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Introducci6n

A principios de 1987, la Comision Nacional Forestal se acerco a la Secretarfa de Desarrollo
Urbano y Ecologfa para solicitar su apoyo ante la crisis que enfrentaba la industria forestal.
Por primera vez en muchos anos, su capacidad de produccion rebasaba con mucha la
demanda en el mercado de sus productos. Se invito a los organismos financieros de vivienda
para que propusieran ideas sobre la forma de incrementar el uso de componentes y productos
ma-dereros en sus programas habitacionales.

FONHAPO propuso la realizacion de un concurso de alcance nacional, orientado a
recoger propuestas para la utilizacion de la madera en la produccion masiva de viviendas.

En junio de ese ano se convoco al concurso La Casa de Madera, en el que
participaron empresas madereras, fabricantes de componentes, constructores y disenadores.
El concurso se dividio en dos partes: la primera se orienta al diseno de pies de casa en
cuatro ciudades, y la se-gunda a recoger propuestas para la produccion de vivienda inicial
prefabricada.

El premio para quien triunfara en el diseno de pie de casa, consistio en desarrollar
la construccion dei conjunto de viviendas concursado en cada unD de los cuatro frentes.

"Saber hacer y hacer saber", recoge la evaluacion realizada sobre la difusion y
apropiacion de las innovaciones que implico la ejecucion de unD de los proyectos ganadores
dei concurso: el realizado en Navidad de Llano Largo en la periferia de Acapulco, Guerrero.

Este trabajo resulta relevante ya que la convocatoria al concurso, por encima de
responder a la necesidad de activar la industria forestal, buscaba, desde la perspectiva dei
FONHAPO, abrir el campo de la vivienda popular a la contribucion activa y permanente de
nuevos actores.

La vastedad dei problema habitacional en México, exige la concurrencia activa y
permanente de todos los actores capaces de contribuir a la solucion. Nunca estuvo en
nuestra mente realizar nuevas experiencias piloto, aisladas y (micas, sinD abrir procesos
amplios y permanentes orientados por objetivos de corto, mediano y largo plazos. Se quiso
aprovechar este impulso para abrir una Ifnea mas de apoyo a los procesos de poblamiento
popular. Tai fue la intencion de la vivienda inicial prefabricada, concebida para complementar
los programas de lotes y servicios mediante la edificacion de un techo basico que pemlitiera
ocuparlos de inmediato y con ello beneficiar realmente a los grupos de mas bajo ingreso.

Quisimos también conocer en mayor profundidad los requerimientos que la
produccion masiva de viviendas y componentes de madera le plantean a un organismo
financiero de vivienda, tanto en términos normativos como de procedimientos institucionales,
para facilitar sus procesos y hacer mas efectivos sus resultados.

Para ello se hacfa necesario aprender de nuestras propias experiencias, con objeto
de difundir ampliamente sus resultados positivos, fomentar su apropiacion por los diferentes
actores involucrados en su produccion y uso cotidiano, y superar las limitaciones y problemas
encontrados.

Es con esta idea que en el marco de la cooperacion franco-mexicana, el FONHAPO
y el Grupo de Investigacion y de Intercambio Tecnologico, GRET, convinieron poner en
marcha el Programa de Apoyo a la Innovacion en la Construccion (PAIC), dentro dei cual
se desarrollo este estudio evaluatorio.

Objetivo central dei trabajo fue realizar un esfuerzo sistematico para conocer el
nivel en que la difusion de las innovaciones contenidas en el proyecto de Navidad Llano
Largo contribuyo 0 no como factor de apropiacion social y de reproduccion de la experiencia.



Por otra parte se busco también conocer el grado de apropiacion de la tecnologfa
por los diversos actores, tante por las propias instituciones promotoras (FONHAPO) y el
Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, (INVISUR), como de los grupos sociales
y privados particiapantes.

La voluntad de uno de los actores, aun siendo este quien invierte y permite con ello
concretar las innovaciones, no basta para garantizar su apropiacion por los demas
participantes involucrados. Es mas, no garantiza siquiera que el propio sector publico (que
apoyo el desarrollo inicial de la experiencia) mantenga una busqueda consistente al respecto.

El propio FON HAPO abandono, con posterioridad a la realizacion dei concurso,
todo interés por desarrollar la idea de la vivienda inicial prefabricada, 10 que muestra la
vulnerabilidad de las innovaciones y su dependencia de situaciones coyunturales y de per
sonas, mas que de Hneas de accion institucionales.

La falta de continuidad en las polfticas y programas e interés en conocer el sentido
y las dificultades que enfrentan las innovaciones que se experimentan por primera vez, y
principalmente la falta de voluntad de aprender de la propia experiencia para superar los
problemas encontrados dan, con mucha facilidad, al traste con innovaciones que presentan
un alto potencial transformador y realizativo. Con lamentable superficialidad se cancelan
experiencias que han implicado enorme creatividad y esfuerzo, en busca de las aguas
tranquilas y muchas veces estancadas de 10 conocido y rutinario.

De aqui la importancia de este estudio que pretende entre otras cosas, explorar los
caminos mas adecuados para institucionallizar programas permanentes de apoyo, reflexion
y superacion de obstaculos en torno a las inovaciones que fomentaba el FONHAPO.

Siendo el FON HAPO mismo una innovacion, en cuanto a sus practicas financieras
de apoyo a la produccién social de vivienda, proyectos de evaluacién coma el que aquf se
presenta, debieran constituir parte medular de su quehacer cotidiano.

Es juste reconocer aquflas excelentes aportaciones que al respecta realizaron los
companeros dei GRET, y el cuidadoso trabajo de evaluacion realizado por el Centro Periferia
de la Universidad de Guadalajara.

Hoy que los organismos de vivienda tien den a favorecer fundamentalmente la
produccién privada y disminuyen su intervencion en las cuestiones técnicas y sociales para
favorecer el libre juego dei mercado, trabajos como el presente nos recuerdan la importancia
de no pasar por alto a los actores. Esto plantea la urgencia de exigir la reorientacion de las
pollticas habitacionales hacia formas capaces de promover la participacion de las
organizaciones sociales en la gestion dei habitat, mediante el desarrollo de instrumentos
adecuados y de tecnologfas y metodologfas socialmente apropiables. También y en forma
muy importante, de establecer proceso institucionalizados de seguimiento y evaluacion
que aporte elemntos para hacer mas efectiva la participacion social y garantizar su
florecimiento, antes que seguir cerrando los apoyos y Iimitados espacios de que ha gozado.

Enrique Ortiz Flores
Septiembre, 1995

Enrique Ortiz Flores tue Director General de FONHAPO durante la realizaci6n deI programa. Actualmente es
Secretario de Habitat Internacional Coalition, México.
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Primera etapa deI PAIe

Testimonios1
9

1 Mujer y esposo cosiendo ropa en el p6rtico de su
casa, en 10 que era Tlerra y L1bertad (familia
beneficiada por el proyecto para los damnificados
por las lIuvias).

«Antes vivfamos en una casa de huesito y de
carl6n, ahora estamos mejoren una casfts de
pared (es decir de madera).»

2 Atoyac Guerrero, platica con un hombre en el
zaguan de su casa.

«La casa de madera es rrJstica, por 10 natural de
la madera, y vive unD muy fresco y c6modo, esta
todo ventilado es 10 que mas se usa, porque no
hace calor.»

«Dijeron que quién querfa un crédita para hacer
una casita de madera 0 de material. Por estas
casitas nos dijeron que salfan por 1 mil/6n y las
de material por 3 millones. Nosotros mejor
quisimos una casa de madera porque en ese
entonces ganabamos poco -como ahora
ganamos también bien poquito... »

«La casa de madera no tiene arranque, no tiene
varilla, 0 sea no tiene nada, cosa que tarde. La
maderaposiblemente dure 1, 365af10smaximo,
no crea que tarde mucho tiempo.
Una casa de material sf sirve, vale la pena
comprarla acrédito porque si tU te mueres queda
para tus hijos.
Aunque de material, de 2 6 3 pisos, puede que si
venga un temblor se caie, pero una casa de un
piso de materialdura 506 100af1os. La casita de
madera pues no, qué garantfa, 3 a 5 af10s
maximo.»

«El terreno no se presta porque no es piano,
porque no esM pavimentado, I/ueve y tOOa la
tierra viene para abajo y nos afecta, en piano
.quedarfa mas mejorcomo en Renacimiento.»

ceLa madera para vivir esta bien, alprincipio unos
5 af1os.
Hay que meterun arranque de piedra ... para que
quede firme la casita.»

ccNosotros vamos hacer algo por nuestra casa
porque no tOOo el tiempo vamos a vivir en una
casita de madera, hay que ahorrarpara comprar
de poco a poco, aunque sea una casita de
block."

«La casa es un poquito caliente... me gustarfa
que tuviera todos los servicios (agua,
eleetricidad). "

1 Entrevistas no directivas lIevadas a cabo en video por Gustavo
Domlnguez y Rafael Andrino dei Departamento de Recursos
Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara (en varias
10caJidades delestado de Guerrero; enero y marzo de 1991).
Transcripci6n: E. L6pez (ver el video sobre el mismo tema).

«Se pueden hacer modificaciones con madera,
asf como usan los japoneses con tipo closet ...
y se ahorra espacio. Sale mas cara la madera
que el material pero se ve mas nJstica, mas
colonial y puede unD quitar, cambiar, modificar
como uno quiera; es como un escenario, una
pelfcula que se puede cambiar, modificar. Si no
me gusta asf, la pongo de otra forma, y con
material queda ya fijo.»

«Si se cura la madera (con aceite quemado),
tarda mas no se pica, si no también se puede
pintar, porque el aceite quemado apesta mucho,
y con la pintura se ve mas bonita; con elaceite se
ve manchada y tiene olor, mejor pintarla al
natural.»
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3 Atoyac, senora sentada en la veranda, esposa
de maestro de obras.

"La idea fue de mi esposo, a un prmclplo
pensamos hacerla tada de madera pero result6
que nos salfamasecon6mico hacerlade material.
ÉI sac6 un presupuesto que de madera salfa un
poco mas cara, entonces por eso hizo parte de
madera y 10 demas de material.»

"Vivimos contentos porque es de nosotros... la
casa tiene mucha ventilaci6n, muchas ventanas,
o sea mi esposo la acondicion6 de acuerdo al
clima, al ambiente que hay aquf.»

"Siempre me gustaron mucha las casas de
madera, en Lazaro Cardenas yo vivf muchos
af'los, y me fijé que habfa muchas viviendas en
madera, pero nunca vivren una de ellas. He visto
pelfculas de japoneses, me lIamaba mucha la
atenci6n, yo vera las casitas y las vera muy bien,
nunca pensé queyo irfa a lIegara vivir en una de
ellas.»

4

saber-hacer y hacer-saber

Navldad de Llano Largo, Acapulco, primeras
familias que ocuparon las casas de madera.
Hombre sentado fuera de la casa con su mujer y
niFlos.

«Cuando vine a ver las casas me gustaron tal y
como estaban, 10 (mico que me dijeron es que
iban a tener servicios. Nosotros estamos (aquf)
por la facifidad, ya ve que cuando une es pobre,
pues busca 10 mas allegado a uno, y une quiere
una casa, porque si comprabamos el terreno...
problemas para construir, decidimos comprarla
por la faciJidad de pagarla.»

«Hay que ir construyendo poco a poco sobre la
casa, pues no va durar siempre, para que si se
acaba la madera ya lIeva su construcci6n...
Como tiene otra partecita de terreno, nosotros
pensamos construir por la parte de atras como
con tabic6n, una casa que nos dure, de cemento
y todo eso, para que no se acabe.
Yo pienso que esta casa dura unos 56 6 af'los,
depende elcuidadoque uno leponga, cuidandola,
tal vez mas, la madera se calienta mucho con el
sol, cuando esta el sol muy caliente se siente la
casa vaporizada por dentro, -aunque el tabic6n
también se calienta-, pero también cuando es
tiempo de frfo esta fresca, depende la ventilaci6n
que tenga. Lo que sr, cuando lIueve se siente
mucho el ruido deI agua.»

«Vine a ver las casas y megustaron y se me hizo
bien la facifit;lad para pagar, son de madera, no
importa, va une reuniendo mas dinero y va
pagando, queda el terreno como quiera... La
casita sf me gusta, el problema es el servicio!»



Primera etapa dei PAIC

A favor 0 en contra de la
madera

Resulta particularmente interesante constatarque para
productos arquitect6nicos relativamente similares
(casas de madera) la opini6n de los usuarios difiere
significativamente.

La familia que habita en 10 que era Tierra y Libertad
(testimonio 1) Y uno de los primeros habitantes dei
fraccionamiento de Navidad de LLano Largo en
Acapulco (testimonio 4), parecen coincidir en varios
puntos en contra de la utilizaci6n de la madera :

• la casa de madera, mâs barata que la de material, es
considerada como una vivienda cuya vida es mâs
bien effmera;

• técnicamente, su nivel de construcci6n es percibido
como inseguro, por 10 que requiere de un sistema
mas confiable disenado con materiales resistentes;

• la casa, debido a la madera, es asimilada a un
proceso evolutivo, tanto a nivel de la consolidaci6n
dei habitat («antes vivfamos en una casa de cart6n,
ahora estamos en una casita de pared... pensamos
construir una casa que nos dure») como en el de
acceso a la vivienda («nosotros estamos aqufpor la
facilidad»).

Mientras que las personas que habitan en Atoyac
(testimonios 2 y 3) manifiestan una posici6n
completamente favorable a la utilizaci6n de la madera.
Los comentarios principales tienen como comun
denominador los aspectos siguientes :

• la imagen positiva de la madera, la casa es aceptada
por su relaci6n con 10 natural y 10 tradicional (<<mas
nJstica, ... mas colonial..) e incluso por su poder
evocador «< es como un escenario, como una
pelfcula»);

• las bondades dei material, la madera se adapta a las
condiciones climatol6gicas de Acapulco (<<vive uno
muy fresco y c6modo») ;

• la versatilidad dei material, el espacio interior se
puede readaptar mâs facilmente a las necesidades
de los habitantes (<<si no me gusta as{, 10 pongo de
otra forma,... se pueden hacer modificaciones con
madera, as{como usan losjaponeses con tipocloset»);

• la técnica constructiva, que facilita el mantenimiento
de la casa «<si se cura la madera, tarda mas») y la
posibilidad de ampliaria con el mismo material (<<mi
esposo la acondicion6 de acuerdo al clima»).

11

Sin embargo, los resultados que arrojan varios casos
estudiados durante una investigaci6n realizada en forma
de red por equipos mexicanos y colombianos sobre
programas de vivienda con innovaciones tecnol6gicas
confirman un hecho mas generalizad02 : los habitantes
beneflclarlos de los programas de vlvlenda y los
dlversos aetores que panlclpan en el proceso de
produccl6n ofrecen fuenes reslstenclas a la
Innovacl6n tecnol6glca.

En efecto, las resistencias potenciales pueden aparecer
a varios niveles en relaci6n con una misma innovaci6n.
Asf las construcciones en madera pueden ser
rechazadas a priori por los futuros usuarios, debido a la
imagen de pobrezaque este material pueda teneren la
localidad, por la falta de confiabilidad 0 por los riesgos
que aparentemente tiene la construcci6n, etc., 10 que
en forma global genera una fuerte resistencia hacia el
producto final.

Esta constataci6n, asf como otras igualmente
interesantes, fueron parte de las conclusiones dei taller
celebrado en Tlaxcala sobre ceEI papel de las
Innovaclones tecnol6glcas en el campo de la
vlvlenda popular'3», el cual se realiz6 con el objeto de
restituir los resultados de la investigaci6nque acabamos
de evocar, a los participantes de los programas de
vivienda que fueron utilizados como casos de estudio.

2 Investigaci6n que fue coordinada por el Grupo Francés de
Investigaci6n e Intercambio Tecnol6gico (GRET) sobre
«ldentilicacl6n y evaluael6n de los medios de transmlsi6n de
las innovaci6nes tecnol6gicas en el campo de la vivienda de
bajo costo».

3 Memoria dei taller celebrado dei 25 al 27 de mayo de 1987 en
Tlaxcala (México) porel FONHAPO yel GRETcon la colaboraci6n
de REXCOOP (Programa Inl9rministerial Francés de Investigaci6n.
Experimentaci6n y Cooperaci6n Técnica en el Campo de la
Vivienda) y la Universidad Aut6noma de Tlaxcala
Los objetivos que el taller persegula eran:
(i) identilicar la importancia real que ha tenido la tecnologla en los
programas de vivienda popular;
(ii) delinircuél podrfaserel papel de la teenologfaen los Programas
Nacionales de VlVienda;
(iii) determinar los medios de transmisi6n mas eficaces para la
apropiaci6n de innovaciones;
(iv) precisarlas estrategias generales paraque los medios puedan
emplearse en programas masivos de vlvienda (Mamoria p.21).
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Esquema 1
Hist6rico dei PAIC : &tapas y documentos producidos
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Primera etapa dei PAIC

Identificar y evaluar los
medios de difusi6n

Estetrabajo se lIev6 acabo, de 1985 a 1986, en México
yen Colombia, a partir dei analisis de 50 programas de
vivienda con alto contenido innovador de los cuales se
escogieron 13 casos para ser evaluados con mas
profundidad4. Todo este en la primera etapa dei
Programa de Apoyo a la Innovaci6n en la Construcci6n
(PAIC)5.

Los objetivos especificos que fundamentaban el
programa en sus inicios eran los dos siguientes :

1 La evaluael6n de la aproplael6n social de las
Innovaelones teenol6glcas.
Las hip6tesis iniciales dei trabajo descansaban en
laconstataci6n de que la invenci6n y el desarro110 de
nuevas tecnologias no es suficiente para transferir
la tecnologia si los principales destinatariosde ellas,
los habitantes de los barrios populares, los albaniles
etc., no conocen su existencia, su forma de empleo,
sus capacidades, etc. El PAIC buscaba, pues,
evaluar el grade de apropiaci6n social de la
tecnologfa por parte de un grupo, de los habitantes
o de la comunidad, para comprobar si hubo éxito 0
no con la transferencia de dicha tecnologia.

2 El anallsis de los medlos de dlfusl6n, que se
dlrlgenaun publIeeespeeiallzado, losdetentores
dei «saber haeer» praetleo (oflelo) y los
eonstructores (arqultectos).
A1gunos de los promotores de las nuevas tecnologfas
se empiezan a interesar por difundir los
componentes, productos 0 sistemas constructivos,
que innovaron a los diversos actores que se pueden
interesar en ellos.
Los primeros aparecen como agentes de difusi6n
en el proceso de divulgaci6n y transferencia de la
tecnologfa, los segundos son los receptores de la
innovaci6n, y loscanales que utilizan para promover
sus innovaciones son los medios de difusi6n6 .

4 Ver un ejemplo de la presentaci6n somera de los estudios de caso
de la investigaci6n dei GRET, Fonhapo, SUS'SAI, esquema 3.

5 El Programa de Apoyo a la Innovaci6n en la Construcei6n (PAIC)
fue propuesto por el GRET y el FONHAPO en el marco de la
cooperaci6n franco-mexicana. En su primera etapa recibi6 un
apoyo financiero proveniente dela OAEI (Direcei6n de Relaciones
Econ6micaslntemacionales) porellado francés y por la SUS'SAI
(Subsecretaria de Asuntos Indfgenas dei Estado de Chiapas) y
por el FON HAPO dellado méxicano.
En el esquema 1 aparecen las diferentes etapas y los diversos
documentos que se generaton a 10 largo de la exlstencla dei PAIC
(1985-1989).

6 En el recuadro 1 se explicltan estos conceptos que tueron
utllizados para ldentlllcar y evaluar los medios de transmisl6n de
la Innovacl6n.
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Recuadro 1
El método de trabaJo dei PAie

Primera elapa

La primera acci6n insertaen el marcodei PAIC se lIev6 a cabo con
el objeto de identificar y de evaluar los medios de ditusi6n de las
innovaciones en el campo de la vivienda popular.

En el recuadro 2 se explica c6mo la estrategia de difusi6n se
articula alrededor de 4 elementos que parecen ser los
componentes principales dei proceso de transferencia
tecnol6gica :
• emisor,
• medio de difusi6n,
• innovaci6n,
• receptor.

Es con base en estos elementos que se fabric6 el método soporte
dela primera fase de la investigaci6n, el eual planteaba identificar
en un primer tiempo una serie de operaciones de vivienda a
!raYés de un an8Jisis multi-criterios (8 criterios):
• la zona geografica

(rural, urbana, indfgena... );
• la zona climatica

(arida,19mplada... );
• el tipo de organizaci6n de la promoci6n

(organizaci6n no gubemamental, promoci6n pliblica... );
• e\ tipo de innovaci6n

(maquinaria, ma19riales... );
• las caracterfsticas de los medios utilizados

(ora/es, visua/es ... );
• las caracterfsticas de los agentes de difusi6n

(profesionales, técnicos ... );
• el nlimero de unidades realizadas

(pequena, meciana escala ... );
• el tipo de receptor de las innovaciones

(usuarios, autoconstructores ... ).

De esta manera fueron identificadas 41 operaciones y de entre
ellas 13 -de las mas representativas- fueron seleceionadas y
evaluadas a partir de un cuestionario de 33 fichas que se dirigi6
al promotor, a los agen19s de la difusi6n y a los usuarios. El
conjunto de fichas estaba dispuesto en 4 secciones 0 grupos de
preguntas: an8Jisis dei contexto, el producto tecnol6gico, el
medio de difusi6n y los niveles de apropiaci6n social (ver el
esquema 2 en la pagina siguien19).

A través de este mélodo se pudieron evaluar los niveles de
apropiaci6n alcanzados por los destinatarios de las innovaclones
y los mediosde difusi6n que tueron utilizados duran19la promoci6n.
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Anélisis dei
contexto

:'1

Esquema2
Sumario dei cuaderno de fichas para el anélisis de casos de estudio

Producto
tecnol6gico
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::.1

Saber·hacer y haœr-S8ber
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apropiaci6n
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La instituci6n

El programa
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(,Por qué un programa
coma el PAie?

El proceso de transferencia estaba representado de la manera
siguiente:

Recuadro 2
Conceptos utilizados para la identificaci6n
y evaluacl6n de los medios de transmisl6n

de la innovacl6nl"J

2. La innovacl6n tecnol6gica
La innovaci6n en el sector de la construcci6n puede abarcar
varies campos: la maquinaria para la fabricaci6n de materiales,
los materiales de construcci6n, las tecnologfas de construcci6n y
la infrastructura.

I-~'IMedia de dil\Jol6n

Media de diI\Joi6n

1. El &misor 0 agente de difusi6n
En los programasque fueron seleccionados paraesta investigaci6n
(SO casos) el emisor es el promotor de la innovaci6n. Es él quién
difunde la innovaci6n tecnol6gica, a través de diversos ..medios
de difusi6n» a los receptores; la investigaci6n consider6 dos
grandes grupos de agentes de difusi6n:
• losque poseen un saber (protesionales: arquitectos, ingenieros,

antrop610gos, etc.);
• los que poseen un ..saber-hacer» practico (aibaiiiles, carpinteros,

artesanos, maestros de obra, autoconstructores, ele.).

Asr mismo se habfa constatado que muchos de los
fracasos dentro de los programas de innovaci6n
tecnol6gica no habran sido nunca bien determinados,
y que el impacto de estos programas se limita a la
poblaci6n que se fij6 como objetivo y nunca se observa
una verdadera repercusi6n al nivel de las masas.

En este sentido el trabajo permiti6 sacar a la luz una
conclusi6n medular:

Estos objetivos descansaban en la constataci6nde que
el desarrollo tecnol6gico en el ambito de la vivienda
popular se ha centrado en la 16gica constructiva de los
nuevos sistemas. Sin embargo, no se han registrado
avances notables en aspectos tales como la aplicaci6n
masivade esos sistemas, su relaci6n con laorganizaci6n
de obras, su difusi6n y su apropiaci6n social.

La hip6tesis de la cual partfa la investigaci6n era que
ciertas técnicas de construcci6n y aigunos materiales
modemos (cemento, lamina ondulada) se benefician
de una difusi6n espontanea a través de sectores
formates 0 informales de la construcci6n, mientras que
los programas de difusi6n tienen con frecuencia un
impacto muy débil. El programa buscaba, pues, evaluar
los resultados de los medios de difusi6n de las
innovaciones tecnol6gicas7.

La dlflcultad de la materlallzacl6n de las
Innovaelones en proeesos maslvos es en gran
parte deblda a la poca dlfusl6n que dlehas
Innovaelones han tenldo en México.
Los proyectos pllotos 0 experlmentaJes no han
dado lugar, en la gran mayorfa de los casos, a
estrateg las de dlfusl6n y menos tOdavfa a un
segulmlento y evaluael6n dei proceso Innovael6nl
dlfusl6n8•

En efecto, a pesar de que los medios de difusi6n son
plétoricos, hasta que se lIev6 a cabo esa investigaci6n
nunca se habfa realizado una evaluaci6n sobre alguno
de ellos. De hecho aparece --evidente que los
mecanismos de difusi6n no han modificado en 10 global
los patrones constructivos de los trabajadores de la
construcci6n ni las expectativas de los usuarios.

3. Los medlos de difusi6n
Son los canales utilizados para promover las innovaciones
tecnol6gicas; éstos fueron clasificados en cuatro categorfas :
medios orales, medios escritos, medios visuales y medios
interactivos.

MecIoe da d1fue16n utIllDdoe en loe _ MlUcbdoe

·Cursœ • Audiovisual • Fichas • Método ERCA
• Reuniones • Maqu9\as • R8Yi8tas • ProtOllpo
• AsaJrbIeas • Unidad movH • Pianos • Capac~ad6n en la obra
• Conversaciol188 • Protolipo • Libros • capaeilad6n prâctlca

Inlormales • Video • Carteles partldpatlva
• Red .Juegœ • Manuales • MaqUela deaarmable
• Tealro auilloi • Fot06

4. Los receptores
Es el grupo social ..destinatario» de la innovaci6n tecnol6gica.
Los receptores pueden jugar un papel activo 0 pasivo en la
adquisici6n cie conocimientos 0 de un saber-hacer (en relaci6n
con los medios cie difusi6n utilizados).

7 Para 10 eUal se hizo un recuento y valorizaci6n de multiples
experiencias en el campo cie las innovaciones, con un alto
porcentaje de utilizaci6n cie mana de obra.

8 Estamos conscientes de que las principales dificultades que
experimenta el proœso que deberfa permitir el paso de la
innovaci6n a su materializaci6n 0 socializaci6n, no son lDdas
atribuibles a un mero problema de difusi6n. Como veremos en el
curso de este trabajo otros factores se oponen aque se realice un
salto cuantitativo en la utllizaci6n de la nueva l8cnologfa.

CllIplnter08, abanilee
Au!o-constructores
UlUariasilamilas
coopendtvas •
Comunldade8 _

Trabajad0r8s SOClal88 •
Agrlcuhor88lpeeCador88 _

• M610d0 Y conœptae ulHizadoe en la inv.tigaci6n lOb.. -La identHicaci6n y la
evalullCi6n deloe medlos de lransmisi6n de Ialnn0vaci6n teanologlcaen el oar11Xl de
la vivienda de . oosto-, ORET. FONHAPO, SUB·SAI. 11116.



Saber·hacer y ha08r·sabef

Esquema3
Pr...ntacl6n d. los estudlos de C880 • PAie .tapa 1

La Identificaciôn y la evaluaciôn de los medios de transmlslôn de la
innovaclôn tecnolôglca en el campo de la vivienda de baJo costa

__p_r_e_s_e_n_ta_c_i6_n_d_e_l_o_s_e_s_tu_d_i_os_d_e_c_a_s_o_s 1 1 GRET Il FONHAPol1 SUB'SAI 1

MeJoramiento de la vlvlenda

Prornotor FONHAPO (Adelcomlso Fondo Naclonal de Habltaclones
Populares). Organlsmo gubemamental que ftnancla
programas de Vlvlenda popular, pol" medlo de cridltos
aoordados a grupos organlzados en los slgulent8s sectores :
reservas territoriales, ~rogramas de lotes y servlclos, de
vlvlenda, vivlenda me orada, termlnada y programas de
apoyo a la produoc n y dlstribucl6n de malerlales de
construecl6n .

Innovadones En el campo de la tecnologfa: bloque estabillzado con
conseFV9X-consolld.
En el campo dei material para fabricacl6n de materlaJes:
bloquera AP4000.

M9dios de dlfysl6n Reunlonesl cursos, capacltad6n préctica en la obra,
audlovisuaJ, maqueta.

8eceotofJt3 Comunldad Ignacio Zaragoza (Chihuahua): auto
constructores y a1bal\lIes.

Coacalco de Berriozabal

prornotor

Innovadones

Medlos de dlfysl60
Receotoœs

FONHAPO (Adelcomlso Fondo Naclonal de Habltaclones
Populares). ÛfQanismo gubemamental· que financla
programas de Vlvienda popular, por medlo de créditos
aoordados a grupos organlzados en los slgulentes seclores :
reservas territoriales, programas de lotes y servlclos, de
vivlenda, vivlenda melorada, terminada y programas de
apoyo a la produocl6n y distribuci6n de materlales de
construecl6n.
Paneles huecos prefabrlcados de ooncreto (In situ),
procedimiento semilndustriallsado TH08TA.

Capacltacl6n en la obra, aucliovlsual, prototlpo.
Mlembros dei slnclicato (SITATY8). Arboleda de CoacaJco
A.C.: usuarios y albal'lÎIes (Estado cie México).

Palo Alto

promotor COPEYI (Centro Operadonal de V1v1enda y Poblamlento
A.C.), oNa que proporclona asesorfa técnloa a grupos
organizados, con objeto de deftnlr proyeotos de v1v1énda y
alt8matlvas de ftnanclamlento.

Inngyaçjones Losa de ladrilles prefabrloada (In situ) reforzada con varllla,
v1v1encla progreslva.

Medlol dt dlfysl6n Aaambleas, maqueta, pianos, prototlpo.
8@C8plprt. Cooperallva de vlvlenda, Palo Alto, Disbito Federal:

autooonstNCtorea y albal\lIes.
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El taller de Tlaxcala

Las constataciones iniciales de la investigaci6n y sus
resultados principales se presentaron en el taller de
Tlaxcala a mas de 50 especialistas de diversos campos
de la vivienda popular (investigadores, grupos de
asesores, empresas constructoras, promotores,
representantes de las comunidades etc.), con la
intenci6n de que se socializaran y discutieran con base
en cuatro temas centrales:
• las Iimitaciones y logros en la apropiaci6n social;
• los aspectos globales de la tecnologfa;
• la promoci6n empresarial y las practicas populares

en la difusi6n de tecnologfas;
• la comunicaci6n para la difusi6n de nuevosproductos.

El taller permiti6 confirmar y enriquecer los resultados
de los trabajos previos y propici6 que el marco
metodol6gico de la investigaci6n que sevenfa realizando
se ampliara a una dimensi6n mas operativa, con el
objeto de participar activamente en aigunos programas
innovadores.

La intenci6n de esta nueva etapa era la de poder refle
xionar a dos niveles:
• sobre el proceso de selecci6n de la tecnologfa;
• sobre la estrategia de difusi6n de la innovaci6n.
En esta vertiente de desarrollo se propuso poner en
marcha dos proyectos demostrativos (innovadores) :

- une en Acapulco, Guerrero, y
- el otro en Guadalajara, Jalisco;

asegurando un segulmlento constante dei proceso
de difusl6n de la Innovacl6n de ambos proyectos,
con la Intencl6n de realizar una evaluacl6n puntual
de los medlos de comunlcacl6n (contenidos en la
estrategia global de difusi6n).

EL PAPEL DE LA TECNOLOGIA EN PROYECTOS
DE VIVIENDA POPULAR

MEM0 R1A
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i,En esta etapa, qué se pocHa declr sobre el tema?

Cabe sei"lalar que desde el inicio de esta nueva etapa
se explicitaron claramente dos aspectos relacionados
con el proceso de Innovacl6n 1 transferencla 1
maslflcacl6n de la tecnologfa en el campo de la
vlvlenda, con el objeto de que el enfoque tan particular
que se le estaba dando al estudio no hiciera aparecer
que existfa una cierta imposibilidad para comprender el
proceso de producci6n de una manera mas global :

• Por una parte, se seFlal6 que desde 1983 empezaron
a surgir en México un gran numero de nuevas
tecnologfas como una respuesta a la crisisecon6mica,
Sin embargo, pocas de ellas han sido realmente
prob&daeyevaluadas9 y al pa~ecer muchas no han
dado lugar a una apropiaci6n social por parte dei
grupo que se fij6 como objetivo.

• Por otra parte, se aclar6 que los problemas que
enfrenta el proceso de apropiaci6n social no pueden
ser s610 atribuidos a la tecnologfa en sf 0 a una
deficiente utilizaci6n de los medios de difusi6n (incluso
a la ausencia total de difusi6n). Entre otros factores
se evocaron los siguientes:
- la falta de adecuaci6n entre la innovaci6n

tecnol6gica propuesta y la cultura técnica dei grupo
social que se ha fijado como objetivo;

- la falta de estructura de producci6n local y de
enlace de la innovaci6n tecnologica con el mercado
formai de la construcci6n;

- la falta de participaci6n de los usuarios en la
selecci6n de la tecnologfa;

- la resistencia que ofrece el mercado formai anuevos
sistemas y materiales de construcci6n, a fin de que
estos no penetren el mercado y puedan 'asf
concurrenciar a los primeros.

9 FONHAPOhaidentilicadoalrededorde 120a 130tecnologlas, de
ellas se estudiaron en detalle aproximadamente 90 y unas 30 han
sido evaJuadas.
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Nuevas pistas,
nuevos objetivos

AI término dei taller de Tlaxcala se determin6 que la
investigaci6n -en su nueva etapa- podra centrarse en la
bUsqueda de dos objetivos fundamentales (sin que por
10 tante se perdieran de vista otros factores):

1 El primera de ellos se abocarfa a determinarcuâles
son los medios de difusi6n mâs eficaces para
favorecer la apropiaci6n de las innovaciones
tecnol6gicas de todos los actores involucrados en el
proceso de producci6n de vivienda.

2 El segundo establecerfa las medidas de Iogfstica
necesarias (0 indispensables) que deben aplicarse
en losprogramas deviviendaque utilizantecnologfas
poco experimentadas.

El obJetlvo perslguldo por el PAie a largo plazo era
el de Implementar una estrategla de dlfuslon de las
Innovaelones tecnologlcas. Para tal efecto. los dos
proyectos demostrativos serfan objeto de un
seguimiento constante dei proceso de difusi6n, a todo
10 largo dei Sistema de Otorgamiento de Crédito (SOC)
dei Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO), la instituci6n crediticia.

Saber·h8cer Yhacer·sab8r
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Los dos proyectos demostrativos

La segunda etapa dei PAie





Los dos proyectos demostralivos

Estos proyectos de vivienda progresiva fueron
seleccionados porque ademas de representar los
principalestiposdeprogramaqueel FONHAPOfinancia,
ambos se ajustaban bien (debido a su contenido
innovador) a los objetivos que persegufa el PAIC en su
segunda etapa.

La I6gica de su selecci6n se apoyaba en el hecho de
que se tratabadeprogramas ubicados en zonas urbanas
descentralizadas de la capital de la republica méxicana
y mâs especfficarnente en terrenos periféricos de dos
grandes ciudades: Acapulco y Guadalajara, las cuales
a pesarde tenertradiciones constructivas distintas, dfa
a dfa se «uniformizan" mas debido a la influencia dei
mercado de los materiales de construcci6n10.

Sin duda alguna, la selecci6n de estos casos estuvo
fuertemente marcada por la intenci6n de elegir dos
sistemas de producci6n de vivienda diferentes (con
todas las especfficidadesquecada uno de ellos genera).

Esquema4
Oetalles constructivos dei proyecto TAP·RFM
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El primer case
Una red de producci6n
habitantes organizados + apoyo técnico
+ autoconstrucci6n

Se trata de un programa que se desarroll6 en la ciudad
de Guadalajara (Jalisco) con una asociaci6n de
habitantes, "R. Flores Mag6n A.C... y un grupo de
apoyo técnico, el "Taller de Arquitectura Popular••
(TAP).

El crédito otorgado por FONHAPOcubria la comprade
unterreno, la urbanizaci6n dei misrno y la edificaci6n de
125 viviendas (asf coma los estudios y proyectos). Una
vez que se precis6 que con la parte que correspondfa
a la edificaci6n de la vivienda solo se alcanzarfa a
construir un pie de casa de una superficie bastante
reducida (12m2) -a partir de un sistema convencional
,se inici61a busquedade soluciones técnicas innovantes
que permitieran, simultaneamente, reducir costos,
aumentar el numero de m2 construidos y favorecer la
autoconstrucci6n. Este proceso, que dur6 cerca de tres
af'los, se lIev6 acabo de una manera bastante dialéctica
(disef'lo participativo): habitante-grupo asesor, con base
en tres conceptos: autoconstrucci6n, semi
industrializaci6n y valorizaci6n de la cultura técnica
local.

A 10 largo de ese difrcil periodo de busqueda conjunta
se propusieron varios sistemas constructivos (cupula
de ferrocemento, estructuras metalicas y muras de
ferrocemento, estructura en madera y paneles en
plastico, etc.), todo esto en el marco de un continuo
trabajo de comunicaci6n popular que permiti6 una
verdadera participaci6n de los habitantes en el proceso
de selecci6n de la tecnologfa.

Dl tALL[ •

lNON '.AU \DHOn'\JOlNAL

C'ON lRAN5VOt'''L

D[TALL! -1"

f-----'--\ .' L AOO

A pesar de la originalidad y riqueza de la experiencia 
de hecho bastante innovadora en la regi6n-, pormultiples
causas (cuya explicaci6n reviste un gran interés pero
no es el objeto tematico dei trabajo) se opt6 finalmente
por «regresar•• a un sistema constructivo tradicional1 1.

Los grandes tiempos que demand6 este proceso
hicieron que el casa «Flores Mag6n-TAP dejara de
formar parte dei PAIC -al no ajustarse mas a los
criterios y objetivosque persegura este programa en su
segunda etapa-. Sin embargo, el proceso fue
remarcablemente sistematizado en sus aspectos
urbanos, sociales, técnicos, etc., porel propio Taller de
Arquitectura en el documenta «En busqueda de una
alternativa tecnoI6gica •• 12.

10 Mamoria dei taller de l1axcala, op cit p.200.

11 Después de dos alios, las preslones inflacionarias, el cambio en
lapolllicadei FONHAPOquedejadeprivilegiarlaautoconstruccl6n,
la .desesperaci6n.. de algunas familias, etc., molivaron que se
construyera finalmente con un slstema completamente tradlclonal.

12 «En busca de una altemativa tecnol6glca, casa Colorlnes,
Guadalajara, México», TAP/GRET, Agosto 1988, 95 pâgs.
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El segundo casa
Una red de producci6n
Estado + empresa privada

Se trata de un programa de casas de madera que debra
desarrollarse en varias localidades dei estado de
Guerrero.
A diferencia dei casa anterior, el acreditado era un
organisrno publico estatal; el Instituto de Vivienda y
Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), que recibi6 un
financiamiento de FONHAPO.

En realidad el programa se componra de dos proyectos
de vivienda diferentes con una misma tecnologra.
propuesta por una constructora particular: Industrias
PAPANOA.

REPUSLICA MEXICANA

Saber-hacer y hac:er-saber

Techo inicial

El primera de los proyectos consitra en un techo inicial
sin servicios ni infrastructura, para construir
aproximadamente 200 a 300 viviendas. Se proponra
que estas casas fueran vendidas desmontadas por
paquetes, através de lastiendas de parquesy materiales
dei INVISUR, a autoconstructores aislados, quienes
deberran aportar su propio terreno y su mana de obra
para montarla.
El paquete de materiales debra adquirirse con un
crédito contratado al INVISUR, por familias cuyos
recursos no rebasaran 2.5 veces el salario mrnirno
regional mensual (vsmrm)13. Estos componentes se
encontrarran disponibles en los diferentes parques con
que contaba el instituto (Acapulco, Atoyac, Chilapa,
Chilpancingo, Ometepec, Altamirano, etc.)14.

Por faita de concertaci6n entre los diferentes actores
que participaban en el programa este proyecto no pudo
realizarse.

Esquema 5
«Techo inicial..

Proyecto de Industrias PAPANOA

E5TADO DE GUERRERO
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N

Il OCEAN

PACIFIQUE

13 El monte maxime dei crédito representaba elequivalente de 250
vsmrm. Es decir, 1,13 millones de pesos ($541 US en novlembre
1987).
Cabe selÏalar que en Acapuloo 80% de los trabajadores perciben
Ingresos inferiores a 1.5 vsmrm (solo 20% reciben mas dei 1.5
vsmrm).

14 Ver los documentos :
...Slntesis, apllcacl6n dei método de dlfusl6n de laslnnovaclones
tecnologlcas". dlclembre 1987
...Eiseguimiento dei programa de vivlenda popular en Acapulco,
Guerrero", Junlo 1988. GRET/FONHAPO.
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La cimentaci6n se hizo en base a una 108a comaa ae cementa con una malla electrosoldada y con
acero de refuerzo en la esquina. Debido a que el fraccionamiento de Navidad en un terreno
accidentado, se proponen varios tipos de cimentaci6n con el objeto de adaptarse a las condiciones
deI terreno.

El techo es a un agua, y se soluciona con un bastidor de madera y con vigas deI mismo material
(5x20), los cuales se sujetan en los extremos de laminas onduladas de fibro-eemento (Eureka p.10),
a esta cubierta puede anadirsele con el tiempo tejas de barro Ique permite una mayor capacidad de
aisamiento térmico y un mejor asolado.

23



24 Saber-hacer y hacer-saber

El uso de componentes modulares prefabricados permite aho"ar tiempos y costos ademas la
coordinaci6n en el diseno permite mantener la calidad.
En la foto se pueden apreciar dos diferentes tipos de pane/es: el panel de ventana y el de ciego.

El proyecto logra una exce/ente adecuac/6n al sitio, tanto al nlvel de la topograffa como deI medlo
ambiente natural, con un producto arquitect6nico interesante a pesar de su repetici6n en todos los
casos.



Los dos proyectes demostrativos

Pie de casa

El segundo de los proyectos consistfa en la edificaci6n
de vivienda progresiva en el fraccionamiento Navidad
de Llano Largo en la periferia oriente de Acapulco,
Guerrero (ver piano de localizaci6n).
Se trataba de la urbanizaci6n de 500 casas de madera:
se entregaba a los usuarios un pie de casa de 48.5 m2

en una sola planta con la posibilidad de un crecimiento
graduai posterior.

El techo deI crédito se habfa fijado en 900 veces el
salario mfnirno15 y se entregaba, vfa INVISUR, a las
familias que ganaban entre 1.5 y 2.5 vsmrm. -salario
tope estipulado en las condiciones crediticias dei
fONHAPO.

Esquema 6
«Pie de casa"

2f

15 Monte que equivalla a 4.5 millones de pesos para Acapulco
($1700 US en noviembre 1987).
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Antecedentes (0)

Recuadro 3
El concurso naclonal "casas de madera"

B segundo concurso naclonal (1987)

Saber-hacer y hacer-saber

El 95% de los proyectos financiados por FONHAPO se siguen
construyendo con sistemas convencionales (bloque, cemento,
concreto). Las propiedades atribuidas a las teenologlas nuevas no
siempre han probado ser mejores que las utilizadas comunmente.
De la misma forma, la normalizaci6n en el diseiio de componentes
ha tenido pocos resultados visibles y escasa repercusi6n en la
producci6n masiva habitacional.

Estas constataciones motivaron al FONHAPO a organizar, en
1984, el primer concurso nacional de vivienda popular, con el
prop6slto de utilizartanto lacapacidad instaladacomo las propuestas
tecnol6gicas existentes en un proyecto de escala suficiente para
demostrar su vlabilidad construetiva y su aceptaci6n social (0).

El primer concurso neclonal (1984)

El arquitecto Arturo Delgadillo de la coordinaci6n de asesores dei
fideicomiso (00), comentaque con motive dei concurso se recibieron
varias innovaciones que se evaluaron, decidiéndose construir
3,400 acciones de vivienda en todo el pafs (dei total de las
propuestas, alrededordel30% al 40% representaban innovaciones
tecnol6gicas ya registradas y el resto sistemas de construcci6n
convencionales). En Iagran mayorladelos proyectos, la participaci6n
dei futuro usuario fue nula 0 bastante reducida, 10 que lIev6 a
considerar la necesidad de integrarlo en el proceso. Sin embargo,
al involucrar al usuario, los constructores yel mismo FONHAPO,
generaba ciertos problemas -principalmente de orden financiero
administrativo- que replantearon la nec::esidad derealizar un segundo
concurso nacional (1985), con el objeto especffico de buscar
mecanismos para superar dichos problemas.

El proyecto se cancel6 por causa de los sismos de ese ano,
haciendo que las innovaciones y la busqueda de proyectos
innovadores fueran suspendidos. Por esa raz6n se continu6
desarrollando vivienda con sistemas convencionales, 10 que trajo
como consecuencia una reducei6n de la vivienda progresiva (érea
construida, terminaciones, infrastructura, etc.).

Sin embargo, segun el arquitecto Delgadillo, los resultados dei
primer concurso permitieron que elobjeto arquitect6nico Se
visualizara a partir de una perspectiva integradora. Es decir, en
esosanos se empez6 a considerarla vivienda no s610 corne lasuma
de elementos constructivos y materiales sine también en sus
aspectos espaciales, climatol6gicos, etc.

° Memoria dei concurso, FONHAPO, 1988.
Notas tomadas en una ponencia presentada en el seminario
internacional sobre ..MetodoIoglas deevaluaei6n de proyectos»,
Universidad de Guadalajara, 1988.

El media ambiente econ6mico evolucionando a una hiperinflaci6n
prov0c6 que FONHAPO redujera aun mas sus -alcances de
proyecto", 10 que lIev6 de r;tuevo a una revisi6n de los materiales
existentes, con el objeto de que pudieran ser incorporados a las
innovaciones tecnol6gicas que habfa en el me(cado.
Con esa perspectiva se plane6 el segundo concurso nacional de
vivienda ..con el reto adicional de exp/orar las posibilidades que
tienen los recursos fol,estaJes, hasta ahorapocoy malaprovechados
en nuestro pafs» (0).
En ese sentido, el concurso coincidfa con una demanda formulada
por la Comisi6n Nacional Forestal a la SEDUE para -reactivar la
industria silvfcola en México a partir de la producci6n y promoci6n
de casas y componentes de madera en programas masivos de
vivienda populaf'> (.).

FONNHAPO hacfa saber, con motivo de là-realizaci6n de este
concurso, que la utiliiaci6n de la madera repres60ta a pdpri una
serie deyentajas, entre las cuales evocaba las siguientes:
• sLJ·· ~tencial de producei6n y aplicaci6n en los proyectos de

vivienda (verel recuadro 5 ..El recurso madera y la producei6n de
vivienda popular..);

• sus bajos costos y estabilidad en el mercado -a diferencia por
ejemplo de las fluctuaciones deI aceroy de los materiales pétr90s;

• su posible aceptaci6n social en aigunos estados rnadereros
(Chiapas, Durango, Guerrero YMichoacan), con unacierta tipologla
de vivienda.

El concurso, como ya 10 cornentamos, se hizo con base en dos
temas: el ciseno dei pie de casa y dei teche inicial, ambos para
fraccionamientos populares. Su punto de partida era el de buscar
opciones técnicas que lograran una soluci6n para viviendas
definitivas a costes mas bajos que los manejados hasta esa fecha
(con el objeto de asegurar la ocupaci6n inmediata de los lotes y
evilar asl los dobles pagos a los beneficiarios: por rembolso dei
r:rédito dei lote y por la renta de otra vivienda (00).

Simulténeamente a la realizaci6n dei concurso se trabaj6 en la
elaboraci6n deun sistemade evaluaci6n con métodos diferenciales
para los dos temas (tomando en cuenta aspectos funcionales,
expresivos, formales, constructives, etc.). Este trabajo répresent6
indudablemente un gran avan09 en el proc::eso de sistematizaci6n
y selecci6n de tecnologfas (ver recuadro 4 .. Método de evaluaci6n
dei concurso de madera. Criterlos y ponderadores"),



LOI dol proylClDl demoatrativos

Proyecto Industrias PAPANOA
El concurso naclonal
sobre Vivlenda Popular en Madera

La tecnologfa propuesta en ambos proyeetos (ceTecho
Inicial" y cePie de Casa,,) era la misma. Fruto dei
concurso nacional sobre Vivienda Popular en Madera
organizado por FONHAPO (ver en el recuadro 3, los
antecedentes y objetivos dei concurso), en el cual
industrias PAPANOA result6 una de las empresas
triunfadoras.

En efecto, esta empresa privada -al ser seleccionada
dentro de los cuatro ganadores dei terna ceVivienda
Progresiva" y acreedora dei segundo premio en el
tema ceT-echos Iniciales"16 obtuvo el contrato de obra
para realizar ambos proyectos (recordamos que el
«Techo Inicial" se anul6 y el cePie de Casa", por
diversas razones, se redujo a 150 viviendas).
En principio, la edificaci6n de todas las casas debfa
lIevarse a cabo «utilizando su propio personal,
proporcionando materiales, herramientas y el equipo
necesario para realizar la obra, ... , esta debÎa ser
ejecutada de acuerdo al programa FONHAPO, a las
caracterfsticas y especificaciones dei proyecto objeto
dei concurso» 17.

Recuadro 4
Método de evaluaci6n dei concurso de madera

Criterios y ponderadores para la evaluaci6n
Ejemplo de evaluaci6n multicriterios ponderados

1. Caracterlsticas generales (440)

1.1. Dimensiones generales (170)
1. 1.1. Superficie total uril 120
1.1.2. Volumen uri! 50

1.2. Utilizaci6n deI espacio (60)
1.2. 1. Perfmetros de los muros / superficie util 30
12.2. Superficie de circulaci6n / superficie util 30

1.3. Evaluaci6n de la estructura (130)
1.3.1. Cimentaci6n 20
1.3.2. Sistema estructural para las partes

verticales: " e/ementos verticalBS 20
" e/ementos horizontales 20

1.3.3. Sistema estructural para las partes
horizontales: "e/ementos verticales 50

• e/ementos horizontales 20

1.4. Adecuaci6n al c1ima (80)
1.4.1. Ventilaci6n 60
1.4.2. Forma de la vivienda 20

2. Caracterlstlcas ftslcas de los materlales (200)

2.1. Resistencia de los materiales (SO)
2.1.1. Resistencia al fusgo : "muros exteriores 15

"techos 15
2.1.2. Resistencia al impacta: "muros exteriores 15

"tachos 10
2. 1. 1. Resistencia a la penetraci6n :

" muros exteriores 15
"techos 10
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Recuadro 5
El recurso madera

y la producci6n de vivienda popular

A nivel mundial, México Ocupa el undécimo lugar en cuanto a
areas arboladas. Aproximadamente una quinta parte dei territorio
nacional, equivalenta a 37 millones de heetAreas, esta cubierta
por basques, de los cuales prâcticamente 75% son de pino. De
hecho, una gran parte dei territorio mexicano, 69% (es decir 137
millones de hectâreas), es apta para la silvicultura.
No obstante, México es el vigésimo cuarto pars en cuanto a la
producci6n de madera industrializada (").
Las principales limitaciones se relacionan con el escaso valor que
se asigna a los recursos forestales en las economras locales y
nacionales, para crear un sistema que impida la depredaci6n y
que articule el desarrollo integral dei recurso (").

Segun datos dei FON HAPO, una vivienda popular de madera de
60m2 consume alrededor de 15m3 de madera rolliza. Por 10 tanto,
los recursos potenciales deberran te6ricamente permitir la
construcci6n anual de 1,35 millones de viviendas de madera.
Pero si se considera ya no solo las viviendas de 60m2 sino las
viviendas progresivas de 33m2, el consumo porunidad desciende
a 8m3. Te6ricamente, los recursos suplementarios anuales no
explotados serran suficientes para asegurar la construcci6n de
2,5 millones de vivendas progresivas al ano ("").

Las estimaciones dei Instituto Nacional de Investigaci6n de
Recursos Bi6ticos (INIREB) se basa en un consumo de 48m3 de
maderalunidad (vivienda de 72m2 entera en madera) y en un
volumen suplementario anual explotable de 11,5 millones de m3,

esto es unacapacidad deaprovisionamiento de 235,000 viviendas
de madera al ano (la casa de PAPANOA utiliza un volumen de
madera de alrededor 12m3) (").

La realidad es que en México hay aetualmente 24 empresas
productoras de componentas de madera para la construcci6n de
vivienda. Segun el Consejo Nacional de la Madera en la
Construcci6n (COMACO), su capacidad instalada puede alcanzar
cada ano el equivalente a 24,000 cases de 55m2. Sin embargo,
estas empresas comercializaron en dos anos, de 1986 a 1988,
solo 1,460 casas de madera de distintos tipos (").

En resumen, la red de producci6n de madera para la construcci6n
de viviendas populares aparece actualmente como unaaltemativa
potencial viable en México. El desarrollo de esta red requiere de
la puesta en practica de una estratagia nacional, es en esa
dinamica que se sitUa el PAIC ("").

• ..Casa de madera, un esfuerzo de innovaci6n tacnol6gica»,
FONHAPO, 1988, memoria dei concurso .
.. La experiencia de la difusi6n de las casas de madera 
informe final.. ; FONHAPO, GRET, 1988.

16 El primer tema dei concurso ..Vivienda Progresiva para
Fraccionamientos Populares.. se distribuy6 en cuatro estados de
la republica : Chiapas, Durango, Guerrero y Michoacân, de
acuerdo con las diferentes condiciones geogrâficas y con las
posibilidades de los productores de madera (organizaciones y
bases dei concurso, FONHAPO, 1987). Por esta raz6n hubo 4
proyectos ganadores para el pie de casa.
El acta de adjudicaci6n de la obra se hizo el2 de octobre de 1987.

17 Contrato PAPANOA-INVISUR celebrado en noviembre de 1987.
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Seleccionar, difundir, evaluar la difusi6n

Es importante hacer notar que de acuerdo con el PAie,
los proyectos de Guadalajara y Acapulco eran
considerados demostrativos no tante por los actores
que involucraba su formulaci6n e implementaci6n 0por
la innovaci6n tecnol6gica propiamente dicha, sino mas
bien, por la estrategia de difusi6n que se iba a aplicar
en cada une de esos programas a fin de promover la
innovaci6n18.

En ese sentido se pensaba realizar un seguimientol
evaluaci6n dei proceso a partir de tres métodos que
representaban de hecho tres fases :

1 Un método de seleccl6n de la Innovacl6n
tecnologlca.
En esta primera fase se buscaba sistematizar el
proceso de selecci6n de la tecnologra para facilitar
su integraci6n al medio en el que iba a utilizarse19.

2 Un método de dlfuslon de la Innovacl6n
tecnolOg Ica.
Esta segunda fase se aplicaba con el fin de disel'lar
e implementar una serie de medios de difusi6n para
facilitar la aceptaci6n y la apropiaci6n de las casas
propuestas en los doS programas20.

3 Un método de segulmlento de la estrategla de
dlfuslon.
En esta ultima fase se pensaba evaluar la eficiencia
de los medios de difusi6n utilizados a partir dei

18 La segunda etapa dei PAIC planteaba que los diversos actoras
involucrados en los dos proyectos participaran activamente en la
metodologfa de selecci6n y difusion de la innovaci6n tecnol6gica.

19 Método desarrollado par el Dr. Yves Cabannes dei GRET.
Estemétodoibaaaplicarseêi'ielcasodeAcaPulcoyeventualmente
en Guadalajara, donde permitiria hacer un acompanamiento dei
proceso.

20 Este método fue desarrollaclo par el GRET.
Verel capftulo ..Ladifusi6n como un factorde apropiaci6n social...

21 bis Este método fue desarrollaclo par J. Audefroy, Y. Cabannes
et E. L6pez.

21 Decisi6n tomada conjuntamente par el FONHAPO. GRET y
REXCOOP en noviembre 1987. Esta medida~ dictada par
varios factores :
(1) reducci6n de variables (como son el anâlisis de una sola
tecnologfa, de un grupo de actores y de un solo segmento de
habitantes ete.);
(ii) econornfa de escala en la utlllzaci6n de los recursos;
(ili) el hecho de trabajar con una Innovaci6n real de escala
naclonal.
Ver ..L'experience de diffusion des maisons en bois, Navldad de
Llano Largo Acapulco· rapport. final .., FONHAPO,GRET, nov.
1986.

22 Ver el documenta • Casa de madera, un esfuerzo de Innovacl6n
tecnol6glca.. ,memoriadei Segundo Concursode Vivlenda Popular,
1988.

Saber·haœr y hacer·saber

método precedente2Obis .

Los retrasos y cambios en el casa de Guadalajara y la
anulaci6n dei proyecto ..Techo Inicial» de Guerrero,
motivaron que el PAie se centrara en un solo casa: el
fraccionamiento Navidadde Llano Largo en Acapulco21 .

Proyecto sobre el cual se aplicaron solamente las dos
ultimas fases.

Ahora bien, si en Guerrero, al producto propuesto en
este proyecto ..casas de madera», no se le considera
como una innovaci6n propiamente dicha, a los paneles
modulares prefabricados y ensamblados in situ con
base en un sistema de armadura en madera22, a ellos
sr, técnicamente, se lesconsider6 coma una innovaci6n.

La diferencia entre el material a utilizar y el sistema
constructivo propuesto dia lugara undebate -si podernos
lIamar10 asr- sobre la innovaci6n con madera :

• por una parte, se invoc6 una utlllzacl6n tradlclonal
y popular, produeto de una cultura de la madera;

• y par otra parte, se sel'lal6 que el concepto de
innovaci6n tecnol6gica no se utiliza solamente en el
sentido de experlmentaro crear nuevosmaterlales,
componentes 0 slstemas, sine también puede
implicar el utlllzar 0 reutlllzar aquellos que hablan
sldo abandonados (la madera, el adobe...).
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Habitantes en casa de
madera : su percepci6n

A continuaci6n presentamos aigunos extractos de
plâticas sostenidas con habitantes de casas de madera,
como un simple testimonio de esa tradici6n y «saber
hacer» que al parecer existe en Guerrero -testimonios

.que otras varias entrevistas confirmaron23.

Atoyac Guerrero· Colonla 18 de Mayo, mujer
en el interior de su casa sentada en la cama.

«A miesposose le facilit6 la construcci6nporque
en la sierra tenemos huerta y aserramos palos
(ocotes), y al traer la madera con la ayuda de su
papa, nos salfa mas econ6micopara no comprar
material, nada mas el traslado de la madera.»

«La madera se calienta ... pero esta casa es
fresca por las ventanas y porque regamos el
piso, siempre tenemos mojado, si uno la quiere
bien ventilada le pone ventanas y con el aire ...
si la casa tuviera tejas en lugar de cart6n, porque
el cart6n es caliente ... depende de c6mo uno la
arreg/e, de c6mo la haga.»

«Muchos curan la madera para que tarde, le
echan aceite. Pero las casas de madera sf
tardan (duran) mucho, en la casa donde yo vivf
desde que estaba chica, la casa todavfa esta y la
madera esta buena. »

Colonla R. Esper6n, senora embarazada
plâticando en el interiorde su casa; sus ninos a
un lado y el ventiladorfuncionando (beneficiada
por el programa para los damnificados de un
incendio).

«Nos sentimos bien aquf, laampliaci6n sepuede
construir con madera de coco; pensamos hacer
eso aca, para sacar otra cama, es 10 mas
econ6mico.»

AI parecer los bajos recursos de los habitantes, la
disponibilidad y cercan fa de la madera se conjugan con
un «saber-hacer» (re)producido através de un proceso
espontâneo de transmisi6n de conocimientos prâcticos

23 Entrevistas realizadas en 3 ocasiones durante el seguimiento dei
programa (Abril, Mayo y Junio de 1988). Ver:
• el documente «Seguimiente dei programa de vivienda popular
en Acapulco.. ; E. Lapez, M. Mendez, GRET, FONHAPO;
·Ia nota 2.

-padre a hijo- que ha perrnitido preservar una «cuhura
de la madera» en algunos grupos de la poblaci6n dei
estado.
En efecto, la autoconstrucci6n no asistida por técnicos
(en donde el autoconstructor hace su propia casa
contando, enocasiones,con las redes de ayuda familiar),
se convierte en la forma principal de transmisi6n de ese
«saber-hacer»240

El Arquitecto Ram6n Sotres No, director dei
INVISUR, comenta sobre ese proceso25.

«El estado de Guerrero cuenta con une de los
mayores voltJmenes de reservas forestales dei
pafs. Pero debido a los problemas de
comunicaci6n terrestre, la explotaci6n de este
recurso se dificult6 en el tiempo.
No obstante esto, la madera en el estado no es
una tecnologfa innovadora, muy al contrario, es
conocida y usada ..., considero que elhabitante
de Acapulco,paraquién iba orientado elproducto,
conoce mejor que nosotros la madera "0 »26

y sobre la estrategia de difusi6n aplicada al
programa de Navidad (promoci6n de las casas
de madera), el mismo arquitecto senala:

«En Guerrero existe una cultura de la madera
quesemanifiestaen varias formas de apropiaci6n
00" por esta raz6n podrfa no haberse hecho
publicidadsobre las casas y el resultado serra el
mismo, en ese sentido la difusi6n fue mas de
caracter promocional para el Instituto.»
«La demanda de vivienda es tan importante en
Acapulco que no hubiera habido necesidad de
quese implementaraydesarrolJara una estrategia
de difusi6n de ese tipo.»

«Lo que srprobablemente esque elprograma de
Navidad aceler6 elconocimiento y utilizaci6n de
la cultura de la madera.»

24 Verel documento «Slntesis - Aplicaci6n dei métedo de difusi6n»,
el capftulo sobre la tipologla de la vivenda en Acapulco, J.
Audefroy, GRET, FONHAPO, 1988.

25 Enb"evista reaJizada en la Delegaci6n dellNVISUR en Acapulco,
el 8 de enero de 1991.

26 Para i1ustrar 10 anteriorel arquitecto Sob"es senara que hasta hace
unos aOOs el puerto de Acapulco captaba cerca de 80"10 de sus
recursos econ6micos via el sector turismo. Hoy dIa, este seetor
representa menas de la mitad de las diversas tuentes de captaci6n
ypaulatinamenteel maciso forestaJ ha temadounaparte importante
de ellos.
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Sin embargo, estudios recientes sobre la tipologfa de la
vivienda en Acapulco muestran que desafor
tunadamente. lacasa tradicional construida en madera
(0 conciertos componentes de madera) se va perdiendo
poco a poco a causa de la facilidad por encontrar
materiales de bajo costa considerados como
«modernos» (lamina de cart6n, asbesto, etc.).

Hoy dra, la rnadera -utilizada con fines habitacionales
se localiza casi exclusivamente en las colonias
populares, principalmente el bajareque, las casas con
estructuras de madera y lamina no trabajada (tablones),
yen los asentamientos espontaneos, mezclada con
materiales locales como la palma y con otros materiales
dei mercado a precios accesibles (laminas de cart6n,
de metal, etc.)27.

AI parecer este tipo de uso ha contribuido a desarrollar
una Imagen negatlva delacasa de madera -asoclada
a la precarledad ya la pobreza-. Imagen que se ha
visto aun mas «agredida" por la ideologra de 10 urbano
que vehfcula los conceptos de modemidad, seguridad
y progreso y que recomienda la utilizaci6n de otros
materiales (tabique, block, concreto, etc.). Por esta
raz6n. la imagen de lacasatradicional se asemeja cada
vez mas a los modelos modemos (casas con los
materiales que acabamos de evocar), los cuales
encontrarnos en las colonias de clase media yalta de
Acapulco, incluso en ciertas colonias populares.

Las platicas sostenidascon varios habitantesdei puerto
de Acapulco nos permiten percibir la penetraci6n de
esta ideologfa :

«Antes vivra en unacasa de faulilla oseahorcones
y rebocada con Iode ... repillada-, en estas
(nuevas) casas allado de la madera se iba a
poner una ma/la repillada, pero no se hizo,
aunque sea asf las queremos.
Estos paneles se mueven todos, pero si uno es
precavido, yo me encierro en mi cuarto y le voy
a meter un castillo aunque sea de tres varillas
para que quede macizo y después a ver cOmo la
arreglo, porque se mueve todo ..., no est~n

como uno quiere, pero para el que tiene
necesidad.. . ,.28

27 ..Slntesis,apliaci6n dei métoda de difusl6n de las Innovaciones
tecnologicas", op cit p. 13.

28 Entrevista con el ..Negro", guardian dei programa dei INVISUR
en Punta Maldonaclo, GUerTero .

Saber-hacer y hacer-saber

«Lascasaspueden durarmas, aproximadamente
hasta 10 afJos por su material madera, que es
durable, siune tiene cuidadodurar~nm~s tiempo.
Con el tiempo uno puede ir construyendo de
material segun las posibilidades econ6micas ... ,
sepuede ampliarde huesodepalma conmadera,
mientras une va juntando para su material poco
apoco.~

«Con el tiempo vamos a construir all~ atr~s en el
patio, poreso la hicimos (la casa) hasta adelante,
poco a poco vamos a construir, como vaya
habiendo dinero. Vamos a construir de tabique,
es 10 m~s seguro, protegiendo las casitas que
une tiene, deI robo, el tabique es m~s seguro.»30

El mismo FONHAPO corrabora 10 anterior en el
documento-memoria dei segundo concurso «Casa de
madera", al1nsistir que «... las nociones sobre las
caracterfsticas ideales de lavivienda propia seconocen,
en ambitos viviendistas, como criterios de aceptaci6n
social. Estos son muy realistas y parecen relacionar el
valor de cambio casi exclusivarnente con la calidad de
los materiales de construcci6n y con la solidez de la
edificaci6n ......
«...Este concepto es cuhural y se crlstallza mas
bien en la expresl6n popular"casadematertal". pues
adquirir una vivienda en propiedad se justifica, si la
construcci6n se ha efectuado con materiales s6lidos y
de uso cornUn. Son estos los que garantizan el valorde
cambio, y han sido por 10 tante -intocables- en el disef'lo
de proyectos de vivienda...31

29 CoIonl. &perôn, mujer carnlnando por la calle recorriendo la
colonla y haciendo comentarïos.

30 Atoy.c • Colonl. 18 de "ayo, mujer en el interior de su casa,
sentada en la cama, rodeada de sus hijos.
Para e8tas tres entreVÎstas ver nota 1.

31 Antecedentes de la memoria dei concurso ..Casa de madera",
FONHAPO, 1988, p. 9 (ver recuadro 3).
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«Nos cost6 mucho trabajo entrarle a la gente y
mucho dinero también, empezamos a hacer
fol/etos sobre las casas de madera para
concientizar un poco a la gente, sobre la forma
en que se trataban, cU/iles eran los materiales
que se ocupaban, etc. Después se trabaj6 en
peri6dico (desplegados) yen radio (spots) para
mostrar 10 que esté1bamos ofertando; tuvimos
masaceptaci6n. Mas adelantehicimosreuniones
con grupos para explicarles camo podrfa durar
mas la madera; se logr6 juntar un buen numero
de personas que les interesaba.»

«La resistencia se rompfa cuando habfa un trato
personal, cuando se hacfan reuniones donde se
explicaba exactamente qué era la madera ...
Tenfamos una vivienda de muestra e incluso con
los grupos lIegamos a hacer visitas a Navidad
para mostrarles la casa, para que vieran qué se
podfa hacer con la casa, cU/1les eran los planes
para agrandarla y mas que nada para que el/os
vieran de qué se trataba, como decimos aqui: de
la vista nace el arnor ... El d/sefJo no les
importaba mucho, 10 que les importaba era e/
mater/al; nos comentaban que compraban la
casa por el terreno y que luego la iban a quitar ...
Hubo resistenc/as respecto al material, tienen
idea que esmuyendeble, quecualquierventarron
se 10 va a lIevar.»31

31 Ema Reyes Hemândez: jefa dei Departamento de Promoci6n
Social dei INVISUR, durante la realizaci6n dei programa de
Navidad de Uano Largo.
Entrevista no dil'9ctivaefectuada en video; Acapulco, mano 1991
(ver nota 2).
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De la innovaci6n
... a la difusi6n ...

México es un pars avanzado en el desarrollo de técnicas
para la producci6n de vivienda popular. Desde 1980,
coma una respuesta a la crisis econ6mica, diferentes
instituciones han lIevado a cabo numerosas
investigaciones en este camp032.
Sin embargo, las innovaciones que se han producido
no fueron objeto de una estrategia de difusi6n ni mucho
menos se las apropiaron los principales interesados.
De hecho, la mayorfa de los proyectos pilotos 0
experimentales innovadores no han podido rebasar la
fase inicial de experimentaci6n técnica.

El arquitecto Manuel Cortfnez, dei grupo de apoyo
«Norte •• en Chile33, sel'1ala a este respecta que las
innovaciones tecnol6gicas que tienden a realizarse a
una escala reducida, enfrentan dificultades para
reproducirse, tanto en la propia comunidad en que se
realizaron, coma particularmente en otras, una vez
terminado el proyeeto que las aplic6.

En efecto, el problema de la apropiaci6n social y la
reproducci6n de la innovaci6n se presenta bâsicamente
en dos tipos de situaciones :

• Una vez que terminado el proyecto, ya no se cuenta
con el agente externo, que hasta entonces hajugado
un papel clave en la aplicaci6n de la innovaci6n.
A partir de ese momento, la reproducci6n de la
innovaci6n depende enteramente de las condiciones
creadas por el proyecto (grado de apropiaci6n por
parte de la comunidad, efecto demostraci6n, agentes
locales de difusi6n, etc.) .

• Igualmente, el problema se presenta cuando, atm
contândose con una continuidad en el apoyo externo,
se debe enfrentar el cambio a una escala mayor de
realizaciones.

32 Universidades, empresas, grupos de apoyoe inslitucionespublicas
y privadas han parlicipado en el desarrollo de la tacnologfa en el
âmbito de la VÎVÎenda popular. con el objeto de reemplazar las
técnicas y los materia!es, cuya implementaci6n resulta !enta y
costosa. por otras tecnologfas que en principio deben salisfacer
una serie de exigencias:
- reducir Iiempos de construcci6n y abaratar costos;
- reducir las importaciones;
- valorizar los recursos locales;
- favorizar la producci6n social de VÎVÎenda. etc.

33 El arquitecto Cortfnez lue miembro dei comité decoordinaci6n deI
taller de T1axcaJa (México) y expositor dela ponencia sobre ..La
Innovaci6n Tecnol6gica en Proyectos de Vivienda Popular»,
trabajoquedesarroll6 conjuntamente con el doctorYves Cabannes
dei GRET.

34 Conclusionas de la mesa3 dei taller da TlaxcaJasobre ..Aspectos
globales da la difusi6n de la tecnologfa...

Saber·hacer y haoer·saber

AI retomar las conclusiones de la investigaci6n sobre
«Medios de Transmisi6n de la Innovaci6nTecnol6gica»
-que comentamos precedentemente- el arquitecto
Cortfnez insiste en que la apropiaci6n social de la
innovaci6n par parte de los potenciales usuarios no se
puede garantizar por la sola factibilidad técnica y
econ6mica de la innovaci6n. Para ello se requiere de un
esfuerzo especffico en varias direcciones
necesariamente complementarias :
• el desarrollo de una estrategia de difusi6n;
• la formaci6n de capacidades locales;
• la legitimaci6n de la innovaci6n en el medio

institucional, ...

En el presente trabajo nos ocupamos principalmente
de la primera de ellas : la busqueda de un programa de
comunicaci6n de innovaciones tecnol6gicas, que
responda a la diversldad de actores que participan en
la construcci6n y a las caracterfstlcas populares de la
poblaci6n usuaria34.
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... hasta la apropiaci6n
social

Estabusqueda parte de la conclusi6n central de estudios
anteriores, la cual reproducimos aquf sin prejuicio de
ser reiterativos : el nivel de apropiacl6n social de las
innovaciones tecnol6gicas es bastante bajo en la
mayorfa de los programas donde se aplican dichas
innovaciones. Dos hip6tesis intentan explicar este
fen6meno:
• la impasici6n de la innovaci6n en el proceso de

selecci6n de la tecnologfa, ya sea par una decisi6n
jerârquica (vertical), 0 par ley dei mercado (exterior);

• la resistencia presentada par los detentores dei
«saber-hacer» (albaniles, carpinteros, ... ) a la
introducci6n de nuevas tecnologfas35.

35

Hip6tesis a las cuales anadimos los dos factores que
hemos venido senalando :
• la poca difusi6n sobre la innovaci6n;
• el hacha de que se ha fabricado una imagen «casa de

material» que en definitivajuega ideol6gicamente en
contra de la innovaci6n.

Ahora bien, si partimos de la constataci6n de que el
tiempa que pasa no puede ayudar (directamente) a la
difusi6n ni a la apropiaci6n social, resulta que 10 mâs
Importantees el proceso (esdecir, el método) através
dei cual se lIeva a cabo la transferencla de la
Innovaclon.

35 .. De la investigaci6n tecnol6gica a la difusi6n masiva.. srntesis dei
Taller de llaxcala, op. cil., p. 272.
Sin duda alguna la resistencia social al cambio tecnol6gico ha
tBnido como consecuencia, en muchas de las ocasiones, el
abandono de la innovaci6n (ver el caso de la Ioseta de barre
annado en la Romana México D.F., CENVI).
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La utilizaci6n de materiales de la regi6n es patente con la empalizada que encierra este patio.

El uso dei espacio denota una apropiaci6n progresiva de la vivienda. como se puede apreciar en
esta fachada.
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AI momento de adaptar la vivien da a las condiciones dellugar (barda protectora, creaciôn de un
tinaco...) algunos habitantes no reproducen la misma tecnologia y recurren a otros materiales mas
cercanos a sus gustos y preferencias culturales.

Una zona sismica desaconseja el uso de estos marcos de concreto; sin embargo parece ser que
este tipo de materiales consiguen darle a ciertos habitantes un indice mayor de seguridad.

37
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Recuadro 6
Los actores y su papel en la difusi6n

FONHAPO
Fue el organismo promotordelas casas de madera a través de la
organizaci6n dei 20. concurso nacional (en el cual particip6 en la
selecci6n de la innovaci6n I9cnol6gica).
Oebiclo a que la operaci6n de Navidad se consideraba como un
proyecto piloto dentro dei marco dei PAIC, FONHAPO -como
responsable dei programa y une de los agentes de difusi6n
estabaencargaclo de dar a conocer los resultaclos a nivel nacional
e internacional (difusi6n a1ext9riorque no se reaJiz6). El fideicomiso
tuvo una participaci6n limitada en la realizaci6n de algunos
medios de comunicaci6n (manual de mantenimiento y video
técnico); sin embargo, asegur6 un seguimiento constante dei
proceso de difusi6n a través de la coordinaci6n de asesores.

INVISUR
Form6 parte dEll equipo que seleocion6 la tecnologfa. En los
aspectossociales y decomuniœci6n. el institutoerael responsable
de implementar los medîos propuestos por el método de difusi6n
(debiclo a que era el interlocutor privilegiaclo con los usuarios). En
esesenticloel instituto jug6 unpape! dave en lafasede informaci6n1
promoci6n (realizanclo anunciosen radio y peri6dicoyorganizando
reuniones cIonde se exhiblan el audiovisual y la maqueta). Como
agente dedifusi6n ellNVISURes~cumpliendocon daraconocer
los resultados al exterior.

PAPANOA
Es la empresa que disena y produce la innovaci6n I9cnol6gica; a
pesar de ser un agente importante dentro de la difusi6n de las
casas, no se previeron relaciones direetas con Iosusuarios. Como
difusor, su participaci6n se Iimit6 a la elaboraci6n de la maqueta
yel prototipo.

GRET
A nival generaJ coparticip6 en el PAie; en Acapulco puso en
p~tica el métoclo de difusi6n (concebido por éI mismo). Tuvo
igualmente una intervenci6n importante en la elaboraci6n de
algunos medios (manuaJ, folleto, audiovisual)y en el seguimiento
dei prograrna con un &quipo de la Unill9rsidad de Guadalajara.

IMDEC
Prest6 funciones de asesorla externa sobre la estrategia de
difusi6n (evaluando algunos medios de comunicaci6n -ver
recuadro 9- y proponienclo otros), asimismo propuso considerar
una estrategia global de comunicaci6n.

Saber-hacer y hacer-saber

En el PAie ...

En ese sentido el PAIC muestra que los objetivos
perseguidos en su etapa operativa eran bastante
pertinentes; al permitir que se probara y redefiniera el
métodode difusi6nyque severiticara, simultaneamente,
la validez de la estrategia global.

Una vez que el programa se centr6 sobre la operaci6n
de Navidad de Llano Largo, los diterentes equipos
procedieron a realizar el seguimiento y la evaluaci6n
dei proceso de difusi6n de las casas con base en los
tiempos dei sistema de otorgamiento de créditos dei
FONHAPO. El trabajo tuvo como soporte metodol6gico
los dos ultimas métodos de los tres que originalmente
estaban previstos36 (ver la descripci6n de los métodos
en la p. 24).

A fines de 1987 se inici6 el diseno e implementaci6n de
los medios de comunicaci6n para ditundir las casas de
madera (método 2) y, simultâneamente, la evaluaci6n
de la eficiencia de esos medios (método 3). Estas
actividades se continuaron hasta julio de 1988, fecha
en que se dio porconcluida la segunda etapadel PAIC.

Las instituciones que participaron en este proceso y el
papel que desempeM cada una de ellas, se encuentran
recogidos esquematicamente en el recuadro 6.

36 Con motivodei Concurso Nacional de Vivienda en Maderase cre6
un sistema especlfico, de selecci6n de los proygetos que
participaron en él. Raz6n por la cuallos potenciales beneficiarios
de Navidad no participaron en ninguna fase dei proceso de
selecci6n (método 1).
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A continuaci6n se presenta el método que sirvi6 de
soporte a la campal'la de difusi6n de las casas de
madera -en el curso dei trabajo abordaremos
sucintamente el método de seguimiento y evaluaci6n
de los medios de difusi6n-. Debido a que se trataba de
propuestas metodol6gicas nuevas, y por 10 tanto
experimentales, la operaci6n de Acapulco permiti6
medir en paralelo la capacidad operativa de ambos37.

Cabe sel'lalar que la presentaci6n se hace indicando
s610 algunos de sus aspectos principales y las
diferencias mas significativas que surgieron entre la
formulaci6n téorica y su aplicaci6n real.

39

El método de difusién de
las casas de madera

Lie. Humberto Cortez, Delegado dellNVISUR
en Acapulco Guerrero.

ceLa gente mostr6 un poco de resistencia porque
ha estado acostumbrada a habitar vivienda de
materialpermanente, yel/os (los habitantes) han
considerado que este tipo de vivienda tiene una
serie de problemas para habitarla: riesgo de
incendios, termitas, etc. Es decir, que puede
destruirse en un corto plazo.

EIINVISUR hizo unagran difusi6n a través de los
medios de comunicaci6n, mediante la
presentaci6n de una casa muestra ... Hoy dia,
haymensualmente unas 606 70 demandaspara
este tipo de construcci6n ... las familias de
escasos recursos econ6micos, con 667millones
de pesos no podrian construir una vivienda de
otra forma...

1

1

38 «EL método de difusi6n de las innovaciones tecnol6gicas» fue
presentado, en forma de ponencia, por el doctor Yves Cabannes
dei GRET en el taller de T1axcala (ver memorïa, op. cil. p. 225).
Mientras que «El método de seguimiento y evaluaci6n de los
medios de difusi6n» se desarroll6 posteriormente para serulilizado
en las operaciones de Guadalajara y Acapulco (ver el cuademo
de seguimiento, E. L6pez, J. Audefroy, Y. Cabannes, 1988).
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1. El anélisis de las resistenclas a la
innovaci6n

En esta fase se analizaron las resistencias, que de
manera impllcita 0 explicita, ofrecfan los diferentes
aetores que estaban involucrados en el programa
(usuarios, promotores, técnicos, funcionarios, etc.),
haciendo hincapié en aquellas que manifestaban los
futuros habitantes de las casas de madera.

Las diferentes resistencias pueden agruparse en cuatro
grandes categorlas 0 niveles, los cuales fueron a priori
propuestos por el método:
• sobre el material de construcci6n,
• sobre la técnica de construcci6n,
• sobre el diseFlo,
• sobre el producto final.

Saber-hacer y hacer-saber

Tablera 1
Niveles de resistencia

u.u.rio Albdll
Au....r FONHAPO 1Conetruc:tore
l6c:nlco f--

"""' f--Costa f-- ore_

Segurldad
f-- Iore

-

Seguro

Moreado

Cu&dro 1 : R.lelAtncill eobr••1mel.1eI

1 Cu&dro 2 : R.letencill .obre 1. l6c:nlce

1Cu&dro 3 : R.Iet.ncl. eobr. el dlaello

1Cuadro 4: R.Iet.ncl. eobre el produc:to IIMl

Tablera 2
Sfntesis de la8 resistencia8 a la innovaci6n

bS:]Nlvel

Mater1alde
construccl6n

(madera)

Usuarios

• resistencia al caJor
• resislencia Bla intemperie (lIwias)
• riesgo de termitas
• durabllidBd
• riesgo de Incendio

• reslstenclB Blos sismos
• reslstenclB de los posl9S de madera
• d9sc0nodmlento dei slstemB construetlvo

• Imposlbilldad de craclmlento vertlœl
• muras interiores de madem (Intimldad)

INVISUR

• tipo de ventilBci6n

FONHAPO

.'Ipo de ventllacl6n

r-:::I
~

• poslblildad de rapuesto de las lémlnas de • abastecimlenlo de maleriales y componenles • a1slamlento térmlco de muras y techos
llbroœmento • a1slamlenlo térmlco de muras y techos • poslbilldad de creclmlenlo horizontal (regular)
• poslbUldad de ampllacl6n con otro malerlal • poslbilldad de creclmlento horizontal (rggular) • comblnacl6n con el sistema tmdlclonal u otrœ

• el costo (regular)
• comblnacl6n con el slstema tradicfonal
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a) Sobre el materlal de construccl6n38

Las resistencias en este caso pueden abarcar:
• las caracteristicas fisicas (pesado, ligero, textura,

etc.);
• las caracteristicas técnicas (resistencia a la flexi6n,

deformaci6n a la ruptura, capacidad de absorci6n de
agua, inflamabilidad, impermeabilidad, resistencia a
la intemperie, etc.);

• las caracteristicas econ6micas (costo, necesidad de
mano de obra especializada, abastecimiento. etc.).

Citamos algunas opiniones 0 resistencias formuladas
en este nivel por los eventuales beneficiarios :

" ... yo esperaba una cabafla con troncos de
madera, pero todo es muy tragi! ... las paredes
esMn detenidas con un clavo y pueden tener
problemas con el viento; taltan detal/es, por
ejemplo, los clavos no estan bien detenidos, yel
block no tiene varilla ... ,,39

" ... No conozco las casas, no las he ido a visitar
porque no salf en las listas ... me gusta la casa,
pero espero que en 5 aflos no se vayan a caer
para hacer cambios '" ,,40

b) Sobre la téCnlca de construcclon

Las resistencias en este caso pueden abarcar:
• el grado de complejidad tecnol6gica,
• el tiempo de ejecuci6n,
• la herramienta y el equipo necesario,
• lacompatibilidad con componentes dei mercado local,
• el tipo de mano de obra necesaria.

38 Ver el documento .. Habitat économique et innovation
technologique.., REXCOOP, FONHAPO, rapport final phase 2,
1988.

39 Entrevista en un hospital con una enfermera que apareci6 en las
listas dei INVISUR como beneficiaria dei programa. Aun no
contratabael créditoy decraque quizâ no podrfapagarlo (Acapulco,
27 de abril de 1988).
Verel documento «Seguimiento dei programa devivienda popular
en Acapulco.. , E. L6pez M., M. Montserrat M., GRET·FONHAPO,
1988.

40 Auxiliar de contabilidad de un hospital. entrevistado el 27 de abril
de 1988.
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c) Sobre el dlseno

Las resistencias en este caso pueden abarcar:
• la distribuci6n interior,
• la funcionalidad,
• la adaptaci6n al clima,
• las opciones de crecimiento.

He aqur algunas resistencias sobre la concepci6n
arquitect6nica:

"... estan bonitas pero chicas, si la casa tuera
mas amplia me cambiarfa inmediatamente, las
recamarasson muypequeflas, no cabe uncloset
... la madera me gusta ...
... en Llano Largo no se pueden hacer
ampliaciones, el terreno es muy chico ... »41

d) Sobre el produeto final

Se trata de las resistencias subjetivas relatlvas a la
imagen final dei producto, que se crean por la suma de
las resistencias de los niveles anteriores.

Las platicas y entrevistas realizadas con dos grupos de
potenciales usuarios permitieron elaborar un listado
completo de todas ellas (esta poblaci6n-muestra fue
proporcionada por ellnstituto de Vivienda de Guerrero
(ver el tablero 2 en donde las resistencias se identifican
con los actores)42.

En la ultima parte de esta fase, las resistencias fueron
clasificadas en dos tipos debido a su naturaleza:
• obJetlvas, que pueden ser ligadas al descono

cimiento, 0 bien, a los limites reales que presenta la
propuesta;

• subJetlvas, debido a la imagen que se tenga sobre el
producto.

41 Ama de casa, esposa de un militar, entrevistada en el hospital
donde trabaja el 28 de abril de 1988.

42 Una de las sesiones se realiz6 con los pIanos arquiteet6nicosy las
perspectivas delas casas. La otra tuvo lugaren el fraccionamiento
con la ayuda dei prototipo (noviembre 1987).
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2. Identlflcacl6n de los tlpos de
mensa.jes y acciones

Las resistencias identificadas y clasificadas son los
obstaculos por superar para facilitar la apropiaci6n
social y la reproducci6n masiva de la innovaci6n.

En esta segunda fase deI método, se procedi6 pues a
determinar un tipo especial de mensaje para cada
resistencia, con la intenci6n de dirigirlo, ulteriormente,
al actor que la habfa formulado.

Asf por ejemplo, si el usuario se oponfa al uso de la
madera por desconocimiento dei material (es decir,
una reslstencla obJetlva), la acci6n que se segufa era
la elaboraci6n de programas de informaci6n sobre la
técnica. 0 se hacfan algunos efectos demostrativos
para resolver sus dudas sobre la solidez de los
componentes de la vivienda.

Mientras que si la resistencia estaba Iigada a los Ifmites
propios dei material 0 a sus desvantajas (otra
reslstencla obJetlva), los mensajes informaban 0

dernostraban las ventajas que compensaban las
desventajas.

Saber·hacer y haoer·saber

Por ultimo, si las reslstenclas eran subJetlvas. las
acciones eran mas de tipo demostrativo/practico con
ciertas actividades de sensibilizaci6n, dirigidas al
producto final.

Lostipos de acciones yde mensajes que se propusieron
en esta operaci6n hallan reflejo en el tablero 3, en
donde aparecen sirnplificados. Cabe senalar que cada
una de esas acciones podfan contener uno 0 varios
medios, a los cuales se les reserv6 un momento
especrfico de aplicaci6n en estrecha relaci6n con las
cuatro fases dei SOC (por 10 que era necesario definir
previamente) :
• l.Quién era el mejor agente para lIevar a cabo la

acci6n?
• l.Cuales eran los medios de comunicaci6n mas

adaptados?
• l.Cuando era el momento 6ptimo para desarrollar las

acciones?

Los dos ejemplos que presentamos mâs adelante, nos
muestran c6rno se iban elaborando esos medios que
son de facto el soporte dei proceso de comprensi6n dei
objeto tecnol6gico -casa de madera- que unos iban a
adquirir y otros a promocionar.

Tipo de
,eeistencia

Objelive
(desconocimiento)

Objetiw
(Iimitantes

de soluci6n)

SUbJetivas

Tablera 3
Clasificaci6n de las resistencias y tipo de acciones

Ejemploa de ,eaistencias

• reslll19ncia al caJor infonnaol6n
• reslstencla a la Intemperle (lluvias) promool6n
• rlesgo de termltas
• durabilldad
• las bases se pudren con la humedad
• riesgo de incendio ctemcmIBol6n
• resistencla a los slsmos
• c6mo hacer un tapanco
• resistencla de los postes de madera
• posibilidad de repuestD de las lAminas de librocemenlXl
• desconoclmlenlD dei slstema construc~vo 08pacitaci6n

• Imposlbillde.d de creclmlento vertical ctemcmIBol6n
• posibilldad de creclmiento horizontal (regular)
• muras InterJores de madem (Intlmldad)
• alslamlenlD lénnico de muras y teehos lIdapta0i6n
• tlpo de ventllacl6n
• abasteelmlento de materlales y componentes produool6n

• el costo contIBto

• posibilldad de ampliacl6n con olro matsrlal d_traci6n. a8llaibllizllol6n
• combinaci6n con sisternas tmdiclonales u 011'06

Il

Il
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Ejemplo 1 EJemplo 2

ripo de acci6n :

Medio de difusi6n :

Objetivo:

informaci6n y promoci6n

anuncios en peri6dicos y radio.

informar acerca de la posibilidad
de adquirirunaviviendade rnadera
por media de un crédito con
INVISUR.

ripo de acci6n : demostraci6n y sensibilizaci6n.

Medio de difusi6n: prototipo.

Objetivo: • mostrar de una manera prâctica
tas posibilidades ffsicas ytécnicas
dei sistema constructivo.
• ensenar las posibilidades de
ampliaci6n y mejoramiento.
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El conjunto de actividades que se hablan previsto en el programa de difusi6n fueron resumidas en el tablero 4 que
permiti6 definir el roi de cada une de los actores deI programa.

Tablero 4
Slntesls dei programa de difusl6n

Etapa8 dei
Sistemade

Otorgamlento
de Crédlto (SOC)

FONHAPO

1 2 3 4
Aprobacl6n Desarrollo Ejerclclo de Recuperacl6n
dei crédlto dei proyecto los recurs09 dei crédlto

y contratacl6n

Usuarlos

INVISUR
Ind. PAPANOA
FONHAPO
Otros uauarlos

INVISUR :INVISUR :INVISUR INVISUR
Ind'l~APANOA · Ind. PAPANOA · :Ind. PAPANOA :Ind. PAPANOA· ·FONHAPO · FONHAPO · · FONHAPO :FONHAPO· ·

1 · · · · . ·· · · ·Anuncl08. perl6dlco (3) · Audlovlsual (6) · : Protodpo (8) · : Manual de mantenl-· · · : mlenio. ampliadOn (9)Radio (4) : Reunlones (5) : Reun.lones (5) ··1Maquela (7) · · . .
· · ·•Protodpo (6) · ·· ,

Concurso (1) · · ··Proyecto. maqueta (2) •Protodpo (6) · ·· ·:Vldeo (10):
:Vldeo (10)

Los numer06 corTespondOO al nurnero de cada flcha-accl6n (ver un ejemplo en el tablero 5)

1TIpo de menuJe PromoclOn
InfOl'1T8olôn

Demoatraolôn
Sel18lblllzaolOn

C8paoltaol6n C8paoltacl6n
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3. Definici6n de actividades

En la tercera y ultima fase dei método, se procedi6 a
elaboraruna serie de flchas-accl6n sobre cada una de
las actividades dei programa. Estas fichas son
comparables a una campana publicitaria, donde son
incluidostodos los detalles necesarios para la realizaci6n
de la actividad (objetivo, tipo de mensaje, duraci6n,
costa, etc.).

Saber-hacer y haœr-saber

Tablaro 5
EJemplo de una ficha acci6n

"Pie de casa"
Ficha - Acci6n
ACAPULCO

Tipo de mensaje
PROMOCION

1. Datos sobre el
programa

2. Descrlpcl6n de
la innovaci6n
tecnol6glca
• matarlales
• técnlca
• maquinaria
• Infraestructura

3. Justlflcacl6n de
la tecnologra

4. Identlflcacl6n
de las
reslstenclas
ObJeto de la
acc/6n

5. Medlode
comunlcacl6n
utlllzado

6. l1po de
mensaJe

Ubicaci6n: Navidad de Llano Largo (Acapulco)
Instituci6n promotora : FONHAPO
Su]eto de crédita : INVISUR
Numero de acciones : 500

casa de madera :
Paneles modulares (ciegos, ventanas y puertas) para mures
eX1ariores e interiores con bastidor de pino, atornillados a una
estructura de madera.
Techo con bastidor de madera soporte de laminas de fibro-cemento
(Eureka P10 : fibra de rnadera + cemento).

• Prefabricaci6n de componentes modulares que permite ahorrar
tiempo y costo.
• Aprovechamiento de una planta productora local.
• Capacidad instalada de una constructora que dispone de mana de
obra capacitada.

Desconocimiento de la posibilidad de adquirir una casa de madera
(tacho inicial)por media de un crédito.

Anunclos en radio y perl6dico

Promocl6n ,
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La difusi6n como un factor primordial de apropiaci6n social

Esquema 7
Formas de captaci6n de la demanda dispersa

Reuni6n INVISUR 19
Acudi6 a oficinas 28
Compal'\ero de trabajo 22
Oficio sindical .4

El numero de personas captadas por reuniones significa que
el conocimiento que tuvieron de las casas tue a través de los
medios de difusi6n.

La eficiencia que hace evidente la difusi6n
espontânea para captar la demanda dispersa, no
debe cuestionar el modelo utilizado (producido a
través de un proceso largo y costoso, a diferencia
dei otm cuyo costo es cero); solamente debe incitar
a que el modelo se replantée en otros términos, a fin
de que en 10 sucesivo los medios de comunicaci6n
contemplen un proceso que organice y racionalice
esaformade difusi6n para apoyar y no enfrentaresa
dinâmica social.

De alguna manera, esta constataci6n retoma las
palabras dei director dei INVISUR, quien coment6
que los habitantes de Acapulco habrfan aceptado
de todos modos las casas de madera sin que
hubiera habido necesidad de implementar tal
campana de promoci6n49.

49 Ver al respecto el debate sobre .. la cultura de la madera.. (p. 25).
En cambio, 10 que le parece realmente importante al direetor, es
el Manual de Mantenimiento, peroquizâs en unavlsi6n simplificada
.. Las diez reglas de base para conservar su casa de madera..
(Arqulteeto R. Sotrea. entrevista op cït).

47
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EJemplo de un folleto de promocl6n de la casa
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6. La exceslva reduccl6n dei método a su variable
tecnol6glca.

Las resistenciasfueronagrupadasencuatrograndes
categorfas 0 niveles, que conciernen estrictamente
la innovaci6n tecnol6gica. Sin embargo, en el curso
dei programa aparecen nuevas reslstenclas que
son ex6genas a la tecnologfa, pero end6genasal
proyecto50, V cuva importancia es fundamental
para favorecer, 0 no, que se contrate el crédito Ven
consecuencia que se acepten las casas.

Nos referimos por ejemplo a la dificultad de acceso
e inseguridad dei sitio, a la falta de equipamiento
urbano en lazona -que se revela de una importancia
primordial en relaci6n con la apropiaci6n social51 V
aaigunosotrosaspectos aparentemente periféricos
ala innovaci6n (como es el de lacuesti6n financiera,
aumento dei enganche, incomprensi6n dei sistema
de recuperaci6n envsm, etc.52,cuVa inclusi6ndentro
de los niveles de anâlisis de resistencias serfa de
gran utilidad.

5aber-hacer y haoer-sab8r

Tablera 6
Lista de los medios de difuslon

y participacion instituclonal en su reallzacion

l'NV'SUR 1FONHAPO 1 GRET 1PAPANOA 1

50 La importancia y el signiflcado de la tecnologla han sido
impllcitamente aceptados como la variable principal de un
programa, 10 que ha contribuido a dejar a un lado aspectas que en
el Iiempo han mostrado tener un peso igualmente importante
(condiciones sociales, ecol6gicas, culturales, etc.).

51 Varias de las familias entreVÎsladas manifestaron que su decisi6n
de no contralar un crédita habla eslado fuertemente influida por
las deficiencias en el equipamiento urbano.
Igualmente, aquéllas que si se beneliciaron con uno. y no han
ocupado las casas, declaran que esperan la introducci6n de los
servicios bâsicos (hoy dia mas dei 70% de las casas permaneoen
desocupadas).

52 A fin de medir el impacta de los medios de difusi6n, se realizaron
entreVÎslas sobre una muestra estralificada en tres grupos:
(i) los beneficiarios que estaban par contralar;
(ii) aquéllos que estaban «indecisos.. ;
(iii) los que abandonaron el programa.
Entre las familias que correspondlan a los dos ullimos grupos era
frecuente escuchar: «falta informsci6n sobre camo vamos a
pagar". «cuantasv8C8S voyapagarmicasa», «esramuyconfuso,
no entiendo». etc.

Anuncloe
perl6d~

Ott. 1987

Anuncloe
perl6dlooe
Eno.l988

Reunion.
Mar/Jun. 1988

AUdlovleuel
Fob.1988

Foilotol
hlalorl8la
Fob.1988

Maqu"
Sop!. 1987

ProtolJpo
Eno.I988

Manuel de
mantonlmlento

Marzo 1988

Volante
Junio 1988

Anunclo redlo
Junlo 1988

Follotol
hl8tOr''''
Junlo 1988

Disol\o
RoaIizad6n

DIeoI\o
no publicado

Animaci6n Apoyo aJa
animaci6n

Producd6n Dloello

Roproducd6n Apoyo al UI08I\o
dloello

RoaJizacl6n

RoaJizacl6n

Roprodu0ci6n Apoyoal Disello
disol\o

Roproduoci6n Dloello

Apoyo al Dloello
disello

Produoci6n

Roprodu0ci6n Disollo
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La apropiaci6n social
de la tecnologla

Para comprobar si hubo éxito
en la transferencia de una tecnologfa,

hay que verificar si el grupo social
«receptor» se la apropi6.
Es decir, si ésta se volvi6

«algo propio» y no «algo a.jeno».





La apropiaci6n social de la tecnologia

Navldad de Llano Largo, primeras familias que
ocupan el fraccionamiento.
Habitante platicando en el interior de su casa.

«AI principio se me hizo medio problematico al
decir casas de madera, ya que desconocfa el
sistema de la casa. Pero ya después que vine a
conocer la casa me gust6 bastante, porque le
encontré varias cualidades, porque en cuesti6n
de calores refrescante -en la noche refresca-, no
es como el block, que conserva el calor. AI
contrario, con esta casa pues con el medio
ambiente se va haciendo una cosa mas
agradable, ha habido necesidad de no usar los
ventiladores, con ahorro de energfa eléctrica.»

«El sistema de madera crea que funciona
bastante bien, ya que nos da cierta protecci6n,
pues Guerrero es muypropicio para los sismos,
da mucha seguridad pensar que no me va caer
un block. La madera esta bien tratada ya que
hastaahorita no ha sufrido fisuras, yo pienso que
es un programa de casa muy bueno, que serra
conveniente que se incrementara de este tipo.
Dado que yo fuiporCalifornia y vi muchas casas
de este tipo, y quiero decir que es manuable y
muy practica, sobre todo 10 fresco.

Piensohacerleamplitudesmasadelante, cuando
esté econ6micamente mas liberado y en mi
pensamientohabrapensado enmaterialde black,
pero en sI estoy encantado en la casa de
madera, ando vlendo la manera de consegulr
un crédlto para hacer la ampl/tud de madera
y no perdlera la estétlca la casa. Simeto block
va perder la estética la casa, y me voy a empezar
a meter en cuestiones, como decfa yo, de
materiales muycalurosos, para este tipo tropical
como es Acapulco.»

«AIprincipiopensé que no iba caber dentro de la
casa. Aparentemente se me hizo pequel1a, pero
ya después habitando empecé a ver que todos
mis muebles entraron, se acomodaron tal como
es, dandome amplitud, no demasiado grande
pero sruna amplitud necesaria para vivir dentro
de una casa habitaci6n.»
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La apropiaci6n social
por actores

El programa supone que los habitantes dei
fraccionamiento de Navidad de Llano Largo podrân irse
apropiando paulatinamente de sus viviendas (espacio
interior, material, sistema constructivo, etc.).

En el presente, el numero de familias que ocupan el
sitio es bastante reducido -y las que viven ahf tienen en
realidad poco tiempo de hacerlo (1 6 2 anos). Sin
embargo, casi simultâneamente se inici6 un proceso
de mejoramiento, adaptaci6nyampliaci6n de las casas;
10 que nos permite hacer algunos comentarios sobre
las diferentes etapas y formas deapropiaci6n.

En primer término es pertinente recordar que la
tecnologfa puede ser apropiada por los diferentes
actores dei proceso de producci6n:
• cuando son los usuarios-beneficiarios quienes la

asimilan y reutilizan hablarnos de una «aproplacl6n
social»;

• cuando son los constructores quienes la comprenden
y aplican nos referimos a una «aproplacl6n de orden
técnlco»;

• cuando son los organismos publicos quienes la
reproducen en otros programas, hablamos de una
«aproplacl6n Instltuclonal».

En principio todas estas formas deben converger en un
objetivo comun: soclallzar el uso de la tecnologra a
través de programas maslvos de vlvlenda; en ese
sentido cada une de los actores puede jugar un papel
fundamental en su reproducci6n.

No obstante la evidencia que encierra estaobservaci6n,
en el casa de Acapulco se pudo constatar que la
confrontaci6n de las 16gicas -por 10 general
contradictorias- de los actores que participaron en el
programa no siemprefavorecieron la apropiaci6n social
de las casas de madera.
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En efecto, notamos que unavez concluido el programa,
notodos los participantes se han apropiadodeIproceso,
como originalmente se habfa previsto, asf:

FONHAPO

Organismo promotor dei concurso y dei PAIC, el
FONHAPO no ha valorizado adecuadamente las
ensef'lanzas (sobre la polftica de innovaci6n), que se
podrfan obtener de una investigaci6n que dur6 varios
af'los; la no instrumentaci6n posterior de un dispositivo
que asegure la continuidad en la busqueda de la
utilizaci6n de la madera y en la difusi6n de las
innovaciones 10 demuestra.

Los benflclarlos dei prog rama

Ellos -muchos de los cuales no son todavfa usuarios
diffcilmente se podrân apropiar de la innovaci6n
tecnol6gica, puesto que como ya 10 comentamos, el
programatinalmente no garantizaque los componentes
(paneles de madera) se encuentren en el mercado.

Mas adelante podremos referirnos a una forma de
apropiaci6n social pero sobre el material, cuando
aigunosde los habitantesdecidan ampliarsusviviendas
con madera -muy probablemete sin que se utilice la
misma tecnologfa-. Hoy dfa, parece ser que la
apropiaci6n se ha venido realizando sobre el producto
global: casa de madera; asf 10 demuestran las platicas
sostenidas con la mayorfa de las familias que ocupan
las casas, quienes consideran que el desarrollo de las
actividades cotidianas -en el espacio interior y exterior
se ha vista favorecido por las ventajas que ofrece el
material y la concepci6n arquitect6nica de las casas.

Industrlas PAPANOA

Esta empresa constructora continua desarrollando
proyectos con madera (hoteles, escuelas, etc.),
incursionando muy poco en la vivienda popular. Para
este organismo privado el programa mostr6 la gran
potencialidad que tiene este recurso y las enormes
ventajas que ofrece la tecnologfa utilizada. AI respecta
el ingeniero G. Bellasina, responsable técnico dei
proyecto, sef'lala:

«La obra permiti6 reafirmar que el sistema de
construcci6n prefabricado permite tener una
rapidez en la construcci6n -ya que cada casa se
realiza en cuatro dfas-. Ademas este sistema no
requiere mana de obra calificada puesto que
utilizamos mano de obra local para realizar la

Saber-hacer y hacer-saber

construcci6n de las casas, y finalmente
comprobamos que se puede dar un espacio de
vida digno por un precio razonable para las
personas. »

«En ese sentido, la madera es una magnffica
soluci6n para la vivienda, es algo natural, vaya,
algo vivo.»

Las realizaciones posteriores de esta empresa podrfan
ser utilizadas ulteriormente coma elementos de
promoci6n1dernostraci6n de construcciones en madera.

INVISUR

Instituto promotordelegado y responsable dei proyecto,
él tué quien indudablemente mas capitaliz6 la
experiencia. La valorizaci6n y apropiaci6n institucional
se manifiesta de diferentes maneras:
• reutilizaci6n de la madera,
• modificaci6n dei sistema,
• busqueda de racionalizaci6n dei proceso,
• etc.
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La apropiaci6n social y los
sistemas de producci6n

La presentaci6n general dei grado de apropiaci6n de la
tecnologla paractores, nos muestra que ésta se puede
ir alcanzando en forma evolutiva, de acuerdo con las
condiciones especlticas dei programa, y en relaci6n
con la forma 0 red de producci6n en que cada une de
esos actores interviene.

En la primera fase dei PAIC se hablan ya identificado
cinco niveles de apropiaci6n53 :

Nlvel1: Meta social alcanzada
Cuando los objetivos dei promotor alcanzaron al
grupa social que se fij6 para dicho efecto (incluso si
los destinatarios no utilizaron la innovaci6n).

Nlvel2: El paso ala acclOn
Cuando hubo realizaci6n 0 construcci6n f1sica de la
innovaci6n tecnol6gica difundida par el promotor.

Nlvel 3: COrnprenslOn técnlca
Cuando el grupo receptorcomprendi6la tecnologfa
y es capaz de reproducirla sin ayuda dei promotor
(es decir, hubo apropiaci6n técnica).

Nlvel4: DlfuslOn Interna
Cuando la innovaci6n se reproduj6 al interior dei
grupa social fijado par elpromotor, unavez terminado
el programa (principalmente por media de la
ampliaci6n y mejoramiento).

Nlvel 5: DlfuslOn externa
Cuando la innovaci6n se reprodujo fuera dei grupa
fijado inicialmente par el promotor.

En Acapulco, la apropiaci6n social se empez6 desde el
momento de la difusi6n de las casas (y pasteriormente
con su compra) y se continuarâ en el tiempa conforme
el usuario amplfe sus casas.

La medici6n de este proceso se ha venido efectuando
no sin problemas, ya que durante el «trayecto» de
consolidaci6n de la vivienda se pasa de una red de
producci6n formai (la adquisici6n) a otra mâs informai
(laampliaci6n), 10 que evidencia la correlaci6n existente
entre laapropiacion social y los sistemasde producci6n.

Recuadro 7
La apropiacl6n social de la innovacl6n

Los tiempos tan largos en la realizaei6n de la mayorla de los
programasdevivienda han producidoen muehasdelasocasiones,
un efecto perverse: retluJo y desagregacl6n dei grupo de
beneflclarios; induso euando el programa correspondla a una
demanda expresamente formulada por ellos.

Diez recomendsciones
para una me/or apropiaci6n social

• la. innovacionN.

1. La identificaei6n de la demanda social debe constituir la fase
preHminar de todo programa -antes de la proposici6n de la
innovaci6n tecnol6gica-.

2. Es necesario procurar que se inerementen los programas
innovadores con el objeto de redueir el sobrecosto que
representa la innovaei6n.

3. Adaptar la innovaei6n a la eultura técnica local.

4. Prever en el plan de finaneiamiento dei programa un costo
adieional generado por la innovaei6n.

5. Favorecer una mejor artieulaei6n entre el proceso de
lranslereneia tecnol6gica y la dinémica social e institueional.

6. Los medios dedifusi6n interactivos (eursos, formaci6n préetica)
pueden contribuir a que el receptor desarrolle un roi mas
activo en cada etapa dei proceso de difusi6n.

7. Lacalidad intrlnseca de los medios de difusÎ6n juegaun papel
importante en el proceso de lransferencia.

8. Buscar que se establezcan vlneulos entre la innovaei6n
tecnol6gica y el mercado formal de la construcci6n.

9. El proceso social y la tecnologlaestén estrechamente Iigados:
el reforzar la organizaci6n social dei grupo receptor (los
usuarios) favorece la apropiaei6n social a largo plazo.

10. El hecho de tomar en cuenta de manera especlfica los
sistemas tradieionales de transmisi6n· de conocimientos
prtlcticos (los c6digos culturales por ejemplo) favorece el
éxito de la difusi6n de una innovaei6n.

53 Para los casos en que se buscaba evaluar los medios de difusi6n
de las innovaciones tecnol6gicas se propuso que el grado de
apropiaci6n fuera el criterio de éxito para medir la electividad de
la eslrategia. Con esta misma l6gica se pensaba trabajar en el
proyeeto de Guadalajara (el eual debla realizarse en
autoconstrucei6n asistida) e 19ualmente, pero en forma pareial. en
el proyecto de Acapulco, ya que la 16glca de producci6n de este
programa obligaba a introducir algunos cambios en los criterios
de medici6n (ver el método de seguimiento que se explica
suseintamente en el recuadro 10).
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En Navidad de Llano Largo distinguimostres diferentes
redes 0 formas de producci6n, a través de las cuales se
pueden terminar las casas de madera54 :

La medici6n de la apropiaci6n· social esta pues
estrechamente vinculada con las formas de producci6n
de la vivienda, por ejemplo:

~ y octor _ .. _lamodld6n

IVivienda prog....iva 1AîTïpUaci6n y ïnêjora

1:::s::J 1~ 1~='1~~ I~=~ 1

Tablera 7
Redes de produccl6n y

nivel en que se efectua la medlcl6n
de la apropiacl6n de la tecnologla por actores

• En el casa A se pueden distinguir a priori dos niveles
de apropiaci6n:
Nivel 1: la captaci6n de la demanda social

(identificaci6n de potenciales usuarios);
Nivel2: la aceptaci6n de la vivienda y por10 tanto

de la innovaci6n tecnol6gica queconl/eva.

A' A A A

A A A

A A

A A
Proc*lcto

Ilnal

Dlaello

Tecnologla

MItMf....

• En el casa B, una vez ocupadas las casas, se
distinguen como niveles potenciales de apropiaci6n
los dos inmediatos superiores:
Nivel 3: el mantenimiento y las mejoras que el

usuario realiza a la vivienda;
Nivel 4: la extensi6n de la casa sirviéndose, en

amboscasos, de la innovaci6n tecnol6gica.

c. La rad «famlllar yde veclndad~

Una red que produce numerosas viviendas
rudimentarias en Acapulco. En este casa se puede
hablar efectivamente de autoconstrucci6n, pues se
trata de lafamilia sola 0 apoyadaporotros miembros
de la familia extensa quien puede realizar la
ampliaci6n.
Debido al grado de dificultad que encierra la
tecnologia no creemos probable que esta red pueda
ponerse enoperaci6n. Sin embargo, encasodeque
asrfuera, los paneles modularesde maderajugaran
un papel fundamental para la apropiaci6n dei
producto tecnol6gico por parte dei usuario.

B. La rad «autoconstruccI6n~

Es la red que permitira realizar la ampliaci6n de las
casas de madera.
El usuario muy probablemente recurrira a un obrero
(albaFlil, carpintero, ... ) a destajo, quien no esta
declarado (es decir, no esta registrado ni paga
impuestos). Se trata pues de un seetor productivo
informai pero a la vez estrechamente Iigado al
seeto r formai -sobre todo a través de la compra de
materiales de construcci6n-. En este casa no se
puede hablarestrietamente de autoconstrucci6n, ya
que el usuario, cuandomas, colaboraconeldestajista
en trabajos que no demandan una cierta
especialidad.
La medici6n de la apropiaci6n debe hacerse
principalmente con el ultimo de estos agentes "el
detentor efectivo dei saber-hacer», a fin de verificar
si se apropi6 0 no dei sistema constructivo
(apropiaci6n técnica).

A. La red «empresa prlvada • Estado~
Es la red dominante dei programa, donde las casas
son realizadas por una empresa reconocida
(industrias PAPANOA), con la promoci6n dei
INVISUR.
En esta forma de producci6n la instituci6n publica y
laempresa -pertenecienteal sectorformal-proponen
un material (la madera) y un produeto (la vivienda),
que el usuario debera apropiarse55.

54 Ver el documente «La experiencia de difusi6n de las casas de
madera.. , Navidad de Llano Largo, informe final, 1986, p. 54.

55 En realidad la empresa propuse también una teenologla, la cual,
corno ya 10 comentamos, porvarias razones diflcilmente se podra
apropiar el usuario que no particip6 en la construcci6n.
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EIINVISUR y
la apropiaci6n institucional

Recordamos que el objetivo principal dei PAie, en su
segunda etapa, era el de definir una estrategia global
de difusi6n que permitiera, a largo plazo, la apropiaci6n
masiva de la casa de madera -tanto a nivel regional
coma nacional-.
Por varias razones56 este objetivo no se cumpli6, sin
embargo, a nivellocal eIINVISUR, organismo promotor
dei proyecto, ha seguido construyendo vivenda de
madera en varias localidades de1estado de Guerrero57.

Las modificaciones que se le hicieron al producto
final58, como al proceso constructivo que se utiliz6 en
Navidadde Llano Largo59, testimonian una apropiaci6n
institucional que abre, Iocalmente, buenas perspectivas
en la construcci6n con madera.

El arquitecto H. Cortez, delegado dellNVISUR
en Acapulco comenta al respecta:

«La experienciade haberconstruidoporprimera
vez en ellNVISUR este tipa de construcci6n, ha
significado que hemos retomado los criterios de
disefJo y técnicas, para poeler nosotros mismos
ejecutarprogramas de vivienda; hemos variado
un poco y hemos hacho la combinaci6n con
materiales duraderos de la regi6n, en el casa de
los programas de damnificados en la ciudad de
Acapulco y en el municipio de Cuajiniculapa
(Guerrero). Hemos construido alrededorde 180
viviendas de madera con malla desplegable y
aplanado y el techo mineralizad060.»

58 A1gunas de esas razones fueron ya evocadas, olras seran
presentadas en el curso dei lrabajo y en las conclusiones.

57 Lacolonia Izazaga en el puerto de Acapulco, Chilpancingo, Iguala
y Punta Maldonado son aigunos de esos proyectos.

58 Las nuevas viviendas tueron .. torradas .. con una tl:lia
electrosoldadayenjarre para eubrir la madera, 10 quevisualmeme
les da mayor seguridad y garantfa contra fisuras. Segun el
Ingeniero dei INVISUR estos cambios aumentaron el grado de
aceptaci6n de las casas, debidoaque 105habitantes las consideran
asl mAs seguras.

59 En lacolonia lzazaga se construyeron paneles reticularesy muros
extBriores sin carga (la carga va a los palines), toda en madera
pero con un mejor acabado (INVISUR).

80 Entrevista no direetiva reallzada en elINVISUR, Acapulco, 8 de
enero de 1991.

81 En los dos programas (Acapulco y Guadalajara), el acoeso al
terreno, los servicios, los equipamlentos y la Infraestructura
fueron un elemento fundarnentaJ para los habitantes, ya S98 que
pertenecleran a un grupo dispersa u organlzado. La cuesti6n de
la legallzaGi6n de los lotes Jug6 Igualmente un papel clave en la
aœptacl6n de la vivienda, sin embargo en el caso de Acapulco
este elemento no se utillz6 en la estratagla de difusi6n de las
casaa.
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Independientemente dei debate que se pueda generar
en toma de la pregunta ""fue el proyecto de Navidad el
motor que le dia impulso a la construcci6n con madera
en Guerrero?", es decir, ""las lecciones dei programa
permitieron pasar a nuevas operaciones, 0 por el
contrario, solo existen algunosfactores de convergencia
entre él y las nuevas operaciones?". No cabe duda que
una de las ensenanzas principales de este programa
puede sintetizarse en los comentarios dei arquitecto
Sotres, directordellNVISUR, quien apunta: «elproyecto
permiti6 redescubrir que la gente quiere la maderay en
condiciones adecuadas se apropia de ella».

En efecto, dentro de la 16gica dei PAie se partla dei
supuesto que la tecnologla (producto dei concurso) y el
programa en general eran adecuados. El hecho que
hoy dia ellNVISUR este reutilizando la madera muestra
que la primera suposici6n era acertada; mientras que la
baja ocupaci6n de las casas nos indica que no se
pueden disociar: tecnologla-vlvlenda-servlclos
Infrastructura y equlpamlento61 .
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Viviendas de madera lOlO.

sin infraestructuras
., ?

lOlO. Lpara qUlen .
La evidencia de esta conclusi6n puede denotar cierta
simpleza. pero el bajo grado de apropiaci6n social
obtenido en el proyecto de Navidad -a diferencia de la
relativa buena aceptaci6n que han tenido las otras
operaciones en madera realizadas por eIINVISUR-62.
demuestraque el usuario no s610 se apropiadei producto
«vivienda» sinD también de su «entomo inmediato», y
que el grado de aceptaci6n (y apropiaci6n) de arnbos
esta directamente relacionado con las condiciones
econ6micas dei grupo beneficiario. Esto es, las
resistencias mas fuertes hacia la casa de madera
provienen de las familias mas solventes63 -quienes
estan mas acostumbradas a disponer de servicios y
equipamiento-, de tal manera que la no ocupaci6n de
las casas se hace enfunci6n de las deficiencias dei sitio
y no de la tecnologfa propiamente dicha; el comentario
de una senora beneficiaria dei proyecto ilustra bien
esta situaci6n :

« ... poreso haymuchagente como nosotrosque
sf tiene sus casas y no nos vamos a vivirpor los
servicios. La mayorfa dice "si hubiera agua. luz,
yo ya hubiera habitado mi casa". Todos vamos y
preguntamos "(, no sabe cufmdo ponen la luz?",
como los que pagan renta les aumentan cada
seis meses».

« •.. estas casitas estan muy bien, chistosas,
tranquilas, todas las casas estan como con
movimiento, y son frescas, corre muybonito aire
... »64.

62 Varias comentarïos positivos se escucharon en toma de los
nueyos proyectos, como el que recogemos a conlinuaci6n :

T1erra y IIbertad, matrimonio parada en la reja de su casa
pintada de azul. al lado de un Ietrero que dice ..se venden
refr9scos".

..Cuando llegamos aquf (sJ /ote) no habfa nada. era un
basursro, INVISURdia e/materialparahacerlas cas/tas. una
ayuda muy buena, estamos contentos porque 1IJ casa es
fnnca y cOmods yaunque es chica no hace cs/or. Vivfamos
en una casa de bajareque.la vista que hoytiene es diferente.
INVISUR di6 la madera, para hacer la casa con un mismo
mocJBlo ... , tiene un plafond, te/a de plafond, la tenemos
rsvocada con cementa, ",,'once. le hemo. d~o a ...
CIUII Untl "'ch~1I,con au coIorpinrurtl .. ve muybon/ta
porqlMt 'leva au fllchada...
..No 86 dslfa con e/agua, no 86 m818 elagua, esta casa estA
para dlez slfos mfnimo, culdAndoia para que el agua no la
dslfe.»

63 Familias cuyo ingreso globallzado es de alredeclor de tres veces
el salario mfnimo.

84 Entrevlsta lIevada a cabo en el fraccionami9f'lto de Nsvldad en
enero 1991. La familia manifiesta que aeude regularmente adar1e
mantenimfento a su v1vienda para conservarla en buen estado.

91111er-hacer y haoer-saber

Mientras que el grado de inconformidad -y las
resistencias que le son inherentes- disminuye de
acuerdo con la precaridad en las condiciones de vida;
es decir, las familias cuya situaci6n econ6mica es mas
modesta65 aceptan la vivienda (y la ocupan) porque es
un media para acceder a mejores condiciones de vida.

En la mayorfa de esos casos, la casa coma producto
integral (incluyendo el material y la tecnologfa) responde
a sus expectativas y deseos, sin que por 10 tanto se
pierda la esperanza de que los servicios se introduzcan
rapidamente.
He aquf algunos comentarios66 :

Mujer tejiendo una hamaca en el p6rtico de su
casa.

«Las casas estfln muy bonnas, no se siente
mucho la calor, quisiera que se arreglara 10 dei
agua, la luz, las cal/es, ... Mi herrnana no la
quiere, desde cuando nos dijo -vayanse para
al/a, nomas que nosotros no querfamos por eso
dei agua; nos animamos a venirnos con tal de no
pagar renta."

Hombre en el p6rtico de su casa, recostado en
una hamaca.

«La casa en primer lugar es un patrimonio, a mi
me gusta mucho (pero) estamos descontentos
porque no hay servicios.
La casa tiene un temperamento muy bonito,
porque en la noche esta fresco, en e/dfa hace un
poco de calor, pero es l6gico.»

Senora platicando en el interior de su casa.

65 salaria familiar inferior a clos wces el salario mlnimo.
Asl par ejemplo uns familia numerosa que vivfa aUegada a otra
familia 0 en un solo cuarlD, en una zona periférica, y pegaba una
renta equivalente a30% 635% de su salario noopondrâresistencia
algunaaviviren unacasade maderad9 48m2, cuyooostoaicanza
44% dei salario mlnimo (mas aun oon la perspectiva de la
propiedad). Mientras que una familia que arrendaba una oess 0

un departamento en el centro de Acapulco, por modèstotl que
sean sus ingre,os, eslarâ enlre aquellbs que OPQl1drW1 las'
mayores resist9f'lclas a la maclera y la t9alologr.. .

6S Las trea citas COO'espondiln • ennvlstM r98Hzàda.' en el
fraccionamiento de Nll\IÎd&d (soin el rMfDdo ver la neta 1).

-'. (.!
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Senora platicando en el interior de su casa.

«Lo que encontramos mas, como le diré,
accesible a nuestro bolsil/o fue ... , porque si
estaba barata la casa y (con) facilidades. Es
primera vez que vivo en casas de madera pero
sr estoy a gusto, aunque sr me daba mucha
miedo, encontramos varios alacrancitos en la
recamarita, tenemos que andar poniendo
insecticida. La casa es confortable, a mf me
gusta; estarfamos mas a gusto con los servicios
... Yo no siento tan problematico porque mi
esposo tiene una camionetita, pero imagfnese
los que no tienen ... Hay que caminar todo esto
(500 mts. a la carretera) para tomar las
camionetas, en las noches me da miedo porque
donde quiera haybandas, yo les digo a mis hijos,
regresen 10 mas temprano que puedan, no los
quiero noche, les puede pasar algo-»

«Tenemos viviendo aquf un alfo, la casa nos
gusta, estamos muya gusto en el/a, unicamente
los servicios, batal/amos mucho por el agua ...
entra mucho polvo a las casas porque estan
sacando fierra de al/a arriba y vienen muchos
camiones materialistas ..., pedimos una pipa
que nos riegue las cal/es, el polvo se trasmina.
La luz es provisional pero cooperando pusimos
los transformadores, son para tres personas, y
no levantan los refrigueradores. Tiene une que
traer de lejos las cosas (comida, etc.), el agua la
tiene une que ira buscar, se sec6 un arroyo y un
pozo de un ojo de agua nos queda muy lejos ...
seguido se tapa una manguera que se puso. Por
10 demas estan muy bien las casas; 10 que nos
hace vivir mal son los servicios.»

«En el calor es muy fresca, hay muy bonito aire,
a mr10 unico que me da temorson los alacranes,
conforme Iimpien los vecinos se ahuyentaran ...
estan muy c6modas, frescas, chiquitas pero
estan muy bien distribuidas.»
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Recuadro 9
Hombres e ideas en torno de la innovaci6n*

«Las condiciones sociales, 8Con6micas, 8Col6gicas y Mcnicas
deben serelpunto departida de nuevas aJtemativas t8Cnol6gicas.
Es d8Cir, la utilizaci6n de las innovacion6S debe 56rcons8Cuencia
de un di56no demandado porun grupo ylo porciertas condiciones
esp8Ciales (n8C8Sidad +problema 6Sp9C{fiCO + recursos +diseno
= innovaci6n), esta significa que diversos estudios deban
determinar la factibilidad de ap!icaci6n de la innovaci6n en algun
asp8eto esp8Cffico...

Arq. Cartos Gonzélez L· UNAM

«La importancia y el significado dB la tecnolagla en el campo de
la vivienda han sida implfcitarnente aceptadas como un hacha no
discutible. Estasituaci6n explicamuchos de los multip!6S fracasos
que las innovacion8S han tenido en nuestro medio, pu8Sto que la
considBraci6n de que la variablB tacnol6gica es 61 elemanto
principal para bajar costos 0 reducir tiempos, ha contribuido a
ubicaria a priori como uno dB los rubros principal8S de la mayorla
de los programas de vivienda; mientras que otros aspectos como
la ej8Cuci6n dB obras y la administraci6n no han sida estudiados
con toda profundidad...

Arq. Gustavo Romere· COPEVI

«Las condicion8S de apropiaci6n social da la innovaci6n son las
siguient8S: la formaci6n,Ia adaptaci6n de normas, raglamentos y
m8Canismos dB crMito y finalmente la lagitimaci6n institucional
de la innovaci6n.
Los canales de la reproducci6n dB la innovaci6n par8CBn SBf da
tres tipos:
(i) los mecanismos informales (red8S dB intercambio, contactos
laborales, etc.);
(ii) la acci6n dei Estado (a través de mecanismos institucionales
y financieros);
(iii) el mercado formai y sus redes da producci6n y distribuci6n."

Arq. Manuel Cort/nez· NORTE

«La t8Cnologla debe contemplar por un lado la viabilidad de los
modelos Mcnicos en relaci6n con la ascasez de racursos
remologls spropisda, y porotraparte, dabe 56ralmismo tiampo
captadaydBsanoilada poralconstruetor(ganaralmentaalusuario)
carante de una formaci6n asp8Clfica recnologt. spropisble...

Arq. Carlos Gonzalez L· UNAM

«En elcostaglobalda la t8Cnologla, adamas deicosta8Con6mico,
es n9CBssrio tomar en cuanta el costo anergético y social.
Saguido para aconomizar se construyan casas malsanas,
sombrlas, hUmadas y dBmasiada pequanas, 10 qua ganara an
raalidad una aconomla demasiado costosa socialmanra
hablando."

P. Jesus Qufroz • PROE

* Memoria de TIaxcala
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Recuadro 9
Evaluaci6n de los medios de dlfusl6n

* ~ œlebnldM .... e1IMOEC (GllIlIlUjara) el 9 Y10 de junlo de 11188, con la
partlcipaokln de lDdœ IDe ado- que lnteIVienen .... la promooi<ln e- rNJalfrv 8).

En ténninos generales se conciuy6 en
relaci6n al folleto, que éste por su
contenido y formas Iimit6 el impaeto
posltivoquepudierahabertenidocomo
unmediodecomunicaci6n popular. Sin
embargo, de los medios utilizados para
la prom0ci6n1informaci6n tue el que
obtuvo resultados mas posltivos.

Porotm parte, su ritmo depresentaci6n
es lineal (el formate y acomodo de las
v1l\etas siempre es rectangular) y
fragmentado (por temas). Podrla
haberse provocado un movimiente mas
égn e interesante si se hubiera jugado
con el formate y con la disposici6n de
las vil\etas, asl como con la narrativa
(presentaci6n, desarrollo, desenlaœ).

Porultimo, las imâgenes no guardan un
equilibrio visual; hay cuadros muy
pesados, con mucha tinta y otros muy
vaclos. Ademâs, la l6gica de la lectura
es de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo; el folleto, al romper esa
continuidad, provoca un desfase en el
proceso de concentraci6n/captaci6n
(hay que volver a leer para ..armar>o la
idea).

Asimismo, en las cuestiones
relacionadas con la vivienda, la mujer
tiene un papel muy importante
(demandas, gesti6n, etc.), es ella quien
vive mâs lacasa, y porende,quien mas
resistencias podrla ofrecer sobre la
misma No obstante eso, ien el foUete
noaparecel

El manejo de este tipo de e6quemas
cierra laposibilidad de unaparticipaci6n
activa dellector. Es decir, no hay lugar
para el anâlisis y la reflexi6n, debido a
que la informaci6n tue ya explicada; el
receptor debe pues entenderia y
asimilarla en esos ténninos. Pero como
este no sucedeen la realidad, el impacte
dei medio es muy reducido.

En los tres tefTl8S esta presente e/ manejo de ester80tipos:
el que"-I el que no ...
_yorNrecu__6m.I_~

elque enNIIII1el qlW."IWK»
el. lraift Y cotNtlo 1el • l'Ope fnfDnuL

El follete no esta contextualizado al puerto de Acapulco. Es decir,
la imagen no nos remite a un paisaje tropical.
Porejemplo: los personajes usancorbataychamarra sin adecuarse
a las condiciones climatel6gicas dellugar.
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* En la portada, que es un elemento
tundarnentaJ para captar el intarés de
quien va a leer el folleto (primer
acercamiento), nos encontramosu,.
imagen que no remite a la idea
concreta de la casa de madera.

* En cuante a las palabras, los términos
utilizados son técnicos:
«sgentes 8Xt8rnos-,
«aislante Mnnico»,

_ «ïmpregnar d9 una solucion»,
«reducir el contenïdo d8 humedad»,
«inhibidor d9 flama», ete.
En ese sentido se podla haber
manejado el concepto de 10 que se
querla decir, con un lenguaje mas
cercanoyentendible para los Ieetores:
«la casa aguanta los temblores»,
«para que la madera qued6 bien
SfICB»,
«hace meflOs calor en la casa de
ma<Jera que en la d8 conCf9to»,
«86 16 da brochazo para qua no 8e
quame», ete.

AI foIleto le hace falta el carâctar anecd6tico, se presentan ns
tlImas por separado sin un desarrollo nanatlvo, éste se podrfa
Iograr con la lntllracci6n de los p8C'lOnajes (diâJogos sobre las
resistenclas).

El folleto esta hecho a manera de
histerieta, en el que la imagen yel texto
son una unidad. Este es, no se trata de
un texte que apoya una imagen, ni una
imagen que apoya un texto.
No obstante, las palabras y los dibujos
utilizados corresponden a un lenguaje
técnico-abstracto no acorde con la
poblaci6n meta.
Por ejemplo:

El follelo

Presentarnos, a maneradeejemplo, los
comentarïos que se hicieron en e58
ocasi6n en teme dei folleto -uno de los
medios evaluados-, aclarando que el
usuario potencial de las casas no
particip6 directamente en esas
sesiones (*).

Un equipo integrado por el GRET, FONHAPO, INVISUR y el grupo
de seguimiente evalu6 puntualmente los medios de comunicaci6n
utilizados en la campafiade ditusi6n, contando con la ase60rla dei
Institute Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), organismo
que desde hace mas de 30 anos apoya los proœ60s de educaci6n
popular en México y América Latina, por 10 que posee una gran
experiencia en aspectes de comunicacl6n social.



La apropiaci6n social de la teenologra

l,Cuâles preguntas
para nosotros?

La insistencia con la cual los habitantes involucran
servicios-infrastructura-yvivienda, nos lIeva aestablecer
unvrnculo directo con la tecnologfa (ya que laaceptaci6n
o no aceptaci6n de las casas puede ser por causa de
carencias de ese tipo en el fraccionamiento). Lo que
nos lIeva a plantearnos una serie de cuestiones:

• Sobre la tecnologia
i, Vale la pena producir una vivienda que apriori tiene
pocas posibilidades de ser aceptada por causas
ajenas a la innovaci6n?
o por el contrario, en un primer tiempo,
i,Se deberfan implementarprogramas mascostosos,
pero cuyo «entomo» ya resuelto pudiera convertirse
en un «motor de aceptaci6n» deI produeto final 
coadyuvando asfa la apropiaci6n de la innovaci6n-?

• Sobre el modelo de dlfusl6n
i,Si las resistencias mas fuertes provienen de la
poblaci6n beneficiaria que cuenta con mayores
recursos, no serfa mas adecuado dirigir los medios
de difusi6n hacia ese segmenta de la poblaci6n?
Pues como 10 acabamos de evocar, la poblaci6n con
menos recursos ofrece resistencias mas débiles y
puede por ello apropiarse con mas facilidad de las
casas de madera, las cuales son, en principio, mas
pr6ximas a sus referentes culturales .

• Sobre los medlos de comunlcacl6n
Éstos se implementan con la 16gica de promover el
producto (es decir, primero captar y después
convencer a la demanda dispersa),
i,No deberfa, una vez que se capt6 la demanda,
instrumentarse un proceso de comunicaci6n que
abriera al habitante mayores posiblidades de
participaci6n ?

Cuesti6n que formulamos sin perder de vista que
este aspecto de la dimensi6n de la participaci6n
popular requiere de un analisis mas profundo, ya que
en el montaje de un proyecto de este tipo aparece
rapidamente una contradicci6n ditrcil a sobrellevar.

- Por una parte, desde el inicio dei programa se
acepta trabajar con una empresa privada,
asumiendo que la comunicaci6n social se dara
después que la promoci6n -incluso la selecci6n de
la tecnologra se hace sin la participaci6n de los
habitantes; es decir, se trata de un sistema de
producci6n donde no hay una implicaci6n previa
deI usuari067.
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- Porotra parte, se sabe que la apropiaci6n social sera
mas efectiva mientras mas intervengan los habitantes
en el proceso de selecci6n de la tecnologfa y en la
producci6n de las viviendas.

En realidad, desde un principio se acept6 esta
contradicci6n, y dentro de ella se decidi6 explorar un
«slstema de comunlcacl6n nuevo» que permitiera
producir masivamente vivienda popular; es decir, no
se trat6 solamente de hacerpromoci6n publicitaria en
sentido estricto; la busqueda de un proceso de
apropiaci6n social 10 demuestra.

67 En el proyecto de Navidad la innovaci6n era técnica e introducida
..de arriba.. ; en Guadalajara, al contrario, se trataba de una
innovaci6n «técnica y social...
Hoy dIa en Acapulco coexisten una ..técnica popular.. (utilizada
por los habitantes de los barrios populares), una ..técnica
comercial .. (la de industrias PAPANOA) y una ..técnica pûbllca"
(la dellnstituto de Vivienda de Guerrero).
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Recuadro 10
El método de seguimiento

para programas de vlvienda popular

Se compone de un conjunto de 51 fichas-cuestionario repartidas
entre cuatro grandes temas :

- Tema 1 : El programa
- Tema 2 : La tecnologla
- Tema 3 : El método de difusi6n
- Tema 4 : La aproplacl6n social

Todos estos temas estin vinculados entre si (y con el beneficiario),
puesto que el anâlisis/evaluaci6n de la estrategia de difusi6n
supone:

• que los mediosde comunicaci6n (fichas, audiovisuales, cartillas,
etc.) se consideran en relaci6n aI método de difusi6n (tema 3);

• que la evaluaci6n de la apropiaci6n social (tema 4), es al critario
de éxito qua tomamos para var qué tan afactiva ha sido la
difusi6n;

• qua al anâlisis dei programa (tema 1) Yde la tecnolog la (tema 2)
son importantes para ver si se adaptaron al contexto, y poder
avaluar, en casa da fracaso, si la promoci6n1difusi6n fue
insuficiante 0 si al producto tecnol6gico no tenla posibilidadas
da difundirse.

Los cuatro grandas temas sa desarrollan an relaci6n con las
cuatro fases dei Sistema de Otorgamiento da Crédito (SOC) de
FONHAPO:

- Fue 1: Factibilldad crediticia y aprobaci6n dei crédito.
- Fue 2: Desarrollo dei proyecto y contrataci6n dei crédito.
- F... 3: Ejercicio de los recursos.
- FIlM 4: Recuperaci6n de los créditos.

Estas fases prasentadas an franjas permiten astructuraral método
da la forma siguiante :

- Fa. 112: Etapa preoperacional
- Fase 3: Etapa operacional
- F... 4: Etapa postoparacional

AI final de cada una da las coIumnas (ternas) y de las franjas
(atapas) sa elaboran unas fichas recapltulalivas oon al prop6sito
da reunlr las concluslonas relativas a los temas y las atapas.

La avaJuaci6n sa inlcia a partir dei anâlisis dei contexto, al cual se
compone asencialmente de:
(i) datos geogréllco8 y socioeoooomicos a nival macro;
(il) anâlisls de la dernanda social;
(III) anâlisis de las formas de transmlsi6n dei saber-hacer, etc.
El esquema de la oédula operativs complata se pl'9Senta en la
pégina slguiente.

Saber-hacer Yhaoer·saber

Adecuar innovaci6n,
producci6n y
comunicaci6n

Esta Ifnea de acci6n habfa sin duda alguna derivado de
los resultados deI PAIC en su primera etapa, los cuales
mostraban que sin un «anclaje» adecuado en el mercado
de la construcci6n no se podrfa dar completamente la
apropiaci6n social68;raz6n porlacual se decidi6 adecuar
un sistema de comunicaci6n relativamente innovadora
unaforma diferente de producci6n (redpublica-privada);
considerando que aunque el usuario no participarfa
directamente en la concepci6n, supervisi6n y
construcci6n de las viviendas, el rnodelo tendrfa la
capacidad de «romper» con el esquema unfvoco de
comunicaci6n: emisor -+ receptor (mucho mâs propio a
la prornoci6n comercial), abriendo simultâneamente
ciertas posibilidades a una relaci6n mâs recfproca
entre actores69.

Sin embargo, no olvidemos que aun en un proyecto de
este tipo la vlvlenda slgue slendo el «obJeto» que se
encuentra al centro dei slstema de comunlcacl6n.
De tal manera que un buen (0 eficiente) sistema puede
mejorar el «producto vivienda", pero no el proceso (es
decir la calidad y la fuerza de la relaci6n entre los
actores, que es en sr la fuerza misma de la
comunicaci6n). 10 que s610 se puede lograr con un
sisternade comunicaci6n popularcorno elque se aplic6
en Guadalajara.

Mientras que en Acapulco uno de los aspectos mâs
interesantes por explorar era un dispositivo que
permitiera pasar a una escala de producci6n mâs
significativa (cualitativa y cuantitativamente), para 10
cual se busc6 vincular un actor econ6mico, con una red
de producci6n dei mismo género y un sistema formai 0

institucional (red de producci6n «A")'

Pero un montaJe slmllar. como ya 10 vlmos. hace
rapldamente Impasse sobre la dlmensl6n
partlclpatlva dei usuarlo l.C6mo resolver esta
contradicci6n?, y en caso de aceptarla (como asffué)
l.hasta qué punto se puede considerar que la no
participaci6n dei habitante traerâ siempre consigo una
baja apropiaci6n??O

68 El astuclio reconocla dos grandes formas de comunicaci6n; la
primera, una comunicaci6n popular generando procesos da
autoformaci6n, formaci6n mutua, etc.; y la segunda. una
comunicaci6n mas de mercado, en d6nde se hace unapromoci6n
masiva de un producto qua se le considara buano (a través de los
canaIes convenclonales de comunicaci6n) con la esparanza final
de que el usuario -el consumidor- se convierta en un productor.

69 Sin duda el métododa difusi6n y el anâlisis de resistencias ofrece
a58 posibilidad.

70 Notas en mimeo de los diâlagos entre M. Levy, Y. Cabannes y Joel
Audefroydal GRET sobre el PAIC (Mexico, 2de fabrerode 1989).
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Es evidente que para el proyecto de Navidad no se
concibi6 un puente que hubiera permitido «conectar..
los dos principales sistemas de producci6n a partir de
los cuales se pensaba terminar las casas (sistemas
ccA.. y cc8 ..) ni tampoco éste se cre6 a 10 largo dei
proceso 0 a posteriori. De hecho, la polftica de la
innovaci6n no ha dado aun lugar a un canal adecuado
que ponga en comunicaci6n esas ccdos 16gicas de
producci6n... A ese respecta el coordinador dei equipo
deIGRETsenala: «creoque existe unespacio -estrecho
entre la innovaci6n tecnol6gica y la producci6n popular
masiva, si no hemos podido abrirlo es porque a{m es
demasiado nuevo, pero esto se ira haciendo con la
promoci6n populary un cierto numero de métodos que
estan forjandose poco a poco..71.

Ahora bien, a pesar de que se asumi6 desde un
principio que no se estaba en el campo de la
cornunicaci6n, sinD en elde lapromoci6n de unproducto,
podernos observar que los medios utilizados no fueron
resultado de un analisis fino; es decir, no se identific6
previamente cuales son aquellos que mas ccllegan .. al
pdblico que se querra captar ni tampoco se evalu6 el
impacta que cada unD de ellos ha tenido en Acapulco.
Por esa raz6n, los que se pusieron en practica no se

\

adaptaron totalmente a la cultura popular ni a los
c6digos de comunicaci6n de la poblaci6n-meta.

El documento que recoge los dialogos de E. Ortiz,
director deI FONHAPO con Y. Cabannes dei GRET
sobre ccpracticas urbanas y estrategias de los
usuarios»72, concluye sobre el punto que concierne a
la difusi6n de las innovaciones :

«La falta de apropiaci6nsocialal final deIproducto
vivienda, eraporque en la fase inicial no se habfa
entendido bien por parte de los promotores
quiénes eran esas gentes, qué c6digos de
comunicaci6n utilizaban, cuales eran sus
expectativas profundas. Uno se mete a un
proceso en forma muy voluntarista pero sin
entender efectivamente los c6digos de
comunicaci6n, sin entender exaetamente las
expectativas. Esos dos temas, c6digosculturales
yexpeetativas, son instrumentos que a 10 mejor
no frenan aquf, pero sr frenan los proœsos.»

71 DI8109Os, op. cit, p. 38.

72 se trata de una .. Iectura transversal .. de seis temas de IntBrés
sobre lavivienda (organizaciones sociales, ahorro, comunicaci6n,
tscnologras, etc.) desarrollado:como hlp6tesls de trabajo para la
Investigaci6n que se lIev6 a babo en Guadalajara (México) y
Fortaleza (Brasil); ver ..Capitalisation d'experi9f109S, pratiques
urbaines et stratégies des usagers.. , GRET, 1990, tama 6: rades
de producci6n y tacnologla...

saber-hacer y ha09r-saber

Esa procupaci6n por lograruna comunicaci6n eficiente
-en términos de la adecuaci6n a los c6digos y referentes
culturales dei grupo beneficiario- era mas facilmente
perceptible durante las reuniones, asambleas, etc.,
lIevadas a cabo por ellNVISUR (la fase de aplicaci6n
de los medios orales). Asr 10 declara la reponsabte dei
Departamento de Promoci6n Social de ese organismo,
quien, no obstante su sensibilidad al respecto, deja
entrever que el modela utilizado buscaba s610 difundir
y prornover el producto sin que se pudiera establecer
un dialogo (horizontal) entre los actores:

«Falt6 presupuesto para haber hecho la
promoci6n mas grande, faltaron recursos y
sobraron medlos de comunlcaclOn. Tuvimos
todopreparado, hicimos un audiovisualprecioso,
espots, propaganda, etc. Hicimos todo pero no
en la magnitudque se debi6 haberhecho '" Nos
falt6 presupuesto para ocupar los medios mas
tiempo ...,perolos medios fueron los adecuados.
Un problema que tuvimos fué que la gente a la
cual nos encaminamos fué gente con una
preparaci6nanivelmedia (enfermeras, maestros
rurales, etc.), gente con no mucha preparaci6n
quemuchas veces esdiffcilexplicarleen términos
técnicos, esta 10pudimossubsanaraprendlendo
a hablar en su Idloma. Asf sf pudimos vencer
las resistencias, porque al principio la gente no
entendfa.»73

Ahora bien, difundir un producto nuevo coma las casas
prefabricadas de madera supone disponer de un
presupuesto publicitario, sobre todo si se toma en
cuenta que se busca concurrir a los materiales que se
encuentran en el mercado.
Sin embargo, el seguimiento dei programa permiti6
constatar que la campana de difusi6n -realizada antes
y después dei seminario de Guadalajara74- tuvo un
costo estimado en cerca de 15 millones de pesos (Io
que representa un 0.5% dei costo global dei programa
de vivienda), una suma en realidad insignificante sobre
todo si se toma en cuenta que fue cubierta por el
conjunto de actores que participaron en lapromoci6n75.

En la ausencia de reglas claras ninguna de las
instituciones estara dispuesta a absorverel sobrecosto
que implica la promoci6n. Esta cuesti6n se present6 a
todo 10 largo de la campana de difusi6n en Acapulco.

73 Erna Reyes; entrevista realizada en Acapulco (Marzo 1991).

74 $eminario de Guadalajara sobre la estrategia de difusi6n con la
participaci6n de todos los aetores (6 de septiembre de 1988).

75 Mientras que para asegurar que un producto nuevo tanga una
cierta competitividad en el mercado se requiere por 10 menos de
un presupuesto de 1.5% de los costos totales dei programa
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Conclusiones

Durante el transcurso dei PAIC se desarrollaron y
pusieron en practica cuatro métodos de trabajo:

• al primero concernfa la Identlflcacl6n de proyectos
Innovantes a partir de un cuadro multicriterios
(cuarenta casos realizados en México y en Colombia
tueron asf identificados);

• el segundo trataba de la evaluacl6n de proyeetos
(dace casos, mayoritariamente mexicanos, tueron
evaluados con este método);

• eltercero concemfa ladlfusl6nde las Innovaclones
(a pesar de que era experimental tuvo el mérito de
poner en evidencia varios problemas ligados a la
difusi6n);

• el cuarto era el métodode segulmlento dei proceso
de seleccl6n y de dlfusl6n de la Innovacl6n.

Losdos ultimos métodoscorrespondieron a la segunda
tase dei PAIC y se aplicaron en el proyecto de
Acapulco76. La sistematizaci6n dei proceso -ademas
de permitir evaluar la estrategia de difusi6n- contribuy6
a desarrollar una visi6n mas global de la 16gica de los
proyectos de vivienda.

Las caracterfsticas principales de este método se
recogen en el recuadro 10; cabe senalar que con base
en el mismo esquema de seguimiento se presentan a
continuaci6n las conclusiones generales dei proyecto
de Navidad77, acerca de cuatro temas:
• el programa de Navidad,
• la tecnologfa,
• el modela de ditusi6n,
• la apropiaci6n social.

18 En reaJidad el método de segulmiento se ooncibi6 para apliClllS8
s1multMeamente en los dos proyeetos demostrativos: Guadalajara
y Acapulco.

n Ver la cédula operativa de seguimiento de programas de vivienda;
J. Audefroy, E. L6pez e Y. Cabannes, GRET, FONHAPO, 1987.
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Tema 1
El programa de Navidad

1.1.

La fonna en que fue Instrumentado el proyeeto
hacladlffcll su repllcabllldad posterlo r; laprocupaci6n
inicial por lIevar a cabo un proyecto innovador, no se
tradujo en una preocupaci6n similar por asegurar sus
condiciones de reproducci6n.
En etecto, la 16gica que tundamentaba el programa :

Innovacl6n técnlca
.u

. Dlfusl6n
.~

Aproplacl6n social
(reproduccI6n)

tenfa un vacCo en relaci6n con la I6gica :

Implementacl6n
.u

Reallzacl6n
.u

Maslflcacl6n de la tecnologfa

Esto es, el objetivo que buscaba orientar un aparato de
producci6n existente a un mercado existente no se
pudo operativizar mas allâ dei misrno proyecto. Por esa
raz6n el dispositivo que podrfa permitir que se diera un
salto cuantitativo -para socializarel producto innovador
debe ser completamente repensado.

1.2.

El casa de Acapulco pone en evidencia que la
repllcabllldad de los programas Innovadores
depende fundamentalmente de la voluntad de las
Instltuclones publlcas (e incluso de aigu nos
tuncionarios a cargo de dichas instituciones, quienes
tienen la capacidad de decidir si utilizan 0 no las nuevas
tecnologCas).

Ungrupo de usuarios que expresa el deseo de construir
con nuevos materiales 0 procesos constructivos (nivel
de apropiaci6n 4 y 5) tiene pocas posibilidades de
hacerlo si su deseo no se acompana de una voluntad
institucional.
Son pocos los-grupos sociales que pueden ejercer una
presi6n suticiente para que su proyecto integre una
innovaci6n de ese tipo. Sobre todo si se toma en cuenta
la ccvacilaci6n .. que existe al interior de los misrnos
grupos para aceptar la innovaci6n (ver el casa de
Guadalajara).
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1.3.

La voluntad por seguir construyendo casas de madera
dei INVISUR muestra que hubo un grado de
aproplaclon Insthuclonal Importante. Asimisrno el
perfodo de tiempo tan corto entre el concurso nacional,
el proyecto de Navidad y las nuevas operaciones
evidencia que la red de producci6n publica en madera
es viable y que las rnodificaciones al producto pueden
contribuir a la apropiaci6n social.
En efecto, los nuevas construcciones pueden
convertirse en ccnuevos proyectos dernostrativos» que
le den validez y continuidad a la estrategiade innovaci6n
y difusi6n de las tecnologfas (generando al mismo
tiempo un proceso endoformativo al interiordel instituto;
capacitaci6n. sensibilizaci6n, etc.).

En este escenario quedarfaaun por redefinir loscanales
de participaci6n dei seetor social-a quien finalmente se
dirigen los productos- y dei sector privado -actor inicial
e importante de ~sta red de producci6n-.

1.4.

Las casas testimonian que la innovaci6n tecnol6gica
fue alcanzada y que et producto final, en su relaci6n

costo 1espaclo habitable Iimagen,
es posltlvo y adecuado al contexto para el que se
cre6; sin embargo, con eltiempo aparece que lavivienda
no es concebida como un producto final por los usuarios;
sinD que ella forma parte de un conjunto: terreno + casa
+ servicios (ver IV.3.).
Lasvariables ex6genas a la tecnologfapero end6genas
al programa deben valorizarse por igual en un proyecto
demostrativo de este tipo.

1.5.

la cuestlon relaclonada con los dlferentes
sobrecostos de la Innovaclon (experimentaci6n,
difusi6n, etc.) pennanece aun sin aclarar:
• l,Quién debe pagar y c6mo esos sobrecostos?
• l,Se tiene el derecho de experimentar técnicas

constructivas con los habitantes; sobre todo si éstos
poseen recursos modestos?78

78 Sabemos que la multiplicaci6n de los programas permitini reducir
los costes ligados a la Innovaci6n, mienlras tanto los programas
pilotes pequel\os son neœsarios para experimentar a olra escala
las técnicas de construcci6n nuevas.

Saber-hacer y haœr-saber

Es de hacer notar que el sistema de promoci6n de
vivienda popularde FONHAPO no prevé un dispositivo
que permita absorver los diferentes sobrecostos Iigados
a una operaci6n con fuerte contenido innovador (de
hecho, esta constataci6n se podrfa generalizar a todo
el sistema de producci6n mexicano), asf vemos que:

• Los sobrecostos para el desarrollo de la tecnologfa
quedan a cargo deI inventor.
Ahora bien, cuando no se trata de una universidad 0

un centro de investigaci6n quien la implement679, es
probable que el industrial busque rentabilizar
rapidamente su invenci6n -incluso si ésta no esta
completamente terminada y probada.

• Los sobrecostos de experimentaci6n quedan a cargo
de la empresa 0 deI futuro beneficiario.
Cabe senalar que en los pafses industriales estos
costos se estiman en cerca dei 15%dei costa total de
la obra; a ellos se les debe adicionar un factor de
riesgo que es siempre soportado por el propio
beneficiario, puesto que no existe ningun tipo de
garantfa para el nuevo sistema constructivo.

• Los sobrecostos de difusi6n quedan a cargo deI
promotor.
Observamos que son muy pocos los proyectos que
destinan un presupuesto especial para esta partida y
menos aun aquellos que definen previamente cuales
instituciones y actores participaran econ6micamente
en la promoci6n.

1.6.

En ese sentido podernos constatar que FONHAPO 
organisrno promotor dei PAIC y dei programa de
Acapulco- no adecua sus polftlcas credltlclas a los
requerlmlentos especfflcos deeste proyecto plloto.
Es decir, debido a sus criterios de evaluaci6n
productivistas, mide la efectividad dei proyecto en
términos de rendimiento1tiempo 1costo, 10queprovoca
que los obj~tivos iniciales dei programa (por ejemplo
desarrollaruna estrategia de difusi6n) pasen asegundo
piano -10 que afecta finalmente un proceso largo de
introducci6n de una Ifnea de producci6n innovadora.

79 En el campo de la vivienda popular los institutes de investigaci6n
cubren muy parclalment8 esta fase de desarrollo industrial que
articula e1làboratorio con el mercado.
Es neœsarlo Imaglnar una triangulacl6n entre la entldad que
concibe la innovacl6n. aquélla que la aplica y quién la utiliza.
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Tema Il
La tecnologia

11.1.

Existe la necesldad deadecuar el t1po detecnolog fa
a las redes de produccl6n. Esta adecuaci6n permitira
una mejor aceptaci6n de la innovaci6n y por ende una
mejor apropiaci6n social (ver IVA.).
En Acapulco se tenfa previsto que los beneficiarios
agrandaran ellos misrnos sus viviendas con los paneles
prefabricados de madera (el mismo sistema constructivo
dei pie de casa), esta implicaba un cambio de red de
producci6n que operativamente no se articul6.

Il.2.

El dlseno de la tecnologfa no Involucr6 en nlnguna
de sus etapas a los eventuales beneflclarlos. Si bien
se parte dei supuesto que hay un conocimiento previo
dei contexto donde se inserta dicha tecnologfa
(demandas y expectativas de los habitantes, cultura
técnica, etc.), se obliga al usuario a adaptarse
invariablemente a eUa. Es decir, se trata de modificar a
un grupo social para que acepte la tecnologia, cuando
el proceso deberfa plantearse en el sentido contrario;
esta es, contemplar la posibilidad de modificar la
tecnologfa de acuerdo con el grupo.

11.3.

Porultirno, se parte de la idea de quetodos los actores
«tlenen comprado el baleto de la Innovaci6n».
Mientras que en la realidad las 16gicastan heterogéneas
muestran que existen varios otros objetivos que hacen
que no siempre se conve~a al mismo punto: impulsar
la innovaci6n.

67
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Tema III
El modela de difusi6n

111.1.

El anéllsls dei contextoes fundamental paraconocer
las condlclones reales donde se apllca el modelo
de dlfuslon. Sin embargo este analisis no debe
realizarse someramente, puesto que podrran dejarse
de lado ciertos aspectos importantesde la vida cotidiana
(comunicaci6n, costumbres, tradiciones, expectativas,
etc.) que dificultarian por un lado el entendimiento de
las resistencias ofrecidas a la tecnologia y por otro la
implementaci6n de acciones para vencerlas.

111.2.

Las Instltuclones locales deberfan Integrarse al
equlpo que va a dlsenar los medlos de
comunlcaclon, ya que ellas son parte de las diversas
redes de comunicaci6n y conocen el universo cultural
donde se inserta el programa.

111.3.

De acuerdo con el modelo de difusi6n los medios
cumplen con una funci6n precisa (informar, capacitar,
etc.); si esta funci6n no se realiza el medio queda
subutilizado. Deberfa pues plantearse la posibilidad de
que se retomaran en otras etapas 0 acciones (por
ejemplo el prototipo).

111.4.

Una de las conclusiones principales de este trabajo es
que los medlos dedlfuslon -a loscuales se les habra
atrlbuldo tanta Importancla al Inlclo de la
Investlgaclon- no constltuyen 10 esenclal en el
proceso dedlfuslonde la Innovacl6n (ni en el proceso
de transferencia tecnoI6gica). Existen otros canales,
igual 0 mas importantes, como son «la promoci6n
institucional» (el contacto directo deI INVISUR con
Ifderes, trabajadores, sindicatos, etc.) y las redes de
difusi6n espontanea (las platicas con los familiares,
amigos dei trabajo, etc.)ao.

Estas redes nocuestionan la pertinenciade lacampal'la
de difusi6n pero sr abren la posibilidad para que el
modela sea replanteado de tal manera que permita
organizar y racionalizar la difusi6n «informai» -a fin de

Saber-hac8r y h&œr-saber

apoyar y no enfrentar esa dinamica social.
111.5.

Por ultimo, el mecanisrno de apropiaci6n social es
complejo y no puede reposar solamente sobre una
buena 0 mala aplicaci6n de los medios de difusi6n.

Factores externos a la innovaci6n tienen un gran peso
en la aceptaci6n 0 no aceptaci6n de la tecnologfa -yen
general dei prograrna-, terminando por substituir a la
campal'la de difusi6n e incluso a un proceso de
comunicaci6n popula~1.

Pensar que la apropiaci6n social sera alcanzada por
media de un modela de difusi6n vertical (que solo
contempla laparticipaci6n dei usuariocorno tal), aparece
como un objetivo ambicioso y quiza poco realizable. La
innovaci6n tecnol6gica podra jugar su papel hist6rico
cuando responda a una demanda social 0 institucional.

80 Ademas de que ellNVISURaparececomo garante de la innovaci6n
propuesta puesto que, ante los usuarios, representa al Estado. He
aqur a1gunos comentarios en relaci6n al papel dei 1NVISUR : «Yo
voy a comprar la casa como esté, porque donde vivo me puede
sacar la duena, debe seralgo serio porque elgobiemo no puede
tomam05 el pelo...

81 Nos referimos al caso de Guadalajara, donde si bien los
beneficiarios no se apropiaron de la innovaci6n, sr se apropiaron
en cambio dei proceso comunitario de selecci6n de la tecnologra.
Esta voluntad de innovar tua da ciarta manara un proyecto social
ut6pico, ya qua ademas de la innovaci6n social se buscaba
una innovaci6n tecnol6gica; as decir, se quarra que la vivianda
corraspondiara al proyecto social dei grupo.
Da ta! manara qua la axperimantaci6n da tacnologras apropiadas
(término 'Jtilizado an su peor acepci6n, por ajemplo, utilizar el
farrocemanto por al solo placer da axparimantarlo) astaba
soportada por un proyecto social cotectivo. Es decir, no ara
solamanta al TAP (grupo de apoyo) quian buscaba dicha
innovaci6n, sino que habra un consenso, una voluntad social an
tornada alla.



Conclusiones

Tema IV
La apropiaci6n social

IV.1.

El objetivo principal dei programa de difusi6n era la
apropiaci6n social dei producto vivienda y de la
innovaci6n tecnol6gica asociada. El bajo grado de
apropiaci6n obtenido82 demuestra que el usuarlo no
solo se apropla dei producto «vlvlenda» slno
tamblén de su entama. Esto es, la apropiaci6n social
solo es posible si la vivienda se situa en un contexto
satisfactorio respecta a las normas m!nimas de
habitabilidad.

IV.2.

La evaluaci6n de la campana de difusi6n ha permitido
constatar que las condlclones habltaclonales son
deterrnlnantes respecta a la aceptacl6n de la casa
de madera, es decir, las resistencias manifestadas por
los usuarios disminuyen en proporci6n directa a las
dificultades de sus condiciones habitacionales.

Estasobservaciones refuerzan la ideadedirigirpreteren
cialmente los medios de difusi6n hacia los segmentos
de la poblaci6n mas solventes a fin de favorecer la
apropiaci6n (integral) de tas casas.

IV.3.

En relacl6n con este ultimo punta vemos que las
innovaciones introducidas en Navidad notienentoda la
importancia que en un principio se les acord6; en
efecto, para un futuro ocupante acceder a una vivienda
-sea de madera, de bloques de arena u otra-, es igual
o menos significativo que el acceso a un te rreno,
servicios, equipamiento e infraestructura.

En un ciudad como Acapulco, donde la cuesti6n dei
suera ha sido y es auncentral para las clases populares,
la vivienda de INVISUR ofrece una vfa de acceso legal
a un terreno, e inversamente lafalta de servicios, el bajo
nivel de infrastructura, la lejanfa de la zona urbana, etc.,
actuan coma frenos para la aceptaci6n de las casas de
madera. Las Innovaclonesen el «produetovlvlenda»
se convlerten en un aspecta secundarlo 51 el
«producto habitat» -esto es: vivienda + predio +
servicios- no corresponde a las expectatlvas de los
usuarlos. En este concepto de habitat, la vivienda
tiene un peso 5610 relativo, y por consiguiente 10 mismo
acurre con las innovaciones que le son anexas.
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IV.4.

Una de las ensenanzas dei programa es que el cambio
de red de producci6n -que conlleva un cambio de status
dei ocupante; el cual de consumidor se convierte en
constructor-constituye un obstaculo para la apropiaci6n
social de la tecnologfa y su reproducci6n83.

IV.S.

La promoci6n deberfa ir pasando progresivamente a
unacomunicaci6n popular, interactiva y educativa entre
el beneficiario que va a ampliar sus viviendas y los
promotores de la innovaci6n (produciéndose as! un
desplazamiento deI sistema de comunicaci6n dei
ccproducto vivienda» que estaba al centro dei sistema,
al usuario que pasa de objeto final de la promoci6n a un
sujeto activo dei proceso).

82 El programa general y los medios de difusi6n se enfocaron a
alcanzar los nive~s 1 y 2 de apropiaci6n social (promoci6n y
construcci6n de vivienda con la innovaci6n). Mientras que los
niveles 3 y 4 (que implican la reutilizaci6n de la tecnologfa)
aparecen a priori como diffcilmente alcanzables, ya que la
ampliaci6n 0 la construcci6n de casas nuevas demanda mas que
un répido aprendizaje y la posesi6n de un equipo sofisticado que
en la actualidad no cuentaIl los usuarios (a 10 que se agrega el
hachodeque el disposilivo para laproducci6n de los componentes
de la casa no se asegur6).

83 El acreditado que compra una vivienda de madera no conoce
nacla dei proceso constructivo, sin embargo. se supone que él
mismo debe ampliar su vivienda con el mismo material y la misma
tecnologla.
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