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Habitar la tecnología y los imaginarios
del construir en Maracaibo
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Resumen

En el marco de la problemática habitacional y sus manifestaciones,
el trabajo surgió de preguntar hasta qué punto la tecnología cons-
tructiva propuesta por los especialistas es aceptada por los que la
habitan. Desde una postura teórica que afirma que la tecnología no
sólo se construye sino que se habita en la cotidianidad, se vincula
tal aceptación a los imaginarios colectivos. El objetivo de esta in-
vestigación es reconocer la trama de significados o imaginarios ur-
banos que conforman la memoria colectiva del construir viviendas
en Maracaibo, interpretando y explicando los aspectos identitarios
que permiten la apropiación de elementos de la tecnología y la ha-
cen perdurar, y aspectos del imaginario colectivo que permiten in-
novar. Se propone un modelo dialéctico de análisis interpretativo
de relatos orales y trabajos biblio-hemerográficos, bajo un enfoque
fenomenológico que entrelaza el habitar la tecnología con los ima-
ginarios sociales. La transformación urbanística de la ciudad ha
ocasionado cambios en las expresiones culturales; sin embargo,
perduran durante la historia aspectos relevantes en la identidad del
construir maracaibero, tales como la preocupación por la salubri-
dad e higiene de las viviendas, la durabilidad y la seguridad, la fres-
cura, y la búsqueda de un mejor estatus social a través de la vivien-
da; la moda y el mercado han sido determinantes y el copiar mode-
los extranjeros parece asegurar cierto estatus.
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caibo.
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Inhabiting the Technology and Imaging
of Building in Maracaibo

Abstract

This article summarizes a doctoral dissertation at the University of
Zulia in Venezuela on the subject of imaging. Within the framework
of the housing problem and its manifestations, the work emerged
from inquiring to what point building technology proposed by
specialists is accepted by those who live in the building. From a
theoretical viewpoint, affirming that technology is not only built but
is also lived in during everyday life, this acceptance is linked to
collective imaging. The purpose of this study is to recognize the
array of meanings or urban imagings that make up the collective
memory about house building in Maracaibo, interpreting and
explaining identity aspects that permit the appropriation of
technology elements and make it last, as well as aspects of
collective imaging that make innovation possible. A dialectic
model for the interpretive analysis of oral testimonies and
biblio-hemerographic research was proposed, using a
phenomenological approach that interrelates the inhabiting of
technology with the social imaging. Urban transformation of the
city has caused changes in cultural expressions; nevertheless,
throughout history, aspects relevant to the identity of house
building in Maracaibo have endured, such as a concern for healthy,
clean houses, durability and security, cool temperatures, and the
search for better social status through housing; fashion and the
market have been determining factors and copying foreign models
seems to assure certain status.

Key work: Inhabit, technology, imagings, building, Maracaibo.

Introducción

Este texto indaga en el juego dinámico que existe entre el “habitar la
tecnología”, los “imaginarios del construir”, “el construir viviendas”, y el
construirlas “en Maracaibo”.

El proceso de búsqueda parte de: la tecnología del construir se habita y
que la apropiación de la tecnología del construir está vinculada a las repre-
sentaciones e imaginarios colectivos acerca del cómo habitar y del cómo
construir.
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Siguiendo a Heidegger, se piensa la tecnología no sólo como un medio
para unos fines sino también como “un hacer del hombre”; es decir, se en-
tiende la tecnología no sólo en su concepción instrumental sino sobre todo
en su definición antropológica.

“al habitar llegamos solamente por medio del construir”; es de-
cir, se establece que la meta del construir es el habitar.

Habitar y construir están el uno con respecto al otro en la relación de
fin a medio; sin embargo, “construir no es sólo medio y camino para el habi-
tar; el construir es en sí mismo ya el habitar”. Se puede entender el construir
como cuidar, (del latín collere, cultura) y como erigir o levantar edificios,
(del latín aedificare); ambos significados están incluidos en la relación
construir-habitar. “El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra,
para la experiencia cotidiana del ser humano es, desde siempre, como lo
dice tan bellamente la lengua, lo «habitual»”. Ser hombre significa estar en
la tierra como mortal, significa habitar (Heidegger, 1949).

El construir la propia vivienda y habitarla es parte de cómo se perciben
los seres humanos a sí mismos; es decir, es parte de su identidad, no sólo in-
dividual (de la persona) sino colectiva (de una comunidad o de un pueblo);
siendo esto así, este trabajo tuvo como objetivos:

“al habitar llegamos solamente por medio del construir”; es de-
cir, se establece que la meta del construir es el habitar.

Habitar y construir están el uno con respecto al otro en la relación de
fin a medio; sin embargo, “construir no es sólo medio y camino para el habi-
tar; el construir es en sí mismo ya el habitar”. Se puede entender el construir
como cuidar, (del latín collere, cultura) y como erigir o levantar edificios,
(del latín aedificare); ambos significados están incluidos en la relación
construir-habitar. “El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra,
para la experiencia cotidiana del ser humano es, desde siempre, como lo
dice tan bellamente la lengua, lo «habitual»”. Ser hombre significa estar en
la tierra como mortal, significa habitar (Heidegger, 1949).

El construir la propia vivienda y habitarla es parte de cómo se perciben
los seres humanos a sí mismos; es decir, es parte de su identidad, no sólo in-
dividual (de la persona) sino colectiva (de una comunidad o de un pueblo);
siendo esto así, este trabajo tuvo como objetivos:

Precisiones Metodológicas

Objetivo General

Reconocer la trama de significados o imaginarios sociales que confor-
man la memoria colectiva del construir viviendas en Maracaibo, interpretan-
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do y explicando los aspectos identitarios que permiten la apropiación de la
tecnología que la hacen perdurar y los aspectos del imaginario colectivo que
permiten innovar.

Objetivos Específicos

1. Indagar en la historia de la tecnología constructiva de Maracaibo me-
diante fuentes biblio-hemerográficas.

2. Identificar los imaginarios que conforman la memoria colectiva del
construir viviendas en Maracaibo.

3. Analizar la información recabada en las fuentes biblio-hemerográficas.

4. Interpretar un relato de vida y un relato oral temático para explicar as-
pectos que construyen la identidad y la refuerzan.

5. Interpretar los resultados de un taller de dibujo realizado con niños en
edad escolar para explicar aspectos que construyen la identidad en
cuanto a la “casa” que habitan.

Metodología

Se realizó una revisión y análisis bibliográfico sobre historia económi-
co-político-social, en el Zulia y Maracaibo; revisión de prensa diaria de Mara-
caibo, específicamente el diario Panorama desde su fundación: año 1914
hasta nuestros días. haciendo énfasis en los anuncios clasificados y publici-
dad, en los cuales se devela la tendencia del mercado local; análisis e inter-
pretación de dos relatos orales; interpretación de dibujos y entrevistas reali-
zadas a niños entre los 7-12 años en un taller. Se extrapola la técnica del aná-
lisis del relato oral para las diversas fuentes de información, utilizando un
instrumento de recolección de información tal como el empleado para la
hermeneútica del relato oral temático.

Enfoque teórico

Las tecnologías constructivas de hechos arquitectónicos son expresio-
nes que manifiestan un modo de construir y delinear los espacios habita-
bles. Estos modos germinan y se desarrollan en los imaginarios colectivos
que podrían o no configurar una identidad colectiva; sin embargo, tejen la
memoria colectiva.

Esta memoria colectiva puede hacerse presente mediante el análisis
del discurso histórico o del discurso arquitectónico constructivo. Para estu-
diar la relación estrecha entre un discurso y otro es imprescindible conce-
bir la construcción y la tecnología como materialización de las reali-
dades, aspiraciones y de la vida misma de quienes intervienen en el
proceso.
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No existe memoria colectiva sin imaginarios colectivos; no existe apro-
piación simbólica o identificación de una manera particular de construir sino
encuentran asidero en los imaginarios colectivos. No es posible entender el
espíritu de esta tesis sin aceptar que la tecnología del construir, como mani-
festación material del ser, hace unidad con el habitar, con el vivir, por cual
podemos hablar con propiedad de “habitar la tecnología”.

Enfoque teórico de lo que se estudia:

Es un enfoque fenomenológico de habitar la tecnología…

Un enfoque sistémico del fenómeno en estudio por la estrecha relación
que existe entre imaginarios, apropiación simbólica e identidad, habitar y
construir en lo cotidiano, en la historia.

Por ser un enfoque fenomenológico, no se realizan definiciones cerra-
das de cada uno de estos aspectos, ya que de este modo se limitarían y deter-
minarían los conceptos, los cuales, desde la mirada fenomenológica, que-
dan siempre abiertos a nuevas formulaciones y a la aparición de relaciones
que no se habían considerado en un momento dado.

1. Enfoque del cómo se conoce. Entre lo objetivo
y subjetivo: la dialectica

Modelo dialéctico crítico: un método alternativo
de investigación

El fenómeno de los imaginarios colectivos o sociales del construir se
constituye en un proceso dinámico e involucra muchas variables, algunas de
ellas intangibles, que se manifiestan en ciertos momentos en prácticas y
además en expresiones de la cultura material.

En este enfoque metodológico no se discute la “prueba” ni para verifi-
car, ni para falsear, ya qué no ciñe a la ciencia a los fines de explicar o prever
los fenómenos.

La perspectiva de esta investigación es la transdisciplinaria, don-
de la realidad es la totalidad, es proceso, con límites difusos, relacio-
nada con los distintos discursos disciplinarios.

El método fenomenológico interpretativo

Se retoma tanto de Ricoeur, como de Gadamer y Dilthey la importancia
que tiene el contexto social con los criterios de Mauricio Beuchot que permi-
te, con su modelo analógico, no irse al extremo univocista, que reduce las al-
ternativas de interpretación, ni al extremo equivocista que abre un flujo tan
vertiginoso de significados que hace difícil el camino a cierta objetividad.
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Desde la episteme del venezolano

Teniendo a Ferrarotti como referencia, él en su “apuesta epistemológi-
ca” afirma que una sola historia de vida es suficiente para develar el mundo y
modo de vida de un colectivo.

Desde lo fenomenológico, en la vía interpretativa, se interpreta y com-
prende el discurso del otro enmarcado en la episteme popular. Se asume la
participación del investigador en el mundo popular del marabino. No se inda-
ga sobre las relaciones familiares ni sociales del popular venezolano, ni en
su mundo de vida como objeto de estudio, sino se estudia los imaginarios
colectivos como fenómeno en el cual inciden la episteme y el mundo de vida
del ciudadano.

Acerca de: Identidad y los imaginarios colectivos

Existe una conexión muy estrecha, de frontera difícil de definir, entre el
ser en su interioridad como individuo y la persona en relación con los otros,
puesto que ambas nociones se interconectan y retroalimentan.

El individuo queda prendido del papel asignado por el colectivo, desde
el ámbito social más pequeño como es la familia hasta la sociedad toda en la
cual se desenvuelve. La libertad de elección queda cuestionada y quedará
acondicionada también a las determinantes del escenario cultural y social.
Los mecanismos de negociación intrínseca en el individuo son de extremada
complejidad.

El individuo, en su necesidad de reconocimiento por parte de sus con-
géneres y de liberarse de alguna forma de la angustia que toda elección im-
plica, toma el camino de la imitación. Se considera la imitación como un ver-
dadero instinto que está basado en la conjunción “hábito-hábitus”, en el cual
el individuo liberado de la elección se identifica como miembro del grupo,
como “receptáculo de contenidos sociales” (Maffesoli, 2000).

El fenómeno de la moda guarda relación en gran medida con la identifi-
cación del individuo como persona social. La moda descarga al individuo de
toda responsabilidad ética o estética. Se convierte en una respuesta a la ne-
cesidad de identificarse con el otro; luego, la apariencia, o la llamada másca-
ra por Maffesoli, es cualquier cosa menos individual. De esta manera apare-
ce la “identificación”, por la cual la persona se identifica con los demás en
función del entorno natural y social.

Esta identificación le proporciona al individuo una mayor consistencia
para enfrentar las adversidades. “En otras palabras, la moda como másca-
ra, lo que Simmel llama “el acatamiento ciego de las normas de la genera-
lidad en todo lo exterior”, puede ser el modo de reservar, de preservar la
estructuración personal” (Maffesoli, 2000: 39).
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Con la imitación, la persona se advierte en el deseo de ser reconocido
por el otro en la búsqueda de una protección social, siguiendo un camino
transitado, común, conocido. Los medios de comunicación en masa han
sido un acelerador de este fenómeno. Pons llama a esto “una pertenencia a
una colectividad” y “una identidad funcional” (Maffesoli, 2000).

La identidad queda entonces definida a partir del reconocimiento del
ser frente al otro.

En este enfrentarse al otro se van tejiendo relaciones, se construyen in-
terpretaciones y representaciones que dan forma a la identidad, se generan
valores y en consecuencia un episteme la cual dará las herramientas, fijará
las condiciones para los imaginarios y, por ende, la identidad. A su vez, reco-
nociendo aspectos identitarios se conoce sobre la episteme del grupo huma-
no que se atiende.

La identidad no está dada de antemano, no se decreta sino que se
construye, se aprende, evoluciona. La búsqueda de la identidad y su fortale-
cimiento no se derivan solamente de situaciones de dependencia y coloniza-
ción, ni globalización. Existen otras situaciones que pueden generar crisis de
identidad.

Acerca de: Identidades y la Construcción de Arquitectura

La identidad no se logra con falseamientos de época, ni maquillajes su-
perficiales. No se trata de retener la identidad propia ni tampoco tratar de ser
internacionales ya que estas posiciones son radicales. La arquitectura ten-
drá, como todo, una evolución de acuerdo con los factores cambiantes de su
tiempo por lo que se incorporarán nuevos elementos y se desecharán otros,
considerándose los factores locales diferenciantes: la realidad local.

Acerca de: La tecnología, ciencia e innovación

Para lograr democratización del conocimiento se necesario estrategias
de difusión, asimilación, aplicación y sistematización de conocimientos
creados u obtenidos localmente o desde el exterior.

Las redes de comunicación entre las comunidades y entre los países
son primordiales para potencializar el poder del uno individual en pro de su
desarrollo y el de la sociedad al cual pertenece. Con esto se permite flexibili-
zar y potenciar la capacidad de innovar.

Acerca de: La apropiabilidad simbólica y los imaginarios
colectivos del construir

Se extrapola las variables Ajuste, Control y Sentido que considera la
Psicología Ambiental en la apropiación de tecnología del construir y conside-
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rando el construir - morar, entonces el Sentido se referirá a la condición de
esta de ser reconocida y reconstruida y muy en repuesta a los imagina-
rios colectivos al construir.

Es posible que los imaginarios colectivos permitan incorporar innova-
ciones en la tecnología. Más aún si estas innovaciones permiten un proceso
de adaptabilidad tal, que los habitantes paso a paso o progresivamente inte-
gren dicha innovación. “La gente puede convivir con una situación donde ex-
pone su parecer y luego se implementa otra perspectiva, mientras el proceso
de aprendizaje sea abierto y todos actúen con integridad” (Senge, 1992: 243).

2. Desde la tecnologia tradicional y los imaginarios
del construir hacia la tecnología cotidiana

Entonces la “tecnología tradicional”, desde ahora tecnología coti-
diana es la hermanada con los imaginarios colectivos del construir
de una comunidad o pueblo, forma parte de su memoria y puede ser
reconstruida mentalmente por quienes la utilizan y por ello permi-
te su transferencia de generación en generación, vinculándose mu-
chas veces con las tradiciones y acciones del vivir del pueblo. So-
bre todo en estos tiempos de integración acelerada y globaliza-
ción, los valores cotidianos cambian por acciones internacionales,
por el poder de la publicidad, por otros muchos aspectos.

En síntesis: enfoque de la investigación desde lo sistémico,
dialéctico y fenomenológico: habitar la tecnología

Habitar la TECNOLOGIA COTIDIANA es entramarse en los imaginarios
colectivos del construir: un fenómeno con relaciones tan estrechas que lle-
van a estudiarla como un socio-sistema en la vida cotidiana.

Será entonces la tecnología cotidiana la entramada en los imaginarios
colectivos desde la práctica de la vida cotidiana que se hace con el habitar,
que es dinámica y no es ni tradicional ni moderna.

La apropiación, la identificación de la gente con los aspectos formales
o no de la tecnología del construir es un fenómeno que no se puede categori-
zar, ni delimitar y que se estudiará desde los imaginarios colectivos en la coti-
dianidad. Por lo tanto, la manera de conocer este fenómeno estará en estre-
cha relación con la naturaleza del mismo. Naturaleza en cuanto a lo sistémi-
co, a lo dinámico, a lo relacional y a lo cotidiano, entrelazado a la vida de la
gente, en específico de la gente de Maracaibo en Venezuela, en el tema de
construir viviendas.
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Resultados

El imaginario del construir entrelazado al imaginario urbano…

El imaginario urbano, lo que da noción de ciudad y las representaciones
que se vinculan al construir edificios y viviendas para la gente de Maracaibo es-
tán entrelazadas de manera tal que hablar de construcción no se limita a referir-
se a edificios y casas sino que engloba en un todo que es la ciudad, lo urbano.

Por otra parte, el imaginario urbano tiene sus más notables representa-
ciones en las formas de sus calles, los servicios de infraestructura que tiene
instalados, especialmente los servicios de dotación de agua, electricidad, y
transporte colectivo, los cuales configuran un todo de particulares caracte-
rísticas. Es así como la vialidad y el transporte urbano surgen como respues-
ta de organizaciones espaciales espontáneas.

Esta idea se manifiesta también en el hecho de que, cuando se les soli-
citó a los niños que participaron en el taller que dibujaran su casa, todos los
niños la dibujaron con un contexto alrededor; en algún caso aparece hasta
una calle dibujada.

El vehículo tiene fundamental importancia para la organización espa-
cial de la ciudad, penetra en la vida familiar y determina también la distribu-
ción espacial de las parcelas destinadas a las viviendas; para el marabino es
muy importante tener su vehículo incorporado dentro de su propiedad.

El imaginario fundacional: puerto y lago

Maracaibo nace junto al lago y se hace ciudad por el puerto. Estos dos
elementos son fundamentales en la formación del imaginario colectivo de
los marabinos y en la configuración de la identidad del maracaibero. El puer-
to alentaba las construcciones comerciales que impulsaban el desarrollo
económico y constructivo de la ciudad. Estas construcciones orientaba la
manera de construir y fue zona relevante para la imagen de la ciudad.
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En los tiempos tempranos de la ciudad las construcciones se ubicaban
a lo largo del puerto y le confirió a la ciudad, desde su fundación, un perfil
que la caracteriza.

Los edificios públicos y destinados al comercio, construidos con in-
fluencia extranjera, orientan las formas de construir en la ciudad. El imagina-
rio del construir se vincula a Técnicas constructivas extrajeras empleadas
para construir los edificios comerciales.

Estos edificios y lugares destinados al comercio se mezclan con la acti-
vidad de entretenimiento de la gente, desde épocas de la naciente ciudad
hasta nuestros días. La Plaza Baralt, plaza rodeada de comercio extranjero
ubicada en el casco central de la ciudad de Maracaibo, tuvo un auge equiva-
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Antiguo Puerto de Maracaibo
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lente el a cualquier mall de estos tiempos, visitado por todos, con una vitali-
dad ligada a la actividad comercial.

El imaginario del construir ligado a la moda y al cambio:
lo que aspiramos

Para construir el paisaje urbano las políticas gubernamentales no man-
tienen continuidad de gestión; sin embargo, es una constante que cuando
realizan cambios en gran medida copian patrones extranjeros, de acuerdo a
su inclinaciones ideológicas ó políticas, y además buscan las nuevas tenden-
cias, con impacto en lo referido a construir edificios y viviendas. Los gobier-
nos imponen tendencias en el uso de materiales novedosos mediante políti-
cas que en un primer momento pueden no gustar a la gente; sin embargo,
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terminan penetrando en el gusto flexible del colectivo que pareciera estar de
acuerdo con innovaciones que mejoren la apariencia y otorguen prestigio.

De la misma manera como a la gente le gusta estar a la moda y llevar
nuevos atuendos, así también en sus preferencias para elegir materiales de
construcción se impone muchas veces la moda al momento de la elección;
en sus propias palabras, “lo que “se ve” es determinante. La idea prejuiciada
de que la gente cambió sus viviendas por normas impositivas, es descartada
por un relator, identificado como EV, quien afirma que la gente va adoptando
nuevas tendencias y haciéndolas suyas:

EV No pero acuérdese una cosa, que todos nosotros somos lo que ve-
mos…

EV Si… se usa eh perforar la nariz con… para meterse un aro, to’ el mundo
carga un aro perforao en la nariz ¿no se ha visto usted?, si se usa un aro
perforándose el ombligo, vienen y se perforan el ombligo para mostrar el
ombligo ¿usted no tiene en su ombligo un aro? (extraido del relato).

El imaginario entre improvisación y “planificación”…

A lo largo de la historia, la ciudad ha estado influenciada por criterios
extranjeros para su organización, los cuales se han combinado en una forma
un tanto improvisada de construir la ciudad. Así, en tiempos de la fundación,
la ciudad fue organizada según los criterios coloniales de las llamadas Orde-
nanzas de Descubrimiento. Así comienza la historia de una ciudad que des-
de su origen ha mezclado criterios foráneos con particularidades locales, en-
tre las cuales no ha faltado lo improvisado y la falta de continuidad, quizá en
la búsqueda de lograr una forma propia de ciudad que se refleja en todas las
formas construidas.

El “desorden” del espacio urbano, referente a la demarcación de las ca-
lles, es atribuido a la manera aleatoria de ubicar edificaciones por parte del
relator identificado en los relatos orales por: EV, quien expresa:

EV “….En 1883 había un desorden en la construcción de Maracaibo
por la mala demarcación de las calles que se iban formando y la forma
como se construían las casas, en 1889 se hizo un disparate cuando se
construyó la Cárcel Pública de Maracaibo y… se… convirtió eh… la calle
de salida en un tapón” (extraido del relato).

El Imaginario del construir: aprender haciendo como el otro

El conocimiento de los procesos constructivos y la utilización de mate-
riales por la gente popular parte de enseñazas empíricas de conocidos, fami-
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liares y /o amigos que no necesariamente han recibido la formación acadé-
mica formal; en este proceso de aprendizaje, el “ver hacer” es determinante.

Como ejemplo aquí un pequeño estracto tomado del relato de quien
fue identificado como EC, (ME son las iniciales del investigador).

ME. O sea que todo lo has aprendido qué Eladio, ¿porque viendo tam-
bién porque alguien te lo ha enseñado verdad?

EC. Si alguien me lo ha enseñado, me han dicho, me han enseñado y…

ME. ¿Quiénes te han enseñado a ti?

EC. ¿Ah?

ME. ¿Lo que sabes de construcción quien te lo ha enseñado?

EC. Los mismos maestros míos, los mismos jefes míos.

ME. ¿Los jefes?

EC. Si, yo yo antes, a to’ tiro ayudante (extraido del relato)

El construir para la higiene, frescura o bienestar térmico

Fueron los extranjeros, pertenecientes a la clase comerciante y más
pudiente de la ciudad, quienes iniciaron a comienzos del siglo XX la cons-
trucción de viviendas en las zonas periféricas de la ciudad buscando la fres-
cura y un aire mas limpio; construyeron casas retiradas del centro comercial
y la zona portuaria y se ubicaron en “Los Haticos” y en la avenida “El Milagro”,
alejadas del centro de la ciudad donde algunos comerciantes todavía ubica-
ban sus viviendas junto a las clases sociales de menores recursos económi-
cos. Para construir en la periferia se alegaba mayor higiene y más frescura, ya
que la zona central era la más poblada y la que contaba con mayor número
de edificaciones.
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El imaginario del construir relacionado con el mampuesto
y la mezcla: barro o cemento.Y de preferencia con estructuras
entramadas y aporticadas

Las viviendas ubicadas en el centro fueron construidas en su mayoría
con la técnica del bahareque, técnica popular tradicional de la localidad de
entonces, según se acostumbraba desde la época colonial. Esta técnica con-
sistía en una estructura para las paredes entramada con maderas locales y
relleno de barro y paja reforzada, en el caso particular de Maracaibo, con pie-
dras de “ojo”. Los listones de madera eran de árboles propios de la zona,
como curarire, el mangle, el plátano y el topocho. Las viviendas eran cons-
truidas por la misma gente que las habitaría.
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Con la llegada del petróleo también se modificó los materiales para la
mezcla; es así como en las viviendas que se construían con mezclas de ba-
rro, tras el gobierno del General Gómez (1908-1935) que incorporó el ce-
mento en la construcción, sus paredes eran ahora frisadas con mezcla de
arena roja y cemento al igual que la mezcla para pegar los bloques, y en lo
que se refiere a la mezcla estructural se utilizaba el cemento mezclada con
arena blanca, preferiblemente libre de sales.

Las construcciones de las familias pudientes, en épocas coloniales y
hasta comienzos del siglo XX, además de utilizar técnicas de construcción
diferentes, como la mampostería, también utilizaban materiales como ma-
deras de pino y mármol traídos del extranjero. Los bloques colocados con
las manos fueron, en un comienzo, de tierra; y luego, de arcilla cocida, cuan-
do a comienzos del año 1900 se instaló la primera alfarería en la ciudad que
elaboraba ladrillos macizos; Después de los años 60, comenzó el uso de blo-
ques no macizos de arcilla.

Es significativo observar cómo el imaginario del construir en Maracaibo
se encuentra íntimamente ligado al construir con concreto y bloques en mam-
puesto, siendo ésta, aún en la actualidad, la manera de construir más cotidia-
na y más vinculada al referente maracaibero de la construcción. Esta preferen-
cia el concreto y mampuesto se mantiene vigente como la manera más popu-
lar de construir de la gente y así se revela en los estudios de mercado.

Muy vinculado a la técnica del mampuesto y a la utilización de la mez-
cla para pegar los bloques y frisar las paredes está la forma del sistema cons-
tructivo1. Se ha notado de la revisión realizada que la construcción en Mara-
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Detalles de paredes en mampostería. Elaboración propia.

1 El sistema constructivo lo conforman aquellos componentes que relacio-
nados entre sí trasmiten la carga desde la parte superior de la vivienda o



caibo ha estado ligada al sistema constructivo aporticado desde las cons-
trucciones indígenas hasta nuestros días. Las construcciones indígenas ha-
cían un uso simple de los recursos naturales, fueron edificaciones pragmáti-
cas, de simplicidad técnica, basadas en esqueletos de vigas, viguetas y hor-
cones, amarradas por bejucos que soportaban un techo de palma o enea.
Luego, en la época de la colonia, las construcciones que se basaron en el ba-
hareque, aún cuando no se identifica este sistema como tal, guarda relación
con el mismo ya que de igual manera se colocan horcones de madera que se
entrelazan en la parte superior por medio de listones, dando origen a un es-
queleto estructural de gran similitud al sistema aporticado. Lo interesante es
que en el proceso constructivo ambos utilizan elementos verticales y hori-
zontales que en el imaginario del construir podrían asociarse. Luego, con la
llegada de los nuevos materiales y técnicas, el sistema de aporticado con vi-
gas y columnas en concreto armado y metálicas cundió en las construccio-
nes en general, sin distingo de clases sociales, asociándose con la idea de
que una vivienda construida de esta manera ofrecía mayor seguridad.

Construir con solidez: asegurando el hogar….

El construir para resguardo de la intemperie y del hampón

Los materiales con los cuales se construyen los distintos cerramientos
de la vivienda, sobre todo los techos, deberían proporcionar seguridad y res-
guardo en general, aún cuando esto pudiera implicar sacrificios de frescura,
lo cual sugiere que la seguridad también era una necesidad sentida.

Los niños durante el taller que se realizó dibujaron sus viviendas con
rejas protectoras en las ventanas, estos al hacer referencia sobre las carate-
risticas que deberia tener su casa dijeron que deberían tener “las rejas con-
tra los ladrones” y así lo dibujaban:
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edificio, o desde el techo hasta el suelo. Hay dos maneras bien diferencia-
das de hacerlo; una es a través de las paredes lo que se llama “muro por-
tante” y la otra es a través de vigas y columnas: sistema aporticado.



El construir y la luz; inseparables

El construir siempre en relación con su entorno, a través de lo natural,
a través de las redes de servicio que ofrece la ciudad. No se considera solo la
casa, es el hábitat en relación, relación tan estrecha que ha sido bien difícil
nombrar de manera separada los aspectos que la envuelven y por sobre todo
los imaginarios que se tejen al respecto.
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Elaborado por: un niño durante el Taller de dibujo.

Dibujo de las rejas en las ventanas en la vivienda

Elaborado por: un niño durante el Taller de Dibujo.

Dibujo de las instalaciones para la iluminación
en la vivienda



Conclusiones y Recomendaciones

El imaginario del construir mezcla lo favorable de lo local con lo favora-
ble de “fuera” sin complejos, de manera espontánea, sin discriminación al-
guna, desde lo práctico y funcional, tal como también lo hacían nuestros in-
dios nativos: construcciones pragmáticas y simples con materiales que estu-
vieran al alcance.

Este dinamismo en el imaginario del construir ha permitido que una téc-
nica tan difundida como el bahareque diera paso a la construcción con ado-
bes o bloques en mampostería, a cambios en los materiales mediante la in-
corporación del cemento, hierro, concreto, entre otros. Impulsado por un es-
cenario político y económico; la aparición del petróleo que potencia la incor-
poración en el mercado de materiales novedosos, con innumerables ventajas
que propicia mejoras en el poder adquisitivo de la población y sus gobiernos,
lo cual representa un cambio sustancial en la cultura material de la gente.

Los sistemas constructivos flexibles al cambio son bien aceptados; di-
gamos que son sistemas “abiertos” que permiten reajustarse a los cambios
en la vida familiar, a la vida dentro de la ciudad y a las tendencias del merca-
do externo: tendencias formales, constructivas o de materiales, también
adaptables al propio crecimiento familiar y a las posibilidades económicas
que va teniendo la familia a lo largo del tiempo. Flexible a distintas formas de
organizar el proceso tecnológico, desde el ámbito formal e industrial (cientí-
fico) al cotidiano y popular (empírico).

Es así como un sistema constructivo que permita almacenar sus com-
ponentes y construir progresivamente ha sido exitoso, ya que hace posibles
los ajustes en cuanto a modificar, ampliar o re-diseñar los espacios habita-
bles, confiriendo un sentido de control que da cabida a la aceptación del sis-
tema. En estos términos, el sistema constructivo aporticado, con cerramien-
tos en mampuesto, permite este control, este ajuste y esta flexibilidad, ade-
más de su fácil transmisión de generación en generación.

El imaginario del construir maracaibero fue el resultado de la mezcla
de mundos de vida que se encontraron: el indígena y el de los distintos gru-
pos de inmigrantes extranjeros que llegaron de distintos países y en diferen-
tes épocas. Ha estado acompañado de acontecimientos mundiales y de ten-
dencias constructivas que se imponen a través del mercado. El fenómeno de
la moda ha sido muy determinante, sobre todo a partir de la época petrolera
cuyos modelos aseguraban cierto status.

Luego, se puede decir que el imaginario del construir en Maracaibo im-
plica la relación con el entorno natural, la búsqueda de frescura de la vivien-
da, ya sea de manera natural y/o artificial, y la garantía de seguridad que el
construir debe proveer a quienes habitan las viviendas. El imaginario del
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construir también se relaciona con la higiene y salubridad tan deseada por
una población que pondera en demasía la limpieza personal.

La tecnología constructiva del bloque mampuesto soportada en pórti-
cos de cemento y hierro tuvo a favor para su apropiación que, al momento de
su llegada, la sociedad de entonces admiraba lo extranjero y se mantenía
abierta a lo nuevo.

Sus nobles y resistentes materiales se combinan para absorber las im-
provisaciones y reajustes de las creativas manos del pueblo que, amasando
sus mezclas, da vida a sus aspiraciones que buscan materializarse en vivien-
das frescas, fuertes y duraderas para las generaciones futuras.

Y si en este trabajo se ha concluido que a través de la imitación del
construir de unos se ha logrado aproximarse al otro, estar a la par del otro,
también se ha dicho que la identidad colectiva que se entrama en imagina-
rios colectivos permite particularidades propias a cada representación, dan-
do lugar a lecturas distintas de lo que es común.

Así mismo, el uso de los espacios es la práctica de la apropiación, enri-
quecida de innovaciones derivadas del aprendizaje. El aprendizaje y el cono-
cimiento compartido, del habitar la tecnología, hace posible que quiénes vi-
ven el espacio reediten los usos y dinamicen los cambios, incluyendo los de
la tecnología que los materializa; en las prácticas se modifican estos usos y
con ello también el territorio, el lugar, ya sea la ciudad, o el hogar.

De manera que los significados pueden variar en tanto se modifica la
experiencia y la diversidad de lecturas por diversos actores. La construcción
de viviendas, su simbología, quedará determinada de alguna manera por su
práctica. De esto se concluye la importancia de la participación ciudadana
cuando se incorporan nuevas formas de proceso y resultado; es indispensa-
ble la participación activa, la democratización del conocimiento, para lograr
la incorporación de innovaciones.

Los resultados encontrados en la revisión de las distintas fuentes apun-
tan a la confirmación de la tesis sustentada; es decir, que no se puede hablar
de tecnología aislándola del ambiente humano que la materializa. La tecno-
logía, los sistemas constructivos, son reflejo de una realidad compleja, de
múltiples matices, un producto del “hacer del hombre para el hombre”;
el ser humano construye su vivienda para habitarla y, en ese sentido, retor-
nando a Heidegger, es válido afirmar que la tecnología del construir se habi-
ta. Habitar la tecnología es vivir los espacios construidos desde
una perspectiva particular y a la vez común que hace puente entre
lo real y lo imaginario: los imaginarios colectivos del construir ha-
bitando y del habitar lo construido.
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