCIO 2. IGLESIA 4. TALLERES, COMERCIO 

5. VIVIENDAS 

LA PLAZA PRICIPAL EL ES CENTRO DE LA VIDA CIVICA Y CEREMONIAL URBANA. 

TIPICAMENTE, CONSISTE DE UNA CUADRA DE LA CUADRICULA URBANA QUE SE DEJA 

VACIA PERO RODEADA DE PORTALES Y CON CALLES ORIENTADAS A LOS CUATRO 

PUNTOS CARDINALES. ALLI ESTAN UBICADOS LOS SIMSaOS DEL PODER TEMPORAL 

Y ESPIRITUAL, COMO EL CABILDO Y LA IGLESIA. 

MIENTRAS LAS CALLES SE ALEJAN DE LA PLAZA CENTRAL, SU DISPERSION RESULTA 

EN MAYORES IRREGULARIDADES EN LA CUADRICULA URBANA. ESTAS PLAZAS SECUNDARIAS 

CONTRASTAN CON LA PLAZA PRINCIPAL TANTO EN EL TÂ 1Â 0̂ COMO EN LA RIQUEZA 

ARQUITECTONICA Y EN EL USO DE MATERIALES. MUCHOS SON CENTROS DE VECINDARIOS 

CON DENSAS PaBACIONES Y ALLI TIENEN LUGAR MUCHAS ACTIVIDADES ESPECIALES 

COMO EL COMERCIO O LA DITRIBUCION DE MATERIALES O INFORMACION. 
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1 COCINA 1 • 

PATIO 

Fr GALERIA 
EN LA VIVIENDA NICARAGÜENSE TRADICIONAL, LOS 

ESPACIO INTERIOR ESTA CONTENIDO EN UN VaUMEN 

CENTRAL QUE FREQUENTEMENTE NO ESTA DIFERENCIADO. 

LOS ESPACIOS ADYACENTES PARA COCINAR, B A Ñ A R , 

ETC., O SON SECLNDARIOS O ESTAN COMPLETAMENTE 

AFUERA. EL EFECTO ES CENTRIFUGO. LA CASA 

SOUVCNTE SIRVE DE TECHO. SUS HABITANTES 

ESTAN EXPULSADOS HACIA LA GALERIA O LA CALLE. 

LA CASA COMO LUGAR DE DESCANSO O UN LUGAR 

'RIVADO, ESTA REDUCIDA EN ESTA CULTURA. 

LA TIPICA CASA RURAL DE COSTA RICA TIENE 

EL PAPEL DE PROTECTOR. HAY MAS CAPAS 

DE PRIVACIDAD. LA CASA NO DA DIRECTAMENTE 

A LA CMXZ, SINO LA GALERIA O CORREDOR ESTA 

PERPENDICULAR A LA CALLL DETRAS DE UNA 

PARED. EL ESPACIO INTERIOR ESTA MAS 

DIFERENCIADO. ESTA CASA RESPONDE AL 

CLIMA MONTAÑOSO, USANDO SU VOLLMEN PARA 

BLOQUEAR LOS VIENTO FRIOS Y LA PROFUNDIDAD 

DE LA GALERIA PARA OFRECER PROTECCION TANTO 

DEL SOL C0M3 DE LA LLUVIA. LAS PAREDES DE 

ADOBE MANTIENEN LA TEMPERATURA CONSTA,NTE. 

GALERIA 

PAREDES DE TIERRA ESTABLIZADA HECHA 

DE MATERIALES ENCONTRADAS EN EL LOCAL 

COLUM^S INTEGRADAS CON LAS PAREDES 

PARA EL REFUERZO UTERAL. 

VIGA DE CORONA 

TABLILLAS DE MADERA 

PERMITEN VENTILACION.-

CANALON PARA RECOLECTAR LA LLUVIA 
Y GUIARLA HACIA UN TANQUE DE CONCRETO 

O ALUMINIO DONDE ESTA ALMACENADA 

PARA AGUA POTABLE. 

TANCXJE DE AGUA 
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