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resumen.
El ser humano en el acontecer de su cotidianidad 
emplea el desecho, la decadencia, la reutili ación en 
di erentes ámbitos de su vida colectiva e individual
mente. En las ciudades las viviendas de desecho son 
un re ejo del deterioro ue implica una mayor 
profundidad en su entendimiento siendo una de las 
problemáticas más complejas y prioritarias situadas 
en entornos de zonas marginadas o de pobreza 
extrema. 

La vivienda de desecho o materiales de reciclaje por 
sus caracter sticas sicas presenta poca probabilidad 
para adaptarlo e integrarlo, al contrario, obtiene 
regularmente uer a para ser eliminado, ignorado y 
despla ado. Ciudad Jard n es uno de los asentamien
tos populares con mayor marginación ubicados en la 
ciudad en Morelia, Michoacán ue se caracteri a por 
una organi ación social donde presenta una de las 
zonas con mayor vivienda construida por desecho.

El siguiente trabajo propone ilustrar testimonios en 
Ciudad Jard n ue integran bajo sus posibilidades 
una resistencia de ar uitectura emergente, una 
realidad sobre la visión del deterioro.

Además este documento integra una propuesta 
experimental hacia la búsqueda de una segunda vida 
del desecho, por medio de un material con ormado 
con papel y  reali ado con baja tecnolog a, proponien
do su aplicación donde la ar uitectura de la escase  
promueve otras posibilidades del habitar en el siglo 
XXI. 

lum. Desecho. obre a Extrema. Autoconstrucción. 
ivienda. Emergente. 

abstract.
The human being in the occurrence of his daily life 
uses aste, decadence, reuse in di erent areas o  his 
li e collectively and individually. n the cities, the 
houses o  aste are a re ection o  the deterioration 
that implies a greater depth in their understanding 
being one of the most complex and priority problems 
located in environments of marginalized areas or of 
extreme poverty.

The housing of waste or recycling materials by their 
physical characteristics presents li le probability to 
adapt and integrate it, on the contrary, it regularly 
obtains strength to be eliminated, ignored and 
displaced. Ciudad Jard n is one o  the most marginali
ed popular se lements located in the city o  

Morelia, Michoacán, hich is characteri ed by a 
social organi ation here it has one o  the areas 
with the most housing built by waste.

he ollo ing or  proposes to illustrate testimo
nies in Ciudad Jard n that integrate under their 
possibilities an emerging architectural resistance, a 
reality about the vision o  deterioration.

n addition this document integrates an experimental 
proposal towards the search for a second life of the 

aste, through a material made o  paper and made 
ith lo  technology, proposing its application here 

the architecture of scarcity promotes other possibili-
ties o  living in the st century.

lum. aste. Extreme poverty. el construction 
Living place. Emergent.
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introducción
El desecho está presente en todos lados, son re ejo 
de las sociedades en el mundo. En la vida contempo
ránea la cultura del desecho es una de las mayores 
preocupaciones porque implica a su vez diferentes 
problemáticas para la salud y repercursiones 
ambientales, urbanas, económicos, sociales y 
culturales. 

Desde el siglo XX ante las grandes poblaciones se 
producen millones de desechos donde se ha buscado 
estrategias para utili arlo. in embargo, los grupos 
sociales más vulnerables, se adaptan a las condicio
nes que se presentan resolviendo su forma de 
habitar con el desecho. Según el informe de 

n Habitat de la rgani ación de las aciones 
nidas , estima ue en el , habrá dos 

billones de personas habitando en condiciones de 
vivienda de desecho o conocidos también como 
slum. 

As  pues, la pretensión de lo limpio, lo limitado, el 
orden, la estabilidad, lo nuevo es en muchos casos 
un atractivo y oportunidad para comerciali ar la 
venta de un bienestar  o patrimonio hipotecario,  
por lo ue los espacios urbanos deteriorados, la 
vivienda estropeada y sucia  resulta con poca 
probabilidad para adaptarlo e integrarlo de manera 

ue obtiene uer a para ser eliminado, ignorado y 
desplazado. 

En el caso de las grandes áreas con ormadas por 
viviendas de desecho, se presenta por una 
incongruente planificación urbana para el supuesto 
beneficio de amilias con limitación económica, la 
alta de continuidad en el cumplimiento de acciones 

y estrategias del lan Estratégico de rdenamiento 
erritorial y rbano , la discordancia en la distribu

ción de la tierra avorecen el mercado in ormal y 
especulación de la misma  éstas son algunas de los 
motivos ue permiten un crecimiento inapropiado, 
espontáneo, inseguro y ausente de integración 
social, sin las consideraciones pertinentes como una 
adecuada in raestructura, servicios y e uipamiento. 

Las pol ticas habitacionales dirigidos a los sectores 
de pobreza y alto riesgo que se presentan actualmen-
te en México se centran en la regulari ación de los 
asentamientos irregulares, en la implementación de 
programas para la disminución de marginación y 
hacinamiento de la vivienda establecida, sin 
embargo,  existe una carente consideración para el 
mejoramiento o propuestas emergentes de la 

vivienda desechos o materiales de reciclaje ya que 
por su naturale a de creación se considera ue en 
poco tiempo será destru da, despla ada o modifica
da. 

En ese sentido es importante generar acciones de 
mejoramiento, considerar estas onas urbanas 
aplicando una visión di erente ue permita la 
integración sustentable de la vivienda en sectores 
marginados. iendo una problemática real y actual, la 
vivienda de desecho a nivel mundial está estrecha-
mente vinculada en zonas consideradas con 
condiciones de pobreza y pobreza extrema .

El presente documento es una exploración hacia la 
investigación de la vivienda de desecho, ubicado 
como estudio de caso en un una zona marginada en 
la ciudad de Morelia, Michoacán.

Frente a la presencia de asentamientos irregulares 
con viviendas de materiales reciclados y de 
desechos, en presencia de una vulnerabilidad urbana, 
bajo una realidad latente de pol ticas gubernamenta
les asistencialistas sin soluciones inmediatas de una 
planeación coherente, inclusiva con un mejoramiento 
radical en las condiciones de la vivienda en pobreza 
extrema, la propuesta de abordar un diagnóstico es 
con la finalidad de conocer las diversas condiciones 
reales en su orma de habitar, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población. 

As  pues,  siendo la pobre a una problemática 
mundial, la vivienda de desecho es utili ada en 
diversas latitudes, bajo las mismas condiciones de 
hacinamiento donde el siglo XXI plantea uno de los 
mayores retos en el tratamiento según la Organiza-
ción de las aciones nidas   ya ue alrededor del 

 de la población a nivel mundial vive en onas 
marginales, por lo ue es necesario considerar 
nuevas estrategias para una población ue son 
negados los derechos fundamentales y sociales. 

El siguiente documento tiene como objetivo 
presentar un estudio sobre las condiciones del 
habitar en las viviendas de desecho utili ando como 
estudio de caso Ciudad Jard n ue pertenece a un 
pol gono de alta marginación en la ciudad de 
Morelia. 

Además una re exión en torno al desecho mostran
do un panorama actual y las aportaciones mediante 
referencias contemporáneas sobre la segunda vida al 
desecho y sus posiblidades en la práctica real en 
viviendas emergentes con procesos participativos. 
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desecho

slum diseño
avanzado

1 Vivienda en Ciudad Jardín. 
Rayito Flores. 2016.

2 Diagrama de 
Slum:transformando el 
desecho. Rayito Flores. 
2016.

El presente trabajo contribuye  a presentar una 
re exión en torno a la vivienda de desecho ubicada 
en un pol gono de alta marginación en la ciudad de 
Morelia, in ormación sobre la orma de habitar 
mediante un muestreo reali ado con  amilias de 
Ciudad Jard n, autores internacionales y nacionales 
que aplican procesos y productos mediante diversas 
metodologías con el tratamiento del desecho.
 
Además, un producto como resultado de los 
contenidos de los talleres de experimentación de la 
Maestría de Diseño Avanzado esta tesis aporta en la 
creación de un material biodegradable como una 
primera sugerencia para sistema constructivo o uso 
para la práctica de diseño. 

inalmente aportar a través de la experimentación la 
propuesta de un material realizado con desecho de 
papel aplicado a objetos utilitarios, mobiliario y 
opción de sistema constructivo. 

ara el estudio del habitar en la vivienda de desecho, 
se aplicó una variedad de técnicas ue incluyen un 
muestreo cualitativo reali ando  entrevistas 
pro undas, observación participante, levantamiento 
planimétrico de cinco muestras de viviendas de 
desecho, registro otográfico y herramientas 
audiovisuales.

La in ormación obtenida se presenta a través de 
mapas, diagramas, otogra as y un documento 
escrito sobre las condiciones actuales que presenta 
la vivienda de desecho.

La experimentación generada sobre la creación del 
material de desecho con el uso del papel donde se 
integra una bitácora visual sobre los procesos de 
experimentación registrado en el tercer cap tulo y 
una aplicación real como producto final.

El documento está estructurado por tres cap tulos, 
en el primero se establece un panorama actual que 
ilustra la situación actual del desecho, el uso y 
potencial mediante un directorio de diseñadores que 
aplican el desecho a soluciones reales, integrando 
re erencias aplicadas a la vivienda social, el mobilia
rio y el diseño utilitario. Mostrar una visión contem
poránea en el tratamiento del desecho, sus aportacio
nes con el fin de identificar el impacto y las posibilida
des ue tiene el diseño y la la ar uitectura con una 
visión social puede reali ar acciones inclusiva en el 
trabajo de la escasez. 

En el segundo cap tulo se presenta un estudio sobre 
las condiciones actuales de la vivienda de desecho,   
el enómeno de los slums en el mundo, el pa s, as  
como el contexto local de la colonia irregular de 
Ciudad Jard n en Morelia. e describe las caracter sti
cas distintivas de la vivienda, los resultados de la 
muestra generada y conclusiones de la in ormación 
obtenida.

En el cap tulo tres se integra la bitácora visual de los 
procesos de experimentación generado con el 
desecho de papel, donde se hace una muestra de la 
con ormación de las pruebas del material y las 
posibilidades reales que se aplican a objetos 
utilitarios, mobiliario y sugerencia de un primer 
ensayo como sistema constructivo.
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el desecho
Hay di erentes connotaciones para definir el 
deterioro, comúnmente está relacionado con algo 

ue no sirve,  objetos desgastados, sin ningún tipo 
de uso o unción, para Lynch el deterioro es lo ue 
carece de valor o de utilidad para un objetivo 
humano, es una reducción de algo sin un resultado 
aparentemente útil  Lynch, , p. .  Es en la 
materialidad donde podemos apreciar lo devaluado, 
consumido, estropeado, abandonado y se asocia 
inmediatamente con la basura, el desperdicio, la 
suciedad, impure a y la chatarra. in embargo, el 
deterioro no solo se re eja en los objetos, los 
espacios sicos, las ciudades, se presenta en la 
condición humana como en los allos humanos, la 
pérdida, la decadencia y la muerte. 

Los conceptos de deterioro y desecho regularmente 
hay un v nculo en ellos y tienen sus di erencias  
según la eal Academia Española, desechar es 
a uello ue ueda después de haber escogido lo 
mejor y más útil de algo  cosa ue, por usada o por 
cual uier otra ra ón, no sirve a la persona para uien 
se hi o  Española, , es decir, es un acto 
inmediato ue al considerarlo desecho consciente
mente lo inutili amos, la di erencia del verbo 
desechar es ue proviene del la n deterior re, ue lo 
define como hacer ue algo o alguien pase a un 
peor estado o condición  Española, , es el 
comien o donde paulatinamente o drásticamente se 
llegue a desecharlo.

Los desechos en la actualidad podemos observarlos 
en diversas capacidades, usos, costumbres, tradicio
nes y hasta como rituales. El hombre es el ente con 
mayor producción de basura, siendo una máquina de 
desecho. i observamos a nuestro alrededor el 
desecho se encuentra en todas partes, desde el 
espacio, miles de par culas hasta mobiliario sigue 
recorriendo en órbita terrestre. En las ciudades, las 
antiguas civili aciones están alojadas en ruinas y son 
comerciali adas en recorridos tur sticos, como 
admiración de una cultura extinta. 

El desecho tecnológico cientos de toneladas 
consumimos a lo largo de nuestra vida, egún la 
iniciativa olución del roblema de los Desechos de 
E uipo Eléctrico y Electrónico  tE  itsara, , 
encabe ada por las aciones nidas, estima ue en 
el , alcan aremos .  millones de toneladas de 
desechos tecnológicos,  e uivalente a  veces al 
peso de la gran pirámide de ui a. egún la empresa 
social aste entures ubicado en la ndia, los 

desechos sólidos representan un enorme problema 
en la ecolog a marina es desalentador ya ue 
alrededor de  millones de toneladas de plástico 
existen en los océanos, desde el  hay  ilos de 
pescado por  g de plástico, as  en el  en los 
océanos habrá más plástico ue pescado. eethara
man, . 

En el cuerpo humano, el desecho diariamente se 
evacua residuos orgánicos, la excreción en sus 
múltiples órganos especiales donde los pulmones 
expulsan el dióxido de carbono, el h gado retira a 
través del intestino los productos tóxicos y desechos 
mediante las heces, aproximadamente el ser humano 
produce cuatro toneladas de excremento  a lo largo 
de su vida. 

Desde el siglo  por medio del rancés Eug ne e
né oubelle el bote de basura ue un invento para la 
prevención de en ermedades, el ritual del desecho se 
habita en los espacios domésticos a través de los 
utensilios para almacenar basura, si el objeto 
voluntariamente termina ah  independientemente de 
estar en buen estado o no, automáticamente se 
determina ue ya no nos pertenece  otra costumbre 
es al comprar y obtener objetos usados de otros ue 
han desechado siendo de mala suerte, ya ue 
representa un arma ue uiere ser eliminado, 
apropiándose de comprar lo no deseado del otro.  



21

el desecho
Hay di erentes connotaciones para definir el 
deterioro, comúnmente está relacionado con algo 

ue no sirve,  objetos desgastados, sin ningún tipo 
de uso o unción, para Lynch el deterioro es lo ue 
carece de valor o de utilidad para un objetivo 
humano, es una reducción de algo sin un resultado 
aparentemente útil  Lynch, , p. .  Es en la 
materialidad donde podemos apreciar lo devaluado, 
consumido, estropeado, abandonado y se asocia 
inmediatamente con la basura, el desperdicio, la 
suciedad, impure a y la chatarra. in embargo, el 
deterioro no solo se re eja en los objetos, los 
espacios sicos, las ciudades, se presenta en la 
condición humana como en los allos humanos, la 
pérdida, la decadencia y la muerte. 

Los conceptos de deterioro y desecho regularmente 
hay un v nculo en ellos y tienen sus di erencias  
según la eal Academia Española, desechar es 
a uello ue ueda después de haber escogido lo 
mejor y más útil de algo  cosa ue, por usada o por 
cual uier otra ra ón, no sirve a la persona para uien 
se hi o  Española, , es decir, es un acto 
inmediato ue al considerarlo desecho consciente
mente lo inutili amos, la di erencia del verbo 
desechar es ue proviene del la n deterior re, ue lo 
define como hacer ue algo o alguien pase a un 
peor estado o condición  Española, , es el 
comien o donde paulatinamente o drásticamente se 
llegue a desecharlo.

Los desechos en la actualidad podemos observarlos 
en diversas capacidades, usos, costumbres, tradicio
nes y hasta como rituales. El hombre es el ente con 
mayor producción de basura, siendo una máquina de 
desecho. i observamos a nuestro alrededor el 
desecho se encuentra en todas partes, desde el 
espacio, miles de par culas hasta mobiliario sigue 
recorriendo en órbita terrestre. En las ciudades, las 
antiguas civili aciones están alojadas en ruinas y son 
comerciali adas en recorridos tur sticos, como 
admiración de una cultura extinta. 

El desecho tecnológico cientos de toneladas 
consumimos a lo largo de nuestra vida, egún la 
iniciativa olución del roblema de los Desechos de 
E uipo Eléctrico y Electrónico  tE  itsara, , 
encabe ada por las aciones nidas, estima ue en 
el , alcan aremos .  millones de toneladas de 
desechos tecnológicos,  e uivalente a  veces al 
peso de la gran pirámide de ui a. egún la empresa 
social aste entures ubicado en la ndia, los 

desechos sólidos representan un enorme problema 
en la ecolog a marina es desalentador ya ue 
alrededor de  millones de toneladas de plástico 
existen en los océanos, desde el  hay  ilos de 
pescado por  g de plástico, as  en el  en los 
océanos habrá más plástico ue pescado. eethara
man, . 

En el cuerpo humano, el desecho diariamente se 
evacua residuos orgánicos, la excreción en sus 
múltiples órganos especiales donde los pulmones 
expulsan el dióxido de carbono, el h gado retira a 
través del intestino los productos tóxicos y desechos 
mediante las heces, aproximadamente el ser humano 
produce cuatro toneladas de excremento  a lo largo 
de su vida. 

Desde el siglo  por medio del rancés Eug ne e
né oubelle el bote de basura ue un invento para la 
prevención de en ermedades, el ritual del desecho se 
habita en los espacios domésticos a través de los 
utensilios para almacenar basura, si el objeto 
voluntariamente termina ah  independientemente de 
estar en buen estado o no, automáticamente se 
determina ue ya no nos pertenece  otra costumbre 
es al comprar y obtener objetos usados de otros ue 
han desechado siendo de mala suerte, ya ue 
representa un arma ue uiere ser eliminado, 
apropiándose de comprar lo no deseado del otro.  

la percepción del 
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4 Materiales de desecho en 

Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2014.

5 Basura en un vertedero en 
Lebanon. CNN. 2016.
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Habitualmente el desecho está asociado al 
residuo o comúnmente denominado como 
basura,  para Escolástico en su obra del 

eciclado y tratamiento de residuos  refiere a 
la basura como cual uier residuo inservible, a 
todo material no deseado y del ue se tiene 
intención de deshacer  Escolástico León,   
La rgani ación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico CDE  define como 
residuo  a a uellas materias generadas en las 

actividades de producción y consumo ue no 
han alcan ado un valor económico en el 
contexto en el ue son producidas  Colomar 
Mendo a . 

El término manejo de residuos  como lo indica 
olano, el in orme e aste en América Latina. 

Análisis estad stico y recomendaciones de 
pol tica pública, elaborado por la niversidad de 
las aciones nidas cito  se usa para designar 
al control humano de recolección, tratamiento y 
eliminación de los di erentes tipos de desechos. 
Estas acciones son a los e ectos de reducir el 
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p. 
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el peso del
desecho
La búsqueda  y permanencia de tener comodidades 
en las sociedades modernas, ha propiciado un 
agotamiento en los recursos naturales destinados a 
la producción de nuestro estilo de vida, su riendo las 
consecuencias a costa de nuestra integridad social y 
ambiental. 

En ella se puede observar todas estas ciudades 
pobres reutili ando lo desechado en tiraderos de 
basura re ejo de una ragmentación social  ue se 
observa claramente la l nea de la clase rica y pobre. 
Como lo menciona Lynch sobre el deterioro de los 
lugares sus usos aborrecidos e indeseables se ven 
despla ados hacia las áreas marginales. Ciudades 
enteras pueden declinar o verse abandonadas 
gradualmente . Lynch, , p. 

Las aglomeraciones urbanas son donde se producen 
en su mayor a los residuos no orgánicos, para 
beneficiar un sistema económico se incluye como lo 
menciona Dir  Hebel, bajo un sistema sin salida en 
un proceso lineal, es decir, nuestros desechos son 
enterrados, deben estar cubiertos por gruesas capas 
de tierras o en ceni as. As  los vertederos, las 
contenedores de basura, rellenos sanitarios, 
incineradores, plantas de tratamiento de agua, 
desag es, las aprobamos para el beneficio de la 
sociedad pero optamos por tenerlas en una 
ubicación donde no podamos estar con ellas. 

En la historia de la basura el siglo  condena la 
civili ación en torno a productos di ciles de 
desechar, durante la egunda uerra Mundial la 
invención del plástico modifica la percepción y 
gestión de la basura, introduciéndose diversos tipos 
de desecho, el ue es de mi interés se refiere 

alvachúa al esiduo ólido rbano  o residuo 
urbano ue lo define como  a uel ue es solido y 

ue se genera en los núcleos urbanos o en sus onas 
de in uencia  domicilios particulares, comercios, 
oficinas y servicios. 

El residuo sólido urbano no comprende los cataloga
dos como peligrosos, aun ue se pudieran producir 
en los anteriores lugares o actividades  alvachúa  , 
para la legislación mexicana los residuos sólidos 
urbanos  son  

Los generados en las casas habitación, ue resultan 
de la eliminación de los materiales ue utili an en 
sus actividades domésticas, de los productos ue se 
consumen y de sus envases, embalajes o empa ues  
as  también son los ue provienen de cual uier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la v a 
pública ue genere residuos con caracter sticas 
domiciliarias y los resultantes de la limpie a de las 
v as y lugares públicos  D , 

La cantidad de residuo sólido urbano, como lo 
menciona Arai a Aguilar incide principalmente por 
las actividades antrópicas, el crecimiento poblacio
nal, los hábitos de consumo, las costumbres y la 
migración. Aguilar, Cháve  Moreno, y Moreno ére , 

, p. 

Con el paso del tiempo, para evaluar y calcular la 
generación de residuos urbanos, dentro de algunos 
métodos el más común es el de ilogramo por 
habitante por d a.
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de tierras o en ceni as. As  los vertederos, las 
contenedores de basura, rellenos sanitarios, 
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la ruta del desecho

8 Generación de RSU por 
región, 2011. Generación de 
RSM por región 2004. 
Elaborado por la autora con 
base en Sedesol. 2012.

egún el E  en el Censo acional de obiernos 
Municipales y Delegacionales , del  integra ue 
en México, el promedio diario de residuos sólidos 
urbanos recolectados a nivel nacional en el  es 
de ,  g d a teniendo un aumento del 

.   en el  con    g d a. A nivel 
estatal Michocán ocupa el lugar número  con una 
recolección promedio diario de  g d a, 
siendo de los primeros en la lista la Ciudad de 
México, Estado de México y Jalisco, ante esta 
problemática hacia dónde van nuestros desechos

Annie Leonard en La Historia de las cosas, genera un 
estudio durante  años en diversos viajes en todo 
el mundo, expone detalladamente las conexiones 
entre la problemática social y ambiental ue está 
relacionado el desecho  re exiona no es posible 
operar un sistema lineal indefinidamente en un 
planeta finito  Leonard, , p. 

Este sistema como lo define Leonard,  recibe el 
nombre de econom a de los materiales , concebida 
por  etapas ue son  extracción re erente a la 
explotación de los recursos naturales, producción 

ue es el uso de la energ a para integrar los recursos 
naturales con u micos tóxicos y as  generar 
productos contaminados con dañinos. La tercera 
etapa la denomina distribución, siendo la venta del 
producto a un bajo precio y en breve tiempo. 

3 449 950
Sur
10%

2, 966 355
Frontera

9%

6, 326 545
Norte
18%

17, 359, 400
Centro
50%

4 500 450
Ciudad de México

13%
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El consumo es la cuarta considerada la etapa más 
importante en la econom a de los materiales, es la 
inercia de la compra, como lo menciona ctor 
Lebo  Lebo ,  citado por Leonard, , p. 

 uestra econom a, tan productiva... re uiere 
ue hagamos del consumo nuestra orma de vida, 
ue convirtamos en rituales la compra y el uso de 

bienes, ue bus uemos la satis acción espiritual y de 
nuestro ego, en el consumo... necesitamos ue las 
cosas se consuman, se uemen, se reemplacen y se 
desechen, a un ritmo cada ve  más acelerado  

Esta posibilidad de exhaustivo consumo, Leonard 
Leonard, , p.  menciona ue se presenta en 

dos rutas  la primera sobre la obsolescencia progra
mada, como lo cita ance ac ard,  diseñado 
para ser desechado  la segunda obsolescencia 
percibida ue son todas a uellas cosas ue aún 
uncionan, son útiles  pero nosotros lo consideramos 

ya como un desecho. 

 por último la etapa de la eliminación, ue es el acto 
del retiro del desecho, ya sea desde sacarla de 
nuestras casas para ue lo lleve un recolector de 
basura, integrarla a los rellenos sanitarios, integrarlo 
a un proceso de incineración, o en muchos casos, la 
exportación de los residuos, generar cierto reciclaje, 
sin embargo, la mayor a de los productos no son 
diseñados para reutili arlos por su alto ndice de 
tóxicos.

ara tener un mayor conocimiento de estos procesos 
y comportamiento de la econom a de los materiales, 
se emplea un análisis de ciclo de vida AC , o en 
inglés Li e Cycle Assessment LCA , ue son 
metodolog as para evaluar el impacto potencial 
sobre el ambiente de un producto. Además de ser 
una herramienta financiera, por ue evalúa los costos 
ambientales asociados con el producto, conlleva la 
estructura  sobre el tipo de energ a asociada a la 
actividad, los materiales y los desechos ue serán 
liberados.  El término de ciclo de vida significa la 
evaluación considera todo lo ue entra o se produce 
como resultado del producto o servicio  he nited 

tates orest ervice , 

Desde la modernidad dos AC  ue están relaciona
dos desde su concepción como un metabolismo 
lineal tradicionalmente utili ado son De la cuna a la 
puerta  cradle to gate  o denominado como  

usiness to usiness  , como lo menciona ran lin  
es una evaluación parcial del producto en ella se 
estudia la etapa de extracción de los recursos y la 
etapa de producción, es decir, antes de ser transpor
tado al consumidor. 

La segunda llamada De la cuna hasta la tumba  
rom cradle to grave , como lo define la División de 

plásticos del Consejo de u mica  

Es una técnica para evaluar los impactos ambienta
les asociados con todas las etapas de la vida de un 
producto desde la extracción de materias primas a 
través de materiales procesamiento, abricación, 
distribución, uso, reparación y mantenimiento, y 
eliminación o reciclaje. Los diseñadores usan este 
proceso para ayudar a criticar sus productos.  

ran lin, Asociados, 

ienen un solo uso  y su relación al Marco ormativo 
del Análisis de Ciclo de ida, donde sus principales 
normas internacionales de aplicación son la E E  

  y la E E    . Durante 
muchos años, este tipo de AC  se ha utili ado, pero 

Suposición de Destino

Sin dato

México

Norteamérica

Chile
Argentina

Generación de Desecho

Formalidad y Suposición de
Ruta de Desechos  

Destino Formal
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El consumo es la cuarta considerada la etapa más 
importante en la econom a de los materiales, es la 
inercia de la compra, como lo menciona ctor 
Lebo  Lebo ,  citado por Leonard, , p. 
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ruta de desechos, por kg 
cada día. Elaborado por la 
autora con base en Dirk E. 
Hebel.  2014.

si al desecho lo consideramos sin desprecio, 
pueden impactar de manera diferente en 
nuestro mundo, la producción de la basura 
requiere de una visión diferente, puede ser una 
enorme ri ue a de recursos. ero para un 
sistema económico ante una visión tradicional 
del residuo la lectura es como un principal 
contaminador. 

Ante un sistema complejo, para muchos pa ses 
por la vulnerabilidad y pobre a ue su re le 
conviene los residuos de pa ses ue totalmente 
lo ven como desecho  uno de los mayores 
cementerios electrónicos del mundo es el 
suburbio de Accra, en Agbogbloshie, en la 
capital de hana, ue presenta 
aproximadamente ,  millones toneladas de 
basura electrónica procedente de Europa, 
Estados nidos y China. egún la rgani ación 

o ubernamental reen Cross, a través de sus 
estudios, encontraron la presencia de niveles en 
el suelo de plomo hasta  ppm, siendo el 
estándar de plomo de  ppm lac smith  
Croos, .

Australia

JapónEuropa

Brasil

Brasil
África



28

egún ate Atlas, han desarrollado una herramienta 
la universidad de Leeds con D ate, A , 

EE et, tE , A, D aste, donde 
albergan datos de  pa ses sobre el tratamiento y 
gestión de residuos, mencionan ue en el  a 
nivel mundial hemos generado ,  millones de 
toneladas de basura, y el  no va a ningún 
vertedero. 

especto a los basureros más grandes por su 
concentración de desecho en toneladas por 
hectárea, Ene a, igeria presenta , ,  
toneladas por hectárea, seguida por chisto, recia 
con , ,  t ha, y ranville roo  Dumpsite, 

ierra Leona  con  t ha.  

El trabajo del sector in ormal, en el lugar numero 
uno, se estima aproximadamente ,  personas se 
dedican como uente de ingreso en el basurero de 
Agbogbloshie en hana, seguido por antar ebang 
ndonesia, ara ara, olivia y Jam Cha ro, 
a istán, en el lugar número  se encuentra ordo 
oniente, México con  personas. 

Después del cierre en el ,  ordo oniente 
uncionaba desde hace  años en el ondo del lago 

seco de excoco,  con un territorio alrededor de  
hectáreas, de tal orma uno de los basureros al aire 
libre más grande del pa s y del mundo,  recibiendo 
diariamente alrededor de doce mil toneladas de 
basura, teniendo en su vida útil  millones de 
toneladas ñ , llegando alcan ar hasta  metros de 
10 Diagrama de 
Metabolismo Lineal 
ilustraciones basadas en 
Ciudades para un pequeño 
planeta. Elaborado por la 
autora con base en Richard 
Rogers. 1996.  

11 Fotografía de Bordo 
Poniente a su máxima 
capacidad. Sergio Leyva. 
2008. 
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El 70% de todo el metal del mundo
se desecha después de su primer uso.
                                                                                                                         Kevin Lynch

pro undidad. A pesar de estar sin recibimiento de 
desecho, actualmente es una de las problemáticas 
mas graves de la ciudad de México por el nivel de 
desprendimiento. 
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Grecia

Nigeria

1. Eneka. Nigeria. >1,680,000 Ton/Ha
2. Schisto, Grecia >1040,000 Ton/Ha
3. Granville Brook Dumpsite 
(Kissy Dumpsite), Sierra Leona > 766,000 Ton/Ha

Contenedores con mayor
cantidad de basura

1

2

Sierra Leona 3

Ghana

1

Bolivia 3

México 3
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12 Mapa de los 
contenedores de basura más 
grandes en el mundo y 
sector informal.  Elaborado 
por la autora con base en 
Waste Atlas. 2014. 

1. Agbogbloshie, Ghana. >10,000 Personas
2. Jam Chakro, Pakistán >5,000 Personas
3. K´ara K´ara, Bolivia >5,000 Personas
4. Bordo Poniente, México <1,500 Personas

Trabajadores Informales
en contenedores de basura.

Pakistán

2
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14 Fotografía de desechos 
de aparatos electrónicos. 
Shutterstock y Milenio 
Diario. 2015. 

13 Captura de pantalla de 
conteo de toneladas en el 
mundo desde el 2012. Waste 
Atlas. 2014. 
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Materias Primas

Alimentos

Energía

Bienes

Ciu dad

Renovable

Ante esta enorme necesidad de actuar sobre el 
tratamiento del desecho, se integra otro AC , como 
propuesta de intervención sobre el impacto 
ambiental ue corresponde a metabolismo circular 
propuesto por ichard ogers en su obra Ciudades 
para un pe ueño planeta .

Hebel re exiona ue  una econom a metabólica 
circular vincula no solamente a los ecónomos sino 
además a los ar uitectos, sobre ello se presenta el 
estudio reali ado por alter . tahel  el pionero en 
el pensamiento sostenible sobre la extensión de 
vida útil de bienes , introduciendo las primeras tres  

ue comprende la reutili ación, reparación y 
remanu acturar, uien atribuye además la AC  
contemporánea de la cuna a la cuna  cradle to 
cradle , ue comprende desarrollar un producto ue 
llegue a ser parte de un continuo proceso de 
recuperación y reutili ación, además de tener una 
responsabilidad social. 

Estos procesos de tratamiento permiten incluir a los 
diseñadores redireccionar no solamente en una 
primera muerte del producto, sino generar ue este 
recurso continué para otra vida. 

in embargo, en la obra de Cradle to Cradle  rehacer 
el camino de las cosas, los autores illiam McDonou
gh y Michael raungart  sugieren la reali ación de un 
producto basado en un recurso de ciclo cerrado, , 
extendiendo cuatro  más a la lista ue corresponde 
a educción, eutili ación, eciclaje, ecuperarse, 

epensar, enovación y eglamento. Hebel, 
isnie s a, y Heisel, , p. 

15 Diagrama de 
Metabolismo Circular. 
Elaborado por la autora en 
base al libro de Ciudades 
para un pequeño planeta de 
Richard Rogers. 1996. 
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Extracción 
de Recursos

Manufactura

Construcción

Uso y Mantenimiento

Demolición

Eliminación de Desechos

Reciclaje

17 Diagrama sobre los 
ciclos de vida de los 
desechos urbanos.Elaborado 
por la autora en base con 
Kathleen Snodgrass. 2001.

16 Fotografía del Jardín de 
las Maravillas de Bodan 
Litnianski. Jean Michel 
Chesné. 2003.
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residuo y 
construcción

18 Fotografía del Jardín de 
las Maravillas de Bodan 
Litnianski. Benjamín 
Teissedre. 2004.

19 Portada del libro de 
Casa Basura de Martin 
Pawley. KAM Workshops. 
2010.

disminuir el déficit de viviendas. 

A pesar de diversos intentos a ley y su vinculación 
con el gobierno de Chile, trataban de posibilitar una 
estrategia con una visión utópica  un experimento 
allido sin una práctica real con la intención de 

beneficiar a cientos de amilias. 

tra de la obra es de Je  ornec  después del 
cierre de la ábrica de Citro n en el mismo pa s,  
ideando un sistema de viviendas m nimas utili ando 
la misma l nea de abricación, esta radicalidad cada 
ve  más separaba las necesidades primarias ue se 
buscaba en dirigir la construcción de viviendas a 
grupos necesitados y las circunstancias no avorec an 
el contexto para generarlo, ya ue la producción de 
desechables era casi inexistente.  

on varios artistas, ar uitectos, o personas cotidia
nas ue han generado estas tendencias como son 
Mi e eynolds, ictor Moore, entre otros. En la 
práctica ar uitectónica ejemplos como douard . 
Arsenault en sla r ncipe, Canadá, reali ó tres 
viviendas con ormadas por más de  mil botellas 
recicladas, en la ciudad de Cambria, Cali ornia, 
durante  años se construye la vivienda entera de 
basura con  materiales reciclados conocida como la 
mansión de it it idge creado por Arthur Harold 

eal, o la escuela de Música apa ui, por el 
ar uitecto Michael eynolds.

in embargo, ante esta necesidad de uerer reutili ar 
de manera inmediata, estos mecanismos de 
construcción se vuelven inseguros en el habitar, ya 
que sin un adecuado tratamiento se presenta un 
desecho con cientos de par culas tóxicas como las 
casas de muros de pet y de llantas  además en la 
mayor a de estos procesos se integra materiales 
como el concreto ue en muchas ocasiones se 
encarece en ve  de optimi ar para generar la 
construcción  esta cultura del reciclaje principalmen
te está en ocado para un beneficio social, general
mente vinculadas y asistidas por undaciones, 
organi aciones civiles,  ue promueven en 
torno a acciones ambientales, movimientos ciudada
nos ue se en ocan a grupos vulnerables y margina
dos. ambién se utili a esta práctica de la construc
ción de la casa botella como atractivo tur stico. 

La industria de la construcción es una de las 
actividades ue incide con mayor impacto ambiental. 
Las ciudades vistas como un comportamiento de un 
ser vivo, ue se expande, y está en constante 
trans ormación, presenta diversos problemas sobre 
la cantidad de desechos ue genera con la construc
ción de nuevas obras y demolición de estructuras 
desusadas. Además un aspecto ue genera mayor 
preocupación es sobre ue tipo de materiales 
estamos edificando en nuestras ciudades. 

Cada d a vamos aumentando una gran cantidad de 
construcciones nuevas y estos procesos y progreso 
tecnológicos  se ve re ejado en el aumento no 
controlado de desechos ue se produce en las 
ciudades. 

Como lo menciona Leandro Hernánde , los desechos 
o residuos de construcción y demolición son a uellos 

ue no tienen una clasificación dentro de los 
esiduos ólidos urbanos ya ue su composición es 

cuantitativa y cualitativamente distinta  Hernánde , 
, p. , son considerados residuos de material 

inerte con ormados por tierra, piedras, restos de 
hormigón, ladrillos, plásticos, cerámicas, yesos, acero 
de re uer o, tuber as, papeles, cartones, maderas, 
entre otros. El desecho sólido en su mayor a es 
considerado basura y no recibe un tratamiento 
previo o consideración de disposición final, por lo 

ue incrementa un impacto perjudicial al ambiente, 
como lo menciona Lynch. 

Aun as , en  se reali a la publicación de arbage 
Housing de Martin a ley , ue esbo a un en o ue 
nuevo sobre el tratamiento de los materiales 
aplicados a la ar uitectura, una cr tica del uso del 
material de desecho para aumentar la productividad 
de la vivienda,   integrando como ejemplo el caso del 

, ue es la casa de botella por la marca de 
Heine en, donde se usan botellas desechadas como 
ladrillos de construcción, mostraba en ese entonces 
una posibilidad para convertir y reutili ar este 
material adecuando el diseño para un uso posterior. 

El proyecto a través de prototipos a escala  
ormaba contenedores desechables para la produc

ción de viviendas en serie, suponiendo como 
oportunidad, un material constructivo masivo del 
desecho ue estaba disponible y sin costo, con ello 
atacar a una problemática ambiental y apoyar a a 
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“...infravaloran los 
sentimientos que 
las personas 
abrigan acerca de 
sus casas, 
presuponiendo 
que aceptarán de 
buena gana una 
“casa basura” si 
se publicita 
adecuadamente”   
KL.

La pobre a es el medio oportuno para generarlo, por 
lo ue la esperan a de progreso hacia los nuevos 
hogares es considerada como casa ecológica  
acaso esto es lo adecuado

Es importante re exionar, ante esta visión del 
tratamiento del desecho, estas propuestas innovado
ras se centran en la solución técnica e in ravaloran 
los sentimientos ue las personas abrigan acerca de 
sus casas, presuponiendo que aceptarán de buena 
gana una casa basura  si se publicita adecuadamen
te  Lynch, , p. . Considero ue es relevante 
implementar otras estrategias en el tratamiento del 
desecho, ya que en estos sistemas no hay una 
trans ormación en esencia del residuo. 

Además en ésta tendencia es importante integrar 
investigaciones sobre los costos y la recolección 
adecuada del desecho. especto a los costos, son 
viviendas que su recubrimiento está conformado por 
materia prima de desecho, sin embargo, las instalacio
nes no. 

Martin a ley aplica estas ideas a la producción de 
casas. Los desechos industriales concentrados 
pueden ser un objetivo realista para el reciclaje, pero 
los costes de reunir y reprocesar los desechos de 
consumo son demasiado altos. Lynch, , p. 

Aun ue el  desarrollar sistemas constructivos con 
residuos sin trans ormación se ha hecho una práctica 
real, es importante re exionar ue en la actualidad 
aún no se integra para la construcción en serie. ére  
de Arce menciona en el ar culo sobre el reciclaje del 
Citro n C  como carrocer a habitable producimos

cada ve  más garbage pero este no redunda en 
housing  de hecho no redunda en nada. Es una 
perspectiva sin duda preocupante.  ére  de Arce, 
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20 Diagrama Citroen 
Fourgonette House (Jeff 
Skorneck, 1973). PKMN. 
2007.

21 Artículo de Casa Basura 
de Martin Pawley de ARQ. 
Ediciones ( John Wiley & 
Sons, Inc. 1973). 2015.
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22 Fotogramas sobre  
entrevista a Martin Pawley 
sobre Casa Basura. 
Elaborado por la autora en 
base con video publicado 
por AA School of 
Architecture. 2015. 
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22 Fotogramas sobre  
entrevista a Martin Pawley 
sobre Casa Basura. 
Elaborado por la autora en 
base con video publicado 
por AA School of 
Architecture. 2015. 
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23 Postales de Casa de 
Botellas en Tonapah, 
Nevada. Colección del Museo 
de Vidrio de New Bedford 
publicado en Antiques 
Journal, Julio 1969. 
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24 Postales de Casa de 
Botellas en Rhyolite, Nevada 
(1905). Colección del Museo 
de Vidrio de New Bedford 
publicado en Antiques 
Journal, Julio 1969. 
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24 Postales de Casa de 
Botellas en Rhyolite, Nevada 
(1905). Colección del Museo 
de Vidrio de New Bedford 
publicado en Antiques 
Journal, Julio 1969. 
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25  Casa Botella de la 
marca Fresca construída 
alrededor de los años 60´s y 
Casa Botella de 7UP de la 
década de 1930 a 1940. 
Recuperado de Rockome 
Gardens. 2016.  

26 Fotografías Casas 
Botella en Rhyolite, de la 
colección Death Valley 
Automobile Trip de OAC 
Archivo Digital de California. 
Fecha Desconocida.
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27 Fotografías de salones 
construidos de botellas de 
pet en Aldea Vecina de San 
Antonio, Guatemala. 
Susanne Heisse. 2009. 
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28 Fotografía de Casa 
Botella de Prince Edward 
Island. Green Obsessions. 
2015. 
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transformando el
desecho: procesos
de materiales.

pueden ser un punto de partida ue conlleve una 
visión  más práctica e inmediata. 

Ante esto cabe la pregunta, ué podemos hacer hoy 
para revertir y mejorar la calidad de la vivienda de 
desecho

na nueva perspectiva re uiere de otro tipo de 
visión, actualmente generaciones  como ichard 

ogers, Dir  E. Hebel en el , mediante las 
investigaciones uild ith aste y Cultivated 

uilding Material  utili an el desecho a partir de un 
tratamiento de metabolismo circular siendo la 
inclusión de la recuperación y renovación  parte 
undamental para proponer una sociedad sin 

producción de desechos.

u propuesta se integra por la orma de clasificación 
de los materiales, en algunos casos vistos como la 
reutili ación de materiales para la construcción de 
viviendas como las casas botellas  su clasificación es 
por tipo de materiales , es decir, se divide en cartón, 
plástico, vidrio, aluminio, etc. tra propuesta es 
mediante un proceso en los materiales  como son  
cultivado, diseñado, densificado y trans ormado.

El siglo  la tecnolog a industrial ue un punto 
determinante en la innovación de los sistemas 
constructivos. La diversidad de materiales cerámicos, 
poliméricos y metálicos han sido esencial en la 
evolución para edificar. La materialidad es otra orma 
de identidad ue re eja la construcción de las 
ciudades, en ese mosaico de variaciones podríamos 
identificar los universos sociales.  

De ue está hecha la vivienda urbana en las 
ciudades en México  uno de ellos es el ladrillo de 
arcilla ue ejemplifica y se reconoce en la vivienda 
popular, denota en su mayor a colonias y barrios de 
clase media baja con procesos de autoconstrucción.  
La clase vulnerable y marginada se construye de 
materiales perecederos. 

Hoy en día, se presentan sistemas, técnicas y nuevos 
métodos con la finalidad de generar materiales 
innovadores en reducir tiempo y costos, sin embargo, 
en este nuevo siglo la importancia es ue estos 
cumplan el uncionamiento y conservación al medio 
ambiente. 

Es por ello, ue los siguientes autores ue se 
presentan como estudio de caso, hacen relevancia 
en el proceso y aportación de esta investigación, la 
problemática de la contaminación del planeta se ha 
integrado con diversas soluciones y propuestas 
ambientales en torno a la construcción. El siglo  
ante una nueva visión de pensamiento, la resiliencia 
comunitaria puede ser una de las estrategias ue 
aporte di erentes configuraciones en el mejoramien
to y procesos de adaptación en onas marginadas de 
viviendas de desecho, espec ficamente en mi estudio 
de caso ue es  la colonia de Ciudad Jard n. 

Considero importante que una oportunidad de 
solución inmediata es el tratamiento del desecho 
para lograr otras condiciones y la ar uitectura es el 
detonador para trans ormar el territorio. 

Las re exiones en este apartado no tiene la 
intención de limitar a una sola solución a una 
problemática tan compleja como la vivienda de 
desecho ue desde el siglo  se ha agudi ado y 
expandido,  al contrario, es integrar otras estrategias, 
estudios de caso con posibilidades reales y ue 
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densificados
reconfigurados
transformados
cultivados

29 Fotografías de portadas 
de Construyendo con el 
Residuo y Cultivando la 
construcción de materiales 
por Dirk E. Hebel. 2014.

pe ueñas pie as esto permite ue se integre con 
adhesivos orgánicos, minerales o inorgánicos 
moldeando en cual uier orma y dimensionamiento.

Los materiales en trans ormación.  e refiere a la 
trans ormación molecular de los desechos, como lo 
menciona representa la conversión de la basura en 
un nuevo estado de existencia en di erentes ormas, 
composición, unción, a través de la pérdida 
completa de la estructura existente del material . 
Hebel, isnie s a,  Heisel, , p. 

Este proceso tiene un alto beneficio ya ue si 
anteriormente era tóxico o dañino, puede convertir
se en un nuevo material sin tener riesgo a la salud y 
el medio ambiente. 

e uiere por lo general procedimientos de alta 
tecnolog a por ue implican gasificación, licue acción 
para crear nuevos elementos con otras propiedades.  

no de estos trabajo es el de om van oest, genera 
bric s de dimensiones pe ueñas a partir del desecho 
de la construcción. ulveri ando todo con una 
trituradora, utili ando como un material nuevo para 
su edificación. 

inalmente los materiales cultivados tienen un 
en o ue con el slogan de cultiva tu propia casa , ue 
explora y propone la implementación de un proceso 
metabólico, a partir del desecho como segunda ase 
de vida éste material se vuelve értil para poder ser 
cultivado. e uiere en su mayor a un medio 
ambiente húmedo y con temperatura controlada, por 
lo ue estos materiales regularmente son livianos. 
Hebel, isnie s a,  Heisel, , p. 

Abre un panorama potencial para el uturo, como el 
biólogo Hne  M. Jon ers, sobre la invención de 
bacterias especiales y una nutrición encapsulada 

Los materiales densificados como lo menciona 
Hebel, es la orma más ácil y directa para procesar 
elementos de la construcción. u caracter stica es 

ue no cambia, ni altera el producto de desecho 
utili ado. Mediante un molde y compresión puede 
ser ácil de manejar. Desechos como virutas de 
madera, aserr n, restos de corte a, papel, residuos 
textiles o estiercol.

La intención de este proceso es una herramienta 
para activar un potencial espec fico dentro de un 
producto de desecho espec fico . Hebel, isnie s
a,  Heisel, , p. En este proceso son 

métodos de baja tecnolog a ue permite posibles 
ubicaciones de producción , así se pueden crear 
talleres de construcción dentro del sitio a edificar. 

Este tipo de procesos omenta el emprendimiento, la 
producción local y uso de desecho del contexto. 

Los materiales reconfigurados los definen como 
todos los productos donde los componentes de los 

desechos crudos se han reorgani ado antes de ser 
procesados en un nuevo elemento de construcción , 
se usan técnicas de rotura, aserrado, trituración para 
modificar su configuración original de material de 
desecho. e le denomina reconfiguración por ue 
opta una nueva disposición de orma y unción. 

Al ser modificado regularmente en microelementos o 
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30 Fotografías de desechos 
y residuos electrónicos.  
Minerva Depositphotos. 
2016

31 Fotografía de desechos 
de café molido. Ivan2010. 
2010. 

para inyectar a las estructuras dañadas de hormigón, 
produciendo calcio ue logra sellar las grietas. 

Ahora bien, integrando dinámicas de Lo  tech y D , 
optan por procesos drásticos de destrucción trans or
mación completa del desecho, para repensar nuevas 
aplicaciones sin la pérdida de la esencia. on estos 
primeros pasos donde en la construcción se inicia 
como primeras pruebas y hoy todavía se basa en 
conocimiento, ideas, tecnolog as buscando alternati
vas para desarrollar industrialmente.

En esta propuesta la vivienda de desecho, implica 
una trans ormación de la propia materia del residuo 
y proponer procesos de diseño avan ado para lograr 

ue se integre nuevamente al territorio con variedad 
de posiblidades. 

aporta ciones        reales
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base de datos
e ha descrito sobre la problemática actual del 

desecho, la ruta y di erentes AC  para un tratamien
to ue se ha generado desde el siglo , otras 
ormas de plantear en la cultura del reciclaje ue en 

esta nueva orma de mirar el desecho cobra 
relevancia. or lo ue en este apartado se integra 
aplicaciones reales en el trabajo de la materialidad 
como una nueva presentación del desecho. Con 
múltiples escalas ue son el diseño utilitario, 
tratamientos de investigación, acabados y sistemas 
constructivos aplicados en la ar uitectura. 

Es por ello ue se incluye una base de datos ue se 
recopila con in ormación relevante de los autores 
con la finalidad de presentar sus aportaciones y 
diversidad de materiales ue actualmente se están 
desarrollando. En la actualidad hay di erentes bases 
de datos como Materia de a ses ajos, Mater ard 

ed nternacional De Centros De Materiales 
nnovadores , Materio entre otros,   como parte de 

las investigaciones en innovación tecnológica para 
cual uier tipo de aplicación de producto a nivel 
mundial. 

ambién el objetivo de integrarlo, es ue la mayor a 
de estas creaciones de materiales están con orma
dos por un proceso de material y reali ados en 
algunos casos con baja tecnolog a. En el apartado de 
los anexos se integra la ficha ue contiene el nombre 
del proyecto, definición de material, tipo de uso y 
uente directa del autor.

En los siguientes mapas se observa la recopilación de 
autores y su ubicación sobre el pa s ue pertenecen 
con la intención de visuali ar estos radios de 
oportunidad ue son potencial para vincularlos a la 
vivienda de desecho.  Considero ue son direcciones 

ue benefician a diversos grupos vulnerables por ue 
están presentes en todo el mundo,  con la intención 
de dirigir en el segundo cap tulo un diagnóstico 
como estudio de caso de Ciudad Jard n para 
demostrar ue puede ser estrategias para vincular 
directamente estos autores ue generan materiales y 
poder reali arlos en onas vulnerables. 

DATABASE
cantidad de
proyectos que
desarrollan
materiales con 
el desecho.

25 
Americano
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32 Diagrama de 
recopilación de proyectos en 
el mundo que trabajan con 
el desecho. Rayito Flores.  
2015.
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hacia una segunda
vida del desecho.

37 Materias primas de 
cáscaras de maní. Charles 
Oluwole Job. 2012.

Dentro de los re erentes más destacados se puede 
describir, la aportación de los procesos trans orma
dos, ue son los materiales agroindustriales a uellos 

ue utili an un material orgánico bajo diversos 
aglutinantes, morteros y o adhesivos naturales con la 
finalidad de utili ar recursos ue se desperdician y 
pueden ser manipulados en la producción de objetos 
utilitarios, textil,  la industria de la construcción, 
entre otros. 

En América hay varios proyectos ue investigan 
mediante un desecho natural para implementar un 
sistema constructivo. En el caso de Estados nidos, 
se presenta Corn oard Manu acturing nc, ue 
reali a aglomerados basado en ma , construyendo 
mobiliario y láminas para recubrimiento en exteriores 
e interiores. En Argentina con CE E, generando 
placas elaboradas con cáscaras de man  aglomeradas 
con resina polimérica y con ormada por compresión 
en prensas hidráulicas, implementando para 

revestimiento en pla ones en la industria de la 
construcción. En Ecuador con EE , reali an blo ues 
de hormigón sustituyendo la arena por cáscara de 
arro .

En el caso de México, se integra el aglomerado de 
arro , utili ando la cáscara como materia prima, 
logrando un aglomerado duro, moldeable, ácil de 
per orar y clavar, , mediante el Centro de sica 
Aplicada y ecnolog a Avan ada C A A  de la 

niversidad acional Autónoma de México. tro 
proyecto reali ado por Lambio  Colegio de Estudios 
Cien ficos y ecnológicos de abasco Cecyte  es el 
aglomerado de plátano ue utili a el desecho de 
plantas incluyendo la husca del plátano como 
propuesta de cubierta tipo canaleta. 
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En el , recibe el premio de la undación 
La argeHolcim por su investigación, producción y 
visión social,  con el trabajo Charles lu ole Job, de 
la niversidad de ern, vinculadas las niversidades 
de Enugu y aria  en igeria. Desarrollan aglomera
dos basados en desechos agr colas para la construc
ción de viviendas de bajo costo. La reali ación de 
paneles constructivos con un adhesivo basado en 
tanino, de los desechos agr colas usan el arro , yuca, 
ma , ue proporcionan fibras naturales, por lo ue 
produce e ectos secundarios al ambiente de orma 
positiva.

Datos re erentes al proyecto el motivo de su 
reali ación es por el déficit estimado de  millones 
de viviendas ue a ecta principalmente a personas 
de escasos recursos. or lo ue la intención es la 
producción de materiales alternativos y ase uibles a 
través de baja tecnolog a. La e uidad social se 
establece en un ciclo ue beneficia económicamente 
desde los agricultores locales al obtener un ingreso 
extra de sus materiales residuales y los constructores 
locales para la producción de las pie as de bajo 
costo. 

Como lo mencionan promovemos la moderni ación 
económica y la diversificación, ayudamos a reducir la 
pobre a o reciendo una oportunidad adicional de 
obtener ingresos a los agricultores locales . Job 

lu ole, , p. 

obtener ingresos a los agricultores locales . Job 
lu ole, , p. 

En la trans erencia de conocimiento integran en el 
objetivo de su investigación, talleres con la vincula
ción de las universidades para compartir el conoci
miento de la producción local de los materiales, esto 
con la finalidad de reducir materiales de construcción 
importados y no sostenibles. tro estudio de caso es 
la Cubierta de u , mediante el sistema de reciclaje 
de etra a  desarrollado por uben ausing y Eri  

erlund en , en la ndia Daman anga eper 
Mill implementó como alternativa el uso del material 
del etra a  ue son diversas pel culas de plástico, 
papel  y aluminio. or lo ue crearon unas placas en 
orma de canaleta llamados u  oo  creando una 

ma uinaria adecuada para triturarlo y calentando 
bajo presión se moldea en orma de una canaleta.

Los productos generados son paneles para cubiertas 
impermeables, exibles, ligeros y libres a la 
corrosión. Hebel, isnie s a,  Heisel, , p.  
En las siguientes otogra as se observa su aplicación 
real en diversas viviendas de escasos recursos. 
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establece en un ciclo ue beneficia económicamente 
desde los agricultores locales al obtener un ingreso 
extra de sus materiales residuales y los constructores 
locales para la producción de las pie as de bajo 
costo. 

Como lo mencionan promovemos la moderni ación 
económica y la diversificación, ayudamos a reducir la 
pobre a o reciendo una oportunidad adicional de 
obtener ingresos a los agricultores locales . Job 

lu ole, , p. 

obtener ingresos a los agricultores locales . Job 
lu ole, , p. 

En la trans erencia de conocimiento integran en el 
objetivo de su investigación, talleres con la vincula
ción de las universidades para compartir el conoci
miento de la producción local de los materiales, esto 
con la finalidad de reducir materiales de construcción 
importados y no sostenibles. tro estudio de caso es 
la Cubierta de u , mediante el sistema de reciclaje 
de etra a  desarrollado por uben ausing y Eri  

erlund en , en la ndia Daman anga eper 
Mill implementó como alternativa el uso del material 
del etra a  ue son diversas pel culas de plástico, 
papel  y aluminio. or lo ue crearon unas placas en 
orma de canaleta llamados u  oo  creando una 

ma uinaria adecuada para triturarlo y calentando 
bajo presión se moldea en orma de una canaleta.

Los productos generados son paneles para cubiertas 
impermeables, exibles, ligeros y libres a la 
corrosión. Hebel, isnie s a,  Heisel, , p.  
En las siguientes otogra as se observa su aplicación 
real en diversas viviendas de escasos recursos. 

38 Desechos y 
aglomerados de residuos 
agroindustriales. Charles 
Oluwole Job. 2012.

39 Los residuos de 
tetrapack con la cubierta 
uff  su n re  en 

viviendas de 
autoconstrucción. Retomado 
del libro Building from Waste 
de Dirk E. Hebel. 2014.
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Shigeru Ban
arquitectura de 
papel

higeru an, es un ar uitecto japonés nacido en 
, recientemente ganador del premio rit er en 
, su obra se distingue por el uso de materiales 

no convencionales ue son el papel y plástico. En 
, inicia sus primeras edificaciones ue compren

de construcciones hechos con tubos de papel como 
su obra aper Arbor. or causas del terremoto de 

obe en , contribuye en la ar uitectura 
emergente con la Casa de apel y la glesia de apel. 
ambién viviendas ue integra el tuber a de papel 

con materiales del contexto en los lugares en ndia y 
ur u a usualmente por fibras vegetales.

al es el caso de la vivienda de emergencia desarrolla
da en obe integrando un proceso participativo para 
los damnificados. Estas viviendas con ormadas por 

 metros cuadrados utili ando como base de la 
estructura cajas de cerveza y en su interior sacos de 
arena. Los muros con una secuencia de tubos de 
papel de espesor de mm, usando para el aislamien
to una esponja impermeable con adhesivo para 
maci ar los tubos de papel intercalando mediante la 
cinta. En la cubierta se utili a lona de plástico similar 
a las tiendas de campaña. 

Esta vivienda, es desmontable, son materiales 
ácilmente reciclados en una primera etapa, sin 

embargo, para su construcción y uso inmediato 
cumple la necesidad para ue pueda utili arse como  
vivienda de emergencia.

Considero relevante este autor por su transcenden
cia en implementar procesos participativos en la 
autoconstrucción con el acompañamiento ue 
integra un grupo transdisciplinario en este caso la 
emergencia ante una catástro e natural. 

40 a-d Prototipos de 
viviendas emergentes. 
Shigeru Ban. 2000-2017.
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urban think tank
y los procesos
participativos.

42 Dibujo y fotografías de 
vivienda del proyecto 
Empoderar a Shack. Urban 
Think Tank. 2013.

41 Portada del libro de  
Alfredo Brillembourg. Urban 
Think Tank. Hatje Cantz. 
2018.

tro proyecto ue suma a las comunidades para 
participar activamente es con el despacho de rban 

hin  an , los ar uitectos Al redo rillembourg y 
Hubert lumpner implementaron este proyecto 
denominado Empoderar a hac , ue ante una 
necesidad del derecho a una vivienda digna sobre la 
pobre a ue aborda en udá rica es caracter stico el 
crecimiento de los asentamientos in ormales. u 
aportación es la metodolog a inclusiva teniendo 
diversos registros sobre el proceso de trans orma
ción de la vivienda, ellos describen remodelar la 
experiencia urbana a través de un en o ue en el 
proceso, no en el producto . 

Hacen una cr tica re erente a las condiciones 
urbanas as  en su proceso se basan en un análisis 
exhaustivo mediante un mapeo sobre las condicio
nes y lo traducen en tácticas para avorecer y 
generar intervenciones provocativas. us herramien
tas undamentales como lo mencionan los autores es 
la energ a y voluntar en sus intervenciones. 

La ar uitectura espaciali a y materiali a el desarrollo 
desigual  dinámicas ue luego retroalimentan en el 
complejo sistema de la ciudad para ragmentar, 
segregar y privar , pag  de slum de pd  

rillembourg menciona ue las personas ue viven 
en condiciones de escase  cotidiana, resuelven con 
diversas estrategias como una capacidad innata 
para remodelar el entorno construido

Esta habilidad se aprecia por ue solucionan con los 
medios ue presentan, as  re exionan ue el papel 
de los ar uitectos al en ocarse a la problemática de 
la pobre a urbana, no re uiere de una ar uitectura 
empobrecida. pag

En su proyecto Empotre hac , ha logrado resonan
cia como una realidad alternativa en otras ciudades 
suda ricanas. mplementando acciones prácticas 
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 “la problemática de la pobreza
 urbana, no requiere de una arquitectura 

empobrecida” Urban Think Tank
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“...sintoniza prácticas ingeniosas para 
cualquiera que busque construir 

un cambio desde cero” 
Cameron Sinclair

arquitectura para
la humanidad

como el caso de las residencias, es decir, repensando 
y actuando a a partir de una tipolog a existente, por 
lo ue se mejora la calidad habitacional usando el 
mismo predio y replanteando hacia un mejoramiento 
de patrón ar uitectónico, en su caso ante las 
necesidades e intereses de las amilias se genera la 
propuesta y en muchas ocasiones se reali a el 
crecimiento espacial hacia un segundo nivel. 

in duda, un manifiesto para implementar en 
territorios in ormales donde los procesos particita
vios son esenciales en la intervención a pe ueña 
escala de la vivienda de desecho.

no de los movimientos relevantes en este siglo son 
organi aciones civiles ue buscan soluciones 
ar uitectónicas en crisis humanitarias como lo ue 
ue  Ar uitectura para la Humanidad una organi a

ción benéfica undada en  por Cameron inclair 
y ate thohor. 

Cerrada en el , este movimiento renace en 
diveras escuelas aplicados por varios de sus 
colaboradores ormando la organi ación de pen 
Architecture Collaborative, actualmente sus oficinas 
centrales se encuentran en an rancisco, Estados 

nidos y su director arre  Jacobs. 

Esta asociación brinda servicios de diseño, gestión, 
financiamiento y construcción en diversos usos 
como escuelas, viviendas, áreas recreativas, 
deportivas y culturales con el objetivo de un cambio 
social. romueven el diseño humanitario basado en 
programas ue omentan las alian as, de ensa y 
educación mediante organismos gubernamentales, 
siempre con la bús ueda e implementación donde la 
combinación de la ar uitectura y el diseño pueden 
mejorar vidas. 
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43 Portada del libro Design 
like you give a damn 
volúmen 1 y 2. Cameron 
Sinclair. 2006.

44 Mobiliario de papel por 
Debbie Wijskamp. 2009.

45 Diseño de objeto 
utilitario con desecho de 

 o o  offe se  
2016.

e erente al diseño utilitario, a una escala menor la 
segunda vida del desecho está presente. on 
di erentes artistas, diseñadores industriales, 
ar uitectos ue destacan en aprovechar el recurso 
de cual uier material desperdiciado como potencial 
para originar utensilios, accesorios de ropa, oficina, 
mobiliario urbano y de interiorismo. En una propor
ción mediana, se puede encontrar diseños de 
bric como decoración o paneles en sistemas 
constructivos. 

ara ello en el anexo se integra un directorio de 
diseñadores actuales ue destacan en la producción 
a partir de un material desechado. La creatividad es 
un detonador para lo inimaginable, solo re uiere de 
la capacidad y herramientas para hacerlo posible. e 
muestra a continuación una selección general de 
autores ue destaca la calidad y ormalidad en las 
propuestas, siendo re erentes en el trabajo de 
experimentación ue desarrollé en el cap tulo  y 
mediante el estudio de ellos me permitió aprender 
de sus técnicas y poder aplicar a mi proyecto. 

Debbie ijs amp es diseñadora de producto por la 
universidad de las artes en Arnhem, a ses ajos. 

eali a objetos cotidianos y mobiliario mediante el 
reciclado de papel. Con un tratamiento adecuado, 
logra la abricación de ollas, vasijas, platos, jarrones. 

tili a un aglomerado de pulpa de papel y presenta 
un acabado final aplicando un acr lico ue le permite 
dar color a sus utensilios. Además logra mobiliario 
basado en tabletas aglomeradas, estos bric s 
permite en su armado una estructura firme ue 
puede ser constru do a una gran altura, parte de su 
inspiración comenta la diseñadora traspasar los 
l mites de los materiales para crear nuevas posibilida
des . 

ambién los utensilios de aglomerado de ca é de la 
empresa Co ee ased ubicado en Holanda, como 
recurso integra los restos de ca é molido producto 
de consumo comercial, en Europa se consume .  
ilos de ca é al año por persona siendo un gran 

potencial por la gran cantidad de material para poder 
trabajar. 

tro proyecto ganador del reen roducto A ard 
 por el estudio i is en recia, denominada 

Artichair utili ando un aglomerado de cardo de 
alcacho a ue le da orma a una elegante y uncional 
silla. 

diseño utilitario
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homas ailly logra un bioplástico de cabello 
humano ue permite generar objetos cotidianos 
como vasos, siendo un material completamente 
biodegradable. . Este diseñador argumenta ue  la 
decadencia y la muerte son parte de la vida, as  por 
ende debe ser parte del diseño. sando la repulsión 
de todo este cabello humano lo me cla con glicerina 
y sulfito de sodio generando un bioplástico similar al 
cuero. 

Con este proyecto ailly re exiona sobre el proceso 
natural del deterioro, as  como el cuerpo humano 
con el paso de los años, se descompondrá esta 
propuesta o rece un espejo contemporáneo como lo 
menciona o recer no solo un atisbo diario de la 
verdad desagradable detrás de nuestras achadas 
cuidadosamente construidas .

Lea  epublic es una empresa  alemana con ormada 
por  Carolin iechter y edram ogadri, logran 
embellecer a partir de una hoja impermeable y 
biodegradable, creando una vajilla ue puede ser 
platos desechables. A través de una prensa compri
men sin ningún pegamento generando tres capas, 
compuestos por las capas externas superior e 
in erior con ormado por hojas cosidas con fibras de 
palma y en el centro un material de cartón producido 
con la propia hoja.  Las plantas son originarias de 
Asia y América del ur tienen una vida útil de un año 
y medio, se puede utili ar para alimentos l uidos y 
secos. 

inalmente, existen en la actualidad diversas 
metodolog as y procesos de creación de materiales, 
lo relevante en este apartado es la combinación de 
diversos conceptos como son los procesos participa
tivos en los proyectos presentados, el bagaje 
mundial de diseñadores ue reali an diariamente con 
residuos y logran una aplicación real ue puede 
comerciali arse, beneficiar al medio ambiente. 

Además aplicaciones de baja tecnolog a, el siglo  
inicia con el beneficio de las redes sociales, sin 
ronteras intangibles ue podemos tener acceso a 

in ormación de cual uier parte del mundo. El 
intercambio de ideas se hace posible como el 
proyecto de Dave Ha ens, a partir de licencia con 
dominio público comparte en recious lastic los 

“todo lo que 
poseemos es solo 

temporal” 
Leaf Republic
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46 Vasos con material de 
cabello humano. Thomas 
Vailly. 2011. 

47 Maquinaria del proyecto 
Plástico Precioso. Dave 
Hakkens. 2013.

planos necesarios para la construcción de una planta 
de recicladora de plástico. 

Esta serie de má uinas D  aportan en la creación de 
objetos del desecho de plástico. Este diseño de 
má uinas son a modo de reali ación hechas en casa 
o hechi as, donde tiene una serie de videos en su 
sitio eb ue explica el armado para su construc
ción. El inicio de este proyecto comien a por la 
cantidad de plástico ue se produce y se desecha, 
además de ue solo grandes compañ as pueden 
procesar este tipo de material. 

ara concluir este primer cap tulo la relevancia del 
desecho está presente en nuestra vida cotidiana. Es 
importante re exionar sobre la orma de consumo y  
propiciar tácticas para implementar en comunidades 
locales para beneficiar de orma inclusiva, mediante 
el diseño con prácticas reales y posibles, combinando 
procesos participativos para generar una econom a 
local. 

“El arquitecto es un 
articulador, un activista social; 
debe tener la visión mejorar las 
condición habitable del 
mundo”. 
Alfredo Brillembourg
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pobreza en el 
mundo.
La pobreza es un fenómeno complejo siendo una de 
las problemáticas a nivel mundial ue a ecta a 
millones de personas cada año. La desigualdad y 
marginación son consecuencias de la pobreza y 
a ecta en lo social, la salud, económico, cultural, 
entre otros. 

Como lo define olando am re , se entiende hoy 
principalmente la pobre a como una condición 
multidimensional, sujeta a in uencias culturales, 
sociales y locales, entendida de maneras distintas, 
por los ue viven esta situación de acuerdo con su 
sexo, edad, origen étnico y aptitudes . 

Hay diversas l neas en el estudio de la pobre a, 
donde las condiciones vividas se presentan en 
di erentes situaciones de pobre a y se aplican 
mecanismos diversos ue los pobres utili an para 
en rentarlas. in embargo, estudios cualitativos y 
participativos generados por Jones, con las comuni
dades pobres han ayudado a modificar la percepción 
de la pobre a siendo vistas generalmente como 
entidades pasivas y homogéneas, él ha identificado 
ventajas y cualidades en los grupos de pobres 
por ue ha tenido acceso al interior de los hogares. 

Actualmente diversos organismos internacionales y 
nacionales generan estudios en dimensionar la 
pobre a, no obstante, la cuantificación de la pobre a 
urbana es cada ve  más di cil, por la aplicación de un 
mismo método y se torna relativo al regionali arlo, 
son ciertas dificultades comenta am re , sobre las 
discrepancias de los procedimientos para recolectar 
datos, as  como la definición ue aporta cada pa s 
respecto a lo urbano y la pobre a urbana.

Mientras hay una intención de cuantificar este 
enómeno, son pocos los estudios dedicados a 

conocer las causas reales de la pobre a, la percep
ción de ue la persona pobre es por ue uiere ser 
pobre, o por ue es una persona oja, pasiva, o no 
tiene capacidad de salir adelante en la vida, es una 
idea muy antigua  Ellen ra en comenta ue 
existen dos percepciones sobre las causas de la 
pobreza:  

no considera ue la causa está en las debilidades 
personales de los individuos a ectados por ella. El 
otro ve la pobre a como el resultado inevitable de un 
sistema económico y pol tico injustamente estructu
rado   

iendo tan subjetivo la problemática de la pobre a, 
mediante indicadores podemos dimensionar, 
relacionar e identificar la gravedad o condición, 
aun ue la intención de este documento es abordarlo 
bajo las condiciones de pobre a ue se establece en 
las ciudades denominándolo pobreza urbana 
espec ficamente en la vivienda cito la siguiente 
definición

la pobre a urbana es una condición multidimensio
nal, sujeta a in uencias culturales, sociales y locales, 
entendida subjetivamente y experimentada de 
manera di erente por los pobres según su sexo, edad, 
origen étnico y aptitudes .

especto a la pobre a urbana, estudios especiali a
dos de ar uitectos y urbanistas, la vivienda es uno de 
tantos indicadores ue se puede anali ar en como 
éste enómeno tan complejo es par cipe y se 
pueden estudiar diversas condiciones, or genes, 
generar un diagnóstico pertinente en esta problemá
tica tan latente en el siglo . 

Es por ello, ue se integra en el siguiente apartado la 
definición de lum, ue en español está asociada a la 
vivienda in ormal. Aun ue el estudio de in ormalidad 
en la vivienda se tiene una investigación amplia 
desde el siglo  y conlleva di erentes realidades y 
niveles de pobre a,  de manera internacional el 
término lum es ue se conoce globalmente y está 
más asociada a la vivienda construida con desechos. 
Es relevante ya ue se delimitó el diagnóstico con la 
vivienda de desecho por ue al estar presente en las 
ciudades, es un anuncio claro de pobre a.

48 Vivienda en interior de 
Ciudad Jardín.  Rayito Flores. 
2016.

49 Vivienda de desecho en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2014.

“uno de cada cinco 
habitantes del mundo 

vive en situación de 
pobreza o pobreza 

extrema” HDR 2014

fenómeno de
la vivienda
de desecho.
La vivienda de desecho puede estar asociada bajo 
di erentes enómenos urbanos, teniendo diversas 
denominaciones, connotaciones y significados. in 
embargo, este tipo de vivienda haciendo un recuento 
desde la historia, las viviendas con materiales 
perecederos están altamente asociados a grupos 
sociales marginados y por lo general en un contexto 
de pobreza.

on di erentes las denominaciones de la ivienda de 
Desecho y puede encontrarse en distitnos enóme
nos urbanos. a ue la vivienda con materiales 
perecederos puede esta ubicado en cual uier área 
urbana de una ciudad y también en onas rurales. 

in embargo, donde la vivienda de desecho está más 
identificado, es en onas concentradas como los 
asentamientos irregulares, in ormales o en México 
comúnmente denominado como paracaidistas o 
invasiones, en estos asentamientos como lo define 

ernande  achi uin el asentamiento in ormal es un 
lugar donde se establece una persona o una 
comunidad ue no está dentro del margen de 
reglamento o norma establecida por las autoridades 
encargadas del ordenamiento urbano  , este tipo de 
asentamientos se caracteri a por comunidades en 
viviendas auto construidas, en condiciones deplora
bles respecto a su calidad de vida. 

ambién la vivienda de desecho es relacionada con el 
término de in ravivienda, según la eal Academia 
Española, la define como vivienda ue carece de las 
condiciones m nimas para ser habitadas  . 

El diccionario de planeación urbana y paisaje define a 
éste enómeno con la palabra en inglés lum  ue 
significa

ona urbana en la ue generalmente las viviendas 
están deterioradas, el nivel de hacinamiento es 
elevado, el e uipamiento social es deficitario y la 
población residente está socialmente marginada .

Este término ue asignado en Londres en , para 
denominar las viviendas de estándar bajo. or lo ue 
al hablar espec ficamente de la vivienda de desecho, 
se integra el término slum housing  ue la misma 
uente la define como una edificación insalubre y 

ruinosa, considerado inadecuado para la vivienda 
humana por su estado ruinoso y sus malas condicio
nes sanitarias .

iendo la rgani ación de las aciones nidas, 
como uno de las l neas de trabajo internacional 
donde actualmente desempeña, la vivienda de 
desecho la define como  

un grupo de personas ue viven en el mismo techo 
en un área urbana ue carece de uno o más de las 
siguientes condiciones  vivienda estable ue proteja 
de condiciones extremas, espacio suficiente donde  
personas no compartan el mismo cuarto, ácil acceso 
de agua potable con un costo ase uible, acceso a 
saneamiento adecuado, ya sea en un baño privado o 
público compartido con un número ra onable de 
personas y seguridad de tenencia ue evita los 
desalojos or osos . 

La vivienda de desecho, está asociada e identificada 
internacionalmente con la palabra lum, se traduce al 
español como barrio pobre, in ravivienda, según el 
in orme de la Hábitat es un asentamiento 
in ormal densamente poblado ue se caracteri a por 
viviendas de calidad in erior y miseria. 

Los barrios marginales se originan por diversas 
caracter sticas en di erentes partes del mundo, sin 
embargo, la vivienda de desecho se establece con 
condiciones similares por lo ue se identifican como 
casas construidas de mala calidad y regularmente 
están establecidos con carencia de in raestructura 
como suministro de agua potable, drenaje, y 
electricidad.

Abordar el tema de los asentamientos in ormales, 
constanmtente se pronuncia con acilidad el 
termino, sin embargo como lo indica Arrighi no se 

hace justicia a la complejidad de su historia .

ara Mi e Davis, el origen de la palabra slum, surge 
del ocabulary o  the lash Languaje, en  como 
sinónimo de tráfico  o comercio il cito  éste 
término está relacionado para indicar una condición 
social des avorecida y no para señalar un lugar. 
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pobreza en el 
mundo.
La pobreza es un fenómeno complejo siendo una de 
las problemáticas a nivel mundial ue a ecta a 
millones de personas cada año. La desigualdad y 
marginación son consecuencias de la pobreza y 
a ecta en lo social, la salud, económico, cultural, 
entre otros. 

Como lo define olando am re , se entiende hoy 
principalmente la pobre a como una condición 
multidimensional, sujeta a in uencias culturales, 
sociales y locales, entendida de maneras distintas, 
por los ue viven esta situación de acuerdo con su 
sexo, edad, origen étnico y aptitudes . 

Hay diversas l neas en el estudio de la pobre a, 
donde las condiciones vividas se presentan en 
di erentes situaciones de pobre a y se aplican 
mecanismos diversos ue los pobres utili an para 
en rentarlas. in embargo, estudios cualitativos y 
participativos generados por Jones, con las comuni
dades pobres han ayudado a modificar la percepción 
de la pobre a siendo vistas generalmente como 
entidades pasivas y homogéneas, él ha identificado 
ventajas y cualidades en los grupos de pobres 
por ue ha tenido acceso al interior de los hogares. 

Actualmente diversos organismos internacionales y 
nacionales generan estudios en dimensionar la 
pobre a, no obstante, la cuantificación de la pobre a 
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respecto a lo urbano y la pobre a urbana.

Mientras hay una intención de cuantificar este 
enómeno, son pocos los estudios dedicados a 

conocer las causas reales de la pobre a, la percep
ción de ue la persona pobre es por ue uiere ser 
pobre, o por ue es una persona oja, pasiva, o no 
tiene capacidad de salir adelante en la vida, es una 
idea muy antigua  Ellen ra en comenta ue 
existen dos percepciones sobre las causas de la 
pobreza:  

no considera ue la causa está en las debilidades 
personales de los individuos a ectados por ella. El 
otro ve la pobre a como el resultado inevitable de un 
sistema económico y pol tico injustamente estructu
rado   

iendo tan subjetivo la problemática de la pobre a, 
mediante indicadores podemos dimensionar, 
relacionar e identificar la gravedad o condición, 
aun ue la intención de este documento es abordarlo 
bajo las condiciones de pobre a ue se establece en 
las ciudades denominándolo pobreza urbana 
espec ficamente en la vivienda cito la siguiente 
definición

la pobre a urbana es una condición multidimensio
nal, sujeta a in uencias culturales, sociales y locales, 
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manera di erente por los pobres según su sexo, edad, 
origen étnico y aptitudes .
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dos de ar uitectos y urbanistas, la vivienda es uno de 
tantos indicadores ue se puede anali ar en como 
éste enómeno tan complejo es par cipe y se 
pueden estudiar diversas condiciones, or genes, 
generar un diagnóstico pertinente en esta problemá
tica tan latente en el siglo . 

Es por ello, ue se integra en el siguiente apartado la 
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más asociada a la vivienda construida con desechos. 
Es relevante ya ue se delimitó el diagnóstico con la 
vivienda de desecho por ue al estar presente en las 
ciudades, es un anuncio claro de pobre a.

48 Vivienda en interior de 
Ciudad Jardín.  Rayito Flores. 
2016.

49 Vivienda de desecho en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2014.
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habitantes del mundo 
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extrema” HDR 2014
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territorio de la
vivienda de 
desecho.

Las primeras denominaciones inician a finales del 
siglo , cuando el cardenal iseman siendo el 
primer ar obispo de estminster lo usa para indicar 
espacios donde se reali aba comercio de baja 

calidad , sin embargo de las mayores aportaciones de 
indicar a través de un mapa la pobre a urbana y 
desigualdad es con el sociólogo Charles ooth en 

 donde Londres ya determinaba en la ciudad los 
lugares con viviendas hacinadas. 

Charles Dic ens en su obra A December ision, 
recopila ar culos period sticos sobre los criminales, 
prisioneros, la clase baja de Londres, donde lo define 
como vi innumerables anfitriones, predestinados a 
la oscuridad, la suciedad, la peste, la obscenidad, la 
miseria y la muerte prematura . 

En , atric  eddes, sociólogo y pensador 
innovador en teor as urbanas descrbió ue la 
evolución de la ciudad está con ormada por slum, 
semislum y superslum. En la década de los s del 
siglo , ya se identificaba como onas o áreas 
urbanas hiperdegradadas situadas también en 
América e ndia.

Los asentamientos irregulares, se denominan de 
orma diversa en todo el mundo, por lo ue en 

latinoamérica se identifica a la vivienda de desecho 
regularmente ubicados en barrios pobres.

or ue es una problemática mundial, la vivienda de 
desecho es identificada bajo múltiples denominacio
nes, en México comúnmente nombrado como ciudad 
perdida, paracaidistas, barriada, arrabales, en 
latinoamérica por ejemplo rasil identificado como 
avelas, en argentina como villa de miseria y otros 

pa ses en el sur del continente americano como 
tugurio, guasmo, chambergo,cantegril entre otros. 

A pesar de identificar con diversas ormas la vivienda 
de desecho, en México a través del rograma 

acional de ivienda , menciona  
tipolog as de vivienda social ue son  ivienda 

ueva Económica, ivienda ueva opular , 
ivienda ueva opular , ivienda ueva 
opular , ivienda ueva radicional, ivienda 
ueva Media y ivienda ueva esidencial  la 

vivienda social en ocada a resolver el hacinamiento 
siendo algunas de las caracter sticas principales 
como el acceso a los servicios básicos en su contexto 
inmediato, as  como la calidad de materiales, la 
vivienda de desecho a pesar de estar presente con 
millones en el pa s no es considerada como una 
tipolog a para clasificar.

50 La sopa de los pobres. 
Pintura de Reinaldo Giudici. 
1884. 

51 Portada del libro de 
Planeta de ciudades miseria. 
Mike Davis. 2005
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52 Viviendas de desecho en 
todo el mundo. Ver créditos 
en listado de imágenes.
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Cartolandia
Paracaidistas

cante

invasión
barracón

baraccopoli
shanty townchabolista

Favela

Villa Miseria

Tugurio

Bandera de Argentina Argentina: «villa miseria», villa de emergencia o simplemente «villa»Bandera de Brasil Brasil: «favela»Bandera de Chile Chile: «población callampa», pobla', «toma», población o «campamento»
Bandera de Colombia Colombia:«barrio marginal», «barrio de invasión», «barrio bajo», «tugurio »,«barrio popular»Bandera de Costa Rica Costa Rica: «tugurio» o «precario»Bandera de Cuba Cuba: llegaypónBandera de 
EcuadorEcuador: «suburbio», «invasión» , «barrio marginal» o «Guasmo» en GuayaquilFlag of El Salvador.svg El Salvador: «tugurio» o champerioBandera de los Estados Unidos Estados Unidos: hooverville o shanty town.Ban-
dera de España España: «barrio de chabolas», «poblado chabolista» o «barrio bajo»Bandera de Francia Francia: bidonvilleBandera de Guatemala Guatemala: «arrabales»,«asentamiento» O ChampasBandera de Honduras 
Honduras: «Barrio»Bandera de India India: slumBandera de Italia Italia: baraccopoliFlag of Jamaica.svg Jamaica: trench townBandera de México México: «asentamiento irregular», «cinturón de miseria», «colonia/barrio margi-
nal», «zona marginal», «ciudad perdida», «asentamiento paracaidista», «invasión», «colonia/barrio baja/o», «cartolandia», barriada» y «arrabales»Bandera de Paraguay Paraguay: Asentamiento, Bajo, ChacaritaBandera de 
Panamá Panamá: barrio Bruja/o, invasión, ghettoBandera del Perú Perú: «pueblo joven», «asentamiento humano», invasión o barracón.Bandera de Puerto Rico Puerto Rico: barriada o «arrabal»Bandera de la República Domi-
nicana República Dominicana: «barrio»Bandera de Turquía Turquía: «gecekondu» ("construida durante una noche")Bandera de Uruguay Uruguay: «cantegril» o "cante"Bandera de Venezuela Venezuela: «rancho»,«barrio», 
«cerro», «barriada», «invasión», «cinturón de miseria»

Argentina: villa miseria, villa de emergencia o simplemente villa
Brasil: favela
Chile: población callampa, pobla, torna, población o campamento
Colombia: barrio marginal, barrio de invasión, barrio bajo, tugurio, 
barrio popular
Costa Rica: tugurio, precario
Cuba: llegaypón
Ecuador: suburbio, invasión, barrio marginal, guasmo, en Guayaquil
El Salvador: tugurio, champerio
Estados Unidos: hooverville o shanty town
España: barrio de chabolas, poblado chabolista, barrio bajo
Francia: bidonville
Guatemala: arrabales, asentamientos, champas
Honduras: barrio
India: slum
Italia: baraccopoli
Jamaica: trench town
México: asentamiento irregular, cinturón de miseria, colonia/barrio 
marginal, barriada, arrabales
Paraguay: asentamiento, bajo, chacarita
Panamá: barrio bruja, invasión, ghetto
Perú: pueblo joven, asentamiento humano, invasión, barracón
Puerto Rico: barriada, arrabal
República Dominicana: barrio
Turquía: gecekondu (construída durante la noche)
Uruguay: cantegril, cante
Venezuela: rancho, barrio, cerro, barriada, invasión, cinturón miseria

Slum

gecekondu

baraccopoli
chabolista

Bandera de Argentina Argentina: «villa miseria», villa de emergencia o simplemente «villa»Bandera de Brasil Brasil: «favela»Bandera de Chile Chile: «población callampa», pobla', «toma», población o «campamento»
Bandera de Colombia Colombia:«barrio marginal», «barrio de invasión», «barrio bajo», «tugurio »,«barrio popular»Bandera de Costa Rica Costa Rica: «tugurio» o «precario»Bandera de Cuba Cuba: llegaypónBandera de 
EcuadorEcuador: «suburbio», «invasión» , «barrio marginal» o «Guasmo» en GuayaquilFlag of El Salvador.svg El Salvador: «tugurio» o champerioBandera de los Estados Unidos Estados Unidos: hooverville o shanty town.Ban-
dera de España España: «barrio de chabolas», «poblado chabolista» o «barrio bajo»Bandera de Francia Francia: bidonvilleBandera de Guatemala Guatemala: «arrabales»,«asentamiento» O ChampasBandera de Honduras 
Honduras: «Barrio»Bandera de India India: slumBandera de Italia Italia: baraccopoliFlag of Jamaica.svg Jamaica: trench townBandera de México México: «asentamiento irregular», «cinturón de miseria», «colonia/barrio margi-
nal», «zona marginal», «ciudad perdida», «asentamiento paracaidista», «invasión», «colonia/barrio baja/o», «cartolandia», barriada» y «arrabales»Bandera de Paraguay Paraguay: Asentamiento, Bajo, ChacaritaBandera de 
Panamá Panamá: barrio Bruja/o, invasión, ghettoBandera del Perú Perú: «pueblo joven», «asentamiento humano», invasión o barracón.Bandera de Puerto Rico Puerto Rico: barriada o «arrabal»Bandera de la República Domi-
nicana República Dominicana: «barrio»Bandera de Turquía Turquía: «gecekondu» ("construida durante una noche")Bandera de Uruguay Uruguay: «cantegril» o "cante"Bandera de Venezuela Venezuela: «rancho»,«barrio», 
«cerro», «barriada», «invasión», «cinturón de miseria»

53 Territorio mundial sobre 
las denominaciones de la 
vivienda de desecho. 
Elaborado por la autora con 
base en UNHABITAT y 
datapor SimpleGeo and 
Stamen. 2007.
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extrema. Elaborado por la 
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se re eja por una expansión demográfica incontrola
ble, Davis establece ue las grandes concentraciones 
urbanas de pobre a, son conocidas actualmente 
como onas hiperdegradadas y la rgani ación de las 

aciones nidas, presentan cinco caracter sticas ue 
define un asentamiento precario y son
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61.7%
Africa

América Latina
Caribe
23.5%

Acceso inadecuado a agua potable
Acceso inadecuado a in raestructura y saneamiento
Calidad estructural reducida en la vivienda

uperpoblación
Estatus residencial precario.

De acuerdo con la Hábitat alrededor de  
millones de personas en el  se estima ue viven 
en barrios pobres, y en su distribución de la 
población urbana del per odo del  al  en 
primer lugar con el  se encuentra en A rica, 
segundo con el  Asia del ur,  en el sudeste 
de Asia, el .  en Asia oriental,  en Asia 
occidental, en América Latina y el Caribe con un 

. , A rica del orte con  y cean a . .

55 Mapa sobre los 
asentamientos irregulares en 
el mundo. Elaborado por la 
autora con base en 
ONU-Hábitat. 2001.
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la eterna pobreza
en México.

on diversos los mecanismos para medir la pobre a, 
instituciones gubernamentales o sociedades civiles 
los utili an para explicar y ejemplificar a la sociedad 
la problemática real ue se integra por medio de 
di erentes diseños de indicadores ue pueden 
simular y aproximar el grado de vulnerabilidad en 
México. in embargo, los indicadores son una 
aproximación ue muchas veces de los análisis y 
datos estad sticos consultados están integrados con 
in ormación muy general, una realidad distinta al 
observar la comparativa de la in ormación arrojada 
en el estudio en campo.

La problemática de la pobre a es compleja por ue 
debe anali arse en una delimitación más controlada 
para entenderla y aplicar una propuesta más certera, 
ya ue conlleva diversas es eras ue enla an no solo 
datos estad sticos, sino implica la relación social, la 
cultura de la amilia, el estilo de vida, la identidad, y 
re exionar ue tipo de vulnerabilidad denota en el 
caso de estudio, como lo menciona la Coneval La 
pobre a como enómeno multi actorial a ecta de 
di erente orma a la población en México  C E

AL, p. . 

A principios del siglo , la pobre a extrema en 
México históricamente se mani estaba en las onas 
rurales del pa s, actualmente por la concentración 
demográfica se despla a hacia el territorio urbano 
como las ciudades metropolitanas y es donde 
predomina la pobreza en grandes grupos de 
población. 

La pobre a puede ser re ejada en entornos di eren
tes siendo distintas las causas de vulnerabilidad o 
como lo menciona epich n procesos productores de 
pobre a en las áreas urbanas epich n alle, , p. 

, sin embargo Demián indica algunas caracter sti
cas generales ue a través de estudios sobre la 
pobre a ha indicado y son las siguientes,  determina 
la ubicación riesgosa de la vivienda, la capacidad de 
respuesta ante eventualidad de riesgo debido a los 
bajos ingresos, la alta de acceso a los servicios 
públicos, el grado de vulnerabilidad económica y la 
inestabilidad laboral.  ambién el grado de hacina
miento en los hogares ue se caracteri a por el 
número de personas por cuarto, considerando en la 
vivienda la exclusión de pasillos y baño ue sea 
menor a .  usuarios, la población urbana es 
superior por la dimensiones m nimas ue en muchas 

ocasiones solo presentan uno o dos cuartos de la 
vivienda. Damián, p. 

La vulnerabilidad del sistema constructivo, es decir, 
la nula capacidad para protegerse sobre los cambios 
drásticos de las condiciones climatológicas por lo 

ue se presenta una población más en ermi a y 
expuesta. ala ar reali a un estudio en cuatro 
colonias populares en la Ciudad de México citado 
por Damián en la p agina , y comenta ue los 
pobres urbanos son los ue trabajan más al aire libre 
ya ue muchos de ellos son vendedores ambulantes 
o se ubican en puestos semifijos, agravan su 
condición de salud.

especto a la presencia de inestabilidad laboral, el 
ingreso es volátil por diversas ra ones como lo 
anali a Damián, es in ormal e insuficiente para 
satis acer las necesidades básicas a todos los 
miembros de la amilia debido a en ermedades, 
incapacidad y o muerte de los miembros activos. o 
hay una ormalidad en el trabajo por lo ue hay 
variación de d as horas trabajadas durante la 
semana. El no tener seguridad social los ingresos se 
reducen debido a los gastos generados a las 
en ermedades, o también al abasto del agua por 
medios privados. 

La vivienda, denominada como el patrimonio básico 
o calidad m nima de vivienda, según la Coodinación 

eneral del lan acional de onas Deprimidas y 
rupos Marginados Coplamar, , debe tener 

ciertas caracter sticas como son la seguridad en la 
tenencia, locali ación, el patrimonio debe desempe
ñar como protección, higiene, priviacidad, comodi
dad y funcionalidad. 

En colonias urbanas muchas de las viviendas están 
en continuo proceso de construcción como lo indica 
en el Ar culo  de la Ley enral del Desarrollo 
Doaicl, el Coneval establece ue en el indicador de la 
calidad y espacios de la vivienda debe contar con 
estos materiales de construcción con las sigueintes 
caracter sticas

 iso firme de cemento o con recubrimiento 
laminado, mosaico, madera
 El material de techos sea losa de concreto o 

viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguer a, 
lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad 
superior

 El material de muros sea tabi ue, ladrillo, bloc , 
piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad 
superior y,

 ue el número de personas por cuarto contando 
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hacia un nuevo 
discurso de la
pobreza.

A pesar de mani estar claramente un involucramien
to en una construcción sica y social, no deja de ser 
desalentador las realidades ue se en rentan 
diariamente, ya ue claramente dentro de la 
in ormalidad se presentan niveles de pobre a, en 
muchas ocasiones la pobre a dentro de los centros 
urbanos generalmente cumplen alguna de las 
necesidades básicas. 

Existen áreas completamente precarias ue en 
muchas ocasiones ni tenemos acceso a ellas se 
establecen en grupos lejanos a las ciudades, en 
lugares olvidados, según el Centro de Estudios 
Espinosa glesias CEE , en el in orme de El 
México de . Movilidad social para el bienestar , 
comenta ue siete de cada die  mexicanos ue 
nacen en familias con el ingreso más bajo no lograrán 
salir a lo largo de su vida en esa condición, es decir 
la situación de la movilidad social en México se 

resume de la siguiente manera  uienes nacen 
pobres se uedan pobres y uienes nacen ricos se 

uedan ricos  Ceey, 

En México según la Coneval, institución mexicana 
dedicada a estudiar la pobre a, presenta en el  a 
nivel nacional tiene .  millones de personas 
consideradas como pobres y en obre a Extrema 

.  millones, siendo un crecimiento  ascendente en 
el  a .  millones de obres y descendiendo 
solamamente a .  millones en pobre a extrema. 

la cocina pero excluyendo pasillos y baños  
hacinamiento  sea menor a .  .

or lo tanto muchas de las viviendas no cumplen con 
uno o más de éstas caracter sticas, as  muchas de 
ellas serán dañadas parcial o totalmente debido a las 
inundaciones, rá agas de viento, incuria en el 
proceso de construcción, incendios, o destrucción 
voluntaria de los propios pobladores. En estas 
condiciones las modificaciones ue se generan en la 
vivienda a causa de e ectos climatológicos o 
antrópicos, arraiga la pobre a sin impulsar una 
estabilidad económica de la amilia. 

Melanie Lombard en su ar culo Lugari ación y la 
construcción de asentamientos in ormales en 
México , mediante una investigación exhaustiva 
sobre colonias populares en alapa, re exiona sobre 
como a través de las pol ticas gubernamentales y los 
discursos académicos constantemente se dirige 
categoricamente a la ciudad como ormal  e 
in ormal , esto ha a ectado en los estudios tangibles 

en los residentes, por lo ue propone usar un 
en o ue de lugari ación  ue contribuye a un nuevo 
discurso sobre la marginali ación mediante una 
designación como lugares comunes, no solo implica 
en la in ormalidad la carencia de in raestructura, 
servicios básicos y ambientes sicos sino ue 
además se puede ver como lo menciona Huch erme
yer procesos  complejos y de cambio social ue se 
manifiestan en un orden espacial intricado  pág  
lombard . 

Es complejo establecer calificativos al concepto de 
pobre a, es importante integrar una bús ueda más 
pro unda y humana en el diagnóstico y estudio sobre 
diversas comunidades ue presentan vulnerabilidad, 
la pobre a no está destinada en un área determinada 
de la in ormalidad, además como lo describe 
Lombard son lugares donde vive gente, ue se 
pueden percibir en construcción o en proceso dentro 
del contexto más amplio de la ciudad .

La autora comenta ue en sus procesos de trans or
mación, se identifican cada uno de estos grupos por 
las in uencias ue construyen los propios habitan
tes. 
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Stamen. 2012 y 2014. 
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2012

53.3 millones
Pobreza 

11.5 millones
Pobreza Extrema

MICHOACÁN
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Demografía Total de la Población (millones)

56 Territorio Nacional 
sobre la pobreza y pobreza 
extrema. Elaborado por la 
autora con base en CONEVAL 
y data  por SimpleGeo and 
Stamen. 2012 y 2014. 

2014
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11. 4 millones
Pobreza Extrema 
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Michoacán

pobreza urbana
en Michoacán

Marginación

Educación

Salud

Distribución 
Social

Ingresos 
por trabajo

Vivienda

Michoacán a nivel nacional en pobreza
Fuente: Coneval. Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas, 2010,2012 y 2014.

2010
54.7%

13.5% 14.4%

54.4%
2012

El panorama de la pobre a en el estado de Michoa
cán y en las otras entidadades ederativas dentro del 
estudio de C E AL sobre la evolución de la 
pobre a y pobre a extrema nacional los indicadores 

ue marcan sobre la marginación se evaluán bajo los 
siguientes criterios ue son  la vivienda, la 
educación, la salud, los ingresos generados por el 
trabajo, y la distribución social, arrojando un ascenso 
del  al . especto a la pobre a se tiene el 

.  del   y del  con el . . e erente 
a la pobre a extrema del  al  se hi o un 
aumento del  respecto al .  evaluada en el 

 con su comparativa del  en el . 

egún la Conapo se presentan di erentes indicadores 
para deducir el ndice de marginación urbana y lo 
integran cinco aspectos como son  el acceso a la 
salud, la educación, la percepción de ingresos 
monetarios suficientes, las desigualdades de género 
y el acceso a una vivienda digna y decorosa.  

A través de di erentes estudios disponibles sobre el 
ndice de marginación urbana menciona vila a nivel 
local, la ciudad de Morelia la define como un 
mosaico de situaciones socioeconómicas di erencia
les vila, . 
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Municipio Morelia

Estado Michoacán

14.0%

59.2%
2014

Pobreza 

Pobreza 
Extrema

contexto territorial

58 Ubicación territorial del 
contexto de estudio de 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2015.

57 Diagrama sobre los 
cinco indicadores para el 
cálculo de marginación 
urbana. Elaborado por la 
autora con base a CONAPO. 
2010.  
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Polígonos con Marginación

Muy Alto

 Alto

99

27

pobreza urbana
en la ciudad de
Morelia
En los términos de las reas eoestad sticas ásicas 
A E  definidas por el E  Conapo,  el 

.  de los asentamientos urbanos en Morelia son 
definidos como muy alta y alta marginación, es decir, 
comprende alrededor de  áreas ubicadas en la  
peri eria de la ciudad y en su mayor a en la ona 
norte. Dentro de la identificación a través del mapa 
mostrado a continuación se establecen  pol gonos 
considerados como muy alta marginación y  por 
alta marginación. 

Morelia, Michoacán

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

59 Diagrama de polígonos 
con marginación en la 
ciudad de Morelia. Elaborado 
por la autora con base en 
Conapo. 2010.

60 Zona Metropolitana de 
Morelia: Grado de marginación por 
AGEB urbana, 2005. Elaborado por 
la autora con base en 
Consejo Nacional de Población
Estimaciones del CONAPO con base 
en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005.888
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60 Zona Metropolitana de 
Morelia: Grado de marginación por 
AGEB urbana, 2005. Elaborado por 
la autora con base en 
Consejo Nacional de Población
Estimaciones del CONAPO con base 
en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005.888

grado de
marginación por
AGEB urbana | 2005
Morelia.

888
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grado de
marginación por
AGEB urbana | 2005
Morelia
ambién se utili a como uente de consulta en l nea 

el nventario acional de ivienda  de la ciudad, 
haciendo una bús ueda de  indicadores con la 
finalidad de seleccionar dentro de éstos pol gonos 
los más carentes o mayor hacinamiento posible para 
la reali ación de la muestra. e consultó la base de 
datos con los indicadores ue corresponde a las 
Caracter sticas de las viviendas particulares 

habitadas en el , con una bús ueda avan ada 
seleccionando las siguientes indicadores  

a cero recubrimiento en piso, 
b con cero energ a eléctrica, 
c cero acceso a agua entubada, 
d cero drenaje
d cero servicio sanitario y,
e  personas en un cuarto
por lo ue arrojó la siguiente in ormación ue se 
muestra en la secuencia del siguiente mapa a 
continuación. 

<cero 
recubrimiento
en piso

> 3 personas
en un cuarto

<cero 
drenaje<cero acceso

agua entubada

61 Mapeo de indicadores a 
partir del Inventario Nacional 
de Vivienda de la ciudad de 
Morelia. Elaborado por la 
autora con base INV, INEGI. 
2010.

<cero energía
eléctrica

<cero servicio
sanitario

> 3 personas
en un cuarto
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grado de
marginación por
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<cero energía
eléctrica

<cero servicio
sanitario

> 3 personas
en un cuarto
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iendo la onas poniente y norte con mayor 
marginación arrojada, identificando además con los 
pol gonos de alta marginación, se generó una 
bús ueda a través de observación directa en campo, 
estableciendo la elección del pol gono de Ciudad 
Jard n, uno con mayor hacinamiento recabado, as  
como las colonias eintiséis de Julio, eintitrés de 
Mar o, Catorce de ebrero y Loma Dorada colindan
tes a éste pol gono. 

Además en la exploración en campo se observa gran 
cantidad de viviendas de material de desecho tanto 
en predios regulares e irregulares.

or lo tanto se selecciona este pol gono de estudio 
con la finalidad de aplicar un muestreo intencional y 
por medio de Censo de oblación y ivienda  
se recopiló la in ormación de número de viviendas en 
los A E  y Man ana rbana ue corresponde a 

Ciudad
Jardín
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iendo la onas poniente y norte con mayor 
marginación arrojada, identificando además con los 
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bús ueda a través de observación directa en campo, 
estableciendo la elección del pol gono de Ciudad 
Jard n, uno con mayor hacinamiento recabado, as  
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Mar o, Catorce de ebrero y Loma Dorada colindan
tes a éste pol gono. 

Además en la exploración en campo se observa gran 
cantidad de viviendas de material de desecho tanto 
en predios regulares e irregulares.

or lo tanto se selecciona este pol gono de estudio 
con la finalidad de aplicar un muestreo intencional y 
por medio de Censo de oblación y ivienda  
se recopiló la in ormación de número de viviendas en 
los A E  y Man ana rbana ue corresponde a 

Ciudad
Jardín

Ciudad Jard n, arrojando  en total, por lo ue se 
decide reali ar con el .  para la ejecución de 
entrevistas, siendo un total de  entrevistas.  

Cabe destacar ue el tipo de muestreo es intencio
nal, es decir, dentro del número de viviendas, el 
criterio de selección es bajo la condicion de una 
vivienda con ormada con el  de material de 
reciclaje y desecho ue es rectificado en campo. 

62 Mapeo de Ciudad Jardín 
en la plataforma DENUE. 
Elaborado por la autora a 
partir del Inventario Nacional 
de Vivienda de la ciudad de 
Morelia. 2010.
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Ciudad Jard n en su origen a través de la delegación 
de la Comisión eguladora para la tenencia de la 
tierra, en el  era el predio con mayor número de 
paracaidistas en la ciudad de Morelia, ue compren
de más de  mil lotes ocupados de manera irregular y 
coordinados por  l deres. Esta colonia está ubicada 
al poniente de la ciudad de Morelia cercana a la 
avenida rancisco  Madero oniente y colinda al sur 
con la colonia Loma Dorada y Jardines de indurio, al 
este con la colonia eintiseis de Julio y oeste colonia 

incón del ngel.  

El interés personal de seleccionar esta colonia, es 
por ue además de ser un pol gono de alta margina
ción, ya mencionado anteriormente, presenta 
grandes onas de construcciones edificadas con 
materiales perecederos, es decir, prevalece la cultura 
del desecho no únicamente re ejado en las 
viviendas, sino también locales comerciales, 
e uipamiento urbano como escuelas y templos. 

Ciudad Jardín 
y su exclusión 
habitacional: causas
de la vivienda de 
desecho

63 Vivienda número 15 en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2015.

64 Infraestructura urbana. 
local comercial y Jardín de 
niños con materiales de 
desecho.  Rayito Flores. 
2015.
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1

la construyeron y por último la cuarta parte sobre la 
percepción del deterioro. La mayor a de las amilias 
ueron entrevistadas en el per odo del  al  

en la colonia de Ciudad Jard n, y se muestra el 
siguiente diagrama la ubicación. Además de generar 
las  entrevistas, el interés en investigar la orma de 
construcción, se generó el levantamiento de  casas 
con la finalidad de registrar los procesos constructi
vos. El  de los entrevistados ue contestada por 
género emenino y  por masculino.

Cabe destacar ue el tipo de muestreo es intencio
nal, es decir, dentro del número de viviendas, el 
criterio de selección es bajo la condicion de una 
vivienda con ormada con el  de material de 
reciclaje y desecho ue es rectificado en campo y 
muchas de ellas no están consideradas en el 
inventario nacional de viviendas del negi. 

Como primera parte del diagnóstico del estudio del 
deterioro se diseñó su estructura basado en la 
entrevista sobre deterioro y pérdida  de evin Lynch 
retomando algunas preguntas sobre el significado del 
deterioro. Está entrevista está estructurada en 
cuatro partes  la primera sobre la estructura amiliar 

ue corresponde al número de amilias ue habitan 
por viviendas, cantidad y género de los usuarios, 
cantidad y tipo de animales, as  como ocupación.  En  
la segunda parte espec ficamente sobre las caracter s
ticas del terreno dimensiones, estado actual del 
terreno, legalidad, dimensiones y orma de obtener
lo. 

La tercera parte son las caracter sticas sicas de la 
vivienda ue comprende el sistema constructivo, 
mobiliario, uso del espacio interior y exterior, 
tipolog a, evolución y temporalidad de la vivienda en 
su edificación, origen de los materiales de construc
ción, las personas ue decidieron y uienes 

ubicación de
la vivienda 
de desecho

65 Fotografía aérea con la 
ubicación de las viviendas 
entrevistadas en Ciudad 
Jardín Elaborado por la 
autora con base en Google 
Earth. 2014.

66 Entrevistas a usuarios 
de Ciudad Jardín, Monserrat 
Cázares González. 2015.

66a Registro de viviendas 
de desecho en Ciudad Jardín. 
Rayito Flores. 2014-2016.
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a. estructura 
familiar
En su estructura amiliar en los entrevistados de 
Ciudad Jard n la muestra arrojó ue en el número de 
amilias ue habitan por vivienda  una amilia 

comentó ue el  seguida del  como dos 
amilias. ersonas ue habitan la vivienda se 

encuentra  miembros como el porcentaje más alto, 
seguido de  y después  con el . Animales ue 
se encuentren en la vivienda el  comentó ue 
tiene un perro, seguido de gatos y entre el  y  
conejos y gallinas. 

En primer lugar la ocupación son empleos in ormales 
teniendo un  de asistentes de oficio como son 
electricistas, herrero y ontanero, peón de construc
ción, en segundo lugar con el  velador o 
seguridad privada,  conductor de taxi y transpor
te público, y  maestro de albañil.

67 Familias en Ciudad 
Jardín y algunas de las 
viviendas entrevistadas 
como parte de la 
investigación. Rayito Flores. 
2014-2016.
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38%
43%
19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2%
6%
36%
22%
10%
14%
4%
2%
4%

Número de niños 
que acuden a la escuela

Número de 
personas que habitan 
la vivienda

1
2
3
4
5
6
7
8

Otros

1
2
3
4
5
6
7
8
Otros

Animales que habitan
en la vivienda

22%

36%

6%

0%

43%

2%

4%

10% 14%

20%

1%38%
19%

68 Diagramas de estructura 
familiar del muestreo de 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2016.
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Número de familias
que habitan la
vivienda

1
2
3
4
5
6
7
8

Otros

58%
20%
10%
11%
1%
0%
0%

Perros
Gatos

Gallos / Gallin
Conejos
Caballos
Burros
Otros

78%
16%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

58%

0%

10%

11%

78%

16%

6%

0%

Hombres
Mujeres

48%
52%

Número de hombres 
y mujeres que habitan 
en la vivienda

52% 48%
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69 Niños festejando 
cumpleaños en Ciudad 
Jardín. Rayito Flores. 2016.
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69 Niños festejando 
cumpleaños en Ciudad 
Jardín. Rayito Flores. 2016.
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b. características
del terreno.
De la in ormación lograda se deduce ue varias son 
las circunstancias ue se optan por hacer la vivienda 
con materiales poco durables y de desecho como 
son las telas, cartón, madera, plásticos entre otros.  
La primera es la incertidumbre en la seguridad para 
poder integrarse en la ciudad este es uno de los 
actores por lo ue los usuarios resuelven de manera 

inmediata ya ue pueden ser rápidamente despla a
dos.

La pobre a determinada en los menores ingresos 
económicos dentro del núcleo amiliar obliga a un 
mayor uso de materiales reciclados y paulatinamente 
se introducen los materiales durables si hay una 
certe a en la consolidación legal del predio.  arios 
comentarios de los entrevistados sobre si su vivienda 
está edificada con material de desecho, pasaba a 
segundo plano si esta ya cumpl a con su unción de 
protección, por ue prefieren comprar bienes como 
televisión, celulares, accesorios de cocina, etc.

Además es relevante la opinión y seguridad del l der, 
ya ue éste puede incidir en el traslado o reubicación 
de la vivienda por condiciones económicas, acuerdos 
internos, confian a en la relación de la amilia con 
este tipo de autoridad, etc. 

En el resultado del muestreo acerca de las caracter s
ticas del terreno se tiene el  su lotificación es de 

 a  m , en promedio son dimensiones 
rectangulares de  a  metros de ancho por  a  
m de largo. 

especto a la legalidad del predio, se tiene un  
de ilegalidad en los entrevistados  la orma en ue 
obtuvieron el terreno de los porcentajes más altos 
son el  como invasión y  como propio. La 
orma de conseguir el terreno el  respondió ue 

el l der le ue dado, en la lucha , seguido del  
como comprado y  respondieron ue llegaron 
ah . Como propiedad de la vivienda consideraron el 

 como propio y el  en compartido. 

70 Vivienda de desecho de 
dos niveles. Rayito Flores. 
2016.
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36%
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0%

Tipo de Terreno
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Familiar
Prestado
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Forma de conseguir 
el terreno

24%

40%
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18%

20%
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20%
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24%
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30% 48%

10%
12%

Medidas del Terreno

50 a 100 metros
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48%
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10%
12%
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Estatus del Predio

Ilegal
Legal
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22%
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Rentado
Propio
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Compartido
Otro

0%
60%
18%
22%
0%

71 Diagramas  de las 
características del terreno 
resultado del muestreo en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2016.
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El  de las amilias entrevistadas su vivienda la 
usan como habitacional. El tiempo de construc
ción de la vivienda, es decir, aun ue la autocons
trucción es un proceso paulatino, en los porcenta
jes más altos se llevan aproximadamente de  a 

 d as para construir el cascarón con el  y 
 de  a  d as.  Establecerse con sus 

pertenencias, instalaciones y mobiliario opinó el 
 más de un año. 

En la construcción en sitio la mayor a de las 
personas  son los esposos, cuñados, amiliares 

uienes se dedican a partir de la intuición y el 
compañer smo las sugerencias para edificarla, 
esto no uiere decir, ue no se tiene una 
aspiración para mejorarla, sino ue el sentido de 
poder construirla les da mayor orgullo y 
seguridad por lo ue no uieren modificarla  es 
poca la aportación de los vecinos, amigos y la 
contratación de un albañil. El  mencionó ue 
se necesitaron de  a  personas para construirla, 
seguida de  de  a  personas y finalmente el 

 de  a  personas.

En algunas entrevistas comentaron ue generan 
algunos cro uis, dibujos  para la planeación y 
configuración de los espacios, tal es el caso de la 
única vivienda con dos niveles, utili ado como 
torre de vigilancia ue en su interior tiene una 
cama individual para la unción de velador.

Dentro de los materiales se reali ó un levanta
miento a detalle estructurado con  caracter sti
cas para registrar el sistema constructivo y son  
material de pisos, cubierta, muros y o apoyos, 
puertas y ventanas. Lo materiales ue más 
predominan para la cubierta son lámina de cartón 
petroli ada, lámina metálica y lonas recicladas. 
Los apoyos en su mayor a son aglomerados o tipo 
sand ich de varios materiales elaborado por un 
es ueleto de ajillas, polines, seguido de 
pedacer a de madera, cartón, algunos de ellos 
reali an en su interior un orrado con lonas, 
residuos de pet, o triplay reciclado, utili ando 
clavos y fichas como método de enganche. 

Cabe destacar ue en algunas de las viviendas la 
orma de anclaje o cimentación es mediante la 

estructura de madera usualmente por polines en los 
cuatro extremos de la vivienda enterrados unos  
cms al interior del terreno, y cubriendo la madera 
con gasolina o aceite de automóvil con la finalidad 
de ue no se pudra la madera. 

Las posibilidades de este sistema constructivo en su 
resistencia pese a ue está construido por materiales 
perecederos es alta, depende mucho de la habilidad 
de las personas ue la construyen, sin embargo, 
mucho depende del estilo de vida ue permanece 
estable y con condiciones adecuadas para habitarla, 
ya ue muchas de las viviendas su ren desplomes o 
inestabilidad por el acumulamiento de desecho sobre 
la propia vivienda. 

Dentro de la documentación sobre el sistema 
constructivo se observó ue hay una relación 
impl cita sobre su posibilidad económica y la orma 
de edificar. Las viviendas ue se percibe con 
mayores bienes en su interior correspond a a 
mejores acabados como láminas de tablaroca, 
desecho de madera y tejamanil. En cambio, personas 
con mayor pobre a los muros están con ormados 
con cartón y basura. 

La mayor a de la vivienda el material del piso está 
con el  sobre tierra seguido de un  con 
lechada de concreto, el  utili a sobre la tierra un 
orrado de cartón, el  con desecho de materiales 

como maderas, escombro de obra, plásticos rotos, 
etc y el  con al ombras usadas. 

especto a las puertas el  están autoconstruidas 
con material perecedero, el  con ajillas de 
madera, el resto con cartón, lonas y telas. ara las 
ventanas el  de las viviendas no tienen ningún 
tipo de ventana, el  están estructuradas con un 
collage de material perecedero, el  con ajillas de 

c. conformación
de la vivienda.

72 Fotografía de fachada 
de Ciudad Jardín. Rayito 
Flores. 2016.
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Tipo de muro

Material de desecho
Cartón
Lámina metálica
L. cartón petrolizada
Madera o tejamanil
Palma o paja
Lonas 
Fajillas
Otros

18%
0%
5%
24%
29%
0%
7%
15%
2%

29%

18%
15%

7%
5%2%0%

24%

Tipo de cubierta

Material de desecho
(basura / reciclado)
Cartón
Lámina metálica
L. cartón petrolizada
Madera o tejamanil
Palma o paja
Lonas 
Teja
Otros

0%

0%
20%
59%
8%
0%
11%
0%
0%

36%

36%

42%

59%

11%
8%

1%
0%

20%

73 Diagramas de sistema 
constructivo de las viviendas 
resultado del muestreo. 
Rayito Flores. 2016.
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Material en puertas

Material de desecho
(basura / reciclado)
Cartón
Fajillas de madera
Herrería reciclada
Vidrio
Lonas
Telas
Alfombra
Otros

37%

10%
21%
6%
0%
15%
12%
0%
0%

Material en el piso

37%

15%
12%

10%
0%

21%

6%

Material de desecho
(basura / reciclado)
Cartón
Tierra
Concreto
Piso de Pasta
Lonas 
Vitropiso
Alfombra
Otros

8%

15%
39%
35%
0%
2%
0%
2%
0%39%

15%

8%

2%
0%

35%
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Origen de los materiales 
de construcción

Comprados
Recolectados
Regalados
Encontrados
Donados
Otros

25%
15%
7%
0%
3%
0%

25%

7%

3%
0%

15%

Material en ventanas

Material de desecho
(basura / reciclado)
Cartón
Fajillas de madera
Herrería reciclada
Vidrio
Lonas
Telas
Lámina de acero
No hay ventanas

20%

2%
15%
6%
1%
1%
5%
4%
46%

46%

15%
6%

5%4%
2%1%

20%

74 Diagrama de sistema 
constructivo de las viviendas 
resultado del muestreo en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2016.
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d. materialidad

1
75 Esquema constructivo  
01 del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.

76 y 77 Fotografías de 
cubierta externa de apoyos 
del Diagrama 01 y 2b. Rayito 
Flores. 2016.

En este apartado se presentan diagramas sobre la 
materialidad de la vivienda, identificados en las 
entrevistas realizadas.  

Aun ue la vivienda de desecho a simple vista se 
describe como un material común ue son los 
perecederos, en esta primera aproximación se 
detecta la variedad en los sistemas constructivos y 
una relación impl cita con las posibilidades económi
cas.  Es decir, el tener mayor ingreso amiliar, mejor 
calidad y construcción en los materiales. 

De las  viviendas registradas otográficamente, se 
incluyen  sistemas constructivos integrando 
algunas caracter sticas propias como la orma de 
sujetar, el tratamiento en el exterior e interior, la 
temporalidad y adaptación de las condiciones 
climatológicas. 

ambién se integra un costo aproximado por M , 
esto con la finalidad de conocer el valor de una 
vivienda de desecho. 

 

En la primera muestra, está con ormada como el 
sistema de peor calidad para proteger sobre las 
condiciones climatológicas. Este tipo de cubierta, es 
el más rápido en construcción, ya ue de primera 
necesidad el acomodo de los elementos tiende ser 
intuitivo y de primera necesidad para establecerse. 

En su mayor a los materiales son reciclados y de 
reuso. Aun ue se procura comprar y conseguir de la 
mejor calidad la estructura de los polines y ajillas. 

in embargo, en temporada de lluvia es la ue tiende 
a tener mayores ajustes y tendencia a caer por el 
peso de las al ombras o lonas de reuso. 
 

d. materialidad

Alfombras y tapetes
de desecho

1

Polín 4”x4”

Fajillas

Cartón de desecho/
Pedacería de madera

2

3

4
Muestra  Arquitectónica
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Clavo de 1/2” y 1”
fic as e icas Clavado al centro nsa e fina

Modo de Ensamble
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2a
78 Esquema constructivo  
2a del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.

79 Fotografía de cubierta 
externa de apoyos del 
Diagrama 2a. Rayito Flores. 
2014. 

En la segunda muestra de sistema constructivo, se 
considera como la clásica  vivienda de desecho. a 

ue la cubierta exterior regularmente está con orma
da por lámina de cartón petroli ada o tejamanil. 

iendo un orrado en ambos similar con cartón, pet, 
basura y lonas de reuso. 

Este tipo de vivienda, tiende a tener mayor protec
ción a los e ectos climatológicos, tienden a no tener 
ventilación, se evita integrar ventanas por seguridad  
siendo oscura la vivienda y con alta temperatura en 
época de calor.

enerando un cálculo alrededor de éste tipo de 
sistema constructivo, un cascarón de  m  cuantifi
cando únicamente los materiales cuesta aproximada
mente  mil pesos, sin considerar mano de obra e 
instalaciones. 

Su modo de ensamble dependiendo de la piel 
externa, en su caso el tejamanil se utili a clavos de 

 y .  

 

d. materialidad

Pedacería de madera o
tejamanil

1

Polín 4”x4”

Fajillas

Cartón de desecho
Pet/lona 

2

3

4

Muestra  Arquitectónica
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1

Clavo de 1/2” y 1”

Modo de Ensamble

2
3

4
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2b
80 Esquema constructivo  
2b del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.

Esta segunda muestra es la que el 60% de las 
viviendas presentaba en Ciudad Jard n, en su 
cubierta externa de lámina de cartón negra o 
petroli ada. Este material genera una mayor 
protección en temporada de lluvias. 

iende a tener pocos vanos de ventanas y general
mente una a dos puertas. 

u orma de ensamblar es utili ando fichas metálicas 
y clavos de  y .  El costo aproximado de m  
sin considerar mano de obra e instalaciones es de  
mil pesos. 

 

d. materialidad

ina de car n negra
o petrolizada

1

Polín 4”x4”

Fajillas

Cartón de desecho/
lona 

2

3

4

Muestra  Arquitectónica

Clavo de 1/2” y 1”
fic as e icas Clavado al centro nsa e fina

Modo de Ensamble

4
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Clavo de 1/2” y 1”
fic as e icas Clavado al centro nsa e fina

Modo de Ensamble

4

32

1
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Fajillas

d. materialidad

3
81 Esquema constructivo  
03 del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.
 

82 Fotografía de cubierta 
externa de apoyos del 
Diagrama 03. Rayito Flores. 
2014. 

La tercera muestra presenta constructivamente en el 
exterior lámina galvani ada y en su interior materia
les de desecho como cartón, madera, lona. 

Este sistema es uno de los más caros dentro de la 
muestra, pero ue presenta menor modificación para 
su mantenimiento y construcción. 

u orma de ensamblar es mediante taparosca de 
plástico o fichas metálicas y clavos de  y .  

especto al costo de una vivienda tipo de m  
considerando el material para los apoyos y cubierta 
es de  mil pesos, sin mano de obra e instalaciones. 

 

Cartón de desecho 

Muestra  Arquitectónica

2

3

4

a arosca de s ico Clavo de 1/2” Ensamble Final

Modo de Ensamble

1

2

3

4
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ina ga ani ada1
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Fajillas

d. materialidad

3
81 Esquema constructivo  
03 del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.
 

82 Fotografía de cubierta 
externa de apoyos del 
Diagrama 03. Rayito Flores. 
2014. 

La tercera muestra presenta constructivamente en el 
exterior lámina galvani ada y en su interior materia
les de desecho como cartón, madera, lona. 

Este sistema es uno de los más caros dentro de la 
muestra, pero ue presenta menor modificación para 
su mantenimiento y construcción. 

u orma de ensamblar es mediante taparosca de 
plástico o fichas metálicas y clavos de  y .  

especto al costo de una vivienda tipo de m  
considerando el material para los apoyos y cubierta 
es de  mil pesos, sin mano de obra e instalaciones. 
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83 Esquema constructivo  
04 del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.

84, 85 y 86 Fotografías 
de cubierta externa e interior 
de apoyos del Diagrama 04. 

Rayito Flores. 2015. 

En esta muestra se presenta el sistema constructivo 
como la de menor cantidad en las viviendas visitadas. 
Alrededor del  presenta esta tipolog a. 

ntegra una estructura de ajillas y polines, orrado 
en el exterior por tejamanil y en el interior placas de 
tablarroca. Este tipo de muestra se presenta en las 
áreas de los dormitorios, en la ona de cocina la 
modificación es en el interior con un agregado de 
ajillas, desecho de cartón y pedacer a de madera. 

Este tipo de aglomerado de materiales tiene mayor 
resistencia y durabilidad. Con el entrela ado de las 
ajillas y polines diseñan los vanos para las puertas y 

ventanas. iene mayor con ort, sin embargo, por el 
uso de materiales semidurables, es el de mayor costo 
de las  muestras. 

na vivienda tipo de  m  aproximadamente es de 
,  mil pesos, sin considerar la mano de obra e 

instalaciones.  

 

Tejamanil1

Polín 4”x4”

Fajillas

Placa de Tablaroca

d. materialidad

4
Muestra  Arquitectónica
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83 Esquema constructivo  
04 del levantamiento 
planimétrico de las viviendas 
de desecho en Ciudad jardín. 
Rayito Flores. 2018.

84, 85 y 86 Fotografías 
de cubierta externa e interior 
de apoyos del Diagrama 04. 

Rayito Flores. 2015. 
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Muestras de sistemas
constructivos. 

1

2a

2b
80-90% de materiales 
perecederos, reusados y 
reciclados. 
a odificaciones en e

año para conservar y 
ro eger a i ienda

cu o de a eria es ara
construir una vivienda de 
9m2 con cubierta:  13,000 M.N

Peor calidad de vivienda de 
desecho

Alta acumulación de 
objetos, basura y 
desechos. 

cu o de a eria es ara
construir una vivienda de 
9m2 con cubierta: 
   + 2a 18,000 MN
   + 2b 20,000 MN

Mayor carencia económica

60% de materiales 
perecederos, reusados y 
reciclados. 

odificaciones en e
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87-89 Tipología exterior 
e interior de la muestra 2b 
de la vivienda de desecho en 
Ciudad jardín. Rayito Flores. 
2018.
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90 Tipología exterior e 
interior de la muestra 04 de 
la vivienda de desecho en 
Ciudad jardín. Rayito Flores. 
2018.
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e. espacio interno
de la vivienda.

91 Vivienda en el interior 
con sistema constructivo 2b. 
Rayito Flores. 2016. 

En la con ormación del espacio de la vivienda de 
materiales de desecho se registra el  con  a  
m , seguido del  de  a  m , el ndice menor 
de este porcentaje, es  ue corresponde a 
viviendas mayor a m .  Dentro de las viviendas 
con mayor construcción visitadas es de m  y la 
menor de m .  

La cantidad de cuartos ue con orman la vivienda es 
de uno contestando el  de los entrevistados, 
seguido de  cuartos con el  y el  con  
cuartos,  de  y  con el . Los metros cuadrados 
de los cuartos están dimensionados de  a  m  
con el , de  a m  con el , de  a m  
con el , el  de  a  m  y mayor a  m  de 

. 

El tipo y uso de la con ormación del espacio interior 
de la vivienda está con ormada con el  para la 
recámara, seguido del  para la cocina, el  
para uso del baño, de los últimos porcentajes está 
considerado como sala, comedor, patio y lavado. in 
embargo, la mayor a de las viviendas ue habitan en 
un solo cuarto, se puede observar ue es un espacio 
multiuso, utili ado en su mayor a para dormir y 
cocinar, el área de baño no está inclu do en la 
vivienda por lo ue se integra de manera colindante 
como parte del abastecimiento del agua ya sea con 
cubetas o tambos ue se ubica regularmente en la 
parte más alejada o colindante a la vivienda del 
predio.
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Constructores de la Vivienda

Uso de la vivienda Cantidad de personas
para construir la vivienda

52%
21%

17%
9%
1%

52%

17%

9%
1%

21%

Familia
Familiares (cuñados,
primos, abuelos)
Albañiles
Amigos
Vecinos

90%
10%

90%

10%
Casa
Casa y LC

 78%
 20%
 2%

2%

10%

39%

1 a 3 per
4 a 6 per
7 a 10 per
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Constructores de la Vivienda

Uso de la vivienda Cantidad de personas
para construir la vivienda

52%
21%
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9%
1%
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17%

9%
1%

21%

Familia
Familiares (cuñados,
primos, abuelos)
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Amigos
Vecinos

90%
10%

90%

10%
Casa
Casa y LC

 78%
 20%
 2%

2%

10%

39%

1 a 3 per
4 a 6 per
7 a 10 per

Persona responsable de la
construcción de la vivienda

38%
36%
14%
8%
4%

Madre
Padre
Albañil
Familiares
Otros

38%

36%

14%

8%

0%

20%
34%
32%
12%
2%

34%

20%

12%
2%

32%

Temporalidad de instalación,
del cascarón de la vivienda.

1 a 5 días
5 a 10 días
10 a 15 días
Más de 1 mes
Más de 6 meses

92 Diagrama sobre actores 
y temporalidad de 
construcción de la vivienda 
de desecho. . Rayito Flores. 
2016. 
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25%

58%
20%
12%
4%
6%
0%
0%

Cantidad de cuartos en la vivienda

1
2
3
4
5
6
Más de 10

58%

12%
6%

4%

20%

0%

4.2%
7.8%
22.78%
34.88%
18.54%
8.2%
3.6%

36%

14%
10%

6%
4%2%

22%

onfiguraci n es acia de a i ienda

Sala
Comedor
Cocina
Recámara
Baño
Patio
Lavado

#
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1
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onfiguraci n es acia de a i ienda

Sala
Comedor
Cocina
Recámara
Baño
Patio
Lavado

#
14%
24%
14%
26%
16%
6%

26%

16%

14%

6%

24%

Cantidad total de M2 construidos
de la vivienda.

Menor a 10
10 a 15 m2
16 a 20m2
21 a 30m2
31 - 50m2
Mayor a 50m2

32%
36%
10%
8%
14%

36%

14%
10%

8%

32%

Cantidad de M2 por cuarto 
en la vivienda

1 a 10 m2
11 a 15 m2
16 a 20m2
21 a 25m2
Mayor a 26m2

92 Diagrama sobre 
conformación espacial de la 
vivienda de desecho. Rayito 
Flores. 2016. 
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es onsa e de a odificaci n
de la vivienda.

odificaci n cons ruc i a
de la vivienda.

4%
36%
42%
18%

Una vez al mes
Dos veces al año
Una vez al año
No hace

22%

36%

6%

14%

20%
38%
24%
18%

Madre
Esposo
Familiares
Nadie

24%

38%

18%

20%

93 Diagramas sobre 
actores y temporalidad de 

o n e  en  
de desecho. Rayito Flores. 
2016. 



216

es onsa e de a odificaci n
de la vivienda.
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de la vivienda.
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36%
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38%
24%
18%
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Esposo
Familiares
Nadie

24%

38%

18%

20%

93 Diagramas sobre 
actores y temporalidad de 

o n e  en  
de desecho. Rayito Flores. 
2016. 

f. temporalidad
progresiva

na de los datos en el muestreo con la in ormación 
obtenida en las entrevistas ue arrojó como 
problemática alarmante es la temporalidad  de la 
vivienda de desecho, la permanencia bajo éstas 
condiciones sicas puede llevar un tiempo prolonga
do  para introducir los servicios urbanos y su 
regulari ación.  
Aproximadamente en los estudios de caso generados 
la vivienda de desecho puede durar de  a  años 
con materiales de desecho por lo ue el modo de 
vida de los usuarios son deplorables, ubicandose en 
los sectores de marginación con mayor pobre a 
siendo dentro de la vivienda popular el más re agado 
y en su mayor a los programas habitacionales no son 
considerados para su mejoramiento. 

El  opinó ue tiene de  a  años sin modifi
car los materiales perecederos, el  de  a  años, 
el  de  a  años y el  menor a un año. 
ambién en el interior de la vivienda, se reali ó un 

conteo de los bienes materiales ue presentan las 
amilias por lo ue el televisor y celular son de los 

bienes ue se encuentran entre el  y . En los 
porcentajes de  de los entrevistados se tiene el 
re rigerador y dvd. La mayor a de ellos no tiene 
lavadora, radio, ventilador, plancha. 

on pocos los usuarios ue corresponden de  al  
cuentan con un automóvil, consola de videojuegos y 
computadora. Con respecto a la in raestructura a 
pesar de ue están en colindancia con colonias ue 
tienen in raestructura más consolidada, el  de 
las viviendas están con lu  pero de orma ilegal, es 
decir, el  no tiene medidor.  El  tiene acceso 
a un drenaje, el  tienen acceso al agua por 
servicio de pipa almacenada en tambos, el  por 
conexión de agua potable, y el  servicio de pipa 
almacenada en cubetas. 

El  no tiene regadera, utili a botes de agua para 
bañarse. u orma de cocinar es a través de parrilla 

94 Mobiliario interior en 
vivienda de desecho. Rayito 
Flores. 2015.

95 Espacios internos de la 
vivienda de Viridiana en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2015.

96 Espacios internos de la 
vivienda de Candida. Rayito 
Flores. 2014.
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40%
44%
12%
0%
4%

44%

12%

4%

0%

40%

Conservación de la vivienda con 
material de desecho.

1 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
Más de 15 años
Menos de 1 año

0%
6%
8%
28%
58%

Menos de 1 mes
1 a 3 meses
3 a 6 meses
6 a 12 meses
Más de 1 año

58%

8%
6%

0%

28%

an idad de eses ara a ins a aci n fina de a i ienda
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Agua

Potable
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cubetas
Tinaco

44%
49%
7%
0%

17% 78%

9%

Si
No
Fosa séptica

74%
9%
17%

44% 49%

0%
7%

Drenaje

44% 56%

0%

Luz

Legal
Ilegal
No

44%
56%
0%

97 Diagrama de 
temporalidad de construcción 
e infraestructura resultado 
del muestreo en Ciudad 
Jardín. Rayito Flores. 2016.

98 Sanitario y área de 
lavado en el interior de la 
vivienda de Viridiana en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2015.
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99 Diagrama de bienes  
resultado del muestreo en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2016.
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100 Diagrama de bienes 
resultado del muestreo en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2016.

101 Espacios internos de 
la vivienda de María 
Guadalupe en Ciudad Jardín. 
Rayito Flores. 2015.
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102 Diagrama de bienes 
de las viviendas resultado 
del muestreo en Ciudad 
Jardín. Rayito Flores. 2018.
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“el lugar es una 
forma de hacer un 
undo significa i o
y últimamente nos 

ayuda a darle 
sentido al mundo”

Tim Cresswell

g. resistencia y 
sentido de
pertenencia.
La vivienda de desecho  en su integración social,  la 
pobre a es el precursor del hacinamiento y vulnerabi
lidad en el hogar en el cual se su ren las repercusio
nes en torno a la violencia amiliar, promiscuidad,  
inseguridad, insalubridad y muerte prematura como 
lo menciona Alonso orrens a más pobre a, peor 
vivienda”. 

na de las problemáticas de las viviendas de 
desechos es la precariedad en la seguridad, con ort y 
calidad de vida de las personas. A pesar de ue el 
proceso de autoconstrucción protege  inmediata
mente la vulnerabilidad de las condiciones del 
entorno, presenta un alto ndice de peligro en la 
exposición de riesgos naturales  como son las lluvias 
intensas, el r o y la presencia de en algunos casos de 
v boras y antropogénicas el olor por la alta de 
drenaje, contaminación en la reserva del agua ue 
provoca constantemente en ermedades . 

Es por ello que dentro del diseño de la muestra se 
integró un apartado de la entrevista para tener un 
conocimiento sobre cómo resuelven las adversidades 
climatológicas, ya ue el tiempo de permanencia del 
sistema constructivo como desecho es muy extenso. 

or lo ue los entrevistados contestaron para 
resolver las problemáticas del r o el  comentó 

ue orra en el interior de la cubierta con más cartón, 
el  se cubre con más cobijas, el  instala una 
ogata en el interior de la vivienda y el  se viste 

con más ropa. 

obre las problemáticas de la lluvia el  orra la 
cubierta con lonas en el interior, el  cubre las 
goteras con bolsas de plástico, el  cubre con 
peda os de hule y fichas las goteras y el  mantie
ne la gotera. 

En las condiciones de calor, el  se uita la ropa, 
el  abre la puerta y el  no hace nada.
De sus mayores preocupaciones de la vivienda son el 
r o, la lluvia, los insectos, la ormación de lodo 

alrededor de sus casas.

e erente al sentido de pertenencia, las preguntas 
ue generaron un mayor interés en responder son 

ue era lo más bello de su casa, si tuvieran la 
posibilidad de cambiar a corto pla o algo de su 
entorno ue ser a, cuál es su mayor preocupación. 

espondieron ue lo ue más dis rutan es el riego de 
las plantas, la tranquilidad por obtener un terreno 
propio sin importar los materiales o las condiciones 
de la vivienda, tener la posibilidad de un lugar para 
jugar con los niños, para salir, tener un cajón más 
cómodo para sentarse y platicar con los vecinos. 

Lo positivo es el lugar situado de su vivienda, 
seguridad en ue ya no pagan renta y ue eso les 
pertenece.  Dentro de esa in ormación la respuesta 
más alta con el  opinó ue su vivienda no estaba 
sola, ten an vecinos, dentro de los comentarios 
estamos acompañados .

inalmente en las últimas preguntas acerca de la 
percepción del deterioro, las respuestas en torno a 

ue es un desecho comentaron los alimentos cuando 
están echados a perder y ue no se pueden comer, 
en segudno lugar objetos maltratados y también la 
veje . 

103 Acceso principal de la 
vivienda de Candida. Rayito 
Flores. 2015. 

104 Niños jugando en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2017. 
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36% 42%

10% 12%

105 Diagrama sobre la 
resistencia climatológica en 
la vivienda de desecho. 
Rayito Flores. 2018.

106 Forma de almacenar 
agua potable. Rayito Flores. 
2014.



240

Tácticas de protección
con el calor

Tácticas de protección
con el frío.

Tácticas de protección
con la lluvia

24%

42%

26%

8%

Cubriendo goteras
con hule
Forrando el interior
con lonas
Cubriendo goteras 
con bolsas de plástico
Mantener la gotera

26%

42%

8%

24%

32%
58%
10%
0%

Abrir la puerta
Quitarse la ropa
No hacer nada 
Otros

32%

58%

0%

10%

36%
42%

12%

10%

Cubriéndose con cobijas
Forrando el interior
con más cartón
Poner una fogata en
el interior
Usando más ropa

36% 42%

10% 12%

105 Diagrama sobre la 
resistencia climatológica en 
la vivienda de desecho. 
Rayito Flores. 2018.

106 Forma de almacenar 
agua potable. Rayito Flores. 
2014.

106



241

2007 2010

2015 2016

7    9

  14   22

h. el deterioro
como forma de
vida.
Dentro de las investigaciones previas antes de 
generar el diagnóstico, por medios hemereograficos 
Ciudad Jard n es una de las colonias con mayor 
violencia e incendios de viviendas de cartón.  

A pesar de ue el proceso de autoconstrucción 
protege  inmediatamente la vulnerabilidad de las 

condiciones del entorno, presenta un alto ndice de 
peligro en la exposición de riesgos naturales y 
antropogénicas vila,  . 

En el  en la colonia  de mar o colonia 
colindante a Ciudad Jard n alrededor de  viviendas 
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usuarios se quedan dormidos en el interior de la 
vivienda con ogones, sin embargo, algunos de los 
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En el  la muerte de una joven pareja debido a 
una ruptura sentimental de acuerdo a la in ormación 
de la rocuradur a eneral de Justicia de Michoacán.

egún Alex E eh, en la investigación de La salud de 
la gente ue vive en tugurios  la población in antil 
son la de mayor riesgo por las in ecciones, especial
mente la diarrea, su riendo las consecuencias a largo 
pla o. Dentro de estas investigaciones en el in orme 
de C Ernst sobre ugurios no son lugares para ue 
la in ancia viva  vulnerabilidades, resultados de salud 
y posibles intervenciones , indicaron ue los niños 

ue viven en áreas marginadas  presentan mayores 
problemas de comportamiento ue los niños ue 
viven en áreas urbanas rurales. lumsalud

Cabe destacar, ue en la práctica en campo generan
do las investigaciones, hay una tendencia al acumula
miento de objetos, especialmente en las viviendas 
más pe ueñas. Aun ue actualmente no hay una 
certe a sobre las causas sobre el s ndrome de 
acaparador compulsivo, especialmente en estudios 
especiali ados en viviendas de pobre a y pobre a 
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el deterioro
como forma de
vida.
Dentro de las investigaciones previas antes de 
generar el diagnóstico, por medios hemereograficos 
Ciudad Jard n es una de las colonias con mayor 
violencia e incendios de viviendas de cartón.  

A pesar de ue el proceso de autoconstrucción 
protege  inmediatamente la vulnerabilidad de las 

condiciones del entorno, presenta un alto ndice de 
peligro en la exposición de riesgos naturales y 
antropogénicas vila,  . 

En el  en la colonia  de mar o colonia 
colindante a Ciudad Jard n alrededor de  viviendas 
de madera y cartón ueron incendiadas provocando 

 damnificados y  personas con uemaduras de 
primer grado niversal, . Esta es una de las 
problemáticas de las viviendas de desechos debido la 
precariedad en la seguridad, con ort y calidad de vida 
de las personas. 

Durante  años en la colonia de Ciudad Jard n se han 
tenido alrededor de  viviendas incendiadas, 
generados por tan ue de gas, o incuria ya ue los 
usuarios se quedan dormidos en el interior de la 
vivienda con ogones, sin embargo, algunos de los 
entrevistados comentaron ue muchos de los 
incendios son provocados por los propios habitantes 
de la colonia con motivo de ue se retiren del 
terreno. 

o solo el e ecto del deterioro sico repercute a los 
usuarios, también la in raestructura y e uipamiento 
urbano. La carencia de alumbrado público, pavimen
tación, provoca el acceso limitado de la seguridad 
pública,  varios de los comentarios con los habitantes 
comentaban ue las patrullas de polic a no genera
ban sus rondas por ue comúnmente las llantas se 
averiaban, por lo ue hay un alto ndice de asaltos y 
homicidios.
 
Como el caso en el  en la calle Huajumbaro un 
hombre murió de inmediato presuntamente por 
múltiples heridas de arma blanca presuntamente por 
una riña con un sujeto no identificado.

En el  la muerte de una joven pareja debido a 
una ruptura sentimental de acuerdo a la in ormación 
de la rocuradur a eneral de Justicia de Michoacán 
donde el masculino uien le disparó a la adolescen
te y luego él se uitó también la existencia, esto al 
parecer por ue ella hab a roto la relación .  

egún Alex E eh, en la investigación de La salud de 
la gente ue vive en tugurios  la población in antil 
son la de mayor riesgo por las in ecciones, especial
mente la diarrea, su riendo las consecuencias a largo 
pla o. Dentro de estas investigaciones en el in orme 
de C Ernst sobre ugurios no son lugares para ue 
la in ancia viva  vulnerabilidades, resultados de salud 
y posibles intervenciones , indicaron ue los niños 

ue viven en áreas marginadas  presentan mayores 
problemas de comportamiento ue los niños ue 
viven en áreas urbanas rurales. lumsalud

Cabe destacar, ue en la práctica en campo generan
do las investigaciones, hay una tendencia al acumula
miento de objetos, especialmente en las viviendas 
más pe ueñas. 

Aun ue actualmente no hay una certe a sobre las 
causas sobre el s ndrome de acaparador compulsivo, 
especialmente estudios especiali ados en viviendas 
de pobre a y pobre a extrema, el  de las 

extrema, el  de las viviendas visitadas se observó 
más del  de acumulamiento de basura ue no 
permi a la movilidad en la vivienda. En muchas 
ocasiones, se presenciaba como un cuarto de basura 
donde la persona regularmente viv a a uera de su 
vivienda por ue el acumulamiento no permi a 
reali ar sus necesidades básicas.

tra de las problemáticas alarmantes ue ha 
repercutido en los últimos años es la pobre afilia , 
se empie a a utili ar este término a partir del  
como hashtag en redes sociales, son otogra as con 
mensajes de odio y discriminación, regularmente 
dirigido a mujeres de escasos recursos ue están en 
posiciones eróticas y contextos de pobre a. 

Esto provoca mayor vulnerabilidad en las mujeres, 
por la sugerencia a la trata, explotación sexual, 
pornogra a y extorsión generali ada. En el universo 
de las redes sociales se vincula el término pobre afi
lia con putipobre, la gravedad del movimiento es la 
di usión de imágenes donde las personas retratadas 
en su mayor a por la mala práctica de la red social no 
están enteradas y navegan sin autori ación en redes 
sociales. ol s Arredondo, especialista en estudios de 
género comenta parece como si ser pobre te hiciera 

estar disponible sexualmente, es un asunto histórico 
en el ue se cru an supuestas jerar u as de ra a, 
origen étnico, de clase social y género .

A pesar de las problemáticas mencionadas, las 
soluciones para la dignificación de la vivienda ha sido 
una de las preocupaciones a nivel internacional y 
nacional. e han implementado di erentes estrate
gias gubernamentales en la pol tica nacional de 
vivienda como son A , C A , A
H , C E , entre otros y su vinculación con las 
desarrolladoras particulares de vivienda en México. 
 

in embargo, el abasto a ésta necesidad conlleva 
estrategias de interés pol tico y comercial donde se 
aportan cada ve   el urbicidio  eralta,  donde 
se reinicia la implementación de lo nuevo  en las 
onas marginadas por espacios configurados en un 

grupo limitado y cerrado repercutiendo en la 
atención para generar soluciones integrales enajenan
do aún más  la vivienda de reciclaje y desechos.

uscando el beneficio del deterioro, a principios de 
este siglo se han presentado estrategias di erentes 
en torno a proyectos habitacionales haciendo nuevas 
bús uedas re erente a su disposición espacial, la 
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en su mayor a por la mala práctica de la red social no 
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sociales. ol s Arredondo, especialista en estudios de 
género comenta parece como si ser pobre te hiciera 

estar disponible sexualmente, es un asunto histórico 
en el ue se cru an supuestas jerar u as de ra a, 
origen étnico, de clase social y género .

A pesar de las problemáticas mencionadas, las 
soluciones para la dignificación de la vivienda ha sido 
una de las preocupaciones a nivel internacional y 
nacional. e han implementado di erentes estrate
gias gubernamentales en la pol tica nacional de 
vivienda como son A , C A , A
H , C E , entre otros y su vinculación con las 
desarrolladoras particulares de vivienda en México. 
 

in embargo, el abasto a ésta necesidad conlleva 
estrategias de interés pol tico y comercial donde se 
aportan cada ve   el urbicidio  eralta,  donde 
se reinicia la implementación de lo nuevo  en las 
onas marginadas por espacios configurados en un 

grupo limitado y cerrado repercutiendo en la 
atención para generar soluciones integrales enajenan
do aún más  la vivienda de reciclaje y desechos.

uscando el beneficio del deterioro, a principios de 
este siglo se han presentado estrategias di erentes 
en torno a proyectos habitacionales haciendo nuevas 
bús uedas re erente a su disposición espacial, la 

Entendiendo el deterioro podemos construir un 
sistema donde las amilias adopten la construcción 
de sus propias casas.  Los espacios deteriorados 
como contextos urbanos pueden dar lugar a uturos 
crecimientos, de esta manera pueden provocar 
ramificaciones posteriores. 

En conclusion en éste cap tulo es para re exionar 
sobre el deterioro como parte undamental en el 
diseño emergente en la vivienda de desecho. 

El reto es aprender una actitud con una nueva visión 
a los desechos, inventar y proponer constructivamen
te.  uscamos el bienestar por medio del consumo 
pero no anali amos sus consecuencias,  trabajar en 
un e ecto visible  con una postura empática, como 
una oportunidad de impulsar el diseño emergente  y 
como lo menciona am re  la problemática de la 
pobre a es una realidad ue nos pertenece a todos . 

exploración de materiales y apuestas constructivas 
innovadoras como una nueva orma de articular y 
concebir la vivienda como la emergente, provisional, 
de re ugio, shelters, móvil hasta la micror uitectura.
 
Establecer estrategias implica una re exión al 
deterioro,  donde tenemos ue tener un pensamien
to como lo cita Lynch  como un un proceso esencial 
en todo el sistema de la vida,  indeseable que 
blo uea cuando no puede ser asimilado.  El desecho 
para nosotros implica el material de construcción 
para otros, son uentes de in ormación con potencial 
y var an dependiendo de una cultura a otra. 

eneficiar a éste sector en la creación de una 
solución integral  donde se presente como una 
nueva orma de implementar y diseñar  una ar uitec
tura humanitaria con visión social de calidad y ue 
incluya a los usuarios. 

El diseño avan ado emergente es una alternativa ue 
se implementa en este siglo, con una problemática 
real que se vive a nivel mundial donde podemos 
manejar procesos reversibles,  ue en su mayor a se 
ignora como la alta de control y planificación en la 
ciudad  hasta las onas rurales.  
 

111 Habitáculo de 
mascotas en Ciudad Jardín. 
Rayito Flores. 2017. 

112 Un día cotidiano en 
Ciudad Jardín. Rayito Flores. 
2017. 
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referencias. 2014-2016. 
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experimentando
con el desecho.
En este capítulo se aborda los procesos que se 
generaron para experimentar dentro de las asignatu-
ras de la maestr a en Diseño Avan ado, espec fica
mente en el Taller de Experimentación 3 y 4 con las 
asesorías de David Durán y Carlos Arzate.

Para realizar el siguiente material se tomaron 
diversas referencias integradas en el capítulo uno, la 
finalidad de experimentar con papel es por ue es un 
material noble y de fácil acceso.  A pesar de que no 
se encuentra en un contexto inmediato en Ciudad 
Jardín como zonas de imprentas, el papel se puede 
explotar como material de transformación y así 
generar diversas exploraciones. 

La intención de realizar un material de bajo costo, es 
para tener la posibilidad de integrarlo en sitios o 
espacios sin infraestructura y que puede ser 
accesible para cualquier persona. Eso dentro de la 
filoso a del D , puede ser una oportunidad y 
posibilidad óptima para colonias marginadas como 
Ciudad Jardín, sin embargo, este proceso de 
experimentación presenta posiblidades de generarlo 
en producciones masivas al perfeccionar el material y 
pueda aplicarse como un sistema constructivo. 

Esto tomando en consideración con diseñadores que 
muestran sus productos en objetos utilitarios y 
estudios de caso mostrados en las referencias 
anteriores.  Además se ha revisado literatura del 
trabajo del desecho en la producción con sistemas 
constructivos y aplicarlos en ar uitectura social con 
procesos participativos.

Considerando la experimentación como un proceso 
ue puede generar diversas alternativas, es decir, 

bi urcar a di erentes caminos, se muestra a continua
ción  parte de los procesos generados como una 
experiencia intuitiva y emp rica.

Las primeras pruebas se generaron a partir de papel 
reciclado y glutoproteína, combinación de estos 
ingredientes con diversos colorantes naturales. Se 
generaron en este primera etapa 26 pruebas con 
di erentes proporciones y tiempos de espera. 

Las herramientas para generar el aglomerado se 
utili aron en esta primera etapa  batidora, bo ls de 
plástico, ajillas de madera, mesa de trabajo, magitel 
y cuchara. El papel, glutoproteína, agua y colorantes 
naturales como hojas verdes de árboles de diversas 
especies, or de jamaica y polvos de colorante 
vegetal. 

La intención de trabajar con herramientas manuales, 
sencillos y cotidianos ue un mayor reto de investiga
ción y de práctica experimental, por ue muchas de 
las circunstancias en el caso de generar una 
aplicación real a una colonia que se encuentre en 
alta marginación se podrá encontrar en circunstan-
cias que no tenga luz eléctrica o una maquinaria 
especializada. Por lo que en estas etapas la evolución 
del material conforme a la prueba y error dieron la 
pauta para modificar y trans ormar el material con las 
proporciones y formas de procesar, sin alterar las 
herramientas para conformarlo.

<por una segunda
vida al desecho>

113 Objeto utilitario de 
desecho. Rayito Flores. 
2017.

114 Herramientas e ingre-
dientes para el tratamiento 
del desecho. Rayito Flores y 
Istockphoto. 2016.
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del material conforme a la prueba y error dieron la 
pauta para modificar y trans ormar el material con las 
proporciones y formas de procesar, sin alterar las 
herramientas para conformarlo.

<por una segunda
vida al desecho>



257
dsfddsdfdsf

115 Proceso de experi-
mentación con el desecho. 
Rayito Flores. 2016.

116 y 117 Pulpa del 
desecho Rayito Flores. 2016.
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primer
experimento.

1-7

2

3

Se realiza un remojado de 24 hrs del papel con el 
agua a proporción de , después se revuelve con la 
batidora, se integra la glutoprote na y los colorantes 
naturales y se escurre mediante las fajillas y el 
magitel.  

En estas primeras pruebas al reducir el agua e 
integrar mayor volumen de pulpa de papel en las 
primeras pruebas se puede observar que tardan 
mayor tiempo en secado, sin embargo, con el paso 
del tiempo el material es más resistente. 

En algunas pruebas se generaron con un mayor 
exceso de agua, lo que al combinar con colorantes 
naturales en el caso de hojas de trébol, la muestra se 
pudrió y provocó un mal olor. 

Dentro de los colorantes naturales se utili aron hojas 
de trébol, ores de jamaica, pigmentos vegetales. El 
descartar pigmentos como las ores y hojas en esta 
primera etapa, es porque en la prueba del brick 
texturizaba demasiado por lo que no uniformizaba 
las paredes del material. 

<transformación
de material>

Proceso en la realización del Material 

1. Desecho de papel
2. Limpieza, trituración
3. Agregado de Glicoproteína
4. Agregado de polímero hidrolico

. Aplicación de Diseño tilitario ric

. iodegradable eciclado de material

. nicio de Ciclo.
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118 Diagrama de transfor-
mación del desecho. Rayito 
Flores. 2017.

119 Pruebas del material 
con diferentes proporciones 
e ingredientes. Rayito Flores. 
2015-2016.
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<logro
de brick>

segundo
experimento.
En la segunda etapa se trabajó como herramienta 
adicional la generación de dos bastidores de madera, 
el primero como una caja colador, esto con la 
finalidad de generar un bric . Esto permitió refinar 
las pruebas 5 y 6, por lo que se logró una mejora en 
su presentación. Se conservaron las mismas 
proporciones de la primera etapa sin embargo, se 
modificó el proceso de colado para generar la orma. 

especto al bastidor en el primero no uncionó ya 
que además de ser pesado y muy profundo la masa 
se desmoronaba por lo que no se formaba con forma 
regular el brick. En el segundo molde con menores 
dimensiones se perforó en la parte inferior de la caja, 
similar a los moldes para los quesos, logrando un 
mejor acabado en el  terminado de la prueba. 

El secado óptimo del bric  ue de  d as. o 
presentaba mal olor, además de ser ligero. 

120 Proceso de experi-
mentación para la produc-
ción de brick. Rayito Flores. 
2016.

121 Resultado de Brick de 
15 días de secado. Rayito 
Flores. 2016.
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<logro
de brick>

segundo
experimento.
En la segunda etapa se trabajó como herramienta 
adicional la generación de dos bastidores de madera, 
el primero como una caja colador, esto con la 
finalidad de generar un bric . Esto permitió refinar 
las pruebas 5 y 6, por lo que se logró una mejora en 
su presentación. Se conservaron las mismas 
proporciones de la primera etapa sin embargo, se 
modificó el proceso de colado para generar la orma. 

especto al bastidor en el primero no uncionó ya 
que además de ser pesado y muy profundo la masa 
se desmoronaba por lo que no se formaba con forma 
regular el brick. En el segundo molde con menores 
dimensiones se perforó en la parte inferior de la caja, 
similar a los moldes para los quesos, logrando un 
mejor acabado en el  terminado de la prueba. 

El secado óptimo del bric  ue de  d as. o 
presentaba mal olor, además de ser ligero. 
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1 2

Proceso en la realización del Material 

1. Desecho de papel
2. Limpieza, trituración
3. Presión de masa en cajón de madera

. roducción de ric
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121a Diagrama de proce-
so de segundo experimento. 
Rayito Flores. 2015-2016.
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<búsqueda
de la
forma>

tercer
experimento.
Se trabaja con las mismas proporciones del material 
de la segunda etapa, la intención es explorar 
diferentes posibilidades de la forma. 

Por lo que se elaboran pruebas como esferas, bricks 
con algún tipo de recoveco. Además de manera 
gráfica suponer las di erentes representaciones ue 
se pueden lograr, exclusivamente con un fin de 
ornamentación, panel decorativo para una achada o 
muros interiores. 

ara reali ar las figuras se utili ó ajillas de madera, 
en el caso de las bricks con recovecos se generó un 
molde de lámina y papel estireno. El tiempo de 
secado aproximadamente 20 días.

or lo ue se muestra a continuación en los 
siguientes diagramas.

122 Propuestas de formas 
en disposición del brick. 
Rayito Flores. 2015-2016.

124 Proceso de moldes y 
manipulación para la forma. 
Rayito Flores. 2015-2016.

123 Búsqueda de formas 
con el material. Rayito Flo-
res. 2015-2016.
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<búsqueda
de la
forma>

tercer
experimento.
Se trabaja con las mismas proporciones del material 
de la segunda etapa, la intención es explorar 
diferentes posibilidades de la forma. 

Por lo que se elaboran pruebas como esferas, bricks 
con algún tipo de recoveco. Además de manera 
gráfica suponer las di erentes representaciones ue 
se pueden lograr, exclusivamente con un fin de 
ornamentación, panel decorativo para una achada o 
muros interiores. 

ara reali ar las figuras se utili ó ajillas de madera, 
en el caso de las bricks con recovecos se generó un 
molde de lámina y papel estireno. El tiempo de 
secado aproximadamente 20 días.

or lo ue se muestra a continuación en los 
siguientes diagramas.
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2

Proceso en la realización del Material 

1. Desecho de papel
2. Limpieza, trituración
3. Manualmente se manipula la pulpa para experi-
mentar la forma
4. Propuestas con variaciones

1
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125 Diagrama de proceso 
de tercer experimento. 
Rayito Flores. 2018.
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<crecimiento
de semillas>

cuarto
experimento.
Otra de la experimentación es la inclusión de 
semillas en el material, esto con la finalidad de ver si 
había posibilidad de crecimiento. Se conservó la 
misma proporción de ingredientes, ya que son 
materiales naturales sin ningún tipo de adhesivo, por 
lo que se hizo un cilindro incluyendo semillas de 
alpiste. 

Después de una semana expuesta la prueba 
directamente al sol, se produjo un crecimiento; por el 
exceso de semillas se pudo observar la ruptura de la 
prueba. 

Considero relevante ya que esto permite en futuras 
investigaciones generar muros verdes o intervencio
nes lúdicas que se puede observar en el resultados 
finales.

En otras de las pruebas de bricks se alojaron en un 
lugar con condiciones climatológicas sin luz solar y 
en interior con sombra dentro de una caja de unisel. 
Después de 15 días se presentó moho de diversos 
tipos. 

126 Pruebas de material 
con moho después de 20 
días. Rayito Flores. 2016.

127 Material de desecho 
con semillas en crecimiento. 
Rayito Flores. 2016.
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<crecimiento
de semillas>

cuarto
experimento.
Otra de la experimentación es la inclusión de 
semillas en el material, esto con la finalidad de ver si 
había posibilidad de crecimiento. Se conservó la 
misma proporción de ingredientes, ya que son 
materiales naturales sin ningún tipo de adhesivo, por 
lo que se hizo un cilindro incluyendo semillas de 
alpiste. 

Después de una semana expuesta la prueba 
directamente al sol, se produjo un crecimiento; por el 
exceso de semillas se pudo observar la ruptura de la 
prueba. 

Considero relevante ya que esto permite en futuras 
investigaciones generar muros verdes o intervencio
nes lúdicas que se puede observar en el resultados 
finales.

En otras de las pruebas de bricks se alojaron en un 
lugar con condiciones climatológicas sin luz solar y 
en interior con sombra dentro de una caja de unisel. 
Después de 15 días se presentó moho de diversos 
tipos. 
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Proceso en la realización del Material 

1. Desecho de papel
2. Limpieza, trituración

. evolver con semillas la pulpa manualmente
4. Lograr una masa homogénea
5. Manipular para crear una forma

. egar con agua constantemente
7. Esperar de 15 a 20 días
8. Crecimiento de semillas

1

3
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2

4

Proceso en la realización del Material 

1. Desecho de papel
2. Limpieza, trituración

. evolver con semillas la pulpa manualmente
4. Lograr una masa homogénea
5. Manipular para crear una forma

. egar con agua constantemente
7. Esperar de 15 a 20 días
8. Crecimiento de semillas

1

3

128 Diagrama de proceso 
de cuarto experimento. 
Rayito Flores. 2018.



28964b

<ensamble
de piezas>

quinto
experimento.
Se realiza con las mismas proporciones de la prueba 

 y , mediante un bastidor de madera y malla de 
mosquitero, con dimensiones de 60 x 60cm para 
reali ar un aglomerado con la finalidad de generar 
una modulación y experimentar como ensamble.

Estas propuestas se reali an a partir de la materia de 
aller experimental , un prototipo de madera y 

despúes hacer una aplicación con el material.

De los resultados considero ue trabajar este tipo de 
ensambles requiere mayor diseño en los encofrados 
y corte por lo que el trabajar con la pulpa de papel se 
observaba con el paso del tiempo el desprendimien
to en las esquinas, hay una pérdida de calidad,  
además se requiere de mayor perfeccionamiento de 
la orma, en caso de uerer utili arlo en uturo 
proyectos para la aplicación para instalaciones 
e meras, etc.

129 Piezas de papel cor-
tadas con ensambles Rayito 
Flores. 2016.

131 Proceso de elabo-
ración de placa de papel 
y piezas individuales con 
ensamble. Rayito Flores. 
2016.130 Placa de papel de 60 

x 60. Rayito Flores. 2016.
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<ensamble
de piezas>

quinto
experimento.
Se realiza con las mismas proporciones de la prueba 

 y , mediante un bastidor de madera y malla de 
mosquitero, con dimensiones de 60 x 60cm para 
reali ar un aglomerado con la finalidad de generar 
una modulación y experimentar como ensamble.

Estas propuestas se reali an a partir de la materia de 
aller experimental , un prototipo de madera y 

despúes hacer una aplicación con el material.

De los resultados considero ue trabajar este tipo de 
ensambles requiere mayor diseño en los encofrados 
y corte por lo que el trabajar con la pulpa de papel se 
observaba con el paso del tiempo el desprendimien
to en las esquinas, hay una pérdida de calidad,  
además se requiere de mayor perfeccionamiento de 
la orma, en caso de uerer utili arlo en uturo 
proyectos para la aplicación para instalaciones 
e meras, etc.
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2

4

Proceso en la realización del Experimento

1. Desecho de papel
. Limpie a, trituración
. En bastidor de madera echar la pulpa

4. Realizar una placa
5. Cortar realizando piezas con ensamble
6. Pieza de ensamble
7. Aplicar sellador
8. Propuestas de Habitáculos

1

3
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132 Diagrama de proceso 
de quinto experimento. 
Rayito Flores. 2018.
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<creación de
objeto utilitario>

sexto
experimento
diseño
utilitario.
En los siguientes experimentos la finalidad es 
demostrar hacia una práctica real, ya ue el material 
ya se había logrado la consistencia y estructura.

Explorar un uso multiescalar, abre un panorama a las 
posiblidades en lo ue podemos utili ar. En este 
primer proceso, se utili a como material para aplicar 
hacia un diseño utilitario, como ejemplo son vasos, 
platos, macetas, lámparas. 

Lo ue podemos encontrar en este tipo de material 
es que su resistencia no se basa en el espesor del 
aglomerado, si no en la forma de encofrar. Muchas 
de estas pruebas no resis an o se desprend an sin 
obtener la forma completa porque no se integraba 
inicialmente con un engrasamiento correcto de la 
pieza, así muchas piezas se rompían, no salían 
completas o se quedaban pegadas en el propio 
molde.  Es por ello que se presentan diversos 
experimentos de objetos de pequeña y mediana 
escala.

133 Objetos utilitarios 
realizados con material de 
papel. Rayito Flores. 2016.



29666d

<creación de
objeto utilitario>

sexto
experimento
diseño
utilitario.
En los siguientes experimentos la finalidad es 
demostrar hacia una práctica real, ya ue el material 
ya se había logrado la consistencia y estructura.

Explorar un uso multiescalar, abre un panorama a las 
posiblidades en lo ue podemos utili ar. En este 
primer proceso, se utili a como material para aplicar 
hacia un diseño utilitario, como ejemplo son vasos, 
platos, macetas, lámparas. 

Lo ue podemos encontrar en este tipo de material 
es que su resistencia no se basa en el espesor del 
aglomerado, si no en la forma de encofrar. Muchas 
de estas pruebas no resis an o se desprend an sin 
obtener la forma completa porque no se integraba 
inicialmente con un engrasamiento correcto de la 
pieza, así muchas piezas se rompían, no salían 
completas o se quedaban pegadas en el propio 
molde.  Es por ello que se presentan diversos 
experimentos de objetos de pequeña y mediana 
escala.
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2

Proceso en la realización del Experimento

1. Desecho de papel
. Limpie a, trituración

3. Manipulación de la pulpa
. Diseño de objeto utilitario

1
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134 Diagrama de proceso 
de sexto experimento. Rayi-
to Flores. 2018.
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<mobiliario>

séptimo
experimento
diseño
mobiliario.

ara reali ar un mueble, primero se hi o un prototipo 
a escala  de md , después se diseñó un bastidor 
para generar las placas del material. 

Mediante ajillas de madera, utili ando aceite en una 
superficie de madera, se reali aron las placas, sin 
embargo, en la primera prueba por ser una dimen
sión mayor la prueba con el paso de la semana se 
pandeó y agrietó. Por lo que en las siguientes placas, 
se incluyó internamente una malla de mosquitero o 
plástico esto con la finalidad de tener mayor 
estructura y resistencia.

Así las placas lograron después de 3 semanas de 
secado, se observaba la durabilidad del material, no 
presentaba pandeado ni agrietamiento. Se genera un 
ensamblado con tornillos para terminarlo con la 
propuesta funcional de un revistero o librero para 
niños.

135 Aglomerado de papel 
y malla para la producción 
de placas para mobiliario. 
Rayito Flores. 2017.

137 Proceso de elabora-
ción de mobiliario. Antonio 
González. 2017.

136 Proceso de elabora-
ción de mobiliario. Antonio 
González. 2017.
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<mobiliario>

séptimo
experimento
diseño
mobiliario.

ara reali ar un mueble, primero se hi o un prototipo 
a escala  de md , después se diseñó un bastidor 
para generar las placas del material. 

Mediante ajillas de madera, utili ando aceite en una 
superficie de madera, se reali aron las placas, sin 
embargo, en la primera prueba por ser una dimen
sión mayor la prueba con el paso de la semana se 
pandeó y agrietó. Por lo que en las siguientes placas, 
se incluyó internamente una malla de mosquitero o 
plástico esto con la finalidad de tener mayor 
estructura y resistencia.

Así las placas lograron después de 3 semanas de 
secado, se observaba la durabilidad del material, no 
presentaba pandeado ni agrietamiento. Se genera un 
ensamblado con tornillos para terminarlo con la 
propuesta funcional de un revistero o librero para 
niños.
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2

4

Proceso en la realización del Experimento
1. Desecho de papel

. Limpie a, trituración

. En bastidor de madera echar la pulpa
4. Realizar una placa
5. Cortar realizando mediante propuesta de diseño
6. Diseño de Mobiliario

1

3
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138 Diagrama de proceso 
de septimo experimento. 
Rayito Flores. 2018.
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<sistema
constructivo>

octavo
experimento
sistema
constructivo.
En esta etapa, en lo personal es la más significativa 
ya que promete para futuros proyectos la aplicación 
real como sistema constructivo en la vivienda de 
desecho. 

Se realizaron alrededor de 50 bricks de papel, y se 
construye una estructura de fajillas de madera, 
similar como las personas que construyen en Ciudad 
Jardín, generando una secuencia de bloques con la 
finalidad de visuali ar las alternativas de mejoramien
to para que éste pueda funcionar. 

El muestrario es una pieza con dimensiones de 1.70 
x . m utili ando  blo ues ensamblados con 
tornillos. 

Sin embargo considero que este solo es un principio 
ya que es importante seguir desarrollando y 
per eccionando. mplementar algún tipo de aglomera
do, el despiece de los tabiques, la aplicación de un 
sellador e impermeabilizante. 

139 Bricks de papel para 
propuesta de sistema cons-
tructivo. Rayito Flores. 2017.
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<sistema
constructivo>

octavo
experimento
sistema
constructivo.
En esta etapa, en lo personal es la más significativa 
ya que promete para futuros proyectos la aplicación 
real como sistema constructivo en la vivienda de 
desecho. 

Se realizaron alrededor de 50 bricks de papel, y se 
construye una estructura de fajillas de madera, 
similar como las personas que construyen en Ciudad 
Jardín, generando una secuencia de bloques con la 
finalidad de visuali ar las alternativas de mejoramien
to para que éste pueda funcionar. 

El muestrario es una pieza con dimensiones de 1.70 
x . m utili ando  blo ues ensamblados con 
tornillos. 

Sin embargo considero que este solo es un principio 
ya que es importante seguir desarrollando y 
per eccionando. mplementar algún tipo de aglomera
do, el despiece de los tabiques, la aplicación de un 
sellador e impermeabilizante. 



311

140 Proceso de construc-
ción de piezas y muestrario 
de posible sistema construc-
tivo. Antonio González. 
2017.
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Proceso en la realización del Experimento

1. Desecho de papel
. Limpie a, trituración
. Creación de bastidor para bric s
. Acomodo de pulpa en bastidor

5. Secado y lijado de bricks individuales
6. Armado de Muro/Habitáculo

1

3
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141 Diagrama de proceso 
de octavo experimento. 
Rayito Flores. 2018.
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<bio
material>

noveno
experimento
fallido.
Este experimento se realiza con la intención de 
generar bricks con semillas, sin embargo, por el 
tiempo y proporciones no resultó.  a ue se utili a 
el material y en el proceso de secado, llegaron 
muchos pájaros y picaron los bricks, además 
conservó mucha humedad y con el paso del tiempo 
empezaron a podrirse. 

in embargo, en uturas investigaciones, considero 
relevante que puede lograrse, con la intención de 
realizar estructura biodegradables u objetos 
utilitarios.

Mostrando al final del proceso, unos diagramas de 
previsualización de resultados.

142 Proceso de construc-
ción de bricks con semillas. 
Antonio González. 2017.
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<bio
material>

noveno
experimento
fallido.
Este experimento se realiza con la intención de 
generar bricks con semillas, sin embargo, por el 
tiempo y proporciones no resultó.  a ue se utili a 
el material y en el proceso de secado, llegaron 
muchos pájaros y picaron los bricks, además 
conservó mucha humedad y con el paso del tiempo 
empezaron a podrirse. 

in embargo, en uturas investigaciones, considero 
relevante que puede lograrse, con la intención de 
realizar estructura biodegradables u objetos 
utilitarios.

Mostrando al final del proceso, unos diagramas de 
previsualización de resultados.
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Proceso en la realización del Experimento

1. Desecho de papel
. Limpie a, trituración, semillas
. Creación de bastidor para bric s
. Acomodo de pulpa en bastidor

5. Secado y espera de 15 días
6. Bricks echados a perder y ataque de pájaros

1

3
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143 Diagrama de proceso 
de noveno experimento. 
Rayito Flores. 2018.
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+ material durable
+ brick sólido
+ brick con ensamble
+ objetos utilitarios
+ mobiliario
+ posibilidad de
   sistema constructivo
+ biomaterial
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+ material durable
+ brick sólido
+ brick con ensamble
+ objetos utilitarios
+ mobiliario
+ posibilidad de
   sistema constructivo
+ biomaterial
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144 Objeto utilitario. 
Rayito Flores. 2017.
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145 Mobiliario con mate-
rial de papel. Rayito Flores. 
2017.
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146 Muestrario de posible 
sistema constructivo de 
papel. Rayito Flores. 2017.
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147 Posible habitáculo con 
biomaterial.  Rayito Flores. 
2017.
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148 Posible habitáculo 
simulado con biomaterial.  
Rayito Flores. 2017.
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conclusiones.
En la investigación generada se puede concluir ue 
en el estudio del desecho a partir del siglo  hay 
una mayor preocupación sobre como solucionar los 
residuos. La innovación y tecnolog a ha permitido 

ue los residuos urbanos se integren nuevamente en 
nuevos materiales de construcción. Al tener 
diversidad de desechos, son opciones para aprove
charlos. La intención de generar un directorio de 
diseñadores, empresas y organi aciones no lucrativas 

ue construyen productos de carácter utilitario, 
mobiliario e investigación es con la finalidad de 
conocer todas las posibilidades para reali arlas en 
México y latinoamérica. o únicamente el residuo 
orgánico es una alternativa,  combinar ma uinarias 
básicas con la filoso a del D  son soluciones 
creativas reales, como lo o rece  el diseñador Dave 
Ha ens  con su proyecto de recious lastic, el uso 
de una red mundial ue comparte con licencia de 
carácter gratuito haciendo posible desarrollar 
ma uinarias en todas las ciudades con un fin de 
trans ormar el desecho de plástico. 

i existe un resultado combinando este acceso de 
herramientas y procesos para lograr una segunda 
vida al desecho, considero ue en comunidades 
vulnerables se puede abrir un abanico de oportunida
des ue beneficien y vinculen directamente con la 
creación de productos y generar econom as locales. 
Es por ello la relevancia del proyecto de Charles 

lu ole Job,  ue se relaciona con instituciones 
universitarias y su práctica con agricultores de las 
localidades para la construcción de aglomerados 
para viviendas en igeria, de igual orma el sistema 
de cubierta u  ue sin lugar a duda son proyectos 
financiados pero parten de una premisa ue es el 
aprovechamiento de un desecho hacia una visión 
local con beneficio social. 

tra condicional en el estudio del desecho es la 
creación de nuevos materiales, existen diversos 
aglutinantes, adhesivos naturales, en el mercado y 
esto permite mayor acilidad para su desarrollo. 
ndiscutible ue nuevas generaciones en la práctica 

del diseño avan ado introdu can la cultura de la 
segunda vida del desecho.

especto a la realidad del habitar la pobre a en el 
siglo , al generar el muestreo en la colonia de 
Ciudad Jard n, se observó una trans ormación 
paulatina en las amilias entrevistadas en sus 
viviendas de desecho. En su mayor a permanecerán 
alrededor de  a  años hasta tener una certe a 

financiera y legal para construir con materiales 
durables. in embargo, a pesar de habitar en estados 
de hacinamiento, en todos ellos es un hogar con 
múltiples carencias, ue es de reconocer su orma de 
permanecer  abre un panorama a múltiples investiga
ciones en su orma de habitar, sus procesos 
constructivos, generar analog as en colonias 
similares en otros estados de la epública y en el 
mundo, aparentemente se observan similitudes, pero 
la vivienda de desecho muestra un arraigo e 
identidad ue debe ser estudiada. 

Lograr un estudio más extenso,  nos ayudar a a 
entender con mayor pro undidad los modos de 
edificar, los códigos de la orma, la transición hacia 
una vivienda de consolidación progresiva,  integrar 
sugerencias y recomendaciones de mejoramiento del 
proceso constructivo, espec ficamente en la 
vulnerabilidad ue presentan en condiciones 
climatológicas de lluvia ue es lo ue más a ecta a la 
vivienda. Adoptar las cualidades del sistema de 
construcción para implementar como prototipos de 
vivienda emergente. 

Las soluciones inmediatas para consolidar en este 
tipo de vivienda son mecanismos de resistencia ue 
a pesar de presentarse en la escase  puede lograrse 
una mejora de seguridad conservando el proceso y el 
empleo de los mismos materiales, esto se puede 
lograr con talleres especiali ados con los mismos 
usuarios de la colonia para mejorar la técnica y 
planificar adecuadamente el aumento de los espacios 
de su vivienda ue reali arán a uturo.

La vivienda de desecho presenta todo un bagaje y 
cultura constructiva, ue se conserva a través de la 
imitación, la intuición, transmisión oral y el  conoci
miento popular, teniendo poco o nula literatura del 
estudio de la casa de cartón . En investigaciones 
previas, para la reali ación de este documento, en el 
estudio de la in ormalidad en la área de ar uitectura 
y urbanismo se dirige especialmente a viviendas con 
materiales durables y el registro de sus trans ormacio
nes. lum ue se presenta en áreas con grandes 
concentraciones de viviendas en pobre a y pobre a 
extrema re uiere de soluciones inmediatas a corto 
pla o, con el objeto de pro undi ar y lograr mecanis
mos e intervenciones más apropiadas para mejorar la 
vivienda de desecho  es establecer prácticas 
apropiadas en el habitar ue permanece como 
vivienda de materiales perecederos.

or último, respecto a los procesos de experimenta
ción para la creación del material de desecho de 
papel, esta bitácora visual muestra de manera 
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conclusiones.
En la investigación generada se puede concluir ue 
en el estudio del desecho a partir del siglo  hay 
una mayor preocupación sobre como solucionar los 
residuos. La innovación y tecnolog a ha permitido 

ue los residuos urbanos se integren nuevamente en 
nuevos materiales de construcción. Al tener 
diversidad de desechos, son opciones para aprove
charlos. La intención de generar un directorio de 
diseñadores, empresas y organi aciones no lucrativas 

ue construyen productos de carácter utilitario, 
mobiliario e investigación es con la finalidad de 
conocer todas las posibilidades para reali arlas en 
México y latinoamérica. o únicamente el residuo 
orgánico es una alternativa,  combinar ma uinarias 
básicas con la filoso a del D  son soluciones 
creativas reales, como lo o rece  el diseñador Dave 
Ha ens  con su proyecto de recious lastic, el uso 
de una red mundial ue comparte con licencia de 
carácter gratuito haciendo posible desarrollar 
ma uinarias en todas las ciudades con un fin de 
trans ormar el desecho de plástico. 

i existe un resultado combinando este acceso de 
herramientas y procesos para lograr una segunda 
vida al desecho, considero ue en comunidades 
vulnerables se puede abrir un abanico de oportunida
des ue beneficien y vinculen directamente con la 
creación de productos y generar econom as locales. 
Es por ello la relevancia del proyecto de Charles 

lu ole Job,  ue se relaciona con instituciones 
universitarias y su práctica con agricultores de las 
localidades para la construcción de aglomerados 
para viviendas en igeria, de igual orma el sistema 
de cubierta u  ue sin lugar a duda son proyectos 
financiados pero parten de una premisa ue es el 
aprovechamiento de un desecho hacia una visión 
local con beneficio social. 

tra condicional en el estudio del desecho es la 
creación de nuevos materiales, existen diversos 
aglutinantes, adhesivos naturales, en el mercado y 
esto permite mayor acilidad para su desarrollo. 
ndiscutible ue nuevas generaciones en la práctica 

del diseño avan ado introdu can la cultura de la 
segunda vida del desecho.

especto a la realidad del habitar la pobre a en el 
siglo , al generar el muestreo en la colonia de 
Ciudad Jard n, se observó una trans ormación 
paulatina en las amilias entrevistadas en sus 
viviendas de desecho. En su mayor a permanecerán 
alrededor de  a  años hasta tener una certe a 

financiera y legal para construir con materiales 
durables. in embargo, a pesar de habitar en estados 
de hacinamiento, en todos ellos es un hogar con 
múltiples carencias, ue es de reconocer su orma de 
permanecer  abre un panorama a múltiples investiga
ciones en su orma de habitar, sus procesos 
constructivos, generar analog as en colonias 
similares en otros estados de la epública y en el 
mundo, aparentemente se observan similitudes, pero 
la vivienda de desecho muestra un arraigo e 
identidad ue debe ser estudiada. 

Lograr un estudio más extenso,  nos ayudar a a 
entender con mayor pro undidad los modos de 
edificar, los códigos de la orma, la transición hacia 
una vivienda de consolidación progresiva,  integrar 
sugerencias y recomendaciones de mejoramiento del 
proceso constructivo, espec ficamente en la 
vulnerabilidad ue presentan en condiciones 
climatológicas de lluvia ue es lo ue más a ecta a la 
vivienda. Adoptar las cualidades del sistema de 
construcción para implementar como prototipos de 
vivienda emergente. 

Las soluciones inmediatas para consolidar en este 
tipo de vivienda son mecanismos de resistencia ue 
a pesar de presentarse en la escase  puede lograrse 
una mejora de seguridad conservando el proceso y el 
empleo de los mismos materiales, esto se puede 
lograr con talleres especiali ados con los mismos 
usuarios de la colonia para mejorar la técnica y 
planificar adecuadamente el aumento de los espacios 
de su vivienda ue reali arán a uturo.

La vivienda de desecho presenta todo un bagaje y 
cultura constructiva, ue se conserva a través de la 
imitación, la intuición, transmisión oral y el  conoci
miento popular, teniendo poco o nula literatura del 
estudio de la casa de cartón . En investigaciones 
previas, para la reali ación de este documento, en el 
estudio de la in ormalidad en la área de ar uitectura 
y urbanismo se dirige especialmente a viviendas con 
materiales durables y el registro de sus trans ormacio
nes. lum ue se presenta en áreas con grandes 
concentraciones de viviendas en pobre a y pobre a 
extrema re uiere de soluciones inmediatas a corto 
pla o, con el objeto de pro undi ar y lograr mecanis
mos e intervenciones más apropiadas para mejorar la 
vivienda de desecho  es establecer prácticas 
apropiadas en el habitar ue permanece como 
vivienda de materiales perecederos.

or último, respecto a los procesos de experimenta
ción para la creación del material de desecho de 
papel, esta bitácora visual muestra de manera 

estudiar los beneficios y áreas de oportunidad como 
otra alternativa para la construcción ue proviene de 
un material de desecho. Esto genera oportunidades 
no únicamente para la vivienda de desecho, si no 
otra opción ue pueda aplicarse como muros verdes, 
interiorismo, entre otros. 

or fin, todo estas ideas son parte del resultado 
generado en las materias de la maestr a, y el proceso 
de maduración ue se generó con el material 
trabajado en los talleres de experimentación, siendo 
de relevancia la importancia y continuidad con la 
generación de materiales y un espacio de re exión 
implementando proyectos integrales ue vinculen 
una problemática social y el uehacer con el diseño 
avan ado. 

general el desarrollo de las aportaciones ue 
consolida un material mediante baja tecnolog a. Este 
es el primer paso para dar continuidad en la 
viabilidad y pruebas de resistencia del material, 
indispensable para utili arse a largo pla o como 
sistema constructivo para vivienda. 

La muestra de resultados de los objetos utilitarios, 
mobiliario y los bric s es una muestra del potencial 
del material ue abre di erentes posiblidades para 
generar diversos proyectos. Este nicho de oportuni
dades sugiere la intervención de organi aciones 
civiles, instituciones académicas, instituciones 
gubernamentales, espacios independientes para 
llevar a un nivel adecuado la ormali ación. Esto abre 
un panorama en el trabajo de talleres con procesos 
participativos, grupos de mujeres para la reali ación 
de cooperativas con el trabajo del material reali ado. 

i la cultura del desecho está presente en Ciudad 
Jard n, buscar alian as para transmitir otras propues
tas de construir con el desecho. 

La labor de la mujer es relevante y posible al generar 
este tipo de estrategias, por ue una de las caracter s
ticas de este material  es trabajar con accesorios de 
cocina, hay un aprovechamiento ue simula el 
cocinar con ar uitectura para incorporar una 
trans ormación del desecho, logrando as  otras 
experiencias y puedan ser llevadas a cabo en la 
construcción de sus viviendas, la creación de su 
mobiliario, habitáculos de sus mascotas, etc.  

Al ser un material de ácil acceso, económico y 
posible de reali arse con una baja tecnolog a, esto 
permite considerar otras nuevas ormas de recons
truir la vivienda, y ue el rol de la mujer participe 
activamente haciendo un cambio cultural ue se 
atribuye generalmente las decisiones de construc
ción de la vivienda a los varones. 

Cobra un sentido, establecer programas con 
participación académica, instituciones gubernamenta
les, asociaciones civiles, actores sociales para 
generar un trabajo de la trans ormación del desecho 
con grupos vulnerables, considero ue es posible y 
parte de estas investigación es una primera etapa el 
haber logrado la creación de material y sus posibilida
des, ya en una segunda etapa generarlo en diversos 
espacios con grupos de diversas colonias en la 
ciudad, como una continuidad del proceso de 
experimentación. 

De igual orma, per eccionar el material espec fica
mente para la reali ación de bric s, esto con la 
finalidad de crear un prototipo a escala real  para 

149 Sanitario de vivienda 
de desecho en Ciudad Jar-
dín. Rayito Flores. 2016.
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150 Tienda de paletas, 
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Diane Leclair Bisson (Canada)

002 Material · Utensilio

DEMODÉ (Estados Unidos)

008

Fungi Perfect (Estados Unidos)

003 Material · Papel

Gigs 2 Go (Estados Unidos)

009

http://www.dianeleclairbisson.com https://www.interweave.com/free-spin-
ning-patterns/

http://www.bernarditamarambio.clhttps://www.rca.ac.uk/students/yun-tin
g-lin/

http://www.gigs2gousb.com/index.html

Producción de papel combinando 
hongos y material de desecho.

Aglomerado de papel y base de 
madera. Pretende utilizar materiales 
comunes que son escombro para 
crear un mobiliario reciclado y util.  

Aglomerado de papel y base de 
madera. Pretende utilizar materiales 
comunes que son escombro para 
crear un mobiliario reciclado y util.  

Aglomerado de papel y base de 
madera. Pretende utilizar materiales 
comunes que son escombro para 
crear un mobiliario reciclado y util.  

Memoria usb con caparazon de papel 
reciclado. Utilizar materiales 
reciclados en  productos electronicos 
como forma de apoyar en la ecología 
y en la concientización del reciclaje    

Aglomerado de papel y base de 
madera. Pretende utilizar materiales 
comunes que son escombro para 
crear un mobiliario reciclado y util.  

http://willshannon.co.uk
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Material · Mobiliario Material · Recipiente Material · Maceta

INterweave (Estados Unidos)

004 Material · Textil

Bolas de lana. Proyecto que se 
enfoca en utilizar materiales 
comunes y concientiza el estilo de la 
costura para la fabricación de 
objetos

Rodrigo Alonso (Chile)

010
Plástico postconsumo reciclado y 
rotomoldeado. La creación de un 
producto obtenido de los desechos 
de plastico de diferentes aparatos y 
objetos encontrados

Terreform ONE + Genspace 
(Estados Unidos)

005 Material · Mobiliario

Estructura de hongo.  Emplea 
materiales organicos que pueden 
ser moldeables y así formar 
estructuras 3D resistentes y 
agradables al medio ambiente

CELENIT (Mexico)

011
Viruta de madera aglomerado y 
pegado con cemento. Producto 
creado en base a la utilizacion de 
material aglomerado y cemento que 
brinda  resistencia.

May Babcock (Estados Unidos)

006 Material · Mobiliario

Papel y pulpa de caña. Un material en 
abundancia que se puede encontrar 

que con un tratamiento puede 
generarse productos biodegradables

E-ma Orgánicos (Mexico)

012
proyecto experimenta con las 
propiedades de un material común 
para convertirlo en un producto de 
jardineria

http://ralonso.com/?portfolio=100 http://www.celenit.es/es/products/single/cate-
gory/celnit-para-construccion/id/celenit-l3

https://www.e-maorganicos.com.mx/galeria-y-
productos/

https://www.interweave.com/-
free-spinning-patterns/
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Will Shanon (Estados Unidos)

013 Material · Mobiliario

Material · Recipiente Material · Mobiliario Material · USB

http://willshannon.co.uk

Aglomerado de papel y base de 
madera. Pretende utilizar materiales 
comunes que son escombro para 
crear un mobiliario reciclado y util.

Yunting Lin (Estados Unidos)

019
Producto sostenible  diseñado para 
reemplazar MDF y obje tos de 
plástico moldeados.

Diane Leclair Bisson (Canada)

014 Material · Utensilio

Recipientes comestibles.  Pretende 
sustituir los recipientes comunes 
por otros que están constituidos por 
alimentos como el arroz, almidon de 
maiz y/o harina

DEMODÉ (Estados Unidos)

020
DEMODÉ es un material que 
aprovecha y rescata residuos textiles 
pre-consumidor, los cuales se 
mezclan con un adhesivo 100% 
biodegradable.

Fungi Perfect (Estados Unidos)

015 Material · Papel

Gigs 2 Go (Estados Unidos)

021
Memoria usb con caparazon de papel 
reciclado. Utilizar materiales 
reciclados en  productos electronicos 
como forma de apoyar en la ecología 
y en la concientización del reciclaje

http://www.dianeleclairbisson.com https://www.interweave.com/free-spin-
ning-patterns/

http://www.bernarditamarambio.clhttps://www.rca.ac.uk/students/yun-tin
g-lin/

http://www.gigs2gousb.com/index.html

Producción de papel combinando 
hongos y material de desecho.
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Material · Sistema 

Ross (Estados Unidos)

016 Material · Mobiliario

UEES (Ecuador)

022

Jonah Takagi (Estados Unidos)

017Material · Laminado

CEVE (Argentina)

023

018 Material · Mobiliario

024
Aglomerado basado en el maíz.

http://www.mycowo ks.com/#about

http://uees.me

Bloque de hormigón sustituyendo 
la arena por cáscara de arroz. 
Generando un mayor aislamiento 
térmico y acústico.

Cascarilla maní. La placa está 
elaborada con cáscaras de maní 
aglomeradas con resina polimérica 
y conformada por compresión en 
prensa hidráulica. 

http://www.ceve.org.ar/materiales-2.php http://www.cornboardmanufacturinginc.com

uebles de hongo. Proyecto
que utiliza el hongo para la 
fabricacion muebles 

Compuesto por madera contrachapada 
cubierta de espuma reciclada que 
recuerda al terrazo multicolor, "Coliseo" 
fusiona la noción de un lugar curvo.

http://www.ateliertakagi.com/?/index/artsy/ http://www.bernarditamarambio.cl/Fase-3

 Bernardita Marambio B. / 
Pecas  (Chile)

Taburete hecho de textiles desperdi-
ciados. Un proyecto que pretende 
darle un uso agradable a materiales 
residuales de fábricas.

Corn board manufacturing inc. 
(Estados Unidos)

Material · Sistema 
constructivo

Material · Sistema 
constructivo

M
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Cecyte (Mexico)

025

Material · Mobiliario Material · Maquina

 Takashi Kaname (Japon)

031

Shawn Yang (Taiwan)

026DIY· Accesorios de Resina

THINKK Studio (Bangkok)

032

AMAM (Japon)

027 Material · Embalaje

KOKOBOARD (Tailandia)

033

http://shawnyang.tw

http://www.takeo.co.jp/design/006/ http://www.kokoboard.com/en/

Deshechos de plantas incluyendo 
la de husca de platano.

http://conacytprensa.mx/index.php/tecnolog
ia/materiales/5677-nota-laminas-biodegrad-
ables-hechas-por-jvenes-de-bachillerato-a-par
tir-del-tallo-de-la-planta-de-platano

The Spirograph Labes un proyecto 

 desde un plano bidimensional a  
tridimensional.

Material ecológico para protección 
de productos en envíos.

La creación de mobiliario en 
base a papel reciclado que 
muestra calidad y resistencia al 
mobiliario común.

Un proyecto que se enfoca en la 
construccion de lamparas  en base 
a hilo.

https://www.thinkkstudio.com/lan
nafactory

Tableros cáscara de maní prensado en 
caliente y con adhesivo libre de formal
dehído.

https://www.a-ma-m.com/green-solid-collection

Material · Sistema 
Constructivo

Material · Sistema 
Constructivo
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Deshechos de plantas incluyendo 
la de husca de platano.

http://conacytprensa.mx/index.php/tecnolog
ia/materiales/5677-nota-laminas-biodegrad-
ables-hechas-por-jvenes-de-bachillerato-a-par
tir-del-tallo-de-la-planta-de-platano

The Spirograph Labes un proyecto 

 desde un plano bidimensional a  
tridimensional.

Material ecológico para protección 
de productos en envíos.

La creación de mobiliario en 
base a papel reciclado que 
muestra calidad y resistencia al 
mobiliario común.

Un proyecto que se enfoca en la 
construccion de lamparas  en base 
a hilo.

https://www.thinkkstudio.com/lan
nafactory

Tableros cáscara de maní prensado en 
caliente y con adhesivo libre de formal
dehído.

https://www.a-ma-m.com/green-solid-collection

Material · Sistema 
Constructivo

Material · Sistema 
Constructivo

028 Material · Utensilio

 Stramit (Australia)

034

Universidad de Naresuan (Taiwan)

029 Material · Plato

Fundación LafargeHolcim (Nigeria)

035

Wasara (Japon) 

030 Material · Utensilio

http://wasara.jp/e/

http://www.stramitusa.com

Un producto que combate 
a la contaminacion  del medio 
ambiente, evitando tirar 
elementos como platos .

Crear utensilios biodegradables 
c
de poliestireno sin pérdida de 
calidad para el mismo uso.

https://www.bangkokpost.com/archiv
e/news/917069

Una empresa que ofrece articulos de 
mesa en base a materiales como el 

sustituir 
el uso de arboles.

Aglomerado con trigo y residuos 
agrícolas.

Proyecto que integra desechos 
agrícolas para la realización de 
paneles constructivos con 
adhesivo de tanino.

http:// retaildesi gnblo g.net/2011

als-from- recycled-a gricultu ral-w ast

http://undergroundgastronomes.blo
gspot.mx/2011/06/pique-nique-tout-d
oit-disparaitre.html

Nobuhiko Arikawa (Japon)

Material · Sistema 
Constructivo

Material · Sistema 
Constructivo
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Miriam Ribul (Inglaterra)

036
Explora un enfoque de baja 
tecnología para la democra
tización de la producción.

https://issuu.com/miriamribul/docs/miri-
am_ribul_recipes_for_material_a

Materia (Paises Bajos)

037Data base · Data base

https://materia.nl

Base de Datos que integra una 
red de materiales innovadores. Red 
global en el área de materiales inno
vadores.

Dave Hakkens (Holanda)

038 DIY · Maquinaria

www.preciousplastic.com

Brindar los materiales y/o 
herramientas para que puedan 
reciclar plasticos desde su hogar.

Bibliografía . Libro

Material · Utensilio Material · Recipiente Material · Utensilio

Tessa Silva-Dawson (Reino Unido)

042
Sam Linders (Holanda)

043
Alkesh Parmar (Inglaterra)

044

http://www.tessasilva.com/protein/ http://www.samlinders.com

Este proyecto explora los métodos
 de procesamiento de la proteína 
(caseína) extraída de la leche de 
vaca como una alternativa natural 
a los polímeros a base de aceite.

Es una investigación sobre la 
reutilización de las virutas de 

cuero, transformándolas 
a utensilios cotidianos.

Reciclaje de residuos orgánicos 
como la naranja se crea un utensilio 
de cocina.

http://alkeshparmar.com y https://ww
w.youtube.com/watch?v=HS0cVRCKErA&fea-
ture=youtu.be
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Miriam Ribul (Inglaterra)

036
Explora un enfoque de baja 
tecnología para la democra
tización de la producción.

https://issuu.com/miriamribul/docs/miri-
am_ribul_recipes_for_material_a

Materia (Paises Bajos)

037Data base · Data base

https://materia.nl

Base de Datos que integra una 
red de materiales innovadores. Red 
global en el área de materiales inno
vadores.

Dave Hakkens (Holanda)

038 DIY · Maquinaria

www.preciousplastic.com

Brindar los materiales y/o 
herramientas para que puedan 
reciclar plasticos desde su hogar.

Bibliografía . Libro

Material · Utensilio Material · Recipiente Material · Utensilio

Tessa Silva-Dawson (Reino Unido)

042
Sam Linders (Holanda)

043
Alkesh Parmar (Inglaterra)

044

http://www.tessasilva.com/protein/ http://www.samlinders.com

Este proyecto explora los métodos
 de procesamiento de la proteína 
(caseína) extraída de la leche de 
vaca como una alternativa natural 
a los polímeros a base de aceite.

Es una investigación sobre la 
reutilización de las virutas de 

cuero, transformándolas 
a utensilios cotidianos.

Reciclaje de residuos orgánicos 
como la naranja se crea un utensilio 
de cocina.

http://alkeshparmar.com y https://ww
w.youtube.com/watch?v=HS0cVRCKErA&fea-
ture=youtu.be

DIY · Maquinaria DIY · Maquinaria Material · Platos

Damien Ludi y Colin Peillex (Francia)

039
Floor Nijdeken (España)

040
Leaf Republic (Alemania)

041

http://www.ecal.ch http://blondandbieber.com/algaemy

Transforma la energía cinética de 
la oscilación en un movimiento 
que conduce una máquina de 
tejer para hacer un gorro de lana.

Mesa para tejer que permite 
la convivencia y socialización 
entre un grupo de personas.

Consiste en reemplazar el uso del 
plástico en  utensilios como platos 
que diariamente utilizamos por el 
de hojas que en base a un tratamiento 
hace posible su posibilidad de uso.

Material · Utensilios Material · Utensilio Material · Construcción

Sarah K y Liane Rossler (Italia)

045
Shiwa Rashtian    (Holanda) 

046
Daan Bruggink   (Holanda)

047

http://lianerossler.com.au/supercyclers/ http://www.shiwarashtian.com

Un proyecto que utiliza la suavidad 
y ligereza de las bolsas de plástico 
para dar forma a utensilios.

Eggpot son vasijas conformadas 
por plantas y cáscaras de huevo.

Utiliza las propiedades de 
materiales biodegradables 
para dar forma a materiales 
constructivos.

https://www.duurzaamgebouwd.nl/society/2
0120810-ontwikkeling
aterialen-vordert

http://leaf-republic.com/language/de/
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Angelique Van Der Valk (Holanda)

048 Biblbiografía. Producción
          artística

Material · Material Material · Papel Material · Sistema 

Aagje Hoekstra y Evelien Crooy

053

Jonas Edvard (Dinamarca)

048 Material · Textil

 Megan Singleton (Nueva zelanda)

054

Liz Ciokajlo  (Inglaterra)

049 Material · Textil

Organoid Technologies GmbH  (Austria) 

055

https://materia.nl/material/myx/ http://lizciokajlo.co.uk

http://www.aagjehoekstra.nl/home.php http://www.megansingleton.com/

Experimentar con la textura , colores ,
 forma, etc. De las verduras para dar 
vida al arte utilizando cajas de  
exposición mezclando la transparencia 
de los materiales con la luz natural .

http://www.angeliquevandervalk.nl/referenties/

De hongo. El material se 
desarrolla en forma durante un 
período de 2-3 semanas.

Un proyecto que aprovecha las
 propiedades del coco para 
convertirlo en textil.

Este proyecto muestra una manera 
nueva de aprovechar materiales 
agradables al medio ambiente y que 
no generan un daño ya  que son
 totalmente biodegradables .

Explora la materialidad y 
propiedades de las plantas 
para crear productos 
completamente biodegradables .

Un proyecto que utiliza materiales 
naturales y biodegradables para la 
decoración en interiores.
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Angelique Van Der Valk (Holanda)

048 Biblbiografía. Producción
          artística

Material · Material Material · Papel Material · Sistema 

Aagje Hoekstra y Evelien Crooy

053

Jonas Edvard (Dinamarca)

048 Material · Textil

 Megan Singleton (Nueva zelanda)

054

Liz Ciokajlo  (Inglaterra)

049 Material · Textil

Organoid Technologies GmbH  (Austria) 

055

https://materia.nl/material/myx/ http://lizciokajlo.co.uk
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Experimentar con la textura , colores ,
 forma, etc. De las verduras para dar 
vida al arte utilizando cajas de  
exposición mezclando la transparencia 
de los materiales con la luz natural .

http://www.angeliquevandervalk.nl/referenties/

De hongo. El material se 
desarrolla en forma durante un 
período de 2-3 semanas.

Un proyecto que aprovecha las
 propiedades del coco para 
convertirlo en textil.

Este proyecto muestra una manera 
nueva de aprovechar materiales 
agradables al medio ambiente y que 
no generan un daño ya  que son
 totalmente biodegradables .

Explora la materialidad y 
propiedades de las plantas 
para crear productos 
completamente biodegradables .

Un proyecto que utiliza materiales 
naturales y biodegradables para la 
decoración en interiores.

Material · Materiales Material · Mobiliario Material · Utensilio

Material · Papel Mobiliario · Mobiliario Material · Mobiliario

Angelina Aleksandrovich (Inglaterra)

050

 Iceland Academy of the Arts  (Islandia) 

056

Jonas Edvard Nielsen (Dinamarca)

051

Jorrit Taekema  (Holanda) 

057

Organoid Technologies GmbH (Austria)  

052

Thomas Vailly (Francia)

058

http://jonasedvard.dk/about/ http://www.organoids.at/es/

Generar un papel que no dañe 
el medio ambiente y reduzca la 
fabricación de papel en base 
preparado de hongo.

Explorar materiales nuevos para 
la construccion de mobiliarios 
agradables al medio ambiente y 
de origen biológico.

Experimenta con materiales 
renovables y aglutinantes para 
formar mobiliario de una forma 
libre  con un resultado 100% 
biodegradable.

Material basado en papel, pegamento 
y cuerdas al agregar nada más que 
calor y agua al sauce.

https://materia.nl/material/willow-paper/

El resultado de un subproducto 
de la industria alimenticia que 
combinado con el latex da como 
resultado una silla resistente y 
biodegradable.

http://jorrittaekema.com/DESIGN/JORRI
T_TAEKEMA_-_PRODUCTS.html

La extracción de materia negra del 
árbol Pinus Pinaster trasnformándo 
en un material sintético.

http://vailly.com/projec
of-a-tree/

http://www.aleksandrovich.co.uk/portf
olio-items/mushroom-paper/
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Yvette Jacobs (Holanda)

059 Material · Utensilio

Material · Utensilio Material · Mobiliario Material · Mobiliario

Recipientes a base de papel

065

Thomas Vailly (Francia)

060 Material · Utensilio

 Joost Gehem (Holanda)

066

Raúl Lauri (España)

061 Material · Textil

Toni Grilo (Portugal)

067
seguir investigando las cualidades
y el potencial de diferentes especies 
de algas marinas.

Mediante sillas, alfombras y 
persinas trituradas, se crea un   
mobiliario totalmente nuevo.

Blackcork es una marca que utiliza 
corcho negro para mobiliario.

Un proyecto que muestra la 
capacidad de forma, consistensia 
y resistencia que puede tener un
 producto natural conformado por 
aglutinante natural del café.

Un bioplástico parecido al cuero, 

permite que se forme en una variedad 
de objetos cotidianos.

http://www.raullauri.com/

http://www.joostgehemdesign.com http://www.tonigrilo.comhttp://www.corpuscoli.com/projects/de-
algarum-natura/

http://www.vailly.com/project/contempo-
rary-vanitas/

http://idreamcreateandadmire.tum-
blr.com/post/45765190163/pa-
per-pulp-ceramics-by-yvette-jacobs
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Yvette Jacobs (Holanda)

059 Material · Utensilio

Material · Utensilio Material · Mobiliario Material · Mobiliario

Recipientes a base de papel

065

Thomas Vailly (Francia)

060 Material · Utensilio

 Joost Gehem (Holanda)

066

Raúl Lauri (España)

061 Material · Textil

Toni Grilo (Portugal)

067
seguir investigando las cualidades
y el potencial de diferentes especies 
de algas marinas.

Mediante sillas, alfombras y 
persinas trituradas, se crea un   
mobiliario totalmente nuevo.

Blackcork es una marca que utiliza 
corcho negro para mobiliario.

Un proyecto que muestra la 
capacidad de forma, consistensia 
y resistencia que puede tener un
 producto natural conformado por 
aglutinante natural del café.

Un bioplástico parecido al cuero, 

permite que se forme en una variedad 
de objetos cotidianos.

http://www.raullauri.com/

http://www.joostgehemdesign.com http://www.tonigrilo.comhttp://www.corpuscoli.com/projects/de-
algarum-natura/

http://www.vailly.com/project/contempo-
rary-vanitas/

http://idreamcreateandadmire.tum-
blr.com/post/45765190163/pa-
per-pulp-ceramics-by-yvette-jacobs

Material · Mobiliario Material · Papel Material · Vasijas

Material · Utensilio Mobiliario · Mobiliario Material · Mobiliario

 Michela Milani y  WhoMade (Italia)

062

CMF greentech (Italia)

068

Jonas Edvard Nielsen (Dinamarca)

063

Studio Gutedort (Alemania)

069

Angela Mathis  (Inglaterra)

Ann symes (Inglaterra)

070
Un proyecto que utiliza aglomerado

creación mobiliario.

Por medio de un taller realizado 
en una cooperativa en Irak, 
mediante la experimentación 
de materiales locales, realizan 
un muestrario de cuencas de 
papel.

La creación de formas como
 cascarones de huevo realizados 
con material de papel.

Un proyecto que consiste en utilizar 
dolares para crear tapiceria para el 
proyecto denominado VALOR.

Explorar materiales nuevos para 
la construccion de mobiliarios 
agradables al medio ambiente 
y de origen biológico.

Foodscape es un caparazón en
 forma de semilla creado con 
restos de comida. 

http://jonasedvard.dk/about/ http://portfolio.angela-mathis.com

http://www.gutedort.de/?page_id=422http://www.cmfgreentech.com/en/greend
esign-division/

https://www.annsymes-artist.co.uk/pape
r-bowls

http://www.whomade.it/prodotti.php
/en/foodscapes/545

064
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071Material · Diseño utilitario

Material · Recipientes Material · Bolsa Material · Mobiliario

Jo Meesters (Holanda)

077

Artéleri  (Dinamarca)

072 Material · Floreros

Solución Lamp Studio (Hungria)

078

Claesson koivisto rune (Italia)

073 Material · Mobiliario

 Merci Design (Francia)

079

https://www.gallery-democratic.com/ http://arteleri.com/new-page-1/ http://www.claessonkoivistorune.se/

http://paperupcollection.blogspot.mx/ https://www.merci-merci.com/en/

Un mobiliario de los años 70´s 
que muestra un estilo propio 
de la epoca a nuestros tiempos.

Mostrar el arte de la fotografía 
con la expresión y creación.

Sillas diseñadas para niños agradables 
al medio ambientes y fabricadas con 
materiales reciclados.

Un proyecto que crea recipientes 
en base a pulpa de papel con otro 
conjunto de materiales que lo 
hacen resistente al agua.

http://www.jomeesters.nl/p20_pulp.htm

Un proyecto que crea bolsas 
en base al reciclaje de papel, 

comercial.

Un proyecto enfocado para niños 
que consiste en mobiliario el cual 
se puede dar cualquier acomodo 
en base a material reciclado.

Gallery-Democratic Design & Arts 
Décoratif (Francia)
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071Material · Diseño utilitario

Material · Recipientes Material · Bolsa Material · Mobiliario

Jo Meesters (Holanda)

077

Artéleri  (Dinamarca)
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Un proyecto que crea recipientes 
en base a pulpa de papel con otro 
conjunto de materiales que lo 
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http://www.jomeesters.nl/p20_pulp.htm
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comercial.

Un proyecto enfocado para niños 
que consiste en mobiliario el cual 
se puede dar cualquier acomodo 
en base a material reciclado.

Gallery-Democratic Design & Arts 
Décoratif (Francia)

Material · Construcción Material · Vajillas Material · Mobiliario

Material · Mobiliario Mobiliario · Recipiente Material · Recipientes

  Jeroen Wand (Holanda)

074

SOCYR (España)

080

 DEFO (Hungria)

075

 Laurens Van Wieringen (Holanda)

081

Paper up (Hungria)

076

LXV ARQUITECTOS (España)

082

http://www.jeroenwand.nl/ http://paperupcollection.blogspot.mx/

http://www.laurensvanwieringen.nl/

Un proyecto que combina la 
materialidad y tecnicas de 
fabricación no convencionales .

Este proyecto muestra la 
capacidad de generar formas 
y objetos en base a materiales 
de uso común y el reciclaje.

Un proyecto el cual se basa en el 
proceso del reciclaje para crear 
utensilios de uso común.

Experimentar materiales 
nuevos para la construcción 
con caracteristicas determinadas.

La reutilización de plasticos
 deschados de fabricas para 
convertirlos en recipientes 
con visión artistica.

La utilización del material 
comprimido para crear
 mobiliario en base a moldes.

http://lxvarquitectos.blogspot.mx/2012/0
7/pasta-de-papel-moldeada.html

http://paperupcollection.blogs-
pot.mx/2013/10/az-uj-szin-zold-green
-set.html

https://www.socyr.com/aislamiento-c
orcho-sate/
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Dave Hakkens (Holanda)

083 Material ·  Construcción

Jurgen Bey  (Alemania)

084 Material · Mobiliario

Hempcrete (Holanda)

085 Material · Construcción

https://davehakkens.nl/ http://www.studiomakkinkbey.nl/ http://heavengrown.com/hempcrete-2/

Utilizar los escombros de materiales
para crear pisos y así evitar el uso 
de más materiales para su
 fabricación.

La creación de un mobiliario 
completamente biodegradable 
en base del reciclaje de materiales de 
jardineria.

La creación de un producto que 

su uso al favorecer la circulación 
de aire y humedad.

Material · Recipientes Material · Lampara Material · Recipientes

Sam Whitten (Escocia)

089
Jonas edvard (Dinamarca)

090
Debbie wijskamp (Paises Bajos)

091

https://hempeyewear.com http://jonasedvard.dk/work/myx/ http://www.debbiewijskamp.com/pap
erpulpvases.html

Proyecto basado en objetos 
cotidianos y materiales conocidos a 
nuestro alrededor.

Explorar materiales nuevos para 
la construccion de mobiliarios 
agradables al medio ambiente y 
de origen biologico.

Los lentes de sol Hemp están
 fabricados con láminas 
compuestas de cáñamo que 
requieren de un moldeo por 
compresión bajo calor, para formar 
y curar el material.
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Dave Hakkens (Holanda)

083 Material ·  Construcción

Jurgen Bey  (Alemania)

084 Material · Mobiliario

Hempcrete (Holanda)

085 Material · Construcción
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La creación de un producto que 
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de aire y humedad.

Material · Recipientes Material · Lampara Material · Recipientes

Sam Whitten (Escocia)

089
Jonas edvard (Dinamarca)

090
Debbie wijskamp (Paises Bajos)

091

https://hempeyewear.com http://jonasedvard.dk/work/myx/ http://www.debbiewijskamp.com/pap
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Proyecto basado en objetos 
cotidianos y materiales conocidos a 
nuestro alrededor.

Explorar materiales nuevos para 
la construccion de mobiliarios 
agradables al medio ambiente y 
de origen biologico.

Los lentes de sol Hemp están
 fabricados con láminas 
compuestas de cáñamo que 
requieren de un moldeo por 
compresión bajo calor, para formar 
y curar el material.

Material · Folletos Mobiliario · Construcción| Material · Recipientes

Ryan Kavanagh (Irlanda)

086
Autoconstruccion  (España)

087
Evelina Kudabaité (Lituania)

088

 http://www.ryankav.com https://evelinakudabaite.com/

El diseño de folletos en base 
de carton reciclado y que 
favorece a medio ambiente 
por su facil degradación.

http://autoconstruccionmadera.b
logspot.mx/2013/04/rellenos-eco
logicos.html

Un proyecto que recicla materiales 
biodegradables y agardables al 
medio ambiente dandoles un nuevo 
ciclo de vida.

La utilizacion de materiales 
reciclados para crear productos
 ideales para construcción .

Material · Ropa Material · Construcción Material · Mobiliario

Emily Crane (Inglaterra)

092
Linex Pro Grass (Holanda)

093
Innovo desing (España)

094

http://emilycrane.co.uk/index.html
http://www.innovo-design.com/    

http://www.linex.nl/producten/vlasspaa
nplaat/

Hecho completamente de capas de 
papel encolado. a la vez orgánica y 
de textura, la silla combina hojas 
cuadradas de papel natural hasta 

 como para sentarse. que para 
sentarse.

Un producto que utiliza las 
propiedades de un material 
que es agradable con el medio
 ambiente para crear paneles 
para la construcción.

Un proyecto que consiste en 
mezclar el diseño de moda con 
materiales hibridos.
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Nikolaj Steenfatt (Dinamarca) Nikolaj Steenfatt (Dinamarca)

095 Material ·  Mobiliario

Material · Investigación Material · Lampara Material · Construcción

GZE (Italia)

101
Polímeros con hongos

096 Material · Material

Jonas edvard (Dinamarca)

102

Mieke Meijer (Holanda)

097 Material · Construcción

Beat Karrer (Suiza)

103

http://steenfatt.dk/work/melted-spotshttp://steenfatt.dk/work/melted-spots

Un mobiliario en base a desecho 
de materiales  derretidos. 

Con el objetivo de crear un nuevo 
material que sea biodegradable, fácil 
de usar y fácil de entender.

Crear madera en base a la  

constructivos.

https://miekemeijer.com/newspaper-
wood/

https://materia.nl/article/mushroom
s-natures-polymers/

Aumentar el valor del café 
como material al fabricar
 productos con él, productos 
con una historia y que crean 
conciencia.

Un proyecto que pretende reemplazar
 el uso de plasticos y metales por otro 
material biodegrable de uso industrial.
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Material · Mobiliario Material · Arte Material · Construcción

Material · Mobiliario
Material · Material Material · Investigación

Spyros Kizis (Grecia)

098

Nacho Carbonell (España)

104

Lara Kristin Herndon y Derrick  Mead 
(Holanda) 

099

Laureline Galliot (Francia)

105

Marcin Rusak (Polonia)

100

Innovo desing (España)

106

http://kizisstudio.com/artichairs/

http://nachocarbonell.com
http://www.laurelinegalliot.com/

Un proyecto que combina 
materiales organicos y bio
degradables para crear un 
mobiliario funcionale y 
resistente.

En este proyecto explotan las 
propiedades de materiales 
organicos para darles un uso 
en impresiones 3D. 

 http://www.tomvansoest.nl/home/
uncategorized/the-graduation/

Un estudio del consumismo con
 un giro creativo.

http://marcinrusakstudio.com/index.html

Visión general de las materias 
primas,los modelos y los proyectos 

por el artista, organizados 
de tal manera que se investigan las 
nociones de comodidad.

Jugar con formas  que pueden 
ser utilizados con diferentes 
modalidades.

Un proyecto que pretende brindar 
un nuevo material de ladrillo 
constituido por papel reciclado.

http://www.woojai.com/paperb
ricks.html

Nikolaj Steenfatt (Dinamarca) Nikolaj Steenfatt (Dinamarca)

095 Material ·  Mobiliario

Material · Investigación Material · Lampara Material · Construcción

GZE (Italia)

101
Polímeros con hongos

096 Material · Material

Jonas edvard (Dinamarca)

102

Mieke Meijer (Holanda)

097 Material · Construcción

Beat Karrer (Suiza)

103

http://steenfatt.dk/work/melted-spotshttp://steenfatt.dk/work/melted-spots

Un mobiliario en base a desecho 
de materiales  derretidos. 

Con el objetivo de crear un nuevo 
material que sea biodegradable, fácil 
de usar y fácil de entender.

Crear madera en base a la  

constructivos.

https://miekemeijer.com/newspaper-
wood/

https://materia.nl/article/mushroom
s-natures-polymers/

Aumentar el valor del café 
como material al fabricar
 productos con él, productos 
con una historia y que crean 
conciencia.

Un proyecto que pretende reemplazar
 el uso de plasticos y metales por otro 
material biodegrable de uso industrial.
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ECOLAM (España) Jens Praet (Belgica)

107Material ·  Material

113

108 Material · Mobiliario

114

Andrew Vaccari (Inglaterra)

109 Material · Mobiliario

Papel

http://www.laminasecologicas.com/

Con el proposito de disminuir el 
uso del cuero mezcladolo con 
otros materiales para una mayor 
produccion con menor material .

Un proyecto que pretende mostrar 
el poder del reciclaje del papel.

http://www.jenspraet.com/Shredded_
Series3.html

http://www.vaccari.co.uk/papier-mac
he-pulpture.php

Biblioteca de materiales 

https://materio.comhttp://mind.materfad.com/mate-
riales

Red internacional de centros 
de materiales innovadores.

Material · Database

Materio (Global)Materfad (Global)

Material · Database
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Material · Investigación Material · Construcción Material · Mobiliario110 111 112

http://postextiles.com http://mandyvera.ctensils/

Colectivo de diseñadores textiles 
que integran diversos materiales 
que combinan la ciencia, tecnología  

Un material aislante con 
propiedades naturales  para la 
construcción. 

http://www.formuswithlove.se/work/-
baux-traullit-decor-hexagon/

Proyecto experimental que ensaya 
con las propiedades de los hongos 
como material para producción 
industrial y arquitectura.

PostTextiles (Global) Form Us With Love (Suecia) Mandy Vera de Vries  (Holanda)ECOLAM (España) Jens Praet (Belgica)

107Material ·  Material

113

108 Material · Mobiliario

114

Andrew Vaccari (Inglaterra)

109 Material · Mobiliario

Papel

http://www.laminasecologicas.com/

Con el proposito de disminuir el 
uso del cuero mezcladolo con 
otros materiales para una mayor 
produccion con menor material .

Un proyecto que pretende mostrar 
el poder del reciclaje del papel.

http://www.jenspraet.com/Shredded_
Series3.html

http://www.vaccari.co.uk/papier-mac
he-pulpture.php

Biblioteca de materiales 

https://materio.comhttp://mind.materfad.com/mate-
riales

Red internacional de centros 
de materiales innovadores.

Material · Database

Materio (Global)Materfad (Global)

Material · Database




