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PR0LOGO 

El compromiso de la Fundaci~n para la Vivienda Cooperativa 

(CHF) de apoyar a los pobladores del Sector Informal en Vivienda 

(SIV), e interesar a otros para que lo hagan, gener6 este traba

jo. La autora reconoce y agradece el patrocinia de CHF, y espe

cificamente, las contribuciones especiales de su Director en 

Tegucigalpa, el Ingeniero Eduardo Perez.
 

FEHCOVIL y CHF por las experiencias y logros obtenidos a 

travbs del apoyo brindado a residentes del SIV, acordaron patro

cinar un Encuentro Sobre el Sector Informal en Vivienda. Los 

objetivos de este Encuentro son: 

- Compartir los conocimientos, experiencias y apreciacio

nes sobre el SIV;
 

e identificar las Areas que requieren mayor investiga

cibn para colaborar en forma eficiente con los'poblado

res del SIV en la busqueda de soluciones habitaciona

les.
 

Como parte de este Encuentro CHF presenta, en forma prelimi

nar, el documento "Sector Informal en Vivienda: El Caso de Tegu

cigalpa". Los aportes, sugerencias y criticas enunciadas durante
 

este evento, especialmente referente a conclusiones, %ervir~n
 

posteriormente para revisar y ampliar la versibn "final" del "tra

bajo.
 



La autora reconoce y agradece a lam personas que contribuye

ron en alguna medida al logro de este trabajo. Amerita mencionar
 

que el personal de la AMDC y Direccibn General de Estadisticas y
 

Censos, SECPLAN, entre otros, mostrb interns y nos brind6 la co

laboracibn posible. 

Lourdes Reyes merece especial reconocimiento. Con su capa

cidad de convencimiento y tenacidad logrb recolectar documentos y 

mapas, que si hubiesemos segu-do los procedimientos "formales y 

legales" aan estariamos en la 6tapa de recoleccibn de datos. 

El aporte del Dr. Ricardo Puerta a este documento es inmedi

ble. Sin su apoyo este trabajo aan no estaria concluido. 



INTRODUCCION
 

El es+fuerzo realizado par este estudio unicamente representa
 

un primer acercamiento al tem&. Estamos enfrentados ante un
 

fenbmeno de grandes magnitudes, como es el Sector Informal Urbana
 

(SIU) dentro del crecimiento de Tegucigalpa, y ya en este 4mbito,
 

nos interesa 91 Sector Informal en Vivienda (SIV).
 

Este estudio intenta presentar las caracteristicas y alcan

ces del SIV en Tegucigalpa, haciendo un esfuerzo para describir
 

sus atributos y aspectos cuantitativos, asi como la din~mica de
 

los mismos, en si, y en relacin con procesos globales de la so

cieda6 hondureha.
 

El trabajo esta organizado en tres capitulos. El primero
 

analiza el crecimiento urbano de Tegucigalpa, en cuanto a pobla

cibn y espacio fisico, a partir de la d~cada del 50 al presente,
 

hacienda tambibn mencion de las acciones ptblicas que se tamaron
 

supuestamente para encauza- el proceso de urbanizacibn.
 

El segundo capitulo define la naturaleza y alcance dal SIV y
 

presenta un anlisis sabre los tres componentes de la vivienda,
 

segCin la definicin utilizada por el estudio: tierra, casa y ser

vicios. Este capitulo aprovecha su discurso para presentar una
 

tipologia de asentamientos y los procedimientos utilizados par
 

los pobladores para la adquisicibn de la tierra, y presta tambien
 

atencibn a los requisitos exigidos, y costos envueltos, en "la
 



casa legal". concretados principalmente en la obtencibn del Per

miso de Construccibn.
 

El tercer y Ciltimo capitulo es de conclusiones. Sef~ala los
 

mitos y r-ealidades que sobresalen en el material presentado, con
 

el fin de lograr un entendimiento mas adecuado del SIV. Este ma-

terial pretende contribuir a una vision mas realistas para quie

nes, bien sea por politica, o por intervenciones, influyen o ac

tuan sobre el sector.
 

La gran mayoria de los datos incluidos en este trabajo son
 

secundarios. Sus fuentes aparecen en la Bibliografia descrita al
 

final del documento. Estos datos han sido complementados con
 

entrevistas a 8 informantes claves, seleccionados intencionada

mente por el papel protag~nico e influencia que han demostrado
 

tener en el desarrollo urbano de Tegucigalpa.
 



1. CRECIXIENTO UR13ANO EN TEGUCIGALPA: PERSPECTIVA HISTORICA.
 

1.1 La Confor-maciln de la Ciudad
 

Las ciudades constituyen el eje explicativo del desarrollo
 

de un pals. Reflejan "las transformaciones econ6micas y socia

les" (Deneke:1987; p.4) 
 y a su vez actuan como "generadoras. del
 

crecimiento.econdmico. y promotoras del mejoramiento social- de..un 

pals" (Ramachandran:. .1987;. p.8).. 

Para entender la interacci6n de las ciudades con el desarro

lo, es necesarlo comprender el-crecimiento.!urbano y su dinAmica; 

La ciudad es 
el resultado de procesos politicos y econ6micos que
 

acontecen globalmente dentro y fuera del pals. Asimismo, la ciu

dad modifica los procesos y
en marcha gesta otros, segdn los 

di-stintos perlodos de su,evoluci6n. 

Este -capitulo presenta.inicialmente.una..breve discusi6n,so

bre los procesos-politicos y econ6micos, segftn sucedieron en Hon-. 

durasa.partir.de 1950 y'.sus efectos en.el crecimiento "poblacio

-nal-de la.ciudad:de Tegucigalpa -. El-captulo-termina describien-.
 

do el impacto de dicho crecimiento sobre las regulaciones que
 

rigen en Tecucigalpa, especificamente en cuanto a la tierra y la
 

vivienda.
 

Cuando.en este trabajo aparece Tegucigalpa, ello incluye'.de.
 
hecho el Distrito-Central: Tegucigalpa y Comayaguela.
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La Concentracion Urbana: Dtcadas del 50 V 60 2
 

A partir de la ddcada del 50, y como consecuencia de varios
 

acontecimientos.mundiales, centroamericanos y nacionales, Hondu

ras inicia su crecimiento urbano. Contribuyen a dicho crecimi

ento los siguientes hechos:
 

- A nivel internacional, y como resultado de la Segunda Guerra 

Mundial, se organiza las Naciones Unidas, organismo interna

cional que define ciertas estrategias de crecimiento eco

.n6mico que-sirven.de referencia a las politicas nacionales...
 

Las transformaciones pollticas y econ6micas acontecidas en
 

Honduras durante este periodo explican, en gran medida, .los

cambios de concentraci6n poblacional del pals.
 

En lo politico Honduras sale de un largo perlodo dictato

rial (1932-49) y entra en una etapa de transici6n que desemboca
 

en un gobierno reformista. La translci6n se-caracteriza por el,
 

surgimiento de nuevas fuerzas pollticas. Sobresalen la pujanza
 

sindical, con su momento cumbre en -la huelga de los obreros de
 

las Compahlas Bananeras (1954); y la consolidaci6n de nuevas
 

fuerzas politicas, ejemplicaficadas portun Partido Liberal reor

ganizado, que p. iormente obtiene el poder, y la aparici6n del
 

ejfrcito como "garante" del pacto politico vigente.
 

El nuevo gobierno Liberal del Dr. Villeda Morales, (1957-63)
 

con el apoyo de la "Alianza para el Progreso", estableci6 amplias
 

reformas-socialesque conformaron un marco institucional inci-


La mayorla de la informaci6n de la primera Secc!6n de este
 
Capitulo es un extracto del Capitulo 2 de Zuniga et. al.
 
(1982) pp. 20-43, vease Bibliografia.
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piente, pero orientado por una decidida apertura democratica.
 

Dichas reformas legaron al pals una base institucional que sirvib
 

de plataforma para consolidar procesos de mayor alcance democrA

tico. Entre sus aciertos se citan: La Ley de. Reforma AgrAria
 

(1962), El C6digo del Trabajo (1957) y la Ley de Seguridad Soci

al. Durante la misma administraci6n surgieron instituciones-gue
 

todavla mantienen vigencia, tales como el Instituto Nacional
 

Agrario (1962), el Instituto de Seguridad Social, la Junta Nacio

nal de Bienestar Social (1958) y el Instituto Nacional de la Vi

vienda (1957).
 

Los sucesos econ6micos de estas dos d~cadas fueron decisivos
 

para--la concentraci6n urbana. En 1953 la producci6n bananera co

*menz6 a decaer aun cuando se mantuvo por un largo periodo como el
 

primer rubro de exportaci6n.' Se introdujeron nuevas formas de
 

explotaci6n agricola, con caracteristicas mds modernas, con el
 

consiguiente deteri6ro de las actividades tradicionales y el au

mento de la proletarizaci6n del campo. La exportaci6n mineral en
 

el Area de Tegucigalpa termina-al cerrarse las. minas de San Juan

cito en 1955. Por el incentivo del Mercado Comln Centroamericano
 

se inicia un incipiente proceso de industrializaci6n en el pals,
 

principalmente orientado.a la substituci6n de importaciones.
 

Las transformaciones politicas y econ6micas que se suscita

ron durante estas dos ddcadas generaron flujos migratorios de
 

Areas econ6micamente deprimidas hacia los centros de mayor dina

mismo econ6mico. Durante la ddcada del 50, las corrientes migra

torias que anteriormente se dirigan-a los campos bananeros de la
 

Costa Norte, cambiaron su rumbo..hacia las dos ciudades principa
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les del pals, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 

Este cambio esta evidenciado en el Cuadro No.l. En 1950 no
 

habia ninguna ciudad en Honduras de 100 mil habitantes: Teguci

galpa tenfa 72.385 y San Pedro Sula 21,139. Durante la pr6xima
 

ddcada censal (1961) Tegucigalpa casi dobla su poblaci6n (134,0

75) y San Pedro Sula practicamente la triplica (58,632).
 

CUADRO 1. LAS 10 AGREGADOS URBANOS HAS GRANDES SEGUN
 
RANGO: HONDURAS 1950 - 1974
 

1950 1961 1974
 
Ciudad Habitantes Ciudad Habitantes Ciudad Habitantes
 

Tegucigalpa.. 72,385 Tegucigalpa 134,075 Tegucigalpa 270,645 
San Pedro Sula 21,139 San Pedro Sula 58,632 San Pedro Sula 148,082 
La Ceiba 16,645 La Ceiba 24,863 La Ceiba 38,582 
Puerto Cortds 12,2.28 Puerto Cortds 17,048 El Progreso- 28,014 
Tela 12,614 El Progeso 13,797 Puerto Cortds 25,661 
El Progreso 9,150 Tela 13,619 Choluteca 25,120 
Choluteca 7,075 Choluteca 11,483 Tela 19,268 
Santa Rosa 6,417 Comayagua 8,473 Comayagua 13,396 
Comayagua 5,192 Santa Rosa 7,946 Santa Rosa 12,103 
Siquatepecue 4,599 Juticala 7,210 Siguatepeaue 12,005 
Fuente: 	 Censos.de Poblaci6n y V!vienda 1950, 1561, 1974; Direcci6n General
 

de-Estadlstica y Censo, Tegucigalpa, D.C. - Honduras.
 

El Area urbana. tambidn se incrementa sustancialmente.- En
 

1955, Tegucigalpa estaba ubicada en 1,120 hectlreas; once ahos
 

despuds (1966) el area se habia incrementado en 107% (2,319
 

has), (Cuadro 2).
 

CUADRO 2: 	EVOLUCION DE LA MANCHA URBANA TEGUCIGALPA
 

Superficie Incremento Incremento Promedio Oknsidad
 
Affo Ocupada Por.Perlodo Por Ciento Anual Absoluta
 

(Has) (Has) (Has) (Hab/Has)
 

1955 1120
 
1966 2319 1199 107 109 34.8
 
1981 3856 1537 66 102 75.4
 
1986 5140 1284 33 257 122.7
 

Fuente: 	 Diagn6stico Socio-Econ6mico de la Regi6n Central
 
OEA-SECPLAN - Tegucigalpa - Honduras, Marzo, 1986,
 
p.76.
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El abrupto crecimiento poblacional provoc6 una demanda im

prevista de soluciones habitacionales, que intent6 satisfacerse
 

por medlo de tres estrategias:
 

1. 	 Se establecieron nuevas colonias y barrios, planificados o
 

semi-planificados, por distintos actores: el Estado, agen

cias financieras, organismos privados de desarrollo,y empre

sarlos particulares. Ciertas eran ofertas urbanizaciones
 

que cumplian con las normas establecidas por la Municipali

dad. Entre otros, el Estado, a travs del Instituto Nacio-:
 

nal de la Vivienda, emprendi6 algunos grandes proyectos,
 

como 	La Colonia 21 ..de-'Octubre (1957) y la Colonia Kennedy
 

(1966) mas allA de la entonces periferia de la ciudad..
 

Otras, que no cumplian con las normas de- lotificaci6n en su
 

mayorla potreros parcelados sin infraestructura, ni servi

cios bAsicos.
 

2. 	 La segunda estrategia para satisfacer la demanda habitacio

nal debido a la creciente poblaci6n fue la construcci6n de
 

cuarterias. Las hileras de cuartos surglan debido la
a 


transformaci~n de casas viejas, generalmente ubicadas en las
 

areas mAs antiguas de la ciudad, o por la construcci6n de
 

cuarto5 en solares baldios desprovistos de servicios.
 

La cuarteria representaba una alternativa de "soluci6n
 

habitacional" pero sin las minimas condiciones habitables
 

para sus moradores, quienes por sus bajos ingresos no tenian
 

acceso a otras alternativas de viviendas. Ya para 1961 las
 

casas alquiladas en Tegucigalpa representaban el 70.5% del
 

total (Flores Machado: 1981; pp. 37-38).
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3. 	 Aquellos residentes urbanos sin ingresos disponibles para la
 

renta, utilizaban las orillas de los rlos para construir sus
 

viviendas.
 

La concreci6n de estas tres estrategias, como "'solu

ciones habitacionales", evidencia que ya desde finales de la d6

cada del 60, Tegucigalpa segula opciones alternas de urbaniza

ci6n, incompatibles con las normas mas elementales de cualquier
 

plan racional y sistemdtico de desarrollo urbano, que de hecho no
 

existla. Las estrategias tampoco satisfaclan los requirimientos
 

bAsicos de vivienda de una -poblaci6n, de escasos ingresos, en su
 

mayoria reci6n llegada a la ciudad.
 

La Conalomeraci6n Poblacional: 1970 al Presente
 

Durante la ddcada del 70 Tegucigalpa adquiere la imagen de
 

"gran urbe". Los procesos politicos y econ6micos suscitados du

rante este perlodo explican en parte este fen6meno. En el campo
 

politico, la-d~cada del 70 se caracteriza por el resurgimiento de
 

la hegemonia militar (1975-1981). Los programas de reformas so

ciales, especialmente durante 1971 y 1975, tratan de revitalizar
 

el proceso de industrializaci6n del pals a travs de la promoci6n
 

de agro-industrias y la creaci6n de instituciones como CONADI.
 

Tambidn se ejecutaron varios proyectos de infraestructura vial
 

durante este periodo, entre los mAs importantes las Carreteras
 

del Norte y Occidente. La posici6n de Tegucigalpa, como centro
 

comercial e industrial, se fortaleci6 con la construcci6n de la
 

Carretera del Norte porque redujo el tiempo del recorrido desde
 

Tegucigalpa a la Costa de 16 a solo 5 horas. La tesis que predo
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min6 durante los primeros ahos de dste periodo era que el desa

rrollo socio-econ6mico del pals se realizarla a travs del "Esta

do-Empresario", especialmente por medio de las instituciones
 

aut6nomas, creadas por el gobierno como "gestoras del desarro-


Ilo": COHDEFOR, CONADI, COHBANA, INFOP e IHCAFE. Esto consolidd
 

la posici6n de Tegucigalpa como centro administrativo del pals.
 

La ddcada del 80 se caracteriza por un "retorno a la consti

tucionalidad", ejemplificada por dos gobiernos civiles. La po

litica econ6mica de la segunda. parte de esta d6cada tiene un
 

vuelco decidido hacia la privatizaci6n, tema que probablemente
 

predomine en el pr6ximo gobierno, independientemente deJ partido
 

vencedor.
 

Los sucesos politicos y econ6micos descritos con anteriori

dad han incidido en los movimientos poblacionales, especialmente
 

en la concentraci6n urbana ....Entre 1961 y 1974 la poblaci6n de
 

Tegucigalpa aument6 en m~s del.doble (270,645) (Cuadro 1). De
 

acuerdo a los datos del Censo de Poblaci6n y Vivienda, (1988),
 

entre 1974 y 1988 la poblaci6n de Tegucigalpa creci6 en un 104%,
 

(551,607 habitantes en 1938).
 

Los estimados poblacionales para Tegucigalpa, calculados an

tes del Censo, mostraban una tasa promedio de crecimiento anual
 

entre 6.2 y 6.9% (Redecker et.al.: 1987; p. 5 8 y OEA: 1988; p.72).
 

Si estas tasas de crecimiento.poblacional se mantuvieran, .para-el
 

afio 2006 Tegucigalpa, habria cuatriplicado su poblaci6n (2.5 mi

1lones) (OEA: 1988; p.73,). Sin embargo, tales predicciones re

quieren ajustes. El estimado poblacional de Tegucigalpa para 1986
 

era superior al confirmado por el Censo (1988) (Ver Capitulo 2).
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El crecimiento poblaclonal aumenta a un ritmo mayor que el
 

incremento de tierra ocupada. La superficie ocupada aument6 de
 

2,319 has. en 1966 a 5,140 has en 1986; es decir, 122% en 20 aftos
 

(Cuadro 2).
 

Dicha desproporci6n entre poblaci6n y tierra ocupada signi

fica que un mayor ndmer¢ de personas tiene que compartir el mismo
 

espacio. En 1966 hablan 75.4 habitantes por hectArea; para 1986
 

la densidad aument6 a 122.7 habitantes por hectarea.
 

El ddficit de vivienda esta dado por la necesidad de: (1)
 

acomodar el crecimiento poblacional; (2) reemplazar unidades ob

soletas; (3) mejorar o rehabilitar viviendas existentes; (4)
 

reemplazar viviendas en situaci6n precaria; (5) reducir el haci

namiento (Redecker: 1987; p.4). Este deficit vA en aumento. Se
 

estima que para cumplir con las necesidades requeridas en 1990,
 

la producci6n y mejoramiento anual de viviendas del sector formal
 

tendrIa que aumentar en 16 veces su nivel-actual (PADCO: 1986;
 

p.7), hecho poco probable de acuerdo a las tendencias prevale

cientes.
 

Ante La incapacidad del sector ptblico y privado para satis

facer toda la demanda, la mayoria de las necesidades de vivienda
 

ha sido cubierta por la misma gente, aun cuando lo producido no
 

sea habitable de acuerdo a las normas vigentes de urbanismo.
 

Segdn PADCO (pp.6-7), en Honduras el sector informal de vivienda
 

ha producido 7,000 unidades-anualmente, cifra que representa por
 

lo menos el doble de las soluciones habitacionales generadas por
 

los sectores pdblico y privado en conjunto (3,500 unidades anua

les).
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Desde 1970 hasta la fecha, las acciones que el Estado y los
 

pobladcies han realizado representan los dos mayores esfuerzos
 

para satisfacer la demanda de vivienda. El sector privado for

mal, contrarlo a lo gue sucede en otros paises, hist6ricamente no
 

ha ccntribuido a solucionar las necesidades habitacionales de
 

pobladores urbanos de escasos recursos, ni con la construccidn de
 

proyectos orientados a este mercado potencial, .ni con crddito
 

para la compra de un terreno, construcci6n o mejoramiento de vi

vienda. La ausencia de incentivo para el sector privado formal
 

pudiera explicarse en un exceso de normas y regulaciones o por
 

Inadecuada o incompleta informaci6n, que evidencia este tipo de
 

proyecto como no rentable.
 

Durante el perlodo 1980-1985, el sector ptblico construy6 un
 

total de 11,118 viviendas en las zonas urbanas de Honduras, un
 

promedio de 1,853 unidades al ato. Tambidn se hicieron esfuezzos
 

en cuanto a mejoramiento de vivienda. Durante este mismo periodo,
 

se mejoraron 2,828 viviendas en el area urbana (Redecker et.al:
 

1987; Anexo 1).
 

/ Como el esfuerzo realizado por el Estado es aun muy insufi

ciente, los pobladores contindan promoviendo sus propias solucio

nes. En consecuencia, desde mediados de la ddcada del 70 Teguci

galpa experimenta un proceso masivo de invasiones de tierras pri

vadas y recuperaciones de ejidos por los pobladores carentes de
 

vivienda o tierra urbana donde edificar. Este proceso es una re

accihn extralegal a las normas urbanisticas establecidas. Cons

tituye la alternativa de supervivencia, licita pero al margen de
 

la ley, autogenerada por el sector informal para compensar la
 

9
 



acci~n deficitaria en vivienda del Estado y del sector privado
 

lucrativo. Es la preocupacin cential del presente trabajo y sera
 

discutido con mayor amplltud en el Capitulo 2.
 

Frente a dicho proceso, que podria identificarse como de
 

"urbanizaci6n alterna", el Estado ha tomado una serie de medidas.
 

El presente Capitulo finaliza con una breve discusi6n sobre la
 

legislaci~n decretada por el Gobierno Central y la Alcaldia
 

Municipal del Distrito Central (AMDC) para lidiar con el proceso
 

de urbanizacibn alterna.
 

1.2 Politicas del Estado
 

La necesidad de legislar y reglamentar los derechos de tie

rra, unidad habitacional y equipamiento colectivo para los hondu-.
 

relos, te6ricamente es un resultado del crecimiento poblacional
 

urbano, acentuado desde mediados de la ddcada del 70 y ocurrida
 

con mAs intensidad en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
 

Dicha legislaci6n ha tenido distintas orientaciones y enfa

sis segdn las dpocas. En alg~nos periodos la preocupaci6n prin

cipal del Estado se centr6 en la tierra; y en otros momentos en
 

la unidad habitacional. El surgimiento, inicialmente esp6radico
 

y lento, de invasiones de tierras y ocupaci6n de Areas ptdblicas
 

fue primero ignorado por el Estado. Posteriormente gener6 reac

ciones drAsticas que promulgaron el desalojo. Hasta el segundo
 

quinquenio de la ddcada del 70 reconoce el Estado la realidad del
 

fen6meno, y procede especialmente a travs de la Municipalidad, a
 

legislar con el prop6sito de establecer normas que regulen la
 

acelerada proliferaci6n de asentamientos urbanos extralegales.
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Adn con estos esfuerzos, la exigencia nunca 
ha sido satisfe

cha. El cuerpo normativo emitido hasta ahora, aparece 
en su gran
 

mayoria como esfuerzos sin una 
estrategia y proyecciones globa

les, que pronto se vuelven insuficientes, obsoletos y hasta
 

contradictorios, 
 para enfrentar 
 los cambios urbanos, masivos 
e
 

imprevistos, de 
los Oltimos quince ahos.
 

Durante la ddcada del 50 
la ANDC realiza 
algunos esfuerzos
 

por establecer normas de 
 urbanizaci6n. 
En 1952 emite un cuerpo
 

de ordenanzas que definen los requisitos necesarios para lograr
 

la aprobacion de cualquier nuevo 
asentamiento urbano. 
A pesar de
 

la actual vigencia de 
 estas ordenanzas, 
 en una muestra de 152
 

asentamientos de origen informal, tcmada por este 
estudio (1988),
 

el 30% de ellos 
(n=46) ni siquiera habian presentado al Distrito
 

los planos de lotificacion, aun cuando 
 todos se 
 habian estable

cido en o antes de 
1986, y el 50% surgieron antes de 1980.
 

El Estado tambin reconoce durante 
este periodo la necesidad
 

de proveer a los hondureflos de vivienda. 
 En 1957 emite la Ley
 

Constitutiva del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVA). Entre
 

sus finalidades aparece: "poner al alcance de las 
familias hondu

refias --que 
carezcan de alojamiento... 
-- una vivienda higiNnica,
 

adecuada y provista de los servicios esenciales...'. (Capitulo II,
 

Art. 3,.
 

La misma introduce por primeza vez 
en la historia de Hondu

ras, 
que la vivienda es un patrimonio familiar, y corno 
 tal, osta 

"no podra ser objeto de gravImenes ni de traspaso a cualquier 

titulo sino en la forma y bajo las condiciones que fijen los re

glamentos (Art. 19).
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-- 

Ocho anos 
 desputs (1957-1964) 
de haberse constituldo el
 

INVA, era evidente que 
 este no 
 habla satisfecho, 
 la demanda de
 

vivienda de 
 los pobladores de 
escasos 
recursos. Durante ese pe

riodo, habla desarrollado en Tegucigalpa solo 
tres proyectos de
 

vivienda, con 
un total de 
4,379 unidades (Caballero: 1984; p.73).
 

Ante tal situaci6n, y 
con el agregado de 
 la demanda adicio
nal producto 
 de la migraci6n masiva 
a Tegucigalpa, es 
racional
 

que los pobladores capitalinos buscaran sus 
 propias soluciones
 

habitacionales.
 

La formac16n 
de tugurios e invasiones de tierra urbana eran
 

ya evidentes en 1965. 
 Desde esa dpoca, las orillas 
de los rios,
 

principalmente del 
 rio Choluteca, 
 y areas p1blicas empezaban a
 
poblarse, en 
su mayorta por familias migrantes de 
 la zona rural.
 

Por tal motivo, en ese afto la A.M.D.C. emite un acuerdo que pro

hibe los 
tugurios y ordena su desalojo (Caldera: 1986; p.9).
 

No obstante, frente 
 a algunas situaciones 
de emergencia,
 

causadas por 
 desastres naturales, la A.M.D.C. se vd obligada a
 
buscarle alojamiento a las 
 familias damnificadas. 
 En el mismo
 
afo de 
 emisi6n del decreto, en 1965, 
se desborda el Rio Cholute

ca, generando una 
poblaci6n de 1200 damnificados (Ibid).
 

En 1972 el Ministerio de Obras Ptdblicas 
y Transporte cre6 la
 

el
 

Direcci6n General de Urbanismo. De esta dependencia surge el 

Plan de Desarrollo Metropolitano del Distrito Central 

(METROPLAN). Si bien el Metroplan no estaba fundamentado en 

Plan Nacional de Desarrollo (1974-1978) 
 pues este Oltimo care
ce de una 
politica de desarrollo urbano-regional--
 constituye el
 

primer serio esfuerzo estatal 
 por encauzar 
 el desarrollo urbano
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dentro de una politica y estrategia global.
 

Con el 
 apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID),
 

la Direcci6n de Urbanismo prepar6 tambidn el Esquema 
 Director de
 

Ordenamiento Metropolitano (EDOM), 1975-2000. 
 El EDOM es un
 

documento normativo y proyectivo que por primera vez sienta las
 

bases para la transformaci6n y desarrollo urbano de Tegucigalpa.
 

Si bien el EDOM no 
contaba con la aprobaci6n oficial del Gobier

no, la administraci6n municipal 
del Arq. Henry Merriam (1976

1980), ex-Director de la Direcci6n General de Urbanismo 
y gestor
 

del EDOM, ejecut6 algunas 
 de las medidas del mismo (Zbniga, et.
 

al.: 1982; p.40).
 

Durante la segunda mitad de 
la d(cada del 70 se evidencian
 

dos fuerzas que confluyen en el proceso de urbanizaci6n de la
 

Ciudad:
 

Una estrategia de urbanizaci6n planificada, que por primera
 

vez sirve de base para las acciones del Gobierno Municipal.
 

El incremento 
 masivo en la demanda por vivienda y servicios.
 

debido al crecimiento poblacional, con tendencias mayores
 

a las prevalecientes en el primer quinquenio de 
esa decada.
 

La administraci6n municipal de 1976 
a 1980, aunque su obje

tivo principal era proporcionar un proceso de urbanizaci6n plani

ficado, tambidn realiza. un esfuerzo significativo al emitir
 

acuerdos y 
establecer sistemas de trabajo que respondieran a las
 

necesidades de los pobladores urbanos y propiciaran la participa

ci6n.
 

Por el Decreto-Ley 306 de 1976, 
 se convierte la Alcaldia
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Municipal en un Distrito Metropolitano, administrado por siete
 

Consejales, incluyendo 
 un representante de los patronatos de 
los
 

barrios y 
 colonias legalmente reconocidos. El Presidente del
 

Consejo era el Arq. Henry Merriam.
 

Con el prop6sito de atender las 
 crecientes necesidades en
 

los asentamientos urbanos carentes de servicios 
 y por exigencias
 

de los pobladores, el Arq. Merriam 
crea el Departamento de
 

Trabajo Social, adscrito al Consejo. En coordinaci6n 
con otras
 

Instituciones Estatales, el Departamento inici6 labores de mejo

ramiento de barrios.
 

Como productode la'labor realizada por este 
Departamento en
 

cuanto a la participaci6n y organizaci6n comunal, 
en pro del me

joramiento de los barrios, se fortalece 
 y amplia la base
 

organizativa que ya existla en 
los asentamientos urbanos de Tegu

cigalpa. Esta fuerza organizada, "ejerci6 gran influencia 
 en el
 

florecimiento que tuvieron las 
invasiones en los affos siguientes"
 

(Caldera: 1986; p.10). 
 La base organizativa de los Patronatos
 

aun persiste, aunque con menos beligerencia y sin ninguna repre

sentaci6n formal en 
la actual Alcaldia Municipal.
 

En 1978, ante la creciente presi6n popular, el Consejo Me

tropolitano del Distrito Central 
(C.M.D.C.) emite el Decreto 251,
 

que permite la recuperaraci6n 
de los ejidos de la ciudad. El
 

Decreto estipula los mecanismos para la adjudicaci6n de lotes y
 

define las caracteristicas de 
los posibles beneficiarios (Decreto
 

251). Ademas, como medida de protecci6n a la familia, declara el
 

terreno como patrimonio familiar, y por 
 Io tanto, -corresponde a
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la familla y no a un solo mlembro.
 

La Administracihn 
del Arq. Merriam -- por mediodel Decreto
 

833 de 1979-- sent6 un procedimiento legal para canalizar las
 

peticiones de los patronatos, cuando los propietarios no hayan
 

cumplido con sus obligaciones como lotificadores, incluyendo la
 

dotaci~n de los servicios. 
 El Decreto autoriza la intervencibn
 

de la AMDC en el asentamiento para instalar los servicios a cuen

ta del propietario. Por este procedimiento, los compradores sus

penden los pagos al propietario-loticador y lugar los efecen su 


tuan en la instituci~n bancaria designada por la AMDC. 
Despu~s
 

de canceladas todas las 
cuotas, el lote-habiente tiene derecho a
 

exigir la escritura de tradicien correspondiente. Si despu~s de
 

instalados los servicios, hay un excedente, este sera devuelto al
 

propietario; y si los fondos fueren insuficientes, el propietario
 

debe 	cubrirlos.
 

Los fondos generados por la aplicaci6n del Decreto 833 no
 

siempre cumplieron su destino. A veces la administracin de turno
 

en el Distrito utilizo dichos fondos 
 para otros fines, dejando
 

como alternativa a los compradores "volver a pagar ", ahora al
 

propietario, con la esperanza de lograr 
 finalmente la escritura
 

o 	los servicios b&sicos.
 

Cuando los 
 Decretos 251 y 833 fueron aplicados, facilitaron
 

la recuperaci~n de los ejidos, iniciados por invasi6n, y en al

guna medida protegieron a los 
pobladores residentes en barrios y
 

colonias contra los abusos y negligencias de ciertos lotificado

res particulares.
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Como el marco legal anterior se estableci en su mayoria por
 

gobiernos de facto, fue hasta la Constituci6n de 1982 - que se le 

"reconoce a los hondureflos el derecho de vivienda digna" y se
 

compromete al Estado "a formular y ejecutar programas de vivien

da de interes social (Art. 178)".
 

La inclusi6n de la vivienda como uno de los derechos socia

les, resulta de una serie de eventos y presiones populares que
 

acontecieron en el tltimo quinquenio de la decada del 70, espe

icialmente en las zonas urbanas, relacionados a la demanda de vi

viendas y servicios basicos. No obstante, es evidente que el
 

Estado hondurefto carece de los recursos necesario para cumplir
 

este enunciado constitucional. Serla mAs factible lograrlo, si
 

el compromiso estatal se centrara en proporcionar las condiciones
 

y regulaciones que le brinden a los ciudadanos 
la oportunidad de
 

obtener una vivienda. La reforma urbana, propiciada y regulada
 

por el Estado, es quizAs el medio m~s id6neo para que los pobla

dores generen sus propias soluciones habitacionales.
 

Las proposiciones de politicas en el actual Gobierno eviden

clan distintas orientaciones referentes a los asentamientos urba

nos de origen informal. En algunos casos las interpretaciones de
 

la legislaci6n hondurena es ms conservadora que en agos anterio

res. Lo acontecido en la colonia Lomas del Norte, entre otras, y
 

en la no aprobaci6n de la Ley de Apoyo a Zonas Urbanas Margina

les, ejemplifican lo anterior.
 

Constituci6n de la Reptblica, Titulo III, Caplulo IX, Arti

culo 178 a 181, Tegucigalpa, D.C., 11 de enero de 1982.
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Los supuestos duenos del terreno de la colonia Lomas del
 

Norte, fueron favorecidos por recursos de amparo interpuesto ante
 

la Corte Suprema de Justicia, aunque la AMDC habla emitido el
 

acuerdo de recuperaci6n para esta colonia desde el 13 de julio de
 

1983, despuds de confirmar, mediante el Tracto Legal, estas tie

rras como ejidales. No obstante, apoyAndose en el C6digo Civil
 

de 1906 que regula la propiedad privada, la Corte fall6, en 1988,
 

a favor de los supuestos dueflos.
 

En marzo de este afo, uno de los diputados del Congreso Na

cional present6 ante esta C~mara el Proyecto de Ley de Apoyo a
 

Zonas Urbanas Marginales. La Propuesta pretende regular los
 

mecanismos para la legalizaci6n de los predios urbanos originados
 

por invasi6n. Tambidn estipula las obligaciones de los lotifica

dores en cuanto a la dotacicn servicios (Articulos 1-d y 15).
 

Esta ultima regulaci~n coincide con lo reglamentado en el Decreto
 

833, pero aplicado no solo a Tegucigalpa sino a todo el pals.
 

No obstante, la Corte Suprema de Justicia consider6 esta ley
 

como anti-constitucional. De acuerdo al dictamen, algunos de los
 

articulos "se oponen al contenido y alcance de los articulos 103 

y 106 de la Constituci6n .... '.(Corte Suprema de Justicia: julio, 

1988; p.1). 

En 1986,SECPLAN en los Lineamientos Generales de Politicas
 

SobLc =1 Sector Vivienda, "propone que el Gobierno reduzca su
 

activIdad como constructor de viviendas y que se convierta gra

dualmente en un gestor de viviendas" (Resumen Ejecutivo). El
 

Estado, segtn esta politica, "proporcionari los recursos y creart
 

las condiciones que permitan a la poblaci6n tomar acciones para
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resolver por sl misma, sus necesidades habitacionales" (p.3).
 

Operacionalizar lo anterior, segdn los lineamientos plasmados en
 

la misma politica, requeriria de un amplio esfuerzo de parte del
 

Estado y una minuciosa y eficiente coordinaci6n entre este los
 

pobladores y los recursos.
 

La breves referencias hechas sobre la legislaci6n hondurefla
 

con relaci6n a la vivienda, evidencian lo confuso y a veces con

tradictorio de su contenido 4. Ello permite que los grupos de
 

interns, segdn su conveniencia, utilizen distintas leyes, o in

cluso diferentes articulos de una misma Ley para defender sus
 

"derechos".
 

Ante esta situaci6n, la dnica alternativa econ6micamente
 

viable para "solucionar" en forma expedita las necesidades de
 

vivienda es por medio de la presi6n colectiva. Adem~s, posibleme

nte la invasi6n de tierra urbana sea la soluci6n, politica y eco

n6micamente menos costosa para el Estado, a fin de que los pobla

dores solucionen sus demandas habitacionales. En algunos casos,
 

la ayuda ptblica se reduce a cierta inversi6n en servicios btsi

cos y equipamiento colectivo. Pero adn esta inversi6n es fre

cuentemente complementada con trabajo voluntario y aportaciones
 

econ6micas de los mismos pobladores.
 

Si el Estado cerrara esta alternativa, tendria que apelar a
 

mecanismos coercitivos y de represi~n, inconsistentes con el
 

La Exposici6n de Motivos para la Ley de Apoyo a las Zonas
 
Urbanas Marginadas presentada po' el Diputado Efrain Reconco
 
Murillo se refiere a los articulos 178 y 106 de la Consti
tuci6n de la Reptblica para justificarla. La Corte Suprema
 
de Justicia por su lado, la dictamina como anti-constitucio
nal.
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inciplente proceso democratico ya iniciado en Honduras, o por lo
 

menos adjudicar terrenos para que los pobladores edifiguen, aun

que sea paulativamente, una vivienda.
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2. EL SECTOR INFORMAL EN VIVIENDA (SIV): EL CASO DE TEGUCIGAPA 

2.1 Naturaleza del Sector
 

El tdrmino "sector informal" empieza a popularizars. en la 

d~cada del 
setenta por varios organismos internacionales, entru
 

elloas la OIT. Aplicado a la ciudad, ue usa "para calificar al
 

conjunto de ocupaciones urbanas que permiten la %uperviviencia do
 

numerosos contingentes de trabaj-adores que no logran insertarse
 

en las empresas calificadas como "modernas"' (Cartaya: 1987;
 

pp.77).
 

Este tdrmino ha desencadenado multiples argumentos an la
 

literatura, 
 provocando diversos enfoques y definiciones del
 

sector--(Cartaya: 1987). 
 En su mayoria, dichos enfoques se
 

centran en la discusi6n de.la7"aut-generaci n" de oportunidades 

de empleo y por ende de sobreviviencia, licita pero al margen de 

la ley. Segun Tokman, la caracteristica principal del sector es 

su incapacidad real cumplir conpara las normas vigenteas, aun 

cuando se tenga la voluntad de cumplirlas (Tokman: 1967; p. 99). 

La discusibn sobre el tema ha evolucionado. Se ha lIegado a 

conceptualizar la informalidad como un modo do vida que "implica 

procesos de convivencia y de organizaci6n social, con politica y 

cultura especificos" (Nueva Sociedad: Julio-Agosto, 1987, p.75). 

En este amplio sentido, entrarla la vivienda, tom~ndola no 

solo como un espacio fisiLo, sino tambidn referida a los procesos 

de lucha para conseguir tal espacio, con elementos de convivencia 

y oroanizaci'n social, propias de una interaci6n mas allA de la 



familia, entre vacinos y con el entorno, 
 los cuales conforman
 

cultura y politica propias. 
En un sentido estricto, la vivienda
 

se definiria no unicamente coma la tierra y la casm, sino tambi~n 

coma la integracien de dstas con el equipamiento colectivo y los 

servicios existentes.
 

El sector informal en 
vivienda (SIV) incluye los asentamien

tos urbanos generados fuera de la normatividad urbanistica vigen

te. Quiz~s la caracteristica mAs saliente 
de eGtos asentamientos 

es que los pasos. para la obtenci~n de una vivienda se dAn .a la 

inversa de lo que estipula la ley: los pobladores ocupan el te

rreno, construyen, instalan ciertos servicios y equipamientu co

lec*ivo; y finalmente, obtienen la propiedad del terreno (De
 

Soto: 1987; p.17).
 

El SIV tambien incluye las viviendas ubicadas en vecinda

rios establecidos de acuerdo a la normatividad, pero cuya cons

truccicn 8 mejoramienta, aunque licito, se ha realizado al'margen
 

de la ley, par 
no haber obtenido los permisos requeridos por las
 

autoridades. Ambos 
 hechos responden a una estrategia de sobrevi

vencia de la poblaci~n de escasos recursos, y representan un pro

ceso de urbanizacion alterna al realizado par el Gobierno a la 

empresa privada legalmente recanocida.
 

La vivienda frecuentemente se considera 
coma un recurso
 

"improductivo", coma meramente un 
bien de uso, sin consecuencias
 

para el estatus ocupacional y de ingreso de la familia que la 

utiliza. Lo anterior podria ser cierto para las familias de los
 

estratos socio-econmicos mas altos. 
Pero 1o5 hechos demuestran
 

lo contraria. Para los pobladores urbanos 
de escasos recursos,
 



la posesi3n de un terreno significa poder edificar un resguardo 

con techos y paredes, aunque sea lentamente, y conforme al flujo 

de sus ingresos. Tambidn les brinda una base de operaciones para 

insertarse al mercado o para autogenerarse un empleo en la misma 

casa, mediante la instalacin de pequeos negocios, talleres o 

actividades productiva% espor-dicas. Todo esto permite optimizar 

la mano de obra disponible en la unidad familiarg como recurso
 

altamente el~stico y como parte de una estrategia racional de 

sobrevivencia. En resumen, para esta poblacin, la vivienda no 

es solo un bien de consumo, es primordialment. un insumo para la 

productividad. 

Para los propsitos de este estudio, se entiende por asenta

miento urbano del sector informal a aquel iniciado por algunas de
 

estas alternativas:
 

- la invasion de tierra privada o ejidal, 

- predios otorgadas por la AMDC, donde los servicias 

bgsicos y el equipamiento colectivo fueron instalados 

posteriormente a la ocupaci6n o adjudicacion de la tie

rra, y 

- las lotificaciones privadas y aprobadas en un inicio, 

pero posteriormente intervenidas por la AMDC por el 

incumplimiento de las normas urbanisticas que prescribe 

la ley. 

El presente estudia excluye las viviendas ubicadas en ba

rrios y colonias legalmente constituidas, pero cuya construcci~n
 

y mejoras se han realizado al margen de la ley. Su inclusion
 

hubiera requerido una investigacion mAs allA de los limites de
 



------------------

este 	estudio.
 

Antes de proseguir, 
es preciso una nota aclaratoria. La
 

informalidad urbana 
 incluye dos grandes sectorest al sector ocu

pacional 
informal y el sector informal de virienda. Empiricamen

te, una persona en especifico puede estar vinculada a ambos o
 

solamente a 
uno de los sectores. Este estudio tetricamente reco

noce lo anteriorv pero solo recab datos secundarios sobre la vi

vienda, centrando la discusin en ese tema.
 

2.2. 	Alcance del Sector
 

De acuerdo al Ultimo Censo de Poblaci6n y Vivienda (1988.),
 

el Distrito Central 
cuenta con 551,607 habitantes, que ocupan
 

111,671 viviendas, d~ndo como promedio de 4.9 miembros 
por fami

lia. La poblacin del Distrito Central representa el 13% de la
 

poblaci6n total de Honduras 1.
 

Los datos ofrecidos por el Censo difieren sustancialmente de
 

los estimados poblacionales que se daban previo al lenso por
 

fuentes autorizadas. Para 1986, dos aftos antes del 
Censo, el es

timado de poblaci&n para el Distrito Central era de 631,000
 

(OEA:1988; p.76). 
SegCtn c~lculos de este estudio, utilizando va

rias fuentes, el nmero 
de viviendas ocupadas se estimaban en
 

123,635 2 para 1988 
(OEA: 1988; pp 206-219; Direcci6n General de
 

1 	 Los datos preliminares del Censo de Poblaci~n y Vivienda de
 
1988 reportan 4,376,839 habitantes en Honduras. El Heraldo,
 
8 de Septiembre de 1988. pp.44
 

2 	 Este dato excluye las 3769 viviendas que estaban en
 
construccion y que eran parte de proyectos de vivienda del
 
Estado o del sector privado.
 



Estadisticas y Censo: 1988; AMDCs 1987). El dato que mls so re

pite, antes del Censo, sobre el estimado de miembros por familia
 

para 1986 es 5.5. El Censo de 1974 evidenci6 un promedio de 5.7 

miembros po0 familia. (PADCO: 1986; p.15)
 

Aceptando la validez del Censo, puede concluirse que en el
 

periodo intercensal, el Distrito, en base a lo proyectado:
 

- creci6 menos en cuanto al total poblacional,
 

-
 aloja menos viviendas ocupadas, y
 

- cuenta con menos miembros por familia.
 

La poblaci~n del Distrito aparece distribuida en 425 barrios
 

y colonias. Este estudio tiene informacin sobre la tenencia de
 

la tierra para el 
 90% del total (n= 381). De este unxverso, el
 

45% (n= 170) son do origen informal.
 

El Censo de 1988 aun no ha desagregado datos por asentamien

to, imposibilitando por ahora, ofrecer cifras poblacionales exac

tas sobre el SIV. Ante esta limitacidn, este estudio utilizari
 

lo estimados disponibles, combinAndolos con los datos Censales.
 

El 54% de la poblaci6n total de Tegucigalpa reside en asenta

mientos urbanos de origen informal. Esta poblaci6n ocupa 60,883
 

viviendas.
 

Si bien los estimados anteriores estln basados en un promedio
 

de 4.9 miembros por familia, dado por el Censo, observaciones de
 

campo y estudios par ..iales del sector informal sugieren que el
 

promedio es mayor. Si dicho promedio se estimara en 5.5 miembros
 

por amilia, que es un tamaho intermedio entre el promedio rural
 

y urbano, el total poblacional en el sector informal ascenderia
 

al 60% de la poblaci6n total de Tegucigalpa. Es decir, que 6 de 

(I 



cada 10 residentes del Distrito pertenecon a este sector, esti

m~ndo un total de 334,857 habitantes, adn excluyendo los poblado

res que residen en asentamientos de origen legal, pero en unida

des habitacionales tambi~n incluidas en el SIV.
 

Del total de asentamientos urbanos cuyo genesis es informal,
 

el 44% (n= 75) estan a~n considerados como clandestinos en cuanto
 

a la tenencia de la tierra. En estos asentamientos del sector
 

informal existen 21,964 viviendas, lo que totalizan 120,912 per

sonas, estimando un promedio de 5.5 miembros por familia. El 22%
 

de la poblaci~n total de la Capital de la Repablica todavia vive
 

en 1988 en asentamientos urbanos clandestinos.
 

Entre 1955 y 1986 el espacio urbano del Distrito Central
 

aument6 de 1120 has. a 5140 (Cuadro No. 2). En tres d6cadas el
 

espacio fisico de la ciudad se increment6 4.6 veces. Cuando se
 

analizan los ahos de mayor proliferaci6n (1976-81) de asentamien

tos urbanos y la situaci6n de tenencia, es evidente que el inc-e

mento se debe principalmente al crecimiento del SIV.
 

2.2. Vivienda
 

Esta secci~n presenta primeramente la dinlmica de tenencia de la
 

tierra en Tegucigalpa. Despu~s discute los procesos legales ne

cesarios para habitar en una vivienda "formal", y por Ciltimo,
 

describe la situaci6n de los servicios b~sicos en los asentamien

tos urbanos de origen informal.
 

2.2.1 La Tierra
 

Una pregunta parece relevante sobre el tema de la tierra... 

Como fue posible que los pobladores urbanos, la mayoria de ori



gen migrante, ocuparan el 45% de los barrios y colonias de la 

capital y liegaran a ser el 60% de la poblaci~n ? 

Fue posible porque los pobladores inventaron 
una estrategia 

y la llevaron a cabo, siguiendo una metodologia, que en contraste 

con la formal, representa una alternativa. Esta secci6n ilustra

rA este proceso alterno de urbanizaci6n. 

2.2.1.1 Ti22Eose Asentamientos Urbanom Informales
 

Despues de un revisien de documentos, complementada con en

trevistas con algunos actores de este proceso de urbanizacion
 

alterna, hemos identificado cinco tipos de asentamientos urbanos
 

info!-males, de acuerdo a sus origenes. Algunos presentan mdali

dades internas que contribuyen o limitan posteriormente la lega

lizaci6n del predio ocupado. 

1. La Invasi6n. 

La ocupaci6n de tierras 
ha sido la estrategia predominante
 

de urbanizacibn en Tegucigalpa. 
 37% del total de asentamientos
 

existentes surgieron por invasi6n. 

De esta forma, los pobladores urbanos carentes de tierra se
 

ban autogenerado un espacio 
fisico donde habitar en la ciudad.
 

De acuerdo a De (1987; p.
Soto 19 ), la invasi6n de tierra urbana
 

ha seguido dos patrones distintos: 

- Las invasiones masivas, previamente organizadas, las 

cuales se discuten mas adelante en la Secci6n 2.2.1.2; 

- y las invasiones paulatinas, que suceden en asentami

entos ya existentes. Los "invasores" de estos asenta



mientos se adicionan a los moradorem ya establecidoz, 

ocupando predios asignados para Areas verdes o 

equipamiento colectiva. Algunos ejemplos de este tipo 

de invasion paulatina son: Las Brisas (Proyecto del
 

INVA) y Suazo Cordova No.1.
 

El tipo de invasion predominante, o por lo menos mAs
 

visible y cuantificablo, as la invasion masiva. Sucede fre

cuentemente con rasgos de violencia, sobre todo cuando in

cluye el desalojo. Dentro de este tipo 
so reconocen cuatro
 

sub-tiposs
 

a. 	 La invasion de ejidos de la ciudad es quiz~s la mAs
 

frecuente en Tegucigalpa. Una vez emitido el decreto
 

de legalizacibn, el asentamiento se registra en 
la AMDC
 

como "recuperada", y posteriormente, los residentes
 

quedan obligados a pagar cuotas a la AMDC para que esta
 

instale los servicios b~sicos.
 

Algunos periodos de crecimiento de la Ciudad se
 

deben en gran parte a la recuperaci6n de ejidos.
 

b. 	 Cuando la invasion se dA en terrenos donde la propiedad
 

estaba adecuadamente documentada, se evidencian dos
 

modalidades de negociacion:
 

1) 	 Entre dueios y pobladores, donde cada :ote-habien

te firma un contrato de compra-venta con el pro

pietario. El 
 contrato de hecho +ormaliza la tran

saccibn.
 

2) Entre dueos y el patronato, donde este 6ltimo, a
 

nombre de los lote-habientez, negocia y compra la
 

i/
 



tierra. Los lote-habientes pagan al patronato la
 

cuotas por sus terrenos, quien supuestamente amor

tiza 	la deuda.
 

Bajo 	esta modalidad, el patronato actna de lotificador,
 

existiendo un solo contrato de compra-venta que cubre toda la
 

transacci6n. Como se ilustra a continuaci6n, esta segunda alter

nativa se convierte en un riesgo mayor para los moradores, cuando
 

el patronato se adjudica derechos que no tiene, actuando solo en
 

beneficio de quienes lo controlan y en contra de los lote-habien

tes.
 

En la colonia Gracias a Dios, de origen clandestino, el
 

patronato acord6 pagarle la tierra al supuesto duefto, y este le
 

di6 	un documento de compra-venta. Como la tierra es ejidal, sur

gieron conflictos y divisiones entre los seguidores del dirigente 

del patronato --quienes estaban dispuestos a pagar por el predio 

--y los que rehusaban hacerlo. Finalmente la AMDC emiti6 el 

Acuerdo de Recuperaci6n, pero el conflicto persisti. El diri

gente del patronato, por tener en su poder el documento de com

pra-venta, actu6 como "duefto de la tierra", adn cuando no se ha

bia pagado por ella, e intento desalojar a los moradores. 

c. 	 A finales de la dbcada del setenta, algunas invasiones 

de tierras fueron promovidas y apoyadas, a titulo per

sonal, por promotores de la AMDC. Una vez ocupado el 

terreno, se inciaron las negociaciones enLre moradores
 

y duehos, con la asesoria del promotor.
 

d. 	 A pesar de que este estudio conoce solamente el caso de
 

Zapote Norte, lo considera digno de referencia porque
 



----------------

el mismo presenta un buen potencial coma estrategia 

efectiva de urbanizacibn. Despu~s de realizada la 

i;vasibn, el entonces Presidente do la Comuna Capita

lina, Arq. Merriam, promovi6 y motiv6 el vinculo entre
 

ls 	 ocupantes del predio y una institucion de vivienda 

(FEHCOVIL). La AMDC traspas el terreno 
ejidal a
 

FEHCOVIL, y 
esta construy6 las viviendaw, vendidndasela
 

posteriormente a los pobladores.
 

2. 	 Parcelaci6n 3 Clandestina 

Este tipo de urbanizacin tambikn ha sido frecuente en la
 

ciudad. So han identificado dos variantes:
 

a. 	 El a los dueNos del predia parcelan el terrena y trazan 

las calles de la colonia, sin obtener el pormiso de la

tificacin y sin adherirse a 
las otras normas prescri

tas par la municipalidad. En algunom casos, "los par

celadores" contratan top~grafos a ingenieros de la
 

AMDC, quienes en tiempo pagado par la Municipalidad y
 

utilizando equipo y maquinaria 
 de esta realizan una
 

actividad clandestina. El miimo personal de la AMDC
 

identificaba esta actividad coma "iguana". 

Se utiliza 
la palabra parcela de tierra para referirse a un 
terrena desprovisto de servicios. El late se refiere a un
 
terreno urbanizado.
 

El lotificador clandestino, par zu pirte, preten



dia obtener con este negocio el apoyo de los contratis

tas dentro de la AMDC para lograr la aprobaci6n de la 

parcel aci n. 

b. 	 Uno o variox dwehos de tierras, generalmente en !a pe

riferia de la ciudad, vLndrn predios al azar sin pla

nificacin. Este tipo de accion complica mLs el proce

so de urbanizaci6n de la Ciudad prjrque abre nuevas com

plejidades y exigencias que tienen menos probabilidades
 

de ser satisfechas con servicios y equipamento.
 

3. 	 Lotificaci6n Intervenida
 

Varias colonias del Distrito Central, inicialmente aprobadas
 

por la municipalidad, fueron posteriormente intervenidas 
por no
 

cumplir con las leyes de urbanizacibn, especialmente las referen

tes a la instalaci~n de servicios b~sicos.
 

En estos casos, los compradores deben amortizar las cuotas a
 

la AMDC para que esta instale los servicios. Algunas de la lu

chas ms conflictivas, y a veces sangrientas, entre pobladores y
 

duenos, han %ucedido en este tipo de asentamiento. Ejemplos son 

las colonias El Reparto, La Esperanza (Tegucigalpa) y la San Mi

guel. 

4. 	 Parcelacibn o Adjudicatin de tierras poR a AMDC 

En ciertos casos, terrenos ejidales solicitados por grupos 

de moradores urbanos fueron adjudicadas por la AMDC bajo la con

dici~n que los adjudicatarios instalaran posteriormente los ser

vicios. La Colonia La Fraternidad ejemplifica este 'ipo de urba



nizaci6n alterna, habiendo recibido la donacijn de la tierra par
 

la AMDC en 1984 y el Acuerdo al aho siguiente.
 

5. 	 Compra de Terrenos No-Lotificados con la _A2robaion de la
 

AMDC
 

En la busqueda de soluciones para ubicar algunas familias de
 

la Ciudad, ciertos promotores de la AMDC promovieron y coordina

ran las negociaciones entre un grupo de pobladores y el propia

tario de un-terrenc-.- Un. ejemplo de este tipo es la colonia 

Henry Merriam. 

El proceso seguido podria resumirse asi: El promotor ideni

fic6 aproximadamente 130 familias, ubicadas a la orilla de un ca

mino, y les busc6 una reubicaci6n. Setenta de estas tenian ca

pacidad de pagar sus parcelas. El promotor localiz6 un solar
 

valdio que la duenna estaba dispuesta a parcelar y vender, pero
 

no a 
instalar los servicios requeridos par la municipalidad. Du

rante las negociaciones, la duefta puso coma condicibn la aproba

ci6n municipal. El promotor intercedi6 an.e la AMDC y esta apro

b6 el arreglo. Los compradores firmaron un contrato de compra

venta y empezaron 
a pagar las cuotas mensuales a la propietaria,
 

moviliz~ndose posteriormente para la instalacin de los servi

cios. 



2.2.1.2 
 Asentamientos Urbanos: ProcedimientOc eara la Ad

guisici6n de la Tierra
 

La tierra es un bien escamo y no reproducible. En la medida
 

en que aumenta la demanda tambien aumenta el 
costo de este bien.
 

Adem~s, la 
 tierra urbana requiere de servicios que el propieta

rio, ya sea este un individuc o la ciudad, frecuentemente es in

capaz de proveerlos a un costo accesible a la gran mayoria de los 

pobladores.
 

Ante este hecho, la alternativa disponible para gran parte
 

de los residentes del Distrito Central necesitados de un espacio 

fisico, ha sido principalmente la ocupaci6n masiva de predios ur

banos. Esta estrategia 6 "modelo" de urbanizaci6n no est,, como 

pudiera parecerle al observador externo, desprovista de normas y 

regulaciones. Igual que en otros- paises (DeSoto:1987) existen
 

normas, algunam extralegales, que regulan las relaciones socialeu
 

y en cierta medida cubren el vacio de la falta de proteccion
 

leaal. Progresivamente este cuerpo normativo 
logra adquirir es

tabilidad y seguridad para los grupos que se adhieren a 
6l (DeSo

to; 1987, p.19). 

Se han identificado, para el caso del Distrito Central, una
 

serie de etapas o 
procesos que se siguen para planificar y ejecu

tar una ocupaci~n de tierras (Caldera: 1966, Lessik: 
1987, Zuniga
 

et.al 1982:pp. 79-84). 
 Pueden existir variantes entre las inva

siones, pero la gran mayoria pasa 
 por las cuatro etapas que a
 

continuaci6n se describen.
 

1. Planificaci6n y preparacion de 
 la invasion. Para asegurar
 

el 6xito de la tarea, la etapa de planificacin debe cumplir 



en -forma sistemtica los siguientes pasos:
 

- El proceso inicia con reuniones del grupo interesado en
 

las cuales se planifican las acciones y se distribuyen
 

los trabajos. Durante el proceso de planificaci~n se
 

podia contar con distintas fuentes de apoyo: invasores
 

profesionales, politicos en busqueda de una base elec

toral mayor, y las federaciones y organizaciones gre

miales. Estas dltimas emprendieron la labor, especial

mente durante el primer quinquenio de la decada del 70,
 

de investigar y difundir la informacion de tierras cuya
 

propiedad era ambigua o indiscutiblemente ejidal. Mu

chos profesionales o asesores de invasiones, se con

virtieron posteriormente en terratenientes urbanos. 

La eleccion de la directiva por lo general se hace
 

cuando el grupo ya estA integrado. La responsabilidad
 

principal del grupo directivo es planificar y adminis

trar el proceso.
 

En las reuniones de grupo, y en consulta con otros gru

pos o individuos, se revisan las experiencias de inva

siones previas. Despuds de investigar la situacibn
 

legal de variom terrenos, el grupo selecciona la tierra
 

a invadir.
 

Frecuentemente, y dependiendo del tamaNo del grupo ori

ginal, se reclutan mAs miembros. Los nuevos integran

tes deben ser recomendadus por uno de los miembros ori

ginales, y en algunos casom, se investigan los antece

dentes criminales de los smlicitantes.
 



Posteriormente se procede a planificar lam detalles do
 

la invasion y a elaborar los mapas para parcelar el te

rreno.
 

Por Ultimo, el grupo profundiza la investigacibn de los
 

supuestoS propietarios y define estrategias de nego

ciacion. 

La caracteristica predominante del grupo es de alta partici

pacion e interns en el proceso. 

2. 	 La Invasibn 

La etapa propiamente de la ocupaci6n del predio comprende 

los siguientes pasos: 

- Algunos invitan a la prensa, amigos y otros observado

res a presenciar la invasion; otros preferian hacerlo 

durante la noche o en un dia feriado evitando asi la
 

presencia externa y minimizando las posibilidades de
 

una accion de desalojo inmediata.
 

Los integrantes del grupo y sum familias invaden el
 

terreno y colocan la bandera nacional, marcan las par

celas, de acuerdo al mapa elaborado durante la fase de 

planificaci~n, para distribuirse entre los miembros del 

grupo.
 

Se organizan los grupos de defensa en caso de darse
 

intentos de desalojo y se establecen las reglas de I&
 

vida cotidiana. Por lo aeneral las mujeres y los nifios
 

se quedan a la vanguardia mientras los hombres salen a
 

trabajar.
 



- Cada familia debe levantar una casa lo mAs pronto posi

ble para que el asentamiento adquiera un carActer "es

table". Es sorprendente la capacidad de construcci~n 

que se genera en un vecindario al cabo de una a dos 

semanas de ocupaci~n (Zuniga et.al.:1982; p.BO). 

El espiritu que predomina es de lucha y entusiasmo ante 

la realidad de contar con un espacio donde empezar a edifi

car una vivienda, aunque sea choza al inicio.
 

Durante esta etapa los moradores adquieren un derecho
 

sobre el terreno, lo que De Soto llama el "derecho expecta

ticio de propiedad" (p. 2 4). Incialmente este derecho me
 

sustenta unicamente en la presencia de los invasores en el
 

terreno. 
 A medida que la invasi6n va adquiriendo imagen de
 

asentamiento, a trav&s de la organizaci6n social y de las
 

obras fisicas que se desarrollan, el derecho sobre la pro

piedad va consolidAndose.
 

3. La Consolidacin
 

Durante esta etapa la organizacidn comunalcon apoyo
 

constante de los moradores, trabaja sistemAticamente por la
 

legalizacion del asentamiento y la instalaci6n de los servi

cios bAsicos. Los vecinos estin concientes de que la orga

nizaci~n es necesaria para la sobrevivencia del barrio y que
 

es la Cinica forma de contrarrestar la amenaza constante de
 

un desalojo. (Zunioa et.al.: 1982; p.82). Es el anico meca

nismo representativo de los intereses comunales ante las
 

autoridades locales y las instituciones de ayudi.
 



El poder y la disponibilidad de fondom aportados pot 

los moradores, vuelven a muchos dirigentes corruptos y los 

logros para el bienestar colectivo se obtienen mis lenta

mente. No obstante, y a~in bajo estas condiciones, predomina 

la solidaridad. Existen ejemplos como en la colonia Villa 

Franca, donde el presidente del patronato fue encarcelado 

por malversaciin de fondos. El grupo de mujeres, organiza

ci~n fuerte en la colonia, lo sac6 de la carcel. En la 

pr~xima asamblea general lo re-eligieron presidente (ibid). 

La duraci~n de esta etapa estA sujeta a varios facto

res; entre ellos predomina la tenacidad, entrega y contactos 

politicos u otros, de los dirigentes. El periodo politico 

quo vive al pais y las posibilidades de urbanizaci6n del 

terreno por parte del Estado, tambidn son factores que inci

den en la duraci~n de esta etapa. Algunos asantamientos de
 

origen clandestino continuan en la lucha por la legalizacion
 

y obtenci~n de servicios ocho y mAs afos despues de haberse
 

fundado.
 

4. 	 Retorno al Individualismo 

A medida que el asentamiento adquiere legalidad y empieza a 

poblarse de inquilinos, la organizacion comunal va perdiendo 

vigencia para la totalidad de los residentes. Los casate

nientes mantienen cierto interes por obtener apoyo para 

otros proyectos de infraestructura y equipamiento colectivo, 

que representan una mejoria en sus condiciones de vida pero 

que tambibn aumentan la plusvalia de su propiedad. 



2.2.1.3 Mercado de Tierra 

Este proceso de urbanizacion alterna gener6 algunos resul

tados no previstos tales como el surgimiento do pequeos empresa

rios informales de bienes raices. 
 Estos brindaron un servicio
 

remunerado a los pobladores necesitados de obtener una parcela
 

urbana. Uno de los ejemplos man conocidos en Tegucigalpa en el
 

del empresario quien recuper6 las Colonias Las Torres, La Rosa,
 

Zorzales y El Cortijo sector 
 1; tambien promovi6 las Colonias
 

Faldas del Pedregal y Roberto Suazo C6rdoba.
 

Este sehor operaba con una agenda muy organizada do reunio

nes en diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayague

la. En cada reunion pasaba el 
sombrero y recogia las contribucio

nes de los interesados en obtener lote.
un 	 Posteriormente lim

piaba el 	 terreno, contrataba un top~grafo quien lo parcelaba y
 

entreoaba 	los lotes a los interesados a un costo de L.200 a L.500
 

por parcela. Siempre quedaba 
un lote para al Centro Comunal el
 

cual era construido con bastante rapidez por los nuevos morado

res. 

2.2.1.4 	 SuroimientoyLegalizaci n de Asentamientos Infor

males
 

Existen asentamientos dentro de la clasificaci6n de informal
 

que surgieron 
 desde antes de la d~cada del cincuenta; algOnos de
 

211os aldeas y tierras agricolas en la periferia de la ciudad que
 

posteriormente se integraron al perimetro urbano. 
No obstante y
 

como lo ilustra el Cuadro No.3, la proliferacibn de asentamientos
 

informales surge a partir de la d~cada del 
setenta y principios
 

de esta d~cada (61%); en tres ahos (1979-19Bi) surgieron el 34%
 



del total de asentamienton 
de origen informal del Distrito Cen

tral.
 

Cuadro 3
 

Asentamientos Urbanos de Origen Informal
 
Segin Periodo de Fundaci6n: Distrito Central
 

Fe~ha de Fundacibn No. %
 
Antes de 1970 
 34 21
 
1970 - 197B 
 43 27
 
1979 - 1981 
 54 34
 
1982 - 1987 
 30 19
 

161 100
 

Fuente: Elaboraci6n propia utilizando varios documentos lis
tados en la Bibliografia.
 

La "ilegalidad" 
de estos asentamientos urbanos unicamente
 

representan una etapa; 
es el m~todo por medio del cual 
 una vasta
 

poblaci6n se agencia un 
espacio fisico en la ciudad. 
 El objetivo
 

final, 
no obstante, es la legalizaci6n. 
La lucha y aspiraciones
 

de los pobladores residentes en 
colonias informales es la obten

ci6n del 
acuerdo que finalmente determina esa tierra como recupe

rada o aprobada. El 
mAximo logro de estabilidad es la escritura
 

de dominio del lote. 
 Previa a la obtenci6n de lo anterior, los
 

moradores comparten un 
mismo interns y la cohesion y solidaridad
 

del grupo 
se aglutina alrededor de la organizacien comunal. 

Los procedimientos a seouir para obtener la legalizacin del 

asentamiento no estln sistem~ticamente definidos. La emisin del 

acuerdo que formaliza y leoaliza el vecindario depende de una
 

serie de factores. 
 Se aroumenta que la legalizacin de predios
 

urbanos en el 
caso de Tegucigalpa frecuentemente estA 
 en funci~n
 

de ahos electorales y "favoritismos politicos. 
 Este estudio no
 

aporta pruebas contundentes al respecto, pero si 
evidencia la au



sencia de un patr6n o sistema para Ia emisin de acuerdos por la
 

AMDC.
 

Durante 1979 y 
1981 hubieron 50 invasiones de tierras en
 

Tegucigalpa y cuatro asentamientos adjudicados por la AMDC, que
 

eventualmente lograron consolidarse en barrios y colonias de la 

Capital.
 

Hasta la fecha, 1981 registra el 
mayor ndmero de invasiones
 

en Tegucigalpa. 
Los datos demuestran ese aho como el 
 de grandes
 

logros para los asentamientos 
informales. Tambibn en 1981 la
 

AMDC emiti6 el 
nayor n6mero de acuerdos (39%) (Cuadro 4). Tanto
 

la proliferacibn masiva de 
 invasiones de tierra urbana como las
 

respuestas mAs expeditas de la AMDC, pudieran 
tener relacicn con
 

el 
hecho que los partidos politicos se estaban preparando durante
 

ese aho para ir a la contienda elector-al. 



----------------------------------------------

----------------------------------------------

Cuadro 4
 

ACUERDOS EMITIDOS POR LA AMDC SEGUN ANO
 

Aho 
 No. %
 

1976 1 2
 
1981 
 24 39
 
19812 
 9 15
 
1983 
 17 28
 
1984 3 5
 
1985 5 8
 
1987 2 3
 

61 100
 

Fuente: Elaboraci6n propia.
 

Del 
total de barrios y colonias de origen informal (170), el
 

83% surgieron por invasion 
y son denominados clandestinos. De
 

estos el 53% (75) continuan como tal. Al analizar, segln afto 
de
 

fundacijn los 
 75 barrios y colonias de Tegucigalpa que aan son
 

clandestinos, 
no parece existir ninguna relaci6n entre el afto que
 

se funda el asentamiento y el 
tiempo que toma racibir al acuerdo;
 

57% de las colonias y barrios 
que ain son clandestinas se fun

daron antes de 1980 (Cuadro 5).
 

Cuadro 5
 

Aho de Fundaci6n de los Asentamientos
 
Clandestinos en 1938
 

No. %
 

Aho de Fundaci~n
 
Antes de 1950 1 
 1
 
D~cada del 50 7 
 10
 
Dcada del 60 
 6 9
 
1970 - 1974 10 
 14.5
 
1975 - 1979 15 
 22
 
1980 - 1984 
 20 29
 
1985 - 1987 
 10 14.5
 

69 100
 

Fuente: Elaboracj~n propia
 



- - - - - - -- - - - - - - - - -

Los datos 
recabados por este estudio tampoco evidencian unit
 

relacion entre aho de +undaci6n y emisi6n del acuerdo para los
 

asentamientos urbanos ya recuperados o aprobados. 
Una muestra de
 

49 asentamientos urbanos de 
 Tegucigalpa, evidencian 
que los ba

rrios que se originaron en la d~cada del 
ochenta obtuvieran el
 

acuerdo de la AMDC en 
mucho menos tiempo que aquellos fundados en
 

ahos anteriores; 
 el 75% de los barrios y colonias fundados en
 

esta d~cada (24) obtuvieron el 
acuerdo de recuperacin en un afto
 

o menos (Cuadro 6).
 

Cuadro 6
 

Aho de Fundacibn y Ntmero de Aftos para Legalizarse:
 

Asentamientos Urbanos del SIV
 

n To-; 
------ Ahos Reoueridosara la Legalizaci6n tala 

Sn n F F FAho de R ?;Fundacin F9 1 Afto o Menos 9 F
2 - 4 9 5 - 8 9 12 - 25 Ahos 9 n 

1956 - 19599 n a 3/100% f 3 F 

1963 - 1969Fn- 5/100% 9 5 P
 

1970 - 19799 
 9 9/53% 9 7/41% 
 9 1/6% F 17 F
 

1980 - 19e69 18/75% 9 4/57% 9 2/8% a 
 F 24 9 
-
 - - - - 9-
 -
 -


TOTAL 18/37% 13/27% 7 9/18% z 9/18% F 49 W
 

Fuente: Elaboraci~n propia.
 

SeoCin .a legislaci n municipal, previa a 
la emi si6n del acuerdo,
 

pl .i del asentamiento deben haber sido presentados y 
 aprobados y los
 

servacios b.Asicos 
 instalado. La realidad evidencia que este proceso
 

no se cumple a cabalidad. Por ejemplo, la colania Villa Delmy, fundada
 

en 1986 y de origen clandestino, recibih el 
acuerdo de aprobada el 16
 

de marzo de 1987 y unicamente cuanta con aoua 
potable y energia elec- k
 



trica, los planou no han sido presentados ni aprobados. La colo

nia 14 de Febrero, fundada sees ahos antes (1970) a~n se mantiene
 

como clandestina 
 aunque cuenta con los mismos servicios que la
 

Colonia Delmy. Por otro lado, para 
 siete colonias (Lincoln,
 

El Progreso No.2, Alemania No. 1 y 2, Linderos de la Rosa, Villa
 

Franca y Brisas del 
Norte) la AMDC ya emitib el acuerdo de recu

peracin sin que estas cuenten con 
un sistema de agua potable. 

2.2.1.5 Financiamiento
 

La capacidad de generar recursos 
para la construccibn y me

joras de viviendas ubicadas en el 
sector informal es sorprenden

te. Aunque este estudio no cuenta con 
los datos cuantitativos,
 

puede decirse en base a conocimientos y observaciones de campo
 

que la gran mayoria de esta poblaci6n no tiene acceso al cr~dito
 

formal; a~in las organizaciones de desarrollo que trabajan en el
 

Area urbana, logran atender un reducido nOmero de estos pobla

dores, ya sea por escasez de recursos o de metodologias de traba

jo con el SIV.
 

No obstante, es evidente e indiscutible que a pesar de la no
 

disponibilidad de cr~dito los residentes de SIV construyen sus
 

viviendas y en algunos casos 
logran realizar mejoras significati

vas. Evidencia lo anterior el 
hecho que en un periodo de 12 aros 

(1974-1985) el SIV construyO en Tegucigalpa aproximadamente 

26,300 viviendas nuevas mientrac que el sector formal edificO U

nicamente 13,200 durante ese mismo 
periodo. (Santelices:197; 

p.16). 

Las estrategias utilizadas por estos pobladores para obtener 
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los re,ursos econ6micos para una vivienda 
 son diversas. Primera

mente, contrario al mito frecuentemente aceptado, la poblacion 

residente en el SIV si tiene capacidad de ahorro; puede disponer 

de algunos fondos propiosy aunque sea con grandes sacrificion, y
 

designarlos para vivienda.
 

De hecho, los vecinos en estos asentamientos urbanos pagan a
 

sus respectivos patronatos entre 
 dos y tres lempiras mensuales
 

para financiamiento de trabajos 
de caracter social. AdemAs, mu

chos pobladores est~n dispuestos a ahorrar entre L.10 y L.75 men

suales que les permita posteriormente oblener una vivienda (San

telices; 1987: pp. 80-83).
 

La idea de la casa propia es un poderoso aliciente para el
 

ahorro familiar. Ante la posibilidad de obtener una vivienda y
 

mejorarla las familias de bajos ingresos movilizan recursos gene

ralmente modificando 
sus hAbitos de consumo para poder pagar las
 

cuotas.
 

Ya que en su mayoria no existen canales adecuados dentro del
 

sector formal financiero para captar esta clientela, los inte

arantes del 
SIV han cultivado otras estrategias. En alguno; 
csos
 

las viviendas se construyen o mejoran muy ]entame,te con 
los aho

rros que 
 hace la misma familia. Otros pobladores logran obtener 

pequehos pr~stamos de parientes, amigos o patronos. El cobro o no 

de inter6-s y la tasa est~n sujetos a la relacirn que exista con
 

la persona que le facilita el cr-dito. En su mayoria estos son
 

pequehos cr~ditos (L.300/L.500), y 
 en el caso de los otorgados
 

por el patrono las cuotas se descalfan del salario mensual 
o
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quincenal 
segn sea la forma de pago.
 

Otra forma de obtener financiamiento para la vivienda e 
 a
 

traves de los prestamistas del 
sector financiero informal. 
Gene

ralmente los prestamistas proveen cr~dito a intereses mucho mas
 

altos que la banca pero cuentan con sistemas para la aprobaci6n 

del cr~dito mas id6neos a los vecinos de estos asentamientos ur

banos.
 

2.2.2. 
 La Casa "Formal"
 

La AMDC requiere un permiso 
de construccin 
para cualquier
 

obra que se realize en la ciudad. 
 Hay dos tipos de permisos,
 

segOn el 
costo de la obra: Construcciones valoradas en L. 
10,000
 

o mhs y menores de L. 10,000. 
Esta secci6n explica solamente un
 

tipo de permiso con sus procedimientos; y finaliza con un 
estima

do, en dinero y tiempo, necesarios para cumplir con 
los requisi

to% exigidos.
 

El 
Permiso para Construcciones de Lps 10,000 o 
mAs.
 

Los pasos requeridos son:
 

1. Llenar la Solicitud de Permiso, la 
 cual requiere in

formacibn sobre el 
propietario del inmueble, en cuanto
 

a identificacibn personal, pago de impuestos, 
costos y
 

destino de la construccion. El solicitante debe estar
 

al dia en sus impuestos sobre 
la renta y municipal y
 

contar con 
el Registro Tributario Nacional y la Tarjeta
 

de Identidad.
 

2. El snlicitante debe acompahar la Solicitud Acta
con el 


de Compromiso, mediante la cual 
se obliga a cumplir con
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los lineamientos seialados en el permiso de construc

cion. 

Para que la solicitud sea tramitada, debera ir adem&s 

acompaada de ocho documentos, presentados,de acuerdo a detaun 


Ilado procedimiento. Incluye:
 

A. Dos juegos 
de planos firmados por Ingenieros
 

Arquitectos con timbres cancelado del Colegio de
 

Ingenioros Civiles de Honduras (CICH). Un juego
 

presentado en "folder" y 
 el otro en rollo. Cada
 

juego consta de ocho pianos distintos:
 

- Planos 
de Ubicacibn del Lote, especificando
 

la manzana y 
 calles donde se encuentra
 

localizado el predio.
 

- Planta Arquitectbnica (Constructiva) a 
escala
 

1:50 6 1:100.
 

- Fachada a escala 1:50 6 
1:100
 

- Cortes a escala 1:50 6 1:100
 

- Plantas de techos 

- Instalaciones sanitarias, hidradlicas, plu

viales y elctricas
 

- Diseho estructural (planos estructurales)
 

- Planos de cimentacin 
de la obra a escala
 

1:50 6 1:100, segdn la magnitud de !a obra.
 

B. Presupuesto firmado por el Ingeniero 6 Arquitecto
 

constructor.
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C. 	 Nota de responsabilidad del 
Ingeniero 6 Arquitecto
 

constructor, indicando 
su nCmero de colegiacibn.
 

D. 	 Constancia del 
SANAA indicando la existencia de 

%ervicio en el predio, 6 recibo del SANAA.
 

E. 	 Copia de la escritura que lo acredite como dueo. 

F. 	 Fotocopia 
del 	 Registro Tributario, Tarieta de
 

Identidad, Solvencia Distrital, Impuesto sobre la
 

Renta.
 

G. 	 Pago de Bienes Inmuebles del ultimo afo.
 

H. 	 Dos timbres del colegio de Ingenieros 6 Arquitec

tos para el presupuesto.
 

Con toda esta documentacibn, el interesado debe pasar por
 

las Oficinas de Catastro de la AMDC, a 
 fin de que le firmen y
 

sellen la solicitud, y alli compra una boleta de L. 
5.00.
 

Para el diseho de los planos, el interesado puede contratar un
 

dibujante para que se 
 los haga, y un ingeniero a arquitecto que
 

los aprueba y los firme; 
 o irse directamente a un ingeniero o
 

arquitecto que se encargaria de todo.
 

El costo de los pianos y el tiempo de su elaboracin, 

depende de la magnitud de la obra a realizar y de la relacibn que 

prevalezca entre el cliente 
y el dibujante o ingeniero.
 

Aunque es posible que la poblacin que nos interesa Ileven a
 

cabo obras 
de costos mAs altos, creemos razonable pensar que la
 

mayoria de las obras 
emprendidas 
por esta poblacin fluctian
 

entre L. 10,000 y L. 40,000.
 

Una persona de escasos ingresos probablemente tenga acceso a
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un maestro constructor, 
 quibn le informa 
que 6l no puede
 

presentar planos a la AMDC, pero que podria ponerlo en contacto
 

con un dibujante. El 
costa estimado de los planos elaboradom par
 

un dibujante es alrededor de L. 800.00.
 

Pero el dibujante no puede hacer nada par si 
solo, debiendo
 

recurrir a 
 un ingeniero a arquitecto para quo este le firme los
 

planos, le ponga ocho timbr s 
del Colegio de Ingenieros Civiles
 

de Honduras (CICH), 
uno par cada plano, y ademas escriba la nota,
 

hacibndose responsable 
de la obra e indicando su ndmero de
 

colegiacibn. 
 La nota debe de Ilevar tambien un timbre del CICH,
 

para demostrar que el constructor es un profesional colegiado.
 

Sin embargo, en la mayoria de los casos, el 
maestro de obra actua
 

de hecho coma constructor, sin garantia alguna que el 
ingeniero a
 

arquitecto lo supervise, a 
 menos que el 
cliente pague adicional
 

par estos servicios.
 

El presupuesto de la 
 obra estara tambidn firmado 
por un 

ingeniero a Arquitecto, con su respectivo timbre del CICH. 
El
 

costa de todo este servicio asciende a L.450.00 coma minima, a
 

L. 50.00 
par firma y timbre. Si 
se requieren los servicios del
 

ingeniero para elaborar el 
presupuesto, el costa se 
incrementa en
 

L. 150.00, hacienda un total 
 de L. 600.00 par todo el servicio 

del ingeniero a arquitecto. 

Un mes, como minima, seria un estimado conservador de tiempo
 

para la elaboracin de los planos.
 

Una vez que el interesado cuente con el 
juego de planos
 

oricinales, debe 
 entonces obtener 
 Fotocopias. Tiene 
dos
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alternativas. Puede sacar unicamente una 4otocopia de los planoa
 

a un costo de L. 40.00, y presentarla con el juego original,
 

quedAndose sin ninguno. 
0 podria retener un juego, teni'ndo que
 

pagar entonces por dos fotocopias del original, a un costo de
 

L.60.O0.
 

Una vez los planos han sido presentados, un Arquitecto o
 

Inaeniero de Metroplan los revisa. Si necesita aclaraciones,
 

puede resolverlas en conversaci~n con el ingeniero que los elabo

r6. Hay casos en que solicita pianos m~s detallados sobre
 

algunos aspectos, especialmente sobre cimentacin, si 
es que la
 

pendiente es alta. En tales casos, en necesario pagar por sepa

radD los cAlculos de cimentacimn.
 

Datos recabados por este estudio confirman que existen
 

ingenieros a arquitectos, recibn iniciados en la profesibn, que
 

est~n dispuestos a elaborar, por un costo de L. 1,200-

excluyendo el gasto de fotocopias-- los planos y el presupuesto
 

de una vivienda, valorada dentro del 
rango aqui discutido. Ello
 

incluye a-ompahar al propietario a la AMDC durante todos los
 

tr~mites necesarios para obtener el 
permiso de construcci6n.
 

Pero una vez cumplimentados los planos, aln faltan otros
 

requisitos. El interesado en 
 construir debe de acompaftar la
 

solicitud con una constancia del SANAA, indicando la existencia
 

de servicio en el predio, o recibo del SANAA. 
 Si el predio estA
 

localizado en un barrio o colonia que aCn no cuenta con un
 

sistema de aoua, el propietario debe entonces solicitar al SANAA
 

una nora indicativa que existen planes para la instalaci~n futura
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del sistema de agua en la zona. 
 Si la persona no cuenta con los
 

contactos adecuados en el 
 SANAA, bste tr~mite requiere un
 

minimo de tres dias para lograrlo. Si no existieran planes en un
 

futuro cercano para la instalaci6n del sistema de agua, el
 

interesado tendria o que buscar otros medios para lograr un
 

comprobante del SANAA o desistir de presentar la solicitud para
 

el permiso de construccibn.
 

El requisito "Copia de la escritura que 
 lo acredite como 

dueho" -- listado anteriormente como E -- es quizAs la exigencia 

mAs dificil de satisfacer entre los requisitos exigidos. 

Sencillamente, la mayoria de los lote-habientes del SIV no
 

cuentan con una prueba legal que los 
acredite como dueho, bien
 

sea porque todo el asentamiento es clandestino, o simplemente
 

porque el 
dueo no ha tramitado la cscritura.
 

El interesado solo puede sobrepasar este obstAculo si 
el
 

predio estA en un asentamiento legal. Si este fuera 
el caso,
 

deberA disponer de los 
documentos necesarios y conseguirse un
 

abogado para que le tramite la escritura, y esto le cuesta, como
 

minimo L. 200. Hay abogados en la Capital que se dedican con
 

persistencia a estos casos, mostrando un historial exitoso.
 

Pero frecuentenente los pobladores 
 no cuentan siquiera con
 

los documentos b- sicos requeridos 
por ley y necesarios para
 

obtener el permiso de Construcci6n. Nos referimos al Registro
 

Tributario, Tarjeta de Identidad, Solvencia Distrital 
e Impuesto
 

sobre la 
 Renta. Para obtener cada 
 uno de estos cuatro
 

documentos, la 
 persona necesita ir a 4 oficinas distintas, a
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riesoo lo envien a otras dependencias, segn sea el caso. La
 

obtencibn de 
 estos documentos demanda un minima de tres 
meses.
 

Sin embargo, la contraseha de 
 que estos documentos "est~n en
 

tr~mite" es suficiente 
para acompahar la solicitud del Permiso
 

de Construccibn.
 

Como los tr~mites para "sacar los papeles" son engorrosos y
 

requieren tiempo, las personas con capacidad de pago contratan a
 

tramitadores que 
ya conocen el procedimiento y, aun mas
 

importante, cuentan con 
 contactos permanentes en las oficinas,
 

quienes tratan "preferencialmente" sus asuntos.
 

El recibo o comprobante de pago de los impuestos de Bienes 

Inmuebles -- que aparece inicialmente listado 
 como inciso G-

indica que el lote esth debidamente registrado en el Registro de
 

la Propiedad. Si la tenencia de la tierra no estA definida y el
 

predio no estA registrado a nombre de 
 la persona, el lote

habiente, aunque quiera, no puede pagar el 
Impuesto sobre
 

Bienes Inmuebles y, por lo tanto. nunca 
llegaria a obtener el
 

Permiso de Construccibn.
 

El Cuadro 7 aparece a continuacidn e ilustra los costos 

principales para tramitar un Permiso de Construccibn en Teguci

galpa. Se necesitan, como minimo, L 
 1,645 para cumplir con los
 

requisitos del Permiso. 
Todo el tramite, solo en tiempo de pre

paracibn de papeles, requiere un minima de espera de 2 meses, de
 

los cuales, el interesado tiene que dedicar, por lo menos, 10
 

dias "de trabajo personal" 7 que aumentan a L. 1,725 el 
costo
 

total del Permiso, tomando como base L.8 por dia.
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El cAlculo de dinero supone que el 
interesado, 
al iniciar los
 

trAmites, tiene 
 liston sus 
documentos personales y el Recibo de
 

Bienes Inmuebles. Ademes, los 
c lculos de 
 tiempo estAn estimados
 

bajo el supuesto que 
 cada vez que el interesado intenta cumplir
 

con un tr~mite, conoce 
el correcto y siempre 
Io cumple; en
 

consecuencia, su% 
 papeles siempre son aceptados, y la solicitud
 

sigue un curso satisfactorio, sin que 
 la burocracia le requiera
 

nada adicional: revisiones, reposiciones, anexom, constanciam,
 

etc. 
 Los hondureos sabemos que estos supuestos son 
excesivamen

te optimistas.
 

Cuadro 7
 

Costo de un Permiso de Construccion en Tegucigalpa
 

Obras que Fluctuan entre L. 10,000 y L. 
40,000
 

-Elaboraci6n de 
un juego de planos
 

- Dibujante 
 L. 600.00
 

- Inoeniero (firmas)l 450.00
 

- Fotocopias 1 juego 40.00 

- Escritura 200.00 

- Boleta 5.00
 

L. 1,495.00
 

Presupuesto elaborado
 

por Ingeniero 
 150.00
 

Total 
 L.1,645.00
 

2.2.3 Servicios B&sicos
 

Cuando en 
 este trabajo se habla de servicios b~sicos dentro
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del SIV nos referimos a agua potable, energia el~ctrica, alcanta

rillado pluvial y sanitaric. Estos cuatro servicios pueden 

considerarse esenciales para clasificar como urbani~ada un Area, 

seo~n 
los valores y la normatividad comunmente aceptables.
 

Reconocemos que entre los 
cuatro citados no aparecen otros,
 

como los servicios 
de salud y educacion. Su exclusin no
 

significa que tales servicios no sean 
tambibn importantes para la
 

vida actual, y en especial para la vida urbana. Pero %i argumen

tamos que los aqui considerados 
como bAsicos, conforman en cierta
 

medida un componente integral de la vivienda, tal 
y come fue de

finida en 
la Seccion 2.1 de este Capitulo.
 

Agua Potable
 

Una vez instalados en el asentamiento, la primera lucha de
 

los pobladores es la obtenci6n del agua potable. Este es el
 

proyecto que logra mayor apoyo comunitario.
 

De los 170 barrios identificados por este estudio dentro del
 

SIV, contamos con datos referentes a la existencia 
de este ser

vicio para 152 de ellos. 
De los 16 que no disponemos de informa

cibn, 14 
se mantienen hasta hoy como clandestinos.
 

Dentro del universo 
 de los 152 asentamientos con
 

informacion, el 74% 
(n= 112) de ellos cuentan con servicio de
 

aoua potable y la mayoria de estos 
 (n= 71) no son clandestinos.
 

De los asentamientos que 
 no tienen aqua potable (n= 40), el 50%
 

de ellos son clandestinos. 
 De los datos anteriores se concluye
 

OAaramente que la no existencia del 
servicio de agua potable estA
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muy relacionada con la 
 condicion 
 de clandestinidad 
del 

asentami ento. 

A pesar de lo anterior, lo opuesto no es cierto. La situacion
 
de "aprobado", "AMDC, o 
 "recuperado" 
de un asentamiento, no
 

necesariamente garantiza 
agua potable. 
 De los 82 asentamientos
 

bajo estas tres categorias, 16% 
de ellos (n= 
 13) no tienen el
 

servicio de agua potable.
 

Cuadro 8
 

SITUACION ACTUAL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y AGUA POTABLE
 

Situa-i6n Actual 
 Total Si No 
 Sin Datns
 

Aprobadas 
 10 10 


AMDC 
 22 15 5 
 2
 

Clandestinas 
 75 41 
 20 
 14
 

Intervenidas 
 10 2 7 
 1
 

Recuperada= 
 53 44 8 1 

170 112 40 
 16 
Energia EI6ctrica
 

En el caso de la energia eldctrica, 139 
 (91%) de los 152
 
asentamientos tienen este servicio, de 
los cuales 77 (55%) de
 
ellos son "aprobados", 
"AMDC" o "recuperados". 
 De los 13
 
asentamientos que no 
tienen energia elkctrica, 5 de ellos son de
 

las tres cateoorias anteriores.
 

Los datos anteriores 
 demuestran que la 
 condicibn 
 de
 
asentamientos "legalizados" 
 los aprobadus, AMDC y recuperados

- no tienen una 
 ventaja sioinificativa sobre los asentamientos
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clandestinos para obtener el servicio de energia el6ctrica. Esta 

condicibn contrasta con el servicio de acgua, dmnde vimos que IDS 

asentamientos, por esta condicibn, tienen m.s probabilidades de 

carecer del servicia. 

Cuadro 9
 

SITUACION ACTUAL DE TENENCIA DE TIERRA Y ENERGIA ELECTRICA
 

---------- ------ El ctricarga 


Situaci~n Actual 
 Total Si No S/D 

Aprobada 10 10 -


AMDC 
 22 17 
 3 2 

Cland-stina 75 55 6 14 

Intervenida 
 10 7 
 2 1
 

Recuperada 53 50 
 2 1 

170 139 
 13 18
 

Alcantarrillado Pluvial y Alcantarillado Sanitario 

Estos dos servicios son casi inexistentes en los asentamien

tos de or-igen informal: 90% (n= no
137) tienen alcantarillado 

pluvial y 78% (n= 118) no tienen alcantarillado sanitario. La 

situacion de "legalidad"-clandestinidad del asentamiento parece
 

no tener una influencia para la obtencibn de dosestos servicios, 

porque el 51% de los que tienenno alcantarillado pluvial y el 

48% de los que no tienen alcantarillado sanitario son
 

asentamientos "lecalizados". 
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Cuadro 10
 

SITUACION ACTUAL DE TENENClA DE TIERRA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL
 

Alcantarillado Pluvial
 

Situaci~n Actual Total Si No S/D 

Aprobada 10 6 4 -

AMDC 22 1 19 2 

Clandestina 75 1 60 14 

Intervenida 10 2 7 1 

Recuperada 53 5 47 1 

170 15 137 16 

Cuadro 11
 

SITUACION ACTUAL DE TENENCIA DE TIERRA Y ALCANTARILLADO SANITARID
 

Alcantarillado Sanitario
 

Situaci6n Actual 
 Total Si 
 No S/D
 

Aprobada 10 7 3 
 -


AMDC 
 22 
 7 13 2
 

Clandestina 
 75 5 
 56 14
 

Intervenida 
 10 4 5 1
 

Recuoerada 
 53 11 41 1
 

170 34 118 18
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3. 	 MITOS Y REALIDADES
 

Como resultado 
 de lam estrategiam y acciones planificadas y
 

ejecutadas por los pobladores del 
SIV, Tegucigalpa ha experimen

tado 	 transformaciones sociales y fisicas de grizn magnitud. 

Igual que 
en otras ciudades del 
mundo, existen en Tegucigal

pa interpretaciones y formas de visualizar los procesos de trans

formacibn de la ciudad, debido al surgimiento de asentamientos 

clandestinos. Algunas de estas 
interpretaciones 
 son realidades
 

indiscutibles, pero 
 otras promueven 
 mitos que eventualmente los 

"formales" las consideran aciertos. En base a estos mitos fre

cuentemente se planifica. 
Este 	capitulo seRala los mitos y 
rea

lidades que sobresalen de los datos recabados pot 
este estudic. 

- Es una r,.alidad que los procesos politicos, y especialmente 

la evolucibn de la estructura econbmica interna y externa,
 

en cierta medida explican y generan el crecimiento urbano de
 

Tegucigalpa. Sientan las bases para el 
surgimiento del 
sec

tor informal.
 

La normatividad establecida pot 
 el Estado para regular y
 

orientar el proceso urbano en 
algunos casos ha sido encomia

ble, ioual que los esfuerzos de proveer a los pobladores de
 

espacio fisico y vivienda. No obstante, en 
general el cuer

po normativo ha estado desprovisto de estrategia y proyec

ciones globales. 

El acelerado 
 y desprovisto crecimiento urbano, y por ende,
 

el surgimiento del SIV, torn6 los esfuerzos realizados por 

el sector formal como insuficientes. Consecuentemente, los 

pobladores diseraron su 
 propia 
estrategia de urbanizaci6n
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alterna. 
 Los datos recabados demuestran la capacidad de la
 

gente para generarse su espacio fisico 
 y en alguna medida
 

resolver, con 
 sus propios esfuerZos su necesidad de vivien

da. Aunque la 
accibn surja al margen de la 
 ley, se empieza
 

a reconocer 
 el proceso como licito, meritorio y alternativa
 

real de urbanizacibn.
 

Este estudio contrarresta el mito que los barrios "pobres"
 

son el asiento de la anarquia, el 
desorden y la descomposi

cibn social. Al contrario, demuestra que 
los pobladores
 

urbanos de escasos recursos tienen gran capacidad de organi

zacibn y movilizaci6n. 
 Por medio de esta organizacibn, y
 

siguiendo la normatividad establecida por ellos mismos, han
 

logradD auto-generarse un espacio en 
la ciudad.
 

Se argumenta frecuentemente que la poblacibn 
ubicada en el
 

sector informal estA desprovista de recursos. 
 Los logros
 

obtenidos por los "informales", 
aunque con arduo trabajo,
 

evidencian una gran inversion hecha en 
forma racional y ef 4 

ciente, del 
uso de los recursos organizativos, econbmicos y
 

humanos. 
Se dice a veces que el patronato urbano estA poli

tizado y al 
servicio de los politicos. En algunos 
casas es 

una realidad. No obstante, los dirigentes tambibn han sab

ido utilizar el recurso 
politico cuandD conviene, y como
 

estrateoia de sobrevivencia.
 

El aprovechamiento 
del recursos econbmico de acuerdo a su
 

propia flujo de ingresos, se evidencia en las mejoras y
 

tranSformaciones 
 suscitadas, 
en un forma expedita, en los
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asentamientos del 
 SIV; especialmente 
cuando los residentes
 

han obtenido seguridad legal 
sobre el predio.
 

Otro mito frecuentemente escuchado e% 
que esta poblaci6n se
 

conforma con poco, 
"son haraganes". 
 Los datos evidencian lo 

contrario. La investigacibn sobre la tierra, la planifica

cibn y lucha para obtenerla, parece 
indicar una poblacin
 

tenaz y din~mica - despu~s viene la 
lucha por la legaliza

cibn, los servicios bbsicos, la escuela, 
 el centro comunal,
 

etc., etc.. 
 La lucha no termina y ellos no parecen ..ansar

se.
 

"La oent* no paga 
 solo quieren 
 la tierra de gratis" es a 

menudo citado para justificar 
el no apoyo a este sector.
 

Cuando las oportunidades se presentan para obtener un predio
 

por 
medio de paoos de acuerdo a sus posibilidades, la pobla

cibn opta por esta alternativa.
 

La creencia que el Estado debe 
proveer a 
 los hondureos de
 

vivienda, 
quiz~s necesita reconsiderarse. 
La capacidad y
 

dinamisr;mm de 
 los pobladores es evidente. 
 Con un poco de
 

apoyo los logros serian abin 
mayores. El esfuerzo, tiempo y
 

recursos econbmicos invertidos en la obtencibn de una vivie

nda integral se canalizarian para lograr otras metas de de

sarrollo para Honduras. Habria 
una mejor utilizacin de
 

este recurso humano. El Estadc, pudiese ser 
"el facilita

dor-" 
para que la misma gente genere su vivienda. La tierra,
 

el acceso al 
crtdito y !Ds requerimientos engorrosos son 
las
 

limitaciones principales. 
Una reforma urbana y 
una adecuada
 

distribucibn de la tierra desencadenaria grandes logros.
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