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La implantación de ciencia y tecnologia en la sociedad no es un mero problema de acumulación de 

conocimientos, de habilidades, prácticas y t6cnicas~ sino el adecuarlas racionalmente al uso y 

manejo accesible de éstas a la sociedad. 

No puede existir una situaci6n con la ciencia y la tecnoloP,Ía por un lado y la sociedad en el -

otro. Por el contrario, la ciencia y la tecnologfa deben enraizar profundamente en la sociedad 

y su desarrollo depende al mismo tierno de las realidades materiales, sociales, económicas, cu~ 

turales, históricas y políticas. 

La necesidad de un mayor entendimiento y mayor dominio de los procesos por los cuales la cien -

cia y tecnología tiene origen y desarrollo en las sociedades y son orientadas para enfrentar 

las necesid~des de esas sociedades, siendo al mismo tiempo compatibles con sus valores y su he

rencia natural y cultural. 

La línc~ de énf2~is nP1 rroerama principal de nuestra propuesta, es el estudio de los fundamen

tos de la ciencia y la tecnología, su evaluaci6n en las sociedades y su relación recíproca en -

diferentes contextos sociales, econ6micos y culturales en el curso de la historia reciente; el 

objetivo de este estudio es lograr una mayor comprensión de la génesis, situación, metodolog1a 

y potencial de esta rama del conocimiento y de las aplicaciones prácticas que se derivan de 

ella r Identificar y promover los medios de adecuar la ciencia y la tecnología al tejido social 

y ponerlos al servicio del desarrollo de la sociedad. 

Ahora bien, el desarrollo tecnológico, cuando es mal controlado, puede tener graves consecuen -

cias: degradación del ambiente, migraciones masivas y urbanización fuera de control, además de 

problemas de empleo y cuestionamiento de ciertos valores culturales. 

Este fenómeno, sin pr~cedente en su escala y vinculación al crecimiento y a los movimientos de 

la poblaci6n~ tic11e implicaciones importantES para el entorno y para el bienestar de las pobla

cionPs V rl~nr0n ~0I'iO~ r1·nb]~m~S !iCCi~les V ~c~d~!llÍC0~ pnr~ l~ mavoria de los paises. 

Esta tr .... sis naci-- c.!1.:' L,1 C('íl'f i.r::•...:.Lt\n d1· q11.-~ ,,;; nr~ce::;:1rl.::i uri.-t "nllf'Vd v lv ¡,--.nJi\ 11 ¡.,,,rc1 Pl hombre, 

La casa, es un instrurncr1ro fundamental para alentar y soRtencr la evolución del comportamiento, 

de ias ideas y las relaciones entre los individuos o por el conLrario, para mantener el sistema 
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actual o incluso formar una recesión. Por lo ~an~o ~s ~l comportamiento nuevo el que dar~ .for 

ma al espacio, ya que existe el hecho y la necesidad de proyectar habitaciones diferentes que

den respuesta a las exigencias colectivas. 

La tarea que tenemos enfrente en la actualidad ha cambiado con respecto a la de los arquitectos 

de hace cincuenta anos, en los albores del movimiento moderno. Mientras aquellos pensaban re

solver el problema de calidad y cantidad, inventando el "mínimo existencial" así como la 11máqui_. 

na para habitar 11 y aplicando a la edificación las técnicas de la industrialización y de la erg~ 

nización científica del trabajo, hoy el problema, cargado de cincuenta años <le cultura antropo-

16gica, resulta más complejo. 

Es por tanto el reto de la arquitectura contemporánea el realizar un habitat para la gran masa, 

teniendo presente, sin embargo, el tipo de vida de cada individuo; así como las relaciones so -

ciopolíticas de la colectividad. 

Nu~stra prPncu~nción está ligada al temor de que la demanda creciente y apremiante de un número 

cada vez mayor de viviendas pueda cubrir ol mundo de edificios estereotipados, idénticos, en 

los cuales la humanidad pierda su identidad y el vínculo con su cultura. A lo anteriorrnen~e --

dicho se agrega la inquietud y responsabilidad de resolver, en lo posible, la demanda de vivie~ 

da del estrato social menos favorecido, por medio del uso de nuevas instancias y con éstas el -

de nuevas ciencias que tiendan a la recuperación de los valores fundamentales del hombre. 

Nunca arrabatado por el tiempo, no lo deslumbra 
la modernidad, aunque siempre el más moderno es 
él, el pueblo, esparcido en villorrios, en ba -
rrios, con juventudes siempre nuevas ..• 

P.P. Pasolini. 
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El desarrollo de las poblaciones urbanas está generalmente acompaftado por un cambio radicai en -

la estructura de las ciudades. Las funciones tradicionales de comunicación, comercio, vida pol! 

tica y recreación, se confían en distritos separados; los centros hist6ricos están desaparecien

do como consecuencia de cambios producidos por la especulación con la propiedad o porque como 

§reas sobrepobladas se abandonan a los grupos menos privile~iados de la población y se deterioran 

rápidamente. La salud pablica y los servicios de sanidad (distribución de agua y redes de dren~ 

je) no se desarrollan simultáneamente con el crecimiento dP. las conurbaciones; redes de vías de 

tránsito rápido rompen el tejido urbano, la ~nlta de cnpacidad para controlar simultáneamente 

el uso de la tierra, el problema de empleos y la red de comunicaciones, lleva a un deterioro 

progresivo de las condiciones de vida. Despreciadas por algunos como lugares que se caracteri -

zan por su expansión, sus dificultades, desperdicio de tiempo, segregación, soledad, inseguridad, 

las ciudades, sin embargo siguen en términos ?enerales, siendo el centro de vida cultural de los-

s~rvícios rn~di~c=, de l~ producci~n indust~i~:, J~ ld ciC1¡1lr11straci6n pQblica, la educación, la -

investigación y la información. 

Sin lugar a dudas uno de los problemas más a~udos del país principalmente en las grandes caneen-

traciones urbanas es el de la vivienda. Como anteriormente se dijo, el alto crecimiento de la p~ 

blaci6n producto principalmente de las corrientes migratorias que buscan en la ciudad un supues

to mayor nivel de vida, la espect1laci6n con el uso del suelo y su valor, así como la multiplica

ci6n violenta que han tomado los gastos de construcción en los últimos años, ha hecho cada vez -

más dificil la posibilidad de acceso a una vivienda digana a los grupos de escasos recursos econ6 

micos. 

Este tipo de población, llamada marginal, crece más rápidamente que la población regular, y aco

gen hoy en día, en muchos países, la mayor parte de la población. 

(Hoy en todo el mundo~ la población total se dobla cada treinta aftas, la población urbana se do

bla cndu quince ,1fio:;, J.~1 poi\ I.:v..:l(in ut~b,1ncl ''mnrr•. in:i.l" ~" dobla cucl;1 :·;i1.~tc -1nos y mt•dio). 

[l desarrollo, econ6mico nftrava m5s esta situoci6n por las características de centralización de 

los paísP.s dependientes, sobre todo, en América Latina; incluso acelera la separación entre asen 



- 4 -
tamientos regulares e irreP.ulares. Lsta centralizaciüu ~conémic:i i:i1 ue ~~ 1 P.S dLI.. a las ciudades, 

provoca la emigración del campesino a la ciudad: no por que el campo no sea productivo, sino po~ 

que no hay fomento agrario y una inversión ec6nomica de parte del gobierno y la iniciat~va priv~ 

da hacia este sector. Por otra parte~ el crecimiento de la ciudad no responde sólo a la migra -

ci6n campesina, sino tambi~11 al número c:.:·eciente de pequeños asentamientos humanos, debido el 

crecimiento de la población de la misma ciudad, los cuales se incorporan a ésta, creando focos -

de conflicto que no son manejarlos por el sistema. 

Este tipo de movimientos ejercen presión sobre la clase trabajadora, engrosando el ejercito in -

dustrial de reserva o de desempleados y al aumentar fiste se abren las condiciones de posibilidad 

más favorable a los capitalistas industriales para somP-ter a la clase trabajadora a una mayor 

explotación. 

Esto aunado a la poca visión de los arquitectos, urbanistas., planeadores (por estar inmersos en 

la ideología capitalista) hacia lo~ pro~~c~~s ~~~i~1P.s vinculados en la lucha de clases de las -

ciudades y hacia el desarrolle social y crecimiento de la población que en su mayoría son margi

nales conduce casi en todas partes a resultados muy diversos~ las casas proyectadas por los ar -

quitectos de acuerdo con lns ordenanzas, las ciudades organizadas por los planes urbanísticos y 

equipados con los servicios públicos, las calles, las plazas; hablamos en ~eneral de la infraes

tructura y del equipamiento urbano, aFectRn solo a una parte de la población: Otra parte no es

tá en condiciones de servirse de ella y se or~aniza por su cuenta en instalaciones irregulares, 

donde el terreno se ocupa sin un título jurídico, las casas se construyen con materiales de des

perdicio, los servicios son escasos o se introducen con criterios completamente diferentes de 

los que son válidos para el resto de la ciudad. 

Por lo tanto, la arquitectura moderna se encuentra en una encrucijada: Puede tratar de mejorar 

el ambiente parLl la minoríu. dominante, o bien analizar precisamente la división de las dos ciu-

dude~":. y en1:on!.1',1r·•:;1! J'roy•;ct<1•'.,-1 '}n Pl cnntro de nn conflicto político más general, que afecta a 

cada individuo de la sociedad. 

De este modo se renuncia a utilizar el trabajo espontáneo de los interesados y se ofrecen por 

el contrarío viviendas demasiado caras para la mayoría de los pobladores, en cantidad muy por 
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debajo de la demanda; estas viviendas ser~n ocupadas por los empleados sujetos de cr~dito, ·obr~ 

ros inscritos en sindicatos, etc., al mismo tiempo y en contraposición, se encuentran las vi -

viendas y barrios espontáneos o irregulares. 
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Problemática de la vivienda 

Por ser la vivienda una realidad social, no se puede entender sin su inserci6n en el contexto his 

tórico del cual es resultante. 

Esto implica que las definiciones y conceptos más generales tienen validez limitada históricamen

te, pero se deben abstener las condicionantes más especificas para la correcta comprensión de la 

problemática habitacional. 

Hechas estas anotaciones, entendemos que la condicionante basica del problema habitacional es una 

determinación por el conjunto del sistema, y en particular por la base econ6mica del mismo; en -

definitiva por su modo de producción dentro de esta concepción, el problema habitacional, la ca

restía y las carencias habitacionales forman parte de la crisis permanente de las ciu9ades en las 

sociedades capitalistas: crisis que surge de la contr?-dicci6n entre la 16gica de acumulación ca

pitalistd que lle~~ = c~ncen~r~r 1os medios de producci6n, distribución y consumo en centros ur -

banas y la incapacidad de la misma 16gica capi~alista pa~a prever los elementos de soporte necesa 

rio para el funcionamiento adecuado de estas aglomeraciones; específicamente nos referirnos a la 

producción de bienes y servicios de consumo colectivo, indispensables para la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo. 

Y en relación a la producción de vivienda para satisfacer la demanda derivada de la necesidad so

cial, el origen de la contradicci6n está por un lado en su alto precio, que implica problemas se

rios para la producción capitalista; y por otro en la incapacidad de pago de este precio, por la 

mayoría de la poblaci6n. 

Las soluciones, entonces, en un sistema en que la mayoría vende su fuerza de trabajo por un sala

rio, serán aquellas formas de producción que no obedezcan, como proceso total, a la lógica de ga -

nancia del capital. 

Dichas soluc{0110s camr~~ihili~nn el nrccio d~ Ja vivienda con el poder adquisitivo de esa mayoría 

ya sea mediante la producci6n de viv1er1dns de ;1lquilur, la ¡1u·toco11strucci6n o l.fl vivion<la on la 

cual se subsidia mediante la acci6n directa o indirecta del estado, a traves de la intervenci6n -

de un capital no rentable en la fase de producción y circulación de la misma. 
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Y si bien el proceso total de producci6n de las soluciones de vivienda existente, no es reritable 

para el capital productivo, si lo es como proceso fraccionado, para los diferentes sectores invo 

lucrados: La Industria de la Construcci6n El Sector Inmoviliario y el Terrateniente. De ahi -

que la forma especifica que adopta toda "solución" habitacional en un momento dado, está determl 

nada por la lucha de los intereses de estos sectores, y básicamente por la que se da entre aque

llos cuya renta depende de la producción de viviendas (capital financiero e hipotecario, el sec

tor de la construcción, los terratenientes) y el del capitnl productivo que remunera la fuerza -

de trabajo, 

En general el problema habitacional es generado por los siguientes elementos: 

a). Centralizaci6n y concentración del capital. 

La migración del campo a la ciudad o interurbana se dirige hacia un número reducido de gra~ 

dPs centros urbanos en los cuales el proceso de concentración centralizaci6n del capital y 

las ventajas relativa5 de todo tipo que la empresa capilallst~ deriva ~p lR aglomeración, -

tiende a concentrar la actividad in<lustriül, cc~ercial de servicios etc. y por tanto, las -

posibles fuentes de empleo o de subsistencia. 

Esta tendencia a la concentración encuen~ra su explicación en las leyes basicas del funcio

namiento de la economía capitalista; por ello ha sido "resistente 11 a todos los esfuerzos de 

los estados capitalistas para lograr un 11 desarrollo urbano r~gional armOnico'', ''controlar -

las migraciones hacia los grandes ci¡ntros urbanos 11 y "distribuir regionalmente la poblaci6n" 

Este fenómeno no solo aRrava el problema de la vivienda en las zonas urbanas sino que provo

ca la participaci6n de las familias y por lo tanto, aumenta la necesidad de nueva vivienda. 

El ~rea urbana que centraliza las actividades políticas, económicas, no tiene la capacidad 

de responder con la velocidad requerida las necesidades de los inmigrantes-

Aparpco as~ une dP los [0n6mcnos mas comunes en los paises cnpitalistas dependientes: Asen-

Ahora bien el pro~reso de crecimien~o de la ciudad~ no respo11d~ solo a .l~ inmirraci6n campesi 

na, sino al número de pequeños asentamientos humanos que la ciudad incorpora a medida que -

crece provocando transformaciones de todo tipo en los ejidos cercanos. 
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b) La vivienda como una mercancía. 

La problern~tica de la vivienda urbana por su parte, se manifiesta primordialmente en las 

dificultades de acceso al suelo urbano. 

que está sujeto. 

Por el car~cter merCantil y la especulaci6n a la 

El carácter privado de la propiedad del suelo urbano o urbanizable y su integración al merca -

do por parte de los capitalistas obedece a decisiones individuales de implantación. 

Por su parte el capital inmobiliario vinculado a la adecuación de terrenos y a la construcción 

de viviendas y otros objetos arquitect6nicos, actúa de acuerdo a la misma lógica de apropiaci6n 

individual que incluye hasta las ventajas derivadas de la naturaleza misma (paisajes, vegeta 

ción, topografía etc.) las cuales son convertidas en mercancías pese a no ser productos del tra 

bajo humano. 

La anarquia del c~ecimicn~o f!~ico urbano expresa. pues. la lógica de la anarquía en el funcio-

namiento de la economia capitalista. Esto lleva a que les patrones urbanos del uso del suelo -

son el reflejo de su estructura social, los grupos sociales más fuertes utili~an el mejor espa

cio. 

El estado en su acci6n ''planificadora'' se enfrenta a estos límites estructurales invaluables 

para él, viéndose impo5ibilitado para imponer al crecimiento urbano una racionalidad que, de 

ser posible expresaría los intereses del capital en su conjunto. 

En el otro polo, la masa de desempleados, subempleados y fuerza de trabajo agudamente explota -

da, está imposibilitada para acceder a la vivienda adecuuda su carencia de ingresos, lo limita

do de éstos o su ocasionalidad, le impide convertirse en demanda solvente para la producción -

de vivienda cuyos precios se colocan muy por encima de los costos de producci6n, debido a la 

acumulación de rentas territoriales~ p,anancias de productores de materiales, fraccionadores, 

cons"tr\lctor~~ '.~ int•'rni,,di.-1ri0s cc•mPrc1,1lc:". v lo'-"'· int1..~rcscs bancarios., por ello caen en manos 

de los usurero;; propíet:¿¡rlo~_; de ca:;,\c_; d1_• •1•· 1~J11(l:td :1 d(: ci11d·1dr~~-; nt~rd:id~1~-;, son suietos de la. cx.

to:r-ci6n pol;' los fraccionadores ''ilep;ales", o t:ienen que recurrir a la invasión de terrenos no 

adecuados para la urbanización o carentes de servicios e infraestructura. El funcionamiento 

del mercad~ capitalista de la tierra y la vivienda los obliga a reproducir la anarquia urbana -
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de la que son victimas y cuyo origen se ubica en la acci6n de los ''capitales de la indus 

tria". 

A manera de conclusión: 

En s1ntesis el problema habitaciónal reside pues en la incapacidad de los medios de produc

ción de vivienda para enfrentar las necesidades, socialmente determinadas. 

Esta incapacidad para enfrentar las necesidades habitacionales de la poblaci6n, reside en un 

sistema de producci6n orientado solamente hacia la ga11ancia, donde ~e derivan ciertas contr~ 

dicciones b~sicas subyacentes a la producción de vivienda. 

Dada la conceptualizaci6n de vivienda casi universal en términos de un objeto voluminoso, 

complejo e inmovil los obtáculos esenciales que enfrenta su producci6n, son los de la pro 

piedad privada de la tierra y el período excesivamente lar~o de la rotación del capital inv~ 

luc~ado ~n P.Rta producción, tanto en la fase de producción misma, como en la fase de circul~ 

ción. 
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Políticas del estado ante el problema de la vivienda. 

El estado es parte fundamental del sistema capitalista mexicano, y como tal está obligado a cuidar 

los intereses de los capitalistas, en este caso~ los involucrados en la producci6n de viviendas. 

El estado construye las casas populares para corregir el mercado privado que no ofrece viviendas 

econ6micas para las clases pobres. Esto es, no es rentable para la iniciativa privada hacer con -

juntos habitacionales a las masas populares, por todo el défecit económico al oue están sometidos. 

El estado pues, aborda en términos generales el problema de la vivienda en una forma demag6gica., 

por medio de sus organismos de vivienda creados por él mismo, los cuales en su mayoria sus accio

nes están enfocadas a un cierto sector económico, aue no es precisamente el más bajo, el cual es, 

el de mayor poblaci6n y necesidad de una vivie1ida, para satisfacer sus necesidades bás~cas, y por 

otra parte no resuelven el problema habitacional, puesto que sus acciones no alcanzan a cubrir -

la demanda de habitaci6n que es de 3,6 millones <le vlvl~nda~ en l~ =ona urbAnA. 

Estos organismos creados por el estado para ''solucionar'' el problema habitacional son: 

~Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) creado en 1972 para el crédito y construcci6n de vivien 

da para empleados federales. 

*Comisi6n de Desarrolle Urbano del D.F. (CODEUR) creado en 1970, enfocando sus acciones a vivie~ 

da popular en el D.F., pero que en los Oltimo~ anos no ha iniciado nuevos proyectos. 

*En 1953 El Instituto Mexicano del Seguro Social di6 principio a la construcci6n de viviendas pa

ra renta a sus derechohabientes; solo construyo 10,600 viviendas, pues en 1962 abandonó esta 

actividad. 

*Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural (INDECO). creado en 

1954 y dej6 de tener acciones~ desapareciendo a fines de 1981. 

*Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI) creado en 1973 para construcci6n renta y venta de viviendas p~ 

ra militnrei •. 

~Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de M~xíco (ISSFAM) en el cual tambi~n se aboca 

ba como el FOVIMI a la construcci6n de viviendas para alquier y venta. 
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*Fondo de la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garant1a para la Vivienda (FOGA) creado en 1963 por el 

Banco de M€xico, cuya funci6n es aprobar y garanti~ar inversiones de la banca en viviendas de in

teres social, a partiL· de un encaje legal establecido por el RObierno federal. Cabe aclarar que 

quienes tienen acceso a este tipo de financiamiento deben tener ingresos lo suficientemente altos 

para garantizar adecuadamente el empréstito. 

*Fideicomiso· para la Construcci6n de Casas de Obreros de la Industria Azucarera (FICCOIA) inicia 

en 1969 un programa de construcci6n de vivienda para obreros de la industria azucarera. 

*Instituto ¿el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) creado en 1972 en 

el cual se conjugaron los intereses de los sectores pOblico, privado y de los trabajadores para la 

construcción de sus viviendas·. 

*Fondo de las Habitaciones Populares (FONHAPO) este or~anismo se aboca a financiar programas de vi 

vienda para los estratos socioecon6micos mas bajos, sustituyendo, en parte, las actividades que 

desarrollaba (INDECO) hasta 1981. La ~~yor!a de todos es~o~ or~anismos est&n enfocados a una clase 

selectiva, como podemos ver, trabajadores asalariados, burocracia, militares, etc., pero aquí la -

contradicci6n, no todos los trabajadores son sujetos de crAdito de estos organ~srnos, para la obte~ 

ci6n de una vivienda, sino aquellos que cuentan con un salario lo suficientemente alto con el que 

puedan pagar esta vivienda y cubrir sus demás necesidades (vestido, comer, recrearse) este salario 

hoy en nuestros dias deber& rebasar el 2.5 veces del salario minimo para ser sujeto de cr€dito. 

E1 único organismo del sector pOblico abocado exclusivamente a resolver el problema de la vivienda 

de los estratos socioecon6micos mas bajos es el FONHAPO~ el cual dirige sus acciones al impulso de 

programas de vivienda progresiva, lotes con servicios y pies de casa, y por otra parte el estable

cimiento de parques de materiales de contrucción, el desarrollo de tecnología para la autoconstruc 

ci6n y el sistema de financiamiento para dotar de vivienda a los sectores de bajos ingresos notan-
' do cla~amente qi1c <l0bcrS RXistir una org~nizaci6n civil~ con los mismos intere5es, para establecer 

un crl~dito. 

Por lo tanto la ~ente subempleadn tiene pocas y remotas facilidades de obtener una vivienda, y es

to se refleja en el contexto de la ciudad con cin~urones de miseria y marginidad en las periferias 

de la ciudad. 
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Por otra parte el FONHAPO cuenta con acciones de ayuda en pequeña escala, a las comunidades rura 

les en cuanto a vivienda e infraestructura se re~iere. 

Ninguno de los otros organismos del estado antes mencionados tienen programas dirigidos hacia 

las comunidades rurales. 

Al no haber perspectivas de mejoramiento para las comunidades rurales, éstas siguen un proceso 

de deterioro, sin que la gente del campo lo pueda evitar por carecer de los medios econ6micos y 

materiales, tanto para mejorar su vivienda, como para introducir los servicios b~sicos, (drena

je, electricidad, agua, etc,,) esto provoca que la gente de campo salga en busca de nuevas per~ 

pectivas, para elevar su ºnivel de vida" 

Por otro lado en Diciembre de 1979 se aprub6 el Programa Nacional de Vivienda (P.N.V.) al cual -

el gobierno federal establece un marco general de acci6n, así corno las bases de coordinación con 

ios gobierno~ estatales v municioales y con los sectores social y privado. 

Ahora bien en el Plan Global de Desarrollo se establecen metas que coinciden con el P.N.V. para 

el periodo 1978 - 1982, 28 millones de acciones, de las cuales 1.1 millones corresponden a vivi

enda progresiva, 658 mil a vivienda terminada y 964 rnil a mejoramiento de la vivienda en la meta 

total. El sector privado debió participar con 545 mil acciones, el sector pOblico con 994 mil y 

el sector social con 1.2 millones. 

En los anos 1982 - 1983, anos de la crisis económica, provocada por una mala administración de -

los recursos naturales, humanos, económicos, en favor de los intereses de la burguesia mexicana, 

la construcción de vivienda popular, tuvo un receso, en el cual no se contruyeron habitaciones. 

Actualmente el gobierno está encaminando sus acciones especialmente a los programas de vivienda 

progresiva, los que implican un desembolso gradual del ingreso familiar y constituye una solu -

ci6n al problema habitacional de grandes sectores de la población. Los programas de vivienda -

llcvudor; a c,1ho ror f:l 0<.lctor riúl1l-icc,, ¿1s i como pro\'C'ctos realiza.doR por el sector privado. su~ 

len utiliz..:.tP ti1:rr<i rn:1'.; Ü<1rata d}í?j<1d.J ¡J,,,l r:,•ntro \\P 1d c.iud.:td, c·s"tn pr:.\.ctic.-:1 PXtiende en forma 

innecesaria el área urbana, pero son tan reducidas estas acciones que no lo~ran resolver ni en 

un 1% del déficit habitacional entre todos los organismos del estado. 

As1 pues el problema de la vivienda es tan complejo que para poder iniciar en él~ es necesario 
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que el estado visualice las cosas que provocan el déficit habitacional o formule estrategias p~ 

rala soluci6n del problema, de otra forma la propia g~nte seRuirá resolviendo su necesidad de

abrigo de la forma y con los elementos que estgn a su dispocisi6n, ello como se ver& mas adela~ 

te, se traduce en viviendas totalmente inadecuadas y provoca un crecimiento desordenado de las 

ciudades, que a mediano plazo, se traducir~ en problemas urbanos de ~ravedad creciente, cuya 

soluci6n requerir§, mucho m§s recursos que los necesarios, en este momento para un programa coh~ 

rente de vivienda. 

Es este tipo de gente en la que encuuzaremos nuestra tesis (autoconstrucci8n: ciencia, tecnolo -

gía y sociedad. 



La situación del usuario. 

En esta parte, trateremos de definir al usuario, al que esta enfocando nuestro trabajo, con el -

fin de conocer su situación social, económica e ideológica con respecto a su problema de vivie~ 

da. 

Como ya hemos visto, la mayor parte de la población urbana no es absorbida dentro de la fuerza -

de trabajo industrial sino que mas bien engrosa un sector terciario. Ahora bien, este 11 sector -

de servicios'' cubre una amplia gama de ocupaciones, incluyendo algunos empleos altamente produc-

tivos y mal pagados e inestables. Esto ha generado una basta masa de poblaci6n llamada ''subempl~ 

ada 11 relacionada pr&cticamente con casi todos los sectores de la economia. Como resultado de es-

ta situaci6n, encontramos que en 1970 en el Distrito Federal donde se concentran los ~ngresos m~s 

altos del pa1s un 29% de la poblaci6n económicamente activa declara ingresos menores al salario -

n1!nimo, lo que i~dic3 ~u~ ~rAh~j~n ~uera de la protecci6n de la ley Federal del Trabajo, sin se -

guridad en el empleo y sin servicios sociales. 

-La existencia de estos estratos salariales inferiores tiene gran sienificado en relaci6n con el 

problema habitacional, porque evidentemente su capacidad de pagar una vivienda es muy reducida, -

pero, como veremos, esta población cumple con ciertas funciones, principalmente aquellas que con

tribuyen a mantener en un bajo nivel el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, por 

ejemplo. 

En primer lugar, la producción de comida preparada y otros servicios con muy escasa tecnología -

con un alto componente de trabajo mal pagado y que labora más de la jornada establecida de ocho 

horas, contribuye en forma efectiva a reducir el costo de la vida. 

Por otra parte, el sector constituido por los llamados sub-empleados es, de hecho, en much~s ca-

sos, productivo y a veces llega a sor altamente productivo. E~emplos de este tipo de trabajo lo 

cons-ri.·1·uyt:>n lo;, obreros d·~ 10 •::nno.trucci6n, .1c'.º> rrt11'ajc1dores muv lóvcnes medianawente capacitados 

que trabajan parc1 complementriI' r~l j11r,r1·~;0 f,:::n t.L.l.:1r 1 v 1.-ir; tlc·t· ivid.-1Jr);, product jvas realizarlas en -

casos tales como la maquila de artículos industriales. 
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Con exce~ción del último, este tipo de trabajo es empleado por las industrias nacionales; su ca

racteristica común es la de ser paE,ado generalmente a destajo, con ausencia de cualquier tipo de 

contrato., por lo que las condiciones de empleo son inestables. 

Por Qltimo y como consecuencia de los factores mencionados, la masa de ''sub-empleados'' que forman 

parte de la población urbana, y tras de ellos los campesinos que viven en un régimen de subsisten 

cia, constituyen un serio obstáculo para una organizaci6n sindical representativa en el sector in 

dustrial. No solo porque los obreros residentes puedan ser facilmenLe substituidos, sino porque 

existe la idea ampliamente difundida, seguramente con una cierta base material, de que el trabaj~ 

dor industrial es un miembro privilegiado de la sociedad la aristocracia de la clase obrera. Este 

concepto obviamente, no es favorable a una organización laboral. 

Por otra parte el control que ejerce el estado hacia organizaciones campesinas y proletarias, pe~ 

pite prever l~s c0ndicinnP~ 6ptimas para una acumulaci6n de capital. 

Otra de las limitantes de la gente de bajos ingresos y sub-empleada-es el incremento en los precios 

de la tierra. Esto constituye una fuerte limitante para estos grupos, los cuales se ven forzados 

a adquirir viviendas lejos de la ciudad, elevando sus costos de transporte, o a invadir tierras. 

En segundo lugar, incrementa la riqueza de los fraccionadores y propi~tarios de bienes raíces. 

La formas en que resuelve el problema, este tipo de gente son: 

Vecindades. Este sistema fue una de las formas mas usuales de ofrecer vivienda en renta por par-· 

te del sector privado. En la actualidad su importancia ha disminuido en forma notable. 

La mayor parte tiene entre 20 y 50 viviendas de una o dos habitaciones y bafto y lavaderos comunes. 

Es necesario dividir el sistema de vecindades en las de renta congelada y las de renta libre: Las 

Primeras por lo general están ocupadas por gente que tiene tiempo como residentes y mayare~ ingr~ 

sos. Estos residentes no dejan su vivienda aunque se incrementen sus ingresos. Las vecindades 

que no tien~n rrntn con~0l~da, cstfin ocuradas por familias con mas cortos periodos de residencia -

y de menore!5 .inp:rn~o~,;; por lo tanto~ t tennri poc<is lir,as co11 el b.:ir1'io, pur~~~ tienr-n cxpectu.tivns 

de alcanzar un ni·vel socioecon6rnico superior. Cuando esto ocurre, cambian su lugar de residencia· 

e iudades perdidas. Por lo general son áreas, que se localizan en los corazones de las manzanas, -
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de tamano pequeño, muy densamente pobladas, y que no cuentan con servicios de agua potable y dr~ 

naje. Se encuentran en el circuito intermedio de la ciudad y son tugurios sin planeaci6n; lama 

yoría de sus habitantes son personas de muy bajos recursos, quienes a veces utilizan desperdicios 

de materiales para contruir su vivienda~ la mayoría de sus residentes no tienen espectativas de 

mejorar sus condiciones sociales, econ6micas e incluso físicas. 

Colonias proletarias o fraccionamientos populares. 

En la actualidad, este sistema es el más importante en los grandes centros urbanos y concentra la 

mayor parte de la población de estratos bajos. 

La mayoría provee lotes individuales. muchas veces inservibles, que por lo común se localizan en -

la periferia de la ciudad; muchos de ellos en tierras con malas caracteristicas y generalmente no 

tienen fron"t~r2~ '}llP identifiauen los barrios. 

jos, pero no del nivel más bajo. 

La mayoria de los compradores son de ingresos ba-

Al principio las densidades son muy bajas, pero llegan a ser normales después de S a 10 a~os. 

Durante este lapso se suelen introducir al~unos servicios y equipamiento; la mayoría de las vivie~ 

das son unifamiliares, de uno o dos pisos y muchas de ellas se construyen poco a poco, comenzando 

con un cuarto. Los usuarios erigen su vivienda con sus propias manos o ayudados por albaniles 

contratados eventualmente. El proceso de construcción puede extenderse a varios anos. Esta carac 

terística de la casa a medio construir combinada con las carencias generalizadas de los servicios 

colectivos, produce una condici6n habitacional muy común en el medio urbano. 

Este sistema~ permi·te a la población adquirir un pequeño lote mediante un enganche inicial y pagos 

mensuales a mediano plazo (los intereses se elevan en forma considerable los precios de los terre

nos). Muchas veces los mismos usuarios son quienes tienen que introducir los servicios. 

Esta modalidad es una distorsi6n del sistema de fraccionamientos populares, con un per•lodo du con-

solidaci6n mucho más lareo~ pues no cuentan con la propiedad de la tierra. Se ha convertido en la 

única opción para la gente de los estratos más bajos. Por lo general, estos asentamientos no cuen 
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tan con ninp,an servicio de urbanización predomina la nutoconstrucci6n paulatina. 

El carácter no mercantil de esta forma de P.obierno no siempre es predominante ni permanente. 

Conforme crece la ciudad el precio del suelo se eleva. ya sea por su obsorci6n en el mercado de 

la tierra mediante la regularizaci6n de la tenencia, o bien por la presión de la demanda de lo

tes legal o ilegalmente constituidos concomitante con el alcance limitado de la intervenci6n di 

recta del estado en la prod11cci6n hahit~cion~l p~rA 1R nnblaci6n de más bajos in~resos. 

El crecimiento desbordado de los asentamiento~ írrev.ulares también debe considerarse como un afee 

to de la incapacidad para tener acceso a la vivienda popular que ofrece el sector pGblico. 

Las colonias de paracaidistas o zonas de tu~urios son si~nificativamente diferentes de los frac~ 

cionamientos populares. ya que internamente estan organizadas y tienen una mayor inte~ridad social. 

Los ingresos son mucho menores, pero el ~rada de inversión en cada vivienda a menudo es similar 

al de las otras co.Lonias pues ambos grupos aut..ocon~Lr·uye11 ~u -=-c:1.so. 

El factor común de este t:~c de comunidades es el ba~o nivel económico por una parte, y por otra 

es la forma en que resuelven su nroblema de cobiio~ en términos generales "la autoconstrucci6n y 

todo lo que genera la mi srna 11
• 

La pretensión de esta tesis es esbosar en lo general el problema de la vivienda en sus elementos -

m~s significativos. 



Los asentamientos urbanos no controlados, la vivienda precaria y las ''ciudades perdidas'' se han 

convertido en un sello distintivo de casi la totalidad de las ciudades en proceso de rápido ere 

cimiento en Am&rica Latina. A este respecto. M~xico no es una exepci6n y quizás proporcione uno 

de los ejemplos más espectaculares de una urbanización acelerada en la cual una parte sustancial 

del ambiente construido se ha levantado bajo la forma de vivienda producida en forma aut6noma 

por sus habitantes: Se calcula que entre un 50 y 60% de los habitantes de la ciudad de México -

viven en áreas cuya urbanizaci6n ha sido el resultado de asentamientos no controlados. A la luz 

de este fen6meno~ no puede haber duda de oue sistemas alternativos como la 11 autoconstrucci6n'' no 

s6lo proveen una solución a las necesidades habitacionales en el medio urbano en Méxi~o y en 

otras sociedades comparables. 

Para analizar el comportamiento y acondicionamiento de estas áreas con pobladores de bajos ingr~ 

sos en las grandes ciudades este trabajo asume los sieuientes conceptos: 

a). En las próximas décadas el carácter del crecimienLo urbano permanecerá en términos generales 

similar (o será mas acentuado~ incluso) al que se ha venido desarrollando en ias décadas de-

l.os 50s y 60s. Esto es, la aparición y consolidaci6n gradual de los llamados ''asentamientos 

espontáneos"., bajo este término englobamos toda la serie de acciones, para hacerse de una -

habitación, que desarrollan las masa populares en los paises ''en v1as de desarrollo'' al mar

gen del marco legal. de la ciudad 11 planificada 11
• 

Apesar de los continuos esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales,

la ciudad de México continua absorbiendo una gran cantidad de esos recién llegados que, dec~ 

didos a trabajar para labrar su propia existencia y la de sus familias~ no traen consi~o 

sino poco más que su fuerza de trabajo como único recurso. Estos, que deberán pagar el costo 

completo de los servicios de su vivienda, preferirán quedarse inicialmente en aquellos sitios 

gradual acondicionamiento posterior. Partiendo del hecho del acentuado número y del rápido -

crecimiento de los asentamientos espontanees, las politicas de vivienda consecuentes, para 
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nosotros, son las de concentrarse en apoyar a estas familias en el acondicionamiento de su 
habitat, en lugar de desarrollar programas que pretendan evitar su· aparición. Pensamos que 

los programas de lotes y s~rvicios, pies de casa, casas a~re~ativas por autocontrucción, 

casas de bajo costo así como la propuesta de una lotificaci6n densa, uso de la infraestructu 

ra comunitaria, la creaci6n de bancos de materiales~ son contribuciones que darán cierta con 

dici6n o calidad a la conformaci6n y uso de estas viviendas. 

b). La organización del espacio y la localización de muchas de estas áreas habitacionales se 

aleja senaladamente de las normas legales, c6digos de zonificación y de construcción preva

lecientes en la ciudad, reflejando las particualres condiciones bajo las cuales estos grupos 

sociales obtienen ecceso al mercado o a la apropiaci6n de la tierra, (invasión de ~errenos -

localizados en la periferia de la ciudad, terrenos de alta pendiente principalmente) y el 

proceso de reajuste de sus activi<la<leb vitales y de ~r~b~j~~ como •lnR cornbinaci6n de las li

mitaciones de sus recursos y sus tradiciones culturales (organizaci6n del tejido urbano). 

La planeaci6n de tejido urbano dentro de estas comunidades debe ser entendido, así lo creemos, 

con la introducci6n de componentes ambientales de apoyo que ayudarían a aliviar el deterioro 

físico y social existente., respondiendo a las necesidades comunitarias e individuales aiusta~ 

do los costos ~eales y las po~ibilidades de las familias residentes. 

e). En base a experiencias pasadas y a la documentaci6n, (como sobreviven los marginados; Larissa 

A. de Lomnitz., siglo veintiuno editores) nos han demostrado que estos grupos involucran, en -

una forma o en otra, el concepto de ayuda mutua por medio de redes de intercambio reciproco. 

Hay programas que han preocupado a organismos de planeación con la intenci6n de reasumir su 

autoridad sobre las áreas no planeadas de la ciudad y muchos intentos se han hecho en el pasa

do para mejorar estas Sreas habitacionales dentro de la estrate~ia general de 11 regularizar 11 

fl<1:jo t}St'1 perspcct]v¿¡, el "mejoramiento 11 

es leeltimizado como una 1ne<lida corrcctiv0, cuyos objotlvos reales deberían ser, preci~amentc, 

la prcvenci6n del sureimíento de asentamientos espontáneos y la orientación del desarrol1o de -

las áreas habitacionales para la poblaci6n de bajos ingresos. 
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Existe un gran namero de procesos que operan en la mayoría de los países en desarrollo "la 

dependencia, la pobreza, los mercados libres de tierra y materiales, los procedimientos con 

servadores de las instituciones de crédito, las estructuras administrativas débiles y los -

poderes pol!ticos maniatados'', todos los cuales perpetdan el tipo de espansi6n urbana que -

permite el acceso a la tierra a los eruoos de bajos ineresos únicamente en localizaciones 

marginales, y al tipo de proceso de vivienda que se apoya en una inversi6n inicialmente ba 

ja para continuar después con inversiones variables. Así pués en el actual orden de cosas, 

los asentamientos espontáneos continuan siendo la forma dominante a traves de la cual las fa

milias de bajos ingresos podrán satisfacer sus necesidades de vivienda. 

Consecuentemente nuestra propuesta está orientada a responder a las necesidades de estos grupos, 

por medio del uso racional de los materiales y recursos humanos con que cuenta, asignando proc~ 

sos alternativos apropiables. 

~esotros pensarnos que si tuvi€ramos que utilizar las experiencias pasadas en materia de politi -

cas de vivienda, deberiamos abandonar la preocupaci6n prevaleciente por los aspectos concretos 

de los proyectos, o detalles particulares, concentrandonos en el proceso que genera tales aspec

tos f1sicos y sus detalles. Ante la total aucencia de apoyo institucional y financiero, todos 

l.os recursos deberán generarse dentro del ambito de la comunidad., con el término" comunidad 11 

no nos referimos necesariamente a un grupo de personas social o culturalmente cohesionado, sino 

a aquel grupo de familias que, unidas territorialmente, tienen intereses comunes y se organizan 

para la creaci6n o acondicionamiento de su entorno habitacional. 

Requerimos entonces establecer las formas organizativas que motiven la participaci6n y colabor~ 

ción en la planeación, en la producci6n y en la realización; estas pueden darse de variada$ fo~ 

mas como las asociaciones de colonos o familí~s~ cooperativas~ sindicatos~ etc. La forma mas 

p?'ovablc, en el C(Jt\tt•Xto '1llP (•,~:1:.-i.rno~. ,-¡);l<111rio. •':• 1.-1 orr.<1ni;·.<'1ci6n dP coopt''::'ilt:ivns de viviondn y 

sociedades de ayuda mutua, ya que estas integran a las familias interesadas en unidades econ6n1i-

cas más viables .. La viabilidad económica se deri~a, en parte, del hecho de compartir la aseso -

ria t~cnica entre muchos y de la compra al mayoreo de los materiales de construcción y en parte, 
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de la organizaci6n de la fuerza laboral en formas de ayuda mutua durante la fase de construcci6n. 

La ''casa que crece'' o evolutiva-agregativa constituye un tipo de construcci6n que, por parte, es 

una necesidad ante inversiones esporád~cas que se adaptan a las fluctuaciones del ingreso famili

ar y por otra parte, se ajusta a las relaciones del sistema familiar ya que este sistema es vari~ 

ble al paso del tiempo. 

Puesto que en este proceso se producen valores de uso antes que valores de cambio, no existe un -

ciclo formal de recuperación financiera, excePtO-cuando se renta algún cuarto o porci6n de espacio 

en estas viviendas. 

Este modelo genera un mayor n~mero de alternativas en cuanto al medio habitacional mismo y por co~ 

siguiente proponemos incorporar diferentes tipos de servicio tales como talleres~ peqUenos comer -

cios, edificios comunales para reuniones~ y ~reas de esparcimiento. 
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Descripci6n del proyecto. 

Se pueden resumir brevemente algunos aspectos que están en la base de la crisis, que no es s6lo 

de inversiones, uso del suelo, de producción, de organización, sino también, y sobre todo de -

ideas. Un aspecto importante de senalar con respecto al tipo de edificios que producen la ini

ciativa privada y pública, es la tipificación del usuario. Este, es identificado estad1sticame~ 

te en base a investigaciones sumarias que deian de advertir sus necesidades y sus aspiraciones 

reales, esta producci6n residencial en masa reduce a la habitación a un objeto de consumo, y al 

usuario en consumidor de un producto basado en un modelo ajeno a este, ya que es excluido de la 

participaci6n en la planeación y la ejecuci6n de la obra. 

La vivienda es un productos bloqueado, unidireccional, que no logra proporcionar al usuario nin

guna posibilidad de poder incidir sobre lci 0L·go11i~acie~ de la h~hitaci6n que lo condicionará en 

la vida diaria. Estos edificios son realizados con tecnologías y sistemas constructivos tradi

cionales que no lo hacen fácilmente modificable en sus espacien internos, ni mucho menos fácil y 

econemicamente renovable en sus partes deterioradas. 

Así pues se impone la necesidad de planear la vivienda reconsiderando toda la problem&tica en ter 

minos completamente innovadores capaces de: 

-Sugerir sistemas que permitan la intervcnci6n de órganos colectivos para la supervisi6n y admi

nistración., 

-Dar una respuesta a las legitimas demandas de los usuarios., 

~Adaptaci5n de la vivienda al medio., 

-Predisponer un producto constructivo que pueda adaptarse a las modificaciones de la realidad, 

que pueda ser recuperado por otros usuarios., 

-Garant:izar un ln.1~~11 pl'nduc\c> :1 l1.-1j0s cos·to~;, (\,; trtl mancria que permita la posibilidad de rccup~ 

rar parte del r~dito para la construcci6n de otros servicios necesarios., 

-Que los tiempos de producción sean coneruentes con las posibilidades de los usuarios., 

-Garantizar un control de la forma en varias escalas: En la escala de los componentes y en la 
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escala urbana. 

Entendemos a la vivienda como un proceso paulatino aue se adapta a las necesidades y recursos -

del grupo humano que la habita, es por esto que la autoconstrucción representa una alternativa. 

que responde tanto a la iniciativa individual corno a la de ~rupos organizados. 

La organización de estos grupos $e basa en el intercambio recíproco y la ayuda mutua, como ante

riormente se senaló, son elementos básicos que propician la cohesi6n y la subsistencia del grupo. 

En base a esto nuestro objetivo en cuanto a planeaci6n arquitectónica consiste en satisfacer las 

exigencias espaciales del hombre, del espacio concreto, del espacio real de uso, es decir, del -

espacio que se refiere a la vida misma del usuario. A las actividades primarias (come.r, dormir, 

cohabitar), así como las domésticas (cocinar, asearse~ descansar, estudar, trabajar, etc. esto -

en cu~n~o al grupo fAmilíAr. Las actividades principales a nivel comunitario son: Habitar; 

trabajar; circular; recrear, todas es~as relacionadas entre s1 y conformadas por medio del teji

do urbano. 

El hombre tiende a seguir algunos rituales cotidianos variables en las diferentes edades que dan 

un uso específico del espacio al paso del tiempo. El uso de un ambiente no es de hecho constan

te ni en términos cuantitativos ni cualiativos en las varias fases de la vida; nacimiento, infa~ 

cia, adolescencia, cortejo, reproducci6n, madurez, vejes; así como de la familia misma; primeros 

anos, núcleo familiar, a1timos años. 

En base a lo anterior se pueden identificar algunos espacios que podemos definir como arquetípicos 

ya que están presentes en todos los tipos de cultura. 

Estos son en términos de uso: 

-el espacio para el descanso y las relaciones sexuales (recSmara); 

-01 esp~cio p.1r~ 01 ~r1·t,11di~~ic, l~ conccn~r~cidn, 1~ mcditaci6n (estudio); 

- e 1 es p a e i o par ,-1 J. a 11 u L r i e i (;, ¡; y e 1 e o n v i l ¡~ (e o medo l:' ) ; 

- el espacio para el relajamiento y la conversaci6n (estancia); 

-el espacio para el contacto con la naturaleza y el cultivo (pórtico, huerto, jardín, terraza); 

-el espacio para la preparaci6n de los alimentos (cocina); 
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-el espacio para la recreación y el pasatiemp::> (taller); 

-el espacio para el encuentro y las relaciones sociales (plaza, parque, calle); 

-el espacio para el deporte, el juego (parque, campo deportivo, patio); 

Nos parece importante senalar, que debe de haber toma de conciencia del hecho de que cada uno de 

los espacios de la residencia asume en las diferentes edades valores simb61icos especificas, al

gunas de estas funciones y actividades no necesariamente deben darse en un solo espacio, ya que 

es posible que en un solo espacio se realizen varias actividades a la vez. 

A continuación senalamos algunos elementos para el disefto de la vivienda: 

1º.) Estructura de espacios de uso pablico privado colectivo. 

Se han resuelto simultáneamente las orientaciones que el loteo y la ubicaci6n miSma del terre 

no no~ ofre~~n y por otro lado se han considerado las con:3icionesadecuadas sanitarias y am -

bientales de las viviendas y de los ag~upamientos de éstas en ~a comuui<lad, con espacio~ so

ciales y zonas libres abundantes a pesar del loteo se han creado amplias superficies libres 

de construcci6n en el lote, definiendo simultáneamente con los volGmentes edificados, el esp~ 

cio libre privado de la familia y la ubicación concentrada de la vivienda permitiendo una 

transición gradual por medio de un espacio intermedio entre el andador y la vivienda misma, 

espacio familear privado, espacio familiar semipúblico, espacio social público. 

2°.) Estructura de espacios de uso, proceso de crecimiento en etapas. 

La realizaci6n de la vivienda~se da por etapas, por la falta de fianciamiento suficiente y re

gular, ya que este es el criterio básico de todo proyecto emprendido por la gente marginada. 

Estas etapas, de gran flexibilidad funcional integran unidades al proyecto total, en el que ya 

es posible una especializaci6n de usos-espacios adecuada en cada vivi~nda. 

El cr0cimict1~0 h~stn los do~ niveles previstos permite el t~ánsito gradual de la propiedad in

dividual, la má~: fccuf.~!lt•2:,d ¡,~¡ í'.iH1ilL1 o,-¡ ld :·;oci,-11 b~1::;.:'1ndono!'> en las cstrl.1cturns familiares 

extensas que son tradionalcs en nuestro medio y que favorecen una densif icaci6n m~s adecuada -

a los proyectos familiares y comunales (ver tabla de dosificación de áreas en plano de conjun

to). 
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3°.) Estructura de muros de carRa y cubiertas sin cimbra. 

La estr·uctura básica de toda vivienda es de muros que no s6lo definen la espacialidad b&si

ca necesaria, si no que simultáneamente toman y transmiten las cargas verticales estando de 

terminada su separación por el ancho de las zonas de uso estudiadas como la dimensi6n econ6 

mica y normalizada de los elementos de cierre cubierta econ6micos (b6vedas de dovelas de 

tabique o tabicón), lu disposición de los muros de carga es paralela para permitir el uso -

flexible de los espacios contenidos, las cubiertas están dispuestas en el mismo sentido y -

prescinden totalmente de elementos de cimbra en su elaboración. 

4°.) Racionalización de circulaciones y servicios. 

La racionalidad de los servicios en la vivienda implica dos cuestiones fundamentales a). la 

ubicación física de los servicios sanitarios, instalaciones, circulaciones horizontales y -

circulaciones verticales, es de lo m~s Jirectil ce~ rc=pcct0 ~ lns dem~s espacios de uso; b). 

la economía de las instalaciones permite que todos los elementos de servicios de aprovisio

namiento y desalojo estén dispuestos linealmente a lo largo de un eje horizontal o en torno 

a un eje vertical. 

5°.) Fachadas libres, libertad expresiva con racionalidad constructiva. 

A partir de la definición de l~ c~tructura bAsica de las viviendas colectivamente, se dejan 

libres las fachadas para su realización individual, así la formalidad de los muros de carga 

sus dimensiones y proporciones, color y textura, establecen en el conjunto la unidad por s~ 

mejanza, en tanto que el tratamiento que cada usuario haga de los muros, el cierre de sus -

fachadas establecerá el carácter particular de cada vivienda y la identificaci6n de sus ha

bitantes con ella, obteniéndose la variedad de las unidades en la unidad del conjunto: 

La vivienda se hn proyectado a partir de ciertos elementos como son; la polifuncionalidad del es 

por lo meno.s 1.30 mts. de Dncho cada alcoba. contiene una CilTíló o una l.i..tcru s1Jgú11 el caso y un p;:_ 

quefio armario, c~tá delimitada Bn tres de sus lados por muros y abierta sobre un espacio más 

grande, del cual est¿ separada por una cortina) de núcleos sanitarios (baño cocina porticados). 
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m~s espacio .de apoyo econ6mico como talleres, accesorias; asi como huertos familiares y patios 

interiores que permiten la integración del espacio interior con el exterior. 

En síntesis se busca proyectar obras auténticas por medio de la uni6n entre proyecto, ambiente 

natural, y ambiente cultural! Ya que consideramos al espacio de la habitaci6n más que recurso 

coman como una inversi6n social y por tanto, un producto. A este prod\1cto se le aplicaron, asi 

creemos, métodos para que pueda ser consumido por el mayor número de personas posibles, métodos 

como la autoconstrucci6n, la ayuda mutua, sistemas cooperativos, reciclaje de materiales y recu!: 

sos naturales, sistemas constructivos apropiables, etc. En resumen se pretende hacer uso racio

nal de los materiales y de los recursos tanto fisicos como humanos con que cuenta toda comunidadw 
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Dimensiones prrmedio e<~ hombn~s y mujeres "'dul tos mexicanos rior edad y sexo. 

Afias Hl-79 lR-?4 ~5-:'·4 35-44 45-54 55-64 55-74 75-79 

Total A ~ o 5 

V.g. 

A.- p E s o ( K I L o G fl A M o 5) 

Hombre !;fl.9 55.8 59.9 71.7 7[1.8 58.5 56.2 62.1 

Mujer 56.7 53.1 54.4 .<;5. 7 59.0 60.8 59.9 54.D 

B.- E 5 T A T u R A ( e M . ) 

Hombre 169.7 170.4 17;:: .ü 17C.9 169.9 157.S 166.4 163.1 

Mujer - 157.0 158.? 15A.3 lliH.O 156.7 155.7 152.9 152.7 

C.- S•·E N T A D o E R E e T o E N A L T u R A 

Hombre f\8.6 80.9 B8.5 f\9.4 89.9 88.9 87.5 85.3 

Mujer 8?.8 83.8 fl2 .8 F\9 .1 n3.3 82.0 118 .o 79.[1 

D.- 5 E N T IJ D o N o R M I\ L E N A L T u R A 

Hombre f\4 .f' 84.6 85.3 85.1 84.8 84.3 83.1 82.5 

Mujer 80.[1 81.0 81.[l 81 .o 80.0 79.5 77 .2 76.5 



E.- D I 5 T A N e I A D E e o D o .'I e u D U ( 5 E N T A D O ) . 
li 

Hombre 39.4 35.8 39.1 i.o.4 40.4 39.5 40.4 39.4 ¡¡ 
Mujer 35.8 33.3 34.3 3<;.8 37.1 38.5 39.4 37.3 

F.- D I s T A N e I A D E A 5 I E N T u 

Hombre 34.D 33.0 34.0 34.3 34 .3 34.0 34.0 33.5 

Mujer 34.~ 33.5 34.0 35.1 35.1 35.3 35.6 33.6 

G.- A L T u R A D E L D E 5 e A N 5 o D E L e o D o ( 5 E. N T A D o ) 

Hombre ?2-6 ?3.1 23.1 23.1 23 .1 :?1.8 21.3 19.B 

l·1ujer ?1.6 21.6 ?2 .1 22.5 21.8 21.1 19.8 19.0 

H.- e L ., R o D E L A p I E R N /l 5 E N T A (J o ) 

Hombre 13.5 13.5 13.7 13.5 13.5 ?3.2 13.0 11.9 

Mujer 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.4 11.9 

I.- A L T u R A A L A R o D I L L A 

Hombre 5?.6 5?.fl 53.Cc 52.8 52.6 5?.1 52.1 50.B 

Mujer 48.5 411.8 4fl.8 48.5 48.3 48.3 47.5 48.0 

J.- p L T 1_, H A " A L A " fl T I e u L A C I u N p o 5 T - R o D I L l A 

Hombre '·2 ·" L,J .. 2 L.3.? 4/,. l¡. lt? .4 41. s; 41.9 41.1 

tw1ujf'r 3FJ.L. 39.2 31.1.9 38.4 37.8 37.3 37,3 38.4 
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En base a experiencias adquiridas durante nuestro proceso académico, encontramos que para que -

puedan realizarse los objetivos que planteamos es necesario que haya una toma de conciencia de 

estos grupos. 

Cuando la vivienda se reduce a una mercancia que se disena, produce y distribuye por quienes 

controlan el capital, la población se vuelve un elemento ajeno a su entorno construido, el si~ 

tema de producción ese aparuto complejo de instituciones y de reglas condiciona la ideología y 

las pretenciones de lo~ individuo~. 

Tal falta de comprensión favorece el desarrollo de una mentalidad consumista y enajenada que -

adopta sin cuestionamientos la producción de la vivienda. Lo que debe llamar la atención, no 

obstante, es que aGr1 ante fuerzas tales como las que actGan en contra de la contribuci6n de 

los moradores se presentan casos aislados de individuos que afirman su prese11cia mediante la -

creaci6n y construcción de sus propias viviendas~ acordes a su idiosincracia. Estos dramáticos 

despliegues de iniciativa demuestran que, para la ger1Le, Vt~lJlL· tlJ un lug~r es, y ~icmprc lo -

ha sido i1i:.túri..::.ü;.~e::te, la ·:ol·~::--:=aC de a;:ititud d"! conformar su entorno. 

Sin embargo, los esfuerzos aislados e individuales no son los más adecuados para alterar la con 

tinua corriente hacia la centralización de la producci6n de viviendas. 

Es necesario por tanto unir los esfuerzos y cooperar para obtener la estatura suficiente para a~ 

terar su co11diciGn. 
Evidentemente, la cooperación requiere un lenguaje común para analizar y criticar "lo que es " 

y para conceptualizar "lo que debe de ser 11 • Para asegurar que la realización del medio ambiente

construi<lo alcance su potencial politice y cultural mas pleno, el lenguaje para el diálogo sobre 

11 10 que debe de ser" debe simular las mismas imágenes visuales y materiales de lo que va a existir 

en la realidad. Para que est~s imdgenes adquieran un significado y un contenido deberán de emerger 

de aquellos 1ue lJs usarían al convertirse en realidades físicas. De la misma forma en que los 

acu~rClo cc.:J..ectl·;c ~ol.Jrc su cotitcnlJo y '-:~t1·uct:ur<], ~l. ¡¡:,_.Ji·_, dll1l;ie:ite con.s tru.i.c..lo tampoco t1'<.1n!;rnili1-/1 

ningOn significado mientras la gente no se encuentre involucrada de manera' continua e interactuando 

en el acto de configurar su entorno, empleando un lenguaje común a partir del cual este será hecho -

realidad. 



Por esta rilzGn, ~~ Ji~~nu y i·ulizclci611 de asentamientos, así como su acondicionamiento requiere 

de sus realizadores usuarios reexaminar sus propias relaciones internas tanto como sus ligas con 

el contexto existente. Ilec~sitan identificar como estas relaciones restringen y obstaculizan su 

misma capacidad de conceptuar una alternativa más favorable. La creaci6n de un proceso y un pro

ducto alternativos en la vivienda, la revisi6n de las relaciones sociales y políticas y la forma 

ci6n de lenguaje para alcanzar estas metas deben, por necesidad, evolucionar orgánicamente en fo~ 

ma conjunta. 

La alternativa que aquí se presenta pretende reunir tanto a los profesionales corno a los interes~ 

dos en la creación de un lenguaje común adecuado para la mutua tarea de revisar las relaciones exi~ 

tentes y conc~ptualizar un proceso alternativo de producci6n de vivienda. Este lenguaje propuesto 

no es, por supuesto, todavía de uso común y adoptado por la gente para producir un d~~curso espon

tdnco, ni mucl10 menos permi~ido por los intereses del capital. El prop6sito es, Qnicamente, el de 

comenzar a andar en la dirección adecuada. por consiguiente~ entre las promesas, lns tnrPn~, 1~~ 

espe~anz~~ y la potancialidad de nuestro obrar colectivo, está tambi~n la nueva hist6ria de la ar-

quitecturu. 
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