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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a una investigación realizada sobre el tema 

de la autoproducción social de vivienda en México y la participación de las 

mujeres en estos procesos. La autoproducción de vivienda social en México, 

a diferencia de los tradicionales sistemas de autoconstrucción popular, aún 

presentes en la periferia de nuestras ciudades, demanda la intervención de 

nuevos actores sociales bajo una participación organizada en sociedades 

cooperativas y de ayuda mutua, de la incorporación de esquemas alternos 

de crédito y subsidio, así como la introducción de técnicas de edificación 

que sean apropiadas y apropiables por las mujeres participantes. El género 

femenino, en colaboración con otros miembros de las familias, representan 

nuevos agentes sociales copartícipes, quienes a través de modelos de parti-

cipación, métodos de organización y transferencia de técnicas constructivas 

apropiadas a la naturaleza física de la mujer, permitan la edificación de 

núcleos de vivienda progresiva que puedan crecer según las necesidades 

de espacio y los recursos disponibles de familias que participen en estos 

programas. Por otra parte, los modelos de ahorro y financiamiento alterna-

tivos son también otro componente importante a considerar en modelos de 

interacción sobre la asv Autoproducción Social de Vivienda.

Palabras Clave:

Género femenino, autoproducción 

social, diseño participativo.
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ABSTRACT

This paper corresponds to a research on the topic of 

self-production of social housing in Mexico and the par-

ticipation of women in these processes. The self-produc-

tion of social housing in Mexico, unlike traditional systems 

of popular self, still present in the periphery of our cities, 

demand the intervention of new social actors under an 

organized participation in cooperatives and mutual aid 

societies, incorporating alternative credit schemes and 

subsidies, as well as the introduction of building tech-

niques that are appropriate and appropriated by wom-

en participating in the self-managed housing. Female 

gender, represented by women, in collaboration with 

other family members, new partners represent the social 

partners, who through participation models, methods of 

organization and transfer of appropriate physical nature 

of women construction techniques allow building pro-

gressive housing cores that can grow with the needs of 

space and resources available to families participating in 

these programs. Moreover, models of saving and alterna-

tive financing are also another important factor to con-

sider in models of interaction on asv Self Social Housing 

Self-production.

RESUMO

Este artigo corresponde a uma pesquisa sobre a questão 

da auto-produção de habitação social no México e da par-

ticipação das mulheres nestes processos. A auto-produção 

de habitação social, no México, ao contrário dos sistemas 

tradicionais de populares auto, ainda presentes na perife-

ria de nossas cidades, exigem a intervenção de novos atores 

sociais, sob uma participação organizada em cooperativas 

e sociedades de socorros mútuos, incorporando sistemas 

alternativos de crédito e subsídios, bem como a introdução 

de técnicas de construção que são adequadas e apropriadas 

pelas mulheres participantes. O sexo feminino, representado 

por mulheres, em colaboração com outros membros da fa-

mília, novos parceiros representam atores sociais, que atra-

vés de modelos de participação, os métodos de organização 

e transferência de natureza física adequada das mulheres 

técnicas de construção permitem construção do núcleo habi-

tacional progressiva que pode crescer com as necessidades 

de espaço e recursos disponíveis para as famílias que par-

ticipam nestes programas. Além disso, os modelos de pou-

pança e financiamento alternativo também são outro fator 

importante a ser considerado nos modelos de interação no 

componente asv Auto Habitação de Interesse Social.

Keywords:

Female Gender, social self-

managed, participatory design.

Palavras-chave:

sexo feminino, auto-produção 

social, design participativo.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de promover e impulsar la par-

ticipación del género femenino en la asv, se re-

fiere a aquellos sectores de población femenina 

con alta marginación, con escasa preparación y 

educación básica, que habitan en las periferias 

urbanas y que en forma organizada pudieran 

participar de manera colectiva en actividades de 

autoproducción habitacional.

Para Ander-Egg (2002) “el problema de desigual-

dad de la mujer en la sociedad actual no es fundamen-

talmente un asunto de lucha entre sexos, se trata, más 

bien, de una forma de lucha del género femenino contra 

diversas formas de opresión y dominación a las cuales 

se han visto sometidas” y la autoconstrucción de su 

espacio habitable constituye entonces una forma 

de reivindicación ante las diferentes formas de 

dominación de que son objeto por parte de los 

padres, de la pareja o de la sociedad en general.

Los cambios sociales, tales como los movi-

mientos feministas, no han producido de manera 

automática cambios significativos en la relación 

hombre-mujer, como tampoco la incorporación 

del género femenino en el trabajo productivo, 

han generado la emancipación femenina. La 

toma de conciencia por parte de las mujeres, 

su situación de marginalidad y dependencia, así 

como la aparición de movimientos feministas son 

hechos significativos en las últimas décadas del 

siglo xx en relación con la intervención femenina 

en procesos autoproducción de vivienda. 

Cuando se promueve el trabajo participativo 

de la mujer durante los procesos de autoproduc-

ción del hábitat, según Ander-Egg (2002), “hay que 

considerar su derecho a asociarse con otras de su género 

y participar en las decisiones relativas al diseño del espa-

cio habitable de su vivienda”, como condición natu-

ral para decidir sobre su espacio de trabajo, de 

descanso y de convivencia familiar y sobre todo 

en procesos de asociación cooperativa relativos a 

actividades de gestión y administración e incluso 

de producción de su propia vivienda. 

En los métodos de participación para la ges-

tión, administración y producción de la vivienda 

el reconocimiento entre usuarios, técnicos y pro-

fesionales es fundamental, según González Lobo 

(1998), “es a partir de este reconocimiento mutuo que se 
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deben definir aspectos como las tecnologías a emplear y 

la manera de transferirlas: seleccionar las técnicas más 

apropiadas según los recursos disponibles, aquellas que 

sean apropiables por las mujeres y el resto de los fami-

liares”, además de otros aspectos tales como: el 

diseño de prototipos de vivienda, traza urbana y 

distribución de lotes en los terrenos ocupados ile-

galmente y otros aspectos de decisión colectiva. 

Para González Lobo, “la tecnología apropiada 

debe generar modelos que atiendan a un uso eficiente y 

científico de los materiales, la geometría y el cálculo, al 

uso de fuerza de trabajo local y el empleo de materiales 

del lugar son aspectos que rigen la apropiación de técni-

cas y su racionalización en el uso de los materiales”. La 

tecnología seleccionada debe ser apropiada por 

las mujeres sin formación específica; la adecuada 

transferencia de las técnicas permitirá una mayor 

participación de otros integrantes de las familias 

y en general la autoproducción debe elevar la au-

toestima del grupo y estimular la creatividad de 

los usuarios.

Según Ortiz Flores (2004), son tres los factores 

que caracterizan la autoproducción de vivienda 

social:

- El carácter no lucrativo;

- La vivienda como bien producido para uso 

de los beneficiarios o de las autoproductoras or-

ganizadas;

- Incorporar la participación activa y el control 

del proceso por los propios beneficiarios.

EL CASO DE ESTUDIO: COL. LOS LIMONES 

S.L.P., MÉXICO. 

La Colonia Los Limones situada en la periferia 

norte de la ciudad de San Luis Potosí, México re-

presenta un modelo inédito de autoproducción 

de vivienda con participación femenina, se trata 

de un grupo de mujeres organizadas desde 1986 

en una sociedad cooperativa, que con aportacio-

nes monetarias y jornales de mano de obra se-

manales han autoconstruido más de 250 vivien-

das en poco más de 20 años, en un promedio de 

una vivienda en obra negra por mes. 

Para efectos de la investigación el grupo auto-

productivo femenino de Los Limones resultó una 

excelente muestra del proceso de edificación de 

viviendas construidas con mano de obra aporta-

da por mujeres, las cuales se asocian en una coo-

perativa social denominada “Organización Liberal 

Nacionalista Mexicana” cuyo objetivo principal ha 

sido autoproducir viviendas para familias de ba-

jos ingresos lideradas por mujeres que, según un 

perfil socio-económico previamente establecido 

por la organización, se van afiliando al programa.

Se trata de una agrupación cooperativa sin 

fines de lucro con una alta convicción y respeto 

a aspectos sociales como equidad de género e 

igualdad de derechos a la que se afilian familias 

carentes de vivienda en donde, por lo general, la 

responsabilidad del ingreso familiar y las labores 

del hogar descansan en la mujer como jefa de 

familia.

Las mujeres jefas de familia o su representan-

te, como puede ser los hijos varones, realizan dos 

jornales de faena de 4 hrs. a la semana en traba-

jos de albañilería, según el avance constructivo 

de la vivienda en curso, y aportan por familia la 

cantidad de $25.00 semanales para compra de 

materiales. Aquellas familias que por su trabajo 

cotidiano no puedan realizar las faenas pueden 

contratar a personas de la tercera edad partici-

pantes en el programa, y ellas ejecutan esos tra-

bajos cobrando una cantidad en dinero por faena 

realizada, lo cual les permite obtener ingresos a 

señoras que, por su edad, no pueden ser contra-

tadas para desarrollar algún trabajo.  

Todos las mujeres participantes en el progra-

ma aportan trabajo de obra semanal para edificar 

viviendas en serie hasta la conclusión de la obra 

negra (vivienda sin acabados) y se entregan se-

Imagen 1:

Mujeres organizadas en 

grupos de trabajo cubriendo 

faenas de albañilería. Col 

Los Limones. San Luis Potosí, 

México,

Fuente: GJAG. Mayo 2009.
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gún el orden de afiliación cronológica de las mu-

jeres participantes al programa o, en su caso, a 

consideración del comité directivo y la asamblea 

general, a aquellas familias con mayor necesidad 

de ocupar la vivienda. Una vez entregada en obra 

negra, la familia con recursos propios la termina 

colocando herrería, pisos, instalaciones, acabados 

exteriores e interiores, etc. 

Resulta conveniente señalar que el predio ori-

ginal de la Col. Los Limones les fue donado al 

grupo iniciador del movimiento en 1986 por el 

ayuntamiento y los servicios municipales como 

agua potable, drenaje y energía eléctrica, se fue-

ron incorporando al predio en la medida que se 

fueron habitando las viviendas, actualmente tie-

nen construidas más de 250 viviendas y en años 

recientes gestionaron la compra de un nuevo te-

rreno para iniciar otro programa de más de 300 

viviendas. 

Como se indicó al inicio, el propósito de la in-

vestigación y planteamiento del modelo teórico 

radican en la necesidad de incorporar nuevos 

agentes actuantes en los procesos de autopro-

ducción de vivienda con participación femenina 

tales como: ong’s (Componente organizacional 

social), instituciones del Estado, (Componente 

institucional), instituciones de crédito (Compo-

nente financiero), instituciones de educación 

superior (Componente académico y de transfe-

rencia técnica), entidades estatales y municipales 

(Proveedor de suelo y servicios). El modelo que se 

plantea ofrece la posibilidad de interacción entre 

actores públicos y privados y otros agentes ins-

titucionales necesarios para apoyar procesos de 

autoproducción participativa.

MODELO TEÓRICO DE INCORPORACIÓN DE LAS 

MUJERES EN AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA.

En el modelo propuesto se destaca la partici-

pación del género femenino representado por 

amas de casa, quienes organizadas en grupos 

cooperativos realizan acciones para la gestión de 

suelo y su regularización, así como actividades de 

administración y operación de la autoproducción 

de vivienda mediante mecanismos de asistencia 

técnica y metodológica, administrativa y de pro-

ducción. 

Las asesorías a grupos de mujeres autopro-

ductoras son proporcionadas por: 

• ong’s con personal capacitado quienes co-

laboran en la aplicación de metodologías de 

participación y organización social, esquemas 

de ahorro popular, gestión de financiamiento y 

asistencia técnica, etc.; 

• Escuelas de arquitectura con talleres de dise-

ño participativo para elaboración de prototipos 

arquitectónicos, esquemas urbanos con lotifica-

ción máxima y urbanización mínima y desarrollo 

de tecnologías con materiales alternos; 

• Colegios de abogados en asesoría jurídica para 

regularización de suelo; 

• Institutos de planeación con asesoría en asen-

tamientos irregulares y de planeación en la se-

lección de nuevas reservas territoriales, etc. 

El financiamiento es otro componente impor-

tante de la autoproducción de vivienda que el 

modelo propone pueda proporcionarse hasta en 

tres modalidades: 

1. Con créditos otorgados por cajas populares 

mediante el fomento al ahorro, 

2. A través de créditos hipotecarios otorgados 

por las instituciones de vivienda con aval de la 

sociedad cooperativa y 

Imagen 2:

Mujeres organizadas en 

cadena para subir materiales 

para colado de losa. Col. Los 

Limones. San Luis Potosí, 

México. 

Fuente: GJAG. Junio 2009.
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3. Mediante subsidios obtenidos a través del fa-

sub Fondo Alterno de Subsidio (Impuesto a ad-

quirientes de vivienda nueva no social).

En este modelo teórico, el género femenino 

(Fuerza de género) localizado en el cruce de los Ejes 

i horizontal y 3 vertical, representado por mujeres 

es considerado como el nodo central de interac-

ción del modelo, en virtud de que su intervención, 

organizada y legalmente constituida, representa el 

eje fundamental en la instrumentación de progra-

mas de autoproducción social del hábitat. En el 

eje diagonal, de nuevos agentes sociales actuan-

tes (ong’s e Instituciones públicas y privadas), tam-

bién por su relevancia, se han identificado varios 

instrumentos y componentes  participantes como 

son:

• Eje 1 Organización (Fuerza organizacional): re-

presentado por ong’s con aplicación de métodos 

de inducción y de organización e integración so-

cial, procesos de gestión, capacitación y asesoría 

para mujeres y sus familias.

• Eje 2 Normativo (Fuerza institucional): a través 

de instituciones públicas o privadas entre éstas 

se cuentan Instituciones de Crédito, Institutos de 

Educación Superior e Investigación y Colegios de 

Profesionales y que conforman además los Ejes 

ii y iii horizontales definidos como institucionales; 

• Eje 3 Financiero: De ahorro y financiamiento 

constituido por entidades financieras públicas 

y privadas así como Cajas Populares, quienes 

aportan subsidios y créditos o son depositarios 

de los ahorros de los asociados; 

• Eje 4 Tecnológico: De capacitación y asesoría en 

la transferencia de tecnologías y materiales alter-

nos, además de la implementación de Talleres 

de Diseño Participativo a través de Instituciones 

de Educación Superior 

• Eje 5 de Gestión: La gestión de suelo con ser-

vicios indispensable en la producción social del 

hábitat, la regularización de suelo y la conforma-

ción de reservas territoriales accesibles para el 

asentamiento legal.

• Ejes A, B, C: Representan productos o satisfac-

tores resultantes de la interacción de los agentes 

actuantes.

Entre los productos resultantes de esta pro-

puesta teórica se destacan los siguientes: 

• La actuación de nuevas protagonistas del gé-

nero femenino constituido por mujeres; madres 

solteras, mujeres casadas, divorciadas o viudas y 

en general aquellas que ejercen la jefatura en el 

núcleo familiar

• La participación de mujeres y sus familiares 

en procesos relativos a autoproducción social 

como: gestión, planeación, administración, pro-

ducción y evaluación de estos procesos.

• La asociación de mujeres en grupos organi-

zados con representación legal y jurídica, cuyo 

propósito principal sería la autoproducción de 

vivienda a través de esquemas de participación 

colectiva y ayuda mutua.

•  El fomento del ahorro cooperativo con aporta-

ciones familiares semanales que serán deposita-

das en instituciones de ahorro y crédito popular 

y que para los préstamos cuentan con el aval 

de las cooperativas o asociaciones civiles antes 

constituidas.

•  El financiamiento mediante créditos hipote-

carios blandos, tazas de interés preferenciales 

y plazos adecuados a las economías populares.

• El otorgamiento de subsidios para la produc-

ción de vivienda popular como pago por las 

contribuciones con mano de obra de las muje-

res y sus familias.

• El diseño y transferencia de tecnologías de edi-

ficación sustentables a partir del uso de dese-

chos sólidos en la elaboración de componentes 

de vivienda.

Imagen 3:

Vivienda autoconstruida con 

materiales de desecho y con 

mano de obra propia de 

sus habitantes incluidas las 

mujeres.

Fuente: gjag. Jun. 2009.
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la intervención del género femenino en procesos 

participativos de autoproducción de vivienda.

Corresponde a la fuerza institucional del Es-

tado entablar un diálogo abierto con familias de 

bajos recursos lideradas por mujeres, con ob-

jeto de que las instituciones encargadas de los 

programas incorporen parámetros sociales más 

amplios que conduzcan a políticas de vivienda y 

servicios públicos más exitosos. En particular, se 

deberían de implementar políticas de vivienda 

que respondan mejor a las condiciones de las 

familias objetivo, primordialmente aquellas di-

rigidas por mujeres, con objeto de que reciban 

apoyos más pertinentes de los programas habita-

cionales promovidos por el Estado.

La participación de las entidades financieras 

con nuevos esquemas de crédito y subsidio en 

apoyo a la autoproducción de vivienda promo-

vida por mujeres; la planeación de reservas te-

rritoriales aptas para la edificación de vivienda 

popular, la incorporación de universidades e 

institutos de investigación y la colaboración de 

investigadores, docentes y alumnos en el diseño 

y transferencia de tecnologías constructivas, así 

como, la inclusión de ong’s con sus técnicas meto-

dológicas para la integración social y comunitaria, 

contribuirán enormemente en la consecución de 

este propósito.

La interacción de estos nuevos agentes me-

diante la implementación de mecanismos alter-

nos para la gestión y planeación de componentes 

para la vivienda (suelo, financiamiento, mate-

riales, mano de obra, asociación legal, asesoría 

técnica, etc.) con esquemas de  autoproducción 

participativa con mujeres, los instrumentos para 

llevar a cabo la interacción, así como los produc-

tos derivados de esta interacción, son los elemen-

tos fundamentales que conforman el modelo 

propuesto para la actuación de nuevos agentes, 

instrumentos y productos en los procesos de au-

toproducción participativa del hábitat. 
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• La transferencia de técnicas de construcción 

apropiadas para el género femenino y que pue-

dan ser apropiables por ellas y sus familias.

• La participación de las amas de casa en el dise-

ño, dimensionamiento y distribución de espacios 

habitables en su vivienda.

CONCLUSIONES

La psh, Producción Social del Hábitat en los paí-

ses latinoamericanos debe ser entendida como 

un sistema complejo de interacción entre nuevos 

agentes sociales, públicos y privados, que incor-

pora la implementación de mecanismos de ges-

tión y planeación del hábitat social impulsados 

por mujeres asociadas en cooperativas, que pro-

muevan el suministro subsidiado o a crédito de 

componentes básicos de la vivienda como suelo 

y financiamiento.

Se encuentra suficientemente probada la te-

nacidad y el empeño de las mujeres cuando deci-

didas por alcanzar una mejor calidad de vida para 

sus familias, exaltan sus capacidades en la conse-

cución de este noble objetivo. Otorgar este nuevo 

desafío al explotado género femenino no debe 

representar ninguna duda para el Estado sobre 

el buen desempeño, disposición y organización 

para planear y llevar a cabo estos programas de 

autoproducción, que manejados bajo esquemas 

de asociación cooperativa resulten una experien-

cia exitosa. 

Estimular la disposición institucional para 

brindar múltiples asesorías: de integración social 

y de tipo organizacional, de consultoría jurídica 

para formación de cooperativas y asociaciones 

civiles y legal para gestión de servicios urbanos 

y equipamiento, de asesoría arquitectónica para 

el diseño participativo de prototipos de vivienda 

y trazas urbanas, así como asesoría técnica para 

uso de técnicas constructivas y materiales alter-

nos para vivienda de bajo costo.

La vinculación de estos agentes para la auto-

producción organizada de vivienda debe ser una 

condición indispensable en el futuro de la pro-

ducción habitacional popular, la intervención del 

Estado a través de sus programas de lotes con 

servicios, pies de casa y vivienda progresiva ten-

drán que ser reenfocados bajo la perspectiva de 
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Imagen 4:

Modelo de incorporación del 

género femenino y su inte-

racción con nuevas variables 

en la autoproducción partici-

pativa de vivienda social. 

Fuente: Gráfico elaborado 

por GJAG


