
El Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (cinva), fundado en 1951 como 
un programa panamericano de asistencia técnica de la oea, fue una alternativa insti-
tucional pensada desde la ciencia de la vivienda para enfrentar el déficit habitacional 
urbano y rural. El desarrollo de esta iniciativa expuso un complejo panorama político 
y social que terminó convirtiendo al Centro en un proyecto de integración regional 
latinoamericana, gracias a una gran red de relaciones académicas, institucionales, pro-
fesionales y comunitarias.

Esta obra se propone construir un panorama del papel desempeñado por el cinva 
en la planificación de la vivienda social en Latinoamérica a mediados del siglo xx. 
En este sentido, se presentan seis aproximaciones analíticas que permiten entender 
la relación entre vivienda y planificación como antecedente institucional, las activi-
dades del Centro como proyecto educativo, la formación de redes interprofesionales, 
la planificación como instrumento de desarrollo en América Latina, la vivienda y la 
extensión rural, y las experimentaciones técnicas.

En consecuencia, se evidenció cómo las ciencias sociales se convirtieron en un meca-
nismo de decisiones institucionales, considerando la sociología urbana y rural como 
el camino para encontrar soluciones habitacionales a través de la participación comu-
nitaria. Este enfoque, sumado a los conocimientos técnicos, permitió reconocer las 
realidades rurales y, con base en esta experiencia, extraer lecciones para abordar las 
circunstancias urbanas.

Esta investigación contó con la participación de profesionales en arquitectura, urba-
nismo, historia, geografía y ciencias políticas, provenientes de Colombia, Brasil, 
Costa Rica y Argentina. Su trabajo conjunto tuvo como objetivo examinar el alcance, 
los avances y el legado del cinva y sus protagonistas, reconociendo a la Universidad 
Nacional de Colombia (unal) como un actor fundamental. Esta visión panorámica 
es una contribución historiográfica que permite comprender la vigencia del Centro y 
sus aportes a la planificación urbana y rural, las políticas de vivienda social y las orga-
nizaciones comunitarias en Latinoamérica.
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El 18 de abril de 1951, en el salón del Instituto de Crédito Territorial (ict) de Bogotá, 
se reunieron Anatole Solow, jefe de la sección de Vivienda y Planificación de la 
División de Asuntos Sociales y de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas 
(onu); Carlos Pérez, arquitecto del Banco de la República y delegado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; Julio Carrizosa Valenzuela, rector de la Universidad 
Nacional de Colombia (unal); Francisco Puyana Fernández, gerente general del 
ict; Gabriel Serrano Camargo, arquitecto miembro de la Junta directiva del mismo 
instituto; Eduardo Mejía y Alfredo Bateman, decanos de la Facultad de Arquitectura 
y la Facultad de Ingeniería de la unal, respectivamente; y Rafael Urdaneta, repre-
sentante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Todos ellos reconocidos arqui-
tectos, ingenieros y funcionarios públicos. La reunión inició con la intervención de 
Anatole Solow, quien presentó el programa de asistencia técnica de la Organización 
de Estados Americanos (oea), especificó los alcances del Punto 4 del Plan Truman y, 
finalmente, se refirió a la fundación de un centro experimental y de adiestramiento 
en la planeación y construcción de vivienda para los sectores vulnerables, que más 
tarde sería llamado Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (cinva)1.

Solow puntualizó los temas y tareas que el Centro abordaría en relación con la 
investigación sobre dotaciones, materiales, entrenamiento de personal y divulgación 
de los resultados. Seis días después, el 24 de abril de 1951, tuvo lugar una segunda reu-
nión, en la que se precisaron temas de localización de la planta física, presupuestos, 
compromisos y permisos. En esa reunión se informó que el entonces presidente de 
la República, Laureano Gómez Castro, con el apoyo de Alberto Lleras Camargo, se 
ocuparía personalmente de lo relativo a la fundación del Centro. Al día siguiente, el 
25 de abril, se programó una tercera reunión técnica para definir acciones puntuales 
frente a la puesta en marcha del proyecto. Tras llevar a cabo estas gestiones diplo-
máticas, Anatole Solow regresó a Washington para informar sobre los avances del 
proyecto y el total respaldo del Gobierno colombiano.

Como antecedente, el 11 de abril de 1950, Anatole Solow escribió una carta 
a la Facultad de Arquitectura de la unal para extender la invitación oficial que 
Alberto Lleras Camargo, secretario general de la oea2, ya había formulado al 
Gobierno colombiano. Esta invitación era para participar en el Primer Seminario 
sobre Asuntos Sociales3, organizado por la División de Asuntos Sociales y de Trabajo 
de la Unión Panamericana (up), en Quito entre el 27 de mayo y el 10 de junio de ese 

1 Los Estados Unidos, apoyados en el Punto 4 de la propuesta política de Truman (1949), formularon 
un programa de acción compuesto por dos partes: la primera pretendió eliminar la incertidumbre en 
el flujo de inversiones de los países pobres de América Latina, África, Oriente Medio, Asia del Sur, 
Oceanía y la Europa oriental; y la segunda se refirió al intercambio cooperativo y al suministro de 
asistencia técnica. Esa segunda parte fue el argumento de la oea en el apoyo para la organización del 
cinva. 

2 Para este momento la Unión Panamericana (up) se había convertido en la Secretaría General de la 
oea.

3 La up realizó tres seminarios que sirvieron de espacio de reflexión para discutir los temas más importantes 
que se trabajarían en el cinva, en torno al problema de la vivienda social en América Latina.
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mismo año. En el segundo párrafo de la carta, Solow precisó: “el tema de vivienda 
y planificación se discutirá en mesa redonda en el Seminario. Además del Ecuador 
participarán los siguientes países: Bolivia, Colombia, Panamá, Perú y Venezuela, los 
cuales designarán delegados oficiales y observadores” (Solow, 1950). 

En diciembre de 1950, Solow publicó, en New York, el artículo “Urban Progress 
in Latin America: Colombia’s Low-Cost Housing Program: a Case Study”. En la pre-
sentación del artículo, Solow escribió:

For the past few years, Colombia has been developing a rather unique pro-
gram in the field of low-cost housing. As a significant principle have crysta-
llized, while attempting to solve some basic problems which also face many 
other Latin American countries. Colombia`s approach, therefore, is illustra-
tive of the techniques which can be applied and are likely to yield results 
south of the border and which may even suggest some ideas for the United 
States. (Solow, 1950)

Este artículo estaba ilustrado con la unidad vecinal para obreros, Muzú, y el 
barrio para empleados, los Alcázares, que para ese momento estaban en construcción 
por parte del ict en Bogotá. Ambos se convirtieron en argumentos explícitos para 
respaldar la propuesta de la up de localizar en Bogotá el cinva. 

Todas estas acciones adelantadas por Solow fundamentaron la organización 
inicial del Centro, y trazaron su rumbo durante el primer lustro de su funciona-
miento, que cerró con la exposición “Cinco años del cinva” (Solow, 1956). Eric 
Carlson, director del Centro entre 1956 y 1959, incluyó a partir de ese momento ajus-
tes y nuevas proyecciones, dando gran importancia a los temas de la vivienda rural y 
los procesos de organización comunal de manera integral. En un artículo publicado 
en la Revista de Arquitectura e Ingeniería, se citó a Alberto Lleras Camargo, quien se 
refirió al cinva como un Centro que

se propone examinar el problema en conjunto, no sólo desde el punto de vista 
de la construcción, sino también por sus aspectos sociológicos y económicos, 
y si nuestros deseos se realizaran, los gobiernos tendrán en este instituto una 
cooperación seria, bien fundamentada y eficaz, al paso que grupos numerosos 
de técnicos habrán adquirido conocimientos que les permitirá ofrecer sus ser-
vicios para aplicar las enseñanzas y experiencias que aquí se obtengan. (p. 12)

Estas afirmaciones y deseos de Lleras Camargo demuestran que el cinva se 
propuso ver la vivienda social integralmente como un problema, pero al mismo 
tiempo como una solución, con una perspectiva más amplia sobre el entorno social, 
político y económico en América Latina y el mundo. En ese contexto es claro que, 

en la reunión del 18 de abril de 1951, Solow ya había advertido sobre la necesidad 
de considerar la idea de soberanía como parte del discurso alrededor del problema 
habitacional continental.

De esta manera, el análisis de la experiencia del cinva durante sus dos décadas 
de actividad experimental y asistencia técnica (1951-1972) en busca de soluciones al 
complejo problema de la vivienda social en América Latina de mediados de siglo xx, 
permite, entre otras cosas, desvirtuar imágenes historiográficas tradicionales que 
muestran al cinva como promotor técnico de la vivienda en el contexto panameri-
cano. En ese sentido, en esta investigación se asumió la tarea de reflexionar sobre la 
acción de la academia y las instituciones políticas, económicas y técnicas en procesos 
de integración pluridisciplinar y en la organización de comunidades participativas. 
Estas iniciativas plantearon alternativas que, sin un análisis riguroso de archivos, 
serían difíciles de concebir en la actualidad. En esa misma línea, también es posible 
reconocer la ambigüedad existente en el contexto de la vivienda social, cuando la 
acción comunal se convirtió en formas de activismo político, mientras que gran parte 
de actores del campo disciplinar de la arquitectura, en la década de los sesenta, se 
alejaron del tema, dejando de lado la investigación sistemática de la vivienda social. 
En esa medida, sus preocupaciones disciplinares se volcaron hacia cuestiones de la 
edificación, en términos de procesos tecnológicos, aplicables al desarrollo de una 
industria rentable vinculada con su construcción.

Asimismo, este estudio se sitúa en el contexto cultural latinoamericano y su 
realidad social, además de poner a prueba ideas como la noción de transculturación, 
como una postura integradora en América Latina. Esta idea, resaltada por Ángel 
Rama en autores como Juan Rulfo y Guimarães Rosa, junto con el concepto de 
región, desafía el nacionalismo, supera la tradicional mirada romántica del mundo 
rural y jerarquiza las relaciones entre “la cultura del campo y la cultura urbana”, 
como una especie de militancia en el propósito de una integración latinoamericana 
(Romariz Correia de Araújo, 2001-2002, pp. 322-323).

La acción del cinva se originó a partir del encuentro entre instituciones inter-
nacionales y nacionales vinculadas al problema de la vivienda social, y atravesada 
por los discursos políticos hemisféricos, en un ámbito continental definido bajo la 
noción de lo panamericano. Surgió como alternativa para prevenir la expansión glo-
bal del comunismo en el hemisferio. En la práctica, el tema inicial de la vivienda 
como edificación pronto mutó al interrogante sobre las condiciones de vida de las 
comunidades, poniendo de manifiesto la urgencia de formar trabajadores sociales, 
sociólogos e investigadores sensibles y críticos ante los problemas comunitarios con-
temporáneos. Fue así como se transitó del énfasis en los aspectos académicos y téc-
nicos propuestos por Solow, hacia el compromiso colectivo y la acción comunitaria, 
con el objetivo de construir lugares de habitación dignos para las poblaciones rurales 
y urbanas a través de las organizaciones comunales.

Aunque en su inicio el Centro estuvo relacionado con el ámbito de panameri-
canismo, es importante señalar que, desde las primeras décadas del siglo xx, existía 
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en el continente una notable desconfianza hacia este concepto. Un ejemplo de esta 
percepción se encuentra en un editorial del periódico Mundial de Lima en 1925, que 
señalaba: “El panamericanismo [...] no goza del favor de los intelectuales. No cuenta, 
en esta abstracta e inorgánica categoría, con adhesiones estimables y sensibles. Su 
existencia es exclusivamente diplomática […]. El panamericanismo no se manifiesta 
como un ideal del continente; se manifiesta [...] como un ideal natural del imperio 
yanqui” (Mariátegui, 1925). 

En el momento en el que el cinva comenzó sus actividades, el panamerica-
nismo atravesaba una crisis profunda que se acentuó con los logros de la Revolución 
Cubana en 1959. Estos acontecimientos marcaron un distanciamiento de los intelec-
tuales latinoamericanos a las propuestas estadounidenses. A pesar de los esfuerzos 
de promoción mediática de la Alianza para el Progreso, iniciativa regional de John 
F. Kennedy diseñada para enfrentar la influencia de los avances comunistas tras el
triunfo de la Revolución Cubana, la opinión pública no fue especialmente receptiva.
El asesinato de Kennedy en 1963 marcó un punto de inflexión que generó cambios
sustanciales a la propuesta estadounidense. Según Claire F. Fox (2016),

Mientras las intervenciones estadounidenses en países de América Latina se 
intensificaron después de la Revolución Cubana, muchos intelectuales lati-
noamericanos y líderes políticos se mostraron descontentos con las políti-
cas de la oea y en su lugar gravitaron hacia la Comisión Económica para 
América Latina de Raúl Prebisch4 y otras organizaciones de las Naciones 
Unidas. (p. 265)

Ante la desconfianza continental hacia las propuestas panamericanas, surgió al 
interior del cinva la alternativa de vincularse al proyecto intelectual latinoameri-
cano5. Esta orientación implicó una revisión de la geografía cultural del cinva. En 
lugar de mantener la estrecha relación meridional entre Washington y Latinoamérica, 
se abrazó la vasta y diversa del continente cultural latinoamericano. En ese sentido, el 
proyecto del cinva fue un reto panamericano ambicioso en términos diplomáticos 
y administrativos. Sus resultados reflejaron un sólido y colectivo afianzamiento del 
intelectualismo latinoamericano. 

4 Raúl Prebisch (1901-1986) fue secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) (1950-1963). Era hermano menor del arquitecto Alberto Horacio Prebisch (1899-1970), quien 
fue amigo cercano y socio del arquitecto Ernesto Vautier (1899-1989). Alberto Prebisch y Ernesto 
Vautier diseñaron juntos el proyecto de la Ciudad Azucarera en 1924, un año después del Congreso 
Panamericano de Arquitectura en Buenos Aires y cuatro años después del Congreso de la Habitación. 
Es interesante el círculo que relaciona a los hermanos Prebisch con el arquitecto Vautier, dado su 
papel protagónico en los cursos de Vivienda Rural en la programación del cinva.

5 En el libro Arte panamericano. Políticas culturales y guerra fría (2013) de Claire F. Fox, se presenta un 
recuento del vínculo de la up con el arte continental, desde el siglo xix hasta el comienzo de la década de 
los años sesenta. En términos generales, estos procesos incidieron en la labor programática del cinva.

La oea y el Gobierno colombiano dieron por concluida la actividad del cinva 
en 1972. En su lugar, se instauró el Servicio Informativo Interamericano sobre 
Desarrollo Urbano (Sindu), cuya función principal fue proveer documentación 
sobre temas relacionados con el desarrollo urbano (Noticias de Proa, 1972, p. 5). Mario 
Calderón Rivera, gerente del Banco Central Hipotecario (bch) escribió:

En 1972, cuando Naciones Unidas promueven el famoso Congreso del 
Hábitat, surge una importante recomendación, al destacarse la necesidad de 
considerar la problemática habitacional con un alcance más amplio e inte-
gral. Fue entonces cuando se estableció la teoría de los asentamientos huma-
nos, cuyo campo de acción partía desde la vivienda rural individual hasta 
llegar al nivel de Áreas Metropolitanas. (bch, 1988, p. 7)

Según el bch, con esa teoría de los asentamientos se superaba la concepción de la 
vivienda como una edificación, y se integraban a la planeación aspectos relacionados 
con comunidades, tradiciones y geografías en escalas que abarcaban desde lo íntimo 
hasta lo territorial. Esta perspectiva ya había sido considerada por el cinva en su labor. 

Lecturas sobre el cinva

La importancia de este complejo panorama ha sido revisada historiográficamente 
desde diferentes disciplinas, enfoques, y líneas discursivas. Sin embargo, la mayo-
ría de las publicaciones sobre el cinva tienen vínculos institucionales, lo que ha 
influido en las miradas de los investigadores frente a las opiniones oficiales sobre 
la vivienda, el planeamiento y el territorio. Desde la investigación local, una tesis 
de referencia, que hasta el día de hoy permanece inédita, es la de Jorge Rivera Páez, 
sustentada en 2002 como parte de la Maestría en Historia en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la unal, Sede Bogotá, titulada El cinva: un modelo de cooperación técnica: 
1951-1972. La extensa tesis, junto con un segundo volumen de información adicional, 
es una compilación metódica y rigurosa de los documentos localizados a finales del 
siglo xx, en la Biblioteca Gabriel Serrano del edificio del cinva6. Rivera describe el 
Centro como un modelo de cooperación interamericana a través de la vinculación de 
instituciones, asesores, profesores y becarios. Su enfoque propone un abordaje que, 
acompañado de una valiosa compilación estadística de los veinte años de actividad 
del cinva y documentación personal de su padre, el ingeniero Jorge Rivera Farfán, 
quien participó activamente en el Centro, fue un insumo importante para la pre-
sente investigación.

6 La Biblioteca Gabriel Serrano fue cerrada en 2002. Sus colecciones bibliográficas se enviaron a la 
Biblioteca Central de la unal, y la documentación general, guardada en cientos de carpetas de cartón, 
se trasladó al archivo general de la misma universidad.
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Posterior al trabajo de Rivera Páez, es posible identificar por lo menos seis 
temas de interés investigativo para comprender la importancia del cinva: el con-
texto que le dio origen, el complejo panorama de actores y el papel de las institucio-
nes, cursos y personajes protagónicos, el mundo rural para comprender la vivienda 
social, la noción de acción comunal como mecanismo de organización de las comu-
nidades y la experimentación técnica. Frente al primero, Luis Acebedo Restrepo 
publicó en 2003 el artículo “El cinva y su entorno espacial y político”, en el que esta-
blece una relación entre el cinva, la ciudad y el ámbito político que rodeó la región 
en la segunda posguerra, desde la perspectiva del urbanismo. Las instituciones y la 
red de actores como mecanismo de análisis fue el tema estudiado por el historiador 
costarricense Alejandro Bonilla Castro en 2018, a través de su artículo “Circulación 
de saberes del urbanismo y redes transnacionales del invu, 1954-1970”; y en 2021, 
en su tesis doctoral San José ville globale. Assistance technique, circulation des savoirs et 
planification urbaine au Costa Rica, 1927-19877. En esta última, Bonilla abordó la cons-
trucción dinámica de redes de actores y proyectos en torno a la planificación urbana, 
destacando el cinva como una institución importante enmarcada en los principios 
de la asistencia técnica a mediados del siglo xx.

El interés por rescatar los invaluables aportes de personajes protagonistas en las 
actividades del cinva se puede leer en publicaciones como la realizada por el Centro 
de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (Cedodal), titulada Ernesto 
Vautier. El compromiso social de un arquitecto, en la que se presenta un compendio de 
las actividades del arquitecto con relación a sus cursos de vivienda rural. Este docu-
mento cuenta, además, con el artículo de Jorge Ramírez “El Centro Interamericano 
de Vivienda, cinva. Un experimento de cooperación interamericana”. También 
se puede citar el trabajo investigativo de Rafael Soares Gonçalves en la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro, o las publicaciones sobre Orlando Fals 
Borda y sus aportes sobre el contexto rural en Colombia. Estas obras hacen parte de 
las fuentes trabajadas a lo largo de los capítulos de este libro.

Asimismo, se ha estudiado el mundo rural, desde diferentes ámbitos, para com-
prender la actividad del cinva. En Argentina, el arquitecto Adrian Gorelik (2014; 
2022) analizó los caminos seguidos por el planning en América Latina y revisó los 
antecedentes y la creación del cinva, específicamente, en relación con las políticas 
y acciones del New Deal de los Estados Unidos, en la transposición interpretativa del 
planning norteamericano a los países de América Latina. Un aporte por destacar de 
la postura de Gorelik es la propuesta de leer el cinva desde el ámbito ambiguo de lo 
“semirural”, una perspectiva que asume desde una condición contradictoria entre los 
terrenos insulares, acotados, definidos como urbanos y la dimensión extensa, abierta 
y continental de lo rural. En Brasil, también existen investigaciones que se enfocan 
en aspectos específicos. Uno de ellos es el trabajo de tesis de la arquitecta Beatriz 

7 San José, Ciudad global: Asistencia técnica, circulación de saberes y planificación urbana en Costa Rica, 
1927-1986.

Barsoumian de Carvalho (2021), titulado Casa rural e planejamento na América Latina: 
o curso do cinva em Viçosa/MG, 1958, en el que estudia la vivienda rural como elemento
central en el desarrollo y modernización del campo, a través de los contenidos del
curso rural y la asistencia técnica de 1958 en Brasil.

La acción comunal, la ayuda mutua como mecanismo de organización y el 
trabajo comunitario como estrategias desarrolladas por el Centro fueron los temas 
investigados por Martha Peña Rodríguez en 2010, en su obra El programa cinva y la 
acción comunal: construyendo ciudad a través de la participación comunitaria, resultado 
de la tesis presentada a la Maestría en Urbanismo de la unal. Esta publicación es 
la mirada de una trabajadora social a través de la historia urbana. Maira Contreras 
Santos publicó en 2011 una reseña de esta tesis. Once años después, Hannah le Roux 
publicó “cinva to Siyabuswa: The Unruly Path of Global Self-help Housing”, artículo 
en el que evoca el discurso de ayuda mutua del cinva para reflexionar acerca de un 
fallido proyecto de construcción en la Sudáfrica del apartheid.

En la historiografía de la experimentación técnica se encuentran varios estu-
dios sobre el diseño, funcionamiento y aplicación de la máquina cinva-ram8, 
temática de gran interés en América Latina, Asia y África, expuesta en el artículo 
“Inter-American Housing Center” publicado en la revista Architectural Record en 
1957. En el ámbito local actual se destaca la investigación del arquitecto Hernando 
Vargas Rubiano y el ingeniero Hernando Vargas Caicedo, titulada “El terracon-
creto en Colombia: apuntes para su historia”. Por otro lado, se puede encontrar la 
tesis de grado de Dania Juliana Posso Hernández, titulada Introducción, desarrollo y 
diseminación de la construcción en suelo cemento para vivienda en Colombia, y la publica-
ción del arquitecto Olavo Escorcia Oyola, Centro Interamericano de Vivienda (cinva), 
1951-1972. Aportes a la investigación, al desarrollo de técnicas constructivas y otras contri-
buciones en Vivienda de Interés Social (vis), en la que compiló información técnica del 
Archivo General de la unal en torno a las propuestas constructivas aplicadas a la 
vivienda de interés social. Otro trabajo destacable es el del arquitecto colombiano 
Jorge Galindo Díaz sobre las casas experimentales del cinva. Además de estos 
estudios citados, es importante resaltar que en diversas universidades en América 
Latina y Europa se adelantan actualmente tesis doctorales con temas próximos a las 
acciones del cinva.

8 Maquinaría desarrollada por el ingeniero Raúl Ramírez (ram) del cinva. Con la preocupación 
ambiental de la huella de carbono en el concreto y el impacto en la cocción del ladrillo, el bloque de 
cemento prensado para el suelo se convirtió en una alternativa de un material recursivo, respetuoso 
con el ambiente, producido localmente, biodegradable y que funciona como aislante térmico con 
excelente rendimiento. El retorno a este tipo de material llevó a la utilización de la prensa cinva-ram 
en diversas localizaciones de la franja tropical del planeta.
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Figura I.1 Bibliotecas y archivos consultados para la investigación

Fuente: elaboración propia. 
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Fondos y archivos

Este libro es el producto de una investigación basada fundamentalmente en fuen-
tes primarias de quince archivos y bibliotecas procedentes de ocho países: Estados 
Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Alemania 
(figura 1). Sin embargo, la fuente principal fue el Fondo cinva, conservado parcial-
mente en el Archivo Central e Histórico de la unal y el edificio que fue la sede del 
cinva (1951), localizado en el campus de esta institución en Bogotá y ocupado hoy 
por los programas de posgrado de la Facultad de Artes de la misma universidad.

Durante un periodo, el Fondo cinva se conservó en dos colecciones alojadas en 
la Biblioteca Gabriel Serrano del antiguo centro documental del Sindu en la unal. 
La primera de ellas agrupaba la producción académica del Centro en alrededor de 
375 documentos y fue catalogada por primera vez en 1983 por el profesor Alfredo 
Roa. Este trabajo tenía como objetivo construir un tesauro especializado en vivienda 
y planeamiento urbano impulsado por el Sindu. Sin embargo, la colección experi-
mentó condiciones regulares, sufrió diversos deterioros y saqueos desde la década de 
1980. Con el tiempo y los traslados físicos, algunos de sus documentos desaparecie-
ron. Por otro lado, existió una segunda colección de aproximadamente 442 documen-
tos sin clasificar, relacionados con materiales y contenidos de los cursos ofrecidos 
por el Centro. El catálogo de esta colección fue realizado por el arquitecto Jorge 
Rivera Páez (2002), como parte de su tesis de maestría, mencionada anteriormente. 
Desde 2015, ambas colecciones fueron trasladadas al Archivo Central e Histórico de 
la unal, tras una selección encargada a la profesora del antiguo Departamento de 
Construcción de la Facultad de Artes, Sede Bogotá, la arquitecta Marija Bonhard. 
En la actualidad, el Fondo está conformado por 220 cajas que contienen 1342 carpe-
tas y 51 033 folios con parte de la documentación sobre la producción académica y 
técnica del estudio de la vivienda y la planificación en América Latina.

En resumen, el legado documental se compone de diferentes tipos de publica-
ciones de circulación interna y series destinadas a su difusión en todo el continente. 
Estas publicaciones se clasifican en resúmenes de clase, documentos técnicos, tex-
tos de divulgación, investigaciones interdisciplinarias, trabajos de clase, manuales y 
cartillas, traducciones, bibliografía, notas de clase, planos, fotografías, misiones de 
asesoría, entre otras categorías. Todo esto se desarrolla en el contexto de diversos 
campos temáticos como vivienda, arquitectura, historia, sociología urbana y rural, 
planificación, asistencia social y asistencia técnica, entre muchos otros. Este enfoque 
amplió su radio de acción mediante la noción de servicio de intercambio científico 
y documentación, convirtiéndolo, hasta el día de hoy, en un importante centro de 
pensamiento de la vivienda social en el mundo.
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Enfoque metodológico

Los diálogos de América Latina con Europa durante la posguerra evidenciaron inte-
reses y coincidencias con la nueva potencia consolidada, mientras que los EE. UU. 
ocuparon una posición privilegiada en los debates culturales, los acuerdos diplomá-
ticos y la crisis de hegemonía del campo de la arquitectura, particularmente en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (ciam)9, con sus vicisitudes y 
disputas generacionales. No obstante, la historiografía tendió a priorizar agentes y 
narrativas que mantenían a Europa en la cima de los debates arquitectónicos a nivel 
internacional10. Además de no reconocer plenamente la propia hegemonía estadou-
nidense, los dominios de la historiografía y la crítica especializada oscurecieron el 
rol de agentes e instituciones latinoamericanas en la producción cultural de la arqui-
tectura. Por lo tanto, resulta fundamental desarticular los mecanismos mismos de la 
historiografía, como lo hizo Marina Waisman, por ejemplo, al cruzar referencias del 
estructuralismo con los aportes de la historia como disciplina, formulando el pro-
blema del historiador a partir de categorías para pensar la historia de la arquitectura 
desde un punto de vista latinoamericano.

En esa medida, en primera instancia, se partió de la herramienta teórica de 
Fernand Braudel, que contribuyó a pensar la superposición de temporalidades: corta 
(inflexiones), media (las acciones del cinva) y larga duración (el contexto y terri-
torio latinoamericano), considerándolas como un todo en la historia de la arqui-
tectura en términos políticos y sociales. A esta perspectiva se sumaron los debates 
sobre dependencia cultural, previamente introducidos por la Cepal como parte de 
la dependencia económica. Estos debates fueron un indicativo sobre la necesidad de 
aclarar la cuestión de las múltiples posiciones y escalas geográficas en las operaciones 
historiográficas (Waisman, 1990). Se hizo, por lo tanto, cada vez más evidente que el 
poder geopolítico jugaba un papel decisivo en los procesos de producción cultural. 
Desde el campo de la historia de la arquitectura y del planeamiento, esta investiga-
ción buscó relaciones más amplias con una historia transnacional, de acuerdo con la 
sistematización hecha por Barbara Weistein11.

9 Con respecto a los conflictos de los ciam, se puede revisar Mumford (2000) y Castilho (2002).
10 Anahi Ballent (2004), en su análisis sobre el concurso para el Proyecto Experimental de Vivienda 

(Previ) en Lima, presenta un ejemplo de cómo la operación historiográfica a través la revista 
Architectural Review, que notició el acontecimiento, tendió a solapar procesos complejos para exaltar el 
papel de los agentes europeos, a pesar de que también estaban involucrados agentes estadounidenses 
y, en mayor cantidad, latinoamericanos.

11 Barbara Weinstein identificó este enfoque a partir de la obra Close Encounters of Empire: Writing the 
Cultural History of US-Latin American Relations, editada por Gilberto Joseph, Catherine Le Grand y 
Ricardo Salvatore. Aunque el trabajo de Weinstein no se ubique explícitamente en el ámbito de 
historia transnacional, evidencia inquietudes e innovaciones que pueden considerarse como una guía 
para abordar y replantear las perspectivas sobre las relaciones interamericanas. Esto implica vincular 
dimensiones culturales con dinámicas políticas, diplomáticas y económicas.

Es preciso resaltar que la importancia de estos referentes metodológicos se debe 
a la naturaleza misma del objeto de estudio, una institución de carácter transna-
cional. Además, se procuró localizar los significados históricos de la historia de la 
vivienda y del planeamiento en el contexto actual, caracterizado por cambios abrup-
tos de orden geopolítico hacia un horizonte multipolar, y un debate académico e 
intelectual enriquecido de referencias poscoloniales y decoloniales. En ese punto, el 
trabajo se enfrenta al dilema de reconocer la influencia de EE. UU. y, simultánea-
mente, observar los agentes y territorios de América Latina como sujetos y polos 
de influencia histórica. Persiste el interés en el concepto de zonas de contacto como 
lugares físicos o comunidades de discursos y conocimiento, donde los encuentros 
internacionales quedan más evidentes (Weinstein, 2013, pp. 16-18). 

El cinva es entonces tomado como una zona de contacto que atrajo y difun-
dió agentes, ideas y procedimientos a través de vínculos interinstitucionales. Sin 
embargo, no se pretende encontrar el lado latinoamericano de un binomio, sino, por 
el contrario, aclarar encuentros y diálogos de técnicos e intelectuales de distintas 
nacionalidades, observando más atentamente el trabajo adelantado hasta entonces 
por latinoamericanos. Por esta razón, también es fundamental detener la mirada 
sobre las nacionalidades de los agentes y las instituciones. 

Seis reflexiones a modo de hipótesis

Esta investigación sobre el cinva fue motivada por seis reflexiones individuales y 
colectivas que, convertidas en hipótesis, son el centro gravitacional de los pensa-
mientos aquí consignados, el insumo para comprender las experiencias del Centro, y 
el primer acercamiento a las respuestas de dos preguntas formuladas desde el inicio 
¿cómo concebir a América Latina desde el cinva? y ¿cómo concebir al cinva desde 
América Latina?

La primera reflexión se enfocó en comprender el papel del conjunto continental 
latinoamericano en el desarrollo del cinva. Como proyecto político, se propuso 
este Centro como parte de la implementación de un programa panamericano de 
asistencia técnica, pero gracias a la influencia de la población latinoamericana 
adquirió consciencia de las lógicas rurales y la evidente realidad de pobreza. En este 
sentido, los cursos de vivienda rural dictados entre 1958 y 1972 por el Centro en 
instituciones educativas de los diferentes países de América Latina jugaron un rol 
protagónico en la difusión de las actividades del cinva. Esto se puede percibir en el 
contexto de las propuestas de reformas agrarias, el marco del complejo problema de 
la tenencia de la tierra y la escasez de vivienda social.

La circulación de las ideas resultado de las experiencias del cinva no fue del 
todo recíproca entre EE. UU. y Latinoamérica. Sin embargo, personajes locales 
como Fals Borda, Ernesto Vautier, Josephina Albano, Roberto Pineda y Jorge Rivera 
Farfán, jugaron un papel importante en la academia, las agencias internacionales y 
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nacionales que enmarcaron el trabajo del cinva y las relaciones establecidas entre 
estas instituciones y las comunidades.

La segunda reflexión se centró en comprender cómo se ha transformado la 
planificación de la vivienda rural y urbana en respuesta al acelerado crecimiento 
poblacional de mediados del siglo xx12, destacando otras características de la 
vivienda como problema latinoamericano, temática presente en directrices institu-
cionales y reflexiones de seminarios, encuentros y congresos. De esta manera, este 
enfoque diferencial fundamenta la mirada de Latinoamérica desde el cinva, en un 
protagonismo del contexto rural. 

La tercera reflexión buscó señalar la importancia de la vivienda social en 
América Latina como un problema y, a su vez, como una solución. Es un problema 
cuando afecta la condición y calidad de vida de una comunidad e incluye la con-
dición de vulnerabilidad de un territorio, el incremento de áreas construidas en 
sectores periféricos urbanos, los desequilibrios sociales en la conformación de las 
comunidades y la inversión económica de un capital difícil de acumular. En con-
traste, es una solución cuando se contempla en un discurso político la posibilidad de 
mejorar la vida en comunidad, se convoca a la población en torno a la vivienda como 
instrumento de salubridad y organización comunal, y se promocionan desde las ins-
tituciones nuevas técnicas aplicadas a su construcción física (modular, secuencial 
y técnica).

Vivienda y ciudad, como elementos intrínsecamente relacionados, fueron uno 
de los temas centrales en la investigación urbana y arquitectónica de mediados del 
siglo xx. Por su parte, la vivienda rural en Colombia y en América Latina fue un 
tema destacado en los estudios del arquitecto argentino Ernesto Vautier y en el 
sociólogo colombiano Orlando Fals Borda13.

12 El crecimiento demográfico en las áreas rurales fue más alto que en los centros urbanos gracias a 
su aumento poblacional natural, lo que permitió su redistribución con altas tasas de migración del 
campo a la ciudad por diversos fenómenos que generaron su expulsión del campo. Según la cartilla 
de la up “Vivienda + planeamiento” de 1956, la migración rural contribuyó en un 50 % o más al creci-
miento de las ciudades. En ese sentido, se creó, en las periferias, un particular modelo de asentamiento 
urbano caracterizado por prácticas culturales rurales.

13 Los ocho años de vínculo de Ernesto Vautier con el cinva, como director de cursos de vivienda rural, 
fueron significativos en la reflexión sobre la vivienda en el campo. Su aporte va desde el desarrollo 
de seminarios prácticos hasta la creación de cursos de diseño de vivienda apoyados en la historia y la 
teoría, en los que trabajó temas de mejoras, diseño, políticas, crédito y financiación, y planeamiento 
rural. Según Vautier Vautier (1955), la importancia de la arquitectura de la vivienda rural debía basarse 
en una política específica del Estado, para “ponerlos a éstos [los campesinos] en condiciones culturales 
y económicas de realizar por sí mismos una vivienda mejor, ayudándose a sí mismos y ayudándose 
entre sí” (p. 62). En el mismo camino, para Orlando Fals Borda, “debe haber un concepto conciso 
y práctico de lo que básicamente constituye la vivienda campesina”. Esta se despliega más allá de la 
edificación básica e incluye porciones de terreno y paisaje que rodean y extiende las acciones, labores, 
vivencias y experiencias de habitación de los usuarios (Fals Borda, 1955).

En el Primer Seminario Nacional de Vivienda de 195514 se formularon en torno 
a la vivienda urbana conceptos fundamentales, que confirmaron sus dos lecturas: 
como problema y solución. Según José Gómez Pinzón, ingeniero encargado de la 
conferencia inaugural, la arquitectura de la vivienda no requería aplicar la novedad 
técnica para solucionar el problema social. La tradición y la experiencia acumulada 
en el tiempo eran argumentos válidos en la construcción de la arquitectura popular. 
Esa postura, en apariencia antimoderna, estaba apoyada en consideraciones de la 
contemporaneidad social nacional. En este sentido, las propuestas del ict podrían 
ser modernas sin que estas descartaran la tradición local. 

La cuarta reflexión fue el análisis de la planificación integral de carácter inter-
disciplinar y multiescalar, discurso fundamental sobre el cual se formuló la búsqueda 
de una solución al problema de la vivienda social urbana en América Latina. Para 
desarrollar la planificación integral, se introdujo como instrumento la noción de 
renovación urbana y, en su implementación, se formularon propuestas de erradica-
ción de tugurios y rehabilitación de barrios. Esto trajo como resultado, en el primer 
caso, la formulación de unidades vecinales y, en el segundo, el mejoramiento integral 
de barrios a través de la organización comunal. En ese sentido, los proyectos motiva-
ron estudios de caso, espacios de adiestramiento en asistencia técnica y de formación 
comunitaria. Además del concepto de acción comunal, la dimensión práctica fue un 
diferencial del cinva con relación a otras instituciones de alcance continental que lo 
convirtió en un importante centro de experimentación en la región.

La quinta reflexión le dio relevancia al trabajo comunitario liderado, en buena 
cantidad de los casos, por mujeres. La participación femenina se dio en los diferentes 
niveles del proceso. Para ello, se contó con profesionales especializadas como parte de 
las profesoras del Centro, becarias profesionales seleccionadas en los diversos países 
del continente, asistentes de tipo administrativo y de planta, y mujeres de las comu-
nidades donde hizo presencia el programa en sus diversas etapas. 

La sexta reflexión reconoció la importancia del impacto del cinva en la for-
mulación de alternativas viables a la solución del problema de la vivienda social en 
América Latina. El crecimiento poblacional en el continente mostraba que en 1940 
había 45 ciudades con más de 100 000 habitantes, y para 1955 este número aumentó 
a 67. En 1940, había sólo 20 ciudades con más de 200 000 habitantes, y 15 años más 

14 El seminario fue presidido por el teniente coronel Álvaro Calderón Rodríguez, director del ict. 
Leonard Currie, primer director del cinva, presentó en este evento un balance de sus actividades e 
hizo referencia a la condición inédita del Centro en su orientación técnica y el enfoque integral en 
el análisis de los problemas de la habitación social. El ict “presentó, el 13 de junio de 1956, el libro 
titulado Una política de vivienda para Colombia. 1955, que contenía información, material y ponencias 
producidas en el marco [de este seminario], desarrollado entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 1955. El 
seminario fue organizado por Rafael Mora Rubio, quien para ese momento era el director del cinva. 
El libro contó con el apoyo de Monseñor José́ Joaquín Salcedo, director, para ese momento, de las 
escuelas radiofónicas de Sutatenza; José́ Ramón Sabogal, consejero de Acción Cultural; el sociólogo 
Orlando Fals Borda; el abogado Rafael Mora Rubio, los arquitectos Rene Caballero Madrid y Carlos 
Martínez Jiménez” (Ramírez Nieto, 2019).
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tarde había incrementado a 38 esta cantidad. En ese periodo, el número de ciudades 
con un millón o más de habitantes pasó de 4 a 9. 

En 1955: Buenos Aires, 5 617 259 habitantes; Río de Janeiro, 3 625 000 habi-
tantes; São Paulo, 3 325 000 habitantes; México D. F., 3 700 000 habitantes; 
Santiago, 1 348 000 habitantes; La Habana, 1 088 294 habitantes; Montevideo, 
1 150 200 habitantes; Caracas, 1 000 000 habitantes; Lima, 950 000 habitan-
tes, se menciona en “Vivienda y planeamiento". (up, 1955)15

Aunque los temas de planificación y la búsqueda de soluciones al problema 
de la vivienda en América Latina ya se venían discutiendo desde finales de los años 
veinte, el cinva hizo la relación directa entre esos asuntos. De esta manera, se con-
virtió en punto de contacto de trayectorias personales, ideas, cooperaciones insti-
tucionales y encuentros interdisciplinarios, en los cuales el enfoque pedagógico se 
hizo central. El proyecto educativo para el desarrollo comunitario emergió como 
una alternativa más amplia de organización y arreglo social para el problema de la 
vivienda, concepción que tuvo implicaciones en las políticas públicas de vivienda 
social en los países latinoamericanos. Es así como la búsqueda de soluciones a esta 
problemática tiene origen en dichos proyectos de educación campesina, a través del 
mejoramiento de viviendas rurales y otorgando un papel protagónico a las mujeres, 
ya fuera como expertas o como beneficiarias de los programas.

Estas reflexiones se desarrollaron a través de una propuesta metodológica 
basada en la variedad de relaciones multiescalares y conceptuales, en la que la dico-
tomía ciudad-campo se debía relativizar con el objetivo de aclarar sus diferentes 
sentidos a través del tiempo en las veredas latinoamericanas, además de cuestionar 
las bases sobre las que se construyeron las jerarquías explicativas más consolidadas. 

No cabe duda que el impacto del cinva al inicio de la segunda mitad del siglo 
xx, fue significativo para la resolución de problemas técnicos, políticos y sociales del 
planeamiento y la vivienda social urbana y rural. Sin embargo, con el transcurrir del 
tiempo, pareciera que sus huellas se han ido invisibilizando y disolviendo, conside-
rando que la mayoría de los actores que participaron directamente en su desarrollo 
ya no están presentes. Sus métodos y propuestas académicas no lograron una con-
tinuidad para la formación de nuevas escuelas. Los sectores urbanos y rurales que 
fueron caso de estudio se han transformado drásticamente dejando apenas un rastro 
de la actividad cinva.

Por otro lado, las instituciones involucradas se han reformado o desaparecido, 
por ejemplo, el ict se convirtió en Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social 

15 Para Buenos Aires se incluye la ciudad y 17 partidos de la provincia de Buenos Aires, para Río de 
Janeiro, São Paulo y México, se estiman sus áreas metropolitanas, y para La Habana se incluyen siete 
municipios anexos.

y Reforma Urbana (Inurbe) en 1991, y dejó de funcionar en 2003. La Facultad de 
Arquitectura de la unal, vinculada a las actividades iniciales del Centro, desapa-
reció con la Reforma Patiño durante los años sesenta, el programa de Arquitectura 
se organizó como un departamento más del grupo de las seis escuelas de la actual 
Facultad de Artes. Por su parte, la oea, luego de transcurrido el periodo de la Guerra 
Fría, se enfrentó a otros retos. En consecuencia, las referencias respecto al cinva se 
han reducido a un conjunto de transcripciones de informaciones técnicas, algunas 
anacrónicas, lejanas en el tiempo.

No obstante, se mantienen vigentes instrumentos como la prensa manual 
cinva-ram, dada su aplicación práctica en sectores de la zona tropical euroasiática, 
norafricana y americana. Su legado también promovió, en algunos países, la creación 
de políticas públicas en torno a modelos asociativos y cooperativos por esfuerzo 
propio y ayuda mutua, formas de agrupación comunitaria como las juntas de acción 
comunal para el mejoramiento de los barrios, conceptos como la asistencia técnica 
y, en especial, la incorporación en definitiva del servicio social en las políticas de 
vivienda. 

Sobre esta obra

Hablar del cinva al inicio de la tercera década del siglo xxi, siete décadas des-
pués de su puesta en funcionamiento, exige un enfoque riguroso desde el punto de 
vista histórico, un compromiso profundo con la investigación y una responsabilidad 
social consciente. Esto implica una revisión detallada de los fondos documentales 
que conservan información sobre los aspectos históricos y teóricos del programa, 
posicionándose como un referente en las discusiones contemporáneas sobre vivienda 
y ciudad. 

En consecuencia, no se buscó elaborar una definición exhaustiva y estricta del 
cinva y sus logros, sino más bien explorar, desde diferentes ámbitos y disciplinas, 
las huellas documentadas de lo ocurrido durante las dos décadas de su actividad. 
Todo este análisis se fundamenta en la investigación Vivienda social y planeamiento 
urbano en América Latina. El Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (cinva) 
1951-1972, financiada por la Facultad de Ciencias Económicas de la unal, a través de 
la convocatoria de investigación Jesús Antonio Bejarano del 2020. El objetivo central 
de dicho proyecto fue construir un panorama del papel desempeñado por el Centro 
en la planificación de la vivienda social en Latinoamérica a mediados del siglo xx.

En ese contexto, como parte integral de la labor investigativa, se revisaron más 
de 120 cajas con documentos, y se digitalizó un total de 7538 páginas. Este proceso 
estuvo especialmente centrado en los contenidos de los cursos, proyectos, trabajos 
finales de los becarios e importantes aportes de los personajes que formaron parte 
del programa cinva. Esta revisión se llevó a cabo de manera continua en el tiempo 
desde el año 2017, y fue el resultado de la confluencia de los intereses personales y 
académicos de los investigadores. Este enfoque no solo fortaleció las indagaciones 
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individuales, sino que también alimentó las pesquisas de la red académica que com-
pone el grupo interdisciplinario de la investigación.

Este grupo de trabajo estuvo conformado por doce profesionales en arquitec-
tura, urbanismo, historia, geografía y ciencias políticas, con diferentes niveles aca-
démicos, y procedentes de cinco universidades. El conjunto de expertos incluyó seis 
profesores investigadores: los arquitectos Ana Patricia Montoya Pino y Jorge Vicente 
Ramírez Nieto, ambos de la unal; la arquitecta Nilce Cristina Aravecchia-Botas de 
la Universidad de São Paulo (usp); el arquitecto Rodrigo de Faria de la Universidad 
de Brasilia; el historiador Alejandro de Jesús Bonilla Castro de la Universidad 
Nacional de Costa Rica; y la licenciada en Ciencia Política Florencia Brizuela de 
la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Además, se contó con el apoyo de 
seis asistentes de investigación, cuatro de posgrado y dos con estudios de pregrado: 
los arquitectos doctorandos Diego Alexander Buitrago Ruiz de la unal y Eduardo 
Verri Lopes de la usp; las estudiantes de maestría Beatriz Barsoumian de Carvalho y 
Juliana Ramos de la usp; y los profesionales en Geografía Katerinne Carrillo Loaiza 
y Gustavo Enrique Ramírez Gómez de la unal16. 

Para cumplir con el objetivo investigativo mencionado, esta obra se estructura 
en seis capítulos. En el primero, titulado “Vivienda y planeamiento: una mirada hacia 
los antecedentes del cinva”, Rodrigo de Faria explora los antecedentes y la propia 
constitución del Centro a partir de los debates sobre arquitectura, vivienda y la pla-
nificación en los congresos interamericanos desde la década de 1920. La propuesta 
cuestiona la determinación exclusiva de la política del New Deal, la originalidad de 
EE. UU. con el Valle de Tennessee y el caso de Puerto Rico. 

Desde que las primeras interpretaciones sobre el Centro y sus actividades 
comenzaron a aparecer en la historiografía urbana latinoamericana, los aspectos 
más destacados han estado vinculados con la asistencia técnica, la formación profe-
sional y la investigación sobre técnicas constructivas. Sin embargo, aún es necesario 
reflexionar sobre cómo la planificación, incorporada a su nombre en 1956, podría 
dirigir el análisis de los antecedentes del cinva hacia un debate continental sobre 
vivienda y planificación urbana y regional. Específicamente, se buscaba entender 
cómo la inclusión del campo de la planificación se convirtió en un concepto funda-
mental en la constitución del Centro.

En este sentido, este capítulo se centró en el análisis de lo que se conoce como 
la institucionalización del debate sobre vivienda y planeamiento. Posteriormente, se 
profundiza en los encuentros regionales sobre vivienda y temas sociales que tuvieron 
lugar a principios de la década de los años 50, punto de inflexión que incidió en la 
creación del cinva, y cuya génesis recoge un largo recorrido de discusiones y pro-
posiciones que fueron construyéndose desde las décadas de los años 20 y 30 en los 
diversos encuentros profesionales.

16 Los perfiles de los integrantes del grupo de investigación pueden ser consultados en la sección “Los 
autores” de este libro (ver p. 345).

Con este propósito, fue necesario examinar estas experiencias profesionales y 
los debates interamericanos más allá de la dimensión de la Nación. El estudio del 
cinva en las diferentes áreas de contacto para la inserción profesional y construc-
ción de redes de ideas se erigió como el camino que, en su recorrido institucional, no 
se configura analíticamente como un interregno. Al mismo tiempo, se buscó que los 
enfoques de estudio sobre la habitación estuvieran estructurados con una compren-
sión articulada entre la vivienda y la planificación integral.

En el segundo capítulo, titulado “El cinva: una institución interamericana 
de adiestramiento y cooperación técnica”, Ana Montoya, Jorge Ramírez, Diego 
Buitrago, con el apoyo de Katerinne Carrillo, describen el programa cinva desde 
sus orígenes, articulando una trama de (dis)continuidades y rupturas de discursos, 
espacios, relaciones, actores y acciones, que lo consolidaron como un importante 
centro de pensamiento e intervención de la vivienda en América Latina. En este 
capítulo se identifican tres momentos característicos con inflexiones notables en la 
programación de acciones y la ejecución de procesos en el programa. El primero, 
comprendido entre 1952 y 1956, integró acciones de localización, revisión y análisis 
de proyectos de planeación. El segundo, entre 1957 y 1961, estuvo marcado por suce-
sos políticos, ideologías influyentes e inclusión de investigadores vinculados con las 
áreas de las ciencias sociales. El último, más extenso, abarcó la década entre 1962 y 
1972, enfocándose en la noción de desarrollo y planeamiento integral, caracterizado 
por una mayor dinámica académica y claridad frente al compromiso con el proyecto 
latinoamericano. La diferencia de densidad en el número de proyectos desarrollados, 
contrastada con la creciente participación de becarios y la programación de cursos y 
seminarios a lo largo de las dos décadas de actividad del cinva, marca heterogenei-
dades, énfasis y cambios de rumbos del programa. 

Este capítulo recoge información compilada en seminarios curriculares que 
tuvieron como lugar el Archivo General de la Universidad Nacional de Colombia, 
donde participaron estudiantes de pregrado y posgrado. La profesora y arquitecta 
Silvia Arango y los arquitectos Angie Espinel (maestrante de la Universidad de la 
Plata e investigadora del Cedodal) y Olavo Escorcia (quien adelantó parte de su 
investigación sobre aspectos técnicos en el 2019) jugaron roles destacados en estos 
encuentros. Además, se contó con la participación de invitados especiales como 
Alberto Saldarriaga Roa y Gilma Mosquera Torres, quienes, en calidad de becarios, 
contribuyeron al programa de vivienda cinva en los años 60.

El objetivo del tercer capítulo, titulado “La construcción sociotécnica de 
la ‘ciencia de la vivienda’. La red profesional del cinva (1952-1970)”, escrito por 
Alejandro Bonilla, es visibilizar el cambio histórico de la circulación de saberes y la 
coordinación de los actores dentro de sus interacciones y relaciones, para comprobar 
la capacidad del cinva de producir un método propio para abordar el problema 
de la vivienda social. En este contexto, resulta relevante resaltar el comportamiento 
general de su red profesional durante el periodo en estudio, la constitución de sus 
entornos técnicos, el enfoque metodológico, los actores involucrados y los proyectos 
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que sirvieron como vehículos para el saber-hacer del cinva. Además, se busca desta-
car los espacios de enlace que facilitaron su trabajo coordinado.

Considerando la red profesional como un fenómeno de naturaleza multiescalar 
y multidireccional, se empleó, a nivel metodológico, el análisis estructural de redes 
(ars) y la historia entrecruzada (histoire croisée) para historizar el proceso de cone-
xión entre los actores y los recursos (normas y modelos). Se analizó cómo interactua-
ron entre sí durante el periodo en estudio y cómo se territorializaron los métodos 
de trabajo a través de los proyectos de práctica interprofesional, misiones técnicas, 
programas de becas, cursos del cinva y congresos internacionales.

Ana Montoya y Nilce Aravecchia, con el apoyo de Gustavo Ramírez, propo-
nen en el cuarto capítulo, titulado “Vivienda y desarrollo en el cinva. La planifica-
ción integral en términos latinoamericanos”, una comprensión más profunda de las 
nociones de planificación integral, acción social y desarrollo comunal en el proyecto 
educativo del cinva. Este enfoque se sitúa en el marco de los procesos, los diagnós-
ticos y la asistencia técnica destinados a abordar los problemas sociales de los tugu-
rios y la marginalidad en las ciudades. Las autoras han participado en seminarios 
locales e internacionales, aproximándose a la definición de planificación integral y 
profundizando sobre las relaciones y vínculos colectivos, las organizaciones sociales 
y la participación de la comunidad en proyectos de mejoramiento urbano. El tema 
de las unidades vecinales como solución a los problemas de crecimiento urbano y el 
creciente déficit de viviendas ha sido considerado en este contexto, destacando de la 
localización de este tipo de proyectos en las periferias de las ciudades tradicionales. 
Las consideraciones sobre comunidades, autogobierno y los procesos de autogestión 
hacen parte de esta mirada a la planificación integral desde la acción de especialistas, 
técnicos, becarios y usuarios relacionados con el programa cinva.

Por su parte, Beatriz Barsoumian y Florencia Brizuela, en el quinto capítulo, 
titulado “La metodología de extensión e investigación de la vivienda rural en el 
cinva: los cursos regionales de vivienda rural”, presentan la manera en que el cinva 
asumió el problema y la solución de la vivienda rural en América Latina, conside-
rando especialmente el programa rural desarrollado por Ernesto Vautier, Orlando 
Fals Borda y Josephina Albano con base en la educación con pautas técnicas y cultu-
rales. Se enfatiza en cómo el cinva difundió maneras de pensar e intervenir el pro-
blema de la vivienda rural, de manera flexible, respetuosa de las tradiciones locales 
y comprometida con la mejora de la calidad de vida campesina. De cara a una tra-
dición academicista, las actuaciones del cinva revalorizaron la alianza entre cono-
cimiento y compromiso social. En esta línea, lejos de un accionar exclusivamente 
técnico, retomaron el extensionismo, combinaron la educación con la moderniza-
ción de la vida rural, y propusieron conocer y considerar los aspectos sociales, cultu-
rales y económicos de la vida rural como condición para la eficacia de los programas. 
En particular, se exploran los seminarios que incorporaron las problemáticas en la 
agenda de los gobiernos latinoamericanos y en los debates de la sociología rural, pro-
ducidos durante la primera mitad del siglo xx. Asimismo, el capítulo reconstruye las 

experiencias que forjaron y probaron dicha metodología, como el Proyecto de San 
Jerónimo y el Curso Regional de Vivienda Rural de Viçosa. Por último, se describen 
las articulaciones institucionales y el currículo a través de los cuales la metodología 
se divulgó en los cursos regionales de vivienda.

En el sexto capítulo, titulado “Experiencias en torno a la técnica”, Jorge Ramírez, 
Juliana Ramos y Eduardo Verri analizan la noción de experimentación técnica como 
eje fundamental en los 20 años de actividad del cinva, desde sus antecedentes en 
la vivienda rural y urbana hasta sus distintas aproximaciones en la experimentación 
aplicada, curricular y en la difusión y promoción del programa del Centro. La difu-
sión constituye una de las formas específicas de esta actividad.

La experimentación técnica, en el contexto de las labores del cinva, presenta 
múltiples definiciones. En este capítulo se destacan tres formas diferentes de expe-
rimentación técnica: aplicada, la curricular y la vinculada a la difusión y la promo-
ción del programa, sus proyectos y sus protagonistas. La experimentación técnica 
aplicada se entiende como parte de los procesos de ensayo, ajuste y ejecución en 
los procesos de planeamiento y construcción práctica. Los lineamientos generales 
procuran desarrollar respuestas técnicas aplicables a las condiciones de los territo-
rios y las comunidades de los países panamericanos. En tal sentido, los procesos de 
normalización dimensional, modularidad, prefabricación y montajes programados 
hacen parte de esta clase de experimentación. La experimentación técnica curricular 
del programa estuvo vinculada a la interacción colaborativa entre expertos, beca-
rios, actores sociales y comunidades locales. El método aplicado en los programas de 
adiestramiento fue la transmisión de conocimientos sociales y técnicos por medio de 
cursos de aplicación y seminarios especializados. La experimentación técnica para 
la difusión y la promoción del programa fue una actividad de comunicación per-
manente, basada en estrategias de documentación de las acciones, las experiencias y 
la exploración en campos de la comunicación contemporáneos: prensa, radio, cine, 
televisión. En este sentido, estos procesos hicieron parte integral de la experimenta-
ción cumplida por el cinva.

Con el propósito de brindar apoyo a futuros estudiosos e investigadores del 
cinva, se ha insertado como complemento dos tipos de material anexo: el primero 
está compuesto por un grupo de fichas que condensan la información básica de 
algunos proyectos realizados en el Centro, y el segundo comprende algunos perfiles 
profesionales de actores fundamentales durante el tiempo de vigencia y actividad 
del programa.

Finalmente, esta publicación permitirá contribuir, con una lectura panorámica, 
a las diferentes formas de estudiar los aportes del CINVA que permitan comprender 
su presencia, organización y propuestas en el marco de la planificación integral y la 
construcción de vivienda social en América Latina a mediados del siglo xx, como 
antecedente de los procesos actuales de planeamiento en las principales ciudades de 
la región y con el firme objetivo de reanimar estos discursos en las agendas actuales 
en América Latina.
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