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REVITALIZANDO EL PAPEL SOCIAL DEL ARQUITECTO PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO 

M. en Arq. Rigoberto Lárraga Lara1 

RESUMEN 

En el presente artículo se advierte de la actual crisis que atraviesa la profesión del 

arquitecto y se propone un Estado del Arte de un nuevo perfil de arquitecto para el 

para el Desarrollo Comunitario ADC el cual debe ser un profesionista que amplíe y 

expanda sus capacidades colaborativas, lleve en su plan de estudio en forma 

transversal los conceptos del eco desarrollo, permacultura, educación ambiental, 

seguridad humana, calidad de vida, sustentabilidad, gestión ambiental, 

participación comunitaria, gobernanza, habitabilidad, conozca y use desde sus 

primeros semestres la investigación acción, utilice, innove y experimente con eco 

tecnologías, adquiera y perfeccione habilidades para la gestión de recursos ante 

instituciones, fundaciones u organismos (nacionales e internacionales) durante y 

posterior a su formación profesional, además de las habilidades tradicionales de 

diseño y construcción, dinamizando un nuevo paradigma de un arquitecto con su 

vista más allá de su campo disciplinar. 

Palabras Clave: Crisis, Arquitecto, desarrollo comunitario 

ABSTRACT 

In the present paper warns of the current crisis in the profession of architect and a state of the art of 
a new profile architect for the for the ADC Community Development which is to be a professional to 
extend and expand their collaborative capabilities is proposed, take in their curriculum transversely 
eco concepts development, permaculture, environmental education, human security, quality of life, 
sustainability, environmental management, community participation, governance, housing, learn 
and use from their first semesters action research, use, innovate and experiment with eco 
technologies, acquire and perfect skills for resource management to institutions, foundations or 
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bodies (national and international) during and after their training, in addition to the traditional skills 
of design and construction, boosting a new paradigm of an architect with his view beyond their 
disciplinary field. 
 
Keywords : Crisis, architect , community development 
 
 

INTRODUCIÓN 

México al igual que muchos países Latinoamericanos, ha acumulado en las 

últimas cuatro décadas ajustes económicos que han incrementado la brecha entre 

pobres y ricos. Las grandes ciudades reciben abundantes cantidades de migrantes 

proveniente del campo, fenómeno que rebasa a la infraestructura urbana y origina 

un sinnúmero de necesidades no satisfechas, convirtiendo a las ciudades en 

asentamientos insostenibles. El espíritu de la época que vio en la Ciudad un 

modelo de prosperidad y desarrollo, ha dejado al campo en el abandono, no solo 

por la ausencia de habitantes, sino también por la falta de iniciativas que lo 

valoricen y proyecten.  

Por otro lado la masificación de la profesión del arquitecto, ha ocasionado 

desempleo, subempleo y honorarios bajos, además de una desventajosa 

competencia con las grandes constructoras que atienden la demanda de vivienda 

en serie. 

Las preguntas de investigación planteadas en esta investigación son:  

I. ¿Cómo puede transformarse el perfil del arquitecto en vías de encontrar nuevos 
nichos de oportunidad y a acercarse más a ser un agente de cambio socialmente 
responsable de su entorno? 

II. ¿Qué autores definen la base conceptual del perfil del arquitecto propuesto? 
III. ¿Cuál es el concepto que estructura el conocimiento necesario para el nuevo 

perfil? 
IV. ¿Qué método de enseñanza–aprendizaje se propone? 
V. ¿Cuál es el cual es programa académico que permitirá al nuevo profesionista tener 

las herramientas suficientes para su ejercicio profesional? 
VI. ¿Cómo deben manejarse los recursos de esta nueva escuela del pensamiento?, 

¿de dónde provienen?, ¿Qué se necesita para obtenerlos? 
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LA CRISIS DE LA PROFESION DEL ARQUITECTO 

Una crisis recorre México. Una crisis cuyas proporciones cobran múltiples 

dimensiones, y arrastra como consecuencias el agravamiento de las 

desigualdades sociales, la pobreza extrema y el hambre, el abandono del campo y 

el deterioro del medio ambiente, además, a esta crisis se suma el aumento de la 

desconfianza ciudadana en el trabajo de las instituciones gubernamentales en una 

brecha entre gobierno y sociedad que tiende a engrandecerse. Al observar el paso 

de la crisis por el campo mexicano, los desastres naturales y sociales se estiman 

con un impacto lacerante. De acuerdo con Zamora (2011) la pobreza extrema se 

acentúa entre 25% de la población nacional que habita en zonas con menos de 

2,500 habitantes, zonas rurales donde los procesos sociales se conciben desde el 

trabajo diario con la tierra, desde las fiestas y tradiciones que se marcan con los 

calendarios, desde las lenguas indígenas de quienes habitan los territorios rurales.  

Por otro lado, desde hace tiempo se asegura que la arquitectura se encuentra en 

crisis. Ésta revela la ruptura que se ha producido entre ciertos ideales que los 

arquitectos pretenden lograr y la realidad de su práctica diaria, crisis manifestada 

sobre todo, en la enseñanza. Una confusión que privilegia el aspecto estético de la 

arquitectura, por encima de sus características sociales, utilitarias y técnico-

constructivas; y que  privilegia la atención a los aspectos formales de las obras, 

desatendiendo sus aspectos constructivos, ambientales y la supervisión y control 

de la construcción. Eso ha causado que en la enseñanza no se tenga un proceso 

explícito para preparar al alumno para la realidad de la práctica profesional y que –

en mucho de los casos- sólo se privilegie el desarrollo de proyectos, sin 

relacionarlos con aspectos ambientales, constructivos, sociales y técnicos. 
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En este tema Antonio Toca (2013) afirma que la causa de esta crisis se debe, 

entre otras razones, a la grave separación entre los ideales “estéticos” que se 

pretenden lograr y la difícil realidad social en la que se realiza la práctica 

profesional en los países pobres como el nuestro. Una práctica que muestra un 

decreciente nivel en los honorarios, un gran número de desempleados, 

subempleados, una fuerte competencia para ofertar servicios, un irracional 

aumento de profesionistas y estudiantes con un perfil en gran medida obsoleto y 

desgastado, y una generalizada sensación en el gremio de impotencia y 

frustración ante la degradación de la profesión; que dista mucho de la idealizada 

visión de muchas de las actuales escuelas de arquitectura. 

Ante las descritas crisis, está emergiendo una nueva oleada de arquitectos 

preocupados por la sociedad y el medio ambiente en México, los discursos de la 

sustentabilidad, la permacultura, la educación ambiental, la participación 

comunitaria, calidad de vida, el desarrollo comunitario, van coincidiendo e 

interactuando a través de la dinámica interdisciplinar, produciendo necesidades 

nuevas y requiriendo un nuevo perfil de Arquitecto. Un arquitecto con nuevas 

habilidades sumadas a las ya existentes. 

México cuenta con antecedentes en el tema, en los años 20, después de la 

Revolución Mexicana y como resultado de un "sentimiento nacionalista" que surgió 

debido a dicho movimiento, arquitectos como José Villagrán Garcia, Enrique 

Yañez, Juan Legarreta, Alvaro Aburto y Juan O’ Gorman comenzaron a tomar en 

cuenta necesidades de la nueva clase media (u obrera) del país. 

Es entonces que comienzan a considerarse proyectos sociales que tienen que ver 

con edificios públicos, viviendas colectivas, cooperativas, escuelas, hospitales; 

todos estos respondiendo a una necesidad de arquitectura incluyente, que pudiera 

ofrecer calidad constructiva, estética, funcional, pero sobre todo calidad de vida. 
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Actualmente en la mayoría de los despachos de arquitectura existe un simil con lo 

que se vivía en el Porfiriato, tratando de sobresalir en las revistas con 

construcciones que se antojan hasta imposibles, intentando recrear Dubai en 

Santa Fe, de poner los materiales más innovadores en los renders y recorridos 

virtuales, dejando con esto la arquitectura al alcance solo de unos pocos que 

pueden pagarla. Dejamos fuera a millones de mexicanos del México que no nos 

gusta ver, el México rural, abandonado y marginado, el México que nos 

avergüenza e incómoda, por causa del sentimiento colectivo de culpa que 

cargamos por nuestro papel pasivo en su crisis.  

En este contexto se abre una puerta de oportunidad para un nuevo perfil de 

arquitecto, un arquitecto, investigador, diseñador, docente, constructor, y a su vez 

gestor del desarrollo comunitario, facilitador de la educación ambiental y promotor 

de la permacultura y la diversidad cultural. Un Arquitecto transdiciplinar, holístico 

en su conocimiento pero sobretodo que tenga herramientas para aprender de 

forma humilde de los conocimientos empíricos, dando respeto y valor al 

conocimiento ancestral, reconociéndolo y utilizándolo de forma científica hacia la 

sustentabilidad. Sumando a su quehacer a otras disciplinas y atendiendo 

problemáticas ambientales desde su raíz, colaborando en la comprensión del 

entorno y empoderando comunidades hacia su desarrollo. 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en México, se pueden observar problemas diversos entre ellos: 

los atribuidos a la masificación de la profesión del arquitecto; los relacionados con 

la situación del abandono del campo y los saberes tradicionales de sus 

construcciones vernáculas; los problemas ambientales, y otros de índole diverso 

aquí expuestos: 
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De acuerdo a la Secretaria de Educación Pública (SEP 2010), las carreras 

Arquitectura y Urbanismo están dentro de las 16 carreras con exceso de 

egresados, lo cual provoca una sobre oferta y por consecuencia desempleo, 

subempleo, salarios bajos y difíciles de obtener. 

Estas carreras se encuentran saturadas y se registran un gran número de 

egresados por cada puesto de trabajo. El laboratorio laboral 2011 reporta que 8 

arquitectos de cada 10 están en el desempleo o subempleo, y que los empleados 

tienen salarios de entre 2,000 a 7,500 por mes. 

También se registra que en las principales universidades públicas y privadas la 

mayoría de los catedráticos están laborando con contratos semestrales por horas, 

concursando materias semestre tras semestre, sin un tiempo completo o contrato 

laboral definitivo.   

El perfil de egresado es insuficiente para ser insertado en la dinámica laboral 

actual, ya que, en las últimas tres décadas el número de personas de la clase 

social alta de este país, que demanda de un arquitecto ha disminuido del 10% al 

1%, y el número de arquitectos ha aumentado en el mismo periodo más de treinta 

veces, para la clase media sucede un fenómeno diferente, ya que su poder 

adquisitivo le permite acceder a una vivienda media que es ofertada por grandes 

constructoras quienes atienden el 92% del total de la vivienda. 

Por otro lado, aumenta cada día la cantidad de aspirantes que quedan sin acceso 

a la carrera de Arquitectura de las principales universidades de nuestro País, 

siendo un fenómeno generalizado que beneficia a las instituciones privadas. 

Al mismo tiempo, existe una perdida en el conjunto de saberes del conocimiento 

empírico de las construcciones vernáculas en el ámbito rural. En este sentido, la 
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sustitución de procesos constructivos tradicionales por otros industrializados en la 

autoconstrucción ha mermado el capital cultural de la diversidad.  

Por otro lado, a finales del siglo pasado los arquitectos incorporaron el discurso 

ambientalista a su quehacer, debido a la problemática ambiental y la necesidad de 

incluir alternativas sustentables en la arquitectura, la desertificación, el cambio 

climático, la aparición de hipertóxicos, la perdida de la biodiversidad, la distancia 

entre ricos y pobres, y el elevado costo de los energéticos son algunas de las 

evidencias de la crisis civilizatoria que nos aqueja. No obstante, los adelantos en 

la materia, aún es necesario que los conceptos sean aplicados en la arquitectura. 

Otro problema identificado tiene que ver con la enseñanza de la arquitectura. En la 

actualidad y por diversas razones durante la licenciatura se presenta poco 

contacto con la práctica profesional de la construcción, a pesar de los esfuerzos 

loables en los talleres y laboratorios el estudiante de arquitectura tiene poco 

ejercicio práctico: con el uso, innovación y manipulación de los materiales de 

construcción; con el comportamiento de estos de manera física y no tan solo 

matemática. Además, el sentido común y los saberes empíricos transmitidos por la 

experiencia y contacto con las obras en proceso de construcción quedan lejos del 

programa de materias académicas y se dejan a la experiencia pos titulación.  

Otra carencia del arquitecto bajo el modelo de enseñanza predominante es la 

poca capacidad de trabajar de forma colaborativa, es en esta materia que se 

necesita adquirir habilidades para el trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, 

metadisciplinar -además de las propias de la disciplina-, sobre todo en la 

comprensión del medio ambiente en sus dimensiones: cultural, económico, social, 

institucional y físico, lo anterior le permitiría dar soluciones más puntuales a 

problemas específicos.   



 

 
 
 

“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016” 
Multidisciplinario 

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México 

8 “Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2016” Multidisciplinario, 21 y 22 de abril de 2016. México 

 

Por último, coincidimos en la problemática que ha ocasionado el guiar el quehacer 

del arquitecto bajo una visión de un modelo tecnocrático dando respuesta a una 

elite del status quo meramente consumista, neoliberal y urbana. Dejando a un lado 

las necesidades de los más desprotegidos del sistema económico dominante. Es 

para ello necesario, buscar un modelo incluyente, asequible, democrático, 

autosuficiente, que dé respuesta tanto a los grupos marginados de nuestro País, 

como a los demás grupos de nuestra sociedad.  

Por eso, se piensa que un Arquitecto para el Desarrollo Comunitario ADC debe ser 

un profesionista que amplíe y expanda sus capacidades colaborativas, lleve en su 

plan de estudio en forma transversal los conceptos del eco desarrollo, 

permacultura, educación ambiental, seguridad humana, calidad de vida, 

sustentabilidad, gestión ambiental, participación comunitaria, gobernanza, 

habitabilidad, conozca y use desde sus primeros semestres la investigación 

acción, utilice, innove y experimente con eco tecnologías, adquiera y perfeccione 

habilidades para la gestión de recursos ante instituciones, fundaciones u 

organismos (nacionales e internacionales) durante y posterior a su formación 

profesional, además de las habilidades tradicionales de diseño y construcción, 

dinamizando un nuevo paradigma de un arquitecto con su vista más allá de su 

campo disciplinar. 

Nuestro desafío como Arquitectos para el Desarrollo Comunitario es adaptarnos a 

esta realidad que emerge de manera exponencial. Generando un movimiento que 

se multiplique en un gran número de comunidades, para inspirar a más personas a 

que sean pilares en sus comunidades, pueblos y ciudades. Animándonos a invitar, 

motivar y contagiar, el desarrollo y la toma de decisiones de manera local, 

acompañar el proceso y renovar el entusiasmo, intercambiar inquietudes y acercar 

soluciones que faciliten un estilo de vida democrático, asequible, culturalmente 
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diverso, donde el conocimiento empírico es trasmitido en el seno de las 

comunidades y utilizado en los proyectos de desarrollo. 

EL MARCO CONCEPTUAL 

El plan de estudios para un Arquitecto para el Desarrollo Comunitario (ADC) está 

basado en un conjunto de principios que se encuentra en una parte de la literatura 

alternativa sobre el desarrollo sustentable. No hay un solo punto de referencia que 

exponga todos estos principios de una manera exhaustiva, pero sí hay lecturas 

que presentan el ideario de una manera más o menos coherente, incluyendo 

Barkin (1998), Leff (1995), Sevilla-Guzmán y Woodgate (1997), Toledo (1996), 

Tetreautl (2004), Mollison y Holmgren (1978), Caride y Meira (2001), Como vamos 

a ver enseguida, los conceptos, definiciones, que constituyen el marco conceptual 

son eclécticos, haciendo que sea difícil trazar la genealogía del mismo. Al 

respecto, basta decir que el marco teórico conceptual exhibe la influencia de las 

siguientes corrientes de pensamiento: la teoría de imperialismo y la de 

dependencia (respecto a la explicación de las causas de la pobreza), los estudios 

sobre los campesinos (por ejemplo, los de Alexander Chayanov, Boguslaw 

Galeski, Theodor Shanin y Eric Wolf); la posmodernidad (respecto al enfoque en el 

ámbito local y a la celebración de la diversidad cultural), y el “otro desarrollo” 

(respecto a las necesidades básicas, la autodependencia y la tecnología 

apropiada, entre otras cosas). 

Además, cabe señalar que el mismo marco de ideas se traslapa con algunas 

escuelas de pensamiento más contemporáneas, incluyendo el eco-Marxismo (que 

encuentra las raíces de los problemas ambientales en los modos de explotación 

capitalistas, sosteniendo su argumento con un análisis histórico), la ecología 

política postestructuralista (que “decontruye” el discurso del modelo dominante de 

desarrollo sustentable, argumentando que el mismo propone soluciones “globales” 
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que solamente sirven los intereses de los grupos poderosos, y que las verdaderas 

soluciones se encuentran en el ámbito local); y la agroecología, que promueve el 

rescate, el desarrollo y el uso de las tecnologías indígenas. Estas coincidencias 

saltan a la vista al coincidir con los trabajos de los autores como Tetrautl y Toledo 

y sus propuestas teóricas sobre el ecodesarrollo y el Modelo de Desarrollo 

Comunitario Sustentable. 

De acuerdo con esto, es importante señalar que el perfil de Arquitecto para el 

Desarrollo Comunitario propuesto no es un modelo global; es decir, no abarca 

todos los sectores de la sociedad. Más bien, es un perfil diseñado para las 

comunidades rurales del tercer mundo y más específicamente para las 

comunidades marginadas y tradicionales. 

El mismo Perfil se basa en la recuperación y el fortalecimiento de las culturas 

tradicionales y las economías de autosubsistencia, primero para satisfacer las 

necesidades básicas de las mismas comunidades (entre ellas la de Habitabilidad), 

y luego para producir un excedente para el mercado. En este contexto, propone 

que la ciencia —sobre todo la agroecología— puede desempeñar un papel 

importante en este proceso. 

Los conceptos a continuación revisados están expuestos de forma enunciativa sin 

una profundización en ellos, sin embargo dan idea clara de los conceptos que han 

de revisar y apropiar los Arquitectos para el Desarrollo Comunitario como parte de 

su léxico y metodología para el diseño. 

Figura 1. Principales autores del marco teórico del Arquitecto para el Desarrollo 

Comunitario 

CONCEPTO TEÓRICOS 

Eco desarrollo Strong (1983), Sánchez y Sejenovich (1983), Sánchez (2011), Sachs (1974, 
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1977, 1998), Restrepo (1976), Lefft, (1975, 1977, 1998), Iglesias (1983), El 
Informe de Founex (1983), Toledo (2000), Tetrautl (2004), Estenssoro (2015). 

Desarrollo 
comunitario, 
etnodesarrollo, 
desarrollo local, 
desarrollo 
endógeno, 

Perroux (1967), Gunder, F. (1970), Rothman, J. Erlich, J., & Tropman, J. 
(2001), Nogueiras, L. (1996), González, et al. (1993), Marchoni, M. (1989), 
Rezsohazy, R. (1988), Trigueros I. (1991), Quintana, JMª (1991), Ander.Egg, 
E. (2005), Gomezjara, F. (1996), Marchioni, M. (1999), Martínez, J. (2003), 
Serrano, R. et al (2007). Zarate, M. (2007); Anderson, B. (1983), Bonfil G. 
(1995), Aguirre, G. (1967), Barabas, A. (2000), Hernández-Díaz, J. (2007), 
Toledo (1999), Tetrautl (2004), : Carvajal, A. (2011), Afuah, A. (1999). 
Mcintyre, G. et al. 1993. Alburquerque, F. (2002), Vázquez, A. (1993) 

Educación 
Ambiental.  

Autores: González Gaudiano, (2000), Caride y Meira (2000), Leff (1998), 
Sauvé (1999: 8), Tábara, (1999). 

Gestión del Entorno 
Comunitario 
 

Thorp, R. (1998), Bulmer V. (1998), Toraine, A. (1989), Desarrollo y libertad, 
(2000), ANAND (1994), Stiglitz, J, (1998). 

Investigación Acción 
 

Lewin K. (1946), Corey (1949), Stenhouse (1975), Carr y Kemmis (1986), 
Habermas (1970), Kember, D., Gow, L. (1992). 
 

Componentes de la 
sustentabilidad de la 
vivienda tradicional 
 

Lárraga R, (2015), Lárraga, R., Aguilar M., Fortanelli, J. (2013 ICOMOS de la 
UNESCO en “La carta de la arquitectura vernácula” (1984), y después en “La 
carta del patrimonio vernáculo construido” (1999), así como apuntes de “La 
declaración de Xalapa” (1985) y el “1er Seminario internacional de arquitectura 
vernácula” (1993).  Rapoport, (1972); Rudofsky, (1977); Oliver, (1978); y en 
México Moya, (1984); López, (1987); González J. (1999); Torres, (2000);  
Boils, (2003); Echeverría, (2008); Maldonado, (2009) los cuales Tostado, 
(2010); Ettinger, (2010); González, (2010); Belbda et al., (2010); Román, 
(2010); Torres, (2007); Pulgar, (2007); Ortigosa et al., (2002); Chapman, 
(1996); Mohamed, N. S. & Darus Z., (2011); Nura & Zohairuse, (2011); 
Gabetta, (2011); Pérez, (2010); Sánchez, (2010). 

Diseño participativo 
en la 
Transformación de 
comunidades hacia 
el desarrollo local. 
 

Lárraga, R., Benítez, V., Delgadillo, B. (2015). 
 

Fuente: Lárraga, R., Loyo, JC., Rivera, R. 2015 

COCLUSIÓN  

La filosofía de la ciencia del Arquitecto para el Desarrollo Comunitario está sujeta 

a la interacción ecléctica de siete conceptos centrales: el ecodesarrollo como 

concepto ideológico central, el desarrollo comunitario como escala de intervención, 

la educación ambiental como instrumento metodológico para visualizar y hacer 

conciencia del entorno comunitario, la gestión del entorno comunitario como fase 
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de empoderamiento de las acciones de intervención comunitaria, la investigación 

acción postura metodología para el diseño, los componentes de sustentabilidad de 

la vivienda tradicional como estado del arte que vincula a la arquitectura con las 

sustentabilidad en el ámbito rural, y por último, el diseño participativo en la 

transformación de las comunidades rurales para el desarrollo comunitario como 

proceso de diseño. De forma transversal los conceptos están sujetos con el 

discurso de la sustentabilidad y las capacidades colaborativas. 
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