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PRESENTACIÓN

Es evidente que el crecimiento económico y la intervención gubernamental no han reducido la 
pobreza y la exclusión presentes en el SUR Global1. Por el contrario, estas se han exacerbado de 
manera simultánea con el aumento poblacional; una demostración de ello se observa en la población 
de bajos ingresos que afronta limitaciones de acceso a sus mínimos vitales. Por estos y otros 
problemas persistentes, la ciudad y el territorio se constituyen en escenarios privilegiados para 
impulsar cambios que procuren resolver tales problemas, mediante el uso de diversas herramientas 
epistemológicas, teóricas y metodológicas.

En este marco es clave producir, circular y aplicar relecturas colectivas que comprendan la 
complejidad de la ciudad y el territorio, orientadas a (i) mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes, con énfasis en las y los pobladores de los asentamientos auto-producidos; (ii) 
reinterpretar los procesos de expansión y consolidación urbano-rurales; (iii) compartir lineamientos 
alusivos al ordenamiento territorial de las “periferias”; (iv) reconfigurar instrumentos de planeación 
participativa con facultad para tomar decisiones que permitan habitar con justicia socio-territorial el 
SUR Global; (v) poner en discusión las alternativas al desarrollo configuradas por gobiernos 
nacionales o locales alternativos; y por último, (vi) repensar la relación de la ciudad y el territorio con 
otras formas de vida.

En este sentido, es ineludible comprender los retos y las perspectivas para habitar el SUR Global 
con el propósito de avanzar en las re-construcciones de la ciudad y el territorio que permitan 
materializar metas alternativas a las derivadas del modelo de desarrollo convencional. Por ejemplo, al 
entender la ciudad como un mega-proceso, dado en un tiempo y en un espacio determinados por unos 
actores específicos, es recusable que en su producción persistan prácticas de acumulación, 
explotación y expoliación de pocos con iniquidad social, precariedad físico-espacial, crisis ambiental, 
miseria económica, exclusión política, irregularidad jurídica, e invisibilización cultural para muchos de 
sus habitantes. En parte, ello niega el concepto histórico de ciudad señalado por Lewis Munford2.

En concreto, nos concierne debatir ¿Cómo, en el marco de la ciudad y el territorio del SUR Global, 
es o no es posible habitar con justicia socio-territorial? ¿Cuáles son los retos que implican sus 
construcciones para las y los actores involucrados? ¿Qué perspectivas se podrían dinamizar al 
respecto?

Si bien es cierto que, actualmente, la ciudad es una manifestación global del modelo de desarrollo 
como neo-modernización, también es cierto que se torna inadmisible para la vida humana y no 
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humana. Por ello, invitamos a compartir aspectos esenciales sobre formas alternativas de concebir y 
hacer ciudad, así como de construir territorios con metas colectivas que reconozcan los derechos de 
sus habitantes.

Como escenario a alcanzar, requerimos ciudades y territorios a escala humana integrados de mejor 
manera al medio natural, no sólo por su tamaño, sino por sus modos de habitar. De hecho, ciudades 
protectoras de una vida urbano-rural, justa en todas sus dimensiones. Hoy, estos ideales son 
desdibujados por realidades con altos índices de pobreza y porcentajes mínimos de redistribución de 
riqueza. Ciertamente, perdura un orden cuestionable que no sólo contraviene la utopía, sino que 
dificulta, cada vez más, a múltiples grupos sociales y naturales, disponer de ciudades y territorios con 
atributos democráticos.

Ahora bien, pensar en los retos y en las perspectivas del SUR Global para habitar con justicia 
socio-territorial conlleva análisis sobre los vínculos entre informalidad y formalidad, en los cuales (i) 
se valoren las capacidades de crear decires, saberes, teneres y aconteceres de sus intervinientes; (ii) 
se gesten nuevas alternativas de apoyo financiero estatal, de producción colectiva, de organización 
participativa y de corresponsabilidad social; (iii) se impulsen interpretaciones sobre sus articulaciones 
con re-construcciones de propósitos compartidos, tanto de ciudad como de territorio. En síntesis, 
implica reflexionar sobre ¿cómo poner en valor las alternativas al desarrollo en la ciudad y en el 
territorio?

Puestas así las cosas, y considerando las experiencias acumuladas durante los tres Seminarios 
Internacionales sobre Procesos Urbanos Informales realizados en 20073, 20124 y 20155, el Grupo de 
Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad de la Universidad Nacional de 
Colombia6 convoco al IV Seminario Internacional Procesos Urbanos Informales: Habitar el SUR global 
con Justicia Socio-territorial para lo cual este libro recoge los resúmenes de todas las ponencias 
presentadas.

El objetivo general que nos propusimos fue el de contribuir a las descripciones, los análisis, las 
interpretaciones y las proposiciones de retos y perspectivas para habitar el SUR Global con justicia 
socio-territorial.

Como objetivos específicos nos propusimos los siguientes:

• Compartir experiencias orientadas a habitar con justicia socio-territorial, analizando 

iniciativas, métodos, fracasos, logros y aprendizajes en sus componentes sociales, 

ambientales, económicos, políticos o culturales. 

• Reconocer procesos de participación con relación a los instrumentos de planeación 

formales e informales que consideren su carácter vinculante o consultivo en las prácticas 

de habitar con justicia socio-territorial. 

• Analizar los aportes teórico-prácticos de las organizaciones y los movimientos sociales 

en la planeación, la gestión del territorio y la construcción social de las políticas públicas. 
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• Consolidar lazos académicos, sociales e institucionales propios del quehacer territorial 

de las sociedades encaminadas a fortalecer alternativas al desarrollo vigente. 

• Debatir sobre las realidades del mejoramiento barrial y urbano como instrumento de 

política que aporta al habitar con justicia socio-territorial en el SUR Global. 

• Fortalecer la Red de Mejoramiento Barrial y Urbano - RED MBU, constituida en el II 

Seminario Internacional sobre Procesos Urbanos Informales (2012). 
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Expectativas del mejoramiento barrial 

y urbano en el SUR Global

CAPÍTULO 06
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Como es sabido, el desmedido crecimiento demográfico de las ciudades 
latinoamericanas que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo xx, encontró en 
la informalidad el modo de ocupación e inserción en las cambiantes dinámicas 
urbanas. A partir de la década del 70, y tras el impulso de la Conferencia de 
Hábitat I celebrada en Estambul, el mejoramiento barrial ocuparía un lugar 
notable en la agenda de las ciudades. El impulso también provendría del 
crédito internacional destinado a atender a las nuevas poblaciones y sus 
ocupaciones surgidas en medio de la espontaneidad, la inercia y la necesidad.

Sin embargo, en contra de todo pronóstico y de las mismas directrices de 
organismos internacionales (ONU – OCDE), durante la última década, las 
políticas de hábitat han dado un vuelco distanciándose de las herramientas e 
instrumentos asociados al mejoramiento mientras se concentran en la 

renovación como única receta para hacer ciudad.

En muchos casos por la mirada exclusivamente urbanística del mejoramiento 
y en otros, como el bogotano, por el debilitamiento de los programas 
—fragmentación de las áreas de intervención, eliminación de componentes, y 
reducción a tareas como la pintura de fachadas— este instrumento parece 
haberse agotado como oportunidad para asumir la responsabilidad con los 

territorios y las poblaciones más vulneradas.

Aunque es claro que el mejoramiento barrial y urbano en el SUR Global no ha 
logrado influir de forma contundente en las asimetrías originarias de nuestras 
ciudades y que, en muchos casos, tal mejoramiento fue funcional a las 
dinámicas de segregación socio-espacial, este eje se configura como una 
oportunidad de encuentro para actores interesados en revisar qué tan vigente 
y estratégica podría ser la defensa y movilización de agendas y programas 
territoriales que den su debido lugar a políticas de mejoramiento, 
contextualizadas, dialogantes con las reflexiones de gestión del riesgo y 

cambio climático.

Con estas consideraciones, se estima pertinente abordar el tema dando 
continuidad a las reflexiones ya abiertas en seminarios anteriores.
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Introducción

Este texto presenta el primer avance de la tesis de investigación adelantada en el Programa de 

Doctorado “Architettura. Storia e Progetto” del Politecnico di Torino (Italia), realizada bajo la 

dirección del Prof. Roberto Giordano y el Prof. Paolo Mellano.  El artículo pretende destacar el papel 

activo que la tecnología de la arquitectura, basada en los elementos de la arquitectura tradicional 

colombiana, puede desempeñar en la expresión de un nuevo modelo cultural para la construcción de 

ciudades regenerativas, resilientes y sostenibles en Colombia. La pregunta que se intenta responder 

es ¿cómo se podría mejorar la vivienda informal a partir de los principios adaptativos de la 

arquitectura tradicional campesina autoconstruida? Se propone llevar a cabo un enfoque 

multidisciplinar mediante la propuesta y definición de herramientas innovadoras en materia de 

desarrollo sostenible, no sólo desde el punto de vista medioambiental (avances tecnológicos, 

eco-materiales, eficiencia energética y confort de los usuarios), sino también incorporando en la 

propuesta la dimensión cultural, social y económica de la ciudad informal.

Metodología

La investigación ha sido dividida en tres grandes fases de trabajo: analizar, reinterpretar y diseñar. 

Cada una de estas está conformada por un componente teórico y un componente práctico. 

Actualmente la tesis se encuentra en su fase inicial.  Para la definición de los casos de estudio, se 

escogerá una ciudad representativa para cada zona climática principal (cálido, templado, frío), y se 

analizará un asentamiento informal en cada ciudad seleccionada. El análisis tendrá en cuenta el 

pasado, el presente y el futuro de quienes habitan el lugar, es decir, se analizará cómo vivían las 

personas que residen actualmente en los asentamientos informales (la “tradición”), cómo viven ahora 

(la “emergencia”), y cómo desearían que fueran sus viviendas (la “imaginación). Esto con el fin de 

entender cuáles características arquitectónicas (costumbres, materiales, elementos, técnicas, 

tipologías, etc.) siguen siendo parte del habitar; cuáles han ido desapareciendo en estas comunidades 

y por qué; y cuáles podrían ser objeto de un análisis más detallado para una intervención innovativa 

futura.

El rural-urban continuum

En Colombia, al igual que en otros países del Sur Global, el concepto de peripherein1 (Petrillo, 

2013) es imposible de plantear en el territorio actual. Es decir, es imposible hacer una división neta 

entre lo que es rural y lo que es urbano. Esto ya era claro a finales del siglo XIX cuando fue formulada  

1  Peripherein es un verbo que en griego antiguo significa literalmente dibujar un círculo, dibujar una línea que divide un exterior y un interior.
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la teoría del rural-urban continuum2  la cual explicaba cómo los modelos culturales de los dos 

mundos - rural y urbano – se mezclaban, se reorganizaban y se influenciaban entre sí. Si bien esta 

teoría se desarrolló a partir del estudio de ciudades europeas y estadounidenses, tiene validez 

también en las ciudades latinoamericanas y, en este caso, en las ciudades colombianas.

Desde el punto de vista del rural-urban continuum, la hipótesis dominante sigue siendo la de la 

«penetración física y cultural del mundo urbano en el mundo rural» (Guidicini, 1998, p.31). Ejemplos 

actuales de esto son la introducción de costumbres y modas urbanas como el modo de vestir, el uso 

de materiales de construcción “modernos” como el concreto armado, el metal o el vidrio en contextos 

rurales3, y la implementación de soluciones de vivienda rural que no responden a los modos de 

habitar el campo4. Sin embargo, también es posible encontrar «formas de vida inspiradas en los 

valores de la ruralidad» (Guidicini, 1998, p. 29) en asentamientos reconocidos como urbanos. 

Ejemplos de esto son las estrechas relaciones sociales, el intercambio entre personas y el fuerte tejido 

social que se generan en los barrios populares y en los asentamientos informales.

Las dinámicas ciudad-campo en Colombia

Desde los años ochenta del siglo pasado, en Colombia se asiste a un éxodo rural producido por 

diversas razones como la búsqueda de trabajo o estudio, la ilusión de una vida mejor de la que ofrece 

el campo o, en situaciones más críticas pero desafortunadamente frecuentes, por razones políticas 

y/o económicas relacionadas con el desplazamiento forzado causado por la intensificación del 

conflicto armado en el campo.

Esta gran migración del campo a las ciudades y el consiguiente desmedido crecimiento 

demográfico de estas últimas, han contribuido al cambio de las dinámicas rural-urbanas y han tenido 

un claro impacto en la transformación espontánea de los territorios de borde que se ha generado a 

una velocidad descontrolada. Con estos desplazamientos, muchos de los elementos de la cultura 

rural también migraron y se mantuvieron en la ciudad, pero con una menor preocupación por la 

calidad del medio ambiente y un mayor enfoque en el desarrollo de actividades económicas 

lucrativas. Esto es evidente, por ejemplo, en las "nuevas" periferias urbanas, lugares donde las 

características rurales pueden verse en términos organizativos, estructurales y sociales, pero donde 

existe también un fuerte desequilibrio entre el hombre y el medio ambiente, entre la expansión 

urbana y los recursos ambientales locales. Esta "nueva" periferia, sin embargo, no se entiende sólo en 

términos territoriales, no indica «sólo los barrios alejados del centro, sino todas aquellas áreas que 

están marginadas, no sólo desde el punto de vista físico y espacial, sino también desde el punto de 

vista social, económico y cultural» (Petrillo, 2013, p. 58). En otras palabras, la ciudad informal.

La autoconstrucción

Una de las prácticas que hacen parte de la identidad de la ciudad informal es la autoconstrucción, 

2  Término utilizado en reconocimiento del hecho de que, en general, rara vez existe una fuerte división física o social entre la zona rural y la zona 

urbana. No existe un límite claramente determinado entre ambas, y ni una parte de la población es totalmente urbana ni la otra totalmente rural.

3  Estos han reemplazado y relegado los materiales tradicionalmente utilizados en Colombia como la guadua y la madera por ser considerados 

muchas veces de menor calidad o ser relacionados con un estatus social inferior.

4  Como por ejemplo algunos proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) desarrollados por el Gobierno Nacional los cuales no tienen en 

cuenta el contexto en el que se construyen, siendo análogos proyectos realizados en zonas climáticas completamente diferentes.
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en la cual la vivienda se construye progresivamente de acuerdo a la disponibilidad económica del 

núcleo familiar. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, en el 

2016, aproximadamente 1,2 millones de familias colombianas vivían en asentamientos urbanos 

informales. Si bien la autoconstrucción espontánea puede ser considerada una solución al déficit 

cuantitativo de vivienda en los países tercermundistas (Torres, 2009), esta práctica engloba 

problemas cualitativos de fondo ya que, sin una solución formal por parte del Estado, muchas de las 

personas que se ven obligadas a huir de sus hogares campesinos y migrar a la ciudad, no tienen otra 

alternativa que llegar a vivir en las "periferias", construyéndose sus propias casas. Esto lo hacen 

donde y como pueden sin muchas veces tener las habilidades o el tiempo para planificar, ni los 

recursos económicos, materiales y humanos para construir adecuadamente. 

La homologación constructiva

Desafortunadamente, las condiciones de emergencia mencionadas anteriormente, junto con el uso 

desmedido de materiales “modernos” en las ciudades, y no solo; y la globalización y estandarización 

de las técnicas y los materiales de construcción, han llevado a la homologación tipológica y 

tecnológica de los procesos de autoconstrucción, y han contribuido al empobrecimiento y al desuso 

de materiales y técnicas tradicionales locales. Esto ha tenido como consecuencia el debilitamiento de 

la relación entre la construcción y el contexto. En la actualidad, en los asentamientos informales, 

características como la zona climática, los recursos materiales locales, los conocimientos ancestrales 

y la arquitectura tradicional se han vuelto insignificantes en muchos casos, dando paso a lo que puede 

definirse como «una involución de la arquitectura popular» (González, 2006, p. 7).

Como consecuencia de estas dinámicas, la cultura tecnológica (Campioli, 2017) de la 

autoconstrucción tradicional, que respondía a las necesidades de los habitantes a la vez que se 

adaptaba al entorno local, ha ido desapareciendo. Ejemplo de esto es la autoconstrucción campesina 

tradicional. Aunque existen diferentes comunidades rurales con diversas características étnicas y por 

lo tanto culturales, la palabra campesino engloba comportamientos individuales y colectivos 

presentes en la mayoría de estas, como la aceptación de las condiciones ambientales del mundo rural, 

la organización del espacio natural y la imposición de éste en el espacio artificial (Téllez, 1993). 

Oponiéndose a esta visión, la autoconstrucción informal y sus condiciones de emergencia, tienden a 

imponer el espacio artificial en el espacio natural.

Arquitectura sostenible

En los últimos años, en Colombia se ha comenzado a crear un marco legal para establecer mejores 

prácticas de construcción. La Ley 1715 del 2014, por ejemplo, tiene por objetivo promover el 

desarrollo y uso de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 

renovable, estableciendo los instrumentos para la promoción de la eficiencia energética. 

Adicionalmente, la Resolución 549 del 2015 establece los parámetros y lineamientos de diseño y 

construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificios nuevos haciéndose obligatorio 

su cumplimiento para la obtención de la licencia de construcción en las principales capitales del país5.

5  El objetivo es que para el 2025, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, se reduzcan las emisiones de CO2 en un 25%.
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Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - la industria de la construcción consume entre el 40 y el 50% de la energía 

eléctrica que se produce y el 50% de los combustibles fósiles disponibles (Minambiente, 2011). Por 

lo tanto, la necesidad de una transición a una economía baja en carbono en Colombia, para desarrollar 

soluciones energéticamente eficientes, elevará en los próximos años la demanda de iniciativas de 

energía neta-cero en las edificaciones - Net Zero Energy Building o NZEB - reinventando y 

recualificando así el tejido urbano existente (GVR, 2017).

Sin embargo, las iniciativas de construcción sostenible no pueden ser pensadas solo para las zonas, 

barrios y edificios pertenecientes a la ciudad formal si se tiene en cuenta que según datos de UN- 

Hábitat, en el 2009 aproximadamente cinco millones de personas en Colombia seguían habitando en 

viviendas informales, lo que representaba cerca del 14% de la población urbana (Bonet, Pérez & 

Chiriví, 2016). Es por esto que evaluar estrategias innovadoras de tipo bottom-up6 para la 

recualificación arquitectónica y urbana de los barrios informales, podría ser una respuesta sostenible 

que beneficie no solo al ambiente sino también a los habitantes, manifestándose en un menor 

consumo de energía y agua, menores costos de mantenimiento y uso, y menor contaminación.

Construcción vs. arquitectura

Desde principios de los años 70 del siglo XX, la innovación tecnológica se ha visto afectada por 

nuevas políticas económicas que, basadas en la importancia de la construcción como factor de 

progreso económico, han puesto la arquitectura y el desarrollo urbano formal de las ciudades 

colombianas en manos de grandes empresas financieras, urbanizadoras y constructoras, con poca 

preocupación por la calidad y mucho interés en la cantidad (Saldarriaga, 1999). Por otra parte, en el 

desarrollo urbano informal, la ausencia de apoyo externo -entendido como arquitectos, urbanistas, 

diseñadores y otros profesionales de la materia- es también considerado un punto débil, dada la 

ausencia general de proyectos arquitectónicos y/o estructurales adecuados. En los últimos años se 

han generado planes para el mejoramiento de los barrios marginales, promovidos por las 

instituciones públicas y las autoridades locales7. Sin embargo, cuando estos no tienen en cuenta el 

consenso de la comunidad, no están relacionados con las necesidades de los habitantes, y «asumen 

la informalidad como un fenómeno homogéneo que simplemente requiere de un tratamiento 

genérico de mejoramiento» (Montenegro, 2018, p. 16), tienen más probabilidad de fracasar. Es por 

esto que es necesario que ciertas formas de recualificación surjan de los mismos barrios, que se forjen 

“desde abajo”. Una figura como el arquitecto de cabecera8 -concepto nacido en Barcelona- podría 

entrar a formar parte de una nueva ecuación orientada a una solución low-cost (Morabito & Bianchi, 

2010) y slow-tech (Bosia, Giordano & Savio, 2011) desde y para la comunidad. En esta, la experiencia, 

el conocimiento y el consenso de la comunidad se unen a las habilidades del profesional, generando 

una simbiosis capaz de dar una respuesta de tipo bottom-up guiada. No se trata de un 

«participacionismo de moda» (Petrillo, 2013, p. 62) por parte de la comunidad, ni de una tecnocracia 

6   Concepto opuesto al top-down. En el enfoque bottom-up, un punto importante es la participación ciudadana, y se basa en este para la planeación 

y construcción de la ciudad.

7  Sobre este tema, véase Romero Roncancio, C. (2013) “El Proyecto SUR con Bogotá: una estrategia de inclusión territorial y social”. En Revista 

Bitácora 23, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

8  Es un acercamiento a la ciudad nacido en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en el 2013. Trabajando en la ciudad y centrándose en 

la vivienda colectiva, la metodología busca acercar la figura del arquitecto al ciudadano. Definición tomada de la página web 

https://arquitectosdecabecera.org/, el 30-05-2019.
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o una imposición por parte del arquitecto, sino de sentar las bases para gobernar la solución 

espontánea con herramientas claras y compartidas entre profesionales y habitantes. Aquí, la 

autogestión, la circularidad de los procesos, la resiliencia y la adaptabilidad son las variables 

fundamentales para poder pensar en una respuesta de mejoramiento barrial sostenible y funcional en 

el tiempo.

Aprender de la experiencia

Aunque la dialéctica entre lo rural, que expulsa a la gente a través del conflicto, y lo informal de la 

metrópoli, que recibe barrios informales en diferentes niveles de consolidación (Montenegro, 2018), 

sugiere que estos dos mundos van en direcciones opuestas, existe todavía una relación entre la 

autoconstrucción urbana informal y la autoconstrucción campesina. Un vínculo implícito entre la 

configuración de los espacios en contextos rurales y en aquellos urbanos, basado en la consideración 

común de las viviendas, no como simples edificaciones, sino como elementos dinámicos que 

permiten a los habitantes desarrollar diferentes actividades como trabajar y producir sus propios 

alimentos. Una propuesta de recualificación de las viviendas informales debe tener en cuenta esto 

para poder trabajar con los habitantes y que sean ellos mismos quienes participen en la mejora de los 

asentamientos con la guía del arquitecto de cabecera. Esta figura sería la encargada de entender y 

reinterpretar los elementos y características del paradigma de la casa campesina local - principios 

bioclimáticos, materiales y técnicas constructivas - para luego reproponerlas en un contexto urbano 

determinado teniendo en cuenta las necesidades de los habitantes. Esto podría, por un lado, mejorar 

las condiciones de vivienda de los asentamientos, y por otro, proporcionar empleo directo a muchas 

personas contribuyendo a la construcción de un modelo de economía sostenible en las comunidades 

informales, donde las oportunidades de desarrollo económico son escasas.

De la tradición a la innovación

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se puede concluir que la respuesta a la pregunta formulada 

al inicio debería construirse profundizando los conceptos de regionalismo crítico (Guazzo, 2004) y 

arquitectura pluralista (Vattimo, 1982) para redescubrir la importancia del concepto de lugar bien 

sea entendido como topos9 que como chôra10 (Grosso, 2004). La recuperación de la cultura 

tecnológica del modelo campesino para el mejoramiento de las viviendas urbanas informales debe, 

sin embargo, ser replanteada en clave contemporánea, analizando el significado del pasado y las 

necesidades del futuro mediante la reafirmación del presente (Losasso, 1991). No se puede pensar en 

construir en la ciudad como en el campo, pero se puede tomar la tradición como un estímulo creativo 

para la búsqueda de una intervención tecnológica adecuada que relacione la concepción del habitar 

con la condición de pertenencia del hombre al medio ambiente (Vattimo, 1982). Por lo tanto, es 

necesario que el arquitecto de cabecera conozca las culturas materiales locales para poder hacer un 

aporte tecnológico innovador11, sostenible, contextualizado y adecuado, basado en los recursos 

regionales disponibles, el sistema natural y las formas actuales de habitar la vivienda y la ciudad.

9  Topos: espacio medible, definido físicamente (función).

10 Chôra: espacio inconmensurable, vinculado al objeto construido y a la relación con el sujeto (individual y colectivo) que lo concibió, lo construyó 

y lo utiliza (valor).

11   No sólo desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia energética, sino sobre todo en función de la forma de vivir la vivienda y el 

asentamiento.
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Conclusión

Aunque la autoconstrucción está generalmente ligada a la informalidad y la precariedad, este 

fenómeno tiene un enorme potencial tecnológico, una gran capacidad colectiva y una fuerza creativa 

y participativa que podrían ser los estímulos para que las comunidades "periféricas" mejoren sus 

viviendas y con esto su calidad de vida, su barrio y la ciudad. Este tipo de arquitectura pobre (Scalesse, 

1980) debe ser reconocida no como la destrucción sistemática o la pérdida de la cultura 

arquitectónica (Libidarch, 1973), sino como un producto del desarrollo de la comunidad, un factor de 

cohesión social y una elección constructiva que no malgasta los recursos (Scalesse, 1980).

La hipótesis de la investigación es que la vivienda informal autoconstruida puede pasar de ser vista 

como un simple proceso de construcción, a ser reconsiderada con un enfoque sistémico a través de la 

reinterpretación de los elementos de la cultura tecnológica campesina, aprovechando y valorizando 

las características arquitectónicas, territoriales y climáticas locales para la recualificación 

eco-compatible12 (Grosso, 2004) de la vivienda informal. La historia de la tecnología arquitectónica 

es evolutiva, ya que cada paso hacia adelante debe basarse en una experimentación consolidada y 

tener un sustrato técnico y cultural arraigado (Nardi, 2001). Es por esto que el arquetipo 

contextualizado de la vivienda campesina podría convertirse en la base para el desarrollo de un 

proyecto de recualificación sostenible de la ciudad informal: una cadena de producción de 

tecnologías alternativas, apropiadas y de baja intensidad tecnológica, con un enfoque NZEB, que 

contribuyan al reequilibrio entre las necesidades habitacionales, el mejoramiento barrial, los recursos 

ambientales regionales y el crecimiento económico de la población de bajos ingresos.

12  La eco-compatibilidad -compatibilidad ambiental ecológica- de un proceso, o producto, es la capacidad de éste para integrarse armoniosamente 

con los elementos del ecosistema en el que se inserta.
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