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Resumen

La ciudad-jardín, considerada por gobiernos y 
arquitectos de Latinoamérica como expresión 
de progreso y modelo para políticas de vivienda 
social, fue una idea urbana importada de la mo-
dernidad europea como garden-suburb durante la 
postguerra, en un periodo de modernización y cre-
cimiento demográfico explosivo. Lo que se trans-
firió fue la teoría del neighbourhood-unit y el mode-
lo de ciudad-satélite, conocido en este continente 
como Unidad Vecinal. Existen estudios sobre el 
modelo importado, pero poco se han investigado 
sus cambios informales al ser adaptado al patrón 
de la familia extendida y a las necesidades de sus 
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Abstract

The garden city, which has been regarded by 
different Latin American governments and 
architects as the expression of progress and 
model for social housing policies, is an urban 
idea imported from the modernist European 
garden-suburb concept conceived during the 
post-war era -a period marked by modernization 
and explosive population growth. The adopted 
concept was the theory of the neighborhood-unit 
and the satellite city model. Though there are 
studies on this imported concept, there is little 
research on the informal changes related to the 
adaptation of this idea to the context of extended 
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habitantes. El objetivo del artículo es evaluar es-
tas “transformaciones de la modernidad” en Lima, 
entre 1950 y 2013. Se seleccionaron dos barrios 
como casos de estudio: UV3 y UV Matute. La hi-
pótesis fue que era posible descubrir tácticas de 
los habitantes para adaptar el barrio a sus cam-
biantes necesidades. Los resultados muestran la 
confrontación entre dos formas de hacer ciudad: 
una estática y planificada, con algunos elementos 
del garden-suburb y otra dinámica y de crecimiento 
informal, una ciudad cotidiana que refleja proce-
sos de apropiación. De la asociación entre ambas 
ha surgido la “otra modernidad”, un concepto que 
abre nuevas perspectivas para un planeamiento 
urbano inclusivo, participativo y flexible.
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families and to the needs of inhabitants. The goal 
of this research is to explore this “transformation 
of modernity” in Lima during 1950-2013 through 
the analysis of two case studies: UV3 and 
UVMatute. The proposed hypothesis suggests 
that it is possible to guess the tactics used by 
dwellers to adapt the neighborhood to their 
changing needs. The results show a conflict 
between two city-making methods: a static and 
planned method, which has some garden-suburb 
elements; and a dynamic, informal method, 
which refers to an everyday and appropriated 
city. The relationship between these two methods 
has given rise to the “other modernity” concept, 
which offers new possibilities for the development 
of an inclusive, participatory and flexible urban 
planning. 
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Introducción
Las Unidades Vecinales (UVs) son vistas en este es-
tudio como un laboratorio urbano por dos razones: 
en primer lugar, porque estos barrios son testigos de 
la transferencia de la teoría del neighbourhood-unit al 
Perú; y en segundo lugar, porque sus alteraciones 
a través de la construcción informal realizadas por 
un grupo de residentes de clase media-baja durante 
más de cincuenta años, reflejan variadas formas de 
apropiación socio-espacial del modelo construido.

En Europa la ciudad-jardín estuvo influenciada por 
las ideas de Howard sobre los tres imanes (“ciu-
dad”, “campo” y “ciudad-campo”) para mejorar las 
condiciones de vida de la clase obrera en la ciudad 
industrial3 y alcanzó gran difusión a partir de Let-
chworth (1903), primera ciudad-jardín diseñada 
por R. Unwin y B. Parker más bien como garden su-
burb. Mientras en EEUU se desarrolló la teoría del 
neighbourhood-unit (1929); este concepto de Perry 
buscaba la cohesión social en áreas residenciales 

3 Ver definición de ciudad jardín y del imán ciudad-campo en 
Howard, 1946, p. 51-57.

definidas a través de la escuela primaria como ele-
mento esencial de la comunidad4.

Según Hardoy, el modelo que llegó de Europa a 
Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX 
como solución al problema de la vivienda social 
fue el de garden suburb o ciudad-dormitorio, diri-
gido en países europeos a sectores de clase media. 
El concepto se aplicó de forma fragmentaria en La-
tinoamérica5. Lo que se importó fue una tipología 
de barrio conocida como Unidad Vecinal, inicial-
mente dirigida a sectores de bajos ingresos, que 
llegó a opacar al modelo del garden-suburb. El área 
urbana de la ciudad capital debía crecer a partir 
de un modelo de ciudad orgánica influenciado por 
las neighbourhood-units inglesas de la posguerra6, es 
decir, a través de barrios residenciales conectados 
entre sí y dotados con áreas verdes y equipamiento 
urbano pero sin centros de trabajo. Hubo ejemplos 
tempranos de la importación de la ciudad-jardín 
en São Paulo (proyectos de Unwin y Parker, 1915)7, 
sin embargo la influencia del neighbourhood-unit en 

4 Ward, 1992, p. 11-12.
5 Hardoy, 1992, p. 26-39. Este autor analiza también la influencia 

de la personalidad de Le Corbusier en la importación del urba-
nismo funcional a Latinoamérica.

6 En Lima, los arquitectos importaron el modelo influenciados por 
el libro The Great London Plan (Abercrombie y Forschaw, 1943), 
el cual les fue obsequiado por la embajada inglesa. Este libro 
plantea la reconstrucción de Londres a partir del principio del 
neighbourhood-unit. Ver nota en la blibliografía en Anónimo, 
1944.

7 Hofer, 2010, p. 82.
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políticas de vivienda apareció muchos años des-
pués en Latinoamérica8.

Hardoy encuentra la explicación de la transferen-
cia de prácticas y teorías europeas aplicadas al pla-
neamiento en países latinoamericanos entre 1850 
y 1930 en el ingreso de dichos países al sistema 
económico mundial liderado por Inglaterra9. Para 
Castells, las ciudades latinoamericanas constitui-
das después del impacto de la conquista nacieron 
y se desarrollaron bajo el signo de la dependencia, 
y lo que ocurrió luego fue un desplazamiento de la 
supremacía ibérica a la inglesa y posteriormente a 
la norteamericana10. El filósofo López Soria define 
esta dependencia a partir de lo que él denomina 
“ideología omnibuladora”. Se trata de un tipo de 
ideología irracional que nubla el pensamiento e 
impide la compresión de la propia realidad11. Esta 
ideología, que se reconoce desde la modernización 
de las jóvenes repúblicas, marcó la mentalidad del 
Estado, de la clase alta y de los arquitectos; en su 
esfuerzo por conducir la ciudad latinoamericana 
hacia el desarrollo bajo las exigencias del capita-
lismo, estos grupos olvidaron entender las con-
diciones, locales. La importación de la teoría del 

8 Segre identifica en Latinoamérica 4 fases de influencia europea 
en el campo de la vivienda social entre fines del s. XIX y 1970 . La 
tercera fase (1930-45) corresponde a la influencia de los CIAM, 
del racionalismo y de la realización de barrios modernos en Ale-
mania, Holanda y Austria (Segre, 2005, p. 21-23).

9  Hardoy, 1992, p. 20-21.
10  Castells, 1974, p. 61-70.
11  López Soria, 1980, p. 78-80.

neighbourhood-unit es una prueba de ello. Se aplicó 
sin discusión sobre su validez en una realidad muy 
distinta a la europea. 

Lima: ciudad informal y 
procesos de apropiación
Desde la disciplina de la economía, la informali-
dad es definida por Sassen como un conjunto de 
estrategias de adaptación de individuos, consu-
midores y productores en vista de las cambiantes 
condiciones económicas. Por este motivo lo infor-
mal está anclado en el sistema económico y lo for-
mal puede ser entendido solamente en términos 
de su relación con lo informal12. Hernando De 
Soto define lo informal como un “comportamiento 
extra-legal”, una estrategia de sobrevivencia de los 
pobres ante la ausencia de una política urbana que 
pueda satisfacer la creciente demanda de espacios 
de vivienda. 

Lo informal se puede entender en términos de 
apropiación si consideramos la iniciativa de los 
habitantes para mejorar sus condiciones de vida. 

12  Sassen, 1994.
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Lefèbvre define la apropiación como prácticas so-
ciales de la vida cotidiana para producir espacio. 
Lo cotidiano es lo vivido, lo real, en oposición a 
lo abstracto, lo planificado. En la ciudad cotidiana 
los habitantes dejan de ser consumidores pasivos 
para convertirse en co-productores de sus espacios 
de vida13. También se puede hablar de la ciudad 
cotidiana en términos del imaginario colectivo de 
sus habitantes. En el campo de la investigación 
urbana actualmente los imaginarios son construc-
ciones histórico-sociales14. Los imaginarios socia-
les serían “aquellas representaciones colectivas que 
rigen los sistemas de identificación social”15.

En cuanto a los fundamentos teóricos de este estu-
dio, no se entiende lo “informal” como un estado 
pre-moderno sino como la adaptación de la ciu-
dad a las cambiantes necesidades de grupos socia-
les de bajos ingresos por iniciativa de los mismos. 
Esta definición se basa en el concepto de la “otra 
modernidad” planteada por el sociólogo peruano 
Carlos Franco para una sociedad como la peruana, 
que posee una ancestral tradición del mundo andi-
no y una herencia colonial hispana. Desde su enfo-
que, el autor comprende la modernidad no como la 
importación mecánica de un proyecto cultural eu-
ropeo, sino como su adaptación a las necesidades 

13 Lefèbvre, 1990, p. 191-198.
14 Los imaginarios urbanos son investigables con instrumentos 

cuantitativos y por otro lado requieren de un análisis interpreta-
tivo. Ver Lindón, 2007.

15 Definición de Pintos, 1995, p. 8. Ver también Silva, 2006, p. 22.

locales. Franco admite que, producto del acelera-
do proceso migratorio de los años cincuenta, en 
la ciudad de Lima la modernidad no sólo desafió 
a grupos de migrantes de los Andes sino también 
a individuos de ciertos sectores sociales de bajos 
ingresos, quienes ya vivían en la ciudad16.

En relación al fenómeno de los cambios informales 
de las UVs, mayormente generados por el patrón 
de la familia extendida, la definición de Franco 
cobra un significado central desde una perspec-
tiva contemporánea. La apropiación por parte de 
los residentes de estos barrios satisface, junto con 
los diseños modernos de los arquitectos, una ne-
cesidad social y completa el sentido de esta obra 
estatal. El resultado de las transformaciones del 
modelo construido refleja la “otra modernidad”. 

Método de investigación
Este estudio explorativo consideró como modelos 
metodológicos dos trabajos: en el medio académico 
europeo, el estudio Die Siedlung Pessac – 40 Jahre 
Wohnen à Le Corbusier. Sozio-architektonische Stu-
die sobre el barrio francés de Pessac, obra de Le 
Corbusier modificada por sus habitantes17. En el 

16 Franco, 1990.
17 Boudon, 1971.
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medio latinoamericano la obra El tiempo construye, 
que analiza las ampliaciones realizadas por los ha-
bitantes del proyecto experimental PREVI de Lima 
en diversos tipos de viviendas diseñadas con cre-
cimiento progresivo por diferentes personalidades 
de la escena arquitectónica internacional18.

Para analizar la importación del garden-suburb se 
recurrió a literatura especializada y a trabajo de 
archivo19. La apropiación del modelo importado se 
estudió en base a un trabajo empírico y a repre-
sentaciones gráficas de las adiciones en 2D y 3D. 
Se identificaron fragmentos con mayor cantidad de 
cambios al interior de la UV3 y de la UV Matute 
para evaluar en ellos la evolución tipológica de los 
bloques de vivienda20 por efecto de procesos de 
ampliación. Se realizaron entrevistas a habitantes 
fundadores, familias extendidas, dirigentes socia-
les, habitantes nuevos y habitantes que retornaron 
al barrio. Para conocer sus patrones de organiza-
ción en procesos de apropiación se entrevistó a 
otros actores sociales como párrocos de las capillas 
de ambas UVs y arquitectos de la municipalidad 
de Lima. 

18 García-Huidobro, Torres y Tugas, 2008.
19 Se revisaron planos de las UVs en el Archivo del Ministerio de 

Fomento (Ex-Ministerio de Vivienda).
20 Sobre la evolución tipológica de la vivienda colectiva moder-

na en Recife/ Brasil ampliadas informalmente, consultar Silva, 
2010.

EL “PLAN DE LAS UNIDADES VECINALES DE 
LIMA” PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE 
VIVIENDA

Los arquitectos que importaron la idea del garden-
suburb al Perú pertenecían a una élite de la socie-
dad limeña. Su “Plan de las UVs para Lima” fue 
una visión física de la ciudad21. En su esquema 
no aparecen las primeras barriadas periféricas de 
Lima, lo que revela la intención de “limpiar” la ciu-
dad de asentamientos informales, según ideas pre-
dominantes de esos años en Latinoamérica22; exis-
te sólo la ciudad oficial comprendida entre sus tres 
polos de crecimiento (centro tradicional, puerto y 
antiguos balnearios) y las urbanizaciones privadas 
conformadas cerca de los mismos.

Mientras en Europa los programas de vivienda 
en masa siguieron el modelo del garden suburb, ya 
desde la primera guerra mundial, motivados por 
el proyecto moderno de una nueva sociedad sin 
diferencias de clase23, en Latinoamérica, específi-
camente en Perú, este modelo tuvo una motivación 
totalmente distinta. A través de siete UVs, ubicadas 
en los bordes de la ciudad y dirigidas a grupos de 
bajos ingresos, se buscaba impedir la proliferación 

21 Plan publicado en El Arquitecto Peruano, septiembre de 1945.
22 La política de “limpiar” la ciudad latinoamericana de sus asen-

tamientos informales cruzó por este continente. John Turner 
describe esto como una política errada de los gobiernos que 
demolían casas de gente pobre paradójicamente para resolver 
su problema de vivienda. Ver Mc Guirk, 2014, p. 67-70.

23 Peterek, 2000, p. 168-169.
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de las barriadas y delimitar el área de expansión 
urbana futura de la ciudad oficial, argumentando 
razones funcionales sobre la base de principios 
lecorbusianos. 

El plan dividía la ciudad en una zona industrial 
(con fábricas preexistentes de la Av. Colonial, eje 
de la ciudad que conecta el puerto con el centro 
tradicional) y otra zona de vivienda donde se ubi-
caron UVs (1,000 familias, 6,000 hab.) próximas 
a tradicionales barrios de clase obrera; se preveían 
parques entre algunas UVs. Se destinaron áreas 
centrales que poseían tipos de vivienda de clase 
baja con problemas de sobrepoblación (callejones, 
casas de vecindad y quintas) a un “Programa de re-
habilitación”. Pero dicha medida de mejoramiento, 
que significaba aplicar el principio de “tábula rasa”, 
no se realizó. De las siete UVs sólo se construyeron 
cinco. El plan reafirmó la segregación socio-espa-
cial existente en Lima. 

En la concepción del plan los arquitectos fueron 
pragmáticos pues consideraron las UVs como uni-
dades urbanas residenciales subordinadas a las es-
tructuras de organización de la ciudad existente, es 
decir como lugares para vivir con espacios comu-
nales (colegios, capilla, tiendas, áreas deportivas, 
etc.). Sin embargo, el plan fomentó la expansión 

urbana de parte de urbanizadores privados que 
aprovecharon la especulación de los precios de te-
rrenos próximos a las UVs generada por esta obra 
estatal. Como las viviendas no pudieron ser paga-
das por la clase baja y la provisión estatal para el 
hábitat residencial de este grupo social era mínima 
en comparación con la enorme necesidad de vi-
vienda, las UVs terminaron siendo habitadas por 
sectores de clase media-baja. Por eso, no muy lejos 
de ellas siguieron proliferando los asentamientos 
informales. 

El debate sobre la validez de la Unidad Vecinal 
como solución a la crisis de la vivienda vino des-
pués, con el aporte del arquitecto Adolfo Córdova, 
quien sostenía que dicho modelo no había resuelto 
la enorme demanda de vivienda y que el fenómeno 
de la barriada era reflejo de los problemas estruc-
turales de la sociedad peruana; pero sobre todo 
con la contribución del antropólogo Matos Mar, 
cuyo estudio sobre las barriadas de Lima dio un 
giro total al valor de los asentamientos informales 
para el desarrollo de la ciudad24.

24 Ver Matos Mar (1977) y Córdova (1957). Sobre la posición del 
grupo de arquitectos reunidos en torno a la revista El Arquitec-
to Peruano y al arquitecto Fernando Belaúnde, defensores del 
modelo de la Unidad Vecinal; y para las posiciones contrarias de 
Córdova y de Matos Mar ver Calderón, 1990. 
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LA UNIDAD VECINAL Y SU ADAPTACIÓN 
MORFOLÓGICA EN LA CIUDAD DE LIMA

Las UVs se materializaron, en mayor o menor me-
dida, a través de la tipología del Zeilenbausiedlung, 
barrio estructurado con tipos de edificio-barra. 
Este modelo universal, que sigue las leyes de con-
formación serial, encuentra su mejor expresión 
como paradigma de la Modernidad en el barrio 
alemán de Dammerstock (1928-29), modelo pre-
decesor de las Großsiedlungen, conjuntos de vivien-
da de gran escala, construidos en Europa durante 
la posguerra25.

La introducción de esta nueva tipología de barrio 
en el Perú representó, desde un punto de vista 
actual, un rompimiento radical con toda remi-
niscencia al patrón morfológico de calle-manzana 
de la ciudad compacta hispana (figura 1). La UV3 
(1945-49), primera Unidad Vecinal de Lima cons-
truida en una superficie de 30ha y una densidad 
de 200 hab./ha y poco más de 1,000 viviendas 
en medio de terrenos agrícolas, materializa cla-
ramente esto: tiene la apariencia de una unidad 
independiente, sin embargo no llegó a funcionar 
autónomamente. Al no ser concebida como lugar 
de producción y estar situada a menos de trein-
ta minutos del centro de la ciudad, sus habitantes 

25 En su tesis doctoral, Peterek dedica un capítulo al análisis de 
Dammerstock como paradigma de la Modernidad, (Peterek, 
2000, p. 128-152).

continuaron utilizando los servicios y lugares de 
trabajo de este centro.

La estandarización, que en Europa fue símbolo de 
la creencia democrática para ofrecer iguales y óp-
timas condiciones de vida para todos26, en las UVs 
de Lima fue la base de una solución tipológica, ya 
que las células de vivienda forman a través de su 
carácter aditivo un edificio-barra y varios de estos 
edificios forman a su vez el barrio. La UV3 muestra 
una textura abierta, donde las distancias y el área 
libre entre los edificios son similares, sin embargo 
el modelo no fue tan abstracto y se reconoce cierta 
diferenciación y polaridad entre espacios posterio-
res de carácter privado (calles cul-de-sac con patios 
individuales en el (primer piso) y espacios delante-
ros de carácter público (jardines comunes). 

Las UVs, entre ellas la UV Matute, no muestran la 
claridad geométrica de la UV3 pero sí una cierta 
relación con su entorno urbano. En esta conexión 
con la ciudad radica la diferencia de la Unidad 
Vecinal respecto a los radicales conceptos del ur-
banismo funcional de Le Corbusier. Debido a los 
insuficientes recursos estatales, los arquitectos 
aprovecharon las ventajas de las facilidades comu-
nales existentes en los barrios cercanos a estas UVs 
para disminuir en sus proyectos la provisión de 

26 Peterek, p. 151-152.
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Fuente: Caldas; Kapstein, Aranda, 2015. “Lima-co-produced city”, tra-
bajo premiado en el concurso “Planetary Urbanism” organizado por la 
revista alemana ARCH+.

      Fuente: foto aérea IGN. Lima año 1998.

FIGURA 1. UVS Y OTROS BARRIOS ESTATALES EN LA ESTRUCTURA DE LIMA. 

equipamiento comunal. Sólo la UV3 fue diseñada 
con facilidades educativas, culturales y recreativas.

En el caso de las otras UVs, la adaptación física 
del modelo de barrio con bloques abiertos en la 
morfología de Lima refleja las tensiones entre el 
patrón universal serial del Zeilenbausiedlung y los 
elementos de la tradición urbana limeña. Las UVs 

construidas después de la UV3 tuvieron que ser 
ejecutadas en dos etapas (1953 y 1966). La prime-
ra etapa posee casas en serie y edificios-barra (con 
flats) que intentan cierto cerramiento pero per-
manecen como objetos libres en el trazado. En las 
casas en serie la calle permanece como elemento 
relevante del trazado. Y en la segunda etapa, los 
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edificios-barra (con dúplex) configuran patios y 
calles interiores27.

Selección de casos de 
estudio: UV3 y UV Matute
De las cinco UVs construidas en Lima se seleccio-
nan dos como casos de estudio, UV3 y UV Matute, 
pues son representativas tanto del modelo tipoló-
gico importado del Zeilenbausiedlung como de un 
amplio espectro de los tipos de apropiación del 
modelo construido.

El contexto urbano en el que se insertan ambas 
UVs influye en los procesos de ampliación de las 
viviendas. En el caso de la UV3, su cercanía a la 
Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), 
primera institución de este tipo en América, con-
vierte al barrio, por iniciativa de sus residentes, 
en un lugar de oferta de espacios de vivienda de 
alquiler para una población estudiantil limeña y 
migrante. La zona de la UV3 próxima a la UNM-
SM es la que más ha cambiado debido a los nuevos 

27 Después de la UV3, las otras se ejecutaron en dos o tres eta-
pas debido a los escasos fondos del Estado. La primera etapa 
de estas UVs (1953-54) corresponde a los planos diseñados por 
el arquitecto Santiago Agurto. En tanto, la segunda etapa (1963-
65) tuvo cambios respecto a su planteamiento original y fue dise-
ñada por el arquitecto Enrique Ciriani. 

servicios que brinda la UNMSM y a su fácil acce-
sibilidad tanto al centro de Lima como al puerto 
del Callao.

En el caso de la UV Matute, la primera etapa fue 
habitada en su mayoría por empleados de clase 
media y la segunda etapa por obreros y grupos 
de clase media-baja. Esta segunda etapa es la que 
muestra más cambios del espacio construido. Las 
transformaciones de la UV Matute tienen que ver 
con su inserción en un distrito tradicional de clase 
obrera con insuficiente provisión de facilidades co-
munales como es La Victoria. Sus residentes apro-
vecharon esta condición dada también al interior 
del barrio para adaptar sus viviendas a necesida-
des no sólo individuales sino también colectivas. 

Periodización de los cambios 
informales de las UVs, 1950-
2013
Se ha establecido la siguiente periodización de los 
procesos de cambios informales: 

1950-67: Inicio de los procesos de cambios infor-
males. El surgimiento de estos procesos en las UVs 
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FIGURA 2. LA UV3 (IzqUIERDA) Y LA UV MATUTE (DERECHA).

               Fuente: Caldas, 2015, p. 111-114.
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tiene relación con una fase especial en la historia 
de Lima iniciada en los años cuarenta, caracteri-
zada por un explosivo crecimiento poblacional. Se 
trata del comienzo de la clara diferenciación de la 
ciudad en dos partes, la ciudad formal y la infor-
mal. Según Calderón ambas forman una unidad. 
La marcada presencia de asentamientos informa-
les en la configuración urbana de Lima constituye, 
de manera similar a Caracas, una excepción entre 
otras capitales de Latinoamérica, donde lotes, ge-
neralmente sin infraestructura, son vendidos por 
especuladores de tierras a familias de bajos ingre-
sos28. En Lima, los terrenos invadidos eran propie-
dad del Estado o no tenían valor comercial. 

En esta fase, la UV3 era prácticamente una isla en 
medio de áreas agrícolas. Pero este aislamiento fí-
sico, no la convirtió en ciudad-dormitorio, debido 
a que un gran porcentaje de los residentes funda-
dores adaptaron en sus viviendas espacios de pro-
ducción, registrándose en 1966 una gran variedad 
en el uso de las salas de las viviendas destinadas 
para dicho fin29. Las ampliaciones de las “casas con 
2 viviendas de altos sobre 2 de bajos” de la UV3, 
conocidas como chalets, se inician en esta primera 
fase en la parte posterior y años después en la parte 
posterior de los edificios-barra. En la UV Matute 
sólo existía la primera etapa del barrio. Los retiros 

28  Calderón, 2005, p.14.
29 Sobre los cambios de viviendas en UV3 y UV Matute hasta 1966, 

ver Delgado, 1966, p. 70-71.

ajardinados de las casas en serie se delimitaron 
con cercos por razones de seguridad.

Las ampliaciones de la UV3 surgen principalmente 
debido a que el 50% de los departamentos eran 
pequeños, con un cuarto (29m²) o 1-2 dormitorios 
(54m² y 68m²). Esto no correspondía al alto índice 
de ocupación de la vivienda (7 hab./familia). La 
densidad inicial en 1949 fue de 200 hab./ha, cinco 
años después aumentó a 208 hab./ha, y diez años 
después a 240 hab./ha. En la UV Matute los edi-
ficios-barra (con flats) mostraban pocas transfor-
maciones interiores debido a que el tamaño de los 
departamentos y número de dormitorios (80m², 3 
dormitorios) eran suficientes para la familia a pe-
sar del alto índice de ocupación de la vivienda (6 
hab./familia). La densidad inicial se mantuvo en 
esta fase en 418 hab./ha30.

1967-1985. Mayor libertad para realizar cambios 
informales. La libertad que muestran los habitan-
tes de las UVs para ampliar sus viviendas en esta 
fase tiene que ver con su condición de propietarios. 
Si bien en un inicio el Estado adoptó el sistema 
de departamento de alquiler, a partir de 1967 se 
promueve acceder a la “vivienda propia”. En diez 
años la mayoría de los residentes se volvieron 

30 Ibíd., p. 46-90. 
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propietarios de sus departamentos (Ley 15036).31 
Hacia 1970 los cambios informales en éstos y otros 
barrios de Lima se volvieron frecuentes. En 1993 
más de un 80% de los habitantes de las UVs eran 
propietarios (INEI, 199332). 

En este periodo aparecen las primeras formas de 
crecimiento vertical de los chalets (UV3) y casas en 
serie (UV Matute). También se termina la segunda 
etapa de la UV Matute (13,29 ha. 5566 hab.) con 
edificios-barra que se amplían primero en la parte 
posterior (departamentos del primer piso) y luego, 
a fines de los sesenta, en los pisos superiores, en 
los espacios de doble altura de los dúplex. A ini-
cios de 1980 estos edificios crecen verticalmente 
un piso más. 

1986-2010. Consolidación de los cambios in-
formales. Desde 1986 el Estado asume cada vez 
menos su rol en la provisión de vivienda social. 
Esto se refuerza a través de una política económica 
neoliberal, que por ese tiempo había empezado a 
orientar el desarrollo de toda Latinoamérica. Los 
gobiernos trasladan este rol a la población de bajos 
ingresos, al mercado libre y a los pobres. En las ba-
rriadas de la ciudad se consolidan los procesos de 
densificación por el patrón de la familia extendida. 

31 Por esta ley también se traspasa la administración del equipa-
miento comunal de las UVs, que estaban hasta la fecha bajo el 
control directo de la CNV (Corporación Nacional de la Vivienda), 
a diversas entidades del sector público (Flores, 1967, p. 125-128).

32 Censos de población y vivienda del Instituto Nacional de Esta-
dística del Perú (INEI).

En esta fase, la densidad de la UV3 disminuye 
considerablemente primero a 174hab./ha en el año 
1993 y catorce años después a 133 hab./ha., sin 
embargo se muestra un incremento considerable 
de la densidad constructiva. Actualmente existe 
más de 30% de familias extendidas en el barrio33 y 
más del 20% de viviendas con espacios de trabajo. 
Por otro lado, hay una disminución del índice de 
ocupación de la vivienda (de 7 a 4,2 hab./fam.). En 
la UV Matute la densidad del conjunto disminu-
ye en el año 1993 ligeramente a 411 hab./ha y en 
2007 a 378hab./ha. En la segunda etapa de la UV 
Matute existe más de 40% de familias extendidas; 
en el barrio más del 15% de las viviendas tienen 
espacios de producción y el índice de ocupación 
de la vivienda es más bajo que el de la UV3 (3.6 
hab./fam.)34.

El patrón cultural de la familia 
extendida en las UVs 
El crecimiento informal en las UVs refleja estrate-
gias de adaptación de la arquitectura racional por 
parte de un grupo de residentes de clase media-baja 
que se quedó a vivir en el barrio por estar excluido 

33 Información sobre el actual porcentaje de familias extendidas 
proporcionada por un habitante dirigente de la UV3.

34 Censos de población y vivienda en cada UV, INEI, años 1993 y 
2007.
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del mercado oficial de la vivienda y por la ausencia 
de programas de vivienda social. La mayoría de los 
residentes fundadores de las UVs pertenecían a la 
primera generación de hijos de migrantes (70% en 
la UV3 y 62% en la UV Matute). En 1966, la UV3 
contaba con 24% de familias trigeneracionales y la 
UV Matute con 33%35. Las tácticas de dichos resi-
dentes, cuando al formar familia surge la necesi-
dad de mayor espacio en la vivienda, son similares 
a las que existen en los procesos informales de am-
pliación de la barriada (figura 3). Ellos amplían la 
vivienda porque encuentran aquí una alternativa: 
accesibilidad al resto de la ciudad, cercanía a luga-
res de trabajo, buena infraestructura urbana, áreas 
verdes al interior del barrio y redes sociales. 

El patrón de la familia extendida en las UVs produ-
ce lazos familiares y conexiones con el lugar. A tra-
vés de este patrón, esencial en la cultura urbana de 
Lima, no sólo para sectores sociales de clase baja 
y media-baja, los habitantes identifican sus barrios 
como territorios de pertenencia. Este arraigo es un 
componente importante no sólo en las UVs, sino 

35 Ver características demográficas de los residentes fundadores 
en la UV3 y UV Matute en Delgado, 1966.

también en otros conjuntos de vivienda estatal y 
en los asentamientos informales de Lima36.

Se ha verificado en las UVs que en las últimas dé-
cadas el patrón de la familia extendida no necesa-
riamente condujo a una densificación poblacional. 
Esto se debe a que desde 1993 se registra un creci-
miento demográfico negativo en estos barrios y un 
cierto índice de viviendas desocupadas (6,3% en 
la UV3 y 3,6% en la UV Matute)37. Cuando queda 
sólo uno o dos miembros de la segunda genera-
ción, se suele vender la vivienda ampliada a nuevos 
habitantes de clase media, alquilar las habitaciones 
desocupadas o adaptarlas como espacio de trabajo. 

36 Sobre la importancia de identificar territorios de pertenencia ver 
Lindón, 2007, p. 92.

37 Censos INEI, 1993 y 2007.
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FIGURA 3. CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA POR EL PATRÓN DE LA FAMILIA EXTENDIDA: UV3 Y UV MATUTE.

1949                                                1965

2015                                                               2015

1949                                       1965 duplex 2010                                       2010 triplex

Fuente: Caldas, 2015.
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Hacia una tipología de los 
cambios informales
Se propone la siguiente tipología de cambios infor-
males, según la figura 4: a) modificaciones cons-
tructivas de la vivienda, b) cambios en el equipa-
miento comunal y c) cambios del espacio público. 

a)  Las modificaciones constructivas de las vivien-
das han introducido diferenciaciones y cualidades 
topológicas. Los bloques crecen en el tiempo de-
bido al crecimiento familiar a través de pequeñas 
intervenciones individuales en forma de extensio-
nes horizontales, a un lado o a ambos lados del de-
partamento, según las características del diseño, 

o en otras circunstancias a través de extensiones 
verticales 

El tipo con más cambios debido al predominan-
te crecimiento vertical es la casa en serie de UV 
Matute (90% de viviendas transformadas), con ex-
tensiones sobre el retiro no tan frecuentes (15%), 
sino más bien hacia los patios interiores. Por las 
adiciones, este tipo llega a triplicar su área origi-
nal. En segundo lugar tenemos los bloques con 
chalets de la UV3, donde son frecuentes tanto las 
ampliaciones horizontales compactas del primer 
piso como las adiciones verticales sobre las azoteas 

PATRON DE LA FAMILIA EXTENDIDA EN EDIFICIO-BARRA 

Año UV3 UV Matute

1949 Padres + 1 hijo. Área: 54m2

1960 Padres + 2 hijos. Área: 70m2

1965 Padres + 3 hijos. Área: 74m2 Padres + 1 hijo. Área: 100m2

1975 Padres + 2 hijos adultos + 1 hijo adulto con pareja. 
Área: 82m2

Padres + 1 hijo + 1 espacio de trabajo. Área: 115m2

1980 Padres +1 hijo adulto + 1 nieto + 1 inquilino (pareja con 
1 hijo). Área: 115m2

Padres + 3 hijos + 1 espacio de trabajo. Área: 130m2

1990 Padres + 1 hijo adulto + 1 nieto + 1 inquilino (pareja con 
1 hijo). Área: 115m2

Padres + 1 hijo adulto con pareja + 1 hijo adulto. Área: 
145m2

2010 Padres + 1 hijo adulto + 1 hijo adulto con pareja + 1 
nieto + 1 espacio de trabajo. Área: 160m2

Fuente: Caldas, 2015, p. 166-167.
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de las viviendas (88% de bloques transformados y 
en ellos 90% de viviendas ampliadas), llegando a 
incrementar su área entre 20-40%. En tercer lugar 
están los edificios-barra con dúplex de UV Matu-
te donde son frecuentes las adiciones del primer 
piso y predomina el crecimiento de los departa-
mentos sobre espacios de doble altura (terrazas o 
patios-lavandería) que fungen como área libre in-
terna disponible (100% de bloques transformados 
y en ellos 75% de departamentos ampliados). Este 
tipo llega a incrementar su área original en más del 
30%. En cuarto lugar tenemos los edificios-barra 
pareados de la UV3, cuyo crecimiento, que se ca-
racteriza por las adiciones del primer piso hacia la 
calle cul-de-sac, ha conseguido a veces duplicar el 
área original del departamento (100% de los blo-
ques modificados y en ellos 30% de departamentos 
ampliados).

En los procesos de ampliación, la imagen colecti-
va de los bloques hacia el frente posterior resulta 
opacada por el carácter individual de la apropia-
ción de la vivienda. Las adiciones informales han 
reforzado esta diferenciación sobre todo en la UV3, 
lo cual es un signo del cierto carácter diferenciado 
de la estructura espacial del modelo serial impor-
tado. De otro lado, las extensiones de viviendas 
para conformar nuevos ingresos individuales en 
frentes que no contaban con dichos accesos han 
generado una nueva situación que convierte, por 
ejemplo, el espacio cul-de-sac en un espacio mucho 

más dinámico para el peatón que el planificado 
originalmente para el auto.

b)  Los cambios del equipamiento comunal posi-
bilitaron nuevas facilidades comunales tanto en los 
centros urbanos de las UVs como en los bloques de 
vivienda por iniciativa colectiva o individual. En la 
UV Matute éstas aparecieron por iniciativa indivi-
dual tanto en casas en serie como en espacios resi-
duales del barrio o en edificios-barra (kindergarten, 
tiendas, talleres, centro de salud, puesto policial, 
etc.). En la UV3 destacan los equipamientos comu-
nales nuevos por iniciativa colectiva (kindergarten 
del barrio en edificio-corredor, locales para club 
deportivo, asociación de jubilados, comedor popu-
lar y consultorio médico). También se consiguieron 
nuevas unidades de vivienda sobre las tiendas de 
la UV3 por iniciativa de los propios comerciantes, 
algunos de ellos residentes en el barrio.

c)  Los cambios del espacio público en la UV Ma-
tute, en la zona de las casas en serie, han generado 
una metamorfosis, ya que las calles ajardinadas des-
aparecieron debido a que 90% de las casas presen-
tan cercos que moldean calles estrechas con mayor 
proximidad entre las nuevas zonas de ingreso de las 
viviendas. Entre los edificios-barra con dúplex se 
configuraron pasajes peatonales, la estructura espa-
cial de los patios conformados por este tipo de edi-
ficios muestra mayor flexibilidad para los cambios, 
se conserva la forma de los patios y las ampliacio-
nes ocupan pequeñas áreas ajardinadas próximas al 
bloque. 
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FIGURA 4. CAMBIOS EN UV3 .

1949                           2015 

       

BLOqUES CON CHALETS. 

Fuente: Caldas, 2015, pp. 120-151 y fotos de la autora, 2015.

En la UV3 hay una transformación radical de su 
estructura espacial en la zona de los edificios-
barra, pues las calles cul-de-sac fueron moldeadas 
por las extensiones del primer piso como pasajes 
semi-públicos similares a la “quinta”. Esta tipología 
local, común en barrios de clase media, consiste 
en un pasaje o patio a través del cual se accede a 
varias unidades de vivienda de máximo dos pisos. 
El pasaje o patio suele ser visto desde la calle exte-
rior a través de una portada. En los espacios cul-de-
sacs transformados, se logra con las ampliaciones 
mayor cerramiento y diferenciación del espacio. Se 
yuxtapone el patrón local de la “quinta” al patrón 
serial de los edificio-barra mediante la conforma-
ción de un pasaje central, una plaza casi circular 
en un extremo del pasaje y corredores de acceso a 
los ingresos comunes del edificio-barra existente. 
De esta manera, los residentes han hecho de los 
cul-de-sac lugares representativos de una experien-
cia urbana colectiva.

Los jardines públicos entre los bloques de chalets 
presentan más intervenciones individuales (taller, 
jardín privado, tienda al aire libre, garaje) que co-
lectivas (jardín colectivo). Estos jardines públicos 
fueron subdivididos entre los vecinos, así las fami-
lias del primer piso asumen el cuidado de los jar-
dines del frente delantero y las del segundo piso de 
aquellos jardines del frente posterior. Los límites 

EqUIPAMIENTO COMUNAL: 
KINDERGARTEN ADOSADO 
A BLOqUE-CORREDOR.

ESPACIO PúBLICO: 
JARDÍN PRIVADO EN 
JARDÍN PúBLICO
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entre estas áreas son muchas veces sutiles (arbus-
tos, cercos bajos) y en otros casos más marcados 
(cercos altos de madera o reja). En la zona de los 
edificios-barra se mantiene la imagen colectiva de 
los jardines pues los vecinos se organizan cada 8 
familias (por la caja de escalera común) para cui-
darlos. Los límites son también sutiles, ya que po-
cas veces surge un jardín privado en medio de un 
jardín colectivo.

Tipos de edificio-barra con 
crecimiento progresivo 
Se han identificado fases de la evolución tipológi-
ca de edificios-barra y “bloques con chalets” que 
denotan formas innovadoras de vivienda colectiva 
con crecimiento progresivo (figura 5)38.

Fases de crecimiento de edificios-barra parea-
dos (UV3): en este tipo de edificio hubo primero 
una fase de adaptación para conseguir una cocina 
de trabajo y un comedor en vez de la kitchenette-
comedor original. Luego se inició la primera fase 
de ampliación en el primer piso, hacia la calle cul-
de-sac, con el techado de los patios posteriores y 

38 Las casas en serie (UV Matute), que se transformaron general-
mente en multifamiliares para el clan familiar, no se muestran en 
este estudio, así como tampoco el crecimiento del edificio con 
corredor (UV3).

la delimitación de áreas ajardinadas próximas a 
las viviendas. En la segunda fase de crecimiento 
se consiguieron unidades espaciales adosadas a 
los frentes laterales del bloque y hacia la calle cul-
de-sac. En la tercera fase se inició el crecimiento 
vertical de los edificios-barra. En una cuarta fase 
se consolida la diversificación de usos en los blo-
ques de vivienda que da lugar al “bloque saturado”, 
donde es posible encontrar en un mismo bloque 
departamentos, cuartos de alquiler, tiendas, nego-
cios, talleres e incluso facilidades comunales. Se 
identifican claramente nuevas unidades de vivien-
da adosadas al bloque original en el primer piso y 
en los techos, por efecto del patrón de la familia 
extendida. El proceso de ampliación se detiene. En 
un par de edificios-barra se observó que el depar-
tamento del segundo piso crece sobre la amplia-
ción compacta del primer piso. 

Fases de crecimiento de las “casas con 2 vivien-
das de altos sobre 2 de bajos” (UV3): en la pri-
mera fase se techaron los patios posteriores y se 
delimitaron los jardines próximos a las viviendas a 
través de cercos. Aparecen las primeras extensio-
nes en el primer piso y azotea. En la segunda fase 
se construyeron habitaciones en las azoteas indivi-
duales y se consiguieron departamentos indepen-
dientes en el primer piso, en los frentes laterales. 
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Las ampliaciones del primer piso y de las azoteas 
se dieron fácilmente gracias a los dos frentes libres 
del bloque, a la escalera de acceso independiente a 
las viviendas de altos y a que ya existía en el tercer 
piso un cuarto con azotea, al cual se le adosan nue-
vas habitaciones para conseguir a veces pequeños 
departamentos con nueva azotea o terraza. 

Fases de crecimiento de edificios-barra con dúplex 
de la UV Matute: en la primera fase se delimita-
ron los pequeños jardines próximos a las viviendas 
del primer piso a través de cercos, sin alterar la 
delimitación de la vereda peatonal. En la segunda 
fase se iniciaron las ampliaciones horizontales del 

primer piso, primero frontales y luego laterales, 
consiguiendo nuevos ingresos a la vivienda en la 
parte posterior. En la segunda fase se ampliaron 
los departamentos de los pisos superiores sobre las 
terrazas de doble altura de los departamentos y el 
edificio-barra creció verticalmente, consiguiendo 
en la tercera fase algunos departamentos con ac-
ceso interior desde el interior de la vivienda. Este 
tipo de edificio es el que muestra ser mucho más 
elástico en procesos de adaptación. Las caracterís-
ticas del diseño y los espacios abiertos de doble al-
tura permitieron la construcción por etapas prác-
ticamente sin alterar la forma total del volumen.
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FIGURA 5. FASES DE CRECIMIENTO DE LOS BLOqUES DE VIVIENDA.

             

                                                   Fuente: Caldas, 2015, p. 128-145.
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Transformación de la 
vivienda, el espacio público e 
imaginarios colectivos
A nivel de la esfera privada hay estrategias de los 
residentes para lograr cierta independencia en la 
vivienda de la familia extendida. Los ingresos nue-
vos facilitan esta independencia para la segunda 
generación. Asímismo, el uso compartido de la 
sala, comedor y a veces de la cocina del departa-
mento original para la gran familia resulta de gran 
ayuda ante la necesidad de espacio. Las ampliacio-
nes de los últimos pisos generalmente consideran 
una azotea, que es un elemento local, especie de 
patio multiuso en el techo de la vivienda. 

En las ampliaciones sobre el techo común del 
edificio-barra pareado (UV3), las adiciones repi-
ten la estructura racional de la vivienda existente 
y la distribución se adecúa a las necesidades de 
cada familia. En las ampliaciones del primer piso 
se presenta una variedad de formas, desde la vi-
vienda racional compacta, pasando por soluciones 
locales como la casa-patio, casa-jardín, hasta los 
cuartos accesibles por corredor.

Sobre todo las plazuelas circulares moldeadas en 
las calles cul-de-sac (UV3) por los habitantes fue-
ron marcadas por ellos con elementos como piletas 
e imágenes religiosas como una manera de diferen-
ciar su espacio del resto (figura 6). Las formas de 

uso del espacio exterior reflejan la creatividad de 
los residentes: taller de danza, lugar de encuentro 
de vecinos, jardines con piscinas inflables en ve-
rano, amplios descansos en las escaleras comunes 
de los edificios-barra usadas a veces para grill, etc. 

Las celebraciones muestran la identificación de los 
habitantes con sus barrios. La UV3 tiene su cele-
bración de aniversario frente a la capilla del barrio 
y también festividades religiosas. En la UV Matute 
destacan las celebraciones de carácter religioso en 
la segunda etapa. La religiosidad forma parte de la 
cultura urbana limeña, en tal medida que no fue-
ron los colegios de educación primaria el elemento 

FIGURA 6. IMAGEN RELIGIOSA EN PLAzA CASI 
CIRCULAR CONFORMADA EN ESPACIO CuL-dE-SAC.

Foto: UV3; Caldas, 2015.
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esencial de cohesión social en las UVs, según la 
teoría del neighbourhood-unit, sino más bien las ca-
pillas. Si sumamos a esto el hecho de que los pri-
meros párrocos trabajaron en estos barrios por más 
de una década y su campo de acción no se remitió 
al barrio –se emprendieron también programas de 
ayuda social para grupos más necesitados de ba-
rrios vecinos, muchos de ellos de origen informal–, 
podemos comprender la labor de la iglesia en el 
apoyo a la iniciativa de los habitantes para mejorar 
la calidad de vida en el barrio. 

Las alteraciones del espacio público trazan nuevos 
dominios individuales y colectivos. Una especie de 
“espacio público compartido” es una constante en los 
jardines públicos de ambas UVs (figura 7). Las suti-
les diferencias entre lo público y lo privado generan 
nuevas experiencias de lo público cuando el espacio 
urbano contiene espacios de la esfera privada (taller, 
tienda-terraza privada, jardín privado, etc.).

Negociación comunitaria 
y patrones de organización 
generados por la apropiación 
La apropiación de las UVs ha generado sus reglas de 
gobernabilidad vecinal, donde existen estrategias 

colectivas e individuales para tomar decisiones 
sobre quién, qué y dónde ampliar. En el caso de 
la UV3, los vecinos fueron conscientes de que su 
barrio era un experimento urbano. A diferencia de 
la UV Matute, que no contó con el respaldo del Es-
tado, la UV3 recibió apoyo de la CNV39 que fomen-
tó acciones participativas en la administración del 
barrio para el mantenimiento de su infraestructu-
ra y ayuda social a sus residentes. Este respaldo 
estatal, que duró más de 15 años, dejó huella en 
sus patrones de organización40. Si bien hay ciertos 
problemas para llegar a acuerdos, las reglas para 
realizar ampliaciones son claras y existen menos 
conflictos que en la UV Matute. 

En los bloques con chalets (UV3), los vecinos tie-
nen cierta libertad para ampliar sus viviendas, 
cómo y cuándo deseen. Los problemas se generan 
por la desigualdad de oportunidades en las am-
pliaciones, ya que mientras las familias del primer 
piso tienen la posibilidad de conseguir un depar-
tamento independiente, las del piso superior no 
consiguen este tipo de ampliaciones debido a las 
características del diseño. 

En los edificios-barra pareados (UV3) existe cierta 
libertad en las ampliaciones del primer piso, inclu-
so los vecinos llegan a negociar la ocupación colec-
tiva del espacio público para conseguir garajes de 

39  CNV (Corporación Nacional de la Vivienda).
40  Diario “Unidad” (UV3), edición especial por su 50 aniversario, 

noviembre de 1999, editado por un vecino del barrio.
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alquiler. La situación es distinta para las amplia-
ciones en la azotea común del edificio, pues aquí 
la familia interesada en ampliar debe negociar con 
todos los residentes del bloque y ofrecerles mejoras 
en la seguridad del edificio y mantenimiento de 
jardines públicos próximos para poder conseguir 
la aprobación. 

Los habitantes de las UVs son actores sociales 
multifacéticos en procesos de apropiación y se 
organizan a través de grupos de base, vecinda-
rios y a nivel de barrio. En la UV3 sus estrategias 

espaciales tienen efecto en la provisión de espacio 
en la vivienda existente, en su modernización y 
en la configuración de nuevos espacios exteriores 
de interacción social. Sus tácticas sociales tienen 
efecto en la vida comunitaria y son: participación 
en la administración del barrio41, organización de 
actividades culturales-religiosas, edición del diario 
barrial “Unidad” (hasta 1999), actividades para ju-
bilados, jóvenes y madres, así como ayuda social 
(comedor popular y consultorio médico). Sus es-
trategias económicas se logran generalmente por 
financiamiento auto-gestionado y tienen efecto en 
la provisión de facilidades comunales y en asegu-
rarse algún ingreso adicional mediante la funda-
ción de algún negocio. 

Los arquitectos de la municipalidad de Lima ven 
las ampliaciones como algo negativo para la apa-
riencia física de los barrios, pero son conscientes 
de que los habitantes están protegidos jurídica-
mente, es decir tienen derecho legal de conseguir 
su espacio de vivienda y de trabajo para lograr su 
sobrevivencia. El hecho de que las ampliaciones 
respondan a una necesidad social ha facilitado la 
negociación entre residentes y autoridades locales 
sobre quién, dónde y qué se amplía. Más aún, al-
gunos propietarios del primer piso han iniciado 
hace poco la formalización de las ampliaciones 

41 En la UV3 tuvó un papel central en la organización vecinal la 
“Cooperativa de Servicios” (1967-78) fundada por un grupo de 
residentes policías.

FIGURA 7. TIENDA EN áREA VERDE PúBLICA 

Foto: UV3; Caldas, 2015.
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de sus viviendas42 y se vienen ejecutando algunos 
programas participativos para el mejoramiento de 
áreas verdes e infraestructura de los edificios.

La “otra modernidad”: hacia 
un urbanismo bottom-up
Los resultados del estudio demuestran que el mo-
delo importado de barrio con bloques abiertos sólo 
puede ser entendido en su relación con la identi-
dad de sus habitantes y sus prácticas de apropia-
ción. De la combinación entre una ciudad planifi-
cada (estática) y otra informal (dinámica) surge la 
"otra modernidad”, capaz de guiar el crecimiento 
y desarrollo de barrios de un grupo social de cla-
se media-baja. La “otra modernidad” se basa en la 
diferenciación de necesidades, acoge al patrón de 
la familia extendida, hace posible la construcción 
del lugar a través de la configuración de nuevos 
espacios de interacción social, con diversas cate-
gorías entre lo público y lo privado, y fomenta la 
provisión de espacios de vivienda y facilidades co-
munales en la estructura existente. Esto refuerza 
el sentido de comunidad y, sumado a la capacidad 
de este grupo social para reconocer la ampliación 
de la vivienda colectiva, abre posibilidades para 
un urbanismo incremental y soluciones de diseño 

42  Según entrevista a dirigente (UV3).

del “multifamiliar que crece” apartadas del diseño 
estandarizado. 

El estudio de la “ciudad cotidiana” con sus “pro-
cesos de vida”, desde una perspectiva bottom-up, 
pone de manifiesto que este grupo social recrea 
todo el tiempo su entorno construido de acuerdo 
a sus necesidades, según sus tácticas individuales 
y colectivas y mecanismos de organización. Esto 
abre nuevas perspectivas para los planificadores, 
para entender la naturaleza de la ciudad, buscar 
nuevos enfoques de un planeamiento urbano más 
flexible, y puede ser considerado para políticas de 
vivienda social con participación ciudadana, don-
de la planificación y la arquitectura sean son sólo 
el primer paso de un proceso y ayuden a anticipar-
se a situaciones de cambio.
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