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Prácticas solidarias en la 
arquitectura contemporánea 
latinoamericana

Ana P. Montoya*

Las prácticas solidarias están directamente relacionadas con la presencia 
de pequeñas comunidades en sectores pobres urbanos y rurales. Con la 
idea de mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes, y 
aunque es un tema histórico en América Latina, en las últimas décadas 
es notoria la creciente conciencia por estos temas sociales, lo que ha 
incentivado cada vez más los procesos participativos como un requisito 
del “desarrollo social” o “condición de progreso social”. Estas prácticas 
contemporáneas, en arquitectura, comienzan a superar el paradigma de 
diseño-construcción para establecer relaciones más amplias y democrá-
ticas en contextos socio-económicos como una manera de comprome-
terse con las complejas condiciones reales de los países latinoamericanos 
y las sociedades que los habitan.

Así, la idea de “solidaridad” como valor social en una comunidad 
implica, en el ámbito arquitectónico, un problema ético directamen-
te relacionado con la actitud del arquitecto frente a la profesión y la 
producción de la obra misma en relación con sus contextos locales; si-
tuación que pone de antemano como condición la gran variedad tanto 
de las prácticas como de las obras arquitectónicas, urbanas y de espacio 
público. Si es así, para acercarse a la idea de arquitectura solidaria como 
manifestación en América Latina y su relación con el discurso de los 
Seminarios de Arquitectura Latinoamericana –SAL– (1985-2015), es 
necesario precisar tanto su definición conceptual, como un panorama 
general de dicha producción en América Latina a partir de la segunda 
mitad del siglo XX.

* Universidad Nacional de Colombia, apmontoyap@gmail.com
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La noción de solidaridad

La noción de solidaridad adquiere sentido a través de tres ideas con 
orígenes distintos: jurídico, sociológico y teológico. Para el primero, el 
ser solidario es una circunstancia que implica un compromiso y una res-
ponsabilidad entre las personas que comparten un mismo interés con-
tractual. Para el segundo, la solidaridad es un valor social y cultural que 
determina las maneras de actuar y las relaciones entre los individuos de 
una sociedad a partir del sentimiento de unidad y colaboración basado 
en metas o intereses comunes. Este comportamiento humano lo explicó 
el sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917) a través de dos cate-
gorías: 1) La solidaridad mecánica o cerrada, en sociedades de origen ru-
ral, definida como un valor de carácter comunitario basado en lazos de 
hermandad que fomentan el cooperativismo y la ayuda mutua y 2) La 
solidaridad orgánica o abierta, en sociedades urbanas, explicada a partir 
del sistema de relaciones entre individuos; de carácter colectivo y dada 
a partir de necesidades de la sociedad a través de la participación (Dur-
kheim, 1975). Para el tercero, la idea de solidaridad está relacionada con 
la “Teología de la Liberación” que, como una actitud de resistencia, la 
define desde la compasión y el valor por las necesidades socio-culturales, 
la experiencia, la memoria y la tradición.

Estas precisiones son fundamentales, pues, permiten explicar la no-
ción de solidaridad considerada hoy como actitud moral, valor y prácti-
ca social que implica vínculos, relaciones y formas de organización. Su 
significado está compuesto, según las aproximaciones anteriores por tres 
condiciones: 1) Las responsabilidades de los integrantes de la práctica 
solidaria; 2) Las relaciones, maneras de actuar y procesos que definen 
la práctica; y 3) Lo que valora y le da sentido, es decir, la tradición, la 
experiencia, la memoria. En el ámbito de la arquitectura, las prácticas 
solidarias, aunque cada vez son más aceptadas en el ámbito profesional 
y académico de la disciplina, se siguen viendo como prácticas periféri-
cas y coyunturales. Aun así, se pueden definir a partir de los siguientes 
componentes, resultado de las condiciones arriba expuestas: el trabajo 
colectivo del arquitecto, los procesos proyectuales participativos y el sentido 
de la arquitectura con un valor social.
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Según lo anterior, la arquitectura, resultado de prácticas solidarias no 
es una arquitectura de autor, en ella desaparece la exclusividad de la pro-
fesión y el papel del arquitecto en sus procesos proyectuales y se convier-
te en un proceso de carácter colaborativo e interdisciplinario, producido 
fundamentalmente por nuevas generaciones de jóvenes que establecen 
relaciones horizontales. Así, hay cuatro situaciones que definen el cómo 
se ejerce la profesión y, por ende, el papel del arquitecto en las prácticas 
solidarias: 1) Los colectivos normalmente son grupos de arquitectos que 
se unen con otras disciplinas conformando grupos interdisciplinarios, 
dependiendo el alcance del proyecto; 2) El arquitecto en algunos casos 
diseñador y en otros gestor, es el intermediario entre la comunidad y 
entidades públicas y/o privadas; 3) Las prácticas solidarias tienen dos 
responsabilidades: social, frente a las necesidades de las comunidades y 
educativa, con la presencia creciente de la academia en dichos procesos 
y 4) El interés personal del arquitecto por experimentar y avanzar en su 
rol dentro de la sociedad.

Sus procesos proyectuales (los métodos y la participación) están de-
finidos por el cooperativismo, la ayuda mutua, la autoconstrucción y el 
co-diseño. En este último, y a pesar de la gran variedad de resultados, 
el proceso proyectual es tradicionalmente el mismo (gestión + diseño + 
construcción + uso). La precisión está dada en el cómo y en qué parte 
del proceso interviene la comunidad, el arquitecto y las entidades es-
tatales o privadas. Mientras que su sentido como obra arquitectónica, 
urbana o de espacio público está dada por su significado ideológico (in-
tención del arquitecto) y significado cultural (apropiación de la obra) 
(Waisman, 1990). Así, y según las tradiciones locales, los proyectos va-
loran las prácticas socio-culturales, las condiciones geográficas, naturales 
y físicas del lugar, las técnicas constructivas, materiales tradicionales y la 
correspondencia entre la organización social y sus relaciones intrínsecas 
y la forma y composición espacial (Lévi-Strauss, 1988).
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Una lectura de la arquitectura resultado 
de prácticas solidarias en América Latina

Estas acciones, solidarias y participativas, se inscriben en las tradicio-
nes locales que, en la región, podrían tener su origen histórico en la 
minga practicada por las comunidades indígenas como la manera de 
desarrollar procesos de co-producción en proyectos comunales. Desde 
el correlato de la política, la modernización del concepto de solidaridad 
implica la comprensión del cambio de la idea de caridad cristiana por 
las instituciones de beneficencia pública, las obligaciones del Estado y 
la posterior presencia abundante del sector privado (fundaciones u or-
ganizaciones no gubernamentales). Es así como las prácticas solidarias 
en la arquitectura contemporánea latinoamericana tienen antecedentes 
en casos puntuales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, algunos 
de ellos de impacto regional que pusieron en discusión temas relevantes 
para la disciplina y la práctica del arquitecto en relación con los discur-
sos internacionales.

Entre los años cincuenta y setenta, el interés estuvo marcado por 
la crítica al papel del arquitecto en la producción arquitectónica con 
ideas como: el público de la arquitectura (De Carlo, 1970); el con-
texto como un tejido complejo; el valor por lo local; la comunidad y 
el control sobre el proyecto sin que el arquitecto pierda su autoridad 
profesional (Sanoff, 1979); el arquitecto comunitario como un colabo-
rador activo; el poder de la comunidad para el desarrollo autónomo de 
la vivienda por autoconstrucción en la periferia (Turner, 1976). Estas 
ideas se evidencian en experiencias como el Centro Interamericano de 
Vivienda y Planeamiento -CINVA- (1951-1972) y su vinculo directo 
con el Instituto de Crédito Territorial -ICT- en Colombia que, como 
resultado del Programa de Cooperación Técnica de la OEA, fue un pro-
yecto de capacitación e intercambio de ideas con un alcance regional en 
el fomento de vivienda económica a través de temas de ayuda mutua, 
acción comunal y servicio social; el Centro Cooperativista Uruguayo 
creado en 1961, resultado del cooperativismo histórico uruguayo desde 
finales del siglo XIX como actividad y desde los años veinte del siglo 
XX a través de legislación nacional; el Proyecto experimental de Vi-
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vienda -PREVI- en 1969 en Perú; la experiencia de Claudio Caveri en 
Argentina con la Comunidad Tierra a comienzos de los años setenta, 
Alberto Cruz Covarrubias con Ciudad Abierta en Valparaiso y Fernan-
do Castillo con las propuestas de vivienda en Santiago, ambos en Chile 
también durante los años setenta o las propuestas de Fruto Vivas, en 
Venezuela, de innovación tecnológica local.

En los últimos años del siglo XX, y lo llevado del nuevo siglo, estas 
prácticas solidarias y participativas han adquirido nuevos significados. 
Entre los años ochenta y fin del siglo XX, el interés fue por la metodo-
logía de la participación, con temas de reflexión como: la participación 
de la comunidad en la gestión, el diseño y la construcción del proyecto 
(Sanoff, 1974); los postulados arquitectónicos que se camuflan en las 
metodologías participativas, que en muchos casos eliminan la autoridad 
del arquitecto y le da total poder a la comunidad (Till, 1998). En el siglo 
XXI, una gran diversidad de temas y escalas han definido estas reflexio-
nes, como por ejemplo: la crítica del papel de la arquitectura a través de 
ideas como desarrollo integral del proyecto, empoderamiento y al in-
cremento del capital social y comunitario (Sanoff 1979); la arquitectura 
como una disciplina dependiente, consecuencia de las prácticas solida-
rias (Till, 2009); el arquitecto como lider del grupo interdisciplinario; 
la presencia del discurso y la práctica en el ámbito académico como los 
casos de el Grupo Talca (Martín del Solar y Rodrigo Sheward), el Taller 
Social Latinoamericano -TSL- de la CLEA Latinoamerica, el Programa 
de Experiencias Internacionales -PEI- en la Pontificia Universidad Jave-
riana en Bogotá, el Taller Activo de la Ciudad vinculado al Tecnológico 
de Monterrey o la experiencia de Verano Aprende Construye y Ayuda 
-VACA-; la escala urbana y de espacio público con el objeto de recuperar 
y rehabilitar espacios y sectores urbanos deteriorados y con problemas 
de inseguridad para crear espacios ciudadanos donde se valora los temas 
de memoria, las necesidades de las comunidades y el mejoramiento de 
la calidad de vida. Este es el caso de proyectos realizados en ciudades la-
tinoamericanas como Medellín, Caracas, Arequipa, La Paz, Cuenca, etc.

Las lógicas de estas prácticas varían según circunstancias socio-cultu-
rales locales: desplazamiento por conflicto armado en las zonas rurales, 
como es el caso de México; violencia urbana: Colombia, Venezuela y 
Brasil; o desastres naturales como el terremoto de 2010 en Haití o el 
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terremoto y tsunami del mismo año en Chile. Sin embargo, fundamen-
talmente están marcados por los ámbitos normativos y programáticos 
estatales de cada país. Así, México tiene algunos programas estatales que 
parten de necesidades de las comunidades con apoyo profesional del 
Estado; la práctica en Costa Rica y Brasil nace desde el arquitecto como 
práctica privada; Haití, con intervenciones de espacio público y equi-
pamiento por organizaciones no gubernamentales; Colombia con una 
producción a gran escala, arquitectónica y de espacio público a través de 
las asociaciones público-privadas en el caso de Medellín; Perú y Ecua-
dor con una producción de pequeña escala fundamentalmente rural y 
Venezuela con prácticas urbanas como “Espacios de Paz”, resultado de 
encuentros profesionales.

Este panorama puede estar ejemplificado desde dos categorías: 1) 
proyectos en zonas rurales, de pequeña escala y bajo costo que respon-
den a procesos sociales de desplazamientos, servicios básicos insatisfe-
chos, pobreza extrema de comunidades étnicas, etc. Con soluciones 
sencillas que responden a situaciones puntuales de la comunidad, con 
proyectos realizados fundamentalmente por oficinas pequeñas, con una 
relación con la academia, utilizan técnicas constructivas tradicionales 
y/o propias del lugar y por su naturaleza son proyectos que crecen en 
el tiempo generando nuevos proyectos como parte de las dinámicas in-
ternas de la población y sus propios procesos de empoderamiento; y 2) 
proyectos arquitectónicos y de espacio público en zonas urbanas que 
responden fundamentalmente a problemas de violencia urbana y que, 
en muchos de los casos, son resultado de prácticas estatales con pro-
puestas de sistemas de equipamientos y espacios públicos, acompañados 
generalmente de proyectos sociales.

Las prácticas solidarias ligadas tanto a los discursos de identidad y 
austeridad en el contexto de los Seminarios de Arquitectura Latinoame-
ricana –SAL–, como a las acciones comunitarias que buscan mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, a través de la valoración de la tradición 
en ámbitos rurales y la generación de espacios ciudadanos en ámbitos 
urbanos, dejan en evidencia su importancia en la producción intelectual 
y proyectual de la arquitectura contemporánea en América Latina. Esta 
es, por su valor social, cultural e impacto, cada vez más reconocida y 
premiada en contextos nacionales e internacionales.
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