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Resumen 

Actualmente la fachada en las viviendas urbanas desempeña un papel fundamental al presentar funciones demostrativas 
que se manifiestan a través de la arquitectura, lo que representa una nueva expresión arquitectónica del entorno. La 
interpretación de las fachadas en las viviendas proporciona a los residentes un sentido de pertenencia y un valor 
compartido, evidenciado de manera colectiva en todo el territorio de Lima. Esto da lugar a una novedosa concepción del 
acto de habitar, que se basa en la identidad y en la relación que se establece entre el elemento expuesto y el individuo. El 
propósito de esta investigación es destacar la importancia de la fachada como una manifestación arquitectónica que se 
revela en el proceso de diseñar, construir y habitar. Esto implica analizar la variabilidad en el entorno urbano con el fin de 
descubrir y ajustar las diversas acciones, manifestaciones constructivas cohesivas y elementos culturales que a menudo se 
plasman en las fachadas de las viviendas en la ciudad. Estas manifestaciones a veces se desvinculan de la relación entre la 
literatura y la comprensión de los parámetros arquitectónicos y urbanos, dando lugar a la creación de algo que pareciera 
ser "inmedible". Los resultados de la investigación exponen las nuevas realidades urbanas de Lima, mostrando cómo el 
territorio y sus viviendas se desenvuelven en contextos urbanos influenciados por el crecimiento poblacional y la 
migración urbana. Esto conlleva a la implementación de enfoques de construcción autónoma y sistemas 
autoconstructivos. En consecuencia, el uso de la fachada urbana refleja la adopción de la expresión artesanal 
contemporánea, que manifiesta su uso, función y arraigo mayormente relacionados con la autorrealización, a menudo 
ligados a la flexibilidad, la facilidad y la adaptabilidad que implica el informalismo comúnmente aplicado en la industria de 
la construcción. 
 
Palabras Clave: Autoconstrucción, arquitectura endémica, epifanía, fachada, urbanismo, diseño, procesos de diseño 
 
Abstract 
 

Currently the façade in urban homes plays a fundamental role by presenting demonstrative functions that are manifested 
through architecture, which represents a new architectural expression of the environment. The interpretation of the 
facades in the homes provides residents with a sense of belonging and a shared value, evidenced collectively throughout 
the territory of Lima. This gives rise to a new conception of the act of inhabiting, which is based on identity and the 
relationship established between the exposed element and the individual. The purpose of this research is to highlight the 
importance of the facade as an architectural manifestation that is revealed in the process of designing, building and 
inhabiting. This involves analyzing the variability in the urban environment in order to discover and adjust the various 
actions, cohesive construction manifestations and cultural elements that are often reflected in the facades of homes in the 
city. These manifestations are sometimes disconnected from the relationship between literature and the understanding of 
architectural and urban parameters, giving rise to the creation of something that seems to be "immeasurable." The results 
of the research expose the new urban realities of Lima, showing how the territory and its homes develop in urban 
contexts influenced by population growth and urban migration. This leads to the implementation of autonomous 
construction approaches and self-constructed systems. Consequently, the use of the urban façade reflects the adoption of 
contemporary artisanal expression, which manifests its use, function and roots mostly related to self-realization, often 
linked to the flexibility, ease and adaptability implied by the commonly applied informalism. in the construction industry. 
Keywords: Self-construction, endemic architecture, epiphany, facade, urbanism, design, design processes 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, desde tiempos remotos, las construcciones residenciales solían emplear materiales naturales 

como la quincha y el adobe, lo que confería propiedades térmicas y acústicas óptimas, aunque socialmente 

estas técnicas no se consideran adecuadas en la actualidad. A partir de la década de 1970, los procesos 

constructivos en el territorio peruano experimentaron una transformación, evolucionando de prácticas 



 

 

naturales a sistemas esenciales, tal como lo indica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2007). Se introdujeron nuevos conceptos y materiales, conocidos como "materiales nobles", que llegaron a 

ser parte de las regulaciones nacionales de construcción. La adopción de esta tendencia, comúnmente 

aplicada en áreas urbanas del interior del país, convirtió este proceso en un símbolo de modernidad y 

estatus en las poblaciones menos privilegiadas. La modernización de la apariencia urbana de Lima en el 

siglo XX, en un principio influenciada por un estilo arquitectónico de tipo feudal, conllevó cambios 

significativos en la arquitectura y la planificación urbana. Esto se manifestó principalmente en la 

reestructuración de viviendas y quintas, reflejando el reordenamiento que imperaba en la época. La 

modernización trajo consigo un nuevo estilo arquitectónico nacionalizado y arraigado en una forma de vida 

más popular, un estilo que se vislumbraba principalmente en el desarrollo urbano y que dio lugar a 

sistemas de construcción adaptados, desvinculándose completamente de la influencia poscolonial francesa. 

Estos nuevos frentes de la época brindaron un sentido cultural y una experiencia distintos a la ciudad y sus 

habitantes (Burga, 2016), y simbolizaron el nuevo acto cohesivo de la autoconstrucción de Lima. 

 

El crecimiento poblacional del 2.9% en la tasa nacional (INEI, 2017) incrementó rápidamente las acciones 

de asentamiento habitacional en la década de 1990, lo que trajo consigo fenómenos sociales como la 

migración, la adaptación y la influencia de culturas ajenas a los procesos centralizados de la ciudad 

(Sabrera, 2002). Estos procesos involucraron a un 80% de la industria de la construcción, de los cuales solo 

el 30% se consideraba de alguna manera formal. El fenómeno migratorio transformó radicalmente las 

prácticas de los artesanos y capataces españoles, que habían marcado y plasmado estilos coloniales de 

construcción. Los migrantes aprendieron, adaptaron y crearon un sistema y un patrón cohesivo que se 

manifestó en la ciudad de Lima, descentralizando el concepto colonial y extendiéndolo a los conos de la 

ciudad, lo que dio origen a una nueva forma de crear y edificar, con su propia identidad, modelo y estilo. 

Uno de los conceptos civilistas en ese período sostenía que existía una gran población indígena inmersa en 

una economía de subsistencia, con una falta de "vida civil" y una cultura mínima para integrarse en la vida 

nacional. Esta población representaba, según el censo del INEI de 1876, el 57% del total y para 1900, en 

cifras absolutas, alrededor de dos millones de habitantes de los tres millones que tenía el Perú. Para 

resolver esta situación, se planteó la llegada de inmigrantes europeos alfabetizados y trabajadores, con el 

objetivo de cambiar la proporción entre la población "útil" y la que se consideraba sin "espíritu de 

progreso". Sin embargo, en el inicio del siglo XX, se constató que estos avances eran muy lentos y que las 

condiciones del país no permitían competir con otras naciones sudamericanas que también buscaban atraer 

a estos inmigrantes.  

 

Surge entonces la corriente del "autogenismo", que sostenía que, en lugar de traer extranjeros, los 

esfuerzos debían centrarse en mejorar las condiciones de la población autóctona. Esta corriente ganó 

influencia rápidamente y ejerció un fuerte impacto en la política estatal (Contreras, 1996). 

 

1.1 Proceso adaptativo influenciado. 

El desarrollo de la vivienda (Fernández, 2015) ha conllevado un crecimiento en la necesidad de adquirir 

una propiedad. Este énfasis se ha centrado en la compra o alquiler de un lugar destinado a ser un hogar, un 

espacio donde se llevan a cabo las actividades familiares y sociales. Es en este entorno donde se moldean 

los valores y las dinámicas familiares y sociales. La valoración de una edificación adquiere relevancia en 
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este contexto, ya que influye en el sentimiento de progreso y adaptación en diversas situaciones, tanto 

rurales como urbanas. Este proceso se alinea con la llegada de nuevos residentes y el establecimiento de 

comunidades en crecimiento. La interpretación de la arquitectura en la vivienda y su fachada desempeña 

un papel fundamental en la presentación y avance de una localidad desde una perspectiva territorial. Los 

efectos del hábitat tienen implicaciones sociales y plantean cuestiones que buscan comprender cómo los 

habitantes perciben y valoran la edificación en la que residen. Esto implica analizar el valor y el sentido de 

pertenencia que se busca para generar nuevos proyectos de construcción o remodelación. Los objetivos se 

centran en establecer un orden, regularización y adaptación de las directrices constructivas adecuadas que 

puedan mejorar el confort, la habitabilidad estética y la expresión comunicativa que una vivienda refleja. 

La construcción es una de las actividades económicas que genera un gran número de empleos. Sin 

embargo, el crecimiento de la falta de viviendas en Lima Metropolitana ha impulsado la autoconstrucción, 

que en los últimos años ha experimentado un aumento significativo, especialmente en la ciudad de Lima. 

1.2 Proceso de auto construcción. 

La autoconstrucción representa aproximadamente el 60% de las viviendas en el país y contribuye en un 

3.6% al Producto Interno Bruto (PBI) nacional. Más del 50% de las unidades habitacionales construidas de 

esta manera son informales, lo que significa que carecen de planos y son edificadas por maestros de obra 

no capacitados. Solamente el 6% de los constructores consulta a un profesional para este proceso (Idencity 

Consulting, 2018). Este enfoque en la autoconstrucción a menudo da como resultado edificaciones de baja 

calidad y sin la debida supervisión técnica, lo que puede tener consecuencias graves, como lo ilustra el 

ejemplo de las viviendas en Pisco que colapsaron durante el terremoto de 2007 debido a problemas 

técnicos evitables (Hernando Carpio). El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 

Perú revela niveles alarmantes de autoconstrucción en Lima, alcanzando el 40% en el área metropolitana y 

llegando al 80% en algunos conos, especialmente en los distritos periféricos como San Juan de Lurigancho, 

San Martín de Porres, Comas, Villa el Salvador y Ate Vitarte. Estas ocupaciones se originaron 

principalmente a través de invasiones de terrenos. 

 

El proceso de adaptación en esta actividad ha llevado a la evolución de las tecnologías constructivas, con 

un aumento en el uso de sistemas artesanales. Estos sistemas suelen ser ejecutados por un solo individuo 

conocido como "maestro" (Flores, 2021). Estos maestros, a menudo sin formación técnica formal, han 

influido en la creación de un estilo arquitectónico reconocido y aceptado por los nuevos habitantes de la 

ciudad, a pesar de su informalidad. Este estilo valora la adaptabilidad y la función técnica vivencial en 

aspectos básicos de la construcción y la fachada, creando una apreciación del hogar y su fachada como un 

logro deseado, pero que a menudo carece de atención adecuada en términos de estética y arquitectura. La 

autoconstrucción es más común en los estratos socioeconómicos más bajos, donde las limitaciones 

económicas a menudo impulsan a las personas a construir sus propias viviendas con la ayuda de maestros 

de obra, en lugar de profesionales de la construcción. Esto a menudo se traduce en ahorros económicos, 

pero a menudo se descuidan los acabados finales tanto en el interior como en el exterior de las viviendas y 

sus fachadas, priorizando la economía sobre la comodidad. La informalidad de la autoconstrucción es 

común en Lima, lo que evita el desarrollo urbano planificado y tiene un impacto negativo en la ciudad. 

 

Los recursos económicos limitados del sector impulsan la autoconstrucción, lo que a menudo significa que 



 

 

se omiten consideraciones arquitectónicas adecuadas y estructurales debido a restricciones presupuestarias. 

Esto no solo se traduce en deficiencias estructurales y arquitectónicas en las viviendas y sus fachadas, sino 

que también tiene un impacto en el valor estético de los distritos y afecta los precios de las viviendas y sus 

fachadas. Este fenómeno influye en el mercado inmobiliario y puede generar desorden urbano y 

condiciones de vivienda precarias. La autoconstrucción también pone a las familias y los usuarios en riesgo 

de perder su inversión en viviendas y fachadas potencialmente vulnerables. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA 

 

La metodología trata de un enfoque de investigación de desarrollo del concepto14 (Van der Ma ren, 1996) 

utilizando modelos como el IntersTICES (Viens, J & Villa, G. 2012). Colocándolo dentro de una postura 

cualitativa inductiva, utilizando como herramienta el análisis de la matriz en las respuestas dadas por los 

participantes15 con el principal objetivo de ver cuáles de los aspectos se podrían mejorar. La metodología 

aplicada no muestra principalmente una prueba de eficacia de la matriz, sino que trata de enriquecerla con 

nuevos aspectos y reflexiones que no hayan sido descubiertos antes. La información fue obtenida a través 

de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas de tipo preintervención. permitiendo obtener con esto un 

corpus general de datos analizados y concebidos para construir la primera versión de la matriz, en la que se 

pretendió precisar el enfoque del desarrollo, influencia, afectación y aceptación de los procesos 

autoconstructivos y las actividades de uso que desarrollan los usuarios en las edificaciones de tipo vivienda 

y sus fachadas, en el sector de Ñaña. Lurigancho Chosica. La fase de la acumulación de datos es 

consecuente con la actividad de observación manejada como un sistema instrumental (Van der Maren, 

1996). El cual tiene como objetivo identificar un nivel cultural en el usuario, comprendiendo el contexto en 

el cual se fomentan las acciones autoconstructivas culturales dando “las conclusiones “de las relaciones de 

las acciones y el corpus de datos para llegar a una primera versión del análisis de la matriz, versión que se 

validó  por medio de la observación y critica de expertos quienes remitieron sus propios resultados 

adquiridos mediante la experiencia acompañados de sugerencias refiriéndose especialmente a las 

dificultades que puedan encontrarse al interpretar las diferentes ideologías constatadas en la matriz 

apoyándose también con entrevistas semidirigidas a los autores o usuarios de las viviendas y sus fachadas, 

procediendo con estos resultados a validar de críticas y teorías sobre la autoconstrucción. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Morfología y usos 

En el área de estudio sectorizamos el territorio con el propósito de llevar a cabo un análisis y 

comparación de las fachadas que componen el entorno urbano. El área bajo análisis abarca una extensión 

territorial de 38.69 hectáreas, habiendo atravesado un proceso prolongado de consolidación urbana que 

implicó la alteración de los lotes originales y la modificación del uso del suelo. El sector 1 "La Alameda", 

ocupa 13,42 hectáreas, se identificó un total de 363 lotes. Por otro lado, el sector 2 "El Inti", que abarca 

8,12 hectáreas, se han contabilizado 205 lotes. Finalmente, el sector 3 es el barrio "La Era", en su primera 

etapa ocupa 15 hectáreas urbanas, a su vez cuenta con una expansión de 2.15 hectáreas hacia los cerros 

colindantes haciendo un total de 492 lotes. La ocupación urbana en este sitio tuvo lugar en el año1939 

como parte de la expansión urbana de Ñaña. Inicialmente, los lotes tenían dimensiones de 1,000m2, lo que 

conformaba la tipología de hacienda y/o casa huerta en los sectores mencionados previamente. En el año 

1980, el crecimiento urbano experimentó un impulso significativo debido a la consolidación del 

equipamiento educativo Universidad Peruana Unión. Para el año 2020, el tamaño promedio de los lotes 

varía entre 120m2 y 350m2. La dimensión de la fachada de los lotes presenta variaciones entre 6 metros 

lineales y 25 metros lineales, lo cual constituye la medida principal para la concepción y ejecución de las 



 

 

fachadas. 

 

El desarrollo urbano resultó en la subdivisión de los lotes originales, mayormente debido a su venta 

como una oportunidad en aumento desde el punto de vista económico. Mientras tanto, algunos lotes 

permanecieron como herencia de los primeros residentes. En el Sector 1, del total de los lotes el 58.13% 

cuenta con edificaciones consolidadas, el 9.64% posee construcciones temporales y el 32.23% se encuentra 

vacío, resultando la dimensión promedio de la fachada entre 6 a 8 metros lineales aproximadamente. En el 

Sector 2, del total de los lotes el 72.68% cuenta con construcciones consolidadas, mientras que el 21.95% 

tiene construcciones temporales y el 5.37% está sin edificar. La dimensión promedio de la parte frontal es 

de 10 metros lineales. Por último, en el Sector 3, del total de lotes el 69.62% posee edificaciones 

consolidadas, el 24.89% cuenta con construcciones temporales y el 5.49% se encuentra sin construir. La 

dimensión promedio de la fachada es de 12 metros lineales. La existencia de edificaciones consolidadas o 

en proceso de consolidación desempeña un papel regulador en la morfología global de las fachadas por 

cuadras, lo que en última instancia determina la identidad de estas áreas. 

 

La altura de las edificaciones constituye otro elemento influyente en la configuración de la morfología 

de las fachadas, la elevación de las construcciones se encuentra condicionada tanto por el sistema 

constructivo adoptado como por las consideraciones económicas de los propietarios. La consideración de la 

altura de las edificaciones desempeña un papel significativo en el análisis de la morfología de las fachadas, 

ya que influye en la coherencia de los elementos propuestos y facilita la uniformidad de la altura en el 

conjunto edificado. En el Sector 1 son 193 edificaciones consolidadas, el 11.92% consta de un solo nivel, el 

33.16% de dos niveles y el 54.92% de tres niveles o más. En el Sector 2 son 149 edificaciones 

consolidades, el 33.56% son de un solo nivel, el 30.20% son de dos niveles y el 36.24% tienen tres niveles 

o más. En el Sector 3 son 330 edificaciones consolidadas, el 32.12% son de un solo nivel, el 40.30% son de 

dos niveles y el 27.58% cuentan con tres niveles o más. La función de las edificaciones actúa como un 

factor motivador para la construcción. En los tres sectores predominan las edificaciones de 3 niveles 

haciendo un total de 251 edificaciones, de este grupo resaltan los edificios multifamiliares destinados al 

alquiler de departamentos, mini departamentos y dormitorios individuales y los edificios con departamentos 

de propietarios individuales. 
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3.2. Epifanía del diseño y construcción 

Las fachadas reflejan la identidad de las edificaciones, siendo común que en numerosos casos el diseño 

de la fachada se desarrolle de manera orgánica y espontánea, en concordancia con el desarrollo de la 

estructura edificada. En conversaciones con colegas involucrados en procesos de diseño arquitectónico, se 

ha observado que la fachada tiende a ser el reflejo directo de la función arquitectónica. Las edificaciones en 

el área de estudio cumplen una variedad de funciones, albergando tanto habitantes permanentes como 

temporales, muchos de los cuales son atraídos por la Universidad Peruana Unión, que congrega a un gran 

número de personas anualmente. En el Sector 1, el 80.83% de las fachadas corresponden a edificaciones de 



 

 

vivienda unifamiliar y multifamiliar, el 5.18% a fachadas comerciales y un 13.47% son fachadas híbridas 

con más de dos funciones en un mismo edificio. En el Sector 2, el 80.54% de las fachadas corresponden a 

edificaciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, el 2.01% a fachadas comerciales y un 16.78% son 

fachadas híbridas con múltiples funciones. En el Sector 3, el 75.54% de las fachadas corresponden a 

edificaciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, el 6.06% a fachadas comerciales y un 17.58% son 

fachadas híbridas con múltiples funciones. La tipología y las funciones específicas del edificio desempeñan 

un papel crucial en la formación de la identidad de las fachadas. En ocasiones, la combinación de diferentes 

funciones puede afectar la composición global del edificio, llevando a distorsiones en su configuración. 

 

Durante el proceso de construcción, la planificación es fundamental en la continua evolución de la 

fachada, ciertos proyectos se llevan a cabo en su totalidad, permitiendo así la creación de una fachada más 

cohesionada y consolidada. El término "planificación" se aplica en los siguientes contextos: la planificación 

anterior a la construcción y la planificación de las etapas de construcción. En el primer caso, se espera que, 

en los procesos de diseño en sus diversas especialidades, los profesionales pertinentes sean involucrados 

para maximizar el aprovechamiento de las propiedades del terreno de acuerdo a las necesidades de los 

propietarios. En algunos casos, se observa la omisión de la opinión y el trabajo de profesionales, optando 

por recurrir al maestro de obra que, de manera simplista, omite los procesos de diseño y procede con la 

construcción. En este contexto, en el Sector 1, el total de las edificaciones son planificadas por 

profesionales, debido a una mayor intervención municipal por ser el sector mayor urbanizado y articulado 

por dos vías, una principal y una metropolitana. En el Sector 2, el 42.28% son planificadas por 

profesionales y el 57.72% no lo son. En el Sector 3, el 14.55% son planificadas por profesionales y el 

85.45% no lo son. En los tres sectores predominan la omisión de profesionales especializados en diseño, los 

propietarios eluden la implicación de profesionales debido a costos adicionales, limitaciones 

presupuestarias o falta de conocimiento. 

 

La planificación de las etapas de construcción está vinculada al presupuesto disponible del propietario, 

durante ciertos periodos, muchas edificaciones lograron acceder a subsidios estatales que proporcionaban 

apoyo económico o materiales. La mayoría de las edificaciones se han desarrollado de manera gradual. 

Inicialmente, se construyeron viviendas de un solo piso destinadas a uso personal o alquiler con mayores 

ingresos o préstamos personales, se agregaron los pisos superiores. Este proceso de construcción ha 

influido en la composición y el diseño de las fachadas, que varían en función de las etapas de construcción 

y la disposición arquitectónica de cada nivel. En el Sector 1, el 76.68% de las edificaciones se erigen de 

forma progresiva, mientras que el 23.32% se construye de manera inmediata. En el Sector 2, el 89.26% se 

edifica de manera progresiva, y el 10.74% de manera inmediata. En el Sector 3, el 89.09% se construye de 

forma progresiva, y el 10.91% de manera inmediata. Esta transformación ha sido impulsada en parte por la 

afluencia de personas atraídas por la universidad. Muchas viviendas han modificado su estructura interna 

durante su proceso de construcción para dar cabida a espacios de habitación, tales como la subdivisión de 

departamentos en mini departamentos o habitaciones destinadas a estudiantes residentes. En el Sector 1, el 

63% de las edificaciones experimentaron un cambio en su configuración original, mientras que en el Sector 

2 esta cifra es del 62% y en el Sector 3, del 81% 

 

La fachada es el componente arquitectónico que refleja la identidad del edificio. Su composición y 

diseño desempeñan un papel crucial para comprender la función inherente de la edificación. La 
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composición de una fachada desde una perspectiva arquitectónica incorpora elementos clave que 

contribuyen a su forma. Estos elementos incluyen, principalmente, puertas y ventanas, así como también 

salientes que aportan relieve a ciertas áreas y jerarquizan la fachada, balcones e iluminación artificial. 

Todos estos elementos se distribuyen en tres cuerpos según la propuesta arquitectónica. El primer cuerpo 

corresponde a la base, principalmente en el primer nivel, compuesto y organizado por puertas y ventanas 

peatonales y vehiculares. El cuerpo es la sección que abarca los pisos anteriores al último, donde se 

disponen volados en conformidad con las regulaciones locales, así como balcones, puertas y ventanas de 

acuerdo a criterios de diseño. Finalmente, la coronación se refiere al último piso y se trata de compactar el 

diseño de la fachada utilizando elementos como iluminación artificial y vegetación. En este contexto, el 

diseño de las fachadas en el área de estudio refleja una combinación de autogestión y planificación, junto 

con funciones arquitectónicas específicas y decisiones espontáneas. Estos diseños también son 

influenciados por la distinción entre espacios urbanos y rurales, así como la subdivisión de lotes, algunos 

amplios y otros segmentados. 



 

 

 
 

4.  CONCLUSIONES 

En el contexto actual, la arquitectura y la construcción se enfrentan a desafíos que han propiciado el 

crecimiento de la informalidad en el diseño y la construcción de viviendas. Esta informalidad se manifiesta 

a través de la carencia de estándares apropiados para garantizar la habitabilidad y la comodidad. En su 

búsqueda de una sensación personal de arraigo, los usuarios han fomentado una cultura de apropiación en 
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lugar de seguir los diseños y procesos constructivos tradicionales que suelen observarse en las fachadas de 

las viviendas en todo el territorio. Esta tendencia no es exclusiva de Perú, sino que se observa en otros 

países de América Latina, donde se aprecia una nueva cultura de vivienda que a menudo se apropia de 

paisajes y lugares que no son necesariamente idóneos para el desarrollo urbano humano. Sin embargo, 

debido al valor personal que cada usuario otorga a su vivienda, estas invasiones informales a menudo 

evolucionan de asentamientos precarios a grandes áreas urbanas, dando forma a ciudades emergentes de 

carácter metropolitano. En este contexto, la autoconstrucción se convierte en una manifestación que 

simboliza un arraigo personal y una identidad única. Los usuarios desempeñan un papel central en la 

definición del lenguaje urbano mediante sus elecciones y parámetros constructivos, a veces superando la 

planificación y la dirección técnica profesional adecuada durante el desarrollo urbano. Los usuarios adaptan 

los patrones de asentamiento y las prácticas de construcción de acuerdo con esta nueva tendencia. 

 

Las viviendas y sus fachadas se convierten en elementos clave para comprender esta nueva corriente 

arquitectónica y urbanística. La morfología y el estilo de estas viviendas reflejan el concepto 

contemporáneo que prevalece en la actualidad. Para comprender mejor esta evolución, es importante 

destacar el tiempo que lleva a los nuevos habitantes y sus familias desarrollar un núcleo de vivienda, que 

normalmente abarca unos 5 a 6 años. Durante este período, se construye una convivencia que reúne a una 

población generalmente joven, con edades que rara vez superan los 30 o 35 años, lo que contribuye a la 

creación de un entorno para las próximas generaciones. Esta tendencia también está relacionada con la 

adaptabilidad migratoria, que a menudo influye en los modelos de fachadas y en la elección de elementos 

de construcción. Los usuarios se adaptan a menudo en función de la facilidad y el costo económico del 

trabajo de autoconstrucción, utilizando recursos mínimos para crear nuevas edificaciones. Esto refleja tanto 

su situación económica como su aceptación de un diseño que a menudo no cumple con los estándares 

profesionales necesarios para diseñar o remodelar una vivienda. 

 

Los resultados de este estudio, basados en la observación y el trabajo de campo, revelan un interés 

compartido por parte de la comunidad en esta nueva tendencia. Se destaca la preferencia por una sola 

tipología de vivienda, que a menudo se caracteriza por su simplicidad y economía en los materiales 

utilizados en las fachadas. La ubicación en Ñaña se encuentra en un contexto que mezcla elementos rurales 

y urbanos, lo que genera variaciones significativas en los usos económicos de las viviendas. Por un lado, se 

observa un enfoque exclusivo en el uso de la vivienda como un arraigo al hábitat y al desarrollo familiar, 

con consideraciones básicas y económicas para la construcción y el mantenimiento de la propiedad. Por 

otro lado, se observa una tendencia hacia la implementación de tipologías de uso mixto, donde las 

viviendas también incluyen unidades de alquiler. Esta tendencia promueve un nuevo enfoque en la 

utilización de las viviendas y su función, lo que a menudo lleva a desviarse de los estilos de fachadas 

arquitectónicas clásicas y contemporáneas. 
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