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EIProblema de la Vivienda Rural

Desde hace varies alios muchos investigadores han estado
en acuerdo sabre que la vivienda campesina es uno de los pro-
blemas mas agudos del pais (1). El ultimo censo vino a demos-

* El presente estudio, aunque sin la documentacion bibliografica, fue
escrito a peticion del Coronel Alvaro Calderon Rodriguez, gerente general
del Institute de Credito Territorial, con el fin de inclurrlo en un volumen
sobre «Politica de Vivienda del Instituto de Credito Territorial» proximo
a salir .

1 POI' ejernplo, cabe citar un primer ensayo por Alfonso Casas Morales,
La vivienda campesimL: Aspectos social, econ6mico Y fiscal, juridico
(Bogota: Editorial Lumen, 1944); observaciones aisladas de la Co-
mision Aldearra de 1936; las diversas monografias que sobre los de-
partamentos estan saliendo en Economic y Estadisticas (Departa-
mento Adminiatrativo Nacional de Estadistica); el informe Currie,
International -Bank for Reconstruction and Development, The Basis
of a Development P?"ogmm for Colombia (Washington: IBRD Spe-
cial Publication, 1950); Rene M. Caballero, dnstituciones y progra-
mas de vivienda en Colombia», Centro Interamericano de Vivienda
(CINVA), Informes sobre Vivienda (Mecanografiado), 1953; el fo-
lleto novelesco de Monsefior Luis Perez Hernandez, El problema de
La vivienda en Colombia (Bogota: Prensa Catolica,' 1953); Antonio
Germano Rodriguez, eAspecto del problema de la vivienda en Co-
lombiae, CINVA, Trabajo Final (Mecanografiado), 1953; el estu-
dio preparado por el tecrrico Ives Salaun para el gobierno de Colom-
bia, El problema de la vivienda en Colombia (Nueva York: Nacio-
nes U nidas, Prograrna de Asistencia Tecnica, 1954); Oarlos A. Va-
rona, «El prohlema, las instituciones y los programas de vivienda en
la R~ub1ica de Colombia», CINV A, Informes sobre Vivienda (Me-
canografiado), 1954; Y El'I1esto Varutier, «E1 problema de la vivieu-
da l"Ur8'1 en Colombia», Economia Colombiana, Bogota, Ano II, v. 6,
No. 15 (julio de 1955), pp. 59-62.
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trar 10 que mas 0 menos ya se conocia, es decir, que los carnpe-
sinos viven en 'casas sin bafio, sin sanitarios, sin agua, sin luz, '
con pisos de tierra, muros de adobe y bahareque y techos de PR-
ja. Es cierto que la gente rural en todo el mundo se caraeteri ..
za POl' S'U conservatismo, pol' su tenacidad y terquedad, pol' BU

desconfianza hacia 10 nuevo. Sin embargo, el easo nuestro pa-
recio sa'lir fuera de toda norma: nos descubrirnos, en pleno si-
glo XX, can elementos del XVIII, y a la natural decepcion se si-
guieron energicas campafias para poner coto a tal incongruen-
cia. Una de lasconsecuencias principales de esta reaccion pa-
triotica fue la fundacion del Instituto de Credito Territorial, se-
gun Decreto-Ley 200 del 28 de enero de 1939.

Las cifras del Censo de Vivienda de 1951 son en verdad
alarmantes (vel' Cuadros 1 y 2). E19;8 POI' ciento de las vivien-
das rurales de Colombia (en localidades fuera de lascabeceras
de municipio )carece de bafio : el 89 POI' ciento carece de sanita-
rios; el 93 POl' ciento no tiens servicio de agua; el 00 POl' cien-
to no tiene servicio de luz electrica ; el 66 POl' ciento sigue con
pisos de tierra; el 76 POl' ciento utiliza adobe y bahareque para
las paredes ; el 60 POI' ciento tiene techos de paja 0 materiales
similares. Algunos departamentos estan mas «atrasados» que
otros: Boyaca y Narifio se destacan como los mas estancados, se-
guidos de cerca POl' Bolivar y Cordoba, Cauea, Huila, Santander
y Magdalena. Caldas sobresale como el departamento mas ade-
lantado ,en las condiciones materiales de la vivienda, y 10 signen
Va'lle y Antioquia.

En asp~tos mas especia'lizados, es interesante anotar las
difel'encias que existen entre los departamelltos. Donde hay pro-
porcioila'1ment,e mas oa-sas can pisos de tierra es, en Bolivar y
Cordoba (95 POl' ciento) ; la mayor proporcion de edificios ru-
rales con muros de adobe y bahareque se encuentra en el Norte
de Santander (94 POl' ciento) ; el mayor porc~mtaje de edificios
con techo de paja y similal'es es el de Bolivar y Cordoba (95 pOl'
ciento) .

La mayor proporcion de viviend,as sin bano, sin agua y sin
lllZ es la de Boyaca (casi eil 100 POl' dento) ; el mas alto poreen-
taje de viviendas sin sanitarios pertenece a,I Choco (97 POl' cien-
to). Las cifras para los edificios dell Choco pueden seT correctas,
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pero no representan la realidad, puesto que en el Cho 0, aunque
los' pisos de, las casas son de madera, estas S€ encuentran sobro
pilotes dejando un espacio libre debajo en donde se recogen las
inmundicias de humanos y animates y donde se preserva loahu-
medad , As! las condiciones de la vivienda tambien son adversas
en aquel departamento, aunque el censo solo muestre el 3 POl'

ciento de las casas con pisos de tierra (2).

Las diferencias entre las divisiones administrativas en es-
te senti do no son muy marcadas : en realidad, en muchos aspec-
tos, hay una notable equivalencia en la medida de las viviendas
inadecuadas . En muchos lugares el numero de cuartos POI' vi-
vienda es bajo, hay hacinamiento y ocurre un alto indice de pro-
miscuidad: y de vida en corrnin con los animates. En fin, la si-
tuacion de la vivienda colombiana es en general adversa al pro-
greso, no conduce a practicas higienicas y deterioraIa moral de
loafamilia.

Mirado este problema desde el punto de vista urbano, es
decir, comparando las facilidades de que gozan los estudiosos de
esta materia en sus comodas bibliotecas con aquellas en el cam-
po, el abismo POI' lienal' es muy profunda. Desde el punto de
vista tecnologico, en virutd de todo 10 que ha avanzado el hom-
bre en su lucha contra la penuria, la incomodidad y la en fer-
medad, especialmente en 0 ros paises, no deja de preocuparnos
la situacion de nuestros camPesinos. Que en plena era aOOmiea
'casi el 70 POI' ciento de los colombianos todavia vivan en pocil-
gas, es en realida·d un hecho desconcertante, un desafio para los
~obiernos.

Loables como hall sido las campafias que hastala fecha se
han llevado oacabo en beneficio de la vivienda campesina, cabe
meditar tambien en el aspecto positivo que, segun paree-e, ha si-
do descuidado. i.. Sera todo imp erfecto , il6gieo e inmundo en las
viviendas l'urales? i.. Sera util estudiar Ia vivienda campesina,
no como Ia miraria un ciudadeno urbanizado unicamente, sino
como Ia siente y la vive el propio campesino? Quizas un estu-

2 Departflmento Administrativo NacionaJ de Estadlstica, Ctm8Q de E-
dificios y Vi1.liendas de 1951, Bogota, 16 volumenes para las divisio-
nes Administrativas, Cuadro,s Nros. 4 y 9.
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dio de esta clase pueda dar. base a una reVISIOn de principios ,
De todos modos, 110 es buena dejarse llevar por eletnocentris-
mo y tratar de impanel' cambios ciegamente, s610 porque pue-
dan pareoer buenos. La psicosociologia ensefia que todos estes
conceptos son relatives, y que' en la mayoria de los casos todo
fenomeno sociologico tiene su razon de ser . La que queremos
subrayar es que hay elementos positives en la vivienda rural
actual que no se han apreciado en toda su importancia y que
pueden utilizarsc como eslabones para program as de mejora-
miento .

Elrobjeto del presents estudio es simplemente sentar las
bases para hI:H;8'l' un analisis objetivo de la realidad 'social que
es la vivienda Las preguntas basieas, 0 hipotesis de trabaio,
serf an : ~Que funciones cum ple actualrnente ·la vivienda campe-
sina co'Jombiana? {Que elementos hacen de ella una instituci6n
soda]? l,C6m0 pueden modificarse 12'8-08 elementos -en busca de
mejoras 0 'de la implantacion de un .programa de cambio diri-
gido?

POl' 'supuesto, las generalizaciones son peligrosas, y se ha-
ee necesario cornpletar estudios intensives de la vivienda en
las diversas regiones d'cl pals antes de entl~al' a halter una Sin-
tesis, Pero POl' eo] momenta puede haeerse una somera relaci6n
de 10 m~'.s pertineriteeon miras a 1a definicion de una polftica
positiva de vivi'cnda campesina, ya que esh urge. De todoS mo-
dos, podra hacerselabor mas efeetiva euando se eonozc:a '10 que
es en realidad esa viviendoa, y 'euando se aprcnda a trab;,j,jar.con
Jos campesinos y no contra el'los.
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CUADiRO N9. 1

Numero de viviendas rurales en Colombia, por departamentos, y por-

centojas de elias que no tienen bono, sanitarios, agua y luz, 1951.

Total Sin Sin' Sin Sin

Departamento Viviendos Bano Sanit. Agua Luz

Rurales P 0 r Ciento

Antioquia 139,573 95.3 83.4 83.8 90.3

Atlantico 6,118 93.2 90.9 92.9 92.7

Bolivar-Cordoba 83,299 97.4 95.4 97.3 98.3

Boyaca 129,326 99.7 96.3 99.4 99.6

Caldas 89,342 94.8 63.0 78.9 90.7

Cauca 52,702 99.4 92.4 98.5 98.6

C.undinamarca 131,089 97.1 91.1 93.7 96.4

Cl1oco 18,293 98.9 96.7 98.0 98.2

Huila 30,218 99.3 88.5 98.4 98.5

Magdalena 37,920 96.6 91.8 96.0 97.2

Narino 72,460 99.6 93.3 99.1 99.2

Norte Santander 36,602 98.3 95.5 95.2 96.9

.Santander 84,658 99.2 95.1 97.1 98.4

Totima 68,710 98.4 .88.9 89.5 97.6

Valle del Couco 77,907 96.'6 78.2 89.4 94.4

Territorios 19,350 98.6 90.3 97.8 96.5

.COLOMBIA: 1,077,567 97.6 89.2 9-2.8 96.2

F'uente : Computado de Departamento Administrativo Nacional de Esta-
distica, Censo de Edificio« y Viviendas de 1951, Cuadro No. 9, Viviendas
fami'liares por servicios y tenencias . Bogota.

Volumenes : Anbioquia (marzo, 1955), Atlantico (enero, 1954), Boya-
ca (abril, 1954), Bolivar-Cordoba (mayo, 1955), Oa.ldas (agosto, 1954),
Cauca (febrero, 1954), Cundinamarca (octubre, 1954), Chaco (diciembr,
1953), Huila (diciembre, 1953), Magdalena (junio, 1954), Narifio (agosto
1954), Norte de Santander (mayo, 1954), Santander (julio, 1954), Tolima
(mayo, 1954), Valle del Cauca (S€ptiembre, 1954), 'I'erritorios Nacion al
Poblacion Indigena (junio, 1954).
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Numero\ de edificios rurales en Colombia, per departamentos, y par-
centajes de ellos que tienen predominantemente pisos de tierra, mu-

ros de adobe y bohareque y techos de paia y similares, 1951.

Total Con pieo'! Con muros Con techcs

DEPARTAMENTO Edificios de adob<! y de paja y

Rurales Tierra Bahareque Similares

PO R CIENTO

Antioquia 159,730 51.9 79.8 32.9
Atlantico 6,775 71.0 70.0 77.1
Bolivar-Cordoba 87,526 95.4 76.0 94.8
Boyac6 153,726 93.8 86.2 72.8
Caldas 97,442 15.6 66.6 15.9
Cauea 59,590 72.8 75.3 70.2
Cundinamareo 145,675 75.0 81.4 60.0
Choeo 21,011 2.9 3.3 83.3
Huila 32,257 71.8 85.1 69.7
Magdalena 41,505 87.8 57.5 88.9
Narino 80,88'2 67.7 75.3 74.5
Norte de Santander 39,494 80.6 93.7 71.3
Sontonder 93,050 86.0 75.7 62.2
Tolima 73,635 58.1 60.7 65.1
Valle del Cauea 84,211 35.3 7.'3.5 33.5
Territorios 21,107 58.8 45.0 61.2
COLOM'BIA: 1,197,616 66.4 75.7 59.3

Fuente: Computadode Departamento Administrativo Nacional de Estadis-
tica, op, cit., Cuadro No.4, Edificios segun el material predominante en la
construccion .

I I

Funciones de la ViviendaCampesina

En primer lugar, debe haber un concepto concise y practi-
co de '10 que basicamente constituye la vivienda campesina La
definicion corriente identifica a Ia vivienda solamente con una
estructura dsterminada, i.e., la casa en sf. Sin embargo, fun-
cionalmente esta definicion es irreal : ella ha sido causa de que
muchos planificadores se desorienten ,

En la realidad del agro, Ia vivienda campesinaesta consti-
tuida no solamente por Ta estructura de material, «las cuatro
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paredes», o iedificacion, sino tarnbien por aquella porcion pe-
quefia de terrene que rodea a las estructuras principales , Es-
tas dos porciones, la de adentro y la de afuera POl' asi decirlo,
no se pueden divorciar: al quitar cualquiera de ellas se pierde
en seguida el sentido basico de abrigo y defensa que implica la
vivienda rural. Lo de afuera muchas veces vale tanto 0 mas
que 10 de adentro desde el punto de vista funcional de la vivien-
da. Como veremos, ambas partes forman un todo organico.. y
este tOM es lo que se debe considerar como la vivienda campe-
sima. En esta vivienda se espera que viva una unidad biologica
humana, 0 familia, encargada de su subsistencia en forma in-
dependiente y auto-suficiente . POl' 10 comun son ,105 mismos
miembros de la familia los que construyen su vivienda, aunque
con la ayuda de albafiiles que dir ijan laedificaci6n.

Como en todas partes del mundo, la vivienda sirve prime-
ramente como abrigo contra las inclemencias del tiempo. Se
reconoce que Ia habilidad de hacer estructuras artif'iciales ad.
hoc es una de las caracteristicas que distinguen a,1hombre his-
t6rico del neolitico , Asi nuestros carnpesinos han heredado una
rica tradicion de albafiiler ia y construccion de casas. De los
indios ha venido el genio y la ciencia en el uso de materiales
autoctonos tales como el chusque, la cafiabrava, la guadua, la
palma del murapo, ,los carrizos, e1 helecho, los taJlos de fraile-
j6n, En este sentido la ley de parsimonia ha sido hasica. No
hay razon para catalogar estos materiales, tan trajinados pero
inc6lumes, como deficientes en g,eneral. Ellos cumplen su bue-
na funci6n (3).

De 'los espafioles llega al 'campesino mucho de su sentido
arquiteet6nico, el cna,l fue impuesto en forma sistematica en

3 As! tambien opina el t'cnico Ives Salaun (pag. 17, 22-23). No hay
muchas descripciones objetivas sobre la forma como usan estos
materiaJes, pero pued n consuJtarse diversas monografia en el an-
tiguo Boletin de Etnologia, en la Revisw Colombiana de Antropolo-
gw y en Ja Revisw de Folklore. Un articulo' interesante en este sen-
tido es el de Roberto Castilleja, «ETlsayo sabre el de arralla de Ja
vivienda en los departamentos de la costa atHintica», Revista de Fol
klare, 2a. Epoca, v, 1, Diciembre de 1952, pp. 129-175. SegUn este
autor, la tenaz supervivenC'ia del techo de paja en la casta se debe
a que es mas fresco y menos costo 0 (p. 129). Cf. GeTardo Reichei-
Dolmatoff, «EI marco cultural en el estudio d la vivi'enda (La co-
munidad rural magdalenense) », CINV A, Servicio de Interc'lmbio
Cientifico, 1953, p. 24.



todo el territorio nacional 0 A la generalizacion de 1a vivienda
de planta rectangular y el desplazamiento de Ia de planta 're-
donda donde esta existia, siguio la adopcion de tecnicas -eficien-
tes € igualmentc parsimoniosas: la hechura de adobes y ladri-
llos en chircales, la tapia pisada 0 «embutido» como la llaman
en el Tolima, la teja de galapago y el uso del tame 0 del ras-
trojo de trigo pam el techo (4) 0

De todos modos, 'en muchos lugares del pais los campesi-
nos han sabido ingeniarselas para tener estrueturas abrigadas
y adaptadas a las circunstanciasambientales 0 En tierra calien-
te las casas son POI' -10 regular aireadas, mientras que en tierra
fria las casas son encerradas. Cuando la tenencia de la tierra
lo perrnite, am colocan Jas casas arriba en las lomas y aca en
los recodos de las montafias 0 Las de' tierra caliente con f'recuen-
era dejan libre el paso del aire, Y POI' 10 menos las de la costa
tienen ventanas amplias 0 cuartos del ala de tres puertas que
parecen adaptaciones cle la «ramada» carrbe-arawak (5); las
de tierra fria y templada se caracterizan pOI' su falta de ven-
tanas, especialmerrte en aquellas areas donde ha habido gran-
de inf'luencia indigena (las altiplanicies centrales, Cauca, Na-
rifio) . En otras regiones libres de aquella influencia, tales co-
mo Antioquia, el uso de ventanas esta generalizado para todos
olos dimas.

La f'uncion del abrigo neva a la segunda finwlidad de 1a
vivienda, en re·alidad su coro1ario, cual es la de servir de li01"-
rnitorio. La existel1'cia 0 falta de ventanas esta re1acionada con
e ta funci6n, ya que se desea comodidad pOI' las noches. oEste
problema 'es especiaJmente compli>cado en las tienas frias, don-
de se ha visto el caso de que han tapado con adobe las venta-
nas anteriormen te constl"ui das (6). Asi ,las casas de las alti·
planicies son oscuras y frias POI' el dia y tibias porIa noche.
Como er] interior de la casa es poco o'cupado durante >21curso

4 Una descripcion de la tecnica de co-nstruccion actual en una ver~da
de tierra fria se encuentra en Fals-Borda, Peasant Society in the e,,-
lombian Andes (Gainesvill~, Florida, 1955), pp. 133-140.

5 Esta co-stumbre parece pT(wenir en parte de los indios caribe-arawak,
!Cuyo's boMos tenian ventanas y se componian de una ramada y un
cU'arto, y en parte de catalanes y valencianos que transcultura,ron la
«harl'aca» (Gasttillejo, p. 131, 138-139).

6 Fals-Borda, p. 139. .
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del dia, Ie. luz interior se consideracomo poco menos que inne-
cesaria . En cambio es necesario tapar los agujeros y huecos
para que no entre el aire , Esto tiene tres aspectos: uno, el de
evitar el enfriamien'to; otro, mas sutil, tiene que vel' can la
creencia, segiin parece originaria de Europa, de que los vien-
tos son causa de enfermedad (7); y el tercero pareceenraizar-
5e,como ya se dijo, en la costumbre indigena de encerrar habi-
taciones. Asi la casa cam pesina del oriente colombiano debe es-
tar bien defendida, en su interior, contra el aire, y en ella se
considera a la luz como elemento secundario . No asi en el occi-
dente, donde las caracteristicas son distintas debido a fenome-
nos de divergencia cultural. .

Otra funcion de la vivienda campesina es la de proveer las
facilidades necesarias para la subeistencia y para Ia defensa de
Ia saIud, es decir, la de tener cocina y una huerta 0 jardin, aun-
queeste sin planificar. Esta funcion importante la sefialan los
mismoaeampesinos cuando, al no encontrar a 'los duefios dicen
que no hallaron sino «Ia casa con 'la cocina». Esta puedeestar
bajo el mismo techo que Ia estructura principal (como en al-
gunas regiones de Cundinamarca) (8), en una pequefia estruc-
tura independiente donde tambien puede encontrarse el horno
para eI pan (como en Boyaca), 0 en una segunda casa separa-
da de la principal POI' un callejoncito (como en la costa atlan-
tica) . En esta dependencia pasa practicamente todo el dia Ia
mujer de 'la casa, ya que, d-ebido a 10 lento que se 'co-cin~tnlos
alimentos en el fogon, no ha acabado el de,sayuno cuando ya
debe empezar a preparar el almuerzo. Las comidas se sirven
c.asi siemp!'e en la cocina, 10 cual ,Ia hac·c el centro social de la
. vivienda, especialmente en 'las tierras frias y templa-das (en
las calientese1 centro social se desplaza con frecuencia al co-
rredor). Aqui se efec'tuan los ma~ asiduos contactos, se charla
y se comentan l-as noticias, se planean y deciden las tareas agri-

7 En una poblacion del Magdalena se han construfdo las casa,g en di-
recc:i6n este-oeste para evitar que entre el viento del nordeste que 80-

pJa de diciembre a marzo, y la pared que da hacia el lado del vien-
to carece de ventana (Reichel, p. 23). Pero es a actitud no se en-
cuentra en Anolaima, otra comunidad debidamente estudiada, donde
see constl'uyen las casas 'in tener en cuenta el viento (Astrid de Greiff,
~Ensayo de ayuda a la vivienda campesil1a, Municipio de Anolaima:t,
CINV A, Trabajo Final (Mecanogra (iado) , 1954, pp. 2-3.

8 Fals-Borda, p. 140.



-215-

colas. Una rustica mesa, cuando la hay, bancas y tarimas y
varies cajones 0 poyos de adobe, sirven para el caso . No pue-
den tenerse otras comodidades ni mucho aseo, porque el humo
impregna el local. Pero esto no importa mucho en algunas re-
giones (Cundinamarca y Boyaca), puesto que hasta el humo
curnple alli una funci6n: el hollin que forma no es 081 desprecia-
ble residuo que ennegrece las mansiones urbanas, sino un in-
dicador magico que, al acumularsa 'en las cascaras de huevo cla-
vadasal efecto en las paredes de la cocina, promueve a larga
distancia el nacimiento de las plumas de los pollos '(9). Tam-
bien debe observarse que la piedra de moler POl' 10 general se
cncuentra a la puerta de la eocina, en el corredor, y que la le-
fia 0 chamiza Ia dejan en un espacio abierto cercano, comun-
mente a un lado de la era 0 del patio. En la costa, se encuen-
tra un lavadero particular de la familia a poca distancia de la
casa.

~ La huerta-jardin sembrada «sin ton ni son» a pocos pasos
de la casa puede considerarso como una sucursal de Ia cocina.
Los campesinos desean tener a mano ciertas yerbas titiles pa-
ra sus dolencias, Y POl' esto las siembran (10). Pero es en la
cocina donde se efectu·,a la alquimia indispensable para conver-
til' las yerbas en panacea, Y POl' esto no debe la cocina divorciar- *
Be de la pequena y uti! area que sirve de recurso para conser-
varIa salud. Debe notarse, sin embargo, que en a.Jgunas regio-
nes, tales como e'l Cauca, esta huerta es difici! de encontrar u
observar.

Una funcion psico-socio16gj.ca mas de la vivienda campesi-
]l'a, es la de facilitar la defensa. y el cu.idado de los bienes y dl~
I s p·ersonas. Como debido a circunstancias econ6micas casi no
existen depositos especiales para el produddo agricola ni edi-
ficadones para los animales, todo 10 ~uard'able V i€Jl(! a parar
generalmente a la habitacion de l,a familia. As,i, POl' ejemplo
POl' fa:lta de espacio, ott la. semilla de papa para el siguiente ano

In guarda en el dormitorio. En el corredor se amontonan los
costales !lenos de frntas, granos, tuberculos 0 semillas. Al es-
tantilJo principal mucha vece se amanan ,los bueyes, las ove-

9 Ibid., p, 189.
10 POl' 10 menos, esto es cierto' en las cOl'llunjdades de las planicies c'en-

hales, y Reichel-Dolmatoff. trae datos similares en relaci6n con una
comunidad del Magdal'ena (Reichel, p. 22).
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jas a las cabras. A las cgallinas se les echa 'en el zarzo 'de .laca-
sa don de hay menos peligro de que se las roben, y el zarzo de
adentro .sirve para guardar muebles l'Ot,OS, medicinas y casas
varias. En algunas partes se duerms en los zarzos, especial-
mente en tiempo de fiestas, cuando ,lacasa tiene un exeesivo
mimero de huespedes . Los alares de la casa tambien son im-
portantes : bajo su resguardo quedanlas herramientas peque-
fias enganchadas en los travesafios, el arado de chuzo, el cas-
quillejo yel yugo recostados contra la pared, los azadones y pi-
cas, los platones para hacer mantequilla colgados de una viga,
los cajones donde se acomodan los zuros, y hasta los pajaros
muertos que hay que disecar para adorno de las ermitas del
jueves de Corpus. Dentro de la casa se cobijan los gatos para
que -cacen ratones, ademas de otros animales a los cuales hay
que defender. Los perros se dejan fuera como celosos guardia-
nes. En fin de cuentas, la vivienda llega a ser en muchisimos
casas principalmente un deposito, y para cumplir esta funcion
se dedica el mayor espacio disponible (11).

Incluye esta funcion defensiva el control inmediato de edi-
ficaciones sacundarias cuando estas las hay: lavaderos, hor-
nos, corrales, porquerizas, caballerizas (<<burreras» en Ia cos-
ta), gallineros, conejeras, todas ellas estructuras rudimentarias
a veces, y '21 cui dado de los animales arnarrados en las eras o
en los patios. Para cualquier conrnocion en estas dependencias
tiene aida atento la senora de la casa, quien azuza desde aden-
tro a 105 perras 0 despi'2rta al marido y a los hijos si es nece-
sario.

Los articulos personales tales como vestidos, sambI' .YOS y
zapatos los guardan en baiHes de madera a los cuelgan de per-
chas a clavos grandes. No hay alacenas 0 closets de ninguna
clas€ y los armarios son raros (12). Los importantes ahorroB
familial'€s se guardan en un baul pequeno facil de esconder.
Tambien puede quedar dentro del dormitorio la bicicleta, la fu-
migadora y los bultos de abono quimico, Al acostarse 8e «tran-
ca» la puerta de la casa par dentro y se pone uno al abrigo de
vientos, brujas y ladrones.

11 As! tambien 10 ha observado un investigador del CINVA; consultar
a Luis E. Camacho, «Algunos aspectos de la vivienda rural en clima
frio», CINVA, Trabajo Final (Mecanografiado), 1955. Trae este
estudio unos interesantes planos de alg"lmas viviendas bo,ya-eenses.

12 Fats-Borda, p. 141.
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En area y tiempo normales, .la inviolabilidad del hagar
campesino es sacrosanta. Se espera, en muchas regiones, como
ado de cortesia que el visitante anuncie su presencia can un
saludo en voz alta a cierta distancia de la casa. EI no hacerlo
puede interpretarse como sefial de malas intenciones y el visi-
tante puede entonces ser atacado. Con este fin algunos campe-
sinos tienen a la mano, ademas de los perros, una buena cole-
ccion de bordones y muchas veces armas de fuego, palos y pie-
dras.

Esto nos lleva a otra funcion importante de la vivienda
campesina, ctial es la de proporcicnar iniimidsui a los rniembros
de la familia. Excepto en poblamientos de aldea, como los de
la costa atlantica, 'casa que de hacia carretera 0 camino tendril
POl' 10 regular sus puertas hacia 10 que los visitantes llamarian
«-Ia parte de atras». Y si esto no pueds remediarse, setos, chus-
ques, cafiabravas y arboles frondosos se siernbran al frente pa-
ra que oculten el hogar, arboles y plantas que se adicionan conro-
sales, azucenas, cartuchos y otras flares; a seconstruira una
pared de tapia pisada 0 de piedras 0 una cerca de palos COIl al-
guna enredadera. Asi viene a resultar un pequefio patio que e-
jerce multiples funciones: alli comen y juegan los nifios, se de-
jan los chorotes del agua, se lavan los pies antes de ir a Misa
y se puede regal' el maiz para que endurezca. Sabre el pasto y
las matas se extiende la ropa recien lavada para que se seque
y tome aquel agradable 0101' ~ mejorana de que hablara uno de
nuestros literatos. Las flores sirven para decorar los altares
familiares, para !levar al pueblo como contribucion ala iglesia
o para los pr sos de las procesiones y para embellecer 160 pinto-
resca Cruz de Mayo. Debe observarse, sin embargo, que en al-
gunas regiones de la costa se prefiere tener un patio limpio pa-
ra poder protegerse mejor contra culebras, alacranes y otros
biehos (13).

En la formaci6n de este placentero patio ])uede haber al-
ga de un mecanismo psicol6gico de defensa. Al ladrido de los
perros que anuncian a un extl'ano,los duenos de casa pod ran
esconder los pantalones sucios 0 las alpargatas viejas dejados
en e.l corredor, y aun la senora podni COlTer de 'Ia cocina al dor-
ll1itorio a cambi<\rse de falda, sin que e] visitante que se apro-
xima caiga mucho en cnenta de la pequena revoluci6n que 'cau-
sa. As! tambien se puede esconder a tiempo 0 huir gin ser vis-

13 Reichel, p. 25.
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to, en caso de necesidad. Este af'an de intirnidad lleva a muchos
elientes del Instituto de Credito Territorial a pintar can colo-
res oscuros los vidrios inferiores deIas ventanas de las casas
construidas para ellos, 0 a cerrar 'las ventanas completamente,
plies no existe la costumbre de colgar cortinas.

Ademas de las cinco furrciones ya descritas, la vivienda
carnpesina ejerce otras tres que pueden clasiticarse como se-
cundarias. La primera es docaracter social y recreatioo. La
casa no es primordialmente un centro ref'inado de intercambio
social. Excepto en Antioquia y Caldas, donde hay una tradi-
'cion mas espanola, no hay sala, y la falta de muebles y otros e-
lementos hace imposible utilizar tecnicas de clasificacion socio-
economica tales como las implantadas en los Estados Uni-dos
(14). Cuando hay bautismo 0 matrimonio, la fiesta se hace en
el dormitorio- deposito, y los invitados se sientan en las camas,
en poyos de adobe adaptados en el corredor, sobre palancas de
eucalipto colocadas sobre soportes terrninales, sabre los baules
o simplernente sobre el suelo 0 las piedras del patio.

Tambien la vivienda cumple, aunque en forma secundaria,
una funcion reiunosa, funci6n que en muchos casos se expresa
en tragaluces en forma de cruz. No hay casa cam pesina donde
no se encuentre POl' 10 menos una de las paredes interiores del
dormitorio 0 sala Jiteralmente cubierta de laminas, tarjetas 0

cuadros de santos, almanaques sagrados, oraciones y pequefios
altares 'con imageries. Es frente a estas paredes, las cuales en
mU'chas partes semejan iconos de la iglesia ortodoxa rusa, don-
de se l'eza el Rosario par las noches. EI campesino ha creado
un mundo religoso domestico que es bastante emotivo. Son es-
tas imagenes -10 que primero ve al levantarse de la cama y 10
ultimo que atrae su intenci6n cuando al ,a-costarse les dirije una
ora'ciOn. Aqui ·da el nino sus primeros balbuceos cuando, en co-
ra con sus mayores, l'epite el response mariano, «Ruega par no-
sotros» (15). Pero es aqui tambien, frente a estas imagenes,

14 Fals-Borda, pp _ 140-141, 160-162. Si n embargo-, los esposos Reichel-
Dolmatoff han podido descubrir que hay elementos de prestigio en·
la vivienda magdalenesa y mellcionan, entre otros, el tinajero de Ja
sala y Ja vitrina con vasos y loza (R'eicheJ, p. 21).

15 Para un estud'io' de l~s instituciones religios·as l'urales en una comu-
nidad de Cundinamarca, consultaT a Fals-Borda, PI). 203, 215-2S0.
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donde se efectua el fen6meno de la promiscuidad y donde se fus-
tiga y se insulta con palabras soeces (16),

La vivienda ejerce asi mismo una funci6n secundaria co-
mo lugar temporal de trabaio y eneste sentido cobra relieve
el corredor 0 eobertizo. Cuando el tiempo no favorece el tra-
bajo de campo, .JS agricultores se reunen en este corredor pa-
ra atender diversos quehaceres. Aqui se desgrana el maiz, se
alisa la hoja del tabaco, se desbarbanlos ajos, se descuartiza
el ovejo, se arregla el taburete 0 se aiusta el mono del azadon,
Despues de la cocina, es elcorredor el lugar mas socorrido de
la cas-a campesina, y aun en lugares como Anolaima, el Libano
y la Costa, se convierte en centro social y comedor (17). Suyo
es un aspecto cultural que, asi como el del patio, bien deben
recordar los planif'icadores de la nueva vivienda.

Finalmeute, hay ciertos aspectos psico- sociales para los
cuales la vivienda capesina ejerce funci6n muy limitada. En
~I aepecto higienico" es notorio 10 inadecuado de esta vivienda
Hay falta de inodoros, lavabos y espejos y el suelo es a menudo
la tierra desnuda (vel' Cuadros 1 y 2), EI jabon y la peinilla,
euando los hay, se guardan en una cajita prenida a un estan-
tillo 0 en un hueco socavado en la pared. EI arreglo personal
se ha'ce en el corredor y las necesidades fisiol6gicas se satisfa-
cen entre los matorrales de los alrededores.

Cabe recordar aqui el proceso que han tenido las letrinas
en muchos lugares del pais. Los campes.inos han rooccionado a
elias de diversas maneras; se quejan de 10 dispendioso de la
construcci6n, de los malos 0101'e8 que a veces transmiten enfer-
medades, del peligro que representan para los pequenos, de que
causan el tifo. En una vel'eda boyacense se han negado a usaI'
letrinas solo pOI'que 'los duenos fueron obligados a construirlas
POl' las autoridades. Aquellos respondieron: «Nos obligan a
hacerlas, ahara que nos obliguen a usarlas». Y alli estan las le-
trinas, en paisaje impl'esionante, sirviendo de depOsito 0 de ga-

16 Segun CastiHejo, la pl'omiscuidad no es pronuncia.da entre 10.; cam-
pesinos de la costa atlantica (Castilleja, p. 138).

17 De Greiff, pp. 2-4; Angel Canales Zuniga, dnvestiga.cion de la vi-
vienda rural en el municipio del Libano, Tolima», GINVA, Tn:bajos
del Campo (Mecanografiado), 1953, p. 6; Camacho, p. 26; Casti-
lejo, pp. 142-143.



llineros. Para la implantacion existosa de tetrinas (as} como
la de cualquier otro aspecto que implique cambio social 0 cul-
tural) se necesita un estudio sociologico previo de las circuns-
tancias ambientales y el descubrimiento de escapes psicologicos
que favorezcan la introduccion de 10 nuevo.

'I'ambien es def'iciente la vivienda campesina en su facili-
dades para la educacion. formal. EI muchacho que va a la escue-
la tiene que contentarse muchas vecescon utilizar un costal He-
no de papas como mesa para hacer sus tareas . Como ya se ha
dicho, a la casa de tierra fria Ie hace falta luz para permitir la
lectura diurna (pues la nocturna seria solo al pie de velas 0 e -
permas), y no hay espacio para 'colo-car estantes para libros y
revistas . Nada en estas viviendas conduce al estudio y a la lec-
tura; esto solo se hace incomodamente y sin alicientes. Los
maestros de escuela, en especial, deberian tomar l;ota de esta de-
f'iciencia hogarefia para que fueran mas comprensivos del gran
esfuerzo que hacen sus alumnos cuando presentan las tareas
cotidianas .

'I'ampoco conduce la mayoria de las viviendas campesiuas
hacia el aoce estetico, Este, segiin parece, s610 se bene en for-
ma regular en los temples de cada localidad, los cuales contra -
tan ell lujo y vistosidac1 'con las casas de los agricultores (18)..
La casa cam pesina es mas bien utilitariata : con la excepcion
del jardin y los cuadro religiosos, hay poco en ella de artisti-
co 0 decorative Sin embargo, en algunas partes se ha conser-
vado la sirnpatica tradicion de dibujar paisajes en las pared s
del 'conedor de ]oacasa, y el decorar el interior con algunos cua-
dros romanticos, casi de la escuela de «brocha gorda».

Hecha con una mentalidad que puede datarse de siglo-s an-
teriores, la arquitectura de Ia habitacion rural es de dificil ailap-
t~LCi6n a las conveniencias y equipos modernos. Las in talacio-
nes electricas son precaria ; las de tuberia p,ara I agua pue-
den producir desgajamientos' 0 derrumbes; si eJ techo e de pa-
ja, no se Ie puede adaptar estufa con buitron POI' el p ligro de
incendio; no hay buena rnanera de guarc1ar los carro y bicicl -
tas, mucho rnenos los tractores con sus l'epuestos y accesorio .
En las comunidades campesinas en transici6n, est fen6meno
ha causado tensiones y sentimientos de insatisfacci'n cal'a'ct -

18 Fals-Borda, p. 220.



risticos de 10 que Ogburn y Veblen han Ilamado «atraso cultu-
ral POl' eJ infJujo de la tecnologia» , No hay duda de que esta
arquitectura colonial cristalizada en estos asp-ectos negatives
desde hace varios siglos, es un obstaculo para cualquier progra-
rna de mejoras de la vivienda campesina actual (19).

I I I

Aspectos Institucionalizados de la Vivienda Campesina

De todo 10 anterior Be desprends que la vivienda campesi-
r a ideal es una expresion de la independencia y del status so-
cial de una familia, y que se compone de seis partes esenciales
desde el punto de ista funcional : cocina-huerta, .orredor, pa-
tio-jardin, dormitor io-deposito, zarzo y alares .

Cabe recapitular , La cocina-huerta es el centro de mas
f'recuentes contactos . EJ corredor es indispensable para el tra-
bajo temporal, como centro social y como deposito. El patio-
jardin sirve para esparcimiento intimo y para diversas tareas
agricolas y f'amiliares. El dormitorio-deposito es la pieza rna-
YOlo y sirvs multiples f'inalidades . EI zarzo es ef'iciente para
guardar objetos y anirnales 0 para dormitorio y representa una
inteligente utilizacion del espacio vacio debajo del techo. Los
alares (que tanto seechan menos en la moderna y lluviosa Bo-
gOUI) SOil abrigo de herramientas y de aves. La vivienda ru-
ral cum ple asi con sus f'inalidades basicas psicologicas de abri-
go, dormitorio, subsistencia, defensa e intimidad, y las secun-
darias como centro social, religioso y laboraI. En todos estos
aspectos la vivienda esta institucionoalizada, es doecir, tiene ele-
mentos sociales comunes a la generalidad de los 'agricultores de
detcrminadas regiones. As! idealiza un campesino su casa, asi
la pIanea y .asi la construye, con todas ·estas funciones en men-
te. Alrecledor de estas dependencias y 10 que ellas implican des-
de el punto de vista psico16gico y social, se revuelve la casa ru-
ral, Si al una cl<> esas dependencia-s falta, el campesino no que-
d.a contento, Si se adicionan otras, el campesino his considera-
ra como secundarias, excepcion hecha de ciertas estructuras de
deposito y para guarda de los animaIes.

19 Cf. Fals-Bol'da, pp, 135-136,



Definiendo, pues, en esta forma 10 que es la vivienda cam-
pesina colombiana y las funciones psico-sociologioas que cum-
ple, no queda POl' el momento sino dirigir un vistazo sobre las,
posibilidades de mejorarla ,

IV

'EI Mejoramiento de la Vivienda 'Campesina

Veamos, pues, un poco de psico-sociologia aplicada.

Los planes de vivienda del pasado han tendido, con las me-
jores intenciones, a llevar una mentalidad 'extra-rural, urbani-
zada, a los campos colombianos , Se han querido levar a los earn-
pos las comodidades que se gozan en las ciudades, y ha habido
asi cierta actitud de desprecio hacia 10 que hay en las casas ru-
rales. La descripci6n que antecede, producto de observaciones
directas y de experiencias vividas en el campo, quiere demos-
trar que no todo es il6gico 0 definitivamente imperfecto en la
vivienda campesina. Hay claras deficiencias desde e'l punto de
vista urbano especialmente. Pero tarnbien haybuenas bases
para proceder al mejoramiento y hasta caracteristicas que se
deben conservar . Cabe relievar que segun parece es en el me-
joramiento de las casas actuales, no en la simple construccion
de nuevas, donde radica el secreta del exito en las campafias de
vivienda .

En primer lugar, el material de muchas casas no es del to-
do malo. En este senti do se destacan el adobe, la tapia pisada,
el bahareque bien fabricado y la madera. Las casas hechas con
estos materiales se prestan a mejoras sustanciales, debido a sus
caracteristicas de durabilidad y resistencia . Como es imposi-
ble que, bajo las circunstancias actuales, un solo instituto y dos
o tres agencias puedan llenar siquiera el deficit anual de vivien-
das ocasionado POl' el aumento vegetativo de 'la poblacion, (20)
cabe desear que seexplote hasta el maximo la tecniea local en
e1 uso del adobe, la tapia, la piedra, el bahareque y la madera.
Esto podria hacerse par medio de campanas educativas que se

20 SegUn el profesor Ernesto Vautier, deJ Centro Interamericano de Vi-
v,ienda, habria que construlr 46,500 casas y mejorar 32,500 anual-
mente (Vautier, p. 60).
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dirijan alcampesino en general (ya que son las mismas fami-
lias las que construyen sus casas en gran parte) y a los alba-
fiiles rurales en particular, mostrandoles nuevos metodos de
construceion y disefio de casas. Usando un poco mas de imagi-
nacion, con adobes empafietados o con un nuevo material deno-
minado «suelo-cernento» puede construirse una casa de una
planta (las de dos pisos son raras en el campo, excepcion he-
eha de haciendas) que sea atractiva y que tenga todas las 'Co-
modidades de una casa de ladrillo.

POl' supuesto, no en todas partes seencuentra piedra ni
tierra apropiada para adobe 0 suelo-cemento , Lo que se desea
relievar, de todos modos, es la posibilidad que existe de orien-
tal' la albafiileria rural, tradicional y familiar hacia niveles tee-
nicos superiores . Esto no ocasionaria mayores costos y prcdu-
ciria tremendos resultados. Es cierto que loahechura de los a-
dobes es dispendiosa y que hay que dejarlos secar bien para que
se f ije el paiiete; perc es practicaments imposible POl' el me-
mento haeer todas lascasas rurales de ladrillo. Mejor es orien-
tal' la hechura de nuevas casas de adobe, y otros materiales POl'
los mismos que actual mente las construyen (0 mejorar las que
existen), modificando en 10 posible sus tecnicas rudimentarias.
Aun en las casas nuevas construidas POl' el I.C. T ., la Federa-
cion de Cafeteros y otras agencias seria deseable promover la
participacion del duefio, ya se,a en el planearniento oen la mis-
rna construcei6n. Cuando se Ie impone al eampesino un tipo de
cas a nuevo, se destruye una uti] tradiei6n y se pierden las ven-
tajas psicologieas ~T las econ6mieas que i"2presentaria la parti-
eipad6n del duefio y su familia en el diseiio y en la construc-
cion del hO'gar (21).

En tierras ea1ientes seria deseahle perfeeeionar la teeniea
en el uso d·c la gu·adua y la eaiiabrava para tapar bien las hen-
dijas que; quedan y que son vivero ds biehos e insectos. Podria
incrementarse el usa de la cal para pintar las paredes, sin mu-

21 Concurre el pI'ofesor Vautier con estas ideas cuando escr,ibe: ~Debe-
ria el I. C. T. modificar su politica de realizar POl' si mismo las vi-
viendas de los campesinos, para ponerlos a estos en condiciones cultu-
rales y economicas de realizar pOl' si mismos una vivienda mejor,. a-
yudandose a si mismos y,ayudandose entre si». Exi,ste poea duda de
que este metoda es mas barato y mas efeet.ivo. (Va.utier, p. 62).
Tambien esta de aeuerdo en este tema el tecnico Salaun (pp. 35,
37-38, 47).



cho costa, para poder as! controlar plagas domesticas y algu-
u~s enfermedades transmisibles. Y habria que poner en prac-
tica en fincas espaciosas (diffcilmente en minifundios donde el
espacio es liinitado y ejerce funciones mas esenciales de subsis-
tencia)' aquellas disposiciones que orden an un area lihrede pol'
10 menos diez metros alrededor de la casa, y el alejamiento de
cambulos, platanos y otras plantas, criaderos tambien estes de
larvas y mosquitos.

Quizas la teja sea mas indispensable, aunque haycasas de
teeho 'de paja que son real~ente abrigadas y oncantadores. De,
todos modos, las cifras del censo de 1951 indican que el techo
de paia esta perdiendo Tmportancia para dar paso a 16.teja de
barro cocido, a la de eternit y a lacplancha de zinc: En muchas ve-
redas se ha ef'ectuado este cambio con. una velocidad extraor-
dina ria . Cabe sefialar que este cambia ha sido f'inanciado CaS)
exclusivamente pol' 'los campesinos interesados.· .

, La. planta de la casa campesina tambien parece aceptable
desde el punto de vista funcional . Se deberia en las nuevas con-
servar 'el patio, planear la huerta y el jardin, construir un am-
plio corredor can poyos para los obreros y dejar una pieza
grande como depOsito de productos agricol~. La cocina podria
desarrol1arse en el aspecto social que ya tiene, al adjuntarsele, •
separada s6Io pol' un biombo 0 POl' media' paredilla, una espe-
cie de salita-comedor (22). La nueva oosa, 0 aquella mejora-
da, deberia tener un cuarto para herramientas y amplioscuar-
teles para la guarda de semilla. En 10 posible, podria adaptar-
Sf') un j)equeno zarzo en el corredor 0 adaptar una troje 'en el
cuarto de herramientas para utilizar el espacio superior doeesa
pif)za. EI dormitorio podrie. tener un nicho para imagenes y las
par~des podrlan hacerse con alacenas completamente oequipa-
das. para la ropa que ahara se cuelga en perchas, se guarda en
inc6modos ootHes 0 simplemente s,e deja Hrada POl' cl suel0. El
suelo podriacubrirse con cementa a suelo-cemento. Hab,ria que
perforar 0 adoptar ventanas luego de una campana educativ<1,
para asi dar paso al gran agente profilactico que es.la 'luz solar.

Para evitar el h\lmO que no permitiria el desarrollo de una

22 Cf. las declaraciones del Dr. Jose Vicente Garces Nav8:s, cC6mo e!l

y .c6mo debe ser la vivienda rural en Colombia), en Viviellda, Bogo-
ta, Atio I, No.2, junio de 1955, pp. 4-7. '
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buena salita-comedor, podria incrementarse el usa de «estufas
chulas» como las que esta introduciendo el Servicio Tecnico A-
gricola Colombiano Americano (STACA) en Boyaca, las cua-
les son baratas e higienicas , 0 cocinas de petro Ieo cuando se
facilita la distribucion del combustible.

Es obvio que el problema de Ia falta de luz es econornico,
y en esto puede y debe tomar cartas el Estado comenzando por
el principio, es decir, POl' el fomento comunal de plantas y fuen-
tes de energia electrica , Esperar a que cada familia campesi-
na compre su planta es ilusorio . Entonces, con generadores e~-
trategicamente colocados y f'inanciados originalmente por los
gobierrios nacional, dopartamental y municipal en conjunto (y
hasta con contribuciones de los vecinos veredanos) , se avanza-
ria en la solucion del problema y se elevaria el nivel de vida de
la poblacion rural.

No hay duda de que todo esto es costoso : perc el problema
de la vivienda no viene a resolverse a fin de cuentas sino, en
termino de pesos y centavos. E! problema bene sus evidentes
raice~ economicas, y por eso es inconcebible que se prom/leva
la construcoion de casas por cuenta de arrendatarios en tierra
ajena, y que se construyan casas en minifundios cuya tierra
esesteril y de POCd futuro. Ademas, mucho5 de los tugurios y
pocilgas que se c~uentan en ei censo son vivienda~ de concerta-
dos, vivientes y partidarios que Dunca tendran interes en me-
jol'ar las casas, porque la tierra no es propia. As! tambien e]
prdblema de lit tenencia se refleja sobre el problema rle la vi-
- vienda (23). Ya que el asunto es economico, habria que con-
vencer a 108 propietarios de tierra que mejoren no solamente
sus propias casas

l
de campo sino las de sus arrendatarib~. Pe·

1'0 esto merece Pol' aparte un estudio especi:1.1e ihtensivo. "

De todos mod6s, 10 que se pret~:mde relievar es el hecho d~
que cuesta meno's rhejorar que consttuir y que los resultados
puedenser hasta mas ef'edivos y dutadetos.

Otro fen6meno vi~n~ a reflejarse 80bre la vivienda: el de
lapropiedad fragmentada, es decir, "aquella que se compane de
dos 6 mas lotes separados. En muchos lugares del pais, espe-
cialmente en Boyaca y el oriente de Cundinamarca, este fen6-
menD ha adqurido aspectos inusitados, comparables con los que

~8 m Greiff, pp. 32-33.
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se observan en Sulza, Alemania y Francia. POI' ejemplo, hay
campesinos en Puebloviejo y en Turmeque (Boyaca) con 27 y
29 lotes separados. El efecto que esta disposieion causa. en la
vivienda se ref'leja en ia construccion de estructuras secunda-
rias rudimentarias en la mayoria de los lotes, estructuras que
sirven primordialmente como deposito de producido agricola.
Pero aqui tambien se aloja Ia familia POl' epocas mientras se
cosecha en los lotes respectivos, y sobra decir que esacondicion
de ocupantes transitorios no permite el pen sal' en mejoras pa-
ra el hogar . 0

Sin embargo, hay campesines pudientes que pueden pagar
una buena casa asi como compran nuevas y dispersas propie-
dades. Aquellos que son incapaces de pagar, pero que tienen
espirrtu de trabajo, tienen el recurso del subsidio que sebia-
mente han adoptadola Federacion Nacion u de Cafeteros y el
Instituto de Credito Territorial.

En fin, 10 ideal seria, desde el punta de vista de la psico-
sociologia practica, construir 0 adaptar no solamente una casa
de tipo urbano para el campesino, como se hace actualmente,
sino varias estrueturas que canalicen yseparen las funciones
de Ia vivienda,especialmente aquellas que se refieren a la de-
fensa de los bienes y a depositos. Esta visto que estas funcio-
nes son imprescindibles en la vivienda rural. Entonces, hahria
que hacer anexos, corrales, ga1lineros, silos y otras dependen-
eias al mismo tiempo qU'8 laweina, la sala. y el dormitorio. Si
no se hace en esta forma, POl' 10 menos los dos ultimos salones
mencionados irian a suplir la fUl1'cion de deposito que el cam-
pesino considera inalienable con su vivienda. Es eierto que la
vivienda l'€sulta mas cara,' perc solo as! se resuelve su proble-
ma, a menos que se entre en amplios pro'gramas de mejora-
mien to. La falta de visi6n de este hecho elemental ha produci-
do el fracaso de algunas campafias de vivienda. A~i como en
los Estados Unidos, POI' ejemp'lo, no se concibe un farmstead
sin su establo 0 barn, deposito y garage, asi tampoco puede con-
cehirse para el agricultorcolombiano una vivienda que no to-
me en cuenta las necesidades primordiales que Ie' dicta su mis-
rna profesi6n.

Aparte de estos cambios que sedan quizas f{teiles de ha-,
eel', puesto que simplemente canalizan mejor 10 que ya s€ he-
ne y 10 que aLm se .siente psicol6gicamente, habria que 'hacer Q,
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tros cambios y adiciones que se refieren a las funciones actual-
mente consideradas como secundarias de Ie. vivienda . Mientras
que para 10 primero es probable que haya pocas dificultades de
adaptacion, para 10 segundo es indispensable promover campa-
fias educativas. POl' ejernplo, al campesino no se le convence-
ra de que el cuarto mayor de la nueva casa es parasala, y 10
usara como deposito quizas, hasta que a el no sa le despierte
el interes ni se Ie cree ninguna necesidad de tener un- cuarto
especialmente dedicado al esparcimiento de su familia y de los
visitantes. Ni tampoco tendria 10s muebles para Ilenar el espa-
cio que el consideraria malgastado , Y seguira pintando de ne-
gro los vidrios de las ventanas nuevas mientras no se le ins-
truya en el uso y las ventajas de las cortinas. Pero es aqui don-
de radica la posibilidad de hacerle frente con exito y en for-
ma practica al problema de la vivienda rural colombiana: el
mejorar 10 que existe poco a poco POl' medio de campafias in-
tensivas, sin necesariamente tener que construir casas enteras
cada vez. Como bien 10 ha expresado el Profesor Vautier: «El
sistema actual llego a producir casas en cantidades limitadas,
pero no llegara a solucionar el problema de Ia vivienda en Co-
lombia» (24).

Los detalles aqui enumerados puedenparecer pequefios,
pero son importantes. De la forma como sa maneien depende
el exito 0 el fracaso de la futura vivienda campesina y elexito"
o el fracaso de las campafias que tiendan a mejorar 0 incremen-
tal' la vivienda rural. De la satisfaccion de estas condiciones
y del reconocimiento de las funciones psico-sociologicas de la
vivienda depende el que los porcentajes que muestran los Cua-
dros 1 y 2 bajen a un nivel mas a tone con la presente epoea-.
Pero hay que pro-ceder en forma gradual. No se puede implan-
tar entre nuestroscampesinos, a menos que se quieran crear
tensiones insoportahles, un tipo de vivienda que 'los traslade de
improviso del bucolico siglo XVlIIal raeionaUsta siglo XX.
HelY que ir con inteligencia encauze.ndo '10 que tenemos hacia
avenidas mejores.

JJJJJJJJJJJJJ 24 V'8utier, p. 62. Ives Salaun se refiere a este asunto 'en los siguien-
tes terminos: «En vista de! volumen de necesidades con relaci6n a Is.
'cscasez de re'CUl'SOS dispo-nibles, es a menudo mas util mejorar cinco
viviendas, 0 simplemente insta:J.al' letrinas en cuarenta granjas que
construir una cas a entera con el mismo gasto~ (Sa'laun, p. 38).
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