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obtener vivienda en el mercado formal 
o a traves de la accion del Estado, te 
niendo que recurrir a soluciones habi 
ta.cionales propias. 

En la ciudad de Mexico, una so 
luci6n popular importante continu6 
siendo la vivienda autoconstruida en 
la periferia, especialmente hacia el 
norte y poniente de la ciudad, en areas 
pertenecientes a los municipios co 
nurbados del estado de Mexico. Sin 
embargo, en el periodo sefialado se 
han podido observar tambien formas 
diferentes de solucion en vivienda 
que han significado, mas que una 
expansi6n periferica, una redensifi 
caci6n de areas habitacionales incor 
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E n Mexico, como en la mayor 
parte de los paises de America 
Latina, la decada de los ochenta 

fue un periodo de profundo deterioro 
de las condiciones de vida para gran 
parte de la poblaci6n y como resul 
tado de la crisis que afecto a las eco 
nomias de la regi6n. Un fenomeno 
estrechamente relacionado con ese 
deterioro y con la crisis en general 
fue el crecimiento de la Hamada "vi 
vienda popular", es decir el aumento 
de poblaci6n de las ciudades ( espe 
cialmente de las grandes ciudades del 
pafs) que no pudo economicamente 
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El compartir es una forma de tener 
acceso a la vivienda y que permite a 
una familia utilizar toda o parte de una 
casa que pertenece a otro (propieta 
rio o inquilino) yen la cual tambien 
reside el teniente oficial. El compartir 
no es el resultado de un trato de tipo 
comercial, es, mas bien, un acuerdo 
de caracter solidario entre familias que 
parece beneficiar, preferentemente, al 
que demanda compartir ("arrimado") 
y, sin duda, representa una alterna 
tiva para aquellos que no pueden (o 
no quieren) transformarse en propie- 
tarios o alquilar una vivienda. 

El compartir la vivienda no es, en 
si, un fen6meno nuevo en Mexico y 
ha constituido una formula habitual y 
transiroria para iniciar la vida familiar 
de muchas parejas recien conforma 
das, especialmente entre las sectores 
populares. Lo que si parece novedoso 
es la persistencia alcanzada por la ca 
tegoria de "arrimado" en los ultimas 
afios, la magnitud que aparentemente 
ha adquirido el fen6meno de compar 
tir una vivienda y las crecientes dificul 

LA VIVIENDA COMPARTIDA. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por lo anterior, este trabajo pre 
tende contribuir al conocimiento de 
la vivienda compartida y de sus ocu 
pantes, los "arrirnados" de la ciudad 
de Mexico, con el doble objetivo de 
profundizar en el estudio de una de 
las formas en que se manifiesta el pro 
ceso de urbaruzacion en la actualidad, 
y de avanzar en el analisis de las con 
diciones de vida de una parte de la po 
blaci6n de las grandes ciudades. 
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l Coulomb, Inqullinato, 1990; Gilbert, 
'Arrendararios'', 1987. 

poradas con anterioridad a la mancha 
urbana. 

Las causas de estas pau tas de pobla 
miento diferente han sido sefialadas 
por algunos estudios1 relacionando di 
cho esquema con el deterioro econo 
mico de la poblaci6n y la disminuci6n 
de la oferta de suelo barato (que han 
caracterizado a la ciudad de Mexico en 
los ultimos afios), que hacen cada vez 
mas dificil para los sectores populares 
el transforrnarse en propietarios auto 
constructores de nuevas viviendas. 

En lfneas generates, el proceso de 
redensificaci6n ha caracterizado, prin 
cipalmente, a colonias populares que 
tiempo arras fueron perifericas y que 
actualmente estan ya consolidadas y 
tienen el equipamiento y los servi 
cios prtncipales, Espacialmente, esta 
redensificaci6n se ha efectuado me 
diante nuevas construcciones en los 
espacios libres de los predios o a traves 
de la anexi6n de niveles superiores 
(uno o dos pisos) a la vivienda origi 
nal. Estas construcciones o nuevos es 
pacios de vivienda se han destinado, 
normalmente, al alquiler o a ser com 
partidos por otra familia. 

El alquiler popular representa, en la 
actualidad, una modalidad importante 
de acceso a la vivienda para los secto 
res de bajos ingresos y ha comenzado a 
ser estudiada con mayor profundidad 
en Mexico. El compartir es, en cam 
bio, una modalidad de acceso a la vi 
vienda poco investigada y de la cual 
existe un conocimiento muy limitado 
en relaci6n con la poblaci6n que com 
parte y el proceso de compartir. 
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3 La invesrigacion de carnpo form6 parte de 
un estudio sabre vivienda de alquiler, desarro 
llado par el Centro de la Vivienda (croNVJ) para 
el 10Rc enrre 1988 y 1990. Se agradece a cENVI 
haber proporcionado los antecedenres estadisti 
cos que han hecho posible el desarrollo de este 
trabajo. 

Algunas de las interrogantes antcrlores 
han tratado de ser respondidas a traves 
de un estudio de campo efectuado en 
tre julio y ocrubre de 1988.3 Como 
punto de partida se plantearon algu 
nas hipotesis generales que es necesa 
rio sefialar dados los resultados obte- 
nidos. 

Ast, se pensaba que quienes Ilega 
ban a cornpartir una vivienda eran, 
principalmente, familiares muy cerca 
nos de quienes la derentaban oficial 
mente (generalrnente propietarios); y 
que constituian parejas muy jovenes, 
recicn forrnadas o eran solteros y, en 
muchos casos, migrantes recicntes a 
la ciudad. Ademas, a la siruacion de 
compartir se la definfa como tempo 
ral, pues el deseo de los "arrimados" 
era transformase rapidamente en pro 
pietarios o inquilinos independientes 
y buscaban constantemente oporruru 
dades de hacerlo. Por ultimo, SC plan 

COMPARTIR IA VMENDA. ALGUNAS 
CARACTERISTICAS BAsICAS 

- 
etc., asf coma su Iocalizacion a nivel 
interurbano. Esto ultimo, con la in 
tenci6n de detectar si es un fen6meno 
propio de las areas populares rcdensi 
ficadas o se presenta tambien en otros 
tipos de vivienda en el interior de 
la ciudad (centricas deterioradas, con 
juntos habitacionales, etcetera). 

2 En algunos parses de America Latina coma 
Argentina, Chile y Uruguay, pane irnportante 
de los sectores medios de la poblaci6n, que 
por lo general habfan renido acceso a viviendas 
individuates, debi6 recurrir a la vivienda com- 
parrida coma soluci6n habitacional durance las 
ochenra. Este fen6meno tuvo direcra relaci6n 
con el dererioro econ6mico de esos sectores en 
el periodo. 

tades de la poblaci6n que comparte, 
para modificar esta forma de tenencia 
y acceder a una vivienda individual. 

Por lo tan to, es necesario estudiar la 
vivienda com partida profundizando, 
en primer terrnino, en las especificida 
des del proceso y sus causas. Investi 
gar, por ejernplo, las razones que lle 
van a una familia a compartir (y no 
a alquilar o a comprar) una vivierida: 
c6mo se definen y cuales son las con 
diciones que se establecen para com 
partir y que tan estable y persistente 
es esta forma de ocupaci6n. 

Del mismo modo, se requiere avan 
zar en el conocirniento de la poblaci6n 
involucrada en el proceso. tarnano de 
la familia "arrlmada", edad de los je 
fes y de los hijos, relacion con la fami- 
lia que los cobija, actividades econorni- 
cas que desarrollan, ingresos, etc. En 
este sentido es rnuy importante de 
tectar si es una soluci6n s61o de los 
sectores populares o si otros grupos 
socioecon6micos han recurrido a este 
tipo de soluci6n habitacional para po 
der establecer asi una relaci6n entre 
este fen6meno, la crisis y el deterioro 
econ6mico de la poblaci6n.2 

Par ultimo, es necesario investigar 
las condiciones materiales en que vi 
ven los "arrrmados'' y las caracteristicas 
de las viviendas que ocupan: tarnano 
de la vivienda, dotaci6n de servicios, 
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el arrirnado no siempre sea identificado coma 
tal en el interior de la familia. 

familias arrimadas que podian diferen 
ciarse perfectamente bien de las que 
detentaban la vivienda y, sin embargo, 
no siempre separaban sus actividades 
de cocinar y comer o, incluso, su gasto 
en alimentacion, c) familias que apa 
recian como arrimadas y que eran, en 
realidad, inquilinos de la familia prin 
cipal, la cual no queria admitirlo por 
temor a acciones oficiales ( cobros de 
impuestos) o a intentos de usurpaci6n 
de la propiedad por extrafios ya que, 
en algunos casos, no estaba todavfa re 
gistrada oficialrnente (carencia de es 
crituras, etc.): d) "arrimados" que se 
confundian con inquilinos informales, 
dado que habian adquirido compro 
misos materiales o econ6micos con la 
familia que los cobijaba, de mancra si 
milar a las que se establecen en cier 
tos acuerdos de alquiler (pago de pre 
dial, pago de servicios, tareas dornesti 
cas, etcetera). 

Superadas estas indefiniciones (por 
lo general con ayuda de los pro 
pios entrevistados o personas quc co 
nocian bien a la poblaci6n objetivo) se 
identificaron 80 casos en dos colonias 
populares de la zona metropolitana de 
la ciudad de Mexico: Santo Domingo y 
El Sol. La primera de ellas esta locali 
zada en la delegaci6n de Coyoacan en 
el Discrito Federal y se estableci6 en 
esa zona a partir de una invasi6n de 
terrenos comunales efectuada en 1972 
siendo regularizada posteriormente. 
La colonia El Sol se ubica en el rnuni 
cipio de Nezahualc6yotl, en el estado 
de Mexico, y se desarro116 mediante 
la acci6n de f raccionadores clandesti 
nos que comenzaron a vender terre 
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4 Es bastante comun, enrre los sectores 
populares, que el hijo var6n que consrituye una 
nueva familia lleve a la mujer a vivir en la casa 
de sus padres, al menos por un riempo. En 
un sentido estricto, esre nuevo nucleo debe 
ser conceptualizado como arrimado pero, al 
mismo tiempo, es el resultado de ciertas pautas 
culturales que llevan a considerar natural el 
procedirniento y, en muches casos, los padres se 
preparan con antici paci6n para el lo ( construyen 
nuevos cuarros en la vivienda, etc.). De ahf que 

teaba tambien que la vivienda se com 
partia principalmente por problemas 
econ6micos y que, por lo tanto, en 
Mexico seria una soluci6n adoptada 
solo por grupos con dificultades es 
pecificas en este sentido. 

Como punto de partida y a efec 
tos del trabajo de campo (encuesta a 
los hogares) se defini6 como arrimado 
a: "una familia nuclear o extensa que 
comparte una casa o un predio con 
otra familia a la cual pertenece la te- 
nencia oficial de la vivienda (propie 
dad o alquiler), sin rnediar un acuerdo 
cornercial entre ambas". 

Se consider6 como "familia nu 
clerar o extensa" separada de la fa 
milia principal (es decir, que com 
parte), a aquellaque cocinaba y cornia, 
por lo general, en forma indepen 
diente. Como familia nuclear se in 
cluy6 tambien a las personas solas. 

Si bien esta definici6n inicial pa 
recla permitir la identificaci6n de los 
hogares a encuestar, el estudio se en 
frent6 a ciertas dificultades a nivel del 
trabajo ernpirico porque se presenta 
ron las siguientes situaciones muy co 
munes: a) problemas para distinguir a 
los "arrimados'' en las viviendas habita 
das por familias extensas, constituidas 
por padres, hijos, nietos, etcetera." b) 

- 
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rnente j6venes. En El Sol, 25% de los 
varones jef cs de hogar son menores de 
25 anos y 49%, menores de 30; pero 
37.5% tiene entre 30 y 50 anos. 

Del mismo modo, no se caracreri 
zan por tener solo hijos pequefios 0 no 
tener hijos. Si bien son mas los hoga 
res con hijos entre 0 y 4 afios (en 50% 
de los hogares de El Sol y en 42.5% 
de los de Santo Domingo hay hijos de 
esta cdad). son tarnbien numerosas las 
familias arrimadas que tienen h.ijos de 
15 anos o mas (25% en El Sol y 22% en 
Santo Domingo). 

En cuanto al tipo y tamafio de la 
farnilia, la gran mayoria son hogares 
nucleares (90% en El Sol y 82.5% 
en Santo Domingo) configurados por 
familias pequefias (35% de los hogares 
en El Sol y 37.5% en Santo Domingo 
se componen de una a tres personas) 

- 

Al contrario de lo que se esperaba, 
las farnilias arrimadas no son especial 

a) Comportamiento demografico 

lA POBIACION QUE COMPARTE. 
Los ·~MADOS" 

nos ilegalmente en las anos sesenta 
y que tarnbien fue postcriormeruc 
regularizada. 

Ambas colonias desarrollaron sus 
servicios, equiparnienro y viviendas 
con el trabajo de los colonos y en la 
actualidad, con mis de 20 afios de es 
tablecidas, estan incorporadas perfec 
tarnente a la rnancha urbana y pueden 
ser consideradas dentro clcl ripo de co 
lonias populares consolidadas. 

Los resultados principales del esru 
dio se refieren a: 
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7 Efectivamenre, en las colonias estudiadas 
se encontro que s61o 27.9% de las propietarias 
y 24.7% de las que alquilan desempefian trabajo 
rernunerado denrro o fuera del hogar. vease 
Coulomb, lnquilinato, 1990. 

s El ingreso familiar promedio de las familias 
que comparren era (en 1989) de 435 000 
pesos rnensuales. Los inquilinos ganaban en 
prornedio 502 ooo. los propierarios 545 000 y 
los propierarios arrendadores, 674 000. vease 
Coulomb, lnquilinato, 1990, apendice, 

En cuamo al trabajo femenino, es 
importante apuntar que en 29. 1 % de 
los hogares arrimados hay una mu 
jer que desernpefia un trabajo rernu 
nerado, la mayoria de las veces como 
trabajadora por cuenta propia (comer 
cio) o domestica, mostrando asi ma 
yor participaci6n en el mercado de tra 
bajo que la que alquila o es propieta 
ria de una vivienda. 7 Es muy probable 
que esta situacion se deba, [ustarnente, 
a su condici6n de arrimada que le po 
sibilita un apoyo dornestico (el de las 
rnujeres del otro hogar) del cual care 
ccn quienes no comparten. 

Los ingresos en los hogares arrirna- 
dos son levemente menorcs que los de 
inquilinos o propletarios en la misma 
colorua, salvo en los ca.sos de propie- 
tarios que alquilaban cuartos.8 En El 
Sol, 50% de las familias declar6 reci 
bir cntre uno y dos veces el salario 
mlnimo y en Samo Domingo este in 
greso reprcscntaba 57% del total. Sin 
embargo, estos ingresos menores se 
acrecientan deritro de la estructura del 
gasto mensual, en la medida en que 
su gasto en vivienda es minima o muy 
bajo. Asi, 67.5% de las familias que 
cornparten en El Sol y 77.5% de las 
de Santo Domingo declararon no te 
ner gastos en vivienda (directamcnte) 
y 10 000 pesos es el promedio men 
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5 Estos porcentajes consideran s61o los 
hogares en que el jefe es hombre ya queen 10% 
de las hogares de El. Sol y en l 7 .5% de los de 
Santo Domingo no hay hombre y el jefe es una 
mujer sola viuda, separada o soltera. 

6 Estos porcentajes se refieren al total de 
hogares, es decir consideran rarnbien a los 
hogares sin hombre. 

En la fecha de la encucsta, 92.8% de 
los jefes varones (en ambas colonias) 
declare tenor un trabajo rernunerado, 
1.47% estaba desernplcado, 1.1% era 
esrudianre y 1.4% estaba jubilado o 
penstonado.f De los que trabajan, la 
mayor parte se insertaba en el sector 
servicios (30% en El Sol y 37.5% en 
Santo Domingo) y tenia categorias 
muy variadas. Asi, en la colonia El Sol, 
25% era trabajador por cuenta propia, 
35%, obrero y 30%, empleado. En 
Santo Domingo 22.5% era trabajador 
por cuenta propia, 15%. obrero y 
3 7.5%, empleado.6 

b) Caracteristicas socioeconomicas 

y tam bi en grandes (en am bas colonias, 
el 32.5% de los hogares son de cinco o 
mas personas). 

Finalmente, llama la atenci6n que 
la gran mayoria de los arrimados 
(52.5% en El Sol y 60% en Santo Do 
mingo) son originarios del area metro 
politana de la ciudad de Mexico, por 
lo que se los considera no migrantes. 
Esto constituye una diferencia impor 
tante entre ellos y otros tipos de habi 
tanres de las colonias encuestadas (en 
la colonia El Sol, s6lo 28% de los pro 
pietarios y 23.8% de los inquilinos son 
no migrantes yen Santo Domingo lo 
son 47.5% y 40% respecuvamerue). 
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La mayor parte de los arrimados 
(67.5% en El Sol y 70% en Santo Do 
mingo) comparten el lote, en donde 
han edificado una vivierida para uso 
independiente de la de los propieta 
rios. En general, esta vivienda ha sido 
construida par los propietarios ( 45% 
en El Sol y 52.596 en Santo Domingo) 
y, en menor proporci6n (3096 en El 
Sol y 35% en Santo Domingo), ha sido 
ejecutada par las dos familias en con 
[unto. 

La vivienda de los arrimados con 
siste en uno (37.596 en El sol y 40% en 
Santo Domingo) o dos cuartos (2596 
en el Sol y 3596 en Santo Domingo) 
de uso exclusivo, dandose casos en 
que Hegan a dispaner de tres cuartos 
para ellos (10% en El Sol y 7.596 en 
Santo Domingo). Las superficies rota 
les varian, pero la mayoria dispone de 
16" a 20 mz. El material mas utilizado 
en muros es el tabic6n (75% en El Sol y 
92% en Santo Domingo) yen techos, la 
losa de concreto (5096 en El Sol y 6596 
en Santo Domingo). El piso puede ser 

b) La oiuienda 

 
afios de formadas par lo que han in 
corporado, en general, la mayor parte 
de las servicios urbanos. Asi, en El 
Sol 87.5% de los arrimados dispone 
de electricidad oficial, 92% tiene agua 
(37.5% dentro de la vivienda y el 
resto en el predio), y 95% tiene algun 
sistema de drenaje (62.5% esta co 
nectado al alcantarillado publico). En 
Santo Domingo, 97.5% tiene agua 
( 47.5% dentro de la vivienda), y 95% 
tiene sisterna de drenaje ( 42.596 al al 
cantarillado). 

9 Coulomb, lnquiltnato, 1990. 

Tai como se dijo anteriormente, las 
colonias seleccionadas tienen casi 20 

a) Los seruicios 

L\ VIYIENDA COMPARTIDA. CONDICIONES 
DE VIDA DE LOS ARRIMADOS 

Una hip6tesis importance planteada 
en relaci6n con la vivienda compartida 
la identificaba con la primera opci6n 
habitacional de las parejas recien for 
madas, de los j6venes y de las que ape 
nas llegaban a la ciudad. En las colo 
nias encuestadas esto es s6lo parcial 
rnente cierto. 

En efecto, aparte de las anteceden 
tes dernograficos ya mencionados, en 
muchos casos (30% del total de los en 
cuestados) la familia encuestada tuvo 
una vivienda anterior y la ocup6 como 
inquilino ( 45.8%) o incluso como pro 
pietario (8%). Adernas, el afio prome 
dio de formaci6n de la pareja que com 
parte en la actualidad es 1976 y el afio 
promedio de llegada a la casa encues 
tada es 1980. Es decir, hay muchos ca 
sos en que los arrimados debieron te 
ner una vivienda anterior en condicio 
nes mas independientes y el compartir 
fue una eleccion efectuada con paste 
rioridad a ese intento. 

c) Trayectoria residencial 

sual de las familias que sf reconocieron 
desembolso en este rubro. En cambio, 
las inquilinos de esas colonias declara 
ron un gasto promedio mensual en el 
rengl6n vivienda de 50 000 pesos y los 
propietarios de 16 000 pesos.? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


JUDITH VILLAVICENCIO 

sea en la forma de una contribuci6n 
en dinero a los propietarios o me 
diante el pago de algunos servicios ur 
banos. Asf, 51 % de los encuestados 
reconoci6 aportar una cuota mensual 
(en todos los casos inferior a 25 000 
pesos), 51 % paga o participa con los 
duefios de la vivienda en el pago del 
agua, 66% en el de la luz y 54%, en el 
del predial. Del mis mo modo el 60% 
ayuda de alguna manera en las tareas 
cotidianas y dornesticas de la familia 
principal, entre las cuales se encuen 
tra la construcci6n y consolidaci6n de 
la vivienda general. 

Es probable que este tipo de acuer 
do sea posible porque se trata, par lo 
general, de familiares muy cercanos. 
En el 62% de las casos, las arrimados 
son hijos de los poseedores de la 
vivienda y en 16.3%, son hermanos. 
Del mismo modo, puede atribuirse a 
la cercania de las relaciones existentes 
la estabilidadd de los arrimados en la 
vivienda pues, al contrario de lo que 
se pensaba, el compartir no es sicmpre 
una situaci6n habitacional transitoria 
y de corto plaza; el tiempo promedio 
que han permanecido los arrimados 
en la vivienda encuestada es de 34 
meses ( 42 meses en El Sol y 27 meses 
en Santo Domingo). 

La permanencia de las arrimados 
compartiendo una vivierida confirma 
la opinion que ellos tienen de su pro 
pia situaci6n. Asl, 90% declar6 que 
preferia com partir vivienda y s6lo 8.8% 
desearia comprar otra vivienda. Asi 
tambien, 87.6% de los encuestados en 
contr6 ventajas en la situaci6n de com 
partir la vivienda, siendo la principal, 
de tipo econ6mico y, en concreto, que 
permite ahorrar (40%). Otras ventajas 
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Como se dijo previamente, el com 
partir la vivienda es un acuerdo so 
lidario entre familias. Sin embargo, 
los arrimados .asumen a veces cier 
tos compromisos econ6micos, no re 
conocidos como gasto en vivienda, ya 

EL PROCESO DE COMPARTIR IA VIVIENDA. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

de cementa pulido (52% en El Sol y 
32% en Santo Domingo) o cementa 
rustico (35% y 62% respectivamente). 

Al mismo tiem po, los arrimados 
disponen para ellos de otros recintos 
de uso especifico tales coma el bafio 
(92.5% en El Sol y 87.5% en Santo 
Domingo) o la cocina (87.5% en ambas 
colonias) lo cual representa ventajas 
que no siernpre tienen otros tipos 
de ocupantes como, por ejemplo, los 
inquilinos (en El Sol, solo 56.3% de 
los inquilinos tiene recinto bafio en su 
vivienda y 76% de ellos tiene recinto 
cocina). 

Asi tambien, ya sea porque compar 
ten con el duefio o porque Ies perte 
nece, los arrimados disponen de bas 
tante equipo dornestico. En El Sol, 
92.5% de las familias encuestadas tiene 
radio, 92.5%, plancha, 87.5%, televisor 
en blanco y negro, 55%, tocadiscos o 
grabadora, 50%, refrigerador y 42.5%, 
lavadora electrica. Entre los inquili 
nos de esa colonia, estos porcentajes 
son 86.3%, 85%, 67.5%, 48.8%, 35% y 
22.5%, respectivamente. En Santo Do 
mingo, 95% de los arrimados tiene ra 
dio, 92.5%, plancha, 90%, televisor en 
blanco y negro, 47.5%, grabadora o to 
cadiscos, 40%, refrigerador y 30%, la 
vadora. 
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- 
categorias que perrnitirian conceptua 
lizar el objeto de estudio. 

En primer lugar, parece evidente 
que el compartir la vivienda no es una 
f6rmula transitoria de soluci6n al pro 
blema habitacional utilizada por los 
j6venes que inician una nueva fami 
lia sino que, cada vez mas, representa 
un mecanismo normal para obtener vi· 
vienda, similar al alquiler o a la com· 
pra de un lugar para vivir. Es decir, el 
ser arrimado no parece ya como una si 
tuaci6n de emergencia sino que se ha 
transformado o se esta transformando 
en una condici6n residencial estable y 
natural para las familias, al menos, en 
los sectores populares urbanos. 

Al mismo tiempo, esta forma de ac 
ceso a la vivienda no tiene tanto que 
ver con las condiciones econ6micas de 
la familia arrimada (dificultades para 
invertir o gastar en vivienda propia 
o alquilada) sino, mas bien, con las 
limitaciones de la oferta de vivienda 
para sectores populares que caracte- 
riza cada vez mas a las grandes ciuda 
des. La situaci6n en relaci6n con los 
sectores medias no fue investigada en 
esta oportunidad. 

En segundo lugar, las condiciones 
de vida de los arrirnados no parecen 
diferir mucho de los inquilinos o los 
propietarios de vivienda en colonias 
populares. Es decir, los arrimados no 
viven pear que sus vecinos y esto ha 
llevado a una aceptaci6n de esta forma 
habitacional e, incluso, a reconocer 
ventajas en ella. 

Por ultimo, parece existir una dis· 
posici6n por parte de los propietarios 
a recibir a sus familiares cercanos (es· 
pecialmente hijos) coma arrimados en 
su vivienda (en la mayori'a de los casos 

Los antecedentes presentados hasta 
ahora permiten sefialar algunas sltua 
ciones importantes las que, por lo 
reducido del estudio y de la mues 
tra, no pueden ser consideradas coma 
expresi6n propia de la situaci6n ge 
neral prevaleciente en relaci6n con 
la vivienda compartida y sus ocupan 
tes. Deben, mas bien, ser concebi 
das como conclusiones preliminares o 
como hipotesis a comprobar con una 
profundizaci6n y ampliaci6n de la ex 
periencia empirica. Cabe si, sefialar, 
que este trabajo ha permitido elabo 
rar una descripci6n inicial de la vi 
vienda compartida y sus ocupantes, 
detectar algunas situaciones no espe 
radas y avanzar en la definici6n de las 

CONCLUSION ES 

mencionadas son el apoyo dornestico 
entre familias (17.5%) o el vivir con 
familia (7.5%). Entre las desventajas 
de la situaci6n se mencion6 princi 
palmente la falta de privacidad e in· 
dependencia (12.5%), pero 53.8% de 
los encuestados no encontr6 ni men 
cion6 desventajas. 

En consecuencia, pareciera ser que 
el compartir la vivienda no es una si 
ruacion demasiado conflictiva para los 
arrimados. De hecho, 5% declar6 que 
nose iria de la casa que comparte por 
ningun motivo, 25% se irfa s6lo si sur 
gieran conflictos con los duefi.os y 21 % 
si encontrara un lugar mejor para ha· 
bi tar (pero 90% no habia buscado otra 
vivienda). Ademas, 93% declar6 note· 
ner ningun problema con respecto a la 
familia principal. 
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BIBLIOGRAFIA han sido los propietarios quienes han 
construido la vivienda para los arrirna 
dos). Esto podria significar que uno de 
los objetivos de obtener la propiedad y 
la regularizacion de las viviendas para 
los antiguos autoconstructores, es po 
der facilitar la permanencia de los hi 
jos (o de algunos hijos) cerca de sus 
padres. 

El compartir tendria entonces, tam 
bien, una connotacion cultural. Desde 
esta perspectiva, el "patrimonio" re 
presentarfa tanto una propiedad a he 
redar de los padres a los hijos como 
una posibilidad de solucionarles, en 
vida, el problema habitacional cuando 
establecen su propia familia. 
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