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"CUbiertas por los árboles con frutos maduros de café plantados 

en las faldas de esta montaña, unas 40 familias que integran 

las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLNJ viven, desde el lunes pasado, refugiadas en esta zona 

de los Altos de Chiapas, sin alimentos" 

Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en las Montañas de 

Chimix, Chiapas. 

Los seres humanos poro mejorar su calidad de vida, se han 
trasladado desde siempre de un lugar o otro. buscando comido o 
tomblpen. huyendo del frfo. 

Muchos pobladores autóctonos de cientos de lugares. en todo lo 
extensión de nuestro planeta y a lo largo de los tiempos. han sido 
expulsados de sus hogares. por fuerzas colonlzodoros superiores, 
escolvlzándolos, explotóndolos y exigiéndoles odemós, terminar con todo 
su cosmovisión e Imponiéndoles uno nuevo. Por ejemplo. cuando o 
mediados del siglo XX. los palestinos fueron despojados de sus cosos, por 
los paises triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, los que decidieron 
que sus tierras. en los que hablan vivido por siglos. pertenecfon ahora o lo 

noción hebreo. lo que ahí creó y estableció ahí nuevo país, siendo que 
ellos, alguno vez. por motivos religiosos, huyeron de Egipto, poro buscar un 
nuevo lugar donde establecerse. por creer en un solo Dios y esperar que 
éste vendría o liberarlos. 

En los décadas de los oi'\os setenta y ochenta. por motivos polrtlcos, 
miles de lollnoomericonos y centroamericanos, fueron desplazados de sus 
hogares por usurpadores, los que por medio de golpes de estado y 
apoyados por los ejércitos nocionales, traicionaron o sus pueblos en formo 
brutal y fueron capaces de derrocar o Presidentes legrtlmos, como en Chile, 
Argentino, Uruguay, entre otros. 

En noviembre del 2001, millones de afganos carecen de un techo 
donde guarecerse y vivir. debido o que algunos países se unieron y con el 
pretexto de terminar con el terrorismo, persiguieron o un hombre y uno 
culturo que se atrevió a profanar el territorto de Estados Unidos y, en lo 
búsqueda de un solo individuo. han asesinado o miles de Inocentes. como 
también lo hizo. meses otrós, el propio Osomo Bln Loden. Hoy, en lrok, est6 
sucediendo lo mismo, siendo lo único rozón de eso egresión, de corócter 
hegemónico y económico, sus Infinitos reservas de petróleo. 

Todo lo anterior, nos est6 mostrando que el éxodo de mujeres y 
hombres. es un fenómeno que se do y sigue ocurriendo, desde tiempos 



Inmemorables y que ha sido estudlodo por Investigadores de las ciencias 
sociales, como historiadores, sociólogos, antropólogos y politólogos. Es un 
proceso que estó moviendo a miles de seres humanos, dejando, sin un 
lugar donde habitar, a nl~os y ancianos. Sin embargo son escosas o nulos 
los respuestos arquitectónicas que se observan, generado por la poca 
Importancia que don los arquitectos y los promotores, tonto estatales como 

:z: privados al desarrollo de proyectos arquitectónicos poro desplozodos, lo 
~ que ocasiono que existan otros temas que se estudian y realizan por los 

,.__, '-J arquitectos, dejando de lodo dise~os que Intenten mejorar lo calidad 
,e: -~ E_· .::> espacial de vida de miles de seres humanos, que o lo largo y ancho de 

nuestro mundo, no llenen donde vivir. Los personas emigran por Infinidad 
::z:i g:: q de rozones y los arquitectos no podemos Impedirlos o solucionarlos, pero 

~ ~ lo propuesto arquitectónico de uno viviendo digno poro los refugiados, 
sea cual seo la razón de su éxodo, deberla ser considerado como uno 
llpología arquitectónico para ser estudiado y analizado, por los escuelas 

~ __ __, de arquitectura, en conjunto can otros profesionales Involucrados en esto 
problemóllco, tanto hoy, como hacia el futuro. 

Los desplazados son fomlllos que ocupan un lugar en el espacio 
pero no llenen un suelo, yo que perdieron su pueblo, su slllo y su arraigo. El 
asentarse en algún lugar y ser reconocido eso calidad, permite que sus 
carencias bóslcos sean satisfechos por el gobierno receptor, olojóndolos y 
dóndoles derechos y obligaciones. lo que adem6s les permlllr6 recibir 
ayudas de diferentes sectores del país y del extranjero. 

Esta tesis genero uno respuesto arquitectónico o 
la demando de vivienda y de espacio público, de miles 
de Indígenas chlopanecos desplazados de sus 
comunidades. promovido por el gobierno y diferentes 
orgonlzoclones, poro que puedan habitar dignamente 
su exilio, yo seo moment6neo o permanente, • 

Es Chiapas, el Estado m6s rico de México, con 
extensas zonas donde sus habitantes, en particular los 
pueblos Indígenas, est6n Inmersos en la m6s extrema 
pobr 1 ezo, debido principalmente o la desigual 
distribución de lo riqueza. Sin embargo, estas 
comunidades se han levantado en annas, exigiendo que 
les dejen trabajar sus tl9!1'0s, vivir y organizarse como sus 

antepasados y vivir en paz, con sus familias y vecinas. La respuesto de 
nuestro gobierno ha sido el envio del ejército y de grupos paramllltares, 
que ha provocado lo emigración de pueblos enteros o ciudades 
Importantes de la reglón, siendo uno de éiias, San Cristóbal de las Cosas. 
Es así que en ese municipio, los autoridades han decidido, poro dar solución 
o porte de esta problemóllco de carecer de un techo, donar un terreno 
en el que diferentes Organizaciones No Gubernamentales. ONG's, estón 
trotando de financiar, con aportes y donaciones de varios países, para 
dar uno vida digno o un mayor número de familias, un conjunto de 
viviendas y espacios que complementorón sus actividades de vida. Este 
proyecto debe, dise~or uno urbanización de lotes familiares, donde se 
puedan construir una viviendo y algunos edificios de uso colecllvo, todo 
con el objeto de buscar uno respuesto arquitectónico que satisfago sus 
necesidades y que seo factible económicamente, lo que es el propósito 
de este proyecto de tesis. MI Interés es generar uno propuesto que logre 
que nuevamente, puedan vincularse estos familias y formar uno 
comunidad, yo que al ser expulsados de sus cosos y espacios públicos, 
abandonaron sus tierras y su Identidad, por lo que choro, al tratar de 
establecerse en un espacio. padrón poco o poco, recobrarlo yo que lo 
tierra, no sólo es el plano horizontal donde caminamos y permanecemos, 
sino que es lo fuerzo que te arraiga y te hoce sentir porte de uno 
comunidad, que te empujo a salir adelante y formar uno vida. 



Los desplazados son nir'\os, mujeres, hombres y ancianos, que 
necesitan un lugar donde habitar y poder desarrollar su vida nuevamente, 
donde trabojar, organizarse, dormir y jugar. En el coso de Chiapas, ademós 
son indígenas, compesinos y pobres; lo moyorfo no sobe leer ni escribir, e 
Incluso muchos, no hablan espar'\ol. Son una gran porte marginado de lo 
sociedad, que reclamo respuestas urgentes, tonto del gobierno, como de 
lo sociedad en general y mi proyecto, es la propuesto arquitectónico que 
doy o uno de sus demandas mós fundamentales: LA VIVIENDA. 

El objetivo de esto tesis, seró dlser'\or los espacios públicos y privados 
que den un lugar donde habitar y desarrollarse o decenos de lomillos 
Indígenas chtoponecos, Intentando comprender sus carencias. sus 
necesidades mós apremiantes, analizando sus lugares, sus formas de vida 
y estudíondo tos eventos que los obligaron a emigrar de sus hogares, los 
que serón los antecedentes de la propuesto arquitectónica. Doy una 
respuesto al interés conjunto del gobierno de Chiapas y de algunos 
Organizaciones No Gubernamentales, que buscan desarrollar espacios 
donde puedan vivir estos desplazados. 

El coso de estudio de esto tesis, es un terreno que se ubico en los 
afueras de Son Cristóbal de los Cosos, en el Estado de Chiapas, donado 
por el gobierno municipal de eso entidad, poro que uno Organización No 
Gubernamental, genere un proyecto que dé viviendas dignos, al mayor 
número posible de desplazados, intentando odemós aprovechar los 
occidentes naturales del terreno poro beneficiar to Imagen y to vida de to 
nuevo comunidad. 

El primer poso, es proyector en el terreno, uno urbanización que logre 
generar el mayor número posible de lotes. siendo to decisión finoi. un 
número de predios tal, c;ue al ser tos mós posibles, satisfagan los espacios 
mínimos suficientes que tos familias requieran. Son mujeres y hombres que 
vienen huyendo de lo guerra, por lo que necesitan que su comunidad 
esté protegido del exterior y que al Interior. sus pobladores se puedan 
sentir o salvo de cualquier peligro. Es asf que, por lo formo del terreno. el 
óreo de lo comunidad que do o lo carretero, debe ser un objeto que 
relacione el Interior con el exterior, protegiendo el dentro, con un único 
acceso desde to carretero, el que puedo ser controlado, poro que sus 



habitantes observen quien entra y sale del conjunto. 
Es fundamental poro Jos desplazados. sentir que forman porte de 

uno comunidad y este espacio urbano. debe permitirlo, al ser apropiable 
por ellos, es decir, lograr que los personas puedan arraigarse en todos los 
espacios, como Ja plazo principal. lo Iglesia o el centro de salud. Por lo 
anterior, dlseflaré 6reos urbanas y edificios públicos que faciliten que los 
habitantes se Integren y hagan suyos los espacios. que puedan volver o 
salir o caminar un domingo y los nlflos. se apropien de un lugar donde 
jugar. De Igual manera, Jos edificios públicos logren, que el sentido de 
pertenencia sea m6s profundo y que la vida pueda transcurrir 
normalmente, satisfaciendo así necesidades b6slcos como son la 
educación y lo salud entre otras. y así tener escuelas, clínicas y edificios 
odmlnlslrallvos. 

El espacio público es el punto de reunión y de recuerdos de lodo lo 
comunidad, por lo que propongo un 6reo. entre lo general y lo partlculor, 
un espacio semlprivado. donde los personas puedan convivir aún m6s 
cercana y fraternalmente. Ser6 el lugar después de su predio. en el que 
lodos convivan y, al ser la extensión de su privacfa, lo mantendr6n limpio, 
arreglado. en buen estado y osr lo Imagen urbano se conservará más 
f6cllmente. Este espacio Jos har6 sentirse m6s protegidos y les doró m6s 
seguridad, ya que sólo tendr6 un acceso al exterior. el que puede o no ser 

controlado por ellos. para proteger ese Interior común. Hobr6 también. 
uno gran zona de reunión y de juego y lugares m6s íntimos. Junto o zonas 
verdes. 

Finalmente el espacio privado, el lote y lo coso. Este es el m6s 
importante o diseflor yo que es el 6reo privado, donde se desarrollan los 
prlnclpoles actividades de lodos los seres humanos. Al no ser terrenos de 
gran lomoflo. dado lo necesidad de dar viviendo o un gran número de 
Indígenas. lo viviendo que en ellos se construyo, debe aprovechar ol 
m6xlmo el Jote y o futuro, la construcción de segundos pisos, adquerlr6 
uno connotación muy Importante. De lo coso, disefloré una viviendo que 
se puedo Ir construyendo poco o poco y los fomlllos lo ir6n ampliando, 
según sus necesidades y poslbllldodes. Ser6 lmportonte proyector uno coso 
progresivo, en lo que el ple de coso seo lo suficiente como poro poder 
habitarlo, yo que lo lomillo, al recibir un pedazo de tierra, lo único que 
tendrá ser6 lo modero. que se obtengo de lo zona y uno lona, donado 
por alguno ONG, como en tontos ocasiones anteriores en Chiapas. El poso 
siguiente. un gran cuarto lnlclal, con servicios. Ser6 fundamental lograr 
viviendas de bajo costo, en las que los materiales y los dimensiones. sean 
suficientes poro garantizar uno bueno calidad espoclol, dentro de los 
rangos mínimos, poro que ol flnol los fomllios puedan tener lo coso que 
desean, cumpliendo así sus mínimos expectativos. 
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José Saramago, portugués, Premio Nobel de Literatura, al visitar 
México hace algunos a~os y especialmente la zona chiapaneca en 
conflicto. dló una conferencia en el Palacio de Bellas Artes de lo Ciudad 
de México, para comentar su experiencia sabre su recorrido por ese 
estado. concluyendo con una narración que se~aló, representarla lo que 
él había vivido del conflicto indígena chlapaneco y que quiero relatar: 
" ... Iba por una carretera de Chiapas reollzondo uno visito como 
observador extranjero. cuando la camioneta donde lbomos fue detenido 
por una cuerdo que después noté era sostenida en un extremo por uno 
madre Indígena chloponeca y por el otro, por su hijo. Se acercaron al 
vehículo, abrimos la ventano y la mujer nos odvlrt/6 que ese ero un retén 
de comida y de to que las personas les pudiéramos dar, asf que esperamos 
su cooperación ... ". 

Me parece que el sentido de su narración, no necesita mayores 
comentarlos, pero no puedo dejar de concluir y de afirmar que en Chiapas 
lo gente no lucho par riqueza ni poder. sino parque tiene hombre y porque 
exige respeto y un lugar donde vivir. 

Chiapas. est6 al sur de lo República Mexicano y es uno de los Estados 
m6s ricos, sino el que m6s, en recursos humanos y naturales de nuestro 
país, representando el 3.8 par ciento de su superllcie, es decir, 73 mil 887 
kilómetros cuadrados. El mayor porcentaje del territorio estatal est6 

conformada por la Sierra de 
Chiapas y Guatemala, 
donde est6n la Sierra 
Lacandona y los Altos de 
Chiapas, le sigue la 
Cordillera Centroamericana 
y la llanura costera del 
Golfo. 

Colindo al norte con 
el Estado de Tabasco, al este 
con la República de Guate
mala. al sur con Guatemala 
y el Océano Pacífico y al 
oeste con los Estados de 
Verocruz y Ooxoco y con el 
Océano Pacífico. 

Tiene 9 diferentes 
subtipos de climas. siendo el 
c61ido subhúmedo con 



superficie, seguido por el cólido húmedo con abundantes lluvias en verano, 
lo que Implica diferentes tipos y usos de suelo y, por consiguiente, distintas 
actividades en él. La selva ocupa el 34.56 por ciento de la superficie total, 
en la que se cultivan princlpalmente el ojoche, el capomo y el ramón 
para uso comestible, el guapaque como madera fina, la guóclma que es 
medicinal y el copa!, que se usa como forraje. El bosque tiene un 29 .08 por 
ciento del territorio y en él hay gran cantidad y variedad de maderas finas 
como son el roble, el pino acote. la kanta, el pino escobetón y el mococh. 
El 16.93 por ciento es ocupado por el pastizal y en él hay distintos tipos de 
forraje, como el sorgo, la guinea, la pangola y la estrella africana. La 
agricultura con el 15.80 por ciento de Chiapas genera malz. frijol, plótano, 
cacao y café, todos productos de primera necesidad e importantes para 
la economía estatal. Ademós tiene manglares en el 1.75 por ciento de su 
órea y otro tipo de superficies en su 1.48 por ciento. 

El Estado de Chiapas tiene uno población total de 3,920 mil 822 
hobltontes, ocupando el octavo lugar o nivel estolol nocional. con 50.5 
por ciento de mujeres y 49 .5 por ciento de hombres. 

Lo edad medio de la población chlapaneco es de 19 ollas, nacen 
26 nlllos por cada mil hobitontes y codo mujer tiene entre 2 y 3 hijos nacidos 
vivos con un esperanzo de vida de 72.4 ellos. Mueren 12 nlllos menores de 
un ello por cada mil nacimientos y entre 4 y 5 adultos por codo mil. El 16.6 
por ciento de los lomillos tienen por jefa o uno mujer y de lo población 
total. el 2.3 por ciento son mlgrontes de un municipio o otro y el 1.5 por 
ciento son mlgrontes estatales. 

El 60.8 por ciento de lo población de 12 ollas o m6s es 
económicamente activa, de los cuales el 3 por ciento son empleadores, 
el 34.3 por ciento, trobajodores Independientes, el 37.4 por ciento, 
asalariados. el 5.1 por ciento, trabajadores a destajo y el 19 .9 por ciento, 
trabajadores sin pago. De la población económicamente Inactivo, el 30.2 

por ciento. esludlonles, el 60.5 por ciento se dedico o quehaceres 
domésticos. el 1.2 por ciento, pensionados y jubilados y el 0.8 por ciento, 
son dlscopocltodos. 

Del total de los habitantes en Chiapas, 13.4 por ciento son Indígenas, 
ocupando el segundo lugar nocional después de Ooxoco y seguido por 
Verocruz, Pueblo y Yucot6n, doto que surge de lo población que ho 
residido por cuatro ollas en hogares, donde el jefe de familia o su cónyuge 



habla alguna lengua Indígena. 
Los Indígenas en Chio pos se divide en once grupos según la lengua 

que hablan: 
LENGUA LOCALIDADES DE 303 Y MAS 

NUMERO POBLACION TOTAL 
TZELTAL 1.188 353,438 
TZOTZIL 936 352,037 

CHOL 457 158,919 
ZOQUE 149 50,310 
TOJOLABAL 119 41.097 
KONJOBAL 15 4,676 

JACALTECO 4 2.108 
MAME 10 l,836 
MAYA 6 825 
CHUJ 3 284 
NOESP 702 71.864 
TOTAL 3,589 1.017,394 

La comunidad Indígena tzellal, seguida por lo tzotzlles, son los mós 
representativos del Estado. siendo ambos. mós de lo mitad del total. 

De la población de 5 anos y mós (3.288 mil 963 habitantes). el 13.4 
por ciento, 809 mil 592, habla alguna lengua Indígena y de este total. el 
37.5 por ciento alguna lengua Indígena y no espanol. El 62.5 por ciento. 
espanol y alguna lengua Indígena. 
De la población Indígena económicamente activo. el 44.2 por ciento estó 
ocupado en el sector primario, el 13.8 por ciento en el sector secundario, 
el 39 .7 por ciento en el sector terciario y el 2.3 por ciento no especificado. 
El 11.9 por ciento no recibe Ingresos por su trabajo, el 39 por ciento, menos 
de un solario mínimo, el 24.5 por ciento, de uno a dos salarlos mínimos y el 
24.6 par ciento, de dos o diez salarios. 

El Estado de Chiapas ocupa el primer lugar nocional en lo 
generación de energía hidroeléctrico y el 30 por ciento del aguo superfl· 
clol del territorio noclonol se encuentro en el Estado. No obstante lo ante
rior, lo CONAPO (Consejo Nocional de Población) er'I 1990 clasificó 94 de 
sus 111 municipios, como de olla o muy olla morglr'lolidad, entre ellos los 
37 municipios que cuentan con población Indígena por encima de 40 por 
ciento. Aunque lo anterior no debería so,rprendemos, se sabe que un millón 
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32 mil Indígenas poseen menos de uno hectóreo por persono y que 6 mil 
fomlllos ganaderas detentaban mós de 3 millones de hectóreas, es decir, 
cerca de la mitad de la superficie de Chiapas. El sector social tiene la 
mismo cantidad de hectóreos y estó conformado por 200 mil ejldotorlos y 
comuneros. equivalente a cerca de un millón de persones y o la tercero 
parte de los habitantes de la entidad. 

El 54.3 por ciento de los chlapanecos. habiten en localidades donde 
hoy menos de 2 mil 500 habitantes. lo que genera dificultades en el 
otorgamiento de servicios y es un pretexto mós poro que las autoridades. 
tonto estatales como federales, dejen de dotar de los equipamientos y 
servicios a los que los necesitan. El 18.3 por ciento siguiente habito en 
localidades, donde hay de 100 mil a 499 mil 999 habitantes y el resto de la 
población estó distribuida en localidades en las que hoy entre 2 mil 500 y 
99 mil 999 habitantes. 
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El estado tiene un total de 19 mil 453 poblaciones, de los que 18 mil por ciento, de lómlno de asbesto o metólico. El 23.2 por ciento de los 
160 tienen de 1 o 499 habitantes (con 1,061 mil 545 de población), 1 mil 149 hogares tienen por techo, uno loso de concreto, toblque, lodrllo o terrado 
de 500 o 2 mil 499 habitantes ( 1,067 mil 489), 127 de 2 mil 500 o 14 mil 999 con viguería, el 16.9 por ciento de tejo, el 5.5 por ciento de lómlno de 
habitantes (670 mil 169) y por último 17 con 15 mll ó mós habitantes (1, 121 cortón, 3.5 por ciento de palmo. tejamanil o modero yel0.2porclento de 
mil 689). material de desecho. El 82 por ciento de las viviendas tienen cocina 

Las datos anteriores son fundamentales poro entender el por qué, exclusivo (29°), el 77 por ciento excusado (29°) y el SO por ciento tres o mós 
en los últimos veinte anos, de diez viviendas. sólo seis llenen uno o dos cuartos (31º). 
cuartos (cocino y dormitorio), es decir, de los 778 mll 845 que existen en la 
entidad. ocupando el noveno lugar nocional, siendo el 94.1 por ciento 
casas Independientes. El 68 por ciento llene agua entubada. el 62 por 
ciento drenaje y el 88 por ciento luz. 

El 38 por ciento de las viviendas llene piso de tierra (31º lugar 
nocional), el 54 por ciento cemento o firme y el 7 por ciento, modero o 
mosaico. El 51 .6 por ciento de los paredes de los cosos chlopanecas son 
de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto, el 23.2 
por ciento de modero, el 14.2 por ciento de adobe. el 4.6 por ciento de 
emborro y bajareque, el 2.6 por ciento de carrizo. bambú y palmo y el 1.9 

En lo que se refiere a viviendo concluido, el 2.4 por ciento es vivienda 
terminado, el 11.6 por ciento viviendo progresiva y el 72.6 por ciento, es ·· 
mejoramiento a lo viviendo. 

En el caso de viviendas Indígenas, siete de cada diez tienen piso de 
tierra, siendo Igual la proporción respecto de quienes usan lena poro 
cocinar, frente o lo medio nocfonol en lo que siete de coda diez. usan 
gas. De los hogares Indígenas, el cincuenta por ciento llene electrlcidad, 
el cuarenta por ciento aguo entubado no potable y el dieciséis por ciento 
drenaje (cifras comparables con ros países africanos mós pobres, según el 
Instituto del Tercer Mundo). 
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Chiapas actualmente tiene 119 municipios. siendo Tuxtlo Gutiérrez 
lo copltol del estado, el de mayor poblocl6n, con 434 mll 143 habitantes. 
Le sigue Topochulo con 271 mll 67 4. Ocoslngo con 146 mll 696, Son Cristóbal 
de los Cosos con 132 mll 421 y Comltón de Domínguez con lOS mll 210. 

Respecto o lo poblocl6n Indígena, el municipio con mayor 
porcentaje es Santiago o el Pino! con 99.78 por ciento, seguido de cerco 
por Mltontlc, Lorrólnzor. Cho mulo y Aldomo, y el que tiene el mayor número 
de Indígenas es Ocoslngo, con 117 mil 621 habitantes, seguido por 

" Chomulo, con 58 mil 604. Tilo con SS mll 6S2. Son Crlst6bol de los Cosos 
con 49 mil 141 y Los Margaritas con 4S mll 4S4. 

Santiago o el Plnol. es el segundo municipio con menos habitantes 
con 2 mil 174 siendo el 99.78 por ciento Indígenas y con un 31.S por ciento 
de analfabetas. Tiene 269 viviendas. de los que el 84 por ciento tiene luz. 
el 92 por ciento tiene agua entubado, el 2 por ciento tiene drenaje y viven 
entre cinco y seis habitantes por cosa. 

Son Cristóbal de los Casas tiene un 37.11 por ciento de poblocl6n 
lndfgena, con 82 por ciento de analfabetas. Un total de 26 mll 909 viviendas. 

de los que el 96 por ciento tiene luz, el 87 por ciento aguo entubado. el 80 
por ciento drenaje y viven entre cuatro y cinco habitantes por coso. 

Topochulo tiene un 1.3S por ciento de poblocl6n Indígena, 3 mll 668 
habitantes, con 87.6 por ciento de onolfobetos. Cuento con 61 mil 444 
viviendas de los que el 94 por ciento tienen luz. el 68 por ciento aguo 
entubado, 83 por ciento drenaje y viven entre cuatro y cinco hobllontes 
por coso. 

Chenolh6 cuento con 27 mil 331 habitantes. de los que el 98.13 por 
ciento, 26 mil 820. son Indígenas y el S7 por ciento son analfabetos. Tiene 4 
mil 306 viviendas, ocupados por entre cinco y seis personas, de los que el 
62.4 por ciento cuento con luz. 56.2 por ciento con aguo entubado y 1 S.2 
por ciento con drenaje. 

Cholchlhultón tiene uno poblocl6n total de 12 mil 256 habitantes, 
con un 98.7 por ciento de Indígenas. 12 mil 097, con 49 por ciento de 
onolfobetlsmo. 2milS19 viviendas de los que el 26 por ciento tienen energía 
eléctrico, el 26 por ciento aguo entubado, el 2 por ciento drenaje y viven 
entre cuatro y cinco hobltontes. por viviendo. Este municipio ocupo. o nivel 
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nacional, el octavo lugar general de marginación, con un nivel muy alto, 
según el INEGI del 2000. 

El noveno lugar lo tiene Sltal6 donde el 93.1 por ciento de población 
son Indígenas, 7 mil 435, y el 40 por ciento son analfabetas. El 35° lugor lo 
tiene San Juan Cancuc donde viven 20 mll 284 lndígenos. el 98.05 por ciento 
de la población total. Ocoslngo, municipio donde mós Indígenas viven, 
ocupa el 431° lugar. con un grado alto de marginación. 

El 80.6 por ciento de la población Indígena no llene derecho o 
servicios de salud y el 19.4 por ciento, si los llene. Los veinticinco causas 
prlnclpoles de enfermedad en la entidad, sei'\olon lo presencio de 
padecimientos encasillados en el rubro de lo marginación. Ocho de codo 
diez enfermedades son Infecciosas, siendo las resplrotorlos, provocados 
por lo follo de viviendo y ropa odecuodo. el cincuenta y nueve por ciento, 
seguidas por los Intestinales, por la folla de egua potable y drenaje, el 
treinta y un por ciento. Mueren ciento diecisiete mujeres por codo 100 mil 
nacimientos y hoy un médico por codo 25 mil habitantes. en municipios 
con población mayormente Indígena y en lo copltol del Estado hoy un 
doctor por codo trescientos noventa y siete hobltontes, sin embargo hoy 
un soldado por cado cincuenta habitantes en Chiapas. 

En lo que se refiere o lo educación en Chiapas, el 50 por ciento de 
los nli'\os tienen acceso o éllo, cifro que duplico el promedio de 
analfabetismo noclonol (30.1 por ciento) y menos del 70 por ciento de los 
Indígenas. soben leer y escribir. 

De lo población de 15 oi'\os o mós, el 77 por ciento soben leer y 
escribir y el 23 por ciento, son analfabetos. De los alfabetos, el 75 por ciento 
termino lo primario, el 77 por ciento lo secundarlo, el 55 por ciento la 
educación medio, el 59 por ciento el bachillerato y el 53 por ciento lo 
universidad, dolos que representa el porcentaje de los que terminen sus 
estudios, respecto de los que comienzan. Hoy 15 mil 500 escuelas de 
educación bóslco, 368 de medio superior, 288 escuelas de copocltoclón 

paro el trabajo y 108 escuelas de educación superior. 
Del total de los Indígenas de 6 o 1 '4 oi'\os, el 78 por ciento sabe leer 

y escribir y el 22 por ciento no sobe ni leer ni escribir. De la población de 
mós de 15 ollas, el 77.'4 por ciento es alfabeto y el 22.6 por ciento 
analfabeta. De los nlllos Indígenas menores de 5 ai'\os, el 60.2 por ciento 

asiste a lo escuela y el 39.8 por ciento no y de 6 a 14 oi'\os, el 84.5 por 
ciento va o lo escuelo y el 15.5 por ciento. no. 

De lo población Indígena de 15 ai'\os, mós el 22.7 por ciento no 
tiene ninguna Instrucción, el 26.3 por ciento, llene la primario Incompleta, 
el 17.4 por ciento tiene la primaria completa y el 33.6 por ciento, tiene una 
Instrucción postprimarlo. 

De 1989 o 1993 según lo Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Chiapas ocupó el segundo lugar en violaciones o los derechos humanos. 
En 1988, mil ochenta y cuatro campesinos fueron detenidos sin bases 
legales, trescientos setenta y nueve heridos de gravedad, quinientos tres 
secuestrados o torturados, trescientos veintisiete desaparecidos, treinta y 
ocho mujeres violados y miles de expulsados de sus casa y tierras, yo que 
ochenta y nueve poblados sufrieron quema de viviendas y destrucción 
de cultivos e Innumerables ataques a marches y protestos. 



"E/ valle de Jobel está situado en /as tierras altas de Chiapas. En su centro. 
está construido lo ciudad de Son Cristóbal de los Cosas, de ar'leja prosapia, 
con muros que respiran tiempo. La ciudad es hermosa en su traza reticular, 
distribuida de barrios precedidos de iglesias y capillas. en cuya arquitectura 
quedaron entrelazados los concepciones castellanos, con lo sensib/1/dod 

Audiencia de los Confines. Ya en el México Independiente, fue capital 
de Chiapas hasta el 11 de agosto de 1892, en que se trasladaron los 

poderes o Tuxtla Gutlérrez." 
Juan Benito Artigas 

de los pueblos Indios" Ambos autores describen Son Cristóbal de los Cosos, antiguo copi-
André1 Fabrtgo1 l'ulg tal de lo Provincia de Chiapa y m6s tarde del Estado de Chiapas. Por la 

"Cuando el viajero /lego por primero vez o San Cristóbal de los Casos 
sorprende encontrar una ciudad sin Importancia en mitad de Inmensos 

paisajes. después de largos recorridos. Está ene/ovado en las montor'las, 
entre pintorescos poblados lndfgenas que reconocieron en él/a, por más 

de 4 siglos, su punto de relación con el exterior. Una ciudad si bien 
provinciana, con rica vida e/vi/, re//glosa y cultural, y todos sus elementos 

arquitectónicos y urbanos necesarios. Y es que Son Cristóbal de las 
Cosos fue, por mucho tiempo, la única población de cierta magnitud 

en todo la reglón. entre Ooxoco y Guatemala o desde la costa del 
Goffo de México, desde lo actual Coal acoal41!SJS1'7C0NPitol d4 la 
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ubicación geogr6fica y por decisión de sus pobladores. se ha mantenido 
el ambiente. los costumbres, lo arquitectura y todo lo que en ella, durante 
m6s de 400 or'los, se ha construido. 

Este municipio y ciudad chloponeco, est6 en lo zona de los Altos de 
Chiapas, a 2120 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado 
subhúmedo. con lluvias en verano. La precipitación anual se encuentra 
en el rango de 1000 o 2000 mm y tiene una temperatura promedio de 
14.5ºC, siendo la promedio anual m6s baja registrada de 13.1 ºC y la m6s 
alta de 15.5°C. 

Su historia comienzo a finales de 1527, cuando o Don Diego de 
Mozorlegos se le hizo el encargo de ir o lo provincia de Chiapa y sitiar uno 
villa en la mejor parte poslle, un asentamiento espar'lol en medio de los 
Indios aún sin pacificar, yo que como Bemol Díoz del Castillo proclamaba 



r "los chioponecos ciertamente eran los guerreros mayores que hablo visto 
en toda la Nueva Espai'\a". 

Jobel. nombre nohuotl que significo "lugar en donde alto crece el 
zocate", fue el lugar elegido. Ero un valle despoblado, a pocas leguas de 
otro que había sido elegido primero y descartado después, paro encontrar 
otro donde se podía controlar mejor o los comunidades de Indígenas, 
adem6s de tener un mejor clima y mayores recursos naturales. Estaba 
rodeado de montoi'\os y boi'\odo por dos ríos, varios arroyos e Innumerables 
monontloles y gracias o su altura. disfrutaba de moi'\onos y tardes frescos 
y sin zancudos. 

Después de trozar lo ciudad y repartir los solares entre los conquista
dores. designaron o uno distancio sabiamente calculado. sitios poro los 
poblados donde vivirían los Indios amigos. es decir, los mexicanos y 
tloxcoltecos. que habían ayudado o lo conquisto de esos reglones y 
pueblos. Lo presencio de los Indios amigos y esclavos, convirtió al Valle de 
Jobel en uno verdadero torre de Babel. donde se hablaban el castellano. 
el chloponeco, el zoque, el tzotzll, el tzeltol, el chol, el tojolobol y, en los 
alrededores. en los pueblos recién fundados, el nahua!, mlxteco, zopoteco 
y quiché. 



Tiempo después se dieron cuenta de que "Villa Real" primero y mós 
tarde "Ciudad Real", no contaba con minas de oro ni tierras para cultivar 
el cacao. recursos tras los cuales Iban los hidalgos espai'loles y pronto se 
dieron cuenta de que la mayor riqueza que ofrecía Chiapa era su gente. 
así que se dedicaron. desde ese momento y hasta ahora. a explotarla. El 
despiadado trato y abuso hacia los indígenas produjo el que. en 1532 los 
chiapanecas se levantaran en armas, pero fueron vencidos y sometidos a 
controles, aún mós estrechos. En 1554 lo Intentaron nuevamente, pero con 
el mismo resultado, Igual que los tzoques en 1533 y los !zenda les y 
lancandones. en 1539. 

En 1545 llegaron velntilantos frailes dominicos encabezados por 
Bartolomé de las Casas, famoso por defender a los indios y condenar la 
encomienda, lo que propinó que medio ai'lo después, entre él y los vecinos 
de Ciudad Real hubiera uno aversión mutuo. yo que los obligó a hacer 
vólidas las Leyes Nuevas de 1543, donde se ordenaba liberar o lodo 
esclavo ilegalmente obtenido y les prohibía esclavizar en adelante, a 
cualquier Indio. Los habitantes de Ciudad Real organizaron un mitin y 

fundando conventos cerca de los Indios para evangelizarlos. En 1549 
gracias a que estos frailes se quedaron, fueron liberados un gran número 
de Indígenas. lo que generó una Importante fiesta en el pueblo, formando 
el primer pueblo creado por Indios de la tierra. El Carrito. en cuya 
composición étnica había chlapanecas, zoques. tzeltales, tzotziles, ch oles 
y tojolabales. lodos unidos por una dolorosa experiencia común, el omlnioso 
katún de la esclavitud. 

En 1611 se realizó un censo que sei'laló que había 27 6 personas en
tre encomenderos y sus familiares, 549 descendientes de los Indios con
quistadores y que "parece y consto por certificación de los mós ancianos 
de estos provincias que desde lo dicho fundación hasta hoy, se han 
menoscabado y disminuido. de cuatro portes de los natura/es. mós de los 
dos y medio". Ciudad Real, culpó de esto situación y de varios cotóstrofes 
naturales. o la maldición de Fray Bortolomé de los Casos, yo que lo 
Invención de leyendas y la confabulación, eran de las diversiones favoritas 
de sus habitantes. 

La ciudad enfrentaba tiempos difíciles, por lo que tuvieron que Idear 
llegaron a su casa en armas. lo que hizo que Fray Bortolomé tomara la otros formas paro obtener mós dinero, aprovechando el zocate y 
sabio dedslón de marcharse, aunque sus compoi'leros se quedaron. convirtieron al valle de Jebe! en un gran potrero, importando excelentes 



caballos de Espai'la. También sembraron. en las partes mós aptas. trtgo y 
cebado. dos cultivos eminentemente europeos y gracias o lo harina 
comenzaron a producir pan. pasteles y demós bocadillos famosos en la 
reglón. En este tiempo. se construyó la Torre del Carmen y en 1680 comenzó 
a funcionar el Colegio Seminario de la Diócesis. que sólo admitía a los hijos 
de espai'loles e Impartía una Instrucción evidentemente religiosa y por 
suerte. en 1681. los jesuitas llegaron a encargarse de la educación. dando 
clases de latín. literatura. oratoria y matemótlcas. lo que continuaron hasta 
1767. ai'lo en que fueron expulsados del país. 

En el siglo XVII, la explotación de las comunidades nativas por la 
Iglesia y el gobierno civil llegó a excesos alarmantes. lo que coincidió con 
el embellecimiento de lo ciudad. por lo que nuevamente hubo motines y 
rebeliones. como la de 1693, encabezada por el pueblo zoque de Tuxtla o 
el gran movimiento de 1712. que nació en la comunidad tzeltol de Concuc. 
alrededor de lo Virgen del Rosario. Lo reacción gubernamental. fue tomar 
o lo virgen de lo Caridad como lo patrono de lo Provincia de Chiapa. 
triunfando el 21 de noviembre de 1712 y golpeando nuevamente a la 
población. con mós Impuestos y explotación. 

En 17 66 había 92 pueblos en lo región, lo que arrojaba uno población 
de 60 mil personas: 6 mil vivían en los barrios de lo Ciudad Real y en los 
fincas cercanas como naborías; mós de 6 mil negros y mulatos e. Igual 
número de mestizos.Se ubicaban en Tecpotón, lxtocomitón, Tuxllo. Chiapa, 
Son Bartolomé. Comilón, Socoltenango. Zapaluta y Ocoslngo. Los 
espoi'loles. entre peninsulares y criollos. no llegaban o 3 mil. En 1778. se 
realizó un censo del órea urbana. detectóndose que estaba habitada por 
594 espai'loles, 794 Indios y naborías. 837 negros y mulatos y mll 887 mesti
zos y costos. En Son Felipe, población exclusivamente tzolzil. había 580 
olmos. por lo que el Valle de Jobel tenía aproximadamente 5 mil 
habitantes, lo mayoría gente humilde. ocupado en el servicio doméstico, 
en el trabajo de campo. en el transporte comercial y viajero o en algún 
oficio artesanal. La lengua espai'lola ero el Idioma oficial. pero en muchos 
hogares seguía oyéndose el nahoul. 

El 27 de julio de 1829 recibió. por decreto. el nombre de Son Cristóbal. 
en honor al que desde 1530 había sido su fiel protector y en repudio o todo 
lo que recordaba la dominación colonial. ya que cuando lo Nuevo Espoi'\o 
se declaró independiente. Ciudad Real lo hizo también y en el momento 



que lturblde tomó el poder. éste decidió lo agregación de la provincia, a 
la Federación Mexicano. 

Dos décadas mós tarde, el 31 de mayo de 1848, en homenaje a 
Fray Bortolomé, el primer obispo que residió en éllo, adoptaría poro lo 
ciudad el apellido del Ilustre defensor de los Indios. llamóndose en 
adelante, Son Cristóbal de los Cosos. 

En 1826 comenzó a funcionar la Universidad Nacional y Pontifica 
de las Chiapas. Impartiendo las cótedras de teología, filosofía, moral, Sa
grada Escritura, leyes y medicina. Un censo levantado en 1870 arrojaba, 
para San Cristóbal, una población total de 1Omll295 habitantes y conforme 
avanzó el siglo XIX, sus edificios, a pesar de su senclllez. tenían uno 
arquitectura que daba a la ciudad un perfil muy propio y digno de 
admiración, por su gran homogeneidad y notable integración al medio 
ambiente. 

En este mismo siglo, Jos vecinos de San Cristóbal y los Indios natu
rales elaboraron una rellglosldad popular que hasta hoy, constituye la 
espina dorsal de la sociedad chlopaneca. 

En 1891, por decisión de Porfirio Díoz. Emlllo Raboso fue enviado o 
Chiapas a sacar al Estado y a la ciudad de su airoso y aislamiento. pero lo 

históricamente conservadora sociedad sancrlstobalense no lo recibió de 
la mejor manera y en 1892 decidió cambiar la sede de los poderes estatales, 
a la pequella pero dlnómlca villa de Tuxtla, lo que trajo, como 
consecuencia, poro Son Cristóbal, un inevitable retroceso. Lo anterior hizo 
que durante el siglo XX se construyeran pocas cosas. pero la cultura se 
pontencializó, creóndose nuevos escritos y promoviéndose la tradición oral. 
San Cristóbal de las Casas, durante el siglo pasado se encerró en si misma 
hasta ahora. que el turismo y el Interés por lo pueblos autóctonos mexicanos 
han llevado a miles de visitantes hasta élla, generóndose un gran 
Intercambio, enriquecedor para ambos portes. 

Es así que, la historio de San Cristóbal de las Casas tiene dos etapas, 
una en lo que se intentó establecer una sola religión y forma de pensar y 
otra en la que poco a poco, la gran cantidad de visiones se fueron 
Integrando, hasta lograr una comunidad con distintas cosmovisiones. 

La cultura autóctona de la región Intentó ser destruido poco o poco, 
a partir de la llegado de los colonizadores y aunque los pueblos originales 
ya no habrfan de ser los tzotzlles y los tzeltales, sino los Indios, las allejas 
culturas nolívos, cercenados de sus dioses y pensadores, enfrentaron el 
desastre, aferróndose o sus estructuras de parentesco, transformóndose 
éstas, en pivotes de la resistencia. San Cristóbal. en su Inicio fue el asiento 
de una estructura del poder que trató de excluir a los indios e Impulsó el 
prejuicio, en torno o sus logros culturales. 

El contrapunto entre el indio y el conquistador, se concretó en formas 
de relación social, reorganizadoras de lo vida, en ambos lodos. En Son 
Cristóbal, se separaron totalmente los barrios de espalloles y de Indígenas 
y los barrios de estos últimos. fueron organizados bojo los criterios de oficio 
y territorialidad, ajenos al enfoque Indio, por lo que las fronteras étnicas no 
fueron extrallas al Interior de lo ciudad y los Indígenas se aferraron o su 
criterio de vincular el parentesco, con lo terrltorlolidod. La sociedad vorio
étnlca, se basó en la especlollzaclón de la producción y centró el 
Intercambio regional en Son Cristóbal. 

En el mundo social de los pueblos Indios. lo consolldoclón de la 
comunidad, la organización municipal y los cofradías (elemento que 
Introdujo la Iglesia poro agrupar a la población Indígena alrededor del 
culto o los santos), formaron el contexto que trasladó Son Cristóbal, o todo 
el Valle de Jobel. 
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Lo que comenzó como conquisto. terminó en uno amalgamo de 
culturas. presentes en codo rincón de lo ciudad. lo que o través del tiempo 
se ha conservado. debido a que ambas dimensiones de la etnlcldad se 
niegan y se afirman mutuamente. Los dios coloniales no llegaron o borrar 
lo cosmovisión de los pueblos originales. lo que provocó los mós de una 
rebeliones que hube. 

La arquitectura prodigiosa de lo ciudad estó colmada de la 
sensibilidad India ante concepciones del espacio tan aJenas a los suyos y 
las aldeas. villorrios y poroJes Indios. conformaron los alrededores de Son 
Cristóbal. Cada cultura mantuvo su propia faz y comprender los cambios 
en lo vida de los Indios. permlllró entender el rostro de Son Cristóbal. yo 
que ellos y los criollos y mestizos. van ligados en sus destinos e historias. 
convirtiendo al Valle de Jobel en pluridimensional, variopinto y multlllngüe. 
Se enfollz6 lo Identidad. como lo base de lo recreación y de lo continuidad 
de la historia. 

.... 

A pesar de lo violento Imposición. los pueblos Indios del Estado de 
Chiapas conservaron los cimientos de su propio conocimiento y lo hicieron. 
escondiendo su Identidad. de lo manera mós segura: mostróndola todos 
los días. Adoptaron el ropoJe que les Impusieron. pero con talento admira
ble. bordaron en ellos los aMeJos signos de su visión cosmogónica. unida a 
lo agricultura y o lo naturaleza. 

La religión popular se apoderó de los espacios cristianos y continúo 
edificando uno experiencia estrechamente vinculado o los raíces milenarios 
de los pueblos tzolziles y tzeltoles y así llegaron a consolidarse los autoridades 
tradicionales. que funden el eJerclclo del poder. con la preservación del 
conocimiento. en el morco de la comunidad. Este comino de sincretismo 
se preservó con cambios. transformaciones y esquemas. como el que los 
tzeltoles y tzolziles se ligaran o través de uno largo experiencia. poro construir 
uno culturo de resistencia y del moneJo del medio ambiente. 
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Lo culturo es un patrón estructural de símbolos, significados y 
conductas que tzotziles y tzeltales han transmitido durante su larga estancia 
en el Valle de Jobel. La antigua religión cosmogónica se continuó, porque 

..----. porta los símbolos y las motivaciones de un orden general de existencia, 
acumulado por lo pueblos originales. En Son Cristóbal se concreta el 
contenido de las visiones nativos. yo que extramuros. persiste lo 
reafirmaclón de su cultura, en la pr6ctlca de la agrlcullura, la mayordomía, 
el parentesco, las fiestas. en uno palabro. en lo estructura de lo comunidad. 

La distinción Indio-conquistador. es el resumen de toda la 
diferenciación cultural dentro de un mundo de Interdependencia 
slstem6tlca y de esta manera, entendemos que son las diferencias los que 
se Interrelacionan, Intensificando en esos momentos no sólo sus 
peculiaridades. sino también sus respectivas solidaridades. San Cristóbal 

--- es la frontera de la Identidad. donde se manifiesta la autoridad de la 
tradición y lo esperanza en su futuro. Es la presencio de la ciudad sei'\orlal 

y potrimoniolisto. sumado o lo continuidod de los culturas originales y esto 
Interacción Indio-conquistador, crea constantemente mecanismos que 
afianzan las ldentldodes y la continuidad del espacio tronsculturol y su 
resultado, son significados culturales espléndidos. profundos, mullfvocos y 
ton plurales, que resulten Intercambiables. Lo ciudad ha dejado de ser el 
h6bitot exclusivo de los ladinos, posando o constituir un centro cosmopolita. 
muy lejano o la colonial sociedad. Son significativos los contingentes de 
tzotziles y tzeltoles que trobojon y viven en lo ciudad, participando 
activamente de los actividades cltadlnas. 

Aquella ciudad en donde el contrapunto indio-conquistador se Inició, 
es hoy el espacio exacto de lo fusión de los culturas que, en posos 
centenarios de conflictos y contradicciones, terminaron formando un solo 
mundo de múltiples dimensiones y pluralidad de símbolos y significados. 
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Las comunida · , .. ~ff · •:·~:
indígenas en ~·~~;: '~i"'~, t ~ 
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"El estado mexicano no puede concebirse sin una sociedad multlétnlca, 
ni la construcción de una democracia popular nacional puede dejar de 
representarla y expresarla. La participación representativa y democrótlca 
en Latlnoamerfca, para ser auténtica, debe Incluir y representar e les 
antiguas poblaciones de origen colonial y neocolonlal como autónomas 
y formadas por ciudadanos a cabalidad. o nunca seró democrótlco". 

Pablo Gonz61e1 Casanova 

México tiene 59 pueblos lndígenos distintos que. en su conjunto. 
hacen un total aproximado de 10 mlllones de habitantes. casi el 10 por 
ciento del total de la población mexicana y su condición de vida y de 
pobreza. est6n claramente asociados por el Instituto Nacional de 
Estadística. Geografía e Informática (INEGI). ya que todos los municipios 
donde el 90 por ciento o más de la población es Indígena, están 
closlflcadoscomo en extremo pobreza. 

El gobierno mexicano, poro aplicar el término pueblo indígena a 
una comunidad. utmza como criterio único lo lengua. siendo que existen 
muchos miembros de diferentes pueblos que. aunque la han perdido, 

siguen conservando otros características esenciales del ser Indígena. De 
oquf que: 
"Son comunidades, pueblos y nociones Indígenas los que, teniendo uno 
continuidad histórica con los sociedades anteriores o lo invasión y_ 
precolonloles que se desarrollaron en sus territorios. se consideran distintos::; 
de otros sectores de los sociedades que ahora prevalecen en esos-. 
territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes 
de le sociedad y tienen lo determinación de preservar. desarrollar y 

transmitir. a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su Identidad 
étnico como base de su existencia continuado como pueblo, de acuerdo 
o sus propios patrones culturo/es. sus Instituciones socio/es y sus sistemas 
legales". 

El antropólogo mlxe Florlberto Díaz de Tlahultoltepec, define la 
comunidad "para nosotros. los propios indios". como: 

-un espacio territorial, demarcado y definido; 
-una historia común, que circula de boca en boca y de una 

generación o otro; 
-una variante de lo lengua del pueblo, o partir de lo cual 

Identificamos nuestro Idioma común; 

.. ; . ,·-
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-una organización que define lo polftico, cultural. social, civil, 
económico y religioso: 

-un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. 
Agrega que, "no se entiende por comunidad lndlgena so/amente 

un conjunto de casas con personas, sino personas con historias, pasado, 
presente y futuro, que no sólo se pueden definir concretamente, 
flslcomente, sino también esplrltuolmente en relación con lo noturolezo 
toda". Lo comunidad es como un foro para el desarrollo humano, donde 
se reflejo su 9osmovlsón del mundo y también es el espacio en el cual los 
personas recillzon acciones de recreación y de transformación de lo 
naturaleza. en tonto que lo relación primario es lo de lo tierra con lo gente. 
a través del trabajo, definición que podemos Interpretar de los palabras 
nojx, que significa tierra y kajp que significa pueblo, con las que algunos 
Indígenas describen a la comunidad, donde la nojx hoce posible lo 
existencia de kajp, pero kajp le da sentido a nojx. 

Una constante en los estudios y la literatura Indígena. es el lugar 
central de la comunidad. tanto en su vida cotidiana, como en su 
cosmovisión. 

Todo lo anterior se enfrenta al concepto occidental de comunidad, 
el que se refiere bósicomente o un asentamiento de Individuos gobernados 
por el mismo sistema polflico, donde los miembros pueden compartir o no 
uno visión del mundo, una religión o una cierta orientación hacia la tierra, 
es decir, se Incorporan a la entidad como Individuos y gobernados y no 
comparten necesariamente una Identidad comunitario global, o diferencio 
de la indígena, donde los miembros de la comunidad comporten Intereses, 
actividades y perspectivas. 

Existen rasgos que definen a la comunidad Indígena desde la época 
colonial como la jerarquía, el papel central de las relaciones de 
parentesco, los ciclos agrarios y el vínculo con la tierra, la manera en que 
la comunidad se autodellmlta y al construcción de Identidades en su seno. 
Sin embargo, fueron tres los factores principales que cambiaron 
definitivamente a los poblaciones indígenas: los epidemias coloniales, el 
proceso de colonización y lo Imposición de formas políticos y socloles y la 
llegada de la Iglesia católica. 

El anóllsis de la cosmovisión Indígena y las prócticos comunitarias 
subraya la manera en que la vida cotidiana también refleja sus raíces 
prehlspónfcas en muchas comunidades Indias. de Igual formo las próctlcas 
agrícolas. De este modo la comunidad indígena se ha ido construyendo 
históricamente, modlficóndose según las fuerzas externas y las dinómlcas 
Internas que enfrenta. 

Los pueblos Indios mexicanos siguen practicando formas propios de 
autogobierne y rigiéndose de sus sistemas normativos, que han 
evolucionado desde tiempos precolonloles, conocidos como "usos y 
costumbres". Existe uno decisión consciente por parte de los pueblos 
Indígenas de conservar sus propias normas- aún con altos costos -Y de 
crear y defender su Identidad distinta, como un hilo continuo de resistencia, 
a la Imposición de formas ajenas. 

Las formas de autogobierne de la comunidad deben ser 
reconocidas como próctlcas en un proceso constante de cambio. Sin 
embargo, cualquier esfuerzo por conservar los usos y costumbres, como 
una herencia precolombina que resiste adecuaciones a la experiencia 
actual. puede ser también contraproducente, como en el caso de no 
obstaculizar la participación de la mujer. 
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Durante lo historio de México estos comunidades han sido 
constantemente negados y sometidos o compo~os de despojo de sus 
tierras comunales. posando estos o mono de grandes terratenientes y hoste 
choro: 

"por primera vez en lo historia. los pueblos Indígenas de México nos 
plonteóbomos uno seria ort/culocfón de nuestras demandas y aspiraciones. 
Un actor Incómodo para muchos. emergla en el escenario nacional y 
proponla uno nueva relocfón entre los pueblos lndlgenas, /o sociedad en 
general y el goblemo, basado fundamentalmente en el reconocimiento 
de derechos colectivos para la reconstrucción de la vida indfgena". 

Es gracias o que el primero de enero de 1994, el Ejército Zopatista 
de Liberación Nocional se levantó en armas, teniendo por antecedente 
al Congreso Indígena realizado o mediados de lo década de los sesenta 
en Son Cristóbal de los Cosos. 

La columna vertebral del movimiento indígena nocional son los 
derechos Indígenas y son el conjunto de exigencias y demandas 
planteados por ellos ante el estado mexicano poro dar solución o los o~ejos 
problemas de desigualdad. exclusión, morglnoclón, discriminación y en 
general. lo colonización o lo que han sido sometidos, lo que se puede 
sintetizar en cinco conceptos: 

1. El derecho al reconocimiento como pueblos o derecho a la 

diferencia. 

Este concepto se comprende al entender que los Indígenas 
obtienen su identidad. en tonto son miembros de uno familia o uno 
comunidad y nunca de manero olslodo. como individuos separados y no 
es que no existan los derechos Individuales, sino que sus derechos y 
obligaciones derivan de los que tienen. como miembros de uno 
colectividad. 

Lo noción de pueblo es un sentimiento que los indígenas viven y 
defienden con todos sus fuerzas, debido o que el sentimiento de 
pertenencia o una comunldod es lo vivencia m6s cercano y m6s pro
fundo orrolgodo que tienen. 

De Igual modo, dentro de lo Corlo lnternoclonol de Derechos 
Humanos de lo ONU. el articulo primero afirmo: "Todos los pueblos tienen 
derecho de libre determinación, en virtud de que este derecho establece 
libremente su condición político y provee de desarrollo económico, so
cial y cultural". 
2. El derecho a la Ubre determlnacl6n mediante la autonomfa. 

Lo autonomía permite lo expresión de lo libre determinación Interno 
de los pueblos y, por el contrario. no Implico el ejercicio del derecho o lo 
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libre determinación externa. Esta libertad que demandan les permltlró 
poseer, controlar y gestionar sus territorios, poro normar su vida política. 
económico. soclal y cultural, así como intervenir en los decisiones 
nacionales que les afecten. 

Lo que las comunidades Indígenas vienen practicando por siglos es 
la autonomía comunitaria que es lo capacidad que llenen. de "darse sus 
normas" y de "ejercer su autoridad". 
3. El derecho a las tierras y terrtlorlo1 lndígena1. 

En los pueblos Indígenas es muy claro el hecho de que un Individuo 
o uno familia obtiene el derecho de usufructuar uno porción de tierra, en 
tonto que formo porte de una colectividad soclal. Lo determinante es 
pues. el hecho de que formar porte de un grupo de parentesco y de una 
comunidad y es lo único que permltlró que una persona se reloclone con 
lo tierra. 

Lo tierra es el espacio donde desarrollan su cultura y el lugar de 
,_...__ donde obtienen sus alimentos y todo lo necesario paro su subsistencia, por 

lo que, poro los Indígenas lo tierra. estó revestido de un fuerte significado 
espiritual. es su madre y le debe uno profunda actitud de respeto. 

Poro los pueblos indígenas es bóslco seguir conservando 
íntegramente sus territorios y continuar manteniendo lo tenencia comunal 
de sus tierras. pues sólo así es posible conservar su cohesión socia!, preservar 
los formas de trabajo gratuito y colectivo en beneficio de toda la 
comunidad, asegurar el patrimonio y el futuro de los próximas generaciones 
y demandar el derecho que tienen de gozar de los territorios de sus 
respectivos pueblos. entendido este como el espacio donde pueden 
ejercer su propio jurisdicción y su autonomía. 
4. !I dtrtcho al reconocimiento ele lo1 lllttma1 normallvos lndígena1. 

Según el estado mexicano el hecho de carecer de normas escritas, 
hace que los pueblos Indígenas no posean derecho, sino únicamente 
costumbres. 

Ellos afirman que existe un derecho Indígena con un cor6cter oral, 
un enfoque Integral y flexible y lo coleglalldad en el dictamen de 
resoluciones. cuya Importancia es ton grande, que se puede considerar 
la columna vertebral de las comunidades Indígenas. 

Piensan que los sistemas jurídicos Indígenas deben ser 
constitucionalmente entendidos. como los sistemas normativos que yo 

tienen un ómblto de validez de hecho en las comunidades y pueblos 
Indígenas del estado mexicano. 

De Igual modo. exigen el derecho de que los Indígenas cuenten 
con traductores en todas los fases de los procedimientos judiciales y en la 
creación de sus mecanismos. 
S. El derecho a un de1arrollo d11de la perspectiva propia. 

Los Indígenas han querido designar con el término desarrollo. al 
crecimiento y el florecimiento de sus pueblos y comunidades desde uno 
visión Integral. o partir de ellos mismos. 

Toman como base del desarrollo y crecimiento Indígena su cultura 
y el profundo respeto que sienten por la naturaleza, por lo que afirman 
que los conceptos desarrollo. cultura y naturaleza van íntimamente ligados 
y vienen a constituir el trinomio de lo vida presente y futura de los seres 
vivos. Es fundamental para ellos aprovechar racionalmente la naturaleza, 
pensando en el equilibrio ecológico y en las generaciones futuras. 

Existen cuatro conceptos fundamentales para los pueblos Indígenas. 
que son aspectos esenciales que han dado vida o la convivencia comunal 
y parten principalmente de sus conocimientos y su cosmovisión. Los 
siguientes elementos san las bases, que dan sentida a la comunidad 
Indígena: 
a. Tierra y terrtlorlo comunal. 

La tierra es el elemento esencial poro lo pervlvenclo de sus 
comunidades, por eso lo comporten y la propiedad es común. 

Dado lo anterior en Chiapas, Ooxoca. Guerrero. Mlchooc6n y 
Verocruz. los síntomas m6s agudos que complican lo convivencia pacífico 
son los problemas relacionados con el despojo de tierras comunales por 
parte de los terratenientes y ganaderos; los conflictos por límites comunales 
y ejldoles: la falta de reconocimiento y titulación de las tierras indígenas, 
entre otros. Por esta, se debe tener esto problem6tlco en consideración y 
es necesario buscar una solución que pose por alto lo marginación. el olvido 
y lo destrucción. 
b. El trabajo comunal o ltqulo. 

Lo formo en como Jos pueblos Indígenas se relacionan con lo tierra 
y lo naturaleza en general, es mediante el trabajo comunal. el que se do 
en 2 niveles: 
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b.1 El famlllar, que praparslona el sustento económico en ese ómblto 
y donde se gestan las organizaciones locales de productores (en tonto 
agrupamiento de jefes a jefas de familia) y desde el cual. gracias a la 
colaboración familiar, se han defendido alternativas de trabajo y 
crecimiento con base en los cultivos tradicionales (maíz. frijol y chile] y los 
Impuestos (como el café). 

b.2 El nivel del trabajo comunitario, denominado comúnmente 
tequlo, Institución desde la cual se han logrado construir en las 
comunidades, lo Infraestructura existente. A esto organización se lo ha 
pretendido destruir bajo la noción de que el trabajo colectivo atenta con
tra las garontras de libre trabajo de los seres humanos y, a partir de estos 
argumentos, es que las sectas religiosas y los partidos polrtlcos han tratado 

que los comuneros y comuneros evadan sus compromisos comunitarios, lo 
que se ha manipulado diciendo que los sectas protestantes son perseguidas 
por motivos religiosos, cuando la rozón es el lncumpllmlento de los trabajos 
comunitarios. 

Buscan también que sus tecnologías tradicionales de uso y 
aprovechamiento de lo noturolezo, se complementen con los formas 
provenientes de otros pueblos y estos nuevos tecnologfos y creaciones les 
permiliró combatir los emigraciones hacia algunos reglones del pofs y del 
extranjero y propiciar un arraigo fomlllor y comunitario que hobró de 
fortalecer lo vida general de sus comunidades. 
c. 11 podtr comunal o la asamblea comunffarla. 

Los asambleas son el espacio donde se toman los decisiones que 
afectan o lo comunidad y al ejercicio de los mismas. En ello se mantiene 
el poder supremo de lo comunidad y de ahí de derivan los trabajos y 
servicios a desarrollar. 
d. Las lllltas comunalt1. 

Las fiestas son el elemento a través del cual se expreso lo comunidad 
Indígena y gracias a fa participación de todos sus miembros, se fortalecen 
los lazos sociales y las permite adquirir y refrendar su Identidad comunal. 
La fiesta fndfgeno, par lo tonto, contribuye o lo artfculacfón y cohesión de 
la vida comunitaria. 

Existen rasgos culturales que refrendan y refuerzan lo anterior: 
-El derecho Indígena, como sistema normativo propio para la 

regulación de su convivencia Interna. 

• Lo lengua lndfgena, elemento fundamental que sustenta su 
Identidad. 

·La educación Indígena, entendida como un sistema de formación 
Integral propia para la recreación de la vida y la naturaleza. 

·La religiosidad Indígena. como la forma autóctona de concebir, 
entender y relacionarnos con el creador y el dador de vida. 

·La cosmovisión Indígena, que seria el conjunto de experiencias, 
conocimientos y creencias que le dan sustento explicativo y de justificación, 
o lo vida comunal. 

·La Identidad Indígena, como el elemento que les hace sentirse 
diferentes y alimentadores de lo diversidad humano mundial. 

El fortalecimiento de estos conceptos, en conjunto, permitirla una 

efectiva reconstrucción de sus pueblos, así como: 
-Fortalecer las capacidades locales de lo gente, en lodos los ómbllos 

de lo vida comunitario. 
-Articular e Interrelacionar a las distintas comunidades que 

interactúan en el plano de pueblo o reglón lndfgeno. En este punto serlo 
bósico la creación de espacios de decisión regional como por ejemplo, 
los asambleas de autoridades y de representantes de organizaciones y, en 
estos ómbltos, deberla construirse la representatlvidad Indígena, quees 
muy necesaria, ante las Instancias de debate y decisión estatal y nocional. 



De esta forma, el trinomio organización, capacitación y asistencia 
organizativo-técnica, ser6 ia clave para asumir las funciones de autonomía 
en el plano regional. lo que har6 posible que proyectos de desarrollo lo
cal y regional sean elaborados. controlados y ejecutados por las propios 
comunidades y pueblos Indígenas. 

-Una mayor Interrelación con otros pueblos del mismo estado o del 
resto del país, para que. en foros estatales o nacionales indígenas. sean 
los propios pueblos los que analicen sus problemas y propongan 
alternativas concretas de solución. para cada uno de ellos. 

Las organizaciones y pueblos indígenas estón logrando articularse 
a fin de encausar una acción común hacia el estado y la sociedad en 
general. en aquellos asuntos que estón en discusión, como por ejemplo. 
el Congreso Nacional Indígena. partiendo siempre de la premisa de que 
"somos asamblea cuando estamos /untos y red cuando estamos 
separados". 

EL SISTEMA DE CARGOS 
En muchas comunidades Indígenas el sistema de cargos organiza 

e Integra la vida municipal. por lo que sus normas y oficios son factores 
Importantes. para la construcción de la autonomía y la reconstitución de 
sus pueblos Indígenas. Este sistema es una forma compleja de autogoblemo 

local. que en muchas comunidades forma porte de los !lomados "usos y 
costumbres" (sistema de normas colectivas que ha sido Integrado en las 
comunidades indígenas a través de siglos). 

El sistema de cargos funciona porque la comunidad es el centro de 
la vida cotidiana y cultural y sería aún mós eficiente, si en México la 
comunidad y los municipios fueran sinónimos. en términos geopolíticos o 
culturales. lo que no ocurre. 

Se conforman por un cierto número de cargos o responsabilidades 
comunitarias. reconocidos y respetados por los miembros de la comunidad. 
los que se turnan entre los miembros adultos de la comunidad, 
generalmente hombres. en forma rotativa. durando un ar"lo y en algunos 
casos, hasta tres. Los responsables de cargos llevan un bastón, símbolo de 
mando. Los cargos no son remunerados y pueden absorber entre la mitad 
y la totalidad de las horas laborables. ademós de implicar gastos personales 
en la mayoría de los casos. como las fiestas religiosas y la única 
compensación la reciben en forma de prestigio dentro de la comunidad. 
pues es dentro de ellas el que el prestigio y el respeto tienen un valor real y 
reconocido. Los mandatos ascienden en prestigio y responsabilidad a lo 
largo de lo que ha sido llamado la escalera cívico-religiosa. debido o que 
su vida cívica y su vida religioso se entrelazan dentro de la cosmovisión 
indígena, en donde almos, animales. plantas y clima. dioses y santos. Juegan 
papeles Indivisibles e lnterdependlentes. 

Existen cargos polfllcos que Incluyen desde el alcalde, regidores. 
encargados de educación y jueces. hasta los primeros escalones de 
policías y mensajeros. 

Cargos religiosos que Implican desde lo mantención y limpieza de 
la iglesia, el cuidado de lo figura del santo y la organización de las fiestas. 
entre otros. esto último es fundamental para el desarrollo y lo conservación 
de la Identidad y la cohesión comunitario. En algunos comunidades el 
comisario asociado a los bienes comunales o ejldales, también Integro el 
sistema de cargos. 

El regidor, se responsabilizo de toreos administrativas y del tequlo 
(trabajo comunitario). El alcalde es el jefe de lo administración local y 
represento a lo comunidad, en sus relaciones con otras comunidades. 
Finalmente. el principal merece el mós alto respeto de lo comunidad, por 
haber ejercido lados los cargos y se organizan en un consejo de ancianos. 



El sistema de cargos ha sido criticado por su naturaleza jerórqulco. 
sin embargo, no se lomo en cuento su carócter rotativo, ni que la 
autoridad móxlmo colectivo es lo asamblea comunitario. En ellos se 
trotan los cuestiones que afectan a la gente. donde lo Importante es el 
consenso y no lo mayoría y son presididos por los autoridades. Lo asamblea 
general. compuesta por lodos los comuneras y comuneros con hijos. y es 
la que llene la facultad de encargar el poder, a las personas nombradas, 
paro dar su servicio anual o lo comunidad y los autoridades se limitan o 
recolectar los opiniones y agruparlas. proceso que viene de uno larga 
trayectoria Indígena, donde lo relación entre los autoridades y los 
miembros de lo comunidad se describe como: "servir. y no servirse; 
representar. y no suplir; construir, y no destruir; proponer, y no Imponer; 
convencer, y no vencer; bajarse, y no subirse". Existe una palabro indígena 
laitlf um que quiere decir trabajadores de la comunidad y otro, de raíz 
castellano, mondaronum, que significa mandar; de lo anterior es posible 
entender lo diferencio entre los formas de pensar Indígenas y occidentales. 
El primero se basa en reloclones horizontales y decisiones por consenso y 
la segunda, llene uno estructura autoritaria y vertical. con jerarquías 
llneoles. que va de arribo hacia abajo. 

Lo relación entre lo toma de decisiones comunitarias y su 
cosmovisión es bóslca en lo comunidad Indígena y, aunque el sistema de 
cargos ha empezado o desintegrarse. la asamblea comunitario sigue 
funcionando (como desde hoce slglos ya que tiene raíces moyas 
Innegables). Los asambleas generales. aunque parezcan largos y poco 
eficientes. constituyen la manera de construir consenso en el Interior de 
uno comunidad y entre comunidades Indígenas. Otros afirman que el 
sistema de cargos es uno transportación de tos formas colonloles de 
dominación. 

La pobreza. la migración. tas políticas gubernamentales de 
aslmllacíón y otros formas de exclusión social, han provocado grandes 
cambios en los sistemas normativos de los pueblos indígenas en México. 
al Igual que los cambios en el sistema de cargos, el mayor contacto que 
han tenido con el mundo exterior; la ladinlzaclón y la imposición de nuevos 
estructuras políticas. El sistema educativo ha ocasionado la pérdida de 
algunas costumbres. Se han sepaado los cargos cívicos y religiosos, aunque 
se ha mantenido la asamblea general y la organización de las fiestas. En 

sr. lo permanencia del sistema de cargos es de los estructuras que han 
permitido que los pueblos sobrevivan ante un medio ton adverso y eso es 
la razón por lo que reclaman el derecho a la diferencio y al respeto. 

La rebelión zapalisla es un factor que ha actuado en defensa de 
los "usos y costumbres", al solicitar que el gobierno reconozca la autonomía. 
el aulogoblerno Indígena y el sistema de cargos, ya que en esas asambleas, 
que parecen Interminables, la comunidad sale fortalecido y reafirmada. 
En estos procesos, lo meto principal es lo cohesión de lo comunidad en su 
conjunto, poro así que se hoce posible, Integrar o lo postura minoritario. 

El sistema de cargos llene como funciones principales la adquisición 
de prestigio. el fortalecimiento de lo etnlcldod y otros funciones jurídicos y 
sociales. Su supervivencia ha dependido de manera Importante, de lo 
homogeneidad que provoca en lo comunidad, que odemós permite que 
haya uno redistribución de la riqueza y se Impida la acumulación, aunque 
otros afirman que en realidad refuerzo lo estratificación económico. 

El sistema de cargos se define como lo estructuro organizativo "en 
lo que se articulan de uno manera compleja y original, los procesos 
socloeconómlcos, políticos, religiosos y étnicos que constituyen o la 
comunidad lradlclonol. pero principalmente la India, de raíz 
mesoamericana. Su función bóslca es preparar cuadros para los servicios 
comunitarios e Ir probando lo capacidad de los miembros de la 
comunidad. de asumir los mós elevados responsabilidades colectivos". 

Antropólogos mexicanos y dirigentes Indígenas han destocado los 
aspectos del sistema de cargos y los sistemas normativos Indígenas que 
constituyen uno defensa de los pueblos Indios contra lo oslmlloclón de sus 
culturas y que permiten el desarrollo de mecanismo comunitarios de 
solidaridad. Los usos y costumbres compensan el lncumpllmlento del 
gobierno en toreos bósicos de infroeslruclura y bienestar en los 
comunidades Indígenas. Algunos de sus investigaciones concluyen que el 
que lo sociedad mexicana los reconozco. hace que asuma un carócler 
mulliculluroi real que abre la posibilidad de contrarrestar y enriquecer su 
sistema jurídico, en la perspectiva de construir un orden legal plural". 

Todo el conocimiento y la experiencia en torno a la agricultura se 
mantendría en el marco de la cosmovisión, es decir, de aquellos sistemas 
de representaciones que explican las relaciones bósicas generales entre 
los hombres y de éstos con la naturaleza y el universo. El calendario religioso 
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de las comunidades Indígenas, gira alrededor del culta a los santos. pero comunidades, cosa que la homogeneidad antes existente Impedía y ha 
también de las ciclos del a~o agrícola. Entonces, la cosmovisión estó llevado a intolerancias religiosas y a dlflcultades. para cumplir con los 
formada en parte, por el sistema de cargos, por un lado y los ritos agrícolas 
asociados mós directamente con lo geografía sagrada. lo que permltiró 
un mayor entendimiento de las comunidades Indígenas. 

El sistema de cargos es una síntesis de la cristiandad colonial y las 
religiones prehlspónlcas y expresa tonto la Influencia de la Iglesia católica 
como la supervivencia de las creencias prehlspónlcas. Es un sistema 
dlnómlco y ejemplifico lo Interacción evolutiva entre visiones muy distintas 
del mundo y de lo sociedad. 

México necesita profundizar el discurso sobre los usos y costumbres 
para avanzar hacia la construcción de un estado plurlétnlco. Debe 
comprender que la fusión de una cosmovisión religiosa con normas políticas 

y jurídicos es fundamental poro lo formo de outogoblerno Indígena. 
En la actualidad los comunidades lndígenos tienen el reto de 

manejar las fuerzas externas que enfrentan como son los mlgrantes que 
regresan o lo comunidad, las fuerzas del mercado y el desarrollo del 
protestantismo. Este último ho provocado conflictos dentro de las 

compromisos ante la comunidad. 
Lo carencia de reglas que armonicen la relación entre el gobierno 

y las comunidades Indígenas han generado una serie de acuerdos 
improvisados, que sólo lo hacen mós confuo y agravan aún mós la 
situación. 

Hay un punto que es necesario poner sobre la mesa de discusión y 
es lo dlscrlmlnoción en contra de la partlclpoclón política de la mujer 
indígena y este elemento ha generado consensos en el Interior de las 
organizaciones Indígenas. acerca de que algunos usos y costumbres tienen 
que cambiar. Existe una participación Informal, lo que no justifica la 
exclusión que viven las mujeres y la folla de derechos en lo participación 
directo. Sin embargo, esto discusión debe darse sobre los bases de un 
entendimiento de los sistemas lndígenos, un compromiso con su derecho 
de autodeterminación y con la participación central de los dirigentes 
indígenas. 

México debe construirse dentro de una visión de país 
mullicultural y plurlétnlco: "un mundo donde quepan muchos 
mundos". 

ADELFO REGINO MONTES - Abogado Mixe, miembro del 
Congreso Noclonol Indígena y asesor del Ejército Zapatlsta de 
Liberación nacional en la mesa "Derechos y cultura indígena". 
primera del dlólogo entre el gobierno de México y el EZLN. 
"Los pueblos indígenas: diversidad negada" 
LAURA CARLSEN - Maestro en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Stanford en California. Recibió una beca 
Fulbrtght para estudiar en México el Impacto de la crisis en las 
mujeres. Exdireclora de la Revista Business Mexico. 
"Autanomía indígena y usos y costumbres: la innovación de la 
tradición" 

F."¡ ¡ .. 
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"Nosotros. los Indígenas, ahora es tiempo de que empecemos a pensar y 

ver si de veras tenemos la libertad que dejó Fray Bartolomé de Las Casas. 
Porque todos nosotros, los Indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales 
vivimos en las serranías mientras todos los ladinos viven en la ciudad y 
tienen buenos ranchos y fincas. Pero si nosotros exigimos derecho o 
queremos pedir nuestro tierra. no podemos. Es que yo nos quitaron, nuestra 
antigua organización; por eso es que ahora nos Imponen hasta a nuestras 
autoridades y hasta los federales. Como en Chomulo, que hemos sufrido 
encarcelamiento por defender nuestros derechos de elegir nuestro 
Presidente Municipal. Los autoridades mondan soldados para que 
nosotros tengamos miedo. Por eso mismo es que hoy atropellos de los 
flnqueros. Como en Altomirono, que fueron quemados nuestras cosos 
por los mismos soldados, sólo por pedir tierras. Por eso hay atropellos que 
no respetan los costumbres. No es uno outortdod como queremos [ ... ] 
tD6nde est6 lo libertad que dejó Fray Bortoloméi Hemos venido sufriendo 
lo Injusticia durante 500 orlos y seguimos Igual. Siguen los injusticias sobre 
nosotros. Nos quieren manejar como criaturas porque nosotros somos 
Indígenas [ ... ] Fray Bortolomé yo no vive, yo murió y yo no esperamos 
otro. iQulén nos va o defender sobre los injusticias y poro que tengamos 

libertad? tLos ladinos? ¿El gobierno? Nosotros tenemos que ser todos el 
Bartolomé. 

El discurso anterior, fue el esenio con el que en 197 4 en San éri~óbal 
de las Casas y ante dos mil indígenas de los cuatro grupos étnicos con 
mayor presencia en Los Altos de Chiapas, se Inauguró el Primer Congreso 
Indígena, donde se analizaron lodos los portes que conforman al Estado 
de Chiapas. siendo una de les conclusiones, le demanda de reivindicar 
los derechos de los pueblos Indígenas y la exigencia de respeto hacia 
ellos y hacia sus tradiciones. entre otras muchas cosas. 

Actualmente en Chiapas. pueblos enteros, nillos. ancianos, 
mujeres y hombres han tenido que desplazarse de sus lugares de origen, 
no por gusto o placer, sino porque han visto en peligro sus vidas y sus 
derechos fundamentales. como lo poz. la seguridad. la salud y el alimento. 
Este fenómeno est6 presente en nuestro poís, yo que. por motivos políticos, 
económicos. sociales o religiosos. cientos de comunidades chiopanecas 
han tenido que buscar asilo en zonas urbanas del Estado. como Son 
Cristóbal de los Cosos y convertirse en refugiados o desplazados. 

Pero y équé es un refugiodoi Es una persono que "tiene un fundado 
temor de ser perseguida o causa de su rozo. religión, naclonolldod. 



pertenencia o un determinado grupo social u opinión político y que, al 
encontrarse fuero de su pols de nacionalidad no puede o no quiere, 
debido o ese temor, acogerse o lo protección de su pols". Esto es lo 
definición que o este grupo social dló lo Comisión de las Nociones Unidos 
de Ayudo o los Refugiados, ACNUR. en lo Convención de Ginebra sobre 
el Estatuto de los Refugiados. en el 2001. 

__ __, En 1993 uno Investigación del Banco Nocional de México, 

~ advertía de uno rebelión Indígena en lo Zona de los Altos de Chiapas, 
~ ~ donde lo marginación es dos o tres veces superior al resto del Estado, si 
o 0 comparamos los cifres de Jo población Indígena rural, con Jo población 
LJ urbano no Indígena, por los diversos problemas polftlcos. económicos, 
f:!a ~ sociales, militares y reUglosos de lo entidad y lo marginación y explotación 
~ ~ de los Indígenas y, o pesar de Jo anterior. el gobierno federal sólo cono11zó 
E--- 0.2 centavos de dólar diario por persono. o lo entidad. 

En este contexto, en enero de 1994 hoce su aparición el Ejército 
~-~-17cpotlsto de Liberación Nocional. EZLN. con lo Primero Decloroclón de 

lo Selva Loncondono, en demando de trabajo, tierra. techo, 
alimentación, salud, educoclón, lndependenclo, llbertod, democracia, 
justicio y paz. El reconocimiento de estos demandas. se hizo Intensivo o 

los pueblos Indígenas de todo el país, o los cerco de diez mlllones, quienes 
odemós, habitan en reglones geogróficos económicamente Interesantes 
poro el proyecto neo11berol, por los recursos naturales que ahí se 
encuentran y así, tierra, autonomía, democracia, Inclusión, usos y 
costumbres. derecho al uso y usufructo de los derechos naturales, entre 
otros elementos. se volvieron los demandas m6s peligrosos poro el 
proyecto globolizodor. 

El conflicto en Chiapas busco modificar lo correlación de fuerzas 
del país y sirvió como porteaguos en lo vida nacional, pera las rozones 
que dieran pié a esta rebelión no se han solucionado y, aunque el 
gobierno federal ha creado diferentes comisiones de negociación, estos 
no han dado ninguna respuesto, ya que o no tenían uno capacidad 
negociadora o al tener algún acuerdo, como los Acuerdos de Son Andrés, 
lo Cómoro de Diputados, con moyorlo prlísto, los echó pero otrós. Chiapas 
es un punto estratégico poro el pion neoliberol del poís, por lo que es 
lmposlble que tierras ricos en eguo, minerales y moderes preciosos seon 
dedos o gobiernos Indígenas autónomos, donde ellos y sólo ellos pueden 
secar algún beneficio de estos recursos naturales y por lo anterior, junto o 
estos supuestos negocloclones, el gobierno desde diciembre de 1997 
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mondó grupos poromllitores, que provocaron masacres como lo de 
Acteol, lo que ha generado miles de desplazados Internos desde ese año 
hasta ahora, yo que los portes en conflicto, el gobierno especialmente, 
no han logrado uno real solución. 

LOS DESPLAZADOS INTERNOS 
El desplazamiento de lo población Indígena campesino en 

Chiapas no es reciente. En tiempos posados, lo rozón ha sido económico 
yo que emigran buscando tierras y fuentes de trabajo. A partir del primero 
de enero de 1994, miles de mujeres, nh~os y hombres se desplazan, esto 

ETAPAS DEL DESPLAZAMIENTO 
El fenómeno del desplazamiento se do, como efecto de un 

conflicto que cambio de nivel y de terreno, yo que desde 1994 se ha Ido 
extendiendo en la medido en que los enfrentamientos entre el EZLN y el 
ejército se han Incrementado. Esto demuestra que cada momento de 
este conflicto ha tenido su propio tiempo, lógico y dlnómlco. 

Este desplazamiento en Chiapas o partir de 1994 se puede dividir 
en cuatro etapas, para entender. desde esto fecha, como ha cambiado 
el mismo fenómeno y la forma en que se da. 
PRIMERA ETAPA 

vez. por miedo a perder lo vida. Se Inicia en enero de ese año, con los primeros enfrentamientos 
Loslerrltorlosdondeseublconlosmunlclplosoutónomosyloszonos entre el ejército y el EZLN. Lo población desplazado proviene 

rebeldes zopatlslos son zonas estratégicas doladas de muchos e 
Importantes recursos naturales, todos de Interés poro el Estado, poro el 
sector empresarial nocional y especialmente poro los lronsnaclonoles. 
Este corredor lo conforman los municipios de Ocoslngo, y de la Zona Norte 
y Chenolhó en los Altos de Chiapas. 

Actualmente en Chiapas hoy Inversión y/o explotación en: 
o. proyecto trlnoclonol del Usumoclnto y lo Rulo del Mundo Mayo; 
b. explotación de oro. plato, cobre y zinc cerco de la frontero en 

Guatemala; 
c. explotación de aluminio y uranio por el gobierno federal; 
d. explotación y protección de bosques de niebla; 
e. reollzoclón de Investigación y desarrollo blotecnológlco por porte del 

Instituto Nocional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios, 
poro mejorar cultivos de café, palmo africano, hule, plótono, cacao, 
mongo, rombut6n y maíz; 

f. reservas de petróleo y gas y; 
g. explotación de siembro de bambú gondhúo, eucallplus y palmo 

africano. 
El que seo una reglón rico en recursos naturales y minerales. 

provoco que adem6s de los demandas de cor6cter político y étnico, los 
zapatlstas reivindican el uso y usufructo de ellos. Lo anterior atenta a los 
Intereses políticos del gobierno y de empresas tronsnaclonales, sector que 
ha demandado o lo odmlnlstioclón público mayor seguridad público, 
jurídico y nuevos vfds de comunicación, ·como correteros y aeropuertos. 

r. . . . . -· . 

prlnclpolmenle de las zonas aledañas, donde se registran acciones de 
tipo mllltor, y se movilizan o los zonas urbanos mós cercanos, como Son 
Cristóbal de los Casas, Ocoslngo y Las Margaritas, entre otras. Según el 
Área de Información y Anólisis de lo Coordinadora de Organismos No 
Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) existían 17 mil 139 desplazados 
en los municipios de Comilón, Los Morgorilos. Ocoslngo y Allomlrono. Lo 
mayoría de ellos permanecieron en auditorios, locales del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Fomilio (DIF), Instalaciones de Organismos No 
Gubernamentales (ONG) y bodegas de café que fueron acondicionados 
como albergues. Estos desplazados sobrevivieron gracias o lo ayudo de 



ONG's, de lo Diócesis de Son Cristóbal de los Cosos, los caravanas de 
ayudo nocional e lnternoclonol, DIF. SSA, SEDESOL. INI e IMSS. entre otros. 

Este desplazamiento de lo zona rural o lo urbano puede 
calificarse como exterior, porque se da hacia fuera de los territorios de 
enfrentamiento y se cree que hasta 40 mll Indígenas quedaron 
desarraigados. Esto población estaba compuesto por nlnos. mujeres y 
algunos hombres. ya que los varones permanecieron cerca de sus casas 
poro guardar su patrimonio, e incluso en los primeros meses, regresaban 
a limpiar sus terrenos, cuidar el ganado y cosechar esporódlcamente. A 
mediados del mismo ano, lo mayoría terminó por regresar o sus cosos y 
gran porte de esto población posó o engrosar los filos de lo organización 
Indígena ARIC-oficlal (Asociación Rural de Interés Colectivo). 

El 9 de febrero de 1995, después de uno ofensivo militar. el ejército 
tomó posesión de un territorio zopotlsto y organizó o los desplazados que 
todavía estaban en albergues, relnsertóndolos en sus comunidades de 
origen. La finalidad de esta acción fue Iniciar lo confrontación entre 
Indígenas mllllantes del PRI y los zapatlstos. La guerra cambió 
paulatinamente de terreno y de actores, yo que los desplazados 
representaron un papel de punta de choque contra zopatistas y 
organizaciones Independientes, lo que provocó oigo muy grave. el 
rompimiento del tejido social comunitario. Se dió el retorno de la totalidad 
de la población o sus lugares de origen. 

SEGUNDA ETAl'A, 1995 
Esto etapa comienzo el 9 de febrero de 1995 cuando el ejército 

pretendió capturar o los comandantes del EZLN y aunque no Jo logró. si 
se recuperó el territorio que estaba en manos de los opositores. Con lo 
anterior se generó un desplazamiento de militantes za potistas, hacia los 
zonas montonosos. Como porte de esto ofensiva, el ejército secuestro y 
torturó campesinos poro que se declararon zopotlstos. destruyó lo 
producción de maíz guardado en trojes. los viviendas y pertenencias de 
los hogares indígenas. como comos. sillas y herramientas de trabajo. Así 
mismo robó documentación de lo población como actos de nacimiento 
y documentos agrarios. entre otros. 

Como producto de esta estrategia. aproximadamente 12 mll 
personas resultaron desplazados entre ninos. mujeres y hombres. Todos 
huyeron hacia los montanos y algunos de estos comunidades yo no 
regresaron. En los cerros los desplazados fueron recibidos por comunidades 
cercanos. en los que el ejército no Invadió. o se mantuvieron al aire libre. 
instalados con lonas y plóstlcos que acondicionaron como campamentos. 
En esto resistencia. contaron con el apoyo de lo sociedad civil o través 
de los caravanas de grupos de solidaridad nocional e Internacional, de 
los ONG's de Chiapas y del resto del país. Mós adelante, los caravanas 
de la sociedad civil se incrementoron, lnstolóndose alrededor de treinta 
campamentos civiles de paz. Luego de dos o tres meses, lo población 
comenzó a retornar a sus comunidades, con excepción de aquellos 
lugares donde el ejército se quedó posesionado del territorio comunal y 
hasta hoy, los desplazados se encuentran en las montanas o refugiados 
en comunidades cercanos. 

Los militares con lo ofensivo, provocaron el desplazamiento 
masivo de la oposición poro así generar lo desestructuroclón de los bases 
sociales del EZLN y debilitar lo economía de resistencia. El ejército tomo 
el control del territorio. ublcóndose en los cominos. los entrados y solidos 
de los comunidades, creando un cerco deslnformotlvo y de lnmovllldod, 
e Introduciendo lo drogadicción, el alcoholismo y lo prostitución. 

Los que fueron desplazados en lo primera etapa se quedaron. en 
lo segundo. en sus comunidad s por()¡'o ar y ledodes 
zapo tistes. ' 



Fue en este periodo que el ejército organizó y relnsertó a grupos de 
desplazados. para que representaran un punto de choque. contra los 
zapatlstas y organizaciones Independientes. Con todo lo anterior se rompió 
el tepdo social comunitario, ya que se acentuaron las contradicciones y 
divisiones. especialmente entre la población priísta y pro-zapatlsta. 

En la primera etapa, el desplazamiento lo provoca el ejército, 
después son los propios prlístas quienes provocarón el desplazamiento 
de lo población simpatizante del EZLN. El ejército se atribuyó el papel de 
pacificador, garantizador de la paz y la seguridad, para justificar su 
presencio en lo zona con lo que mantiene 17 4 campamentos militares 
con aproximadamente 70 mil efectivos. siendo sus actividades claramente 
de corócter contralnsurgente. realizóndolas bajo la sombra de labor 
social. 
THCEIA ETAPA, 1997 

Esto etapa comienzo en 1995 pero tiene mayor fuerzo de 1996 o 
1997. Los actores que provocaron en este periodo, el desplazamiento, 
son los grupos poromllltores. quienes presumiblemente fueron organizados 
y preparados por el ejército a principios de 1995. 

Los primeros acciones violentos atribuidos o los grupos 
poromllltares, "Paz y Justicia" y "Los Chlnchullnes", estón dirigidos contra 
lo población Identificado como base de apoyo zopollsto. sociedad civil 
organizado y el PRO. En el transcurso de los af\os. se han multiplicado los 
organizaciones paramilitares de tal manero. que hoy se conocen lo 
existencia de doce grupos, en veinte municipios. Los acciones de estos 
grupas poromllltores son regionales y tienen por finalidad controlar porte 
del territorio, ocupando los caminos. destruyendo y quemando los 
viviendas y producción, amedrentando o lo pabloclón, cobrando cuotas 
por posar en determinados cominos. cerrando también cuarenta y cinco 
coplllos. profanando templos y realizando emboscados. de los cuales 
han sido víctimas lo población local zopotlsto y personalidades. como el 
Obispa Samuel Ruíz. "Asesinatos, vlolaclones, secuestros, Intimidaciones 
y despojos atribuidos o lo organización prllsto Paz y Justicia. obligaron a 
4 mi chlaponecos de cuatro comunidades de los municipios de Tila y 
Sabanflla. a desplazarse hacia otras reglones". Cuando los acciones se 
dirigen contra ta producción. ésta se convierte en "botín de guerra", 
perdiéndose miles de sacos de café y otros productos. 

Los grupos paramllltares estón representados por diputados 
locales o federales de filiación prlista y del Partido Cardenlsta, según 
organismos defensores de los derechos humanos. El actuar de estos grupos 
tuvo su auge con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y 
marcó el principio de su debilitamiento en la zona de los Altos, yo que el 
gobierno Interino tuvo que reconocer su existencia y se vló obligado o 
actuar contra ellos. encarcelóndose a ciento veinticuatro responsables. 
Así mismo, el gobierno evidenció el lnvolucromlento de funcionarios del 
gobierno estatal en la orquestación de los grupos paramilitares, 
sustituyendo al gobernador Interino y permitiendo la renuncia de 
funcionarios de alto nivel. De todas formas, el gobierno ha encubierto 
actuaciones de estos grupos argumentando conflictos intercomunltarios 
de tipo religioso, por problemas entre organizaciones. Otro elemento que 
demuestra el debllltamlento de estos grupos es el hecho de que en 
algunos reglones, población del PRI se ha negado a paramilitares. e 
incluso en muchos comunidades han existido acuerdas previos entre 
prilstos y zopotistos. 

Desplazados por "Los Chlnchulines". se dirigieron a los municipios 
mós cercanos, aunque algunos huyeron a la ciudad, para generar presión 

en las autoridades y exigir castiga a los 
agresores. En cambio, la mayorfa de los 
desplazados por la violencia de "Paz y 
Justicio", se movilizaron a comunidades 
cercanos, otbergóndose en 
campamentos. Lo Importante es sef\alar 
que casi nadie salló de su reglón. 

El desarraigo y la Inseguridad en 
que viven estas famlllas, Implican un 
costo emocional y material muy alto: 
"Ya no sobemos de dónde somos, 
porque ya no somos ni de oquf ni de afió, 
porque aquf no es nuestro tierra, pero 
tampoco puedo entrar a mi comunidad. 
porque estoy amenazado de muerte por 
los pri/stas y paramlfltares de Los 
Chorros", dice Alonso Méndez. de lo 



comunidad Los Chorros. refugiado en San Cristóbal de las Cosas. 
En los Altos. especfflcomente en Chenolhó, Ja situación 

económica y de sobrevlvenclo se vuelve codo vez m6s crítico. Se percibe 
lo desesperación de los desplazados por retornar a sus lugares de origen, 
aunque no existen condiciones que les permitan hacerlo. Lo situación en 
que viven en los campamentos no es lo mejor. por lo que algunos familias 
han empezado o retornar solas. lo que Implica grandes riesgos por las 
acciones de los poromllltores. En Chenolhó viven amontonados en 
campamentos, en cambio en lo Zona Norte. muchos han recibido 
alojo miento temporal. con pobladores locales que les otorgan trabajo y 
otros, han optado por tomar tierras y producir maíz y frijol. 

Otros causantes del desplazamiento son grupos prlistas, que 
exigen cooperaciones de dos o cinco mil pesos paro apoyar y mantener 
o los noventa y seis prilstos encarcelados y cuando las lomillos. de 
cualquier partido polfllco. se niegan o dar la contribución. son 
amenazados y algunos han sido asesinados. También las autoridades 
prllstas Intimidan y hostigan a las personas. amenaz6ndolas con 
desalojarlos de sus hogares si no se afilian al partido. 

' 
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El impacto de los grupos poramllitores y de los prilstos ha Ido 
drom6tlco. Según el primer Informe del gobernador Interino Roberto 
Albores Gulllén el 30 de noviembre de 1998. se constata lo existencia de 
10 mll d11plazado1 en diez municipios de tres reglones del estado, por 
"enfrentamientos civiles". En noviembre de ese o~o retornaron 3 mil 113 
personas o sus lugares de origen, o seo. seiscientos cincuenta y un tomillos. 
En Polhó y Chenolhó todavía se registran 6 mil 124 desplazados. El 
gobierno anunció uno amnistío poro los grupos civiles armados. es decir, 
poro los causantes del desplazamiento y ese mismo día, el grupo 
poromilltor MIRA amenazó e Intimidó o lo poblocl6n de lo comunidad 
Visto Pachón. 

En el transcurso de 1998, municipios del PRO que en los elecciones 
del 4 de octubre de 1998 posaron o monos del PRI. fueron afectados por 
desalojos. operativos policiaco-militares y encarcelamientos de líderes 
sindicales y campesinos. 

El contubernio que existe entre presidentes municipales y 
diputados del PRI. el ejército, lo Policía de Seguridad Público y lo Judicial 
Estatal y Federal y los grupos poromllitores. se ha visto favorecido por 
este cambio, porque hoy mejores condiciones poro fortalecer el control 
político y económico de lo reglón. En algunos cabeceros municipales, 
se están construyendo oficinas del grupo paramilitar "Paz y Justicia", con 
el apoyo de presidentes municipales priistas. Por esta misma alianza. se 
han ejercido fuertes presiones sobre catequistas locales poro que 
abandonen sus trabajos. y sobre la Diócesis de San Cristóbal de las Cosas, 
poro que retiren o sus sacerdotes. 
CUAITA ETAPA, 1991 

Esto fose Inicio el 11 de abril de 1998 cuando el gobierno federal 
ordena el desmantelamiento del Municipio Autónomo "Ricardo Flores 
Mogón", con el pretexto de "restablecer el Estado de Derecho". Este 
estrategia permitió impulsor el proyecto oficial de remunlclpolizoclón, 
dirigido a los municipios autónomos creados por el EZLN. con lo que el 
gobierno pretende cambiar Jo cabecero municipal o aquellos lugares 
donde tienen el control del poder local. el partido oficial y los 
gruposporomllltares. 

De esto formo se dejo en manos del gobierno estatal, Ja ofensivo 
contra los municipios autónomos y entraron en acción las fuerzas 



policiacas del estado con el refuerzo del e]érclto y del lnsllluto Nacional 
de Migración !INM), apoyados en un notorio público que do fe de los 
acontecimientos. 

Lo que los zopollstos han pretendido con lo creación de los 
municipios autónomos, es lo construcción de un poder popular, aislando 
o los cabeceros municipales donde gobierno el PRI, ganados o través 
de un proceso electoral fraudulento. 

Aunque en este momento la población desplazado es menor, 
los condiciones en que viven son mucho m6s difíciles que los de los otros 
desplazados, porque lo Policía de Seguridad Público destruye 
violentamente los lnstoloclones de lo resistencia indígena. Como 
consecuencia de lo anterior. huyen o los montor'\os, donde viven o lo 
Intemperie. moviéndose constantemente, por el acoso de los grupos 
poramilltares y las fuerzas policiacos. Según testimonios de la población, 
el ejército y los poramllltores penetran los cerros poro perseguirlos y 

asesinarlos. mientras sus mujeres son hostigados en sus comunidades. 
El envío de alimentos es complicado. por lo presencia de 

campamentos mllltares. yo que lo ayudo llego hasta los orillos de lo 
carretero y luego lo tienen que trasladar hasta los lugares donde 
acampan y así el envío de ayuda humanitaria y de solidaridad enfrento 
muchas dlflcultades. 

Los municipios donde se concentro lo población desplazado 
cuento con 634 mil 240 habitantes aproximadamente, siendo un 62 por 
ciento Indígenas, lo que significo que el 5.3 por ciento de lo pobloclón 
Indígena, est6 desplazado y pertenecen o los etnias tojolobol, lzellol, 
chol y tzotzll. 

En el fenómeno del desplazamiento, hoy municipios que expulsan 
o lo población o otros municipios o Incluso fuero del Estado. como es el 
coso de Tabasco. También existen municipios receptores. como Sollo de 
Aguo y Son Cristobol de los Cosos y son pocos los que se movilizan hacia 
los zonas urbanos, de los cabeceras munlclpales. La mayoría de los 
desplazamientos se don dentro de los mismos reglones rurales. por lo que, 
hasta el momento, lo lucho por lo tierra seguir6 presente en cualqulero 
de los siguientes y únicos altemotlvas: retorno, reubicación voluntaria o 
toma de nuevos tierras. Los desplazados se encuentran en zonas de 
confllcto político. donde adem6s se concentran los presuntos grupos 
armados y poromllltores, los militares, los cuerpos policiacos estatales y 
federales y el Instituto Noclonol de Migración. Todos estos municipios est6n 
insertos en lo Diócesis de Son Crlstóbol de los Cosos. 

Sobre lo identidad socio! y político de los desplazados, el 98 por 
ciento son opuestos ol régimen y se Identifican con siete Identidades: el 
Partido de la Revoluclón 

Después de este periodo, el conflicto no se ha soluclonodo en los Democr6tlco. lo 
campamentos. yo que siguen viviendo cientos de Indígenas que no han 
podido retomar a sus pueblos. porque los hostigamientos continúan. 

LOS CAMPAMENTOS DE DESPLAZADOS 
Importantes Investigaciones han determinado que. hasta 

noviembre de 1998. había un aproximado de 21 mi 159 d11plazados en 
Chiapas. que representan alrededor de 4 mil 063 famlllas Indígenas. Se 
ubican en trece municipios: Chenolhó, Son Cristóbal de los Cosos. 
Sabanlllo, Tila. Salto de Agua. El Bosque, Las Margaritas, Ocoslngo, 
Hultlupán. Venustlano Carranza. La Independencia. Chllón y Tumbal6. 
afectando a más de sesenta comunidades Indígenas que se han 
desarraigado, las que además están claslficodas con índices de ello o 
muy alto marginación y representan cinco, de las nueve reglones 
económicas. 

sociedad civil Los 
Abejas. los bases de 
apoyo del EZLN. ARIC
lndependlente y lo iJ,
O r g a n l za c l ó n 
Campesino Emiliono 
Zapata. Sólo el 2 por 
ciento se identifico con 
el PRI y el grupo 
poramllltor "Paz y 
Justicio". Por lo general, 
los desplazados forman 
porte de lo rellglón 
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Identidades de los desplazados tienen polos por lo general muy morcados: 
PRD vs. PRI. católicos vs. evongéllcos. EZLN vs. poromllilores, organizaciones 
campesinas e Indígenas Independientes vs. organizaciones campesinos 
e Indígenas otlclcles. 

Le mayor perle de los despiezados corresponde e le Zona Altos 
con 9 mil 902 Indígenas. seguida de le Zona Norte con 5 mil 557, lo 
Fronteriza con 4 mil 905. le Centro con 405 y le Selva con 209. En Chenclhó, 
hay diez campamentos o lugares de refugio. En Sobcnlilc, once. En Tila, 
Salto de Ague y Sen Cristóbal de les Ceses, tres en cede une. En Les 
Mcrgcrilcs, Ocoslngo. Hulllupón, Venusllcno Carranza, Tumbcló y El 
Bosque, dos. En Chilón y Le Independencia, uno. Los delos anteriores. son 
dalos aproximados. En Chenclhó, Tila, Scbcnlilc y Palenque es donde se 
encuentra el mayor número de desplazados por le violencia. De su 
municipio de origen salieron aproximadamente mil 740 Indígenas, que 
son el 8.2 por ciento del total de desplazados y se han movido 
conslcntemenle de un sitio e otro. Posteriormente también hubo 
desplazados en los municipios de Tenejapa, Panlelhó. Sllaló y Salto de 
Agua. 

De esta forma, hay cuarenta y cuatro campamentos o lugares 

comunidades yo establecidas después de haber pasado por una etapa 
de refugio en el campo, les montcl'ics y tuera de Jos centros de población. 
Estos campamentos estón presentes en trece municipios, de Jos ciento 
once que hoy. 

De agosto de 1997 a septiembre de 1998, de los 5 mil 557 
despiezados de lo Zona Norte. 3 mil 696 buscaron otras clternallvas de 
refugio como: lome de fincas y erección de nuevos centros de población, 
éxodo al estado de Campeche, retorno e sus comunidades y reubicación 
con otros desplazados. 

TIERRA Y PRODUCCION 
Une de les ccllvldcdes mós duramente afectada por estos 

acontecimientos, es le tierra y la producción. Antes del desplczcmlento, 
le población Indígena vivía bósiccmenle de le producción agrícola, 
actividad ahora difícil de realizar. Donde los han alojado les den un lugar 
donde vivir, pero no tierras propias pera le siembre. Algunos rentan la 
tierra y otros la comparten con sus anfitriones como en Acleal. donde se 
reparten le tierra por grupos de origen, pare la siembra colectiva. Le 
dltlcultad para acceder a terrenos cercanos para trabajar. limita la 

donde se encuentren los despiezados. Muchos se han albergado en autosuficiencia. 



También se han creado fuentes de empleo en las comunidades Apoyo a Ja Salud y Alimentación de la Niñez. De ellas se reciben frijol, 
de refugio. por ejemplo. las mujeres han logrado organizar grupos de maíz. cebolla. huevo. tomate. harina. maseca. sopa. sal. azúcar. aceite, 
artesanas para vender sus productos. otros obtienen quince pesos al día jabón y arroz. entre otros productos. cada semana o cada quince días. 
por limpiar cafetales vecinos. con Ja ayuda de sus hijos y los ubicados en 
zonas urbanas. se han empleado en comercios. cafeterías o como pintores 
o albañiles. Aún así la falta de recursos para comprar leña y alimentos. 
los han obligado a depender mucho de la ayuda comunitaria. 

Algunas ONG apoyan. en capacitación. en el manejo de 
producción org6nlca. por ejemplo. en la lnstalaclón de una tortlllería. 
Otras Instituciones estón analizando las poslbllldades de apoyar en la 
conformación de cooperativas de abasto. producción. ahorro y créditos. 

A través de los testimonios que se han obtenido. se ha logrado 
conocer el grado de destrucción de la estructura productiva de las 
comunidades. lo que ha significado la pérdida de sus tierras. herramientas 
de trabajo y alimentos: "El mal gobierno nos desalojó por decir nuestra 

palabro" afirmaron habitantes de Guadalupe Tepeyac. 
En los Altos. específicamente en Chenolhó. lo situación 

económico y de sobrevivencio se vuelve cada vez m6s crítica. la que 
hoce pensar a lo poblocl6n desplazada en un retorno. en un Inmediato 
plazo. sin considerar que las condiciones económicos. políticos y sociales 
en sus regiones de origen, que causaron el desplazamiento, no han 
cambiado. Los tierras abandonadas son controladas o robadas. por los 
grupos agresores. 

Es Importante señalar que existe otro actor local afectado. el 
ganadero o finquero. y a que. en la actualidad hay por lo menos seis 
fincas ocupados por los desplazados y. aunque este fenómeno ni en 
términos territoriales y de impacto. puede modificar sustancialmente lo 
tenencia de lo tierra o lo economía de la reglón, no dejo de ser un 
problema de repercusiones locales Importantes. 

Lo destrucción de lo dlnómlco productivo de las comunidades 
ha repercutido en un grave problema de olimentoclón y poro 
solucionarlo. se han establecido oclones en dos vertientes: los obtenidos 
esporOdlcomente gracias o lo ayudo de diversos caravanas y otro 
organismos y los que provienen de Jos Instituciones con programas de 
ayudo permanente. Entre 6stos últimos se ubican lo Cruz Rojo. Córitos de 
Jo Diócesis de Son Crlstóboi de los Cosos. Enloce Civil y el Fideicomiso de 

La carne y las verduras son un lujo. que en poblaciones como Actea!. no 
se prueba por seis meses o m6s. 

Durante la emergencia no se contó con un censo y una 
evaluación de la población desplazada. que no permitió Identificar a los 
grupos de población m6s desprotegidos. entre los que podemos ubicar 
a niñas y niños menores de cinco años. mujeres embarazadas. heridos. 
enfermos. discapacitados. ancianas y ancianos. ni cómo medir si la ayuda 
recibida sea suficiente o Insuficiente. Sólo el Fideicomiso Apoyo o lo Salud 
y Alimentación de la Niñez apoya, con programas nutricionales. a una 
parte de la poblaclón infantil y materna en algunos campamentos. 

Dos factores agravaron la situación: primero. las Inundaciones del 
mes de septiembre en la zona costera. que provocaron una disminución 
de la ayudo humanitaria en alimentos. el segundo factor fue el aumento 
al precio de la tortilla y su posterior liberación. 

La leño es un grave problema. Su obtención se dificulta debido a 
la deforestación y que los 6rboles se ubican en terrenos privados y por 
último. Jos mujeres han tenido problemas de salud por el humo. ya que 
los hombres la recolectan verde. a falla de opcione_s. 

En algunos campamentos se cocina en colectivo. pero esto ha 
provocado problemas entre los desplazados. Algunos organismos han 
Intentado apoyar. en la dotación de tanques de gas y estufas. pero no 
todos las usan. por miedo al gas y por falta de capacitación. Otro 
problema en las cocinas colectivos. es la falta de comales poro hÓcer 
tortillas. ya que en un solo coma!. deben trabajar cinco o seis mujeres. 

Las desplazados reciben ayuda de diferentes organizaciones pero 
aún demandan muchos productos bósicos coma alimentas. cubetas. 
botos. jabón y aceite entre otros. 

ORGANIZACIÓN LOCAL COMUNITARIA 
El desplazamiento ha tenido efectos sobre Jos organizaciones 

comunitortos que se desarticularon con la dispersión de lo población. 
como es el caso de las cooperativas. Sin embargo. en el refugio ha sido 
posible crear nuevas estructuras organizativos que no existían en sus 
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lugares de origen, como las cooperativas de artesanos, de promotores 
de salud y de educación, de derechos humanos o la organización de 
desplazados Kichal\ob, que ha Intentado ser una coordinadora de todos 
ellos, en la reglón. 

Del mismo modo, muchos desplazados han tenido la oportunidad 
de conocer y profundizar sobre las causas que dieron origen al 
desplazamiento, haciendo grandes esfuerzos por mantenerse informados, 
pese al cerco deslnformatlvo que se les Impone. 

EDUCACION 
En la mayoría de los campamentos, la población infantil no asiste 

a la escuela. En unos, porque no hay centros escolares: en otros, por la 
situación de Inseguridad y militarización. A lo anterior se suma el problema 
de no contar con la documentación de Identificación o actas de 
nacimiento para Inscribir a sus hijos. La población adolescente no tiene 
acceso a la educación secundaria. 

Como parte de la resistencia civil, las comunidades expulsaron 
a los profesores del sistema oficial y para Intentar aliviar la situación 
educativa, algunos de los campamentos zapatistas tienen sus propios 
maestros. De Igual forma, muchos maestros decidieron ausentarse del 
conflicto y otros formen parte de grupos paramilitares. 

AGUA Y SANEAMIENTO 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

(ACNUR), considera que las necesidades mínimas de agua para evitar 
enfermedades "son de quince a veinte litros por persona/dio, de cuarenta 
o sesenta litros por enfermo/día en los centros sanitarios y de veinte o 
treinta litros por persono/dio en los centros de olimentoci6n". 

En el caso de Acteol, lo Cruz Rojo abastece tanques de Rotoplas 
con capacidad de 4 mil 100 litros, esto es, siete punto seis litros por persono 
diarios (cincuenta por ciento del porómetro mencionado). Si contamos 
tan sólo a la población desplazado, en realidad, el agua disponible es 
menos, ya que se comparte con la población receptora y personas 
externas de lo comunidad. Ademós, se utiliza para las actividades 
comunes del centro del poblado, por ello los promotores de salud estiman 
que sólo se recibe un promedio de dos litros diarios por persono. 

Las fuentes de abastecimiento de agua no son suficientes para la 
mayoría de los grupos desplazados y cuando hablamos de suficiencia 
nos referimos a los parómetros óptimos para la salud. Ademós del 
abastecimiento externo, en tiempos de lluvias, pueden contar con algunos 
ojos de agua o extraerlo de las pequei'tas corrientes que se forman a los 
arillos de las carreteras o de los ríos relativamente cercanos. 

Cuando se provee externamente por medio de pipas y tanques 
de abastecimiento (Rotoplas), el problema es para los que habitan lejos 



del centro de lo pobloclón, aunque el aguo que tienen les permite cubrir 
lo necesario poro el consumo. no lo es poro otros actividades como baños 
y el lavado de ropo. También algunos poblaciones se abastecen de 
monontloles como Poconlchlm y en otros. como X'oyep. odemós de que 
el aguo que se extrae del ojo de aguo es escoso. también es compartido 
con los soldados que ahí se abastecen. 

Los dlflcultodes en el lo obtención de aguo. ha orlglnodo 
problemas de salud. Insalubridad y contaminación. que o su vez. ha 
favorecido lo proliferación de Insectos. En los campamentos yo se estón 
presentando enfermedades causados por lo follo de aguo como sorno. 
piojos. pulga blanco. hongos. Infecciones de piel y conjuntivitis. Los mós 
graves, sin embargo. son los ocasionados por lo carencia de aguo 
potable. siendo uno prioridad de lo población desplazado evitar que se 
contamine lo escoso aguo con lo que cuentan. yo que pueden 
presentarse epidemias como lo porosllosls. los disenterías y otros mós 
peligrosos. como brotes de tifoideo, cólera o hepatitis. que pueden 
ocasionar estragos en uno población desnutrido. 

LETRINAS 
Por lo general. los letrinas estón construidos de manero deficiente 

y mol ubicados. Esto provoco problemas de contaminación y, en algunos 
cosos. occidentes. Como consecuencia, los letrinas son mós focos de 
Infección. que uno formo de control de lo contaminación. En algunos 
cosos. por ejemplo, se encuentran cercanos o espacios públicos o 
comedores. Tampoco se han previsto letrinas poro terrenos húmedos y o 
menudo. se observan abandonados y sin uso. 

El ACNUR establece como norma, que debe contarse al menos 
con uno letrina por codo veinte personas. En X' oyep hoy uno poro diez 
familias (cincuenta a sesenta personas) y en Acteol. posó de uno poro 
treinta y cinco personas. a treinta letrinas. para cuatro o cinco familias. 

La otro condición Importante es que para evitar lo contamlnacl6n 
de los fuentes de agua. debe haber más de quince metros de la letrina a 
los pozos de agua y 6stos deben estar por encima del nivel de las letrinas. 
medidas mínimas de salud. que en Chiapas. no se cumplen. 

Los letrinas. bien construidas y en buenas condiciones. 
mantenimiento y uso, podrían tener uno duración útil de entre dos y cuatro 

oños. En los actuales clrcunstonclos, sólo duran dos meses. Además, 
personas que cedieron porte de sus terrenos en algunos campamentos 
poro su construcción. rechazan lo Ideo de abrir otro. Por otro lodo. ninguno 
de los Instituciones de salud, realizo vlgllonclo del saneamiento o de los 
letrinas. Otro problema. es lo dlflcullod poro muchos pobladores 
desplazados. de acostumbrarse o éllos. 

En reolldod. sólo los comunidades receptoras de refugiados tienen 
letrinas mol construidos. pero los facilitan o sus huéspedes. 

SALUD 
El ACNUR recomiendo que, en uno situación de emergencia 

donde los refugiados pueden depender por completo de los fuentes 
externos de obosteclmlento de alimentos, debe evaluarse, ton pronto 
como seo posible, el número de refugiados y su estado de salud. Esto no 
se ha realizado odecuodomente y no se tienen dolos del estado de 
desnutrición. ni siquiera de lo población Infantil. 

El deterioro en lo nutrición de los desplazados tiene el ogrovonte 
de disminuir sus defensas centro todo tipo de padecimientos y los 
enfermedades contagiosos, pueden extenderse con sumo rapidez. Son 
numerosos los cosos de debilidad, mareos. molestar general. cansancio 
de niños y niños desnutridos. anemias. follo de vitaminas. gastritis, úlceras. 
omlbiosis, porosllosis, solmonelosis, neumonía. tifoideo. cuadros gripales 
y enfermedades de lo piel. entre otros. 

Los causas de morbilidad corresponden o enfermedades 
gostrolntestinoles infecciosos y porosltorlos. Incluido lo omlblosls. 
Infecciones de los vías respiratorios superiores. problemas carenciales. 
como el síndrome anémico. completado con gastritis y mlolgos. producto· 
de los condiciones deficientes de aguo y saneamiento. enfermeddd~s . 
Infecciosos y porosllorlos digestivos y los Infecciosos y porosllorloS-de 1é(' 
piel. Incluidos lo micosis superficial. 

Por lo general, los mujeres embarazados son reacias a aceptar 
el seguimiento prenatal. por parte de los médicos Instalados en los 
campamentos. Uno de los padecimientos más comunes entre los nll'los y 
ancianos. es la conjuntivitis provocada por el color y el humo de lo quemo 
de pastizales. Los dispensarios médicos brindan algunos servicios. pero en 
los cosos de mayor gravedad. los enfermos recurren a Instalaciones 
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médicas mós establecidas. para lo cual tienen que sortear los retenes 
Intermitentes del ejército y de la secretaría de seguridad pública. en todo 
el trayecto. 

Para mayo de 1998, en X'oyep de habían registrado folleclmlenlos 
y un promedio de veinte enfermos por dfa, lo que equivale a seiscientos 
mensuales de una población de mil 098. 54.5 por ciento. doto que se 
mantiene en otros campamentos como Actea! y Chenalhó, donde 
odemós se constató que lo mayor demanda de atención médico, 
corresponde o lo población femenino con 60.7 por ciento. lo masculino 
con 39.3 por ciento y lo población atendido menor de veinte arios 
represento el 52.9 nueve por ciento. 

Lo Cruz Rojo informó que había atendido o unos 6 mil desplazados. 
lo que equivale ol 57 por ciento de diciembre de 1997 o junio de 1998, 
que hobfon proporcionado 29 mll 212 servicios médicos, distribuido 
ochocientos noventa y un toneladas de alimentos y cincuenta y cinco 
burros. Que contaba con dos plantas potoblllzadoras de aguo en 
Chenolhó y con treinta y tres vehículos y cincuenta personas. Ademós 
Informó que lo Cruz Rojo de Alemania y de Espoflo y lo Unión Europeo, 
hobfon ofrecido apoyos económicos. 

En todos los campamentos de desplazados de Chenolhó hoy 
,_ __ .ilresenclo permanente de médicos. tonto de lo Cruz Rojo Mexicano como 

e Médicos del Mundo de Francia quienes. en ocasiones. hocen con 

ambulancias. el traslado de enfermos. a los hospitales de San Cristóbal 
de las Cosos. También se he contado con ayudas esporódlcos de 
asistencia médico y dental. por porte de los corovonos de otros estados 
mexicanos. Algunos de estos insliluclones. proporcionen copocltoclón o 
los promotores de salud. manlflestando su preocupación al observar que 
hoy médicos que no valoren otros alternativos. como lo herbolario. lo 
acupuntura y otros métodos que importen distintos orgonlzoclones. 

SI bien, en todos los campamentos de desplazados se surten 
medlcomenlos. no siempre son suficientes. yo que el algunos cosos se 
carece de onllblótlcos, ontiporosltorlos. analgésicos y hierro. entre otros. 
Para algunos desplazados. la atención médico es insuficiente. e Incluso 
se quejen de recibir frotamientos Incompletos y un troto Injusto. 

En los compomenlos el médico receto. allende y llevo el registro 
de pacientes. pero no comparte lo Información con los promotores de 
salud que trabajen continuamente en los comunidades. lo que genera. 
importantes problemas. Lo onterlos exige lo Incorporación de nuevos 
promotores y lo nivelación de los conocimientos entre éstos y los enligues. 

Los programas de lo Secretorfo de Salud miden sus éxitos. en 
función de lo tarea asistencial. Sin embargo, en el contexto de lo carencia 
de ayudo gubernamental poro los refugiados de Los Abejas y 
slmpollzontes del EZLN, podemos Inferir que en esos reportes se incluyen 
los apoyos dados por los dependencias de salud o lo población sólo 

prlfsto. Es mós. Incluso los apoyos de la Cruz Rojo y del 
ejército van prlnclpalmente o los campamentos de no 
zopatlstas. La Cruz Rojo mantiene compoflos de 
vacunación. 

Los despiezados zopotlstas cuentan con 
promotores de salud, pero sin medicines ni Instrumentos 
de !rebojo y los condiciones son peores en los municipios 
donde no han podido llegar los ayudes por los zonas 
en que se encuentran, sin muchas posibilidades de que 
los apoyos. por porte de orgonlzoclones civiles y 
humanitarios. lleguen o ellos. 

Otro ayudo con el que han contado los 
despiezados. he sido lo construcción. ampliación y 
rehobllilocl6n de clfnlcos de salud. 



VIVIENDA 
El hacinamiento en los campamentos de desplazados fue oigo 

Inevitable, al comienzo del refugio. Poco a poco, lo ayudo humanitario 
permitió Ir construyendo viviendas colectivas de emergencia con grondes 
esfuerzos, aunque no en todos los lugares, ha sido lo mejor opción. 

El Manual de ACNUR dice: "e/ emplazamiento (de un 
campamento de desplazados} debe proporcionar suficiente espacio útil 
a /os refugiados. Lo Organización Mundial de la Salud {OMS} recomienda 
como cifra global mínima treinta metros cuadrados por persona, mós et 
terreno necesario para tas necesidades colectivas y agrícolas y para et 
ganado. De estos treinta metros. el espacio mínimo absoluto por persona 
para un ato/amiento de emergencia no debe ser Inferior a tres punto 
cinco metros cuadrados". También refiere que en uno coso habitación 
de siete por diez metros, no debieron Instalarse mós de veinte personas y 
que. "si es necesario utlllzar alofamlentos multlfamlliares no deben 
asignarse a cada estructura mós de treinta y cinco personas, es decir, 
mós de siete familias". · · · 

En X'oyep hoy edlflcaclpnes que llegaron a ser habitadas por diez 
a quince fqmlllas (sesenta a noventa y cinco personas) en un 6rea de 
diez por clnéo o quince por cinco f'!letros, aún después de ocho meses de 

. ~ . -

refugio. Con techo de nailon y el piso de tierra. sin petates ni labios, apenas 
se resguardaban del frío, con una cobijo para lo parejo y otra poro sus 
hijos. Algunos personas llegaron o tener un espacio de uno punto dos y 
uno punto ocho metros cuadrados, cada una. Con la construcción de 
algunos otras edificaciones, el hacinamiento ha llegado o ser tal, que en 
un óreo de quince por cinco metros, viven de treinta o cincuenta personas. 
Hay todavía construcciones donde habitan doce personas (dos familias), 
en 6reas de cinco por cinco metros. Las viviendas de 16mlno de cartón 
empiezan o sufrir do~os, con las primeras lluvias. Así, de los veintitrés 
condiciones mínimas necesarias poro evitar los enfermedades, en u.n 
asentamiento según lo COPAL, en X'oyep se cumplen nueve y en Actea! 
diez, donde algunos personas llegaron a tener sólo un espacio de !t~e 
uno y uno punto cuatro metros cuadrados por persono. 

Con lo ayudo humanitario de organizaciones como Córitos. la 
Cruz Rojo Mexicano y caravanas, entre otras, se repartieron lómlnoi 
galvanizados y de cortón, así como modera, lo que ha disminuido el 
número de familias hacinados. 

Hasta el momento, ninguno de los apoyos para lo construcción 
de la vivienda, ha Incluido el mejoramiento de los actuales pisos de tierra 
de los viviendas. Y es que, ante tontas carencias, este aspecto nunca ha 
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sido atendido. Ademós. tonto los organismos de ayudo humonitorio, como 
los mismos despiezados, que piensen retornar pronto, no tienen 
contemplado reolizor citos Inversiones en este sentido y mucho menos 
de corócter permanente. 

En los linces tomados de lo Zona Norte, los mismos despiezados 
hon construido sus cosos con los moterioles de lo región. En estos cosos, 
lo moyorío de los cosos, son de tables y pajo. 

En lo Zona Norte, lo sltuocl6n es m6s difícil poro los que perdieron 
todo y se preparan o no volver o sus lugares de origen. En estos cosos, los 
viviendas fueron tomados por miembros de "Paz y Justicio", que codo 
vez se fortalecen mós y alejan posibilidades de retorno, poro muchos 
despiezados choles. 

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD 
Lo población desplazado se ha confrontado con otro cuestión 

. problemótlco: lo pérdida de sus documentos de Identidad, lo que ha 
traído como consecuencia su exclusión de los programas 
gubernamentales y un peligro paro su seguridad personal y, mientras no 
cuenten con su documentoclón. los nh'los no tendrón acceso o los centros 
escolares y los podres no podr6n obtener los precarios recursos 

gubernamentales poro "e/ combate o /a pobreza" dentro de los 
programas oficiales. En el segundo caso, el carecer de documentos 
personoles, los vuelve sospechosos o los ojos de los organismos de 
seguridad. 

En todos los municipios donde hay presencio de población 
indígena desplozodo, encontramos campamentos militares, retenes 
mllltares permanentes o Intermitentes, cuarteles militares y/o zonas 
militares. Igualmente, hoy presencio de lo Policía de Seguridad Público, 
Policía Judicial Esfolo! y/o Federal, Procuraduría General de lo República 
y los accesos estón controlados por el Instituto Nocional de Migración. 
Los desplazados manifiestan que no se sienten seguros, yo que los militares 
han rodeado todos los campamentos y el miedo y lo impotencia, son 
cotidianos. 

Lo político xenof6bico del gobierno y del Instituto Nocional de 
Migración contra los extranjeros, no ha ahuyentado del todo lo solldorldod 
lnternoclonol. Sin embargo, hoy otro tipo de protección, lo que se do por 
medio de visitas, carovonos, grupos de solldorldod, observadores 

nocionales y extranjeros. [rJ.u __ EN] 
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Uno de los problemas centrales de lo viviendo popular y del 
crecimiento de los ciudades actuales del Tercer Mundo es el uso y 
disponlbllldod de tierras poro asentar el explosivo, creciente y caótico 
poblamiento urbano. 

El ritmo de crecimiento demogr6flco y territorial de los ciudades 
lotlnoomericonos propone que es urgente estudiar los modos de controlar 
y reducir lo tendencia de extensión de lo mancho urbano y sus costos 
sociales, por lo que debe ser preocupoclón fundamental de lo arquitectura 
encontrar lo formo de ocupar el suelo de lo manero m6s económico. con 
lo mayor racionalidad y que permito su omplioclón de formo progresivo, 
poro lo que ser6 necesario tomar en cuento lo estructuro habitable y for
mol de los predios de los pobladores preexistentes. y los conceptos de 
Identidad y arraigo propios de los poblaciones; lo aptitud potencial ur
bano de los suelos amenazados por el ensanche; el aprovechamiento de 
recursos como el paisaje. lo ecología y el clima: el mejor uso de lo 
ortentoclón y lo pendiente poro los predios; y el aprovechamiento óptimo 
de los recursos Instalados urbanos toles como carreteros, vías férreos. ca-

equipamiento comunitario accesible; que incrementen el derecho del 
peatón y por lo tonto con rodios de acción que, recuperondo el barrio, 
sean capaces de lograr pequef\os agrupamientos ó células de un uso 
doméstico efectivo de lo ciudad. 

En el seno de lo búsqueda de uno arquitectura de resistencia, pobre 
y poro los pobres de Latinoamérica y del tercer mundo debemos ofender 
al disef\o de lo ciudad futuro poro saber si es posible que, con el auxilio de 
lo arquitectura, lo geometría y los tecnologías ollemotlvos se puedo ofrecer 
uno olternotlvo o lo ocupación del suelo urbano que Inhibo el desmedido 
crecimiento expansivo. 

Como respuesto o lo anterior. el estudio de los tramos urbanos en el 
libro del Maestro Carlos Gonz61ez Lobo propone colocar este on61isls en 
un sitio central poro optimizar el uso del suelo y lograr que lo relación 
entre suelo hobltoble y suelo público, destinado o contener los actividades 
comunitarios, el equipamiento, los servicios y lo Infraestructura urbano, seo 
el mejor. 

Existen dos soluciones urbano-arquitectónicos al problema del suelo 
noles y líneos de energía eléctrico. De Igual manero deben generar uno poro lo viviendo: 
nuevo Imagen urbano. con propuestos racionales y sanos, con un tejido • Lo viviendo multlfom//lar. en conjuntos hobltoclonoles en altura, con 
de relaciones armónicos entre viviendas, trabajo, transporte y 6reos verdes Indivisos de uso comunitario, y 



La vivienda unifamlllar en lotes de servicios, de propiedad Individual, 
conectados por tramas de calles y la inserción en esta red, de lotes o predios 
mayores que, como donación, quedan para Instalar los servicios y el 
equipamiento urbano. 

Aunque las dos son soluciones posibles, la primera se ha convertido 
en la solución Institucional m6s sencilla que ha producido un concepto de 
vivienda digna, pero mínima Inaceptable por los potenciales usuarios, por 
lo que la soluclón a desarrollar es la vivienda unifamiliar. 

La vivienda unifamiliar expresa la tendencia dominante de las 
preferencias de los potenciales usuarios, por su independencia familiar In· 
dividua! y porque favorece la privacidad, adem6s de permitir que cada 
propietario decida sobre su forma, tamar'lo y crecimientos o particiones 
Interiores, acordes a la evolución y circunstancias de la familia usuaria y al 
ahorro potencial futuro. Tiene como desventajas que ocupa gran superficie 
de suelo urbano, que demanda por cada vivienda gastos en calles, 
avenidas y banquetas, tiene altos costos por obras de urbanización 
necesarias, ya que exige una red de servicios previos, a ple de cada lote, 
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de agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público y 
adem6s. genera uno relación desfavorable entre el suelo urbano y el suelo 
habitable. Sin embargo, como es la solución tradicional. la m6s aceptada 
y utilizado en todo el mundo por todos los estratos económicos, no requiere 
de una previa aceptación (como la vivienda multifamlllar), lo que permite 
que las lomillos continúen la construcción de sus casas y se pueda disminuir 
el costo Inicia! a cargo del Estado, ya que sus habitantespodr6n y desear6n 
tener una considerable Intervención en ella. Tonto lo urbanización como 
la vivienda se pueden concluir progresivamente, en tiempos y con 
presupuestos posteriores. Lo anterior hace posible la Intervención de todos 
los sectores de la sociedad en el crecimiento de las ciudades y en el diseno 
y contrucclón de las próximas viviendas que albergar6n a dichas 
comunidades. 

Pese a todo lo anterior, los multlfamlllares son la opción promovida 
por los Estados, ya que permite que en una hectórea vivan de 400 a 600 
habitantes. Por esto, la búsqueda de los arquitectos ha sido lograr una 
solución que recupere las virtudes de las dos opciones. siendo una respuesta 
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o esto los viviendas unlfomlllores en lotificoclones densos y urbanizaciones 
mínimos que aprovechan lo denslficoclón de lo viviendo multifamiliar y el 
consecuente control sobre lo extensión de servicios de aguo, drenaje, 
energía eléctrico y alumbrado por un lodo, y lo superficie destinado y 
construido de pavimentos y banquetas. Lo Idea de esta propuesta es lograr 

,,_ __ densidades superiores o los 65 viviendas por hectóreo, trotando que sean 
z 1 OO. con urbanizaciones mínimos donde el suelo urbano destinado a coda 
~ famllla sea Igual o menor al 20 por ciento del suelo urbano necesario. En lo 

.<.: ~.: que se refiere a lo viviendo, será fundamental que el carácter progresivo, 
8 o versátil y crecedor de la opción unlfamlllar prevalezco, así como su 

aceptación social y su potenclolldod simultáneo de urbanización y 
edificación por etapas progresivas. que garanticen una potencial vivienda 
terminada. versátil y amplio. ajustada a lo concepción y necesidad de lo 
fomllla usuaria y que logre una potencial y futura elevación de la calidad 
de vida. en términos de habltabllldad y relaciones comunitarias. 

Entonces. la Idea seró lograrvlvlendas unifamiliares ubicadas en lotes 
de bojo costo, que necesiten terrenos mínimos suficientes que garanticen 

uno futuro viviendo terminado y que contengan áreas libres que doten de 
sol y aire al hogar. Que sean cosos que cobijen todos los actividades que 
lo lomillo debe realizar dentro de su coso, que los predios tengan los 
acomodos y lo formo geométrica que permito uno máximo denslflcoclón 
y que logren que el Indiviso de calle seo el mós económico posible. 

Por lo anterior, tal como lo concluye el Maestro Carlos González 
Lobo, su tesis afirma que: 
a. Se tiene que desarrollar uno solución basado en lo viviendo 
unifomlllor sobre lotes mínimos suficientes, que cuenten con todos los 
servicios básicos urbanos. promovidos por la gestión estatal o privada o 
de formo outogestivo; 
b. Lo solución es sobre lo base de viviendas que se pueden Iniciar o 
partir de uno viviendo en semilla, que significo que potencialmente 
evoluclonaró hasta uno vivienda plena, y; 
c. Esto supone un conjunto de apoyos solidarlos al proceso: en los 
materiales, lo técnico y lo económico. Su base esteró en una efectiva 
participación de lo comunidad y de los familias. el Estado e Instituciones 
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como los ONG's o los talleres universltortos, por medio de "Centro de apoyo terreno, lo que en general tiene un límite económico de dos o tres pisos. En 
técnico a la construcción" (CATA's). Lallnoamértca el costo del terreno represento un 30 por ciento del costo 

Las edificaciones multifamlllores de planto boja y cuatro niveles global de la viviendo. el 20 por ciento lo viviendo termlnodo y el 50 por 
generan una densidad de 90 a 11 O viviendas por hectórea, por lo que ciento el costo del terreno. Por lo antertor, mientras mós se reduzca el costo 
porologrartoesneceslrloofrecerdensldadesde 100vlvlendosunlfamlllares del terreno. serón mós accesibles las viviendas poro las clases mós 
de lotlflcacl6n densa por hectórea. Para lograrlo se debe reducir el costo, desprotegidas. 
porpredlourbanomínlmodesleteporqulnce(mínlmosegúnReglamento), De Igual formo sobre el lote urbano para la vivienda unlfamlllar. 
el que generalmente tiene una geometrfa mós o menos rectangular y habrón que tomarse en conslderacl6n diferentes factores. ya que ademós 
colinda en uno de sus lados con una vía de acceso y por los otros tres. con de su superficie habitable tiene: 
otros lotes. buscando uno que satisfago todas las necesidades de los - una anexo inevitable, la mitad de la calle que hay frente al lote, 
familias, pero con un menor tomal'lo. Su superficie deflnlró la calidad hob- que estó urbanizada por el pavimento y lo bonqueta; 
ltable potencial y ésto se lncrementaró al generar planos paralelos al 
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un porcentaje de la superficie de la urbanización para alojar los 
T----. equipamientos comunitarios mínimos, toles como mercados, escuelas. 
~ hospitales, parques y vialidades. poro que los lotes pertenezcan o uno 
' · ciudad. lo que Implica entre un 25 a un 30 por ciento del suelo urbano. y; 

~ : ·. . - el predio requiere de lodos los servicios y su costo se determino por 
O _J lo longitud del frente de calle del lote, y que las tuberlas pasarón frente al 

lote. siendo su costo los metros que tengan que recorrer para llegar o lo 
vivienda .. 

El costo del suelo urbano (el del lote mós el 6reo común) representa 
el 30 por ciento del costo directo del terreno. lo pavimentación y los 
banquetas representan un 21 por ciento del costo total y el 49 por ciento 

--- restante. el costo die las conducciones die agua. drenaje y energla eléctrica. 

Dado lo anterior, el buscar distintos opciones paro disminuir el costo 
del terreno seró un trabajo o desempei'lor por los arquitecto. El cólculo del 
lote de siete por quince. tiene uno superficie habitable de 105 metros 
cuadrados y, si jugamos con su geometría y con su relación con otros lotes. 
se puede lograr disminuir los costos anexos al predio. Por ejemplo, si se 
reduce el frente del predio, manteniendo su superficie. dlsmlnuiró el costo 
de pavimentos y banquetas y de los conducciones de aguo. drenaje y luz. 
lo que nos permltiró dar mós predios o mós personas. y si lo realizamos 
progresivamente la Inversión social ser6 por etapas. Implicando un reducido 
aporte inicial. lo que se complementor6 con el crecimiento progresivo de 
los comunidades y de las viviendas. El ancho mínimo de frente de lote no 
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debe ser menor de 3.90 metros, que dejan 3.60 m libres lntertares, la que es 
la cota móxlma de los reglamentas para una habitación. 

Para disminuir castos, se necesitan tramas urbanas de lotlflcaclón 
densa donde se mantenga la superficie del lote tipo de 7 x 15, con 
densidades brutas mayares a 65 viviendas par hectórea, ofreciéndose una 
superficie habitable mínima, donde se puedan construir viviendas de mós 
de 60 metras cuadrados, can las espacias mfnlmas necesartas para una 
famllla, con tres dormltortos autónomos, servicios bóslcos y suficiente aire, 
luz y ventllaclón. 

Uno coso es el objetivo final de lo gran mayorla de los familias en el 
mundo, pero no todas tienen acceso a ella. La solución gubernamental 
han sido las viviendas multlfamlllares, las que no corresponden a las 
exigencias sociales tonto por gusto coma funclanalmente, simplemente 
porque no caben, parque en dos recómaras sus habitantes no logran tener 
una mínima Intimidad, siendo odem6s Imposible que ellos crezcan su hogar. 
El objetivo entonces son viviendas unlfomlllores en predios Independientes 
pero como lograr meter el mismo número de familias, que en un edificio. 
La respuesta a lo antertos, ha sido el entender y replantear los factores que 
permiten que una famlllo llegue o este objetivo, por medio de lotlflcoclones 
densas. Primero, el entender que el lote reglamentario puede ser reducido 
poro dar m6s viviendas por hectóreo y demostrando que en él, uno fo
mllla puede desarrolllarse normalmente, al dlsel\ar casas que alberguen 
todos los espacios que necesitan. Demostrar que la forma rectangular no 
es la única opción poro tramas densas, existiendo muchos otros geometrfos 
que dan una respuesta sotlsfoctorio. 

Entonces. cuando por lo efectos de lo pobreza y el empobrecimiento 
creciente de los países del tercer mundo, como México, y 
fundamentalmente de la pobreza de los sectores protag6nlcos del 
crecimiento de las ciudades, y ante la contracción del gasto social, debido 
o los exigencias del Fondo Monetario lntemoclonoI. lo solución m6s reo listo 
poro lo expansión Inevitable de los ciudades, lo m6s viable y lo que ofrece 
mayor cobertura social son los crecimientos por medio de tramas de predios 
poro construir viviendas unlfomlllores en semilla con crecimientos 
progresivos, y con sistemas de urbonlzocl6n y equipamiento también 
progresivos .. los costos se reduclr6n yo que se mlnlmizor6 lo construcción 

de banquetas, pavimentos y conducciones subterróneas, logrando 
urbanizaciones mfnlmas. 

Con lo antertor tenemos mós predios y mós baratos y si a esto le 
al\adlmos el concepto de progreslvldod el gobierno dotar6 a m6s familias 
de predios ya que él solo deber6 aportar el costo Inicial. es decir, la 
urbanización mínima y un ple de casa y lo que continuar6 ser6 una unión 
colectiva que vaya ampliando y mejorando el espacio urbano, en con
tinua relación y apoyo con el gobierno y creciendo su vivienda a su gusto 
y necesidad en el tiempo y con sus recursos. 

Todo lo anterior permite un amplio abanico de soluciones paro 
ajustarse a variadas solicitaciones de programa y una lotificaclón progresivo 
m6s densa, con una urbanización mínima que pueda ajustarse a las 
condicionantes y requerimientos de múltiples necesidades sociales, 
respecto de la construcción de la ciudad. 

LA TRAMA EN RACIMO 
Existen diferentes tramas. que permiten aprovechar las ventajas de 

lo urbanización mfnlma y la lotiflcoción densa como: 
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a. los lotes flacos, que son aquellos cuyo frente de calle tiene el ancho 

necesario de un cuarto o espacio habitable Interior, logróndose una mayor 
superficie. al hacerlo mós profundo; 
b. los lotes Imbricados, son aquellos que tienen un ancho no menor a 
3.90 metros y no mayor a 5 metros y mediante quiebres a lo largo del lote. 
se logra que las percepción visuales sean mucho mayores que los mínimos 
que lo limitan. de 8 a 9 metros: 
c. los lotes en tramas de a cuatro donde por dos frentes de calle hay 
dos Interiores y dos exteriores gracias a un adarve o callejón Interior, y; 
d. los lotes en racimo que describiré con mayor profundidad ya que 
en él se basa la trama urbana de esta tesis. 

La trama en racimo está basada en generar módulos habltaclonales 
que permitan controlar lo calidad de lo vida comunitario con altos niveles 

de economía, grandes densidades y control sobre la forma general ur
bana. 

final: 
Cuenta con tres escalas de dlsel\o fundamentales para el proyecto 

lo unidad mínimo de agregación o racimo de lotes; 
la unidad vecinal o de agregación urbana. y; 
lo tramo continuo de unidades vecindario can equipamientos y 

servicios necesarios para esa estructura urbana. 
Este tipo de trama. utilizando diferentes tipos de lotes y buscando su 

mejor ubicación (orientación), logra lotiflcaclones con calidad ambiental, 
uso comunitario Intenso y graduado y la semlprlvatlzaclón de parte del 
suelo urbano complementarlo, destinado a usos sociales. Corrige y controla 

~ el crecimiento urbano. dota al espacio público-urbano de Identidad y da 
O uno escala que permite que la gente haga suyo un trozo de ciudad. 

~ § Esta lotiflcaclón en México llene como antecedente a las 
U vecindades (concepto que nos refiere a los calpulll mesoamerlcanosj. 
~ ~ donde por medio de módulos mínimos de habitación se lograban conjuntos 
U) de viviendo comunitario, en este coso alrededor de un patio, 
~ ~ desarrollándose a nivel urbano alrededor de un espacio semipúblico. Otro 
~ antecedente nos refiere o lo Asociación de Arquitectos Contemporóneos 

__ i:s.t_ de la Unión de Repúblicas Soclallstas Soviéticos (entre 1928 y 1930j, donde 
Vladlmlrov y Barsh utilizan una célula-conjunto habltacionol con espacio 
públicos. culturales y recreattvos. ademós del equipamiento necesario para 

las poblaciones que habiten ese predio comunitario regular y que de 
servicios a una escala doméstica y comunitaria, tiene una Intensa densidad 
urbana peatonal, pero con uso restringido de lo público a la comunidad 
vecinal y, todo lo anterior. en torno a bandas de urbanización lineal. 

De lo anterior. se puede retomar una vida cotidiana y comunitaria 
con un alto nivel de equipamientos. servicios y recreación, que se repite 
modularmente al ritmo de crecimiento de la ciudad y por otro. una vida 
ligada al transporte colectivo y a desplazamientos que logren recuperar 
los transportes de largas distancias y, un espesor urbano mínimo que permite 
una relación con la naturaleza fundamental en nuestros días. 

Entonces. esta trama se centro en recuperar el calpullf, los 
vecindades. las callampas. las fabelas o los conventillos lallnoamerlconos. 
ro cashboh y los adarves. de manero que los rotes se conecten entre si por 
una calle o callejón de uso restringido. incrementándose el uso de la calle 
cerrada para uso peatonal como pallo comunitario. lo que de una 
Identidad al espacio urbano. 

Lo anterior Implica. un predio contenedor de la lolificaclón en 
racimo. que se conecto con un eje vial urbano, con un solo punto de unión 
entre estos dos o portón que puede ser construido por etapas y que sólo 
demanda el crecimiento de la red y los ejes urbanos, lo que da garantía 
de seguridad interior. 

Así, el equipamiento en racimo, gira en tomo a un área comunitaria 
donde los nll\os pueden jugar y los adultos reunirse y al ser el espacio urbano 
de tránsito controlado de poca actividad, se racionaliza el uso de 
pavimentos y banquetas. así como de las tuberías de agua. drenaje y 
electricidad. ya que no tiene tráfico pesado continuo. porque el espacio 
público lo usan los vecinos como patio comunal. lo que mejora la calidad 
ambiental, mlnlmizándo los ruidos y el trafico vehlcular. 

La trama en racimo permite que con el solo desarrollo de una 
vialidad Importante, se generen zonas de habitación. donde se pueda 

controlar lo velocidad del crecimiento y lo formo. con el solo hecho de 
que el Estado se reserve el uso de los terrenos oledol\os o lo nuevo vía. 

SI o esto lotificoclón se le une lo opción de generar viviendas donde. 
por cado cuatro cosos hayo dos fachados y un comino solamente 
peatonal para llegar o las del fondo, se aumenta aún más la denslflcoclón. 
Puede ser Injusto o no funcional el que no todas las cosos den o lo calle. 
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pero esta opción puede utillzorse en terrenos Irregulares o cuando se 
necesite un mayor número de viviendas por hectóreo como es el coso de 
este proyecto. 

Del análisis inferimos que, con el hecho de controlor el tomo~o del 
lote. reducir el frente de calle y optimizar lo reloclón de suelo habitable 
con el suelo urbano, se pueden lograr grandes ventajas en las tramas 
populares. Por codo 100 predios en lotlflcoclones densos. se pueden 
construir de 137 en rinconadas o 163 en cerrados, en el sistema de tramo 
enracimo. 

Y lo m6s Importante es que, odem6s de obtener beneficios 
económicos, porque hoy más viviendas por suelo urbano: 

se elevo lo calidad de lo vida urbano; 
se facilitan los procesos de regulortzoclón y de control urbano. y; 
se recupero lo relación tramo-naturaleza, búsqueda central de lo 

arquitectura contemporáneo. 
En el coso del suelo poro lo vivienda Indígena, para que coda 

Individuo logre tener uno Identidad propio, necesitan pertenecer o una 
comunidad y tener un vínculo cercano con la tierra, es decir, sin tierra los 
Indígenas no son nada, de ahí lo Importancia de proporcionarles uno. Ellos 
se autodellmltan poro defenderse del exterior y mantener su comunidad, 

por eso, la opción de rinconadas es la más factible en esta tesis, ya que la 
m~mo urbanización lr6 generando territorios que sean controlados por ellos, 
donde se protejan y se separen del exterior y donde puedan realizar todas 
los actividades públicas y privadas. 

El lote reglamentario en México es de siete por quince metros con 
una superficie de 1 OS metros cuadrados. que arroja generalmente 
densidades de 52.63 viviendas por hectárea y con lo analizado se ve que 
respetando las exigencias arquitectónicas de viviendas con crecimiento 
potencial máximo con una sección o ancho mínimo de lote, con una 
calidad habitable generoso. uso de suelo jardlnado, ventilación y 
asoleamlento se pueden lograr densidades de vivienda por hectárea de 
hasta 96.46. 

Es fundamental manifestar que el uso social de esto Investigación 
permite analizar y dar algunas soluciones al crecimiento Inevitable, oscuro 
y drom6tlco de nuestras ciudades. contribuyendo con algunos conceptos 
que pueden dar formo al fenómeno del crecimiento de la ciudad, por lo 
que es básico seguir estudiando distintas respuestas al problema del suelo 
urbano poro la vivienda de la pobreza. 
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Grandes sectores de Lotlnoomérlco. Africo y Asia y poblaciones 
relegados de los países del primer mundo enfrenten el no poder sotlsfocer, 
ni choro ni o futuro, necesidades ton fundamentales, como lo viviendo y, 
ante esto carencia, organizaciones académicos y profesionales han 
comenzado o trabajar en respuestos arquitectónicos viables que sean uno 
verdadero opción ante este problema y en nuevos teorías arquitectónicos 
que sustenten dichos resultados. 

Es necesario uno verdadero Integración de lo ciencia, lo culturo y 
los avances tecnológicos, poro lograr un trabajo que permito elevar Jo 
calidad de vida de los sectores mós desprotegidos y así mantener en ellos 
alguno esperanzo. Uno nuevo teoría que reconozco uno nuevo 
arquitectura poro lo que trabaje y odemós de respuestos. por lo que se he 
luchado por un espacio dentro de lo culturo arquitectónico moderno que 
tome en cuento: 
o. que con los recursos mínimos y/o escasos, se puede lograr uno 
calidad habitable que haga suyos los costumbres de cado reglón y 
comunidad. 
b. que supere lo contr·-•-..11111&¡&.QQdali.llecalilP 
recursos. 

c. que Incorpore soluciones constructivos. espocloles y poéticos, mós 
ovonzodos 
" ... uno orquitecturo pobre en recursos. pero rico en sugerencias y 
experiencias espaciales y ambiento/es, que recuperan lo "hobllidad de 
los usuarios", como centro de interés y motivo de la poética espacial en 
los sistemas proyectuales ... ". 

Este proyecto necesito construirse, por medio de grupos 
multldisclpllnarios que trabajen en lodo el mundo, poro generar uno teoría 
que parece estor lleno de precariedades y contradicciones, pero que es 
fundamento! poro lo próctlco arquitectónico actual, yo que ante lo crisis 
mundial en lo que existen uno sobrexplotoclón de lo población, salarios 
que no cubre los necesidades bóslcos, un empobrecimiento codo vez 
mayor de los nociones y uno culturo totalmente dependiente de lo que 
dictan los países mós poderosos, los mós pobres también requieren de un 
tipo de arquitectura que respondo o sus necesidades y formas de vida. 

PARA EL PROYECTO DE LA VIVIENDA 
Lo vivienda no puede considerarse exclusivamente como una 

mercancía o un producto. Uno caso es uno necesidad b6slca, que permite 
que lo sociedad funcione y un derecho que tiene codo persona. Por eso, 



cualquier desajuste produce situaciones de crisis social. Entre las funciones 
mós Importantes que tiene la vivienda. en nuestra sociedad, estón: 
1. La vivienda es el elemento material que permite construir un hogar 
y, por tanto reproducir las familias. primera organización de nuestra 
sociedad. Sin vivienda no hay hogar. ni nuevas familias. 
2. La viviendo permite la Independencia de vida de cada persono. Es 
un espacio íntimo. donde puede desarrollarse la vida humana. 
3. También es un lugar de consumo y producción y en ella es posible 
la relación entre productor y consumidores. Permite lo reproducción de 
los trabajadores y consumidores. 
4. La vivienda es el lugar donde se disfruta el ocio. especialmente del 
entretenimiento a través de los medios de comunicación (televisión). 
5. La viviendo es espacio de socialización. donde se aprenden los 
papeles sociales. Se aprende lo que es el hogar y la familia, entre otras 

muchas cosas. 
6. La vivienda es un espacio de maduración. en el que se aprende a 
convivir en sociedad. respetando normas comunes. Es el lazo entre la fa
milia y el resto de la sociedad. los vecinos. la ciudad .•• 
Como afirma C Parmentler. " ... se trata de concebir la vivienda de uno 
manera mós amplia ... el alojamiento no sólo las paredes, es un modo de 
vida. es un entamo flslco, un entamo socia/, el origen de un lazo soclol 
definido. la expresión o no de la solidaridad en las ciudades, la posibilidad 
de desaTTOllo de nuevos empleos. el fundamento alrededor del cual se 
organiza toda la vida de los ciudadanos, el centro neurólglco de las 
comunidades urbanas ... " 

Lo vivienda es uno necesidad de primer orden, reconocido como 
derecho de tipo moral en lo legislación de los países de la Unión Europea. 
pero "en ninguno de ellos el derecho al alojamiento puede ser reivindicado 
ante los tribunales". Sin viviendo es pr6ctlcomente Imposible vivir en 
sociedad. ya que es fundamental paro que cualquier persono puedo 
Integrarse o ello y normalmente lo falto de uno viviendo digno se reloclono 
directamente con lo pobreza y lo exclusión. 

- El que codo fomlllo tengo un espacio donde vivir y desarrollarse 
codo día, se vuelve uno Ilusión que actualmente no tiene un final feliz. 

- El gasto socio! cada vez se reduce m6s y la población m6s 
desprotegida cada vez es mós pobre. no tiene acceso o créditos ni al 
chorro. factores que Impiden lo producción de viviendas. 

- Ademós. en estos momentos es mós Importante generar muchos 
viviendas terminados sin Importar lo calidad espacial ni el que la gente . 
puedo vivir realmente en esos espacios. •. 

-La vivienda se estó entendiendo como uno mercando poro lo que=:'. 
se necesito un crédito. y los viviendas que lo permiten tienen acabados y'. 
uno calidad superior a la que la mayoría puede pagar. por lo que o el 
gobierno se hace responsable o la calidad. dlsmlnulr6 aún m6s. 

-Al concebir una viviendo. no se puede dejar de lodo la importancia 
que poro esto tiene lo Identidad cultural y el arraigo urbano al medio 
natural y al cultural, lo que odem6s refuerzo conceptos como la solidaridad 
en uno comunidad. Lo anterior. al modelo dominante actual donde lo 

homogenizoclón y el consumismo son lo que dictan nuestros vidas. 
Por lo anterior. es Imperativo aceptar que se tiene que generar una 

nueva concepción de la vivienda 
necesaria y posible en nuestro 
mundo ya que las soluclones que 
han generado los gobiernos y las 

Instituciones privadas cubren 
menos del 1 O por ciento de la 
demanda, porque el 60 por ciento 
no tienen como pagar. en términos 
normales esa viviendo. Dado esto. 
es Importante reelaboror el 
concepto de vivienda. analizando 
y haciendo frente o los siguientes 
problemas. según las Ideas 
desarrolladas por el arquitecto 
Carlos Gonz61ez Lobo: 
1. La paradoja entre la 
caRdacl y la cantidad. 

En México se han construido 
aproximadamente 50 mil viviendas 
de 40 m2 con dos recómoros. 
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siendo que lo mínimo que requiere uno familia tipo son tres donde podres. 
hijos e hijos puedan ser independientes. 

Son viviendas terminados donde hobró orqultecluro sin calidad de 
vida para los habitantes. sólo por el resto de sus vidas. 

En cambio. si vemos lo realidad y se hoce un verdadero onóllsls en 
base a Investigaciones realizados por académicos y profesionales de todo 
el mundo, es en la realización de una vivienda unifamiliar progresiva el 
loliflcaclones densas. con urbanizaciones mínimos progresivos, lo que 
permltlró tener suelo urbano mós económico sobre el cual colocar pies 
de casa. permitiendo que exista una Inversión Inicial. pero con un espacio 
potencial crecedor. De esto forma, se permlllrfo que Ja gente habite 
Inicialmente espacios poco vlvibles pero suyos y que tendró la cualidad 
de poder crecer o sus necesidades y poslblJldades. Poro lo anterior 
necesitamos un cuarto Inicial grande mullifuncional de aproximadamente 
3.60 por 4.50 metras con 3 metros de altura y uno unidad hidrosanitorio 
(cocina y bollo) con los mínimos Instalaciones a ple de calle. El proyecto y 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

la estructura debe prever el crecimiento postertor de dos niveles e Incluso 
tres, tomando en cuento las escaleras y los aumentos posteriores, y lo an
terior en terrenos mínimos. pudiendo llegar o estancia-comedor. cocina. 
patio de acceso y lavado, tres dormitortos Independientes. uno o dos bollos 
de usos slmultóneos y uno terrazo. Todo esto a los tiempos de la lomillo 
poro que termine siendo lo que ellos desean. 

Con lo anterior lo familia logra ser propietario de su caso y su suelo y 
obtiene Independencia y poslbllldodes de disfrutar de un pollo. por 
pequei'\o que seo, porque terminará obteniendo una calidad mucho 
mayor de lo que actualmente se le ofrece o lo población. pues lo oferta 
octuol son cosos de 40 m2 yo terminados. con collndoncias a los lodos o 
entre departamentos, es decir, sin posibilidades de mejorar. 

Entonces a lo sociedad, las autoridades y los profeslonistos les toco 
decidir si se le siguen ofreciendo a lo población viviendas sin condiciones 
de hobltobllidod y que no responde o lodo lo demando, o ver que lo 
opción a decidir, son viviendas con lo móxima hobltobllidad posible, 
porque pueden crecer según las necesidades y que responde. en uno 
primera etapa o los requerimiento básicos. permitiendo tener 
construcciones que potencialmente respondan a todos las necesidades. 
además de promover los lazos comunltortos y solidarios, como hace más 
de 70 oi'\os comenzó o proponer el arquitecto O'Gormon. 
2. La calidad dt vida v ti costo dt la 1xt1n1l6n de la ciudad. 

Las ciudades continúan y continuarán creciendo con o sin orden, lo 
que obligará o las autoridades a dar Infraestructura o esos terrenos. por lo 
que. es Importante que el gobierno se hago cargo y se responsablllce de 
la extensión de los ciudades. controlando el crecimiento. lo que quedará 
fuera de Intereses comerciales y prevalecen solamente los sociales. por lo 
que se deben realizar planes y programas regionales y urbanos. Lo ante
rtor. permlllrá que se tenga el dominio pleno de la ciudad y de todo lo que 
ello Implica. como los equipamientos que requiere cualquier comunidad. 

El costo del terreno es del 25 al 30 por ciento del costo flnol de la 
vivienda. por lo que se necesito que los autoridades proporcionen o los 
famlllas terrenos en lotlficaclón densa con los servicios bóslcos, lo que 
además es lo que la gente espera y desea. Ser duellos de un trozo de 
suelo es uno osplracl6n de lodo ser humano. de uno fomlllo y si se logran 
los mismos densidades de las unidades habilacionales mejor. ya que este 



es un concepto que no ha funcionado como se pretendía. También se 
debe trabajar en el ancho del lote, poro que lo construcción del suelo 
urbano seo lo mós baroto posible, reduciendo lo longitud de lo banqueta 
y de los conducciones de aguo potable. drenaje, luz y alumbrado público 
por terreno. que permltlró reducir el costo del suelo por vivienda. 
3. La atención tecnol6glca a lodo lo relacionado con la vivienda. 

Se deben unir esfuerzos de todos los sectores paro lograr nuevos 
tecnologías que ayuden o los construcciones masivos. desde la Industria 
hasta los fomlllas. los que lo hocen desde Jo outoconstrucclón. odemós 
de garantizar la calidad de los nuevos componentes. según las 
necesidades y las regiones. 

Por ejemplo. lo cubierto o techo represento uno de Jos puntos mós 
complejos. por su alto costo de edificación, siendo los mós utilizados por su 
bojo precio. los lómlnos de desecho, el cartón asfóltlco, la iómino 
acanalado de zinc sobre listones de modero. En zonas rurales, lo polopo y 
lo pajo, siendo todos provisionales, no higiénicos y costosos, por eso es deber 
de lo tecnología contemporóneo desarrollar uno techumbre con un ma
terial mós baroto que el cemento y el acero, de fócil colocación y trotando 
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de evitar el uso de lo cimbra. Un material duradero que seo construlble sin 
mano de obro calificada, con mínima asesoría técnica, versótll, que 
requiera equipos sencillos de construcción y que, siendo muy económicos. 
ofreciera amplitud y una calidad expresivo atractiva, yo que esto 
techumbre competlró con la losa maciza de concreto armado. la cubierta 
mós utilizada, la que cierra el mínimo volumen Interno habitable y, por su 
geometría, requiere altos volúmenes de concreto y acero. 

Poro solucionarlo, nos enfrentamos a dos elementos: el uso de nuevos 
geometrlas estructurales para una bóveda y la elimlnaclón de la cimbra. 
Siendo una respuesta los bóvedas de concreto armodo, primero por el 
espesor de lo cubierto (de cascarón) y, segundo, por lo reducción al mínimo 
del refuerzo de acero estructural, ya que los esfuerzos se transmiten 
fundamentalmente a compresión o través del cuerpo de la bóveda. 

Otro sistema fundamental dentro de las viviendas y que requiere 
importantes estudios y nuevos dlsei'\os por su alto costo, es el uso del agua 
en los viviendas, especialmente lo construcción y lo utilización del boi'\o. 

Poro mejorar su uso, es bósico aceptar que el sistema de tres usos 
slmultóneos Independientes es la opción a seguir, teniendo como primer 



antecedente la propuesta en viviendas obreras del arquitecto Juan 
Legarreta, entre 1930 1932. 

De igual modo, utilizar los medidas mínimas posibles para ahorrar 
espacio y eficlentar costos utilizando. por ejemplo, una sección transver
sal mínima para entrar al bar'lo de 0.55 metros, la que se retoma de las 
puertas de los bar'los de los aviones; un órea para el excusado o Inodoro, 
de 0.80 por 1.30 metros. donde la envolvente se puede pensar como un 
hexógono: una zona para bai'\arse que necesita de dos espacios continuos 
pero Independientes, uno donde bar'larse de uso húmedo con 0.80 met
ros de diómetro y otro seco donde vestirse con 0.60 metros de dlómetro y 
finalmente. un espacio para el lavabo de 0.75 metros, entre el fondo del 
lavabo y el cuerpo del usuario y una sección transversal de 0.70 metros 
pudiendo ser la envolvente de un trlóngulo . 
.t. La conlfruccl6n de una teoña para concebir, proyectar y edlncar 
la ciudad. 

El trabajo colectivo, es en este tema fundamental para que todos 
los comprometidos con la vivienda para los pobres den sus opiniones, que 
siempre lamerón en cuenta y respetar6n conceptos tales. como la 

Integración de la comunidad, lo cultura y la Identidad. Debemos estudiar 
las necesidades y los tecnologías que requiere cado región, analizar y 
promover los lotlficoclones densas con urbanizaciones mínimas progresivas, 
que respeten las tradiciones de cada silla y también es fundamental 
estudiar nuevos dlser'los de viviendo que Integren la luz, los hóbitos de la 
población y su cultura, entre otros conceptos. 

De Igual modo. explorar nuevos proyectos que sean abiertos al 
interés del usuario, a sus necesidades y preferencias. al clima. a los sistemas 
constructivos, que tengan seguridad estructural y se ajusten a las exlgenclas 
de las familias. Son ples de casa que deben permitir crecimientos y las 
formas que las familias lo requieran. 

Hablando del proyecto urbano. debe respetar su contexto natural 
y cultural, así como trabajar en trazas e Imagen urbana que beneficien a 
los potenciales clientes, que hagan comunidades claras y que se adapten 
a la morfología preexistente. 

SOBRE EL PROGRAMA DE LA VIVIENDA 
La nueva vivienda que exige la gran mayoría de la población 

mundial. debe permitir tener espacios Independientes del resto de la 
comunidad pero. al mismo tiempo, Integrarse al resto de los habitantes y 
de las casas. Tomar en cuenta la importancia de los espacios sociales, 
como centro de lo vida comunitario y de su identidad, siendo fundamen
tal que se analice la separación que existe entre el oficio de la arquitectura 
y los clientes a los se les doró uno respuesto. 

La vivienda llene la función de albergar los actividades humanas 
que estón relacionadas con la vida cotidiana, por lo que debemos pre
tender que sus espacios tengan lo calidad suficiente, para que lo vida 
transcurra de la mejor manera posible en su uso, ocupación y disfrute. En 
lo vivienda mínima o casa pequer'la, esos espacios deben cer'llrse y 
adoptarse a una situación perfectamente definida y concreta y su solución 
constituye la tarea constructiva m6s social, humana y agradable que, en 
el caso Ideal, ser6 la soluclón perfecta. 

La vivienda popular demanda espacios donde se establezcan todos 
los eventos de la vida de un Individuo ó de una familia y donde alojar6 sus 
suel\os y fantasías. 



1. 
El programa de la vivienda se puede dividir: 
llEClllll- ESTAll • COMEll. 
Esle espacio es donde se da la unión de la familia al comer o al 

descansar y es también el espacio m6s público del dentro de la casa, 
porque es donde se vestibula y se recibe a las visitas. Para que este lugar 
sea m6s extenso, se ha utilizado. en las viviendas populares el espacio sala· 
comedor como uno solo, el que adem6s. buscar6 abrirse al espacio abierto 
que tenga la casa, para extender aún m6s su 6reo. El llegar a este espacio 
tiene otras vivencias previos. toles como un lugar poro recibir pero no entrar 
u otro que este claramente abierto ol exterior. sitios que se pueden dividir. 
por ejemplo, por niveles o con elementos verticales. Es el espacio m6s 
privilegiado de lo coso, por ser el punto de unión. Interior y exterior. 
2. EL LUGAll DE TllAIAJO DE LA CASA. 

Son lo cocino y el polio de servicio. los que deben estor claramente 
unidos. En el primero se almacenan y preparan los alimentos y en el 
segundo, se realizan trabajos de lo caso como lavar, tender y planchar. 
Debe estor unido ol espacio estor· comer y es donde permonecer6 lo 
mayor porte del tiempo, los personas que trabajan en lo caso, por lo que 
debe tener un nivel alto de eficiencia, confort y ambiente. Estar 
estratégicamente ubicado para que, desde ahí, se puedo controlar el 
resto de la casa. así como el acceso a ésta y al exterior cercano, para 
observar y cuidar como Juegan sus nh'los y el transcurrir de lo vida de su 
comunidad. Et espacio de lavado debe tener un lugar techado donde 
tender y oculto o los mirados extroi'\os. por lo que requiere estor separado 

todo pensando en que ese ser6 su espacio poro siempre, debiendo ser 
externo y exclusivo poro él, yo que, aunque es uno orquitecturo poro los 
pobres. lo creotlvldod y lo plenitud, son conceptos no siempre reloclonodos 
con el dinero. "Arquitectura pobre en recursos pero rica en cal/dad de 
vida''. Los dormitorios de los hijos requieren de espacios poro guardar paro 
codo miembro, siendo necesario muros con mochetas, odem6s de 
funcionar muy bien estructuralmente y o un lodo del dormitorio, yo que es 
un espacio íntimo. privado. Todo habitación necesito Iluminación y 
venliloclón natural, elementos verdes y que los puertos est6n vestibulodos, 
dentro de codo dormitorio. Es uno bueno Ideo tener un cuarto en lo planto 
bojo, donde alojar o los dlscopocltodos y en cierto tiempo, o los viejos. 
4. SEllVICIO HIDllOSANITAlllO. 

En lo viviendo popular, generalmente sólo se proyecta un bollo por 
el alto costo que represento (aproximadamente el 20 por ciento de la 
coso). Es un espacio que, en ciertos momentos, necesito ser ocupado por 
todos (en los moi'\anos. por ejemplo), por lo que sus tres usos. lavabo, 
excusado y regadero deben quedar absolutamente Independientes. Poro 
el excusado se requiere un espacio de o.es x 1.30 metros, poro la regadera 
un espacio seco y otro húmedo con 6reos de 0.80 metros como dl6metro 
y para el lavabo se puede prever un espacio abierto, con espejo y.zona · 

de guardado. Las puertas necesitan 0.60 metros y el costo de IO$'.muros 
puede obtenerse de disminuir el costo de los instoloclones, eficlentd-ndo 
su disposición. · 

' .. 
del espacio de recibir y de los dormitorios también, por los ruidos y olores. 5. 
La cocina debe contar con un espacio de guardar. otro de preparar y 

AllEAS AL AlllE UlllE. \. 
Estas son los extensiones del Interior que nos permiten ocupar todo 

1" 
uno mós de estar para los alimentos (antes de guardar y preparar). 
3. l!L l!SPACIO PAllA DOllMlll- Dl!SCANSAll. 

Es el espacio donde la gente esteró par lo menos un tercio de su 
vida para dormir y al menos dos horas de distintos actividades en lo moi'\ona 
y en la noche. Una familia tipa est6 compuesta par una parejo, hijas e hijos 
que requieren de uno viviendo, o to menos, tengo tres habitaciones y, 
proveer espacios tales, para albergar a esta familia de la mejor formo 
pasible y evite el hacinamiento y lo que él origina. Et lugar donde duerme 
lo pareja debe definir la coso, yo que es donde est6 el punto de mondo 
de ella, pero también debe ser Independiente visual y acústicamente, sobre 

el predio de lo mejor formo posible, sobre todo pensando en su reducl~o 
tomoi'\o. Por medio de un buen disei'\o se puede lograr que, utillzando los 
habitaciones sin techo. se amplíe el espacio Interior de lo viviendo y osr se 
logren aprovechar m6s elementos como el sol, lo vegetación y el dimo 
en mejorar eso caso poro pobres. 
'· ASPl!CTOS SIMIOUCOS y romeos. 

La coso, mi casa, es a lo vez un sotlsfoctor de lo necesidad de 
alojamiento de los octlvldades habitables de lo famlllo y un hito referencial 
que. slmult6neamente, presento o to fomlllo ante sus vecinos. la sociedad 
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y lo culturo de lo que se reclaman porte y es también el lugar donde 
tienen su asiento los deseos, anhelos y experiencias. 

Es fundamental el hogar en lo vivencia y lo memoria de cualquier 
sujeto, que lo morcor6 de por vida y es uno evocación de lo familia, de lo 

r-----. seguridad y lo belleza, entre otros cosos. 
Lo coso se desarrollo o partir de lo Ideo de que es un espacio 

privado, dentro de un gran 6reo público. Lo coso ser6 el dentro y lo ciudad 
el fuero. Desde dentro leeremos el fuero y de ahí surgir6 nuestro noción de 
ciudad o del tejido urbano y, desde fuero, lo coso ser6 nuestro 
presentación. Al entrar o ello, se lrón sintiendo sus diferentes niveles, desde 
lo público hasta lo mós privado, comenzando por lo calle, el pollo exte
rior (si lo hoy), el 6reo de recepción, el estor-comer y los dormitorios. Lo 
coso es el aquí. lo calle el 0116 afuero. Desde lo cosa es necesario ver sin 
ser visto y que lo relación con el exterior este organizado en base o lo 
seguridad y o uno confortable relación. 
Lo fachado es lo expresión de lo construcción o lo ciudad, al exterior. El 
color, texturas y ornatos dorón o lo coso uno Identidad propio dentro del 

todo, garantizando el respeto y lo unión con el contexto y que lo 
personollzoclón de lo mismo, no rompo con todo lo que lo rodeo. 

Es importante estudiar aquellos espacios que existen pero no son 
vividos porque no estón dlsei\odos poro ello, principalmente lo azotea, en 
la que se puede tener otro experiencia espacial simplemente colocando 
uno escalera y uno techumbre. Debemos buscar que lo improbable sucedo 
en el espacio, como dedo el arquitecto Antonio Postrono, yo que poro él, 
eso ero lo arquitectura. 

De Igual forma es bóslco generar uno relación con los futuros 
pobladores poro que, junto con ellos, podamos hacer el programo que 
todos necesitan. 

SI bien, los comienzos en lo construcción de lo vivienda no serón los 
óptimos, al poso del tiempo lo gente los ir6 mejorando y, por ende, los 
futuros barrios, en los que exlstlr6n banquetas, 6rboles y fachados 
terminados. Es así que el ple de caso tendr6 un comienzo modesto, pero 
al final, lo edificaron o su voluntad, construyendo suei\os y satisfaciendo 
sus necesidades. poro que obtener belleza y todos los comodidades 
posibles. 
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DIMENSIONES NECESARIAS VS. 
EL DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Es muy cierto que los programes y los dimensiones inslllucionoles. no 
han dado respuesta a la demanda creciente cada vez mós de vivienda, 
por lo que autores han generado distintas propuestas. partiendo todas de 
las medidas estóndares, de los moblllarlos existentes. Es necesario creer 
espacios en donde sea posible cumplir el programa de vivienda que la 
saciedad requiere y es bóslco saber cual es el lamai'lo del lote que logro 
albergarla. lo que se obtendró sabiendo cual es la planta tipo suficiente y 
el órea libre necesaria. 

La estancia requiere un órea de 2.80 por 3 metros (8.40 m2) donde 
pueda colocarse un soló de tres piezas, dos sillones. una mesa de centro, 
dos laterales y ademós. óreas de circulación y desplazamiento. 

El comedor necesita de 3.05 por 3 metros (9.15 m2), donde pueda 
caber una mesa para ocho personas con ocho sillas, un mueble de guardar 
y circulaciones. 

La cocina cuenta con un fregadero, una estufo, un refrigerador, dos 
mesas de trabajo y un órea de guardado, por lo que requiere de 3 por 
1.80 metros (5.30 m2). La puerta de 0.90 metros seró mós eficiente colocarla 
al medio, para aprovechar los lados para muros y muebles. 

El órea de levado, planchado y tendido, para cumpllr estos 
funciones necesito un espacio de 3 por 2 metros (6 m2) paro una lavadora, 
uno pileta. el tanque de ges, el calentador de eguo, un órea de tendido y 
uno zona poro lo basura. 

El dormitorio prlnclpol requiere 3.20 par 3.20 metros ( 10.24 m2) donde 
puedo ubicar uno cama motrimonlol de 1.40 por 1.90 metras. dos meses, 
dos zonas de guardado o guardarropas de 1.60 por 0.60 metros y algún 
mueble de guardar. 

Los dormitorios poro los hijos, son de 3.20 par 3.30 metros coda uno 
(10.56 m2) ya que necesitan alojar dos camas de 0.90par1.90 metras, dos 
mesas, dos guardarropas, un escritorio y una sllla. 

El bario tendró tres usos slmultóneos e Independientes. el excusado 
con 1.30 por 0.85 metros como mínimo. un lavabo con 0.70 metros de frente 
y el 6rea de baflado con dos óreas. una donde esté la regadera con 0.80 
metros de dlómetro y una seca poro vestirse y desvestirse de 0.70 por 0.60 
metros. En total, se necesitan de 2.30 par 1.60 metros (3.68 m2), siendo que 

un bai'lo normal requiere de 3 m2, sin todas las cuolldades antes 
mencionadas. 

Estos óreos arrojan que uno picnic bojo necesito un espacio 
aproximado de 45 m2 y, mós el 10 por ciento de muros, obteniendo uno 
superficie de desplante de 50 m2, con un total de 72 m2 construidos. 
Necesitamos un órea libre del 30 por ciento, es decir, 21 m2 que se dlvldlró 
entre el acceso y la extensión del órea de estar o jardín. 

Lo anterior arroja que, en un terreno de 70m2 con 30 por ciento de 
órea libre, se puede lograr una vivienda de 65 m2 que pueda ampliarse 
hasta 87 m2, lo que se puede conseguir con un ple de caso y que se vaya 
construyendo, poco a poco. Es necesario esperar un tiempo determinado 
para que cada familia puede obtener la vivienda deseada, conforme a 
sus expectativos, en un barrio donde envejecer e Integrarse poro fOf!!ioti 
una comunidad. Las rachadas terminadas, lró conformando los barrios 
circundantes de nuestras ciudades, lo que de otra forma continuaría; 
creciendo sin ningún orden, planeoclón ni futuro. 

VIVIENDA EN SEMILLA CON 
CRECIMIENTOS PIEVISllLES 

La forma de las viviendas depende de la cultura, el sitio, los 
materiales, el paisaje y la historia en la que se encuentre. por lo que generar 
una tlpologfa es un problema, cuya respuesta se obtiene al utilizar, de la 
mejor forma posible los terrenos de limitadas dimensiones. los pocos 
recursos económicos y partir de que lo que mós se tiene, es mano de obra 
no calificada, pero siempre dispuesta a trabajar. 

Los conceptos de vivienda progresiva en lotes con servicios y con 
cooperativos han sido Investigados y estudiados en lodo el mundo y se he 
concluido que lo viviendo en semilla en urbanizaciones mfnlmos, logro 
uno hobltobllldad aceptable desde el principio, con un mejor futuro. 
partiendo de lo precariedad y lo pobreza. 

Lo vivienda en semilla comienza con lo que llamaremos ple de casa, 
que es un cuarto habita ble. con los servicios sanitarios mfnlmos. que creceró 
hasta el fin deseado por sus habitantes. 

En lo noción de viviendo mínima popular, se consigue un terreno 
en el que se construye un cuarto redondo (pues en él se reallzorón todos 
las actividades de lo viviendo: comer, cocinas, dormir y guardar) con un 
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patio donde se recibirá y 1endrá las funciones de estor. reunir y es donde llegue a un feliz termino. junto al desarrollo familiar. SI blen llene un límite, 
la vJvlenda debe crecer con el tiempo. además de contener las áreas la casa se debe extender hasta tener todos los espacios que sus habltantes 
verdes. requieran y más tarde, cuando la famll\a comience a dlsmlnulr. poder 

En la vivienda en semllla. el cuarto multlfunclonal Inicial eslaró rentar parte de ella y así poder obtener un beneficlo económico de ella. 
previamente dlsenodo. poro permitir un crecimiento óptimo y que este Es fundamental concebir a la vivienda pera los pobres como un concepto 

-----

dinámico que puede Ir desarrollándose y no un elemento Inmóvil que 
Impida cambiar o mejorar. 

Desarrollo de la vivienda: 
1. SEMILLA. 

Será un cuarto donde la pareja pueda habitarla lnicllamente y poro 
el que se necesito una primera Inversión mínima. con los disenos que 
permitirán futuros crecimientos. Deberá tener los servicios hldrosanltorlos y 
una zona para cocinar. lo más Independiente posible y si lo lomillo crece 
en esto etapa, por medio de mamparas. se puedan lograr óreos íntimos 
dentro del primer gran espacio. 
2. CRECIMIENTO. 

Lo semilla crecerá acorde a las necesidades y los posibilidades de 
la fomília. Estas evoluciones pueden ser por tiempos mientras se logre la 
vivienda final y los futuros crecimientos pueden ser al interior. dlvldlendo 
un gran espacio Inicial o con obras externas. que impllca cuartos. que se 
van Integrando al primero. 
3. PLEXlllUDAD O VEllSAflUDAD. 

Son necesarios proyectos que permitan los máximos variaciones 
posibles. que lo familia requiera. Para que las viviendas sean eficientes. 
deben tener distintos opciones de evolución y crecimiento. según lo que 
sus habitantes vayan necesitando. 
ot. lll'AllTICION. 

Según los tiempos y vidas de las familias, en algún momento se 
requerirá crear en lo vivienda espacios independientes en los que puedan 
habllor, en uno la tomillo ahí establecida. y en otro. lo que la vida cotidiana 
les vaya presentando. como son por ejemplo. que olgun miembro de lo 
tomillo lo necesite o que otro grupo tomlllor rente ahí y os!. lo que comenzó 
como viviendo unltomll!or se convierte en multlfamJllor (ayudando al 
crecimiento de lo ciudad! o en taller o en comercio y osf su~o uno nueva 
economía dentro de lo coso. yo que lo viviendo está Inmerso en uno 
ciudad. que es también dinámico y creciente. 
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Existen actualmente cientos de familias desplazados en el Estado 
de Chiapas. que requieren de un suelo poro vivir y uno coso donde habitar. 
Es así que, después de dos semestres de investigoci6n, he disenodo uno 
respuesto o lo demando de lotificoci6n y de viviendo hecho por el 
gobierno estatal. organizaciones no gubernamentales y los desplazados, 
lo que ha surgido de varios conceptos, los que o continuación describo. 

El desarrollo de esto tesis oborcoró tres escalos de diseno. 
conforme o los resultados y alcances que, desde Inicio, se establecen. El 
primero, uno propuesto urbano que incluyo lo trozo urbano, lo lolificocl6n 
y los espacios públicos: el segundo. el diseno, o mayor escalo. de un 
segmento de lo urbanización y, el tercero. lo viviendo unifomlllor. 

EL TERRENO 
El terreno se ubico en los afueras de Son Cristóbal de los Cosos. en 

lo carretero federal que se dirige hacia Comilón. Su figuro geométrico es 
irregular. formado por un perlmetro de siete líneos con 879 .5 metros y 
un óreo de 36 mll 550 metros cuadrados 6 3.5 hectóreos. Un sector de su 
collndancia sur, da hacia la carretera federal, otras hacia uno barranco 
que es zona federal y las demós, a terrenos privados. 
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Tiene una pendiente media del 1 O por ciento, con dirección noroeste
sureste y estó dividido en dos, por un río que lo cruza en esa misma dirección. 
lleno de órboles y con dos claros. 

Conslltucionalmente no es posible construir a 1 O metros del eje de 
cualquier río lo que, en este caso, se convierte en 3 mil 590 metros 
cuadrados de superficie federal, siendo ésto uno condicionante Importante 
Intrínseco al terreno, yo que se genera una franja de 20 metros de ancho 
no construíble, que deberó destinarse a espacios abiertos de uso colectivo. 

El terreno es uno donación que hace el municipio de Son Cristóbal 
de los Cosos o uno organización no gubernamental, ONG, poro que ésto 
desarrolle un proyecto de viviendas para los desplazados chlaponecos. 
En esta tesis propongo un dlsef\o, que es una respuesto arquitectónico a la 
necesidad de habitación, aprovechando al móximo toda la superficie del 
terreno y así poder ubicar al mayor número posible de fomlllos, premiso 
fundamental del mismc 

,,., •. ><- .i.. :.. .. ~.:.itt· ..... .,:, ·r-

EI río M. :'. i:~:~ll 
El terreno tiene varios occidentes que, por un lodo. definen el 

proyecto y por el otro, lo enriquecen. El principal, es un río que lo cruza 
de noroeste o sureste, dividiéndolo en dos portes y generando un eje que 
delimita lo propuesto. acotando el 6rea ocupable por edificaciones y 
permitiendo crear uno rico zona público de reunión al aire libre, junto al 
río y espacios arbolados. 

Aprovechando este ambiente y dados los llmltoclones legales, 
ubicaré en tomo o el, los principales puntos de reunión de lo comunidad y 
sus equipamientos. es decir. los sitios o los que lodo lo comunidad tenga 
acceso y así puedan comportlrios y disfrutarlos. 

La represa 
El río podrá ser utilizado como uno potencial fuente de aguo poro 

los habitantes. por lo que generaré una pequef\o represo en lo mós alto 
del t81reno. desde lo cual se dote del vital líquido, yo seo con baldes o 

camiones y en el futuro, si es 
posible. entubóndolo. Ademós. 
alrededor de este pequef\o lago 
artificial, propongo se coloquen 
algunos equipamientos, como lo 
escuelo, poro que seo 
plenamente disfrutado, por sus 
futuros usuarios. 

DESARROLLO URBANO 

La vía principal 
Después de estudiar el eje natural del terreno, ser6 necesario 

dlsef\or otro que uno todo lo superficie, desde lo carretero hasta el 
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extremo mós olejado, que es el noroeste. Esta seró la vía principal y se 
construlró por una de las cotas del terreno. 

Ya que esta es la vía mós Importante. tiene ciertos características 
tales, como un tamai'lo y una lnfroestructura, que facilita la circulación 
de personas y vehículos constantemente. Su dimensión es de 11 metros, 
la que permltiró que transite un coche en cada dirección, mós otro 
estacionado, con espacios de 1.50 metros a ambos lados, donde caminen 
dos residentes en forma libre y tranquila, colocando una zona verde que 
divida el órea vehlcular y peatonal. 

~.- J1i · I (V' • 1 . "'"' ~ 
¡ . ' ~rS~i. El puente 

El puente es fundamental en esta estrategia, ya que seró el punto 
de unión de los ejes que organizan el terreno y en torno al cual, por 
ende, se den las principales actividades de la comunldd, al ser el centro 
de Ja misma; por dicho puente podrón transitar, ' do. S rr SO-

TE, J~ .0N 

nas, logrando que se respeten estas circulaciones con algún desnivel o 
murete, ademós de que vlvencialmente, no cualquier pueblo tiene el 
privilegio de contar con uno. 

La zona pública de . , 
reun1on 

El órea pública abierta, es el principal espacio de reunión de toda 

la comunidad y se ublcar6 en el lugar donde se unen el rlo y el camino 
principal. siendo este el centro del proyecto. En ella, estarón algunas 
bancas, que generen a su vez, espacios de menor escala y que permitan 
hacer diferencia entre las de estar, de lrónsito, verdes y de juego. 

Un sector de esta gran órea esteró techado por una lona, 
convirtiéndose así en el espacio de reunión, para tratar asuntos de Interés 
ge eral. La propuesta es que en él, pueda desarrollarse cualquier 

LA D~ uPJGEN 
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actividad, tanto religiosa como de recreación, es decir, uno zona donde 
escuchar miso o· poder celebrar las fiestas de todo lo comunidad. 

• La intención es conseguir que sus habitantes puedan establecerse y 
permanec~ en esto~ lugares y así, Identificar y sentirlos suyos. recordando 
y reencontrando los que alguna vez perdieron. Lo anterior podr6 lograrse 
cuando los espacios, como el techado de múlllples usos. sean absorbidos 
por ellos. Por ejemplo. en el coso de uno iglesia católico y entonces. en el 
muro que lo cierra. coloquen la imagen del santo o el objeto que decidan 

venerar. 
Esta zona central ser6 donde todo 

lo comunidad puedo reunirse y 
poulatlnomente reconocerse e ir 
adquiriendo uno significación poro sus 
pobladores y recobrar un poco, el 
posado que perdieron, evoc6ndolo 
constantemente. Ese espacio debe ser 
accesible y a distancias equivalentes 

poro lodos. por lo que, lo centralidad ser6 su corocterfstico fundamental. 
Todo lo zona público de reunión, esteró delimitado por un cambio 

de pavimento respecto de los espacios por los que solamente se transito y 
que provoque en los comuneros, el gusto de permanecer en ello. MI 
propuesto es que seo de tabique rojo, aunque también puede ser cualquier 
material que se reciba. por donación. Se extender6 a lodos los 
equipamientos, para darles la calidad de común y tendr6 algunos brazos 
que se Introduzcan a los zonas verdes. paro potenciar los vivencias que el 
terreno pueda proporcionar y ubicando odem6s. pequeñas veredas. 
bancas y claros entre los 6rboles. donde posar un rato y desarrollar 
actividades de recreación. 

El muro exterior 
Los talleres 

Lo vía principal, ser6 el único acceso al terreno desde la 
carretero, ya que es necesario que esté protegido del exterior, dados los 
experiencias y la necesidad de protección de los desplazados, por lo 
que deber6 existir un muro que sea uno barrera entre el dentro y el 
fuero. Este ser6 un conjunto donde se ubicor6n uno serie de galpones, 
para talleres de artes y oficios y en los que los miembros de la población, 
puedan tranquilamente crear y fabricar ortesonfos, poro poder venderlos 
en lo carretero. 

Este edificio do o lo carretera, por lo que también se propone 
establecer algunos locales comerciales, poro vender lo que produzcan 
los desplazados. 

El estudio y desarrolla del proyecto tiene hasta ahora. cuatro 
condicionantes que lo definen. UN ESPACIO PÚBLICO CENTRAL, EL RfO. 
que genero dos terrenos. siendo este un límite y un punto de reunión de 
ambos. la carretera. que produce el que ahí se coloque UN MURO que 
defiendo y protejo al interior del exterior. con un solo acceso controlado 
y UNA VÍA PRINCIPAL, que une todo el terreno, desde lo carretera hasta 
el fondo del mismo. 
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LA TRAMA URBANA 

Los porcentajes y el 
número de predios 

Para la urbanización, la 
proporción en la que estructuraré 
el proyecto, es que, de la 
superficie del terreno en que se 

puede construir. el 60 por ciento 
será para la vivienda. es decir, 19 
mil 776 metros cuadrados de 
terreno, la que se deberá 
aprovechar al móxlmo para 
generar el mayor número de lotes. 
Un 15 por ciento. para el espacio 
público y los equipamientos, o sea 
4 mll 944 metros cuadrados y el 25 
por ciento o menos, 8 mil 240 
metros cuadrados, paro 
circulaciones, las que deben ser 
los menos, poro optimizar lo 
donación. 

El mínimo de lotes que proponemos, lo obtuvimos al dividir lo 
superficie para vivienda entre el predio mínimo reglamentarlo, que es 
de 105 metros cuadrados, dato que tomamos como base, resultando 
188 lotes. Sin embargo por desperdicio y debido o que no es un terreno 
ortogonal, decidimos que. por lo menos, se debían obtener 160 lotes o 
más. Aunque esta Información es la base del mismo, lo más importante 
es generar el móxlmo número de lotes para así beneficiar, con uno cosa 

donde vivir, o un mayor número de familias y de esto manero. el 
desperdicio en circulaciones debe ser el mínimo, aprovechando codo 
metro cuadrado, siendo este el concepto o seguir poro lo urbanización, 
ademós de que, en lo superficie propuesto poro coda lote. puede 
desarrollarse una lomillo en espacios pequei\os, pero de calidad. 

Al conocerse el tomoi\o y después de muchos propuestos, el 
resultado fue uno urbanización con diferentes equipamientos, uno 
circulación principal con varios secundarios y 183 lotes de 105 metros 
cuadrados. número que permite predios habitables organizados en 
privados, donde la convivencia se pueda dar, sin afectar lo vida público. 

La organizació 
de los predios 

Los desplazados, conforme o los vivencias yo descritos, necesitan 
que en los espacios que los albergan, puedan sentirse seguros y protegidos. 
Por lo anterior y después de diferentes opciones. decidí que lo urbanización 
debía basarse en conjuntos de viviendas cerrados al exterior. 

Lo Irregularidad del terreno no permite dlsei\or lotes perfectamente 
ortogonales en calles lineales, sino 
cerrados que van opropióndose del 
terreno y generando espacios 
semlpúbllcos, en los que existan 
espacios abiertos semlprlvados para 
reunirse y recrearse, zonas de 
circulación poro acceder o los 
predios y lotes privados mínimos. 



Estas privadas tendrón un solo punto de unión con el exterior, que seró el 
acceso a la vía principal, siendo esta la única que tenga las características 
comunes de una calle, ya que al Interior de las privadas, las zonas estón 
pensadas principalmente para peatones, por la dificultad de sus 
habitantes y familiares de tener un vehículo y, el que logre tener uno, lo 
ubique en algún espacio cercano a Ja entrada de Ja rinconada, donde 
no Interfiera con la vida pública y así, el barrio no sea un estacionamiento. 
La propiedad de un coche no es un factor a tomar en cuenta, para que 
el interior de las rinconadas sean zonas caminables y de reunión, de juego 
y convivencia, logrando ademós, una móxima Jotiflcación y un mejor 
aprovechamiento de los espacios públicos. 

La urbanización, por lo tanto, debe basarse en un concepto flex
ible. que permita generar una móxima lotlficación no ortogonal, con 

espacios protegidos semlpúbllcos, que den seguridad a los desplazados 
y predios orientados este - oeste, para lograr un mejor ambiente al inte
rior de las casas. La respuesta a todas estas cuestiones, es una trama a 
base de alvéolos o rinconadas. donde los predios vayan encontrando su 
sitio, siempre con Ja orientación deseada y generando espacios colectivos. 

Todo Jo anterior, se pensó bajo la consigna de que lo mós 
importante es la casa y después Ja forma del lote que Ja albergaró. por 
lo que. para diseñar la organización y la distribución de las viviendas. se 
estudió primeramente cómo serian. para ubicarlas todas en el terreno y 
luego diseñar cada predio, de manera equitativa y funcional, al igual 
que cada rinconada, es decir proyectar, desde un esquema de vivienda, 
la lotificación, para que, al desarrollar Ja vivienda, se complementen las 
dos escalas del proyecto de la mejor manera. 

El esquema del predio y 
de la vivienda 

El primer establecimiento de las familias a las que se les de un predio 
serón una lona y algunos palos de madera, siendo el tamaño del lote de 

las dimensiones necesarias para que, 
en un Inicio, pueda ubicarse una 
tienda de campaña, de 3.20 por 5 
metros aproximadamente, medidas 
que Incluyen el órea habitable Inte
rior y la zona circundante que se 
requiere para amarrar la tienda, en 
la que deberón vivir al Inicio. Por 
seguridad y estrategia, debe poder 
localizarse en un Jugar tal, que les 
permito vigilar todo el lote y de esto 
manero. poder controlar quien entra 
y quien sale, y también observar todo 
lo que esté fuero del mismo. Lo ante-
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rlor ademós permltlró limitar lo que es propiedad de uno tomillo y lo 
comunltorlo. 

Habró que establecer el excusado que, en una primera instancia, 
ser6 solamente un hoyo rodeado de muros, que funcionar6 como letrina. 
Su ubicación futura y permanente, se encontraró, por razones de higiene y 
dado que, por costumbre Indígena, el bailo debe quedar fuera de lo casa, 
hacia el perímetro del predio, concepto que ser6 Importante al disel'\ar la 
vivienda. Mós adelante, cuando les hubieron entregado los materiales que 
se necesitan para la construcción de cada casa, o lo que cada uno pueda 
comprarse, estar6n en posibilidades de edificar la primera etapa de la 
vivienda, siendo Importante la relación entre la tienda y el pie de casa, ya 
que se debe dejar libre aquella 6rea que después ser6 construida y así las 
familias al momento de edificar, vivan en sus tiendas. 

Como la mejor orientación de una casa es este - oeste, los predios 
deben estar en esa dirección, para así tener una casa agradable y 
habitable, lodo el ello. 

de seguridad a lo Intimo con un único acceso de un metro que seró cerrado 
por una puerta, la que permita entrar a la casa o al resto del terreno. Cada 
predio ser6 de 13.5 metros de fondo, excepto cuando lo irregular del terreno 
no lo permita, siendo lo Importante mantener en todas una misma 
superficie, que permita lotes habitables organizados en privadas donde la 
familia viva y se desarrolle comodamente. 

Estudiando las viviendas Indígenas de nuestro paísm observé que 
la mayorlo y, en especial el caso de la chlapaneca, tiene un esquema 
en L donde hay cuartos. Incluyendo la cecina, alrededor de un espacio 
abierto central de estar y en una zona alejada, el bailo. Es decir, la vida 
en las casas se desarrolla en torno a un pallo que, a la vez, sirve de 
reunión y de estar. Este elemento fue fundamental paro proyectar la 
vivienda y el proceso fue dlsel'\ar, en torno a este concepto, de pallo 
central todos los espacios que albergar6n las funciones antes descritas. 
tomando en cuenta la geometría del predio y sus dlmeslones • 

El esquema o desarrollar debe: aprovechar el terreno que, en su 
Se observó que los lotes mínimos reglamentorios en el Distrito mayoría ser6 de ocho por trece punto cinco metros. lograr un buen 

Federal son de 7 por 1 S metros o 1 OS metros cuadrados. pero para poder asoleamlento y venlilaci6n, ubicar el bailo hacia afuera de la vivienda. 
aprovechar mejor el predio, decidí darles un ancho de 8 metros, donde 7 poner en el centro el fuego y lograr que la casa se pueda cerrar, por 
metros fueran ocupados por un muro que separe el Interior del exterior y seguridad y por el clima frío y lluvioso propio de la zona. 
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Desarrollo de una 
rinconada 

Dentro del trabajo de esto tesis. el desarrollo de uno rinconada 
complejo geométricamente, fue porte importante de su formación. siendo 
lo elegido lo del sector sureste. Lo primero toreo o llevar o cabo. fue 
homogeneizar el tomoi'lo de todos los predios y disei'lor sus collndancios. 
poro que estos permitieron lotes habitables. evitando en 10· posible 6ngulos 
agudos y espacios muy estrechos y que, o su vez. fueron generando un 
espacio exterior público habitable. 

Sus circulaciones est6n pensados con suelo aplanado, con 
sectores. donde puedo transitar un coche ocasionalmente. o accedo 
uno pipo de aguo o de gas. por ejemplo. Sin embargo, dado lo situación 
de los desplazados, no es necesario qu~:'~te llegue o todos los lotes, ni 
mucho menos que hoyo garaje en ellos. por lo que est6 dlsei'lodo poro 
que seo vivido peotonolmente y así, se mantengo, el espíritu de espacio 
de convivencia y de estor. 

El esquema 
seleccionado y dada 
los característicos 
geométricos del 
terreno, las calles son 
largas y en puntos. 
angostos, por lo que es 
Importante dlsei'lar. en 
el mismo, su imagen y 
los espacios que se 
generan. Los casos 
tienen necesariamente 
que desfasarse para 
tomar el terreno, siendo 
b6sico ensanchar la 
calle en algunos puntos 
y poder dlsel'\or zonas 
de estar y de 
convivencia. 
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El centro de barrio, corozón de la comunidad, debió ser dlsei'iada Las espacios comunes del barrio son semlpúbllcos respecto del lodo 
como el principal punto de encuentro, de estar y de juego, donde se y la extensión de lo privado. siendo fundamental su segundad para proteger 
reunirón las famlllas, los ancianos y los nii'ios y en el que se decida lo que el Interior y, por lo mismo, su Imagen se conservoró, ya que los mismos 
Interesa a la mayorta. Tendró bancas y zonas verdes arbolados, que doten vecinos al cuidar sus casas, montendrón en buen estado el exterior. 
de sombras y de un ambiente fresco, para quienes ahí permanezcan y 
gracias a un cambio de piso (tabique rojo, el mismo del centro de lodo la 
comunidad) se le jerarquizaró y se limitarón sus usos . 

• 1 
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Las fachadas 
Las fachadas de las viviendas son la Imagen del barrio, de lo 

calle, por lo que su diseno seró fundamental en la vida de la comunidad. 
Dada la geometría no ortogonal del terreno y por el esquema de 
rinconadas, las fachadas se lrón juntando o separando. retrazóndose o 
adelantóndose. según si el predio y el espacio público lo vayan 
necesitando y asr. hacia el exterior y por su repetición y ubicación, irón 
generando un conjunto a las calles, al barrio y a toda lo comunidad. 

El que no estén todas en un solo plano, ademós de generar los 
espacios públicos. Impedirá calles lineales a las que no se les ve fin y 
propiciaró recorridos agradables. junto a zonas verdes que los lleven a 
sus hogares o los saquen de ellos. 

La fachada de la casa hacia el espacio público seró 
prlnclplamente cerrada, para defender y mantener su Intimidad y 
proteger el Interior y a la famllla que alberga. Los muros Irán cobijando 
bancas o óreas verdes, donde la gente se reuno y los nlllas jueguen y, 
tanto en el exterior, como en el Interior, no se molesten ni intefieran sus 

actividades. 
De esta manera, la fachada se leeró como un gran muro. con 

las oberturas que el bollo y las recámaras necesiten. Será importante 
ubicar elementos que den escala a los espacios de estar públicas, por lo 
que pienso colocar, en lo ventano del segundo piso, uno jardinero que 
teche los bancos. y osr las personas que en ellas permanezcan. puedan 
sentirse cómodos y protegidos, además de dar un toque de verde o lo 
fachado. 

El único punto de acceso desde el exterior al predio será lo 
puerta, lo que será dlsellado por los futuros habitantes de los viviendas. 
decidiendo su forma, color y materia y, dando a su cosa. cierta Identidad. 
respecto o los demás. Otro elemento poro diferenciar una caso de otra, 
será su color, yo que en lo mayor porte de lo fachado, propongo un 
aplanado cemento-areno que puedan pintar de su tono favorito, excepto 
en el alpbe, el que quedará en tabique aparente, poro ubicarlo como 
un objeto diferente, que además ayude o componer la fachado. 
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El siguiente paso fue dlsenar la casa. con las características y la 
Identidad de quienes la iban a ocupar. así como una gran potencialidad 
de crecimiento. para que sus futuros duenos tuvieran la oportunidad de 
lrlas construyendo y manteniendo, con el transcurso del tiempo y lograr 
una vivienda en la que la familia pueda vivir, gozar y desarrollarse. 

Los espacios de la 
vivienda 

realiza todas sus funciones. Las casas Indígenas giran en torno al fuego, 
por lo que este elemento en lo viviendo. ocuporó un espacio central. 

c. Un bono. ubicado lo mós afuera posible de la coso. yo que ellos lo 
consideran como una zona no higiénica, sucia. Como sólo habré uno 
por vivienda. sus tres usos deben funcionar slmulténeomente. poro 
que el mismo número de Integrantes de lo coso. lo puedan estor 
utilizando al mismo tiempo y constaré: de un espacio poro bonorse. 
con una zona húmedo, lo regadera. y otro seca. donde vestirse; un 
excusado que seré un hoyo en el piso, que deberé perlodlcamente 
rellenarse de cal, yo que un WC necesito aguo corriente y drenaje o 
foso séptico. lo que podría ocurrir en el futuro de estos viviendas. 
pero al comienzo estos gastos serian Impensables y un éreo poro un 
lavabo. 

La situación política. económica y social de los desplazados y la 
Inminente necesidad de vivienda, me permitió concluir que la opción 
definitiva, es dlsenar una casa que sea construlble por etapas y que 
albergue los siguientes áreas: 
a. Un espacio de estor contenido y techado. en el que todo la familia d. Seré necesario un aljibe, donde almacenar el aguo que obtengan, 

o por ellos directamente o por pipos. Seré el centro alrededor del 
que funcionen el bcno y lo cocino, logrando organizar todo 
eficientemente, como uno unidad. 

puedo convivir y reunirse yo seo a comer. estor o recrearse y en el 
que. en lo primera etapa de la viviendo. seo el lugar donde lodo lo 
lomillo duermo. Es decir. seré el cuarto redondo o de usos múltiples 
del primer crecimiento. 

b. Un espacio poro cocinar, que necesito ser el corazón de lo coso. yo 
que es donde lo madre estructuro de lo fomllla. esté todo el día y 

e. Un espacio de estar abierto hacia el jardín. que uno el exterior con el 
Interior y hacia el que se obran los servicios y el espacio de lo coso. 
es decir. les permitiré crecer lo viviendo hacia lo verde del predio y 
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así reunirse en torno a él y 
disfrutarlo. Seró lo formo de 
extender el Interior hacia afuera 
y aumentar el dentro mínimo de 
lo coso. 
Para hacerlo mós habitable. le 
coloqué uno cubierto ligero, que 
continua hasta el bono. y que, de 
cierto formo. delimite lo 
semlnterior de la vivienda. Es allí, 
donde lo lomillo se reuno y pose 
el tiempo. excepto cuando por el 
frío o lo lluvia no se pueda. 
utilizando el interior o el comedor. 

f. Tres dormitorios serón 
fundamentales para una bueno 
relación familiar. Uno para los 
padres. otro poro los hijos y un 
tercero. poro los hijos. lo que 
evitará la promiscuidad y 
promoveró que cada miembro 
de la familia, tengo un espacio 
íntimo. 

Vivienda 
Mínima 
Progresiva· 

Por recursos, tiempo y necesidades. la vivienda mínima progresiva 
es lo opción mós factible que doró coso o los desplazados por lo guerra 
en Chiapas. Ellos requlren, en estos momentos. de un lugar donde vivir, 
pero también necesitan uno coso que en un futuro, cumplo con los 
necesidades bósicas de su familia. ya que este puede ser su hogar por un 
corto periodo de tiempo (porque existe lo poslbllldod de que regresenº> 
sus hogares el terminar el conflicto) o poro siempre. 

Lo viviendo mínimo progresivo permite que. en el futuro según lo 
disponibllldod de los recursos y con espacios mínimos, logren establecer 
lugares y circulaciones ogrodobles y funcionales. con los menores 
longitudes posibles. poro no desperdiciar ni terreno, ni materiales. por lo 
precariedad de los recursos y dedo lo urgencia de un techo. 

La respuesto que requieren estos decenos de fomllas es lnmediofo, 
siendo necesario uno primero construcción que les de techo y cobijo lo 
más pronto posible y que tengo lo potenclolidod de crecer, hoste cumplir 
los necesidades básicos de cualquier lomillo. Los etapas son: 

Primer crecimiento 
El primer poso en lo construcción de lo viviendo seró un cuarto 

redondo o gran hobltoclón, con muros divisorios poro limitar diferentes 
espacios Interiores temporales y osf, en un Inicio, se desarrollen en el. los 
actividades de estor, comer y dormir. mós lo zona húmedo. yo que esto 
es fundamental, por ser donde se preparan los alimentos y se reolizon los 
actividades bósicos de higiene. También los escaleras se construlrón en 
esto etapa yo que, aunque no sean usados en este momento, permitirón 
tener uno viviendo o lo que sólo le falten los dormitorios y el segundo 
piso, se puedo construir mós fácilmente. Aunque lo Intención es dlsenor 
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una casa abierta hacia el exterior, es 
fundamental poder cerrarla por 
seguridad y también por las 
condiciones cllmóticas, ya que San 
Cristóbal de las Casas estó en una zona 
prínclpalmente fría, por lo que dlser'ie 
un conjunto de puertas abatibles que 
llmitarón el espacio interior y exterior, 
dejando fuera el bar'io y la zona de 
estar abierta. Cuando las mamparas 
estén cerradas, permltiró tener una 
puerta que deje salir a los habitantes 
de la casa hacia el bar'io o a la calle 
y, si estó abierta, Jos módulos se juntan 
y se vuelven próctlcamente 
lnadvertlbles. También permltiró que Ja 
casa sea un espacio contenido y 
seguro. que puede ser cerrado y así 
protegerse del exterior. 

Por el reducido tamar'ia del 
terreno, el pensar en un segundo piso 
es bósico. para lograr aprovechar el 
órea del predio al móxlmo y dlser'iar un 
órea verde generosa, donde puedan 
cultivarse verduras y alimentos b6slcos, 
plantarse órboles frutales o Instalar 
pequer'ios corrales para animales. 
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Segundo crecimiento 
Lo segundo etapa es lo construcción de un dormitorio en lo planto 

bojo. ubicando en un Inicio, o los podres de familia, paro que se libere el 
espacio del cuarto redondo, aunque continúen en él los hijos y el óreo 
de lo cocina. También se construiró el espacio techado abierto, que seró 
el de estor al exterior y permltiró agrandarlo de lo coso hacia el jardín. 
ampliando lo viviendo en el dfo, paro que quede en lo noche. fuero de 
ésto. 

Tercer crecimiento 
Lo último que se construiró es el segundo piso, con otros dos cuartos. 

logrando finalmente uno coso que tengo uno zona húmeda, un óreo de 
estor abierto techado, un óreo de estor cerrado contenido y tres 
dormitorios (uno poro los podres. otro poro los hijos y un último poro los 
hijosj, odemós de uno gran zona verde. Es decir. uno viviendo que puedo 
comprender todos los actividades propios de uno coso y que también 
les permito disfrutarlo al móxlmo. 

FACHADA INTERIOR LONGITUDINAL 

m 
~J 

FACHADA INTERIOR TRASERA 

CRECIMIENTOS DE LA 
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VIVIENDA La 
estructura 

La forma de la casa es un 
rectóngulo, por lo que seró muy 
estable y soportaró muy bien las 
cargas a las que sea sujeta. 

Los muros de carga son de 
tabique de 15 centrmetrosde 
ancho y generan el perímetro de 
la caja principal de la vivienda, 
mós una división Interna que la 
establllza. Uno de sus muros se 
extiende, para generar la fachada 
y abrazar a toda la construcción y 
de él partirán el aljibe y los ba~os. 
Colocaré castillos en las esquinas 
del rectángulo, a la mitad de sus 
lados largos y otros que estructuren 
la tachada y el aljibe en sus 
esquinas. 

Los demós son muros 
divisorios, los que tendrón un 

J 

ancho de 7 centímetros más el 
aplanado, excepto los del aljibe, 
los que tendrón una tecnología 
diferente ya que aunque 
mantienen ese ancho. el agua será 
contenido por un plóstlco, el que 
trabajaró como una gran bolsa 
que contenga agua. 

La cimentación será un 
cajón que, ademós genere el piso 
de toda la viviendo y la separe 15 
centímetros del nivel del piso. 

Lo Importante es que la 
estructura sea construíble 
fácilmente por ellos. con los 
materiales mós utilizados como son 
el tabique, el cemento y las varillas 
de acero. Esto perml!irá lograr una 
vivienda lo mós pronto posible, la 
que los albergaró por el resto de 
sus vidas y en la que se sentirán 
cómodos. 

Las ventanas 
Me detengo aquí, porque quiero proponer uno doble ventano, 

siendo unas de vidrio (que pueden ser no necesarios) y otras de modero. 
que den más seguridad o lo casa y lo protejan del frío, además. de que 
serán mós fócllmente contruíble por ellos. 

'!11 
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LAS CUBIERTAS 
La bóveda 

Una de las principales búsquedas de la vivienda mínima es, con lo 
menos, lograr los móxlmos espacios posibles. La cubierta abovedada 
propuesta logra que, desde un muro de 1.80 metros de altura, se desplante 
una bóveda, techando el espacio requerido de una forma muy agradable 
y funcional y también mós amplia y barata, tanto por el ahorro del mate
rial en los muros, como por la bóveda en si. 

Se construye con un armado de varillas con alambrón que doró la 
forma sobre lo que se extienda el metal desplegado, el que se junte al 
armado con alambre y se una con varillas en los esquinas y en el centro. 
Por último, se cuela concreto y se lmpermeobillzo. 

Las cualidades son el que no necesita cimbro y que es una técnica 
que, bien aprendida, puede ser realizada por cualquier persona. La flecha 
de la bóveda se calcula sacando la mitad o un tercio del cloro, siendo la 
óptimo un tercio. 

La bóveda se une al muro por medio de una dolo, desde la que se 
desplanta la cubierta y sirve como cadena a los muros. Tendró un canalón 
que recoja el agua de lluvia y la dirige al aljibe y al jardín, poro así 
aprovechar el agua de lluvia lo mós posible. 

La cubierta ligera 
El bal'o y el espacio de estor exterior serón techados con uno 

cubierta a base de trabes de madera y leja. Se soslendró en dos columnas 
de madera y en el muro de la fachada. Seró lncllnoda y tendró unos ca
nales en lo porte mós baja, que lleven el agua al jardín o o un tonel y así 
aprovecharlo lo mós posible. 



La zona húmeda 
Lo viviendo tiene dos servicios que necesitan aguo y uno poro 

olmocenorlo y cuidarlo. por lo que por eficiencia. estos tres elementos 
deben actuar como unidad, como un sistema. Es decir el boi'lo. lo cocino 
y el aljibe deben estor juntos, poro ahorrar en lnstalaclones poro el agua 
y aprovechar. por ejemplo, lo de la regadero poro el bai'lo, ol igual que 
la del fregadero y la del lavabo. Pero tde dónde se obtendró el aguoi 
Es difícil que el municipio les de aguo entubado o uno lnstolocl6n para 
tomarla del río. por lo caro de ambas opciones, aunque es 
potencialmente posible. Me parece que la opción mós factible sería 
pensar en pipas. que les puedan abastecer codo cierto tiempo, 
necesitando cado casa un lugar para junior el aguo y así el aljibe se 
vuelve fundamental paro lo vida diario, ademós de ser un objeto que 
enriqueceró el dlsello de lo coso y de su fachada. El sistema boi'lo -
cocino. debe dar o lo calle. por la ventilación que el primero necesita y 

dado que, si el aljibe se va a llenar con pipos. necesito ubicarse lo mós 
cercano o las vías de acceso y poro logrando, el conjunto o lo zona 
húmedo de lo vivienda, debe dar o la calle. 

La cocina estaró junto a lo zona cubierta de estor. Contoró con 
espacios poro guardar, los que odemós servlrón como meso y como lo 
base del fuego, elemento que se ublcoró en un lugar central de lo 
viviendo y así, lo caliente físico y espiritualmente, convirtiéndose en su 
corazón. También tendró una tarjo. que esteró directamente reloclonoda 
con el lavabo del bollo. poro trabajar como uno solo. 

El boi'la seró de tres usos slmultóneos poro eflclentor su 
funcionamiento: uno regadero, con uno zona húmedo donde boi'larse y 
otra seca. donde vestirse; un sonltorlo que seo un gran hoyo en el piso 
que se vaya rellenando de cal, y un lavadero que trabaje como el lavabo 
del boi'io, en uno ubicación central de todos ros actividades de su caso 
y estor así pendiente de lo coso y, donde lo madre también puedo favor 
lo ropo. --·A TE'~,;~•.;(\ Si\ 
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Dentro de los espacios públicos, que orrolgor6n e integror6n lo 
nuevo comunidad, se propone lo ublcocl6n de diferentes equipamientos 
y edificios públicos que faciliten y promuevan, en el lugar. uno mejor 
calidad de vida. Estos desembocarón, en mayor o menor medida, al 
espacio central que organiza la trama urbana y son: un edificio de múltiples 
usos que seró un espacio central cubierto destinado o reuniones, 
encuentros y fiestas, así como poro las actividades religlosos: una zona en 
lo que vivir6n los que no tienen familias o los ancianos de la comunidad: 
cuartos y óreos de trabajo para las ONG 's y el centro de salud; una escuela 
y una guarderfa; una edlflcocl6n paro la administración del pueblo, y una 
pequella zona comercial. 

·:zl 

~ ~ Vivienda para solos 
~ Lo vivienda para personas sin famlllares y ancianos, estó pensada 
i:&t como uno construcci6n, donde lo comunidad albergoró o sus viejos que 

.__ __ 
quedaron solos y que yo no tienen la fuerzo de comenzar una nueva 

casa y a los desplazados. que perdieron a sus familias y que, sin importar 
su sexo ni su edad, pertenecen a esto comunidad. 

Esto edificación tendró uno zona de reunión para todos los que 
viven ahí y que les permito Integrarse, como uno pequella comunidad. 
con lazos muy fuertes y que esteró constantemente relacionada con el 
exterior. 

La división por 
sexos es Importante 
para lograr un mayor 
respeto y estobllldod 
entre quienes ahí 
viven y hacia afuero 
de lo comunidad, por 
lo que el dlsello 
propondr6 dos pisos, 
destinado el de abajo 
poro los mujeres, con 
pequellos espacios 
verdes descubiertos 
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compartidos y arribo los hombres. Dormlrón dos mujeres por habitación 
con un boi'lo y un jardín exterior, seró compartido por cuatro. Los hombres 
dormlrón en cuartos compartidos por cuatro hobllonles. con un boi'lo y 
uno pequei'lo terrazo. que tengo visto al espacio verde general de este 
conjunto. 

Conjunto para las 
ONG'S y un 
Centro de salud 

Se dlsei'loró un conjunto, poro albergar o los ONG's, que estén 
pendientes de esto comunidad de desplazados y por medio de los cuales, 
se reciban ayudas de lo sociedad mexicano y del extranjero. Tendró 
algunos dormitorios con boi'los. poro miembros de los organizaciones que 
ahí vivan y otros, poro los mismos.poro reuniones. De Igual formo, Junio o 
él, quedoró el centro de salud comunitario, de cuyo funclonomlenlo seró 
responsable el gobierno estatal o alguno otro Institución u organización 
Involucrado en el proyecto. Incluso uno o mós ONG's, por lo que deberó 
tener también un espacio que les permito que se puedan proporcionar 
servicios varios, como colocar vacunos y evaluar o los enfermos, poro 
curarlos o poro ser enviados al hospllol de Son Cristóbal de los Cosos. así 

llil 
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como dar plótlcos preventivos de salud poro lo comunidad, como de 
higiene y salud, uso del aguo, manejo de alimentos o de control natal. 

La escuela y 
la guardería 

Dado que esto seró uno comunidad que vlvlró hacia adentro, el 
que hayo una escuelo seró fundamental poro que lodos los ninos y adultos 
Indígenas se puedan olfobetlzor y obtengan osf los herramientas que les 
permitan defenderse del exterior. como leer y escribir en espo~ol. También 
propongo un Jardín de nlnos, donde los madres puedan dejar o sus hijos y 
realizar algunos toreos productivos en el hogar o poro lo comunidad y así 
los nlnos pequenos puedan jugar. sin que peligren sus vidas y aprendan 
algunos cosos. Lo ubicación de lo escuelo y del ojrdln de nlnos. debe ser 
central, pero en un espacio que se puedo delimitar, por lo que lo esquino 
noroeste del terreno. me parece el mejor lugar, poro que estos 

.• ¡ Lp~nqJT:lfllfi.dq.:JrrJfif1'"l!l::·9·-:11 q·:~· .. ~ '. 
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equipamientos puedan desenvolverse. Junio o lo represo y así tener un 
ambiente mucho mós rico y saludable poro los ni~os y donde también 
puedan desarrollarse otro tipo de actividades y vivencias. aunque Implique 
un mayor cuidado por porte de los maestros. El dlse~o de un patio 
encerrado seró fundamental en ambos organizaciones, poro que existan 
zonas donde los nlflos puedan permanecer, sin ningún peligro. 

El edificio administrativo y 
la zona comercial 

El edificio administrativo esteró Junto o lo vía principal, poro así 
controlar lo que ocurre en el terreno, sus actividades y necesidades y al 
otro lodo de lo calle, uno zona comercial donde los desplazados puedan 
abastecerse de lo Indispensable, intercambiando o comprando productos 
y servicios. 
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En el mundo de hoy, miles de fomllios son obligados o abandonar 
sus hogares, sus espacios heredados y sus propios identidades, o ser 
desplazados de sus cosos, estados y países por rozones políticos, 
económicos, sociales. religiosos y culturales, lo que provoco que. odemós 
de perder todo lo material que tienen. como mobiliario y pertenencias 
personales. dejan sus familias. recuerdos. sensaciones, olores y vivencias 
que nunca recuperorón o lo harón, después de mucho tiempo. 

Estos injusticos, que afectan o minorías indefensos, provocó que 
desde 1994. en el Estado de Chiapas, un levontomlento de Indígenas 
armados, exigió o los gobiernos federal y municipal, respeto por sus 
costumbres y sus tierras. por sus autoridades y sus formas de organización. 
Sin embargo, este enfrentamiento lejos de resolver sus carencias, les obligó 
o abandonar sus hogares y sus tierras de cultivo, su sustento. Peligraban 
sus vidas y sus derechos mós fundamentales, eran pisoteados 
constantemente, condiciones que aún continúan, por lo que. hasta en 
día de hoy, miles de indígenas chloponecos, migran de sus pueblos 
constantemente. Ante esto problemótlco, el municipio de Son Cristóbal 
de los Cosos. ha donado un terreno poro que alguno Organización No 
Gubemomentol, ONG's, dirijo uno urbanización con equipamientos y el 

disel\o de un predio y de uno viviendo viable, que albergue o uno familia 
Indígena desplozodo por lo guerra. 

Después de entender los condicionantes que determinaban el 
proyecto, generé uno propuesto arquitectónico que comprende uno 
urbanización y uno viviendo tipo. que espero olbergue de lo mejor formo 
posible o estos nll\os. ancianos, mujeres y hombres Indígenas que 
actualmente no tienen un techo. Dlsel\é uno tramo urbano que permitir6 
que 183 familias indígenos. puedan volver o iniciar sus vidas, trabajar y 
desarrollarse. Permltlró que estos lomillos, tengan uno viviendo, espacios 
públicos, escuelas. jardines. bancos, guoderíos y comercios, poro que 
puedan recordar su posado y generar nuevos vivencias y experiencias. 

El objetivo prlclpol de uno tesis de arquitectura es que el alumno 
demuestre que puede realizar un proyecto arquitectónico o partir de 
ciertos condicionantes. Este trabajo cumple dicho objetivo, yo que se 
disel\6 lo urbanización, los equipamientos, el predio y lo viviendo tipo, 
poro lomillos indígenas desplazados chloponecos. que actualmente no 
tiene donde vivir y exigen o los autoridades uno respuesto urgente, lo 
que est6 surgiendo del gobierno munlclpol y de algunos ONG's. 

¿Qué me motivo o formar porte de este equipo, que desarrolló 
viviendo poro desplazados en Chloposi Principalmente lo carencia de 



un lecho, necesidad bóslca, de miles de persones de ese Estado, las que sociales. promover la construcción de barrios o colonias o rinconadas, 
por razones políticas, económicas, sociales. religiosas o culturales, han 
emigrado de sus fierras y mendigan un suelo donde establecerse. 

De Igual forma.me parecla Importante conocer mejor el lugar y o 
las personas a las que estó enfocado el proyecto de vivienda. De ahí, 
que exista un apartado que habla de la historia y de la geografía de 
Chiapas, en especialmente de San Cristóbal de las Casas, ya que ahí se 
asenlaró la urbanización y de las características de los grupos Indígenas 
chlapanecos. describiéndolos y dando algunas estadísticas que 
demuestran la pobreza en la que sobreviven. 

Dado el lema del desplazamiento, de lo migración. los recursos 
son excesos y dependen de los aportaciones gubernamentales y de 
ONG's, así como de los recursos propios con los que cuenten las familias 
desplazados, los que en realidad, son nulos. Lograr viviendas y espacios 
públicos dignos con los mínimos recursos fue un concepto o seguir, lo que 
se logró creando espacios con dimensiones mínimos determinadas, 
respetando su colldod y funcionamiento. 

El que lo mayor cantidad de fomlllos tuviera un hogar. fue mi 
concepto fundamental o seguir en lo urbanización, Intentando 
aproximarme lo mós posible o un número teórico que habíamos obtenido, 
al dividir lo superficie destinado o viviendo, entre el óreo del lote mínimo 
reglamentarlo, que es de siete por quince metros. Después de Investigar 
y leer diferentes publicaciones mexicanos y extranjeros sobre el temo, 
me dí cuento que lo viviendo no es un lujo o uno mercando, es una 
necesidad bóslco que le permite, o codo Individuo y o su familia, 
desarrollarse y ser porte de lo sociedad en lo que viven. Es así que me 
parece que los gobiernos estón obligados o dar mós importancia, en sus 
programas sociales, o lo promoción y generación de suelo poro viviendo 
y de cosos, poro beneficiar o miles de fomlllos marginados en México y 
en el mundo. Todos los arquitectos debemos aportar soluciones viables 
a esta problemótico. como lo hace el Maestro en Arquitectura Carios 
Gonzólez Lobo, quién propone que es el gobierno, como duello y 
promotor de los fronteros de los ciudades. el que debe urbanizarlos poco 
a poco, según tenga los recursos. construyendo una calle primaria, 
alrededor de la cual vaya creciendo lo ciudad de formo planificado y 
constante y, a trav6s de su autoridad o por medio de organizaciones 

para que la población en general, pueda tener acceso o un predio. Este 
tipo de trama fue lo base de mi tesis, ante la necesidad de tener uno vía 
que conecte óreas comunes cerrados y donde los desplazados, que 
vienen huyendo de la guerra, se pudieran sentir seguros, ademós de ser 
la forma de generar conjuntos de cosas, en terrenos no ortogonales. El 
gobierno, de Igual formo, debe flnonclor los ples de coso y los 
equipamientos, que dejan barrios hobllobles y listos poro comenzar a 
crecer y así, con el transcurso del tiempo, lo. gente se vaya organizando 
y uniendo, formando uno nueva comunidad, un barrio propio y lo unidad 
vecinal.Puede que. poro algunos cualquier aporte gubernam·entol seo 
innecesario, sobre todo en 
un mundo en crisis, donde 
los recursos del estado son 
escasos, pero en realidad 
serón para permitir la 
formación de barrios donde 
las familias puedan 
potencialmente habitar 
felices y con comodidad. 
Serón los futuros duel\os de 
sus casas y se harón cargo 
de los próximos 
crecimientos, para obtener 
finalmente la casa y el 
barrio que ellos necesitan y 
desean, lo que permltlró 
que sectores de la 
sociedad vayan 
desarrollóndose de forma 
sana, fomentando colonias 
seguras y prósperos, que 
promuevan el desarrollo de 
las ciudades. 

SI poro cualquier ser 
humano es Importante 
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tener uno coso y así pertenecer o lo socíedod. poro los índígenos es aún 
m6s fundamental. yo que su Identidad se logro cuando pertenecen a 
uno comunidad. En éllo se ven reflejados y gracias o ella. entienden su 
lndlvlduolldod Y al mundo que les rodeo. Poro que esto unión puedo 
darse. es b6slco tener un predio donde se establezcan. Lo tierra para los 
Indígenas. es su madre. Es el elemento del que se retroolimenton y del 
cual no pueden prescindir, de ahí la Importancia que tiene. para una 
lomillo Indígena, uno coso y un pedazo de suelo donde vivir y donde 
alimentarse. 

Sobre el temo de lo viviendo poro desplazados, lo bibliografía que 
obtuve sobre el temo. fue solamente un libro llamado "Viviendo de 
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emergencia" de los ollas 
setenta, lo que me permite 
afirmar que es uno categoría 
poco estudiado y analizado en 
México. o pesar de que codo 
olla miles de familias emigran. 
alrededor de todo el mundo y 
necesitan uno respuesto 
urgente. o su necesidad de 
uno viviendo. 

Como no existe 
suficiente Información sobre lo 
viviendo poro desplazados, 
decidí estudiar y aplicar lo que 
se ha Investigado y resuello. 
sobre lo viviendo poro los 
pobres. yo que ambos tienen 
algunos corocterfslicos 
semejantes, como lo necesitad 
de ser construido con rapidez, 
con pocos recursos, en un 
ambiente de mlgrocl6n y de 
precariedad. Lo viviendo poro 
desplazados que propongo, es 
construíble por etapas. 

debiendo previamente conocerse donde habita la familia que la edifica. 
ya que. como no tienen donde vivir. mientras la construyen, ese terreno 
ser6 su coso. El !amollo de los lotes se basa en el mínimo reglamentarlo, 
para así poder dar vivienda a un mayor número de familias que no tienen 
donde vivir y que actualmente habitan en centros deportivos y lugares 
públicos. hacinados. en condiciones poco higiénicas e Insalubres, no 
cumpliendo con las recomendaciones mínimas que para tal efecto 
proponen las Naciones Unidas y el propio sentida común. 

Mi propuesta en este punto, por lo tanto. es continuar estudiando 
lo viviendo poro desplazados. yo que su Investigación puede aportar 
elementos al concepto de vivienda y. al mismo tiempo, permltlr6 que 
lamemos en cuenta a los que viven en el desarraigo y la migración. Poder 
regresarles un poco de sus espacios perdidas. en nuestro país. a tantos 
chiapanecos. como o afganos e lroqufes en sus sitios de origen. que en 
estos momentos ocupan un lugar en el espacio, pero no tienen uno donde 
vivír. 

La arquitectura es el oficio que disella los espacios que albergan a 
lo socíedod. El problema es que el radío de trabajo y estudio que me ha 
tocado analizar y vivir. generalmente no llego o los sectores m6s 
desprotegidos, en particular en el coso de la viviendo poro los pobres. yo 
que los respuestos que hasta ahora se han dado. son poco atractivos, 
dejando en cloro que el desarrollo de estos proyectos, no ha tomado en 
cuento. o sus futuros usuarios. De ahf el privilegio que ha sido poro mi 
elaborar esto tesis, ya que me ha permitido generar una respuesto 
arquitectónico o lo demanda de viviendo de lo sociedad Indígena 
desplazado chlopaneca. en lo que, por medio del disello, he suplido lo 
carencia de recursos, de espacio y de tiempos y proponga lo formo de 
uno coso. de un hogar, o estos decenos de lomillos que hoy no tienen 
donde vivir. Poro que este proyecto sea factible. se necesito de una 
gestión estatal y privado que por medio del disello arquitectónico, de un 
lugar donde vivir. o los desplazados. Estos organismos y lo lnvestlgocl6n 
desarrollada, me dieran las principales determinantes del proyecta, que 
son: el desarraigo y lo urgente necesidad de un techo poro un número 
creciente y no determinado de familias, que necesltor6n equipamientos 
en un terreno donado por el municipio de Son Cristóbal de los Cosos. En 
este proyecto, muchos decisiones previos de dlsello los tomamos los 



Involucrados en el proyecto arquitectónico, por lo que tal vez, no seo lo 
solución mós deseado ni la que mós satlofogo sus necesidades, pero si es 
lo que responde o los condicionantes que lo delimitaron desde un 
comienzo, como el tomoi'lo de los predios, por ejemplo. 

Gracias o este proyecto, concluyo que me falto conocer de las 
necesidades de habitación de todos los estratos de lo sociedad y de las 
respuestos yo desarrollados en lo historio, poro así lograr nuevos opciones 
de viviendo y de suelo. Me ha permitido entender cuól es lo Importancia 
social del oficio arquitectónico y su unión con otros profesiones. 

Esto tesis no es lo solución que estos familias esperan ni o su pobreza, 
ni o sus carencias, ni o su falto de viviendo, sino que se necesitan esfuerzos 
polfllcos y económicos, que solucionen el problema de los desplazados. 

Dinero y gestiones que me permitan como arquitecto, dadas los 
determinantes, ofrecer uno solución que racionalice al móxlmo los 
recursos y, por medio del dlsel\o, optimice espacios públicos, privados Y 

clrculoclones, poro que ese proyecto seo uno opción real. 
He dlsei'lodo Jos espacios donde las comunidades se establezcan 

y vivan, sin olvidar que el desarrollo humano que logren, dependeró de 
lo cohesión social, no de los muros, ni de los bóvedas, aunque sin ellos los 
nli'los, mujeres y hombres no tendrían un techo donde dormir, trabajar, 

organizarse, vivir, compartir e Identificarse. 
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