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Desde hace apcoxbnachm~& 10 a b  y &bid0 a la reievancia que 

en et árearneb.opditanaymás ctmcregmenbe en su periferia zona - - 

“abandoruPya que los ocupantes ds casas ydqmreamCrntos de la unidad 

tienden a residir un tiempo en &tos, para si sus condi- 
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da. 

Por otro lado m debemos Perder de vista que dado que la 

ci6n de la vivienda se ubica en un contexto scanánico soda1 en la me- 

dida que ésta es una mercanda, en la que el usuario tiene poco o mi0 

acceso tanto en su adquisición cam0 en su disei'b, dejando los procaws 

psicosocfales de lado. 

De ahf que nuesb-0 trabajo esté integrado a partir de una revisión 

histórica que no6 dé cuenta de cuál ha sido ba ewiución de la  vivienda y 

b) la participad& del estado con respacto a es& problema. Nuestro - 
trabajo está integrado pai una primera sección que trata de exponer de 

una marigi.a general, cuál ha sido la poiftica del estado, asímisitn~, SUS 

soluciones y altiwnativas. 

de conceptos sobre idenadad y seguridad desde un punto de vista psicol~ 

gico y sociológico. Se integró una sacci& donde se relacionan estos - 
dos conceptos y timimente, -os los resultados y las caxlwio- 

nes a las que se llegó, a través de ba infamación &tanida con los tris- 

Una segunda sección la capone la revisión 
- 

trwnenbs que se elaboraron. 

. I  , . --WT--  , - 
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~ustiñcación del Problema: 

Es evldente que el problema de la vivienda en M h c o  revisis cada 

mayor importancia. Si considaramos a Bsta como necesidad básica 

cuya satisfacción roridiciona muchos otros kctwes tanto materiales co- 

mo psico1ógicos es claro en- qua viene a ser un elamenb clave del 

desarrollo social. Da ahf que el estado a tra& de los organismc6 so- 

ciales de la vivienda (FCNISSSTE, INFONAVIT, D.D.F.) y los pafücu- 

lares a través de la captación de fondos internacionales que son adminis 

trados por el FM, se han abocado al estudio y proyecto da viviendas - 
tratando de dar solución a la demanda de &ta pac p t e  de la población. 

La cual ha venido aunentando considerabtemente en los Últimas añoc. 

Para cubrir las demandas habitacionales se han echado a andar una sa-- 

ria de programas de "vivienda popular1' los cuales sa han ConcretIZado - 
en la realizaci6n de nunerosas unidadas habitactonales, muitifamiliares 

y condcminios cia interés social, asignándose éstos a las cia& trabaja- 

doras sujetas a cr6dito mientras qua el resto de la ciudad las colonias - 
proletarias siguen aunencando. Si bien se ha solucionado el problema 

del espacio para algunas íemil€as, se han dejado de lado Pact~~es mico- 

sociales ralacionadoe con la vivienda, generando problemas de hacina-- 

miento, privada, idsntkdad, seguridad, stress, atc. s6to menci- 

mar algunos. Creemos nosotros que  proyecto^ de tal naturalera debsrán 

contempisr dichos aepcrctos psicosocialets ya que éstos infiuyen en los pa- 

trones de conducta, coshmbFes y otros elementos que afectan tanto la - 
vida Psmiliar como social. 
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Toda est8 P- -se ve canwetizada en las czmbctas que - - 

el individuo manifiesta hacia4 

ciónconlosdmds, deahlqwlasprocesos ssguridsd - 
*_5!!3=w_r_il t - h -  

y- 

marquen nuestro in_*debido a que pertimos del supuesto ch que la - 
pei.dida de idsnKáad altera las r8laCranSS que se gemran entre los indt- 

vi- que ai no rBconoc6pse psicológimente cano parta de su grupo 

o dueños de un espacio indivibal-social, qus lo ubique y dfgnifique SO- 

cialmente, c o p ~ ~ a a g u d e i w  es- p”ab\cmas. 

cI___ -- 

Consideramos que una familia ai llegar a vivir a un tipo de vivi- 

da se enfretnta a una estnjchira y distriüución imprecta pcr el modelo - 
que ~3 eonsideróen la construcción, con el uml no tuvieron nada que - 
MI. sus oarpantas, aunado a que se les proporcionan viviendas que no 

cunpien con las necesidades reales de la demanda resultando éstas i -  

perantes ya que como sabmnos la h i l i a  mexicana tiende a ser nunero 

sa scbre todo en las clases bajas. Por lo que suponemos qua dicha vi- 

vienda no está ampliendo ni pisica ni psiool6gicam~ba el slogan de -- 
%vianda digna“. 

Eí procaso de seguridad nos intaFesa -hidfarlo en b-es dlmensio 

nes: seguridad *anta al conjunto habitadonal, fremte a la vivienda; y - 
con respecto a los rnatariales de ca7sbwcd6n, ccmsiciar6ndoso qus asta 

variable es u7 indicadur de la estabilidad física y a oc i a a i  chi indivi-- 

duo hacia su madto ambients y su grupo& pertlnsncia. 

Otra de las -ones p.ra abardsr esta ~ m & k a  ee la rmcesi- 

dad de contar con elementae de jrdcio, para edakrsr poiftkas qus per- 

\ 



5. 

mitan la solución de problemas reales que beneficien a la cunvddad. 

donda se llevará a cabo la Inve~tQadár: 

La inve9ttgación sa iteve4 a cabo con hambres y muwas qurr re 
siden m la Unidad habitaciaial V i m &  Guerrero, la cual se enaientra 

ubicada hacia el oriente de la  ciudad, arbrisndo una su-ftcie de un - 
millón 700 mil metros cuadrados. Desde una perspectiva &em ei con- 

junto destaca corno un enorme cuadro de abstracción m é t r i c a ,  con 

UM canposición regular de sus elsmentos, así como un ramal de vasos 

comunicantes hacia tabs lados de la Ciudad, esta gran unidad habitacto 

nal alberga a 68 mil 334 personas. Es la  primera y m68 grande de las 

22 unidades habitacionaies que el gobierno realizó en su "vasW' m a -  

ma de coristrucción de vivtendas poprlares y de ragenemdón urbana.- 

Ciertamente puede comiderarse como una unidad modelo, ya que en - 
ella convwgen todas las cualidades del urbanismo moderno, as€ como 

los fáctores v i a s  para una buena intsgracih social (1) 

No as ~610 un cómodo techo sino una vinculacih ccmunibwta, el 

conjunto que se yergue en medio de baidfos y zonas rd&ncialQs -- 
dentas, transl%rma radicalmente la RsaKmfa de la r8gih y mdiflca 

la noción de sspacio a la vez que io intagra Lirban(sticaments. 

En una gran ciudad cano la de M6xico en dada existe marcado 

contraste social, ciconbnico y cuihrral entre 9us habitantes dabe consi- 

derarse la existencfa de una ifnea estrecha de relacibr entre la cunu?i_ 

dad y espacio. Dos conoeptos urbanas que se afectan coniinuamenta en 

su -10, esta h r ~  de regeneración habitraccml, ha tenido - 
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cuenta las ca-actsr&ticas urbanos y arquitectadcrrs de cpm gozan oboe 

runbos mác aiorhñiadoe de ia ciudad cano son la calidad de la pavimm- 

tact&, el alunbrado mico, -cia& cb banqurtas y rerwestación, a - 
fin de hacer memos perceptibles estos pmfúdoe contrsstes que existen 

entre las diversas capas ecanánicas de la población. 

Con aiio se pretende lograr no d o  un concepto urbano m h e n t e  

moderno, que m i t a  una integración de espacios para d Itbra movi- 

miento de la pe~som, tanbi6n se asientan los &minos fík€cos de un - 
mejor conteexto social. Todoc los conjuntoc urbanos surgidos de este - 
plan habitaciaral ejecutado por la Direcci6n GanaFal de la Habitad& - 
Popiiar están iocaiizados en zonas de natural crecimiento habitadonal 

y principalmente en las periferias de la ciudad. 

Ei avance de dichas unldadas habihcionaias desde el punto de vis- 

ta de las autoridades es& planificadas con ai crecimiento de h ciudad, 

fenheno que se toma en un vwdade~o reto a la -dad rsdministran 

M y raaiizadora de lcls resparsables de dichos proysctos, así como, de 

qui- los habitan. 
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a umcapt~ de casa rnodsrna mce an BL si910 M I ,  ia revolución 

inaistriai caicentró a las pobhciones obreras en ciudadse, cuyas pro- 

porciones temaron UM dimensión desconocida hasta entonces y para la 

cual, las ciudadSS Ingbsas y Alemanas no estaban preparadas ni equipa_ 

das. Anta kales comaniraciones obreras el irmueble en renta comed 

a imponerse cada vaz más con mayor intensidad generándoce problemas 

de Mgime, que evidsnctaron el cólera, estas situaciones dieron origen a 

la casa higihica, con desagues, sanitarios y agua enhrbada. En el siglo 

>o( los espacios inheriores recibieron mews tratamientos, establecién- 

dase ma M n i d ó n  clara e independencia mutua de unos respecto a otros, 

asf como el inicio de una distribución más formal y funcional. Et cr-i- 

miento pwgresivo de las ciudades y las aglomeraciones en la periferia 

impulsaron ya en al siglo XDC el desarrollo habitacíonal vertical. Por 

lo que la solud6n en base a conjuntos habitacionales para la poblad6n - 
de trabajadores que residan en las ciudadas industrialas se tiizo imperio 

sa. Estas transformaciones ponen en evidencia quia la  habitación ha c- 

biado en la sociedad con el modo de procClcci6ns de tales innovaciones - 
resultan soluciones o paleatívos a la crecimte y explosiva necesidad ha- 

bitadonat a nivel mundial, asf pues la casa vino a reducirse a un simple 

bgar donde al hambre racupwa su fuerza de trabajo, por sus agotadoras 

jornadas. 

La svoiuctón qm registra la casa cano efecto de -io social y 

ocaibnicoqueh timido lugar en 10s Giümos sigios, modifica üa manwa 

da vivir del hunbre mOdBFro, ya no está obligado a pmsewar a cuai- 
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quiar precio ias famas & tmbitac5ón qun no tienen valor abuno, sino 

c r e a r  ias nuevas estrucb~ss daésticas que com-wdm a las mevas 

situaciones familiares y urbanas. De dií qw abadir el pmblema de - 
la sagwidad e identidad ~n el conjunto hab i t ac id  Vicante G w c m ,  

nos remite necesariamenta a revisar politicas que ed estado ha d d o  

siguiendo en la construcción de astos conjuntos, siendo a tra& de és- 

tos cpssepretaride dar sducióna la demanda de vivienda por parte de 

la población Wabajadora. 

Es a partir do 1-y 1987 qucr ka Concentracih da la población - 
en ias ciudack~, genwa b constmcción de vivienda de intar6s social fi- 

Mnciada por los fondos del Banco Intwwnwicano de Oasarrdlo (BID) 

y la Agencia intarnaclonal de Daparrollo (AID) cunplmentadas por &p 

naciones prssup#sty.ias, generando los primeros mecanismos finande 

ros. Ei acaso ai crecJIto y ai plmnciamimto a gr- más ampltos de 

pothciá, fadtitaron la consbwcdón de Ia vávienda anr~didbdoscr - 
Ias 8CtividsrJes de los ñ.accIoneKlares, ~ h y c t o r e s  y fortaleciendo las 

mercados imnobiliarios. Los -d.dos con esta medCda fueon 1- 

estratos medios de la población abandonándoscr pies deffnftivamenta los 

antiguas pruyectos de caisburccih estatal de viviandcrs para renta dess 

rrdlados por el I~tituto Meudcano del Seguro Social (tMSS) y el Instlb.. 

to de Seguridad y Servicios Soc€aIes para las Trabajdores del Estado 

OSSSTE) adcptdndose el moddo de la casa p.opia y hacthcbia extnnai 

m a  los QNPOS populares. Carsbusndorw en San .han de&agóny - 
Tulyhwlco cas€- pat-a 108 áet D.D.F. qutenes las aban- 
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s 
donaronal poco tiunpo waspasando sus derechosaQYiCKIs de ingresos 

más altos. 

AI extederse los mecanismos de flnanciamimto se deflnió el M- 

VD modo de consbvir ia ciudad, la instltucih bancarla solo wkkntb cg 

pita1 a un pranotor fi-accionador fuese organismo pGbiico O individuo - 
particular consbyyendo sin coordinaci6n entre sf. Todo eilo opera se 

bra SI modelo de easa unifaniiiar qua se iüe adaptando y exigió i m -  

Par mayores cantídadas de tarrw ai &ea urbanizada. L O  Obit96 ai 

estado a invertir'mayores cantidades en servicios generales, e hiro m69 

costoso sociaimente al proceso de urbanfraci6n. Los conjuntos se loca- 

lizaron en áreas alejacks donde el recurso üerra, por su carácter pÚblt- 

co y social est6 disponible m h  por un acto polfüco que por erogad6n - 
econbnica. 

En 1978 sa ha corisolidado la urbanización de las delegaciones ceo- 

traies se olvida qua la mayor parte de las coionias que la integran, sur- 

gieron del procsso invasibn-e>iproptación-re@wizaci6n, ya que el 60% 

del área que oaipa actuaimente la ciudad de M$xico fue alguna vez pro- 

piedad de ejtdos o tierras c~nunalas & ahí que la historia de la wan- 

sión urbana más reciente está ligada al proceso de regularización de e 
rrenos ocupados iiegaimenks. 

Deahíquelacarstrucci6ndslespaciourbanoK>escasuainisra- 

rosa, ya qyo revisando ias politicas del gobirno de L6zzu-o C6rdenas - 
nos podemos dar cuenta que &te i a ~ a c f ó  los aosnhwnientus h a n o s  - 
hacia ei norta a clases y grupos muy coric~etos, en tanto qua al sup y - 
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poniente de la ciudad estaóan reservada6 a otros grupos sociales. En 

este sentido la acción urbanística del gobierno de cárdenas no contra- 

dfce el proceso de segregadh y rorrlficacih planteado durante el Pm- 

firiato, es durante este gobierno qua c8 reparten 5O.OOO lotes a cob-- 

nos para la construcción de sus casas y más concretamente an 1950 se 

retuna la construccih de sus Unidades Habitacionales dasKnadas sec- 

twialmente a bumkratas, maeStms, alectricistas y ferrocarrilaros. 

Es bajo estas caracteri'sticac pur el estado ha favorecido la inW- 

w i 6 n  de políKcas que obedecen a intereses muy concretos de parte 

de los grandes empresarios, pasando pues el estado a ocupar un papel 

da regulador de la circuiación de viviendas y no cuno productor de las 

mismas. 

" El contenido específico del problema de la vivienda 
varjará según ia configuración conmeta de interssee 
contradictarios que lo constibyem.. . Las famas - 
hisbb'icas da b9nSfonnacih de las wntrad€cciones 
existentes en el seno del proceso dsproduccfón y - 
co)?~uno de la vivienda son determinadas, en gran 
medida, por las relaciones entre clases sociales." (2) 

Ei estado pues, debería actuar aquilibrando la ocupación del es- 

pacio  construid^ y los r d i e n m s  cie servicio social para ta wia- 
ción. Stn embargo, rxrs damos wenta de que pierde cada vet más su 

papel de r e c e  y act& sin orden ni prtoridad llanando huecos, Kmn- 

ctando programas de vivienda siempre insuflcimtes, mejarando la in- 

ñ'aestNctLlra em unas zonas yabandonando a su suartael rBsio, en su- 

ma acatando dscistonss tomadas de anbanian0 por la imersión privada 
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c r w  OFgantsnos cbsoietos cuya ffinción 8s aislada y sin organización. 

Por otro Isdo todos los empresarios involucrados en la industria 

de la construcción, se enar%ntran interesados an que el astado no intar- 

vwqa en actividades rentables para dicha industria. Asf pes, el estado 

invierte en rubros no rentables para el sector privado como son carrete- 

ras, presas, etc. pero que resultan necesarios para mantener las conctf_ 

ciones generalee de la producción. Loc grupos empresariales se inter5 

san en los progranas de vivienda popular, en tanto puedan ser rsalizadoc 

por ellos en ~omi'a productiva. La búsqueda la ganancia en la itxius- 

@€a de la comtrucci6n del espacio urbano, provoca la concentraci6n de 

la inversión en algunas zonas en detrimento & ~ t r i ~ s .  En tanto los gru- 

pos empresariales no involucrados en la industria de la conctrucci6n, se 

interesan en la vivienda popular, en la medida en que ésta resulta impor_ 

tante en la producción y estabilidad social de la mano de ara ;  

Así pues, el problema de la vivienda factor de primera necesidad 

en pocos disfrutan en México no se reduce sdanmte al déficit, se agre- 

ga a esto el deterioro físico de las ya existentes, ei hacinamiento la de% 

ciencia y carencia de sepvicios, y equipamiento urbano, especialmente 

en la periferia de la ciudad donde los problemas se han multiplicado. La 

espeailactón en el su810 y los elevados precios de los materiales de corig 

trucci6n eliminan cada MU mhs, la posibilidad de acceso a una vivienda 

digna para las mayorias. 

En 1991 sa calcula qua el 709C de la poblaci6n de M6xico vida en 

habitaciones de no m6c de dos cuartos, al 71% contaba con agua potable, 



consicbran que en ígep ei ciéñcit de vivienda an el país e a  cb un mill& 

y medio CQI tendencia ascendente en tant~, qw la corrrsucción y -lit 

ctón de &taw particdams, asi cano infraestructura a CCI~QO del - 

to debosquss y á r m  vades, están destinados a dfstintos sectores de 

ia -fa y en alguna medida a la pecpeña hrguesia, que goea de - 
servicios a los que CIO tiene acceso el resta de la pablacfón. 

De 1973 a 19W el fndice de diflcioe en la ciudad de M&dm se - 
sled en 710.3% si 88 toma en cuenta admás que cerca del 45% de las 

. fmtlias del pais tienen ingresos mmores ai salario minim0 y el 44% - 
ganan entpe t y 4 wsces ese salario, tenemos que el Bs9! de la población 

no puede adquirir una vivienda, ni siquiera de las llamadas de inbsr\és - 
social. Por ello se calcula que al año, aproximadanmte 200 mil fami- 

lias invsdan terrMorr de la rom metropolitana para medio satisfacer su8 

necesidaclss. 
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Con la creación del INFONAVIT en 1972 el estado se propuso tori- 

truir 100 mil viviendas anualmanta en todo el pals para cubrir el 50% de 

la dananda y de la mataque se habfan fljado. En d i e  aibo constmy6 - 
178 776 viviendas M la t o r i ~ ~  metropolitana esto es apenas las rocweridas 

an un año. Can base en las clR.as optciales se estima que las m i d a -  

des de vtvisnda para ia zona entre $978 y 1962, asc6nderbi a 810 888 - 
unidades y gue la acción cbl ostado apenas cLtX.ió el 35% del tMal rsque- 

rido. Según ei s e c r s ~ i o  de obras y servicios del -tunanto del - 
Distrito F e a l  (D.D.F.) et d6flcit actual es de 800 mil vtv€andas. 
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MARCO TEORICO 

Es a h& de la -fa de Tajfel sobre ia cabgorizaci6n social 

así cam0 de la visi& socid6gica del procaso de identidad, qua inten- 

mos fLtndamenhr 60 s8 genera el proceso de identidad y segwidad 

en los individuos. De la misma manera señalar ids implicacioriss in+ 

viduales y sociales qw &to genera. Ya que es con base al procsso de 

identidad que el individuo contigura el entorno social que le dirige en - 
cuanto a la orientación y actualización de valores, as decir, en cuanto 

a su autoimagen estando relacionada con las catagorizaciones sociales, 

en las we el individuo se pwcibe cano perteneciente, teniendo 8n cuan_ 

ta que dentro del procaso de identidad un individuo categoria, canpara 

y finalmente se identifica. 

___-- - 

Se entenderá por catagorización ”Los procesos psicológicos que - 
ti- a or-nar el entwno social en h i n o s  de categcdas ya sean - 
Bctas cbjetos, personas, acontecimierttos, etc., en tanto que semeja- 

tas mos a otros para la acci6rP (3) No debemos pensar - esto signic 

que que un conjunto dado de categcvfas en la pr- investigación de - 
identidad y segurfdad, generen siernpce las mismas acciones, reaccie 

nes o actitudes en 10s individuos cuno -fa perrsarscr, muy por ei con- 

trario una da las pindpales caractadsticas del cunportcmiento social, 

consista en adaptar- a los incesantas cambios que se dan. La adapta- 

ci6n está en función de los procesos psicd4icos qua te permitan estruc- 

hrw y ordenar su medio. 

1 

En e1 conjunto habitacional que es *jato de nuestro estudio, poda- 

, , - _  ... -. , _ -  - - *. 



14. 

mos encontrar que sus oarpantas canparten un mismo entorno social, - 
pero ello no implica que mostrarán las mismas resprestas en cuanto a 

su percepci6n de seguridad e identidad. Todo esto, queda ciaro, si to- 

mamos en cuanta que cada uno de nosotros t percibe su entorno en hn- 

d6n de sus propias pccrpciones y vivencias, de ahí que sea Factible - 
encontrar diferentas canportamientos ya no de edificio a edificio, sino 

de individuo a individuo, evidenciándose el procaso de socialiracib a que 

apunta la sociología y que aqd se manifiesta. Es pues la categor>z@ón 

uno deses% madi- a trav6s de los cuales un individuo consciente o incons_ 

cientemente puede identificarse. 

-. ___I- 

Ei papsi que desempeña la catagoritación en las actividades pefcep- 

tivas y cogmcittvas, ha estado durante muchos años, en el centro de - 
la reflexión teórica de la psicología. La categortzación encuentra pcr - 
consiguiente su función esencial en el papel práctico que desempeña en - 
la sistematización dei entorno, sin embargo, esta sistematización impii- 

ca un proceso de simplificación ya que ia información, que un individuo 

recibe de su entorno no puede ser integrada más que Si ciertos esquemas 

c o g n o ~ c i t l ~  están ya emplazados o en condiciones de SBP transforma- 

dos. Ei proc-o de simplificación tendrá un valor muy tmpartanb, den_ 

tro de las borfas percaptivas apoyándose en el papei que juegan los pro 
-05 de tnterferencia en el funcionamiento penaptívo. Así carno el si= 

tema de categoriraci6n debe estar adaptado ai entorno sodal, la in fumz 

ci6n recibida del entorno debe adaptarse al sistema da categorías exis- 

tentes, ebs decir, merosas  caractetr€st€cas de los objetos, de los acon- 

1 

r -  
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tacimcenbos ded méorno debsn ser rnodiffcados sin demasfadas exig6n-- 

chs, con el fin &qua pladan ser € m a d a s  a las asbvcturas q u ~  un - 
individuo tieneyaa su disposición, si no la -ai cuno unode 

tos principahs sistemas de wientadán de ta acción perderá su utílidd. 

Ciertas características de las relaciones del individuo con su en- 

torno social, e l i c a n  la impartancia que adgrie~en la selacción y la - 
trarsfomnación an el mananto db la génesis y de la e~Iuctán de los sis 

tarnas de categorias sociaies, fidmenta con la inter&& antm los - 
sistemas de valores incHddua€so, CUI la manera qn que cada individuo 

esiruchra su entorno sociat. & decir, este sistema 1x1 podría sor es- 

dtico ya que ai individuo no tendría la opctón da cabegcrizar con res-- 

to a Io que Le rodea, ni aún con su ststerna de valores individualas. 



I 
-1 

2) Catagorización Sodat e identidad Social 

EL amcepto de identidad ha sido controvertido duranta mucho - - 
tiempo, de ahí la importancia en establacer, delimitar y e><prssar l o  - 
que se entiende por identidad social. Esta no6 dice Tajfel s8 halla reiz 

cionada con el conocimiemto de la parrtmencia áel indtv€b a ciertos - 
~ y p a e  sodales, con la significación morai y miorativa que resulta de 

esta parfanencia. Es evidente que en loda socidad canpleja un indivi- 

duo pwteneceaunagan cantidsd de grupos sociales yquela pertenel 

cia a cisrtos grupoe será muy importante para él, mienwas que la p - ~  

tanencia a oeos no 10 4, ~ w m e p o s o ~  facwss explican pavlue esto - 
es ad, algunos de ellos están relacionados con la per-, el rd y 

la infiuencia que e m  el grupo sak’e asp~ctos de la vtda del indiviáro 

y que m p i ~  con las expectativas de &te, detcirminando la posfbiii- 

daddepertaneearal gnipoosbandonarlo. 

i-iashr aqd podemoe decir, que la catigorttaclat social sirva pa- 

ra ststmnatítar y ordenar el erita-m, socfal, de esta mamwa -peña 

un papel en la orientación M cumto a la acción y actualización de vale 

res. La categorid& social tabi6n se considera cano m sistema 

de orientación qus crea y &flna d puesto particular de un indivickm en 

la saciedad. , 
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Dei hecho de que un individuo pertenezca a un grupo,  se -en- 

&n varias cor\secuenctas las cuales astán an estrecha relación, cui el- 

reconocimiento de la identidad definida socialmente y que podemos des- 

cribir de la manara siguienta: 

1) Un ináividro tratará de co~epvap su pertawncia a un grupo y busca- 

rá adherirse a oiros grupos, si estos Gltimos pladen reforzar los asp- 

tos positivos de su identided social. 

2) Si un grupo rm ~ ~ n p l 8  estas caidiciones ei irdviduo tenderá a dejar- 

lo sal- que: 

a) El abandono del grupo sea imposible por rBzQiBs objetivas 

b) Ese abandoix, S8 hall% 8ii conflict0 C a i  VdOreS COmpOrtanbS qUe Con- 

iribuyen a crear una identidad social aceptable* 

En caso de que el individuo no abandone el grupo se planban dos alt%rna- 

UVaC: 

a) ReinterpceOlr difbremtementa lac actitudes del gupo, de manera que 

los rasgos negativos , puedan setr ya justificados o aceptables. 

b) Aceptar la cituaci6n por lo que ella es, pero actuar de máliprpa que se 

modifique la situación en el sentido dessado. 

Dado que ningún grupo vive aiciadarnenta &bid0 a que an la socie- 

dad, los grupos viven en otros grupos, es en eslos da#b las aspectos po 

sitiun3 de la identided soctal, la reintq-pretactón de los atributus y ei - 
emprño cobran s€gntftcado. 

43ta pecspectiva comparativa pone en relacfh la catagarkacf6n 

&al y h identidad social. Cano lo damuestra Fssttngurr (tS64), en 
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su -fa de los procasos de ccmparacih social. Existe bn el hanbre 

UM necesidad de valorar sus opiniones y las Capaccdades de los demás, 

sin embargo, parece d€P(cil la idea de admitir qua las canparacionec 

godales no se producen más que si disponemos de medias objetivos no 

sociales. 

3) Lacatagorización Social en grupús y sus funciones: 

Existen dos proposiciones generales, concernientas ai nexo de - 
categorización social en grupos y sus funcionas como sistema de orien- 

tacih, que crea y define el puesto de un miembro o individuo en la so- 

ciedad. La primera tiene relación con la realidad objetiva de los c a -  

ponantes entre grupos, se puede decir que la Única prueba de realidad 

social que tenga importancia con respecto a las caracterGHcas de g n r  

PO-es una prueba de "realidad social", o sea, las caracterÍsticas de su 

propio grupo status, riqueza, col*, etc. Su capacidad p a  'alcanzar 

fines no adquieren sentido más que en relación con las dfñwenMas valo 
rativas, por ejemplo el acceso íácii o difjcil para adquirir una caca en 

una unidad, no llega a ser psicol6gicamente importante m& que si eotiz 

te una camparad6n con los demás grupos de eea Unsdad, que han tenido 

acceso a una mejor vivienda. 

De ahíque un gnipo devtene en ob0 gnipo, an et sentido de que es 

percibido cano poseedor de caracterfsticas comunes estando prasent%s 

otros grupas en el entorno. 
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La vivienda y lac Necasidades Familiares S&icas 

La vivienda es el espacio familiar y ccmo tal, debe dar respues- 

ta a las necesidades de alojamiento de los distintos miembros del núcleo 

familiar. La determinacih de las necesidades familiares básicas, as- 

tán supeditadas a la deñnicih previa qua de las necesidades hunanas - 
se realice. Toda clasificaci6n de las m i d a d e c  hunanas es problb 

mática y se haya influenciada por las posiciones ñiogóffcas o ideológi- 

cas an qua sa apoya. De acuerdo con e1 anfcque culturalista de MalinasM 

por necesidad se entiende el sistema de condiciones que sa manifiestan 

en la persona, en el marco socio-cultural y la reladón de ambas con e1 

ambiente 6sico resultando &Gis, indispensables para la subsistencia, 

la adaptacih y el desarrollo del indivicfuo y la colactividad. Las nece- 

sidades humanas posean un carácter circunstancial, relativo y cultural 

dado que dapandan no solo de la realidad objetiva de la necesidad, sino 

de la valoracih sbjetiva y social. Mctslow señala ara- necesidades 

básicas que son: seguridad, pertenencia, am- y respato, otras veces 

han sido presentadas como subsistencia, prestigio social, creatividad 

y particípacih. En ese sentido coincide con las estudios realizados - 

- 

I 

por Bertanlanffy y GewsS (5) en varios pafses ZatinoemericaKiB para 

analizar la situaci6n habitacional encontramos tambih cuatro 

des básicas. Subsistencia, Seguridad, Identidad Social y Opwtunidad 

de Desarrolla. Las necesidades mencionadas son intdnsecas Y poseeri 

una naturaleza jerarquizada es decir, la satisfaccih da las mismas es 

gcadual. De tal manera que la satisfaccf6n de una necesidad produce - 
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la emergencia de una necesidad más. 

&n el campo de la vivienda es correcto afirmar que a medida que 

se satisfacen algunos deseos, el interés de la familia se weka hacia - 
otros aspectos cada vez más exigentes o depurados es decir, las nece- 

sidades de la familia relacionadas con su alojamiento, varía con Ia eAc_ 

bwicia misma del grupo familiar. 

Esta teoría ha sido utilizada en varios estudios alusivos a la rela 

ci6n existente entre SI medio fisico y el hanbre. 

Si entendemos que la  satisfacción de recastdadas se relaciona con 

el conjunto de objetos, conocimientos, ideas, acciones y sensaciones - 
que inciden sobre la necesidad para atanuarla o calmarla así como para 

desarrollar las capacidades y potencialidades da1 individuo y la cdecti- 

vidad, es importante aclarar que éstas forman parte de un pu>cssG &* 

mico, el cual se maniñesta en la persona o en cualquier forma de wga- 

niración social; tal proceso constituye el pivote de una enorme porción 

de la conducta individual y colectiva. 

La aplicación de la clasiflcaci6n de las necesidades hunanas de - 
Maslaw al caso concreto de la casa es posible; siempre y cuando se to- 

me en cuenta que no es aplicable mecánicamente o a trav6s de ma per= 

pecKva fúncionalista. Si las titmiones utflitarias de la caca ocupan un 

lugar preponderante en su concepción y diseño, es necesario tener pre- 

sente cultwalmemte, son entendidas y aplicadas de diferente manwa por 

las difgFentes grupos sociales y que incluso en algunas viviendas, estas 

funciones dejan de ser primarias en la apreciación de los usuarios. 



21. 

La vivienda s6io respondsrá a las necesidades manas cuando - 
contemple al hanbrs y a la familia en toda su mplejidad, mcCmOde~ 

do que 01 ser m a n o  tiene necasidad de acunular y olvidar sagwidad 

y amniura, sociabiiidad y soledad, satisfacción e insatisfacción de *a_ 

bajo y juego. 

Las necesidades básicas mencionadas anteriormente revisten las 

siguientes caracterfsttcas: 

Sut&stencia: D medio habitadonal debe contar con lo5 elementos e - 
instalaciones que garanti& la supervivencia y salud del gwpo que en 

él reside, el satisfacer esta necesidad es requisito F a  preservar la 

vida del hombre en condiciones de eficiencia para lo cual deber6 Contar 

con: 

Accaso al trabajo 

Aprovisimiemto Agua potabl0, m a  y canbustiblas, ar~culos de 

consuno habitual, servicios rutinarios. 

Eliminelci6n de desedxw; drenajeJ alcantarillado y desalojo de basura 

Cuidado de la Salud; c8nbyIB de salud, dispensarios, cwisulbrios cam- 

h n t e s  de empleo a distancias conwmientes 

pañas, servicice y baños pGblicos. 

Seguridad; el ambients donde se reside dabe prcpcircionar seguridad y 

estabilidad rlsica y emocional, tanto por el tipo de tanencia rempecto a 

la bi- CQnUniBrioS. 

La casa debe garantizar la seguridad de sus maradores 

La casa por su diseño, estructura, matariaies etc. r h  las ckacte- 

risticas adecuadas de sstabiltdad resistencia y rhrabtiidad an la co~ig-- 



22. 

trucción y elanentoe. De tal modo que sus habitantes sienbn que sus 

alomientos t€m una proteccih t d b  contra las inclemsncias del 

tiempo, asf cano acceso de extraños o posibles robos. R hambre se - 
construyó un abrigo en el que siente reposo y libertad de las angustias 

y males que le imporie la naturaleza. 

Seguridad Legal; implica que tanto el berreno como la construcci6n - 
cuenten con las garantías necasarias de aeusrdo con los mecanismos - 
legates en cada pafs. 

Funcionalidad; lo6 espacias dan6sticos deben facilitar la realiraci6n de 

las activfdades dlarias o r u K ~ € a s  de los difwentas mismbros de la - 
fanilia. Funciones elementales tale& cano el aseo, la alfmantacibn, el 

descanso, la recreación y la convtvencia familiar. Han de encontrarse 

en la casa de lcs elementos y apoyos que pueden ser efechrados par sus 

ocupantes con facilidad y comodidad las actividades familiares deben or- 

denar e imponer su m a  a la organización espacial de la casa Para la 

fwnilia urbana ya que dsta ha sido influenciada en gran  te por los w- 

MS modos de produocfh, consuno, diversión y educad&. En esta sap 

tido algunas funciones espacios o actividades ligadas tradlcianalmente a 

la casa están perdlendo importancia, sin embargo, es impartante ssih- 

lar que la casa es la e>qñ.asfón matei.lal de la cohesión faniliar, funda 

su unidad y la facilita. Condene subrayar la p6rmsnencia de dertas - 
ftincionas O act€vtdades cano la prapwación parcial de alímentos, el - 
cuidado de los ntños, tareas esdaras, la convivancia fail€ar infor- 

mal , la recreación y el asparcimiento de la fanilla. 
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La vida urbana y los avances b ~ m i 4 i c 0 s  van incorporando una 

serie de e~ementos o canodidades cuya inciusión debe estar prevista - 
en la casa, refrigeradores, lavadoras, b3levis0res O espacios vecina- 

les cano los estaólecimianlo~. La correcta distr~ción de ios -pa-- 

cios de acuerdo con sus diferentes funciones, convivencia, de servicio 

etc . son factores claves a tener en cuenta. . Retanando a Chanbart de Lawe  la casa de una familia no es un 

mecanismo ordinario constituye un todo coherente, una esbyichrra de 

la familia que 

nalidad de cada uno an cada instante sino tambih su papel respecto a 

los otros. Debe respetarse la posibilidad de comunicación y la cornu- 

la armonía, que tiene en cuenta no solo la funcig 

ni& entre personas. No se trata pues de ser sotamenta 16gicos, prác- 

ticos o uttlitarios. Sino de s8r capaces de ver el funcionalismo en se2 

tido amplio como daxubridor de nuevas brechas, el exceso de funcio- 

naliano estrecho puede dasembocar en casas tknicamente perfectas, 

donde hombres materialmente satisfechos en apariencia, pierden su - 
equilibrio mental. 

Privacidad en la vivienda; La construcción, disposici6n, orientacih y 

materiales de qu6 as& construida la casa, deben retMir caracterfstfcac 

tales que garanticen la tranquilidad y aislamiento de sus moradores, m- 

to del exterior medio ffsico y social cano del interior en relación con - 
otros miembros da la  fanilia. Esta privacidad ha de ser a&üca y vi- 

sual. 

La privaddad visual existe hacia si axterior, proarando que la 
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familia no se sienta expuesta a la curiosidad o mirada de exiraños. La 

mirada no consentida sabre nuclctro uniwrso es un abst&culo a la viva- 

cidad que deseamos y por lo mismo, a ciertas relaciones de vecindad. 

a hacinamiento en las grades hace de cada habitante un testigo inve- 

luntario de la vida de los demás, las ventanas resultan ojos abiertos sg 

b e  la intimidad de cada uno, de ahí que sea preciso colocar la activi- 

dad de cada quien al abrigo de las indiscreciones, conservando la Vista 

hacia el exterior ya que la orientación de ventanas, puertas, patios y 

vidrios ligeramente teñidos o bronceados son fachres claves. 

Algunos espacios en particular brindan el ambiente adecuado para 

el retiro o aislmiento que cualquier miembro de la fanilia pueda decear + 

la promiscuidad familiar ha sido siempre la falla de las casas modernas, 

las construcciones no SiWnpre han tenido en cuenta suficientemente las 

necesidades de cada quien en los imperativos inherentes a la fatiga, a 

la necesidad de aislar- o a su contrario. 

Privacidad ACGSKW: Es reqwida en los departamentos de edificios, - 
debido a que los entrepisos y muros son divisiones visuales pero no ne- 

cesariamemta ahticas. Esta privaddad se ve afectada notoriamente 

dasde el exbrim. La privacidad adstica al interim de la casa, e€ - 
descanso, el eshicffo y la intimidad conyugal. Los ruidos de nuestros 

vednos constituyen una intromisión insoportable y mal acogida, porque 

turban nuestra privacidad por un lado y por ob”0 son una Pontara mvy 

opaca a las relaciones mcinales y de participacih en la vida del en-- 

no próximo. & em la casa donde se recupera el sentido de la priva- . 
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dad e intimidad que ha sido quedwantado por la eecala simpre cmcianb 

de la ciudad. 

Esta intimidad canpartida pero pceservada dQbe ZíaranUi~ar 

toda casa o departamento, constituye en sí UM célula autúnana en que 

cada persona se sienta abrigada al igual que apartada de la vicia de los 

damás. 

- 

La libertad de eleceih que tíene una persoria den- de un ambien- 

te Pisic0 dado, depande de h estrucb-a, el diselb, el mbtcvrta, es de- 

cir, de lo que ocurra en &te medio ia msra presericia ~h otras perso- 

nas, puede reducir la libertad de q e s i ó n  si el ináiví&o ya no puede o 

no quiere proseOuir sus actividades ante los d e m b .  La lióertad de el- 

ción cunp-ende mucho más que es* libre de rastricdones ambientales 

pero para el presente estudio io impartante es rescam la libertad de - 
elección relacionada con los conceptos de privacfa, idanndad y m i -  

dad. 

Westin (1967) deñne la privacfa cam0 "La demarida de parte del - 
individuo, grupo o instftución de determinar por sf mimo cuándo, &o 

y hasta qu6 pinto se pledb dar informscíón sobra ellos a los dembs".- 

Estas condiciones deflrwui clarunenb la pcivacfa, si un indivtduo wee 

q u ~  están satis facha^ mtas condiciones, -imanhrb ia sensación de 

pivacfa. La privacfa psícoiógica sirve para permitir ei máximo li- 

bertad de ~ e s í á i .  

VtSW (1919) inform6 que la6 prfsionst..cs i'rmcoses y Alamanes 

airante la primera guerra mundial, sa quejaban del contacto porsist.nts 

I 
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con los demás prisioneros lo cual w a  percibido como falta de privada, 

la irritabilidad y resgntimimlo que e>cperimantaban sa manifestaba en 

forma critica Bxcesim a los demás, así como de jactancia con rMpgCto 

a si mismo, lo aiai era una manifgstación de un intento por mantener su 

identidad. 

Debemos tener em cuenta que la privada no es un concepto simple 

y urddimensional, sin embargo en dacisiones relativas al diseño, ~rga,ni- 

zación y uso del espacio, pwecisra que FUese claro d signiñcado de pri- 

vacfa. Para el desarrollo y mantenimiento de una identídad pe~saial as 

fundamental la privada, la idantidad en su forma más simple implica - 
"soledad" o libertad con respecto a la presencia y exigsncias de los de- 

más. Eiwuelve tanbih el concepto de posición de tiempo, espacio de 

propiedad cada una de las cuales es una medida de nuestra singularidad 

y autoexpresión. En algunos cósos tedemos a medir n~i85tro mthten- 

to de identidad por el n h e r o  y la calidad de cO%as gUa tanmnos o que - 
llamamos nuestras y por las cuales los dsmás pueden identificarnos. 

La privada y io privado sostienen nuestro sentido de identídad in- 

dividal, de tal manera que eliminarlo provoca efectos palpables en la 

personalidad. Esta relaci6n de identidad y privacfa ha sido descubierta 

por instibciones que se han propresto eliminar la privada, a fln da re 
ducir al mfnimo la identidad personal pero a su vez fDmentand0 \a iden- 

tidad grupal. Un ejemplo claro de esto -fan ser las instituciones muy 

eabvrchw'adara y autoritarias como 169 Cárceles o reformatorios. La fa1 

ta da pt-iMa no sa limita a las instituciaias, sino que representa un - 
078799  

I 

1 
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problema primordial de las grandes dudades dotu% 0Cw.ra el hacina- 

miento, prodid- ésta irrftadón y dívmrsas oonductas antísociales. 

El sentimiento de raspeto a si mismo,ei respeto par el yo cur10 

individuo con status, dlñciimente se desemrotvtwá cuando la persona 

est& expuesta continuamente a las presiones que consUtuyen la pesan- 

cia de muchos individuos en el hogar, la privada as -ia para el 

goce est$Uco y la ContmnpIación. Las instituciones sobre el ampti- 

miento de los deseas persona~as, necesitan desterrarse, para evitar 

las te~nsiones internas qua’surgen de las hwstraciones, los resentimi? 

tos y las irritaciones ocasionadas por el contacto múltiple y condm 

con los demás. 

Identtdad Familiar; con la industria, la  casa ha perdido en g a n  medi- 

da su personalidad, no es m&s que un anbnimo que ñcerza a sus habitan_ 

tes a vivir a ia manera da sus vecinos. La casa además de su función 

práctica envuelve y signiff ca las relaciones sociales, por ello ha de - 
brindar a los intagrantas de la f’anilia la satisfaccih de ser ubicadas 

y reconoddos por los demás vecinos y extraikB mediante el óunicilio 

qua habitan. EL hanbra time que encontrar en su q c i o  social el me 

dio que lo identitique y ubique sodahemte pemnitikble sentirse parte 

inbgranta de una canunidad y participar en actividsdes cuncñy~~. La 
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pacurso6 se pusde lograr que tcda célula pamiliar a pasar del rigor lg 
gico impuesbo por la colectividad, viva una’existsricia personalirada - 
ya que las prefe~encias familiares sabre ia viviemda están muy lejos de 

SBF estandarizadas. 
? 

Las diferentes alternativas señaladas puedan ser manejadas cano 

ekamenbos o recupsos que brindan estatus a las familias, as€ cano re- 

presentar ía ubicación social ante los demás en este caso lo que se apre 

t 

I 

cia ea el valor simbólico. 

dema de creativrdad y expresi6n que todo hanbre y frmilia poseen. En 

Dichas alternativas pueden dar opciones al 

la medida en que formas exteriores, acabados, etc. decididos por el - 
usuario lo hacar ser par&, e>Q>resi6n de su persocialidad, idiosincracia 

Y gust-. 

identídad Social: Se consideran aquf ias acciones de intaracción social 

informal como son la comunicación, organizaciones cívicas, acbs corn2 

nitarios e identidad espacial. La interaccf6n soctal fnfarmal es aquella 

qua se practica de manera espontánea entre las personas, actos tabs - 
como saludarse al encontrarse, conversar en los pasillos, andadores y 

La canunicación puede ser VaFbal o no mediante la cual se canpartcrn 

slgnlflcados cOnsBT*R(B1es, contenidoe infonnatiws y fbrmas de contam 

e interacci6n con otras personas. Dentro de la canunicación famal y 

organizada qua menta y propicia la canunicactón y pertidpad6n, as€ 

como la asunci& de rmnsabiliddadap se encuentran las organizaciawrs 

-L 

__ . -  - pi------*-- _- * e -  
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ca~c~pclcm socxaooxcA DEL COIUCEPTO DE IDENTIIXD: 

Con base a l a  taot-fa db George Hebart Mead y de la b.ahtd6t-1 de - 
las escualas "stmb6lico-intrracciontsta" se ha Rñdado una Psicología - 

la -(a de los roles y de la &a del grupo do rehrmcia con la psi- 

Merm sin embargo, la disaufbn de las bnplicaciaies cognoscitlvas 

da los procasos psicol6gioos~ales Ktenui Lugar on m a  de curioma 

segregación del traterniento de la Sociología d d  Caiocimianto, mi- 

Iras que Sherif y Shtbubvrt niegan la caiexl6n corrodente con la Socid= 

gía del Conodmiento. 

La Pstcoiogh Social ha temido la capacidad di, damos~ar que la 

raalidad subjativa de la consciencia indivlduai e8 algo constmido social 

mente. La sociologfa del cariodmimto cano indica AtRd Sdwh po- 

&fa ser intarprrtuda m o  d t k a  socidóg[ca dr t W u c i a  intare- 

s a d ~ r  en la c a i c l ~ i ~  s e a i  da la reaiidad ui gsnirei. s~ne)an~o - 
d ü c a  lbva oon*igo el análtsis teme Ck la raaiidad objetiva, (L. decir, 

61 #ñwrcimimn(oaeu~dmi mundo, tal m o l 0  objmti~lasod&ady 

. I  
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lo da por deccontado carro de sus me la tos  subjetivos de ese mundo - 
objetivado, resulta subjetimente plausible o “real” para el individuo. 

Dadas esas dos descripciones someras de las dos subdfsciplinas, 

la integración entre ellas no es un mestizaje exótico, sino ia reunión - 
de dos socios a @av& de Ia lógica interna de sus mhiraiatas respec5 

vas. Evidentemente, no podemos desarrollar en breve, los detalles de 

semejante proyecto de integracih &ica podemos indicar sin embargo, 

algunas de sus direcciones generales e implicaciones. La psicologfa - 
social ha dado lugar al reconocimiento de que la esfera de los fenbne- 

nos psicológicos se halla continuamente impregnada por las fuerzas so- 

ciales, y más a h  que está condicionada decisivamente por ellas. 

Por ”socializaciw queremos dar a entender no solamenta que la consciefi 

cia de sf mismo que posee un individio sea constituida en forma especfE 

c a  por la sociedad lo que Mead llamó la 11g6nesis &ail del yo”, sino -- & 

-bib que la realidad psicol6gica sa halla en ralacib dtalktica actual 

con la estructwia social. Realidad psicoI6gica se ref€ere aquf no a pro- 

posiciones cfendñcas o ñ ld f l cas  acerca de. tbdrnenos psicol6gicos, - 
sino a cónm el indtvi&o tiene conciencia de sf mimo, de sus prscesos 

de conciencia y de Su; relaciones con 10s demás. sean wab íúmren - 
sus rafces antropo16gicebiol6gicas, la realidad psicol6gica surge do Ia 

vicia cia un individuo en et curso de los procesos sociales y ie manti- 

en ta conciencia cuno redidad G n i m e n t a  en virtud ds procusos socia- 

les. La sociaiizactón no sóio consigue ciua el indtviduo se sienta 3‘eai” 

a sus pcoptos ojos, en ciwto senttdo sino también que responda ac&&- 
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menta a su e>q>eriencia del mundo con las  pauta^ motivas y cognitim 

apropiadas a esa realidad. Por ejemplo la socializacih conseguida , - 
da forma a un yo que se percibe a sí mismo exclusivamente y a la ma? 

ra de lo qua es dado por deccontado en &minos del uno o del otro de - 
los dos sexos dsñnidos socialmente que tienen conciencia de emociona- 

lidad. El yo y la sociedad son entidades inewlicablamente irreales cu: 

lesquiera modos contrarios de aprehensión y de emocionalidad. .Eí yo - 
y la sociedad son entidades entretejidas. Su relación mutua es dialécti- 

ca porque el yo, una vez formado, puede a su vez actuar sobre la socie- 

dad que le ha dado forma dialhtica que Mead expresó en su formulac€& 

del yo y del mi. El yo existe en virtud de la sociedad, pero la sociadad 

solo es posible si muchos yo contitÚan teniendo conciencia de sí mismos 

y de los demás con refwencia a ella. 

T- sociedad posea un cierto repertorio de identidadec'que forma 

parte del conocimiento objetivo de sus miembros. Es &do, como al- 

go que se da por desconhdoque existen hembras ymujeres, queasos - 
hambres y mujeres posaen tales y cuales rasgos psicol6gicos y que m- 

drán raacdonas psicológicas er! circunstuncias detarmirrsdas. A medii 

da que el individuo es socializado, esas identidades son "In~mlizadas". 

Entonces , no s610 son dadas como constitutivas da una ruelidad objativa 

que asd ahí, sino mbi6n cano.astructuras insvitables ds la propia - 
conciencfa del individuo. La realidad objetiva, tal c ~ n o  la den- la do 

ciadad es subjetivamenta apropiada. En otrcsh) palabras , la socializa- 

d6n genera simetrfk 8nb.e las realidades subjetiva y Objetiva y entre - 

1 

I 

4 
1 
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Iris identidades objetiva y subjetiva. a grado alcanzado por esa sime 

tría es el criterfo con el que se mide el h i t o  que haya -do la social1 

zación. La realidad psicot6glca del individuo socializado con &cito ve- 

rifica por tanto, subjetivamenb lo que su sociedad ha deflnido abjenva- 

mente como real. Entoncss ya no se le d g e  que se vuelva 61 mismo - 
hacia afucra para buscar el l'conocimiento" relativo a la naturalera pro- 

pia de los hombres y de las mujeres. Puede obtener ese resultado sen- 

cillamente por medio de la introspección. Sabe quien es, se conoce a 

sí mismo, pueda condu~ir'se a sí mismo espontáneamente porque la es- 

tructura motiva y cognitiva firmemente internalitada hace que uno le 

sea necesario reftexionar, o incluso se le imposibilita, sobre posibles 

alternativas de conducta. 

Esa dialktica entre la estructura social y la realldad psicoI6gica 

&fa ser caiiíicads de proposición fundmental de Cuaiquiar psiCole- 

g b  soctal pertenecients a la tradición encabezada por Mead. La socis 

dad no sólo define, sino que también crea la  realidad pSicol6gica. El 

individuo se hace cargo de sí mismo en la sociedad, es decir, recocono 

ca su identidad en h f n o s  socialmente definidos y esas definiciones - 
58 uielven realidad cuando vive an sociedad. Esa dialktica fttndamen- 

! 

talmente mediana vuelve infaligfble el alcance sociopsicol6gfco del cm- 

capto debido a W. I .  Thanks, de la deñntctón da la sibración, asf corno 

del concepto de Marton de la WoeSSfa que se realiza a sí misma". To- 

da socisdad (u una empresa que consbvya el mu-. De la casi infinita 

variedad de simbdiracioms individuales de la ~e r i emc ia  m a ,  como 
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algo que time lugar en un mundo tntaligible habitado también por otros 

y acerca del cual es posible canmicars6 con los otros. Los stgntñca- 

tios.tndividuales son objetivados de manera que resultan accesibles a b- 

do aquel que cohabita en el mundo en aiesttbn. Sin duda ese mundo es 

aprehendido como l'realidad objetiva", 8s dedr, cano realidad compar- 

tida con owos y existente indepndientornente de la8 preferencias parg 

culas del indtvlduo al respecto. De modo que las defintctones social-- 

menb existentes de un mundo mejante son tomadas como si besen  - 
llcomctmien~o" acerca de 6i y el indfviduo las verfflca continuamente a 

ea& de sibadonas sociales en las que ese conochfento es dado por 

sabido. EL mundo sociahente construido se transforma en un mundo, 

cuno único red, tfptcamei7te el único mundo que uno pugde concebtr -- 
con seriedad. Da esa manera el individuo se ve libre de la necesidad - 
de reflexionar de nuevo acema del signtflcado de cada uno de los pagos 

en su experiencia, que se va desplegando con 61. Queda habtlitado para 

referirse sencillamente al "sentido cunúd' en los que se reffwe a 0-2 

jante interpretacfbn, al menos en lo relativo a la mayor parte de su m- 

pertencia biográfica. 

"En otras palabras, la identtdd no es algo detemnina- 
do, sino que se cmffere en actos de recoroctmtento 
social; nos conveFürnos en aquellos a que nos hemos 
dedicado. (El niño que so le respeta llega a rewetap, 
se a si mismo) el tndividuo qutsre que se I r  reem- 

. ca como tal. Y en realtdad funda su tdrnttdd con la 
que sa le da a conocer en estas expe~tatíwts~~. (6) 

Las identidades son conferidas socialmarib. T a b t h  deben ser 

mantsntdas soctahente y con bastante regulcrtdad. NQ podemos ser 

I 
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hwnanos sin contar con rringwia y evidentunenim, no podemos - 
mantener sola una identidad partlcuiar . Por ejemplo la irn- qua - 

Ei languaje es al mismo timp la basey ei inS&unenta de l a m -  

I 

._"_. . 



mundoconoasfmfsnoDstnocrsatrav6sdo~modatidsdssconoep- 

bales 9u(r el ienguaja le proporciaia. Más esa Pactkidad, esa exter- 

Udad y e&a facultad de coerd6n dsl lenguaje, los rasgos mismos que - 
rxwsarütuyen un caráctw semejanbe a una axa, de los t'anómenos socia- 

les, se extienden a bdas las cbjrtivaciaus de la d e d a d .  La conse- 

avv~cia subjetim es que el individuo se ena#ntra a sí mi mo  cano in- 

dlvtduo, sfhbndolequiw-a o no en el mundo -ai tanto cano en la na- 

araba .  

JZi mundo, &n soctaimanbe construido no es un simple reflejo pa- 

~ V O  de l a ~  ~ r s t r u c h r a ~  a l -  w mrrdlo & l a ~  cuales ha surgido. Cai 

su transfürmación en "realidad objettva" para 9 u ~ i  habitantes alcanza no 

solmente una cierta autonunfa con r v b o  a ia sociedcd que 61 sirve 

" t P a s ~ ,  sino m b i h  la capacidad de imuir a su v c ~ f  sobre atla. 

hambre i-ta un lenguaje y a continuación percibo que la lógica de ase 

lenguaje se impom sobre 61. Y el hambre fabrica taorfas que puedan c= 

m e w  por no ser otra cosa que explicaciones n a g r a m  de intareses - 
sociales, y luego deecubre que esas mismas -fa9 se vuelven agentes 

del cambio SOCfal. s8 podda ver pW&S, que existe U M  SUn~)anra t;a6.i- 

mente  significativa antre \a dialhtica de la psicologfa social y la de - 
ia soctoiagía ai conocimiento, la dialéctica a traves 

dad e w a  la ~.altdad psicológica y la cíiaióctica a travb de ia cual - 
esa misma sociedad w mnpdh en la construcción dei mundo. 

la la socia- 

Ambas dial8cttcas atañen a la rdacib qpa oxista enira realidad - 

. .  



37 

da y su adecuacib sribfetiva. En 1- dos cásos al individuo intisrnalita 

facticidades que se le aparecen cano algo dado fuera de sí mismo, y - 
una vez qua las ha internalitado y que ellas s 1 ~  han tranSQamad0 etn co”, 

tenidos dados de su propia condencia, las externaitza de M W  ai ssguir 

viviendo y actuando en la sociedad. 

Estas consideraciones especfahenbs en la forma abreviada en que 

ha sido Porzoso presentarlas en este trabajo, puedcwi p r r r m  excesiva- 

mente abstractas sin embargo, si uno se pregunta acerca ds la importan_ 

cia combinada de asas per%peCüvas f ud~~~~enta l a s  de la psicologfa soda1 

y de la sodología del conocimiento para la canpensión sociológtca de la 

identidad se podría responder en una enunciaci6n m& bien sencilla \o St, 

guiente: 

LA IDENTIDAD, CON SUS CORRESPONDIENTES AM-IERENCIAS DE - 

I 

REALIDADE PSICOLOOICAS Fr= SIEMPRE IDaTiRAD DENTRO DE 

UN MUNDO ESPECIFICO Y SOCIALMENTE coNcmuroo. 

o contemplándose desde al punto da vista del individuo. 

UNO SE IDENTIFA, Y LOS DEMAS LO IDENTIFICAN A 3N0, CON LA 

SITUACION DE UNO EN UN MUNDO CoMbN. 

~n owas patabras, el indio americano sa idsntlpEó a si mismo si- 

tdndose en el mundo de los espaibles, aunque quedm bien claro, ese - 
mundo hie a su modificado cuno consecuenda de la aprrtcth en 61 

&i indio cuno cdiabitanb. En los cabs da socfaiizzsetár más m a -  

les que ocuppen entrar indivtduos que cohabitan un mtsmo mundo, es aún 

m6s dificil de ver como la idemtlRIcaef6n lleva consigo la tlhraci6n M - 
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ose mundo el prindpio . Los padres dan m b r e  a su hijo y luego 

lo eatan en tdrmtnos adecuados a asa identiflcaci6n el acto literal de - 
dar "nombre" proporcto~ un elmento de identidad. El ni& hace suyo 

el mundo en qua sa halla situándose de esa manara em al curso del mis- 

mo proceso gue utíltza para hacer suya su identidad. Se puede decir - 
que el ind€vtduo tama al mundo de los demás de la misma manera que 

das sus acüvidades y papeles que desempeíh. Un único y mismo p r n -  

50 de socializadón mgondra el '*yo" e intarnaiiza el mundo ai que ese - 
p m m .  Esto ha quedado demostrado una y otra vez en los es- 

dios de la llanada soctalizacth el proceso por medio del cual et niño 

apr8nch a  se^ un miembro participante d e  la socfeciad. Mead considera 

I 

que el origan dei propio yo es el m i m o  que el del ckscubrimiento de la 

sociedad. &i niño de&cubra quien es cuando aprende lo que es la soci8- 

dad. Aprende a desempeñar correctamen@ los -les que I& cocresp- 

dan, aprendiendo cuno lo expresa Mead, a adoptar el papel del otro.- 

Papei que incidentaimente es la fitnción sociolbgica cructal del -o, 

en qus los 5 8 ~ ~ s  se disfkazan con una identidad de papeles sociales y al 

hacerlo desaibrcui la hportancia de que las han sido ksigMdos. 

La teorfa del rol llevada a sus conclusiones 16gtcas, hace mucho 

más qum p~opmcionarnos una desc~ipciái c m i e n t e  para la drrscripción 

de las dlfarentss acttvidades sociales. Nos propoeio~ una anb-opologfa 

soclol6gka, o sea una V L S i h  del hombre basada en su existencia en m- 

dedad, cuta visd16n nos dfcs que el hombre desanpeña papeles tr&~€cos 

en ai gran drama de la &edad y hablando en t(irm€nos socid&€cos, 61 



da uno pravlsbo aámusbnenb de urn idinadad detiMninada. Ei radio 

-e* , . ....... _...,_ *..-__ I . . . . '" ,._.__ . I" l " _ l ~ ~ .  .- 
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*. .. La identidad viene COCI la conductay la ccmbcta 
aparece en -ta a una s t ~ i ó n  social -ífi- 
ca. Los casos exlremoo en qur un tndtvi&o se das- 
poja radicaimente de su anttgua identidad, Gndcam- 
te sirven para efempliñcar la manera m6s penekm- 
te lor, procrrcroai qus ocupran en la vida dia~ta. Nuss- 
tras vidas didas transcurrdn dentro de una ircma - 
muy compleja de rec4cx>ctfniento y no reconocimten- 
tos. Nos ~crnamos ingeniosos cuando la gmta aspera 
que seamos gracioooe y tanamos caracbres muy in- 
teresantes cuando srrbemoe que estaes La famaque - 
nos precedtó. La fntoligench, el hunortano, la de- 
voción e inciueo la potuicca -1 mmpmden con - - 
igual vivacfdad a lo que se up.ra d. m%otror par - 
las drnár." (9) 

Esto hace canprurtblr oi proceso por m-o dei cual 106 tndtvi- 

I 

_-- 
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Relación entre Seguridad e Identidad: 

La inquietud que nos abocó a estudiar astos doe factores psi- 

ciales surge a pwtir de la con~bucci6r1 de ~IUWPOSLLS Unidades Habf- 

cionalas, &miro de las cuales no se han tunado en aren& las pu>casas 

psiawoctales que se genecan. Si éstos llegan a ser contmnplsdos no se 

abordan de una manera -, ya que un p m c e ~ ~ ~  psicosocfal tan - 
canplejo e importante cuno Io es la identidad del individuo -te a su 

vivienda y *ante a sus grupas sociales a los que perteneca, se wm red? 

cidos a diferentes dternativas tales como modificar una Facfmda, bar- 

dear algGn espacio, colocar macetas an diferentas posiciones, et~. Lo 

mismo podemos decir del fáctw de seguridad ya que 6stx sdo es rsferi 

da a la "estabflidad de la Bstruchira", resistencia y usos dm mamiales 

para asegurar ia protección física de sus habitantes. 

A tra& de nuestro trabajo nos hemos podido dar -ta qua el - 
proceso de identidad y seguridnd dmdecen a prcbtemas mucho más c -  

plejos, a parer de que estcs procesos crstán o se hallan imp- - 
conKnuamente por las fuerzas sociales y m69 aiún, se emuantran cmdf 

donados por allos. 

El proceso de identidad pomanos nasotpas unpioza con la idens- 

dad del sf mismo, css decir, cuando d individuo sa hace cargo cb sf mis 

mo an la sociedad cuando sa da d rscaiodmisntode su iantidaden rQ-_ 

1 

-*m . - *I_ -.- 
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dual alguien se recaroce en un espacio, o socialmente un grupo hace su- 

yo un espacio. Dotar da significado a un espacio representa una parte - 
del proceso de construcdfh de una id8ntfdad en torno a &te, el signifl- 

cado se gmwa a partir de normas y valores compartidos, asf como por 

la accifh de la persona a un grupo social determinado hacia un espacio, 

dado que el h b r e  no vive aislado sino que se relaciona continuamente 

con 0- grupos de individuos. 

Hablando espacfflcamente de la Unidad Habitacional an estudio con 

respecto al espacio, tenemos que dicho proceso ds etpropiacih ccmien- 

za en un contexto social, es decir . por la vivienda. Ya que en es@ asp0 

d o  se tiene un control, una capacidad de ajushrto a los deseos y repre- 

sentactones del usuario, que no se tieme en otros ámbitos. Al mismo - 
tiempo en Za vivienda se refleja la estructura jwárquica de la familia, - 
esta es una manera entre varias de apropiarse del espacio da' Za vivienda. 

Dentro del proceso que estamos estudiando es importante tener en 

cuenta, que si la vivienda que sa habita fue ai resultado de un diseño ya 

impuesto al usuario, es evidente que entonces no se va a generar un pro 
ceso de identidad. Estn factor se encuentra e & r m e n b  ligado a la 

seguridad ya que la psrsona se rBconocb en cfwtos espacios a partir de 

1 
I 

un sentimiento de coherencia, estabilidad y armonfa que 0bKene~ de ellas. 

At perderse asto podemos psnsar que aparece un sentimiento de insegu- 

ridad. De.ahf la importancia de astar intagrados psicoiógicanente a un 

p p o  qus IXW brinde un sentido de pertenencia, gemwando conductos -- 
que canpruneten al indtviduo con st( grupo. lo cual tiene cano c- 

- I 
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I 
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en la confianza ésta manifieste ai llegar a la unidad, en ai COKHdo 

namiento de su casa con respecto ai nGnm de cerraduras, proteocio- 

nest y ob- comunes que Bsia deje h*ra de la viwir3snda. De ahiqur 

la inseguridad que se perciba estará en t'hci6n de los extra- q u ~  lle- 

gan Cbotras colañas a la unidad. 



44. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

&a falta dm -ridad en la consirucci6n de la vivienda y el enfry 

tarse a estructuras ya impisstas 8n el diseño de las mismas, son 

factores que abran los procesos de identificación y apego a la vi- 

vienda de~ las qua son propietarios, los habitantes de la Unidad Vi 

canta Guerrero? 

OSJETIVOS: 

- Establecy si los Pactor- de identidad y -dad, sa wan afrer 

kuios al ocupar una vivianda popular a y a  estructura ha sido im- 

PueSta. 

- Establ- sf los bc-8~ d 8  identidad y seguridad WI hanbre~ y 

mujeres son dlí’erentns. 

- Deminar SI los fáctora~ de i-üdad y -dad OS& dendo 

plenamente satisfechos por las compaHas constructoras ai cons- 

truir unidades habitacimalas de carácter popular. 

- Establecer si existe percepcih da seguridad con respecto a la - 
viviendaporpartedesusoaipantcrs. 

- ssxo 

DependieOtes - Seguridad f~enta a la vivienda - Sagwidad an al conjunto habiiaciohai 
- S w d a d  con respecto a loa matbi.tal6a 

- Identidad que tanto se apropia un indivi&o 
decansbwcción. 

de BU espacio. 



Variables Iridependlentes 

- Tiempo que pasa en -a en horas 

- DISSib si es dueño de casa o departamento 

-Sexo: hambre-mujer 

Variables Depandientes 

- Seguridad. Se ap1i-á una escaia de L i b  

i 

HIPOTSIS:  

Ha: Existen diferencias signifluttivas en los procasos de identi- 

dad y seguridad, con respeca al diseño de la vivienda. 
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M E T 0 0 0  

a) Sujetos: 

Caracterfsticas: Los sujetos que contestaron el cuestionario fueron 

47 hanbras y 47 mujeres jefes de familia o encargados de llevar la 

achrinistracih del hogar. La edad fluctuó entre lcs 23 y los 60 a b .  

La muestra seleccionada para aplicar el cuestionario pilot0 fue de 

30 sujetos y de 94 para al cuestionario final. 

Tipo de selección: El Kpo de seleccih utilizada Fue estratiffcada, lo 

cual quiere decir que dividimos en tres grandes estratos hunoghaos 

a nuestra poblaci6n tohl( Unidad Habitacional Vicente Guerraro >. - 
Las c a b s  ccmprendian zonas norte, ceniro y sur de la Unidad. 

b) Insemento: 

Para conocer la acKW de los habitanta6 con -to a la seguridad 

e identidad +ana a la vivienda, se utilizó un cuestionario flnai que - 
comprendi6 tres áreas. 

recabar información sodoeconánica de los enb-evtstacbs 

recabar información ac(~pca de ias reladonas fmiliarsrs e interper 

sonales de ruestros suje- 

recabar infarmadón a W a d s  de la escala Lilert (27 items) sobre m- 

gwidad e identídad. 

1 

1 
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I 

Se Ilev6 a cabo potxdim€entootad€ktko a t r d  do la pwb.. T da 

Students, ya que es nuestro intar& sstabteccr dibrenchs de M a s  

tanto para el diseño de habitad, cano para arnbcs osxoar. 

1 

* *  
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dad Vicente Guerrero. 

1) SEGURIDAD FRENTE A LOS MATERIALS DE C0NSTRcK;CIUN DE 
L4 VMaUDA 

Se encontró que en un 90% de los entmvlstados coincidieron en cow 

tos se han tenido hacer reparaciones en t%chos, muros, pisos, - 
aiberias, instalaciones eléctricas; e. 

2) SOGURIDAD EN EL CONJUNTO HABITACIok(AL 

En ba68 a lo que rnaniPastaron los eWevlstado8 un QS% colnddieron 

en considerar que la Unidad resulta realmente insegura, debido a que 

a ella acuden gen- de otras coiontas las cuales se dadím a activi- 

dades dslictivas. se vi6 corrabardo al acudir a ios registros - 
de la 'Ddagaci6n 2U' en d a d e  56 asientan actas por agresi6n verbal y 

Hsica entre los vecinos. 

3) SOOURIDAD -TEA LA ViVIENaA 

se pudo constatar a travb de la observación quextste wan ineegu- 

ridad que se pone da maniffasin a tra& da h e r o  da c~praduras, 

que en p r a d o  wan tres en la w t a  ias viuntvtas mprotmgidaa en 

un 100% an los habitantes qua ocupanla piantabaja y ai primer nivais 

4 

1 

eeto se ve dismimido ai itagar al tarcam, cuarto y quinín nival. De- 
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bid0 al hecho concreto de v[vIr en un lugar poco seguro los vecinos 

sa han organ- para colocar raguanes a la mirada de 10s edffi- 

cios y tener alunbracio en sus pasillos. Los astaclonamienbos en 

alguiac edtficics -tan con cadenas w a  salvaguardsr 10s vehíar_ 

los de robo. aijetos de uso común son botas de basura, piantas,- 

etc . , no son dejados fuera de la vivienda. 

4) IDENTIDAD 

Respecto a esta factor detectanos que el tooq( de 10s enirevistados 

se reconoce como miembro de un espacio, y perteneciente a &te - 
casa-departamanto. En cuanto a los espacios canunes cano son: 

corredares, escaieras, áreas verdes, etc. se consideran de propie 

dad si están cercanos a la casa o departamento, por io que se les - 
da mantanimiento y cuidado. M a s  en nuestro marco &rico w- 

dimos constatar que la ptenencia pslcol6gica ai grupo egbba dew- 

minada por razones objetivas, como son: La organitaciái en cuan- 

to a servicios tales como alunbrado, rnantenfmiento lxKnba de agua", 

pago de luz de pasillos, áreas verdes, recolección de basura y m- 

mimiento ganerai del edificio. En tanto que en las CLC~(LS este Up0 

de organizad& es nula. &to pone de manifiesto qua otro tipo de - 
canunicadón as nria, to que red~bía en un -{ento de 10s - 
*as. 

5) OBSERVACION D€L INTERIOR DE L A  VNIENW; 

Se puso de manifleeto que los aspadm no son suflcierázss dentro de 

Bsta, ya que se carece de espacia adetaaóos para &- muobiam 

"I - -  , 



como son televisores, refrigeradores, canBdoFas, etc., teniendo en 

cuenta los tamaños que se manejan a nivel camercial. Esto hace evide: 

te que los proyectos da construcción son inadecuados en cuanto a su  di- 

seño, ya que se realizan las construcciones cano si sus habitantes no - 
fuesen a crecer. 

6) PERCEPCIaV DE. SPACIOC FUERA DE LA VMENDA 

La percepción da espacios exteriores jardín, juegos mecánicos, áreas 

de recreación, además de ser pocas se ancuentran smamerrte descuida 

das a menos que se encuentren cercanas a la casa. 

7) PETICIONES 

No existe demanda concreta por parta de tos habitantas de la Unidad 

de áreas aspecfflcas cano son tendido de ropa, cuarto de sslx~dio, sugie- 

ren qua la vivienda sea más grande en cuanto a espacios. 

8) USO DE ESPACIOS 

Las áreas verdes son utilizadas para el tendido de ropa, ocasionando 

con asto un mal aspecto a la Unidad en General, el amueblado de casas 

es inadecuado ya que famillas que tienen espacios para saia-camedor son 

utitizados cano recámaras debido a que las familias son nunerosas. 

9) FALTA DE ESPACIOS 

No existen espacios destinados para criadero de animalas, ni para - 
llevar a cabo actividadas agrfcolas, dado gue la mayorfa da la población 

son emigrantes del canpo, y que ranpan prácticamente con sus esttios 

de vida y aunque ahora se encuentran incorporados a la - de trabajo 

urbana, siguen a6orando su forma de vida. 
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10) OBSERVACIONES: 

observando la Unidad Habitadonal curio un -0, iyyB pudimOer dar 

cuanta de qua el deterioro ds la misma, es el reflejo del chssp~go y la 

ií) a s t e  u- falta de prtvacidad acústica en la casa, an 10s *arta- 

menbos es nula, ya qua toda actiddad que se 11- a cabo es escuchada 

12) Pudtmos ca\stntw que al proponr ccmpsrtir SBPvicios, un 9896 de 

los habitantas 10 concibió como una falta de priwtcía: 

Hasta aqd se han envncrado algunas cb las Obsamaciones tps mso- 

tros hicimos, será en al análbis de resultados que mentaremos de 

una manera mbs pr- a &se daben áichas actibdes. 

I 
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RESULTADOS: 

Se analizaron las variable0 que anotamos en las aKuttonarios, 

obtmibdose tos siguientes resulbdos: 

1) ¿Cuál es su trato can los vecinos? De las 44 m o n a s  que se entre 

vistaron en casas, se encontró para la vimera w i 6 n  que coprwwx- 

de a NO LOS CONOCG añrmaüvo en todos, para la opcibn LOS CONO 

CE PERO NO LOS SALUDA 8 de 44 aRnnaron esto, lo que represanta 

un 9.m del total, para la opción LOS SALUDA, PERO NO CONOCE SU 

NOMBRE Rieron 15 de 44, represenhndo un 17.4% del total; la Opclh 

LOS SALUDA Y CONOCE SU NCMBRE; representó a 16 pcrrsaias del 

Lotal de 44 con un 18.6%; la opct6n LOS SALUDA Y CONOCE SU NOM- 

BRE OCupÓ un ? .= del total que torr- a una sola psrsona; la op, 

ción de que se hacen fames entre winos, un 4.m del total, io 

que representa a 4 sujetos del total de los entrevistados. 

&tas mismas opciones para los Departamentos qusdó de la si- 

guiente manera; 3 de los 42 entrevistados en departan- afirmaron 

no ~OT\OCBF a sus vecinos; para la  opci6n LOS CONOCE PERO NO LOS 

SALUDA 8e encontró que 3 de los entrevistados es& dentro de la op- 

ción, 6 de los 42 entrevistados los saluda paro no su nombre, - 
en tanto que 18 de los 42 entrevistados rsprasentan un z0.m las s$ 

luday conoca su nombre, aqdannriaron no ViSitarseY Por GItimo e1 - 
14.W afirma hawse fa-. Los -tajes más al- se concentrg 

LUW Y NO CONOCE SU NOMBRE; ambas w i m  hablan de Una 

0 7 8 7 9 9  
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buena interrelación entre wacinac, aunque no al grado de intimar o visi- 

tarlos, la buena relación hace qua se sientan a gusto donde vimn y qus 

todos vean par todos de una manera irnplfcita, generando un ambiente 

amable y de cordialidad dentro de la caunidad. 

Los cervicios de cocina en casas y departamentos arrojaron el 

siguiente resultado. Para las personas que habitan casa 35 de los 47 - 
entrevistados ya cuentan con cocina, lo que representa un 38.5% y solo 

12 de los entrevistados rio cuentan con este srvicio representando un - 
í 3.3% del total, aunque este número no es muy alto consideramos que 

para ser u110 de los servicios imprescináibles dentro del hogar; sf re- 

presenta una cifra elevada, por otro lado aunque tangan donde guizar - 
no se considera espacio de cocina, ya que las casas heron entregadas 

como cuartos redondoc y muchos de ellos no adaptan su cocina. 

Para el caso de los Departamentos encontramos que 43 personas 

que rapresentan al 47.374 contaban con este servicio, en tanto que al 1 . 1 % 

afirmó 110 tenerla &to nos parece un tanto extraño ya que los Oeqmrta- 

me- cuentan con este espacio. 

La variable Baño tanto en casas como en departamentos no fue I 

I 
significativa, ya que ambas estruchrras contaban con este servicio. 

4 
El servido de sala caedar; el 47.8% afirmó contar con ei de - 

ios 46 entrevistados en tanto que el 3.3% de las personas no considera- 

ron contar con este servicio, esto pr&&mente a que les nie 8fttrSga- 

do un cuarm redondo y por io tanto no corrsideraron esms espacias.- 

i 

1 

t 
4 

i 

Dentro de los departamentos todos flrrnaron contar con -te espacio. 1 

4 
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La variable recámara fue muy significativa pues 10s resultados 

indican que en 10s departamentos el 35.3% de los entrevistados afirma 

pon contar con tres de éstas. En tanto que en las casas el 24.296 solo 

cuenta con una recámara, &to se debe a que en los departamentoc se 

contemplan las 3 recharas en su construcción, en tanto que las casi- 

tas que se les enb’ega con una sola recámara, con opción a ampliar - 
pero como vemos no todos están en posibilidades de hacerlo. 

La variable Zotehuela encontramos que a1 4.4% dentro de las - 
casas utilizan este espacio para ampliar o hacer la cocina, en tanto - 
que en los departamentcs el espacio es ocupado para dicha actividad. 

La variabie que modificó, nos dio cuenta cie las parsonas que - 
se han visto en la necesidad de ha- arreglos a la casa, o ampliacio 

nes. En los departamentos sólo 38 personas hicieron modificaciones 

lo cual representa un 100% de htas, 28 lo hiciaron en casas y 8 en *- 
partamentos, &to era de esperarse debido a que an las casas hay más 

opciones de hacer modiflcaciones. Dentro de la casa 7 modificaron la 

cocina, 14 el baño, 1 la sala comedor, 4 las recámaras 2 la totehuela 

y ninguno la cochera. En cuanto a las 8 personas que modificaron su 

departamento ninguna modificó la cocina, 2 el baño, ninguna la sala - 
canedor, 3 las recámaras, ninguno la zotehuela y tres la cochera. Los 

porcentajes más altos en cuanto a io que se modiflcó se encontraron en 

mdflcar la cocina y el baño, para la casa y la cochera para los w- 
tementos. Quizá &te sa di6 en la medida en que se requiere m6s sw- 

rtdad en los espacios abiertos de las departementoe. 
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le sigui6 em gasto6 fue para la variable baib pero esto cn cbpartwlcrnto. 

Pora la variable manbnimicvito sa Mzo evidente que den- de la 

zona de las casa &te es mfnimo, ya qus el 47.8% rediza esta dd-- 

dad individualmente. En cuanto a los depsbmentos d o  un 15.2% se - 
organizó para reaiizar esta adviáad y el 33.7% 10 hace par su parb. - 
En cuanto al ñincionaniento del mantenirnbnto el 13.3% de los habitan- 

i 
1i 

Wtamsnhx el 00.7% añmamn éstaera funcional. Noperdicvdo‘de - 
vista que el 1oO“x de los q u e m  opinbb, est6 canpwrta de 15 - I 

sujetos entrevistados. 

cio para este Pin. 

La variable espebcio para sus actividadrrs, da los 47 mir-avista- 

suficiente para desarrollar SUS actividadas, miemtras que 21 no Io ma- 

nifestaron d. En tantow para las personas qu habihn los dwwb- 
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men- 26 de los 45 entrevistados considewan que era un espacio aufi- 

dents, en tanto que para 19 no lo es. A pesar de que creemos no6oWos 

es muy evidente la falta de espacio, dado que en UM vfvienda llegan a - 

4 

habitar hasta 10 personas, tal parece que los ocupantes de estas vivim- 

das, no perciben 8s- falta. Los gastas realitados en modiñcaciaiss - 
en casas y departamenbos R i m  de un 27.5% para los que habitan casa 

y de un 11% paralos gue ocupan departamento, es clarO q u ~  úiti- 

\ 

1 
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En cuanto a los resultados encontrados aplicando un (TeTest) a 

las variables, tipo de vivienda casa O departamento y por sexo masculL 

m, femenino se encontró lo siguiente: 

Nuestras hip6tasis a probar swi: 

Ho: No existen diferencias significativas 

Ha: Sf existen diFerencias significativas 

Ho: No existen diferencias significativas en cuanto a La seguridad e iden- 

tidad respecto a habitar casa o departamento. 

Ha: Existen diferencias significativas en cuanto a la segu'idad e identi- 

dad, respecto a habitar casa O departamento. 

Se encontró que no existen diferencias significativas con una Tq.33 P. 10 

es decir, que el tipo de vivienda no afecta los factores de seguridad e i d -  

tidad de los habitantes de la unidad Vicente Guerrero. Por lo que recha- 

zamos nuestra hip&tacis de inmKgaciÓn. 

Con respecto al sexo encontramos que: 

Ha: Existen diferencias significativas en cuanto a los factores de identi- 

dad y seguridad, dependiendo del sexo. 

Ho: No existen diferencias sigmflcatívas en cuanto a los factcres da i d -  

tidad y seguridad dependiendo del sexo. 

Se ancontró que no existan diferencias signiffcativab con una T 4  .O6 

PO. 1 O, es decir, que el sexo a1 we se p e r m  no doera Los factores 

de idenüdad y Seguridad. 

I 

I 
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coNcLusIoN&s: 

Podemos decir que la casa es un importante factor estabilltador 

de hábttos y a su ver pronotor de una vida familiar funcionalmente reg% 

lada. Pero a su vez el espacio familiar, el hogar no es SI resultado de 

un d€seño basado en las necesidades y preferencias del grupo familiar, 

qua es un ser social vivo cambiante con al tiempo, se concibe como un 

medio para obtener utilidad respetando las n m a s  mínimas de construc 

ci6n exigidas por la reglamentación. No se pude elegir la casa ui f u ~  

cih de la calidad y precio; se vends &do lo que se consu-uye responda 

o no a las verdaderas necesidades y valores culturales de quienes las - 
van a ocupar por la urgencia de encontrar donde vivir. &r~ la práctica 

la vivienda y la casa solo tienen una dimensión material y consHtuyen 

ei capital y el producto de un proceso econánico y dcnico, en el que - 
los habitantes intervienen solo cano consunidores que presen'tan una 

magnitud econbnica, an donde no se tiene en cuenta la rentabilidad scr- 

cial de la vivianda. 

Para la mayarfa de las familias urbanas, la casa ocupa una de 

las principales preocupaciones tanto a nival matertal como a nivel so- 

cial, ya que buena parte de los ingresos fam€l€ares se destinan a la r- 

ta o pago de ia casa y ésta resulta tanto mayor arantO menores son los 

ingresos. De ahí que un porcentaje bastanta alto rio estén en pocibilie 

des de elegir casa adewada a sus necesidades, gustos, etc. "el bxitdl 

de la producción masiva de kasas P0pilar-e~'~ fnstitucionalas y comer- 

ciales se debe en gran parte a esta falta de alternat€vas. 
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Las constructoras y pranotoras de viviendas deciden no solo el 

precio, sino tambih la localiza&&, diSeit0, dimensiones y el Sistema 

constructivo sin tener en cuenta los resultados sociales de su obra, -- 
pues vendidas las casas no welven a ocuparse de ellas. 

Los Fondos de vivienda instituidos recientemente, constituyan - 
una alternativa para modificar esa situacibn en la medida en que logren 

cambiar en enfoque del proceso y hacer que la vivienda y la casa dejen 

de ser simple 'hiercancía econbnica" recuperando así, su valor y dim- 

sibn social. Claro está que en un contexto capitalista es dificil lograr 

&to. Por otra parte el tamaño y disposición de los espacios fame- 

cen o permiten solo ciertas F a ~ n a c  de comunicaci&n lo cual incide en - 
las rdaciones int;erpersonales entre los miembros de la Familia y en - 
la trasmisih de valores ligados a dicha canunicación. 

€s indudable entonces que el contaxto ffsico en que habita una - 
Familia casa o departamento, la afecta, marca y modifica. De ahf que 

deban taner en cuanta variables psicológicas, sociales, culturales, de- 

mográficas y económicas en el m m m b  de la planeación de Conjuntos 

Habitacionales, ya que no as soto cuastí& de tener rssuelto el proble- 

ma de la vivienda, sino de tunar en cuenta los factwes antes menciona 

dos. A pesar de los resultados encontrados c~eemo8 nosotras qua mu- 

chos factores psicosoclalac no están satisfechas, como m priva&, - 
seguridad, identidad, etc. Pea-o ello no sa hizo evidentb &n nosotras 

debido a que muchas ftmiiias mejoraron su nivel de vida al moontrar - 
una casa donda1 habitar ya que muchos de allas procedan de ciudades - 
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perdidas, dndarios.  Otro factor que sentimos interviene en la falta 

de psrcepción de una mejor vivienda, es el nivel de escolaridad y la PO- 

ca capacidad econbnica. Puede ser que lo que nosotros percibimos CO 

mo falta de m á s  espacio para desarrollar actividades dentro de la casa 

1 

p.ara este sector de la poblacih no es relevante. En este sentido, pode 

mos decir que se cumple io que sa apuntaba en el marco teórico, con - 
respecto a -8 las necesidades básicas son jerarquizadas . Es decir, la 

falta de educación, hace que no exijan mejores niveles da vida. 

Aunque afirmar esto nos parece de alguna manera una posición - 
muy clasista, con la que no estamos de acuerdo pero nos vemos en la - 

i 

necesidad de señalarla es debido al proceso de socialización que cada - 
uno de nosotros vive y capta de una manera tan particular que t a m o s  

uiw concapcih de casa y de muchas otras cosas. Quizá si nos abocára 

I 

mOs a eshrdiar este proceso ya no desde el espacio que ocupa una per- 

na en su casa o a causa de la estructura “diseW, que determina, es que 

podriamos llegar a saber si existe una falta de identidad. 

De hecho no se esperaba que no hubieee identidad, ya que como 

vimos an el marc0 teórico ésta se hace necesaria para qua el individuo 

se ubique, dignifique e identifique, y esto se da precisamente a través - 
del procaso de idanadad. Otro da los factores que nos parece clave en 

la  detewninaci6n de la identidad es que muchas personas están pagando 

sus casas y esto hace qua realmente se sientan identificados. 
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CU~TIONARIO FINAL 

DATOS GENERAL-: 

sa0  1) MASCULINO 2) FEMENINO 

TiPo DE  VMENDA 1) CASA 2) DEPARTAMENTO 

TIEMPO D E  RESIDENCIA AÑOS EDAD AÑOS 

&SCOLARIDAD OCUPACION 

EDO. CIVIL 1) SOLTDiO NUMERO DE MIEMBROS 

2) CASADO 

3) VIUDO 

4) DNORCIAOO 

5) UNION LIBRE 

6) OTRO 

CUANTO TIEMPO PASA EN CASA 1) SOLO MAÑANAS 
2) SOLO NOCHES 

3) SOLO TARDES 

4) FINES DE  S€MANA 

1) ¿Cuál as su trato con los vecinos? 

a) No los conoce 

b) Los conocn pero no los saluda 

c) Los saluda pero no conoce su nanbre 

d) Los saluda y conoce su m b r e  

e) Los vtsita 

2) ¿Se hacen favorma entre vecinos? De qué tipo 

3) ¿Con cuántos espacios cuenta su vivianda? 

a) Tiene cocina aparta 1) si 2) m 
b) Tiene ba6o aparta 1) si 2) 

c) Tiene saLa canedoc 1)sf 2)no 

e) Tiene zotehuela 1 )  si 2) 
d)Cuántasr&srastiene 1)sf 2)no Nh-(  ) 
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9 tiene cocheFa 1) s< 2) - 
4) Prefiero un lugar para tender ropa y lavar en lugar del jardín 

1) SI 2 ) N 0  Porqué? 

5) Sería más imptante ampliar la saia y el canedor que la recámara 

1 )  SI 2 ) N 0  Porqué? 

6) Es msjor sacrificar el espacio del jarcNn o patio que la recámara 

1) SI 2)NO Porqué? 

7) Considera que su vivienda aienh con si espacio suficiente para desarro 
liar sus actividades? . 

1)  SI 2)NO Porqué? 

8) ¿ Le gustada modificar su casa? 

1) SI 2)No Porqué? 

9) ¿ Ha modiñcado su vivienda? 

1) SI 2 ) N 0  Porqu8? 

Si w NO pasar a la pregunta 11 

10) ¿ Qué modificaciones Ir ha hecho ? 

11) ¿ Ha &nido que hacer gastos em muebtes para adaptar su casa? 

1 )  SI  2)NO C&les? 

12) ¿Existe algún grupo encargado del mantenimiento del ediffcio o unidad? 

1) S I  2 )N0 Qui&? 

Si es NO pasar a la siguiente sección 

13) C QUB ñmciones desempeña ? 

0 7 8 7 9 9  
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INSTRUCCICWES : 

A CCWTINUACICW APARECEN UNA SERIE DE AFIRMACIONES LAS cue 
LES DESfEAMOS CONTESTE L O  MAS SINCERAMENTE POSIBLE DE -- 
ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA 

1) TA TOTALMENTE DE ACUERDO 

2) A ACUEf3DO 

3) I INDIFERENTE 

4) D DESACUERDO 

5) TA TOTALMENTE EN DESACUERDO 

POR EJEMPLO SI LA AFIRMACION DICE”N0 ME GUSTA MI CASA” Y 
USTED PIENSA QUE SI LE GUSTA, DEBERA MARCAR LA LINEA CO- 

DESACUERDO. 
RRESPONDIENTE A ‘nii EN DESACUERDO O E TOTALMENTE EN -- 

AFIRMAC I O N S  TA A I D TO 

1)  Siento que m i  casa m es sagura - - - - -  contra ladrones 

2) En mi  casa me siento segura de - - - - -  m i  misma 

3) Creo que es peligroso para todos - - - - -  andar de noche en la  Unidad 

4) Creo que m i  casa no presenta 
problemas en cuanto a su construc 
Ción . - - - - -  

5) Me siento tranquila cuando dejo a 
mis hijos solos en casa - - - - -  

7) Existan pmblemas entre la Unidad - - - - -  y personas ajanas a ésta . 

8) No me atemoriza que mis hijos - 
lleguen noche estando en la Unidad - - - - -  

Q) Creo que la Unidad donde vivo e s  - - - , - -  segw‘a 



10) Creo que los vecinos dsbemos 
organizarnos para rnantMer - 
ltmpia la Lhtdad 

11) Me desagrada pensar qUr teng0 
que pasar los tines de -ann 
encasa 

12) Se han suscitado problemas 8nb-e 
los vecinos de la Unidad 

13) Dudo que me cambie de esta casa 
pues me  he sentido a  ust to 

t4) Me stento identificado con mi casa 

15) Me desagrada dejar sola mi casa 

16) Temo que mi casa se cuartee pies 

no est6 bien construida 

18) No m8 gusta esta casa porque es 
insegura 

19) Esta Unidad me dasagrada porque 
los vecinos son muy desunidos 

20) A veces me siento como extraña 

21) Lo que me  gusta de la Unidad es 
su tranquilidad 

22) Me agrada h Unidad pues pienso que 
los vecinos son muy cooperatiws 

23) La  Untdad 85 s%grra para que los 

- 

fóvbnes se dtvisrbvl - 
24) Creo qua los materiales con que ha 

sido construida mi casa son de bue- 
na caltdad. , -  

25) Permito que mts hijo6 en la 
Unidad pues es un sitio saguro - 

27) Mi casa es muy resistente - 

65. 
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