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EDITORIAL

Al cierre de esta edición dos sucesos en México nos han confrontado con algunas de las problemáticas que se 
plantearon en la convocatoria de este número. 

El primero tiene que ver con la catástrofe que provocó el huracán Otis en el estado de Guerrero y cómo éste 
evidenció la vulnerabilidad de cualquier casa-habitación ante los fenómenos de la naturaleza. 

Las familias de las clases medias y bajas fueron las más afectadas y en el transcurso de una noche perdieron 
todo su patrimonio. El hecho de que gran parte de la población habitara en viviendas autoconstruidas, levanta-
das en asentamientos de alto riesgo puso de manifiesto que, ante un desastre natural, la desigualdad es siempre 
la mayor tragedia.

El otro acontecimiento es la discusión en el Poder Legislativo del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2024. Si bien la administración actual planea dedicar cuatro mil millones 740 mil pesos a programas de vivien-
da, la realidad es que en México el 40 por ciento de la población no tiene acceso a un crédito público ni cuenta 
con las posibilidades de comprar una casa propia. 

A pesar de que el artículo cuarto de la Constitución establece que todas las familias tenemos derecho a «dis-
frutar de una vivienda digna y decorosa», y que es deber del Estado establecer «los instrumentos y apoyos nece-
sarios a fin de alcanzar tal objetivo», en México las tasas de los créditos de interés social oscilan entre el nueve y 
el diez por ciento, casi lo equivalente a un crédito bancario. 

No sólo eso, el sector de la construcción de vivienda social en nuestro país atraviesa por una contracción eco-
nómica debido a la desaparición de los subsidios en 2018, por lo que los desarrolladores han trasladado sus 
capitales a proyectos para las clases medias altas y altas. 

Pero incluso quienes pueden acceder a este tipo de propiedades, no tienen la certeza de que su inversión les 
garantizará una vivienda segura. Así lo demuestran la gran cantidad de edificios «nuevos» con problemas estruc-
turales, construidos de forma irregular y con materiales de baja calidad. 

En diversos foros, Oscar Hagerman (uno de los personajes a quien dedicamos la sección especial de esta 
edición) ha destacado que «el 47 por ciento de las casas en México son inadecuadas», y según podrá verse en los 
textos de este número eso poco tiene que ver con la práctica arquitectónica. Prisionero de los desarrolladores, de 
los «cárteles inmobiliarios» y con políticas públicas que no se ajustan al contexto, el sector de la vivienda está lejos 
de cumplir con sus ideales, y ese problema no es exclusivo de nuestro país.  

Esta edición presenta textos de autoras y autores que reflexionan sobre los espacios privados en diversas 
partes del mundo. Como puede verse en el texto de Zaida Muxí Martínez, «Vivienda en Barcelona», es necesario 
que los gobiernos implementen políticas públicas flexibles y conscientes de las necesidades de la población. 
En nuestra opinión, también es imperativo que los diferentes agentes y organizaciones sociales exijamos una 
revisión profunda de las políticas de vivienda.

El panorama en México no es alentador, pero personas como Dora Ruiz Galindo y Oscar Hagerman —ganadores 
de la Medalla Manuel Tolsá ,máxima presea que otorga la Facultad de Arquitectura de la unam y a quienes dedica-
mos parte de nuestra edición— tienen décadas formulando acciones que promueven una «vida buena». A través de 
la autogestión, la escucha, la creación de vínculos y la colaboración comunitaria han convertido sus quehaceres 
profesionales en un «acto de amor», mientras nos invitan a repensar el concepto de vivienda digna y el papel 
fundamental de la educación, el diseño y la arquitectura en la construcción de comunidades resilientes. 
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