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PROLOGO
 

Con la publicaci6n de EL SECTOR INFORMAL DE VIVIENDA se inicia ia Serie Divulgaci6n de 
Estudics Tdcnicos de la Oficina Regional de Vivienda y Desarrollo Urbano para Sur Amdrica, de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Esperamos colaborar, mediante estos modertos aportes, en la comprensi6n y ]a b6squeda de nuevas vfas 
de soluci6n para los problemas de vivienda y de servicios urbanos bfsicos que aquejan a ]a regi6h. 

Este trabajo trata de presentar una conceptualizaci6n de lo que se denomina el Sector Informal de 
Vivienda, asf como algunas consideraciones que pudicran ser de alguna utilidad para la comp-ensi6n de 
un fen6mcno que se presenta en la regi6n con fuerza cada vez mayor. 

Es cl desco de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional (USAID) y de su Oficina 
Regional de Vivienda y Desarr3l1o Urbano para Sur Amdrica, quc el cstudio que ofrecemos sirva a 
aquellas personas que, en los diferentes pafses, se preocupan por cste problema. 

Las misiones de la USAID son activas en la mayorfa de los setenta y seis parses que reciben ayuda
ccon6mica bilateral de los Estados Unidos. En Amdrica Latina, la USAID tiene representacion permanente 
en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Jamaica, Haitf, Repdblica Dominicana, Ecuador, 
Barbados, Bolivia, Per, Belice, Mdxico, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, y sus 
programas cubren una amplia vatiedad de actividades: agricultura, salud, educaci6n, vivienda y desarrollo 
urbano y proyectos tdcnicos especfficos. 

Su Oficina de Vivienda y Programas Urbanos opera a travds de sietc oficinas regionales, las cuales actdan 
como asesoras de los programas de vivienda y desarrollo urbano en cada una de las misiones, siendo 
tambiqn responsables por cl desarrollo de dichos programas eo cada una de las regiones a su cargo. 

La OFICINA REGIONAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PARA SUR AMERJCA 
(RHUDO/SA), ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, colabora en el establecimiento de condiciones 
necesarias para que, en los parses de la regifn, se Jogren mejores condiciones de vida para su poblaci6n,
convencida de qu een la actualidad dichos palses cuentan, mediante la suma de los esfuerzos de todos los 
sectores, con los recursos nccesarios para otorgar una soluci6n mfnima y servicios bisicos, de manera 
gradual y adecuada a las realidades de la poblaci6n de menores ingresos. 

El CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA GESTION URBANA (anteriormente denominado Centro 
Latinoamericano de Adiestramicnto) de la Oficina Regional de Vivienda y Desirrollo Urbano para Sur 
Amrica, inici6 sus operaciones de mancra regular a fines de 1983 como una divisi6n especializada de 
RHUDO/SA, con dos funciones de gian importancia: ser el vehfculo a travs del cual se mantuviera un 
didlogo contfnuo en toda la regi6n sobre polfticas de vivienda, desarrollo urbano y desarrollo municipal 
y, adicionalmente, proporcionar el apoyo necesario a los diversos programas de asistencia en estos campos,
tanto bilaterales como regionales, a traves de actividades de capacitaci6n, investigaciones, desarrollo de 
casos, becas para adiestramiento u observaci6n (bisicamente en los Estados Unidos de Norteamdrica). asf 
como publicaciones varias. 

Desde el afio de 1983 cl Centro Latiroamericano para la Gesli6n Urbana ha patrocinado y copatrocinado
85 actividades de capacitaci6n con mts de 4.200 participantes de 23 pafses diferentes; tambidn ha 
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financiado la pailicipaci6n de confeiencistas y participantes en eventos organizados por otras instituciones 
de la regi6n, asf como programas de capacitaci6n de corto plazo dentro de cada pals; y ha concedido 
asistencia al Prgograma de Becas para I&Paz de la USAID y a otras instituciones de capacitaci6n de la 
regi6n. 

En ei mes de Abril de 1985, el CENTRO LATINOAMERICANO PARA LA GESTION URBANA 
public6 su primera CARTA INFORMATIVA, cuya circulaci6n al momento asciende a cerca de 2.500 
ejemplares, cada cuatro meses. Adicionalmente distribuye y edita publicaciones de interds regional sobre 
temas como polfticas de vivienda, desarrollo urbano y desarrollo municipal, las mismas que son tambidn 
parte de los recursos de capacitaci6n de las actividades que el Centro realiza. 

Aunque las opiniones y criterios expresados en esta publicaci6n son del autor, y no necesariamente de la 
USAID, ntxs pareci6 que ia obra podrfa ser de alguna utilidad, lo cual esperamos que asf sea. 

Quito, Ecuador, Febrero de 1992 



OBSERVACION 

El contenido de este pequeflo trabajo fue desarroilado iicialment. en dos conterencias dictadas por el 
autor. Una dc ellas, denominada "El Sector Informal de Vivienda", se elabor6 para las Frim:ras Jornadas 
Latinoamcricanas sobre Vivienda Social, evento que se rcaliz6 en Buenos Aires, Argentina, e Junio de 
1989. La Segunda, cuyo tftulo es "El Sector informal de Vivienda y el Desarrollo Urbano. La Soluci6n 
a Travds de la Cooperaci6n y la Colaboraci6n Intrasectofial", se elabor6 para el Primer Congreso
Interamericano de Cooperatias de Vivieada, llevado a cabo en Noviembre de 1988, en Buenos Aires. 

Ambos eventos contaron con e! patrocinio de la Oficina Regional de Vivienda y Desarrollo Urbano para 
Sur Amrica, de la Agcncia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Desco dejar especial constancia de mi agradecimiento hacia dos fuentes documentates que han sido 
utilizadas para la elaboraci6n de este trabajo: "El Fomento del Tercer Sector en Areas Urbanas: Una 
Alternativa de Desarrollo en Amdrica Latina", publicaci6n realizada por ia Fundaci6n Alemana para el 
Desarrollo Internacional; y "El Financiamiento de la Vivienda en Amrica Latina", de la Uni6n 
Interanericana para la Vivienda. Ambas publicaciones recopilan las ponencias y exposiciones de 
distinguidos profesionales que participafon er sendos eventos internacionales sobre los temas sefialados 
por los Iftulos. 
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INTRODUCCION 

Cualquier andlisis que intentemos haccr sobre el sector informal de la economfa y de una de sus 
manifestaciones ffsico-espcciales: cl sector informal de la vivienda y cl desarrollo urbano, debe 
enmarcarse dentro de unos pargmetros que intenten darle una dimensi6n comprensiblc, real y exenta del 
romanticismo propio de algunos cstudios sobre cl tema, que oscila desde cl lirismo roussoniano hasta el 
discurso de barricada. 

Tres deberfan ser los clementos de anilisis: la comprensi6n dcl marco general que envuelve las 
manifestaciones informales; cl conocimiento de los procesos internos quc se dan en la generaci6n de la 
vivienda espontAnea y su comparaci6n con los procesos formales; y la consideraci6n de soluciones 
integralistas. 

En cuanto al primer elemento, la comprcnsi6n del fen6meno csti inextricabiemente ligado a la 
comprensi6n de los procesos latinoamericanos de urbanizaci6n e industrializaci6n, o lo que es mts 
comprensiblc: los procesos de dcpaupcraci6n dcl campo lptinoamericano y los fen6mcnos migratorios 
campo-ciudad, y la erraticidad dc las polfticas econ6micas surgidas dcntro dcl pcrfodo de inestabilidad que 
ha caracterizado a la regi6n durante muchos afios. 

En la mayorfa de los pafscs latinoamcricanos, el proceso de urbanizaci6n adquiere un carcter 
contradictorio: las enormes masas de trabajadorcs rucales quc emigran hacia las ciudades, no son 
absorbidas por el sector industrial, que es incapaz de ofrecclcs empleo, dadas las condiciones estructurales 
de su propio desarrollo. Se crca asf un vasto contingente de desernpleados y subempleados, dedicados a 
actividades de remuncraci6n muy baja, que subsiste en las ciudades bajo condiciones sub-humanas. 

Para los "conscrvadores", los problemas urbanos de dcscmplco, tugurizaci6n, crimen y seguridad, por 
ejemplo, tienden a agravarse como consecuencia dc la ineptitud y exceso de intervenci6n estatal en la 
economfa de mercado, expresando diferentes dosis de exceptisismo en cuanto a las posibilidades reales 
de elevar los patrones de vivienda, educaci6a, civilidad y aptitud para disputar posiciones en la economfa, 
de grandes contingentes de ]a poblaci6n hist6ricamente miserable. 

Los "liberalcs" y "reformistas" a su vez, tienen a aceplar o crcer cn la necesidad de m,"s intervenci6n del 
gobiemo en la economfa, ya que consideran que es deber y responsabilidad del Estado intervenir, a travds 
de programas especiales, en la clevaci6n de los patrones de vida de la nasa de individuos m.is o menos 
apartados de los beneficios de la sociedad industrial. 

A nosotros, qud nos interesa, realmente? La realidad. La forma prctica, sencilla y concrcta de enfrentar 
cl problema ubicando a cada uno de los actores en un justo lugar del cscenario. No es solamente el papel 
del Estado cl que decide cuil debe scr la salida. 

Varios son los actores en una situaci6n tan compleja como la del desarrollo urbano: las mismas 
comunidades, el gobierno local, cl sector privado y cl sector piiblico. 
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LA ECONOMIA INFORMAL Y LA VIVIENDA INFORMAL 

11. E Concepto de Econonfma Informal 

Para podcr aproximarse a la comprcnsi6n del fen6meno conocido cn ]a actualidad como el
Sector Informal de la Vivienda, es necesario cfcctuar algunas considcraciones prcliminarcs de
tipo metodol6gico que nos permitan ertender las causas del mismo, las cuales radican en la
conformaci6n estructural de la economfa de los pafses latinoamericanos. 

Mis concretamente, eI funcionamiento de los mercados de trabajo con base en la dicotomfa
formal-informal, puede darnos un camino para su comprensi6n, ya que el hecho mismo no es
mis que la consecuencia indeseable de la aplicaci6n de los modelos de industrializaci6n pam
la sustituci6n de importaciones, que impact6 la distribuci6n de los ingresos, y las caracterfsticas 
de empleo de las masas trabajadoras del continente. 

En la ddcada del cincuenta, las concepciones modernizantes y desarrollistas que imperaban en
el ambiente intelectual latinoamericano, vefan las sociedades de la dpoca comno escindidas en
dos sectores: uno "tradicional" y otro "modcrno", con muy pocos puntos dc contacto entre sf.
Caracterizaban 6-stos a los estratos pobres de la poblaci6n como prcdominantemente rurales, con 
muy bajos niveles de instrucci6n formal y con valores que les impedfan integrarsc al "sector 
moderno". 

El modelo econ6mico desarrollista suponfa quc la producci6n masiva constitufa un prerrequisito
necesario del esfuerzo de industrializaci6n. La intcrvcnci6n del Estado, a travds de polfticas
de corte keynesiano, proveerfa -como prerrequisito nccesario- cl marco polftico institucional 
indispensable. 

Desde cl punto de vista del funcionamiento de los mercados de trabajo se prevefa una rclaci6npositiva entre ei crecimiento de ]a producci6n y cl empleo, lo que asegurarfa la integraci6n de 
un creciente contingente laboral al sector industrial asalariado. 

No obstante, ia implcmentaci6n dcl modclo condujc-, progresivamente, a la manifestaci6n de
fen6menos, en gran medida inesperados, que cxigfan cxplicaci6n. La mayor parte de los pafscs
que a partir del perfodo de la post-guerra habfan comenzado a cxpcrimentar los acelcrados 
procesos de industrializaci6n y urbani, aci6n que postulaba el modelo, evidenciaban como
correlatos "indescables" y penosamente elcvadas"visibles" proporciones de su poblaci6n
urbana, v'vicndo en condiciones sociales de "miscria" y rcsidenciados en Areas segregadas
ccol6gicamcnte. 

Un primer intento de interpretaci6n del fcn6meno, a fin'es de los sesenta y comienzos de los 
setentas, en el marco 
marginalidad urbana. 

del mismo modelo desan'ollista, fue provisto por la noci6n de 

Por esa misma dpoca y a partir de una visi6n crftica y altamente pesimista sobre las
consecuencias del modelo dcsarrollista, fuc conformindose, progresivamente, la asf Ilamada"teorfa de la dependencia". Para esta corricnte, la soluci6n de los problemas generados por el 
modelo dependfa de las propias posibilidades de su negaci6n y sustituci6n. La "marginalidad" 
o segregaci6n 'cl6gica urbana era para ellos s6lo la expresi6n del funcionamiento de la 
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"sor.edad capitalista". La noci6n marxista de "ejdrcito industrial de reserva" se constituy6 en 
un eje pincipal de la explicaci6n. 

En lo que toca al tema del funcionamiento de los mercados laboralcs, se otorg6 nfasis a las 
interrelaciones entre el Ilamado "polo marginal" y el "po!o hcgem6nico" de la sociedad. , 
diferencia de la concepci6n dualista anterior, para c! enfoque de la "teorfa de la dependencia", 
ci polo marginal existc s6lo en la medida que Cs funcional para cl sector hcgem6nico, al 
constituirse en importante reservorio de mano dc obra obligada a trabajar por bajos salarios. 

A inicios de la ddcada dcl sctenta comeaiz6 a gestarse una. explicaci6n, alternativa que se 
populariz6 en gran mcdida por la inlcrvcnci6n dc varios or,,anismos internacionales y 
fundamentalmcnte la Organizaci6n Intemacional del Trabajo (0IT). El tdrmino "sector 
informal", mds neutral idcol6gicamcnte, surgfa para calificar al conj unto de ocupaciones urbanas 
quc permiten la supcrvivencia ,te numerosos contingentes de trabaladores que no l6gran 
insertarse en las empresas calificadas como "modernas". 

Este cnfoque, particularmente basado en sus inicios en una concepci6n dualista de la estructura 
econ6mica y de los mercados laborales, cvide.iciaba tambidn una perspectiva altamente 
optimista de ' as posibilidades de dcsarrollo de los parses dcl Tercer Mundo. Constitufa un 
fundamcnto conceptual col.,erente con las polfticas qu. las misiones de asesorfa de la OIT 
proponfan a los gobiernos del Tercer Mundo. Polfticas dstas que. cn 1o fundamental, 
propiciaban el aprovechamiento, mediante medidas de apoyo y fomento d- la productividad dcl 
sector informal, del supuesto dinamismo y potencial intcgrativo manifestado por cstas 
actividades para asimilarse progresivamente al "sector moderno" y ia adopci6n de polfticas 
macroecon6micas qe incorporaran cxplfcitamcnte objetivos de emplco. 

Quince afios mds tarde, el tdrmino "sector informal" ya no es s6lo patrimonio de los especia
listas dcl mcrcado de trabajo. 

Hoy es comdn en Amdrica Latina leer en los diarios comentarios de emprcsarios, sindicalistas 
y funcionarios gubernamentales, refiridndose a la proliferaci6n de actividades calificadas como 
"informales" cn las cconomfas de sus respectivos pafscs. Sin embargo, rcsulta bien significativo 
que una misma noci6n pre:enda describir fen6menos sumamentc hcterogdneos cn cconomnfas 
tan disfmiles como la boliviaiia, la brasilefia o la vcnezolana. 

Lo m6is significativo es, sin embargo, que la prctendida "informalizacf6n" de la economfa ya 
no sorfa una caracterfstica espccffica de los pafscs del Tcrccr Mundo. Actualmente se obscrva 
una cierta tendencia cn la literatura acaddnica a emplear un enfoque y una tcrminologfa 
equivalcntc para interpretar algunas manifcstaciones rccicntes' del funcionamicnto de las 
economfas de los parses altakaentc industrializados. Fen6mnenos que inicialmente se 
dcnominaron como "economfa negra" o "cconomfa sumcigida", y procesos coino la 
proliferaci6 de relacioncs de trabajo atfpicas o no salarialcs tienden ahora a ser caracterizados 
como sfntomas de la cxpansi6n en esos parses de ia "cconomfa iaformal". 

No obstante, el gran dxito dcl enfoque ha devenido, a su vez, cn su propa dcbilidad. En la 
misma medida cn que la nmi6n se ha gencralizado, pretcndiendo abarcar fcn6menos tan 
disfmilcs, ha perdido su poder explicativo inicial. 
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Pero existe una realiead: cl proceso de modernizaci6n ha estado, hist6ricamente, asociado en 
Latinoamdrica a la explosi6n demogrffica y a un acelerado proceso de urbanizaci6n. En este 
contexto, el alto grado de concentraci6n econ6mica y ]a adopci6n indiscriminada de tecnologfas
de capital intensivas hicieron, virtualmente, imposible el absorber una creciente oferta laboral, 
generan'o un excedente estructural de mano de obra. 

Para la mayor parte de los trabajadorcQ latinoamericanos, la pdrdida del empleo asalariado o 
la imposibilidad de su obtenci6n, implica altos riesgos en tdrminos de las posibilidades de 
supervivencia. Situaci6n dsta fundnnientalmente diferente a la de los trabajadores de los pafses
desarrollados, amparados por amplios sistemas de seguridad social. En un contexto de alto 
riesgo, las estrategias de los trabajadores tienden a orientarse a la b~isqueda de alguna fuente 
de ingresos, por inestables que estos sean, a travds de la autogeneraci6n de oportunidades dc 
CmpkZo. 

Esta autogeneraci6n de trabajo traer como consecuencia la hoy variadfsima gama de 
actividades comerciales y productivas que vemos en las ciudades Iati-oamericanas, muchas de 
ellas al margen de la legalidad aunque no Ileguen a ser ilegales. 

1.2. Manjifestaciones de la Economfa Informal 

A travds de las manifestaciones de ]a economfa informal podemos Ilegar a un:a comprensi6n 
un tanto mis cercana a. fen6meno mismo. El "sector informal urbano" se define, en 
consecuencia, como cl conjunto de actividades productivas que se caracterizan por: 

* 	 bajos fndices de relaci6n capital/trabajo, uso de tecnologfas relativamente simples, 
intensivas en mano de obra y, generalmente, de baja productividad, con una ddbil 
divisi6n tdcnica dcl proceso productivo; 

* 	 una escala relativamente pequefia de operaciones, tanto en lo que respecta a los 
vohimenes de venta como a los voldmenes de trabajadores. Las unidades productivas
"unipersonales" (trabajadores por cuenta propia) son parte importanie del volumen total; 

* cl propietario de los medios de producci6n trabaja directamente en la unidad productiva 
y recurre, frecuentemente, al trabajo de otros miembros del grupo familiai, aunque
eventualmente recurre al emplee de trabajadores asalariados; 

* 	 Ui aprovcchamiento de las relaciones familiares y de amistad suele sustituir el prccano 
acceso a los mecanismos de apoyo del Estado, a la vez que, frecuer,'emente, tambien 
escapan a su control; 

* 	 sus formas de vinculaci6n a los mercado los obliga a comprar a precios relativamente 
altos y vender a precios relativamente bajos;
 
como consecuencia de todo lo antcrior, estas unidades se ven en 
 la imposibilidad de
acumular excedenics reinvertibles y, por lo tanto, en la mayorfa de las veccs, reproducen
precariamente su existencia remunerando de la misma manera a su 	trabajadores. 

A partir de esta caracterizaci6n, que se refiere a distintos tipos de empresas, se infiere que la 
ocupaci6n total se segmenta en dos grandes grupos: los ocupados en el "sector moderno" o 
formal y los ocupados en las unidades productivas o actividades "informales". El excedente 
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de fuerza de trabajo estarh entonces conformado no s6lo por los desocupados abiertos, sino 
tambidn por los otiupados en el sector informal, tal como dste ha sido definido. Por lo que 
suele considerarse que ticnden a ocuparse en este sector los jefes de hogares de bajos ingresos 
y, en general, los grupos menos favorecidos. 

Las unidades productivas informales actdan, fundamentalmente, en las franjas competitivas del 
mercado. Tienen, por lo tanto, un cardicter autonomo o complementano a las empresas del 
sector moderno o formal. Las primeras, a partir de una relativa diferenciaci6n de sus productOs 
en funci6n de la calidad, constituyen la "producci6n informal" para el mercado de mfs bajos 
ingresos. Mis frecuentemente son, sin embargo, ls empresas que entran en competencia con 
el sector formal en funci6n de mejorcs ofertas de precios y/o condiciones de venta. El 
mecanismo panr sostener precios competitivos se basa, fundamentalmente, en la incorporaci6n 
de costos salariales y beneficios para el propietario en un solo rubro, ya que usualmente obtiene 
solo el equivalente de un salario. 

1.3. 	 La Vivienda Informal como Consecuencia del Contexto Econ6mico y 
Regulatorio 

La situaci6n econ6mica descrita hasta ahora nos lieva consecuentemente a la rclaci6n economfa 
informal-vivienda informal. Si las condiciones estructurales descritas afectan la fuerza laboral 
de la poblaci6n latinoamericana, al extremo de colocar a un alto porcentaje de la misma en 
situaci6n de pobreza tal que atenta contra la misma supervivencia, es 16gico pensar que de 
ninguna forma ese mismo porcentaje poblacional puede tencr acceso a una vivienda que cumpla 
con los mfnimos requisitos de habitabilidad y salubridad, y mucho menos al ejercicio de la 
propiedad del bien inmueble. 

Y allf nace, entonces, el fen6meno de la aparici6n de los asentamientos marginales (en el 
sentido de que se encuentran al margen de los servicios urbanos bdsicos y al margen de la 
legalidad, en rnuchos casos), que ha sido la t6nica del acelerado poblamiento urbano 
latinoamericano. 

Es significativo en la popularidad de la noci6n "sector informal", su reciente adopci6n por el 
enfoque "neoliberal", que tanto impacto ha tenido en los illimos afios en Amdrica Latina. La 
"economfa informal" es entendida, fundamentalmente, como el predominio de actividades no 
declaradas o extralegales pero Ifcitas, y como la mayor evidencia de la necesidad de regresar 
a un modelo competitivo de regulaci6n de los mercados, desechando definitivamente, las 
polf'icas de corte keynesiano. 

En America Latina, su miximo exponente es el peruano Hernando de Soto, que se manifiesta 
en todos los parses a travs de un Ilamado a ]a flexibilizaci6n del mercado de tabajo y, en 
general, el cese de la intervenci6n del Estado en las actividades econ6micas. 

Apoy~ndose en investigaciones economdtricas y en estudios de casos, se intenta demostrar que 
cl origen de la econonifa informal estA cp la excesiva regulaci6n pdiblica, expresada en el 
mercado laboral a travds de la existencia de trabas al despido de trabajadores y regulaci6n de 
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los salarios, asf como para el registro de nuevas unidades de producci6n fabril o comercial.
En otras palabras, las restricciones al libre juego de la oferta y la demanda obligan a las empresas a evadir los controles y las disposiciones oficiales, mediante el establecimiento de
unidades productivas no registradas. 

La principal caracterfstica que otorgarta especifidad al sector es el cumplimiento o no derequisitos legales, indepndientemente de sus caracterfsticas tecnol6gicas, dcl tamafto de lasunidades o de su inserci6n en los mercados. Se considera, por consiguiente, igualmente
informal al profesional liberal que no paga impuestos, a la ffbrica que opera sin patentes, al
propietario de un comercio minorista de barrio y al vendedor ambulante de los cdntros urbanos. 

La receta de polftica que sugiere esta corriente es, por lo tanto, el dotar de mayor flexibilidad
al mercado de trabajo y el regreso a una relaci6n salarial de tipo competitivo que permita el
restablecimiento de los equilibrios perdidos en cl mercado laboral. 

Esta posici6n obedece a un movimiento continental que se viene manifestando desde ya variosaflos, en contra de la excesiva interenci6n estatal y a favor del estfmulo de una mayor aperturapara la iniciativa privada. Asunto que debe comprenderse muy bien, pues no se trata deeUiminar la autoridad y las responsabilidades de gobierno, sino de ubicarlas en su justo lugar. 

Asf pues, no puede esperarse que si un alto porcentaje de la poblaci6n latinoamenicana seencuentra inmersa dentro de lo que llamamos "pobreza crftica", a causa de las conformaciones
estructurales de la economfa de los pafses del continente, puedan acceder a un albergue, por
mis modesto que sea. Si las normas y regulaciones gubernamentales existentes en ]a mayorfade los pafses, en vez de estimular ]a creatividad y la productividad son limitantes para lainiciativa de los individuos y en consecuencia para la bfisqueda de modelos o formas deproducci6n que generen ingresos a las familias, es normal que ]a extralegalidad se instaure 
como una de las caracterfsticas de la informalidad. 

Pero no nos Ilamemos a engafios, informalidad no significa ciertamente miseria. Asf comoexis!e un "continuo" socio-econ6mico entre los nivelcs formal einformal, dentro de este diltimo
tambidn existe una escala gradual que va desdc la supervivencia y la posibilidad dc obtenci6n 
de vivienda mfnima, hasta la mis extrema pobreza. 

1.4. El Marco General 

La poblaci6n urbana cn America Latina ha crecido a un ritmo mucho mds elevado quc lapoblaci6n rural, sobre todo si ]a comparamos a la de los pafses industrializados, sean estos
capitalistas o socialistas y, en consecuencia, cl fndice de urbanizaci6n de muchos pafses
latinoame.icanos es, bajo cualquier Angulo que se le estudie, mis elevado que el de los pafses
industrializados. 

Durante mucho tiempo se crey6 que la industrializaci6n en America Latina asumirfacaracterfsticas similares a la de los procesos cldsicos, en que la revoluci6n industrial ytecnol6gica y la penetraci6n del capital en el campo hizo redundante la mano doobra empleadaen la agricultura y la artesanfa, la cual se fue absorbiendo a travds de las economfas industriales 
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y de servicios, generalmente ubicadas en el medio urbano. Sucedi6 todo lo contrario al 
fen6meno de relaci6n entre industrializaci6a y -rbanizacifn. El car~ct.er tardfo del desarrollo 
de America Latina ha hecho notorio el desaouste entre el proceso de crecimiento urbano y la 
absorci6n de la fuerza de trabajo. 

En la mayorfa de nutztros pafses, el fen6meno de la expansi6n metropolitana ha sido intenso, 
es decir, se ha acentuado Aa concentraci6n de la poblaci6n y de las actividades productivas en 
una o dos ciudades prir~cipales. 

La metropolizaci6n en Anmrica Latina es un fen6meno preocupante por su car~cter explosivo, 
lo cual queda manifiesto al considerar que entre 1960 y 1990, la poblaci6n urbana de la regi6n 
pas6 de 106 a 336 nillones de personas; o sea, del total de habitantes de la regi6n, las ciudades 
contenfan cl 49% en 1960 y el 72% en 1990. Y este fen6meno es especialmente importante 
en el proceso de asentamiento de la poblaci6n. 

Por otro lado el fen6meno del crecimiento urbano latinoamericano estA intimamente ligado a 
unt fuerte participaci6n del sector terciario de la economfa. Sin embargo, esEA claro que este 
sector no presenta los mismos niveles de productividad que los de los pafses desarrollados. 

Otro rasgo caracterfstico del sector terciario en la economfa l'noamericana es su gran 
heterogeneidad. Ciertas actividades son bastaite modernas desde cl punto de vista tecnol6gico, 
pero en otras, proliferan un gran niimero de ocupaciones o servicios denominados informales. 

Debe incluirse dentro de este programa cl desempleo y subempleo urbano. Los fndices de 
desempleo han ido aumentando en las dltimas ddcadas y muy especialmente en los iiltimos 4 
6 5 afios. 

En cuanto al subemplco, se observa que tiende a trans'erirse del campo a la ciudad y de esta 
forma, cl subemplco y la pobreza no est~n mis restringidos al medio rural, son tambidn la 
marca y el distintivo del medio urbano; constituyen la pincelada tfpica del paisaje urbano. 

Fernando Cardoso, en una publicaci6n tiulada "Las Ideas en su Lugar. Ensayos sobre la Teorfa 
del Desarrollo", efecttia una descripci6n a mi gusto bastante completa: "las tiendas ambixlantes, 
que ya son paric del paisaje urbano, se multiplicaron velozmente hasta convertir las caliles de 
las grandes ciudades en enormes mercados al aire libre, donde se producen la reproducci6n de 
la pobreza entre los compradores, integrantes de las capas ppulares pobres, y los vendedores, 
tan empobrecidos como sus clientes; parad6jicamente, esos comerciantes genuinos de la vfa del 
desarrollo capitalista latinoamericano y de sus crisis, colaboran con los empresarios, 
compensando en parte la baja de ventas, al multiplicar los puntos de intercambio mercantil, 
llegando literalmonte hasta su clientela en movimiento." 

Como vemos, 1o expuesto hasta este punto revela un dinamismo acelerado en el proceso urbano 
y sus manifestaciones conexas no existiendo, en cl curso del desarrollo hist6rico del capitalismo 
otras sociedades que hayan Ilegado a exhibir relaciones urbano-rurales como las que lograron 
ocurrir en America Latina, lo que obliga a considerar no solo la relaci6n campo-ciudad sino 
tambidn la quc se da dentro de 1a gran metr6poli. 
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Resumiendo podfamos decir, como Manuel Castells, que Ia urbanizaci6n latinoamericana sa
caracteriza por los siguientes tasgos: poblaci6n ulrbana sin comparaci6n con el nivel productivo
del sistema; ausencia de una relaci6n directa entre empleo industrial y urbanizaci6n, pero con
erlace entre Ia producci6n intiustrial y crecimiento urbano; fuerte desequilibrio en iared urbana
de beneficio de ia aglomeraci6n preponderante; aceleraci6n creciente del proccso de
urbanizaci6n; falta de empleo y de servicios para nuevas masas urbanas y, cn consecuencia,
refuerzo de Ia cgregaci6n ecol6gica de las clases sociales y polarizaci6n del sistema de 
estratificaciOn, en lo que ataf.e al consume. 

El otro aspecto de)problema de Ia urbanizaci6n se refiere al albergue mismo, a Ia vivienda, por
minima que sea, Ia cual no ha podido ser facilitada por los gobiernos de la regi6n debido a 
limitaciones de recursos. 

El sistema productivo no genera lo suficiente para satisfacer toda Ia poblaci6n urbana y el
desemplo o subempleo incapacita a amplias capas de Ia poblaci6n para acceder a Ia oferta 
formal de unidades, generalmente por encima de sus capacidades de pago. 

Partamos de Ia realidad. El fen6meno existe y Jos soluciones han sido impuestas por los 
mismos afectados ante los ojos at6nitos de funcioriarios p~iblicos y empresarios privados. Las
mismas pobla-iones han iniciado cl largo y doloroso camino de procurarse por sus propios
medios Ia soluci6n habitacional. Es el fen6mcno de Ia autoconstrucci6n. 

El arquitecto Jaime Ninovich, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Ia Repdiblica
Argentina, en una de sus publicaciones sefiala que "en el perfmetro de las ciudades 
latinoamericanas, en sus zonas sub-urbapas deficientes y carentes de infraestructura y de
servicios, se asieaa Ia mayorfa de Ia poblaci6n pobre urbana. Alf las familias de menores 
recursos van autoconstruyendo sus viviendas con gran esfuerzo ffsico y ccon6mico sobre lotes 
no siempre legalizados. Esa acci6n familiar a fuerza de repetirse se hace masiva, y al hacer 
las casas se van expandiendo de a poco las ciudades. 

Si nos fijamos en esa realidad, si tratamos de entenderla, vercmos c6mo por falta de apoyo

adecuado sc cstd malogrando un enorme potcncial social, una gran capacidad popular, una

fuerza creativa y participativa prcsente en nuestras comunidades que podrfa servir para que mns
 
farnilias tuviesen mejores viviendas cn una ciudad mcjor.
 

Sucede que Ia autoconstrucci6n indcpcndiente es un fen6meno generaimente negado o
rechazado por quienes marcan las polfticas de vivienda. Los especialistas, empresarios y
funcionarios vinculados con Ia construcci6n, formando parte del sector que detenta los bienes
materiales y cuiturales de Ia socicdad, compartimos supuestos ideol6gicos tcitos de."c6mo 
deben ser" y "c6mo deben hacerse" las viviendas. Aunque esas suposiciones corrtsponden a 
nuestros hibitos, anhelc: cintereses, son dadas como normas universales, y esas normas marcan
Ia autoconstrucci6n como una anomalfa ind6cil, como un defecto de Ia realidad que es mejor
olvidar. 

Se tiende sobre ella un manto de humo que nos desdibuja su presencia y pasa a ser una realidad 
marginal, un? semirrealidad quc no existe ni para los estudiosos ni para los planes de gobierno. 
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Dejamos asf fuera de nuestra preocupaci6n y de nuestro aporte una modalidad que ha producido 
yproduce una parte enorme de nuestro entorno construido: la autoconstrucci6n independiente". 

Por otro lado "las crecientes dificultades habitacionales y las dificultades que los empobrecidos 
y endeudados pafses latinoamericanos tienen y tendrtn que darles respuesta anuncian que ]a
autoconstrucci6n seguirA siendo una de las pocas alternativas reales que tendr~n los sectores 
populares dc acceder a la vivienda. Es, por cierto, una soluci6n cuestionable y cuestionada. 
Las polImicas y los artfculos en que la autoconstrucci6n es analizada como forma de 
explotaci6n y como parte de un proceso negativo de suburbanizaci6n, o aquellos en que se trata 
de desglosar su problemitica, tambidn se seguirdn dando. 

Pero al margen de las conceptualizaciones quc se puedan hacer, ignorando las crfticas o las 
alabanzas, sin pedir permiso e incluso sin esperar apoyo, la autoconstrucci6n independiente
seguirh su marcha, continuar, con la fuerza imparable de una explosi6n lenta. Y si se va a 
seguir dando, resulta algo absurdo no darle apoyo para que se dd mejor". 

Hacer la propia casa es un proceso largo y diffcil. Hacer su casa uno mismo, con su propio
trabajo -y tenieido bajos ingresos, es un gran esfuerzo, una larga. succsi6n de sacrificios 
personales y familiarcs. Con este sobretrabajo se ocupa cl tiempo que debe corresponder al 
descanso necesario. Y como se trata de familias con poca o ninguna capacidad de ahorro, el 
dinero necesario para ]a construcci6n se quita del indispensable par otras necesidades bsicas 
de la familia. 

Generalmente los autoconstructores independientes cumplen su empefio sin apoyo financiero, 
teniendo ei contra una compleja estructura de tramitaciones y reglamentaciones "pretenciosas", 
y sin tenet proyectos adecuados ni los conocimientos tdcnicos indispensables. La falta de los 
apoyos sociales necesarios potencia las dificultades, frustra posibilidades, y hace que el 
producto de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio scan csos barrios formados por casas casi 
siempre sin terminar en que los problemas de hacinamiento, de higiene, tdcnicos y de diseflto 
son tantos, que ya casi parecen 16gicos y "naturales", y se pierde la noci6n de que podrfan ser 
evitados". 
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2. CONCEPTOS PARA LA COMPRENSION DEL FENOMENO 

Es neccsario, tambidn, el andlisis de los conccplos que se utilizan para la comprensi6n del fen6meno, 
ya que son los instrumentos que nos facilitan el acercamiento a esta compleja manifestaci6n social. 

2.1. Pobreza Critica 

El primer concepto bisico que debe considerarse es cl significado de Ia expresi6n "pobreza
crftica". Una de las formas de definirla es sefialar que se refiere al par~metro estadtstico del
6ltimo quintil, o lo que es Jo mismo, al 20% mds pobre de un pafs. Pero esta referencia pierde
su significado si se considera como un niimero abstracto. En cada pafs se pueden presentar
especifidades que hagan que los miserables de otra naci6n allf parezcan ricos. 

La pobreza puede scr considerada tambi6n a travds del discutible criterio del acceso a la canasta
b.sica. Sesenta millones de latinoamericanos adn cuando dedicaran cl total de sus ingiesos a
la alimentaci6n, no podrfan satisfacer sus rcqucrimientos nutricionales. 

Pobreza crftica, por lo tanto, pareciera algo mis grave que la pobreza "a secas". Se refiere a
aquella situaci6n en la cual cl individuo no posee ingresos suficientes para, ni siquiera, cubrir sus requerimientos mis elementales de alimentaci6n. Y no nos extrafiemos, en America Latina 
se pueden estimar en 163 millones de personas las que sc encuentran en esta situaci6n, que se agrava constantemente debido a la explosi6n demogrAfica. En los dltimos cinco afios hubo un 
incremento en este sector de cerca del 25%. 

2.2. Habitat 

El concepto de habitat cMitrase en la vivienda, pero abarca todas las infraestructuras y servicios 
que hacen la intermediaci6n entre el vivir individualizado (actividad de abrigo del grupofamiliar) y el vivir colectivo (interrelaciones urbanas). Es decir, engloba no solamente la
unidad de vivienda aslada, sino tambidn la infracstructura urbanLftica y social complementaria. 

Dc esta forma, un tugurio bien ubicado en el centro dinimico de una gran ciudad, puede ser"mejor" que conjuntos residenciales o bar os donde la propiedad es legal, pero situados en
periferias alejadas, sin ninguna animaci6n ai servicios. 

La cuesti6n del habitat en las ciudades latinoamcricanas tiene dos puntos sensibles: el de
legalidad y el de integraci6n complefa en el diseflo urbano establecido. Por ejemplo, tierra y
transporte forman un binomio indispensable en las ciudades. El transporte colectivo, de
preferencia de masas, articula el trabajo y la vivienda. 

2.3. Tipologia de la Vivienda Informal 

En Amrica Latina se registran como soluciones mdis comunes de vivienda para lo: niveles de 
mis bajos ingresos las siguientes: 
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Los conjuntos de vYvienda popular. Aquellos dotados por la mayorfa de los gobiernos 
a partir de los afies sesenta, que tuvieron como caracterfsticas el que por construirse en 
terrenos baratos estuvieron en Sreas segregadas y aisladas, y sufrieron un rfipido deterioro 
ffsico ysocial. Las construcciones, generalmente de baja calidad, terminaron por agravar 
los problemas que se preirndfan solucionar. En muchos casos albcrgaron poblaciones 
trasladadas de dreas cntricas (con servicios y trabajo) contra sus deseos. 

Casas individuaies en cuartos de alquilcr, conjuntos de casuchas, "conventillos", casonas 
degradadas en lugares abandonadoi: ?or las actividades de mAs alto status en cascos 
urbanos antiguos, que son ocupadas por diversas familias. 

Loteamientos de periferia, donde existen casos4fmite de irregularidad urbanfstica e 
ilegalidad jurfdica. Es cl caso en quc los moradores ocupan tierra adquirida legalmente, 
pero parcelada y equipada deticientemente. 

Tugurios, "favelas", invasiones y congncres. Son aglomeraciones donde no existe la 
legalizaci6n de la propiedad ni pago oficializado de la renta de las tierras o inmueble. 

Subformas de ocupaci6n de periferias. En particular subdividisiones. Se trata de la 
sobreocupaci6n de un lote por parte de un propietario, que cxplota su renta a travs de 
la construcci6n de cubfculos para alquiler. 

El "pueblo de la calle". Este grupo incluyc los mendigos, los trabajadores cuyo ingreso 
no cs suficiente para cubiir el viaje diario de su casa al trabajo y los trabajadores 
eventuales y vcndedores ambulantes quc vivcn donde se gana algdn dinero. Todas estas 
personas buscan ubicarse en las Areas ptiblicas de mayor movimiento y se les ve 
durmiendo en los dinteles de los edificios, en lotes vacfos de los centros urbanos, en 
edificios pfiblicos, mercados, parques y otros lugares pdiblicos. 

Esta tipologfa, un poco mAs amplia que las que tradicionalmente se encuentran en las obras que 
versan sobre el tema, guarda una estrecha relaci6n con otros factores de anflisis: la 
disponibilidad de servicios bfsicos (agua, electricidad y alcantarilado), la estabilidad de ingreso, 
la legalidad de ]a tenencia del bien inmueble, y la disponibilidad del "habitat" como concepto 
integral. 

Asf pues, si analizamos el orden en que han sido presentadas, podemos observar claramente que 
los primeros cubren mayrmente los factores de andlisis, mientras que los tiltimos adoleccn de 
los mismos. Por ejemplo: un conjunto de vivienda popular, por mAs degradado que se 
encuentre, dispone de servicios ptiblicos, generalmente sus habitantes poseen cierta estabilidad 
de ingresos, se han adquirido mediante algdin procedimiento que garantiza legalmente ia 
propiedad, y se ha desarrollado un elemental "habitat". Mientras que el "pueblo de la calle" 
no cumple con ninguno de los factores. Y las posiciones intermedias se acercan mds a uno u 
otro extremo. 

Esto resulta interesante, porque la informalidad de la vivienda cobra entonces una dimensi6n 
mayor y una profundidad social mds grave de lo que imaginamos. 
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2.4. Calcutizaci6n 

Ya hay especialistas que se refieren al peligro de Ia "calcutizaci6n" de las ciudades 
latitioamericanas, sobre todo de las grandes ciudades. Pafses como India, Bangladesh y
PaquistAn pueden testimonfar Ia vertiginosa velocidad con que las calles, plazas y edifios 
oficiales fueron ocupados como vivienda por los desposefdos. 

Resnita muy natural que al no existir tierras disponibles, gran parte del "pdblico" busque las
"tierras p6blicas" mAs atrayentes y, sin duda las mejor ubicadas. Qud lugar puede ser mejor,
mfis c6modo, que las plazas con sus estanques y fuentes (agua potable), que las escalinatas de 
los monumentales teatros y edificios piblicos (alberfie), o que las proximidades de estaciones 
ferroviarias, del metro y terminales de c-.ious, por uonde circulan todos los dfas, millares o 
millones de personas (clientes)? 

QuizA pensemos que estamos muy lejos todavfa de Ia calcutizaci6n y es posible que estemos 
en lo cierto. Pero si no tomamos las medidas necesarias ahdra, en pocos afios este fen6meno 
ser comdin en las ciudades latinoamericanas, y los "gamines" colombianos o las familias 
indfgenas ecuatorianas que duermen en Ia calle, para poner dos ejemplos, serin Ia t6nica 
comdin, magnificada hasti. extremos insospechados. 
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3. 	 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS FORMAL E IN-
FORMAL DE GENERACION DE VIVIENDAS 

Existc una brecha bastante grande entre el saber convcncional accrca del sector informal de la 
economfa y sus manifcstaciones cn el campo de la vivienda, y cl comportamiento real del fen6meno. 

La brecha cs inquietante por muchas razones y plantca una scric de preguntas accrca de la clase de 
actividades y actuaciones de las organizacioncs formaics, ya quc sus respuestas dcmuestran a la postre 
que 2 s contradictoria ia actividad que desarrollan, pues manejan una concepci6n irreal del fen6meno. 
No lo perciben como un verdadero proceso de cambio social. 

LUs esfuerzos de interpretaci6n del fen6meno de la informalidad en el surgimiento de asentamientos 
de vivienda han cafdo, con alta ffecuencia, en el "reduccionismo", al aferrarse a una 6ptica 
unidimensional de la problemftica global, constrefiindola a los conceptos formales y, al hacerio, ha 
violado su naturaleza real. Las consecucncias prfcticas han sido esperables: su comprensi6n no se 
logra cuando s6lo se trata de interpretarlo bajo aspectos limitados a una realidad diferente. Como 
proceso de cambio social, deberfa ser analizado a travs de una actitud inteidisciplinaria que incluya 
perspectivas que den diferentes dimensiones del fen6meno: econ6mica, polftica, demogr~fica, social, 
cultural, etc... 

Es hora de considerar que el surgimiento de los asentamientos informales de vivienda, como fen6meno 
polftico, social y econ6mico, no es en sf mismo un problema, sino la soluci6n espontsnea de la 
poblaci6n de nid.s bajos recursos de un pats, frente a condiciones de injusticia distributiva en la 
estructura econ6mica y jurfdica de la mayorfa de los parses en vfas de desarrollo. 

El mf.s grave inconvcniente institucional que surge en el enfrentamiento y la bdisqueda de soluciones 
para los problemas generados por la aparici6n de los asentamientos informaies de vivienda, se origina 
en el desconocimiento del proceso a travds del cual se inicia, se realiza y se consolida una invasi6n 
de tierras y la construcci6n de albergues. 

Con el prop6sito de adoptar un modesto esfuerzo para la comprcnsi6n del fen6meno, trataremos de 
efcctuar un anflisis somero de los procesos formal e informal que se desarrollan en la generaci6n de 
asentamientos de vivicnda, con ]a cfndida intcnci6n de hacer un anflisis compa, ativo entre ambos y 
de elucubrar conclusiones que de alguna manera colaboren en la comprensi6n del mismo. 

Para este an,'lisis pondremos en juego trcs personajes fundamentales: el patrocinador, las familias y 
los tdcnicos. Entenderemos por patrocinador al estado o las organizaciones' privadas, promotoras de 
proyectos de vivienda; las familias como los pobladores de los asenlamientos; y los tdcnicos como 
aquellos equipos profesionales que participan en el financiamiento, la construcci6n y la dotaci6n de 
servicius piiblicos bfsicos. 

3.1. El Proceso Formal 

Al analizar el procpso formal de generaci6n de asentamientos habitacionales, encontramos que 
los pasos usuales son los siguientes: 
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1. 	 El patrocinador identifica la tierra, Cs decir, cl espacio ffsico en donde se ha de
desarrollar el asentamiento de viviendas. En el caso de organizaciones estatales,
ildme:nsc ministcrios de vivienda, i-astitutos de vivienda y urbanismo, o incluso 
municipios, la identificaci6n y adscripci6n del espacio ffsico se realiza bajo partmetros
diferentes a los que utilizan organizaciones privadas, las cuales usualmente los adquieren
mediante compras a precios de mercado. 

Como puede deducirse de inmcdiato, las cargas incidentales del costo de la tierra no 
pesan de la misma forma en proycctos gubernamentales que en los privados, lo cual
puede traer beneficios para cl comprador o adquiriente de las unidades de viviendas 
terminadas; pero cn algunos casos sc le concede un precio a la tierra (muchas veces por
debajo del prceio de mercado) para capitalizar recursos que puedan ser utilizados en 
proyectos futuros. 

Si bien es cierto que la idea en sf misma es positiva, dos elementos producen inquietud:
cl primero es que una medida como la de vender tierras por debajo de los precios del
mercado, puede gencrar ]a dcformaci6n de dste; y otro, de fndole polftico-social, que se 
realiza bajo la conepci6n de justicia distributiva, promotora del concepto que expresa
que, como las tienas estatales pertenecen en principio a la poblaci6n y no al aparato
burocrAtic- '. gobierno, es de responsabilidad social entregarlas a aquellos de sus 
legftimos duefios que no pueden adquirirlas. 

2. 	 Una vez identificada ia tierra gobierno u organizaci6n privada realizan la planificaci6n
del proyccto en todos sus aspcctos: financiero, ffsico, social y tecnol6gico, como un 
pre-requisito vinculado a la eficiencia de su realizaci6n. 

3. 	 SimultAneamente y posterior a la planificaci6n se efecttia la identificaci6n de la clientela, 
por un 	lado, y se inicia el proceso de desarrollo, el cual incluye ]a infraestructura y la
construcci6n de viviendas. En cuanto a la identificaci6n de la clientela los cAnones que
rigen esta fase son distintos en su orientaci6n para el sector gubernamental y el sector 
privado. 

En cl primero se busca satisfacer una necesidad social como primer objetivo, y en 
cambio, en la segunda modalidad, ]a captura de un mercado quc requiere de la oferta de 
un determinado tipo de vivienda. 

En cuanto al proceso de desairollo incide mds la tecnologfa constructiva y la disposici6n
de recursos financieros, asf como cl grado de habilidad administrativa con que se maneja 
cl proyecto. 

4. 	 La poblaci6n del asentamiento se realiza de manera ordenada, siguiendo los pardmetros
establecidos en el plancamiento del proyectc, o mediando los pasos de formalizaci6n de 
la propiedad hasta su ocupaci6n. 

5. 	 No es hasta el final del proceso cuando nace una organizaci6n social entre los 
pobladores, como fen6meno natural que emerge de su ubicaci6n ffsica en el 
asentamiento y de sus relaciones de vecindad. 
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La descripci6n de este proceso hace notar de inmediato que la realizaci6n entre patrocinador 
y tecnicos es sumamente estrecha, mientras que ia relaci6n de familias con patrocinador y 
tdcnicos es incidental. 

3.2. 	 El Proceso Informal 

Totalmente diferente es ek proceso que se Ileva a cabo cuando se trata de una invasi6n y el 
surgimiento de un asentamiento informal de viviendas. Por 1o menos asf se concluye, mediante 
el anhlisis realizado sobre diversos ejemplos estudiados en los distintos pafses del continente, 
sea cual sea su nivel de desarrollo econ6mico y social. 

Resulta sumamente interesante observar que las diversas manifestaciones del proceso informal 
son asombrosamente parecidas por diferentes que sean las circunstancias que 1o modifican y 
las del medio en que aparecen. 

1. 	 El primer paso del proceso es el de poblaci6n del espacio ffsico en donde emergerS el 
asentamiento. Una tierra baldfa, sin servicios pdiblicos, usualmente bajo condiciones de 
insalubridad y alejada de los puestos de trabajo, es ocupada por un ndimero determinado 
de familias, lo cual se produce de varias maneras: en cl primer caso, mediante una 
invasi6n espontAnca, como fue la experiencia de los afios anteriores, aunque no exenta 
de algdn acuerdo entre los invasores. 

En ]a segunda modalidad existen caracterfsticas de mayor organizaci6n: este hecho en 
la actualidad es a veces planificado y organizado con mayor detalle que lo que 
podrfamos imaginar, por agrupaciones y en algunos casos lderes naturales, con el 
prop6sito de lograr una cohesi6n s.'cial importante para JU supervivencia y la defensa del 
hecho consumado. 

Y existe un sistema adn mis sofisticado, que linda entre 1o formal y lo informal, que es 
el caso que se denomina en algunos parses "urbanizaciones piratas", que no es mi.s que 
la venta de lotes sin servicios ni aprobacioncs oficiales por el propietario de una 
extensi6n de tierra aledafia a la conccntraci6n urbana, pero calificada como rural. 

2. 	 Dc inmediato se inicia el proceso de desarrollo, pero mediante Ia construcci6n de 
viviendas temporales, muchas veces con materiales de desecho, altos fndiccs de 
insalubridad, y la mayorfa de las veces sin servicios pdiblicos. 

3. 	 SimultAneamente sc inicia la organizaci6n social como mecanismo de autodefensa y 
conscrvaci6n de las familias, lo cual Ileva a la constituci6n de una comunidad en el mds 
estricto sentido sociol6gico del tdrmino. 

4. 	 Como consecuencia del punto anterior y de la realidad ffsica de ia existencia de las 
viviendas se da entonces la fase de identificaci6n de la clientela, eritendidndola en este 
caso como la que realizan organismos gubernamentalcs omunicipales para establecer la 
poblaci6n del asentamiento, sus caracterfsticas y necesidades. 
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5. 	 La delimitaci6n y ordenamiento de la tierra, paso inicial er el proceso formal, se da Aqui 
corno uno de los pasos finales ante un hecho consumado. Diversas son las modalidades 
que se utilizan, las cuales van dcsde un reordenamiento ffsico del asentamiento, hasta 
la aceptaci6n de la distribuci6n espacial efectuada por los mismos pobladores. 

6. 	 El paso siguiente que se da, usualmente desde el sector formal hacia el informal, es el 
de planeamiento del proyecto, que.en este caso tieneque ver con mecanismos financieros 
y tdcnicos para acelerar cl mejoramiento de las viviendas, el suministro de servicios 
pfiblicos y la construcci6n de obras de urbanizaci6n. 

7. 	 Como fase final del proceso, se realiza entonces la obra de construcci6n de 
infraestructura y la consolidaci6n de las unidades habitacionales, lo cual puede tomar 
varios aflos, con los consccuentes rcsultados de incrementos en los costos e ineficiencia 
administrativa. 

Como vemos, los tres personajes cambian su relaci6n. Familias y tdcnicos realizan contactos 
mis estrechos y frecuentes mientras que el patrocinador (gobiemo o municipio) ocupa una 
posici6n no tan prominente como en el proceso formal. 

Resulta interesante sefialar, sin embargo, c6mo al final de ambos procesos se eliminan las 
barreras que diferenciaban uno del otro: la legalizaci6n de la tenencia del bien inmueble sirve 
de puente para que los dos tipos de asentamientos lieguen al mismo nivel jurfdico. 

3.3. 	 Marco para e An'lisis y Conclusiones 

Como hemos visto hasta ahora, nos ocupamos del marco general latinoam*ericano en to referente a la 
interrclaci6n del crecimiento urbano y cl desarrollo econ6mico y luego del fen6meno de la aparici6n
de los asentamientos informales y la autoconstrucci6n como medio para edificar soluciones temporales 
o permanentes. Y seguidamente efectuamos un andlisis comparativo -aunque muy somero- de los 
procesos formal e informal de generaci6n de viviendas. 

En ningtin momento hemos pretendido agotar los temas, de por sf profundos, complejos y hasta cierto 
punto controversiales, sino solamente presentar algunos rasgos que nos ayuden a acercarnos con un 
poco mds de informaci6n al fen6meno de la informalidad en el campo de la vivienda. 

Hemos querido Ilegar a la comprensi6n del fen6meno a travs de un anilisis de algunos de los 
elementos concurrentes, como medio para entendcr algo realmente complejo; lo que es en sf mismo 
cl "sistema informal". 

Este "sistema" presenta, desde el punto de vista del anglisis, las mismas caracterfsticas que cualquier 
otro, en Iobgsico: 

1. 	 La existencia de un medio ambiente polftico, econ6mico, social y cultural, complejo de por sf, 
que crea las mismas necesidades y a la vez facilita la respuesta a las condiciones para que se 
pueda dar una soluci6n. 
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2. 	 La complejidad y la diversidad de los elementos concurrentes permite que a travds del tiempo 
la acci6n o el hecho se institucionalice, y el fen6meno institucionalizado adquiera personalidad 
propia, conviertidndose en un sistema individualizado, Ileno de interrelaciones e 
interdependencias. 

3. 	 Es decir, adquiere legitimidad al estructurarse intemamente como fen6meno social, y a traves 
de las transacciones y conciiaciones que efectda con el medio, el cual a su vez se afecta, 
ocasiondndose un nuevo ordenamiento ambiental. 

Intentemos ahora efectuar algunas consideraciones concluyentes y, si es posible, algunas 
recomendaciones de caricter general. 

En nuestro continente, que ain se encuentra en vfas de desarrollo, es todavfa prioridad nacional el 
proporcionar vivienda y estimular su producci6n, ya que ello tiene profundos efectos en el crecimiento 
econ6mico y social de nuestros pafses, asf como en la estabilidad polftica. 

Durante la ddcada de 1960 se estimul6 en nuestra regi6n la participaci6n de la iniciativa privada en 
la generaci6n de viviendas, vfa la creaci6n y el fortalecimiento de los sistemas de ahorro y prdstamo 
de cardcter mutulista. Durante la ddcada de 1970, se generaron los grandes proyectos habitacionales 
estatales, hasta bien entrada la ddcada del '80. 

Pero simultineamente qued6 demostrado que los esfuerzos unilaterales, si bien aportaron mucho a 
paliar cl ddficit creciente de viviendas, estuvieron orientados de forma tal que los enormes esfuerzos 
realizados no proporcionaron soluciones acordes con cl deficit creciente, que era producto del 
creCimiento urbano a que nos hemos referido. 

En algo estAbamos fallando. En el primer caso porque los esfueros se orientaron bacia una clase 
media que, si bien es cierto tambidn tiene necesidades de alojamieitj, no era la masa empobrecida 
e incluso miserable que poblaba ya las afueras de ciudades como Lima, Mdxico, Rfo de Janeiro y Sao 
Paulo, para mencionar los ejemplos mis evidentes. 

En el segundo caso porque la mezcla de subsidios estatales con la excesiva burocratizaci6n del 
andamiaje administrativo pdblico, rcsult6 en programas muy costosos y de ninguna recuperaci6n real, 
para su reinversi6n. 

En el fondo, el problema era m.s complejo: el proporcionar vivienda adecuada, incluycndo la divisi6n 
de la tierra, la instalaci6n de la infraestructura necesaria, y a su vez la creaci6n de un cuerpo apropiado 
de instituciones financieras, no podfa realizarse desplazando cada vez mis recursos de los tesoros 
nacionales hacia este tipo de programas, cuando otras necesidades eran tambidn apremiantes. 

El trabajo simplemente sobrepasaba la cantidad de recursos que la mayorfa de los gobiernos de los 
pafses en vfas de desarrollo podrfan proporcionar, aun contando con ]a mAxima asistencia posible de 
arganismos bilaterales o multilaterales de zrdlito. 

La primera conclusi6n a que hemos llegado es la siguiente: los gobiernos deben aprender a utilizar 
la creatividad, energfa y cl sacrificio personal que la mayorfa de los individuos aplicarAn con el fin 
de proporcionarse un hogar decente. La utilizaci6n de estos recursos requiere que los gobiernos 
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faciliten las iniciativas individuales, creando polfticas y programas que estimulen al sector privado a 
producir viviendas. 

Y aquf viene el primer problem]: Qud es el sector privado? Las empresas privadas urbanizadoras 
y constructoras? En parte, pero no principalmente. El sector privado estA constituido por todas 
aquellas iniciativas privadas quc participan en el proccso: productores de materiales, distriouidores,
profesionales independientes, emprcsas urbanizadoras y constructoras, y el mfis importante, el 
consuinidor-gestor mismo tornado individualmente o agrupado comunitariamente en asociaciones,
 
cooperativas u otras modalidades de organizaci6n.
 

Y qud es el sector pdblico? El gobierno central? Tampoco. Debe incluirse a las instituciones 
descentralizadas que generalmcnte se ocupan de la prestaci6n de servicios piblicos, y al mds 
importante actor local: el gobierno municipal. 

La segunda conclusi6n es )a de que para cntender cl papel y la importancia del sector privado en la 
producci6n de viviendas formales e informales, es ncecsario rcconoccr primero sus aportes reales: 
prdcticamente en cada naci6n, el sector privado proporciona, ya sea a travds de instituciones formales 
tales como bancos y empresas desarrolladoras, o a travds de empresas informales y de la misma mano 
de obra individual en la autoconstrucci6n, la gran mayo-fa de las unidades habitacionales que se 
gencran. 

La tarea de producir vivienda adecuada para los niveles mds carentes de nuestros pafses, excede ia 
capacidad del sector pdiblico de proporcionarla, tanto en tdrminos de los recursos de capital disponible, 
cuanto en la capacidad administrativa y de organizaci6n. 

Asf, cuando se lc pcrmite al sector privado actuar con relativa libertad, este crea muchas formas de 
vivienda asequibles para una amplia gama de grupos de ingresos. Aunque contingien existiendo ciertos 
niveles que rcquieran de la asisencia del sector piblico, a una gran proporci6n de ia podrfa
proporcionirsele vivicniJa sin gastar los escasos fondos piblicos. 

La tercera conclusi6n es que las soluciones est~n en la colaboraci6n y la cooperaci6n intrasectorial 
(entendiendo ahora el tdrmino "sector" como aquel de la economfa que se ocupa de la dotaci6n de 
viviendas y servicios bisicos), mediante la definici6n del papel que deben desempefiar cada uno de 
los actores. 

Esta es quiz6 la m:s importante de las conclusiones, porque Ileva en sf misma una recomendaci6n 
operativa implfcita. La actuaci6n sectorial significa la concurrencia de todas las organizaciones que
de alguna forma participan en la generaci6n de viviendas y el desarroilo urbano, asignmndoles un 
desempefio propio que evite la dispersi6n y la competencia interinstitucional, sino mis bien que
propicie la colaboraci6n y la cooperaci6n, a fin de economizar en costos y esfuerzos. 

Algunas sugerencias de sentido com6n, dadas las circunstancias, se han efectuado para darle a los 
distintos actores un papel determinado: 

1. Al gobierno central un papel extremadamente importante, el nutrir los elementos formales e 
informales del sector privado, lo cual incluye: la aceptaci6n del crecimiento de una "ndustria 
de vivienda" como un clemento importante en la polftica de desarrollo econ6mico del pars,
creando un clima regulador que permita la acci6n del sector privado. Crddito, costos indirectos, 
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materiales, mano de obra, estfmulo a la inversi6n, administraci6n racional de los subsidios, 
infraestructura y la estructuracidn de mercados de tierras figiles y justos son algunos de los 
t6picos que deberfan ser objeto de profundo anisis y redefinici6n. 

2. 	 Al gobierno local le corresponde el papel de ejecutor en la aplicaci6n de las nuevas norma, de 
urbanizaci6n y construcci6n, nAs acordes con las realidades del proceso de generaci6n de 
asentamientos humanos. Pero tambidn debe desempefiar una actuaci6n cada vez mds intensa 
en la dotaci6n de tierras y de infraestructura bdsica, y como intermediario en soluciones 
innovadoras que permJtan el financiamiento de obras por la iniciativa privada a traves suyo. 

El municipio desempefia o deberfa desempefiar un importantfsimo papel, como el organismo 
mrs cercano a las realidades de la comunidad, representando sus aspiraciones y neccsidades, 
y como el organismo que Ileva a la prActica, en la realidad, las normas que rigulan la 
urbanizaci6n y la construcci6n de viviendas. 

A quidn es, en primer tdrmino, a quien afecta la aparici6n de un asentamiento informal, sino 
al municipio? Por ejcmplo. 

El gobierno local deberd entonces revitalizarse, asumir el papel'protag6nico y no meramente 
pasivo y burocr~tico, cuando no entorpecedor del proceso. 

3. 	 A las empresas privadas formales (bancos, productores de materiales, intermediarios 
comerciales, empresas desarrolladoras y constructoras) les corresponderA descubrir que con las 
nuevas reglas de juego establecidas por !os gobiernos y municipios se les abre la oportunidad 
de penetrar a un mercado ignorado por ellos, y que es en algunos parses superior al cincuenta 
por ciento de la totalidad del mercado en nuestros pafses en vfas de desarrollo. 

Con ello, lograrfamos que empresarios penetraran con sus esfuerzos hacia niveles mds bajos de 
la poblaci6n carente de vivicnda. 

No hemos de ser ilusos, a los mais bajos niveles las empresas privadas formales no llegarfn y 
serA entonces ese nivel cl que deberd ser atendido gubernamentalmente, administrando 
sabiamente el subsidio, no utiliz~ndolo como instrumento polftico. 

Los sis!i.mas de ahorro y prdstamo para la vivienda, scan o no mutualistas, se encuentran en 
la actualidad enfrcntados ante una realidad bastante diffcil: su propia supervivencia dentro de 
un mercado financiero profundamente afectado por las diversas crisis que han tenido que 
soportar en las dltimas ddadas, y ia necesidad de cntender la "diversificaci6n" como la 
posibilidad de abarcar un mercado de prdstamos que incluya el 60 por ciento que en la 
actualidad no es atendido en la mayorfa de los pafses de America Latina, y que es precisamente 
el sector informal de la vivienda. 

En otras latitudes del continente se estAn buscando y se han encontrado f6rmulas nuevas para 
poder invertir recursos en el sector informal: el tftulo de posesi6n en vez del tftulo de 
propiedad, los seguros de hipoteca en un concepto distinto al FHA, los prdstamos a 
agrupaciones de moradores con mecanismos de apoyo comunitario para el pago de las cuotas, 
y asf muchos mis. 
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La conciencia social de los sistcmas de ahorro y prdstamo estA, en la actualidad, vinculada con 
su propia supervivencia. Es cierto que los sistemas y las entidades deben velar por su propia
estabilidad y fortaleza financiera, pero -me pregunto- qud estamos haciendo con ese 60 por 
ciento del mercado que no estamos atendiendo? 

4. 	 A las mismas comunidades, que en la actualidad autoconstruyen con enormes sacrificios 
individuales y familiares, les corresponderd efectuar un esfuero de organizaci6n social que 
ordene y canalice su enorme cnergfa. 

Diversas han sido la soluciones utilizadas en distintos pafses de nuestra Amdrica !usohispdnica 
para aglutinar los moradores: cooperativas, como en el caso de Costa Rica; asociaciones de 
moradores, como en el caso de Colombia. Lo importante no es la "forma", sino el efecto real 
educativo, acorde con la idiosincracia propia de cada pafs, y la obtenci6n de la unidad 
habitacional. 

Como vemos: voluntad polftica en los niveles de gobierno central y municipal, para facilitar la 
actuaci6n sectorial; eficiencia administrativa, para economizar en los costos operativos; mercado 
atractivo a travs de estfmulos apropiados, para que la empresa privada se sienta estimulada a penetrar 
con su oferta en la inmensa demanda de la vivienda de mds bajo costo; y organizaci6n comunitaria 
y popular, para aunar esfuerzos y economizar energfas y recursos. 

Es un esfuerzo muy grande, son muchas las partes involucradas a quienes hay que convencer y
estimular para quc se incorporen cn este "esfucrzo sectorial" que es, ademds, la forma en que los 
organismos bilaterales y multilaterales de ayuda, estAn considerando sus programas en la actualidad. 
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4. 	 LAS VERTIENTES OBLIGATORIAS DE LOS GRUPOS DE MAS 
BAJOS INGRESOS 

Se nos presenta ahora otro elemento para la comprensi6n del fen6meno. Cuando los grupos de mfs 
bajos ingresos deben enfrentar la disyuntiva de d6nde y c6mo vivir, hacia d6ndc se orientan? 

Las vertientes obligatorias hacia donde se orientan son las siguientes: 

a) nids o menos legalidad en las formas de apropiaci6n de edificios y terrenos (condicionantes de 
carActer jurfdico); y

b) ns o menos legalidad urbanfstica en cl parcelamiento, equipamiento o formas de ocupaci6n
de la tierra (condicionantes de carActer ffsico). 

Este.s son 	hechos reales que las familias deben enfrentar, porque nuestra cultura hace una divisi6n 
entre lo que debe ocurrir en la casa y Jo que pertenece al mundo de la calle. La casa es fntima, es
el dominio de la estabilidad; en compensaci6n iacallc es transitoria y, por principio, insegura, ya que
tiende a confundir identidades. Dentro de tales c6digos, vivir y trabajar en la calle son actividades 
inadecuadas, aceptables s6lo en ciertas circunstancias. Ser mendigo, no tener direcci6n, andar sin 
rumbo, es estigmatizante. 

Por clio, cuando los mAs pobres deciden habitar y sobrcvivir en la calle se estAn colocando en una
situaci6n de inseguridad total, y no estamos hablando solamente del proceso de calcutizaci6n. Tener 
que invadir unas tierras que no son suyas, construir (si es que asf podcmos Ilamarlo) un albergue
temporal hecho de cartones, maderas viejas y otros materiales de desecho, constituye en sf mismo en 
un elemento de inseguridad similar. Aunque es el primer paso para dejar de ser el "pueblo de la 
calle". 

4.1. Condicionantes de Carfcter Juridico 

Los factores condicionantes de carcterjurfdico tienen que ver con el estado de legalizaci6n del 
dominio de la propiedad del bien inmueble. Por ejemplo, en un loteamiento de periferia es 
posible que todos los habitantes sean propietarios, no asf en terrenos de invasi6n. Y en 
aquellos pafses en donde 	 los tr~mitcs buroc?.ticos y jurfdicos para "normalizar" una tierra 
invadida son excesivos, aunque exista la voluntad polftica de entregar la posesi6n del bien 
inmueble, 	pueden pasar muchos afios hasta que cl invasor logre este status legal. 

4.2. Condicionantes de Caricter Fisico 

Los factores condicionantes de car~cter ffsico tienen que ver con la ctapa urbanfstica del 
asentamiento, es decir, si se cuenta con la dotaci6n de servicios urbanos bfsicos (agua,
alcantarillado y electricidad). Sin embargo, como hemos mencionado al analizar el concepto
de informalidad, dste tiene que ver con una concepci6n mAs amplia, la de "habitat", por lo cual 
conjuntos habitacionales degradados pueden no cumplir los requisitos totales. 
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4.3. Las Cuatro Psibilidades Reales de Combinaci6n de las Condicionantes 

Las vertientes mencionadas pueden entrecruzarse de diversas formas, y para su mejor 
comprensi6n aprecidmoslo en la siguiente matriz de potencialidades: 

jurfdico (+) juridico (+) 
urbanfstico (-) ubanfstico (+) 

jurfdico (-) jurfdico (-) 
urbanfstico (-) urbanfstico (.) 

En ella los sfmbolos (+) y (-) corresponden cl estado de legalizaci6n y Iaetapa urbanfstica delasentamiento. Naturalmente el cuadrante superior derecho se refiere a las situaciones m s
regulares y hasta deseables, como, por ejemplo, una invasi6n bien planificada en Aea cdntrica, 
segura y adecuada, donde el gobiemo termin6 por consagrar los derechos de los pobladores del 
tugurio, como fue la Barriada San Martfn de Porres, en Lima. 

El cuadrante inferior izquierdo invierte el panorama. Se refiere a aquellos que est~n viviendo 
en forma crftica, como los que habitan en la calle y aquellos que ocupan sitios peligrosos,
sujetos a deslizamientos e inundaciones adem s de no tener posesi6n legal del inmueble. Rio 
de Janeiro estA repleto de casos como dste. 

El cuadrante superior izquierdo se refiere a situaciones en los que existe cl tftulo de propiedad,
pero no se cuenta con los servicios urbanos bisicos. Un ejemplo son las llamadas
"urbanizaciones piratas" de Colombia, donde un propietario ha parcelado un irea de terreno yvendido legalmente los mismos, pero sin contar stos con la dotaci6n de servicios bdsicos. 

El cuadrante inferior derecho tiene que ver con casos totalmente contrarios. Terrenos invadidos 
en los cuales cl gobierno local, por ejemplo, ha actuado rfpidamente para dotar de servicios
bfsicos, pero los trdmites burocr~ticos no han permitido la legalizaci6n de los terrenos con la
misma celeridad. Cor ello los habitantes poseen un grado bisieo de habitalidad pero 
permanecen inseguros legalmente. 
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5. LOS PARAMETROS PRINCIPALES PARA ACERCARSE AL FENOMENO 

Existen pafses latinoamericanos en donde el 70% o m s de la poblaci6n ya vive ft las ciudades. Dc 
6stos, un 70% se concentra en unas pocas aglomeraciones urbanas grandes. Por otra parte, dos tercios 
de los que allf viven son pobres, aunque no podamos considerarlos como los "sin techo", ya que
algunos asentamifntos urbanos cuentan con un buen nivel de construcci6n, asf como loteamientos de 
periferia metropolitana lograron desarrollarse hasta alcanzar el concepto de "habitat". 

Por otro lado, el tradicional concepto de propiedad del suelo urbano no tiene sentido en pafses que, 
en menos de cien aflos, tuvieron que enfrentar el traumitico impacto de una urbanizaci6ri indlita, asf 
como en quinientos afios de existencia, gran pare de los parses de !atinoamdrica no han podido
resolver la ocupaci6n y el uso de la tierra rural, en muchos casos mantenida improductiva, inaccesible 
y salvaje. 

5.1. Accesibiidad 

El concepto de accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de acceder una familia a una 
vivienda. Los altos costos de los terrenos y de los materiales de construcci6n estAn 
convirtiendo cualquicr tipo de vivienda en inaccesible para los de menor poder adquisitivo.
Ademds, tarnpoco fienen acceso a las tecnologfas simplificadoras mds adecuadas, ni a las Ifneas 
de crddito a largo plazo. Por otro lado, las normas urbanfsticas y de edificaci6n, en general, 
no se ajustan a las necesidades, expectativas y posibilidades de los ms necesitados. 

Asf, pues, el concepio de vivienda como producto definitivo no es ya mds accptabie para las 
familias de bajos ingresos. Los pobres siempre estAn ampliando y perfeccionando los lugares
donde Niven, porque no cuentan con la capacidad financiera y tecnol6gica para edificar sus 
vivienda completa. 

5.1.1.Los recursos financieros 

En la ddcada del 70, los fndices de crecimiento econ6mico en Amdrica Latina fueron 
elevados. Sin embargo, )a pobreza crcci6 igualmente. Por consiguiente, 1o que ocurri6 
fue una distorsionada acumulaci6n. Pensar que la pobreza puede reducirse por medio 
de polfticas de crecimiento econ6mico, despuds de estas experiencias, es hoy un mito 
que ha sido superado. Por otro lado, la f6rmula de enormes endeudamientos extemos 
1o quc tratan es de trasladar los problemas hacia afuera de los parses afectados, 
conduciendo a un desequilibrio planetario. 

Por ello es que los gobiernos ya empiezan a pensar en la economfa atribuydndole valores 
diferentes a los estrictamente econ6micos, mediante el respeto a los elementos culturales 
y polfticos. Por otro lado, autoridades locales y nacionales tienden a considerar las 
polfticas de desarrollo urbano como estrictamente sectoriales. Han empezado a invertir 
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el enfoque, pensando de quE manera las medidas econ6micas, monetarias y fiscales 
ifluencian de forma indirecta las estrategias urbanas para los m~s pobres. 

El Director de la Oficina Regional de Vivienda y Desarrollo Urbano para Sur America, 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, expres6 claramente 
en su exposici6n ante la reuni6n de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones 
de Vivienda y Desarrollo Urbano, en Febrero de 1989, los conceptos qrje iluminan la 
nueva postura necesaria para enfrentar Ta ausencia de recursos financieros. Sefial6 que
"ia necesidad de cambio en el sector pfivado es especialmcnte importante en ef 
financiamiento de vivienda. An existiendo las condicione., necesarias para el 
funcionamiento estable del sistema financiero, no creo que sea viable seguir pensando 
en cr&litos hipotecarios a largo plazo como la base de un financiamiento habitacional. 
Ante la escascz de capital para inversi6n, y en situaciones de gran incertidumbre 
econ6mica, es poco probable que las instituciones privadas dedicadas al financiamiento 
habitacinal quieran colocar sus foudos a largo plazo. Sin embargo, existe Iaopci6n de 
ofrecer crdditos a mucho mi.s corto plazo para financiar la compra de terrenos, la 
instalaci6n de servicios de infraestructura o el mejoramiento y la expansi6n de viviendas 
existentes". 

Es decir, ante la ausencia de recursos financieros disponibles para los pobres, que 
constituyen la mayorfa de la poblaci6n latinoamericana, hay que empezar a pensar en 
nuevas formas de ofrecer financiamientos no tradicionales y buscar nuevas modalidades 
para manejar los riesgos inherentes. 

Como en tugurio y loteamiento, perifdricos, una de las caracterfsticas principales es la 
autoconstrucci6n a plazos no especificados, el sentido del tiempo varfa conforme las 
situaciones que los pobladores tengan que enfrentar en cuanto a recursos financieros. 
Pero el tiempo, aunque sea cruel decirlo, es un aliado para capacitar a los 
autoconstructores en"tecnologfas elementales. 

5.1.2.Los Recursos Tecnol6gicos 

Normas mfnimas para urbanizaci6n y parcelamiente pueden reducir costos. Los 
programas tipo lotes con servicios, donde se ofrecen terrenos servidos por infraestructura 
adecuada y articulados por un proyecto coherente, son apliamente recomendados. La 
construcci6n de la casa en forma progresiva, obedeciendo a etapas donde el gobierno, 
pobladores y empresas privadas pueden desempefiar roles definidos, es la soluci6n que 
en la actualidad se recomienda. 

Si la vivienda urbana tiene que ser encarada como un derecho y una conquista que los 
pobres han logrado en los iltimos cien afios de la historia latinoamericana, y si las 
erradicac -mes a ultranza nunca han sido las mejores maneras para resolver problemas, 
ya que s-os se agudizan y profundizan dramticamente en los nuevos asentamientos, es 
necesario desarrollar toda una tecnologfa para sustituir invasiones y tugurios. 
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Las polfticas y programas sociales no pueden considerar a los ciudadanos como simples
proveedores de fuerza de trabajo. Su principal papel es el de cogestores de la acci6n 
pdblica. 

El urbanismo, la arquitectura y la ingenierfa especializada tendrin que contribuir con 
tecnologfas apropiadas, para mejorar el habitat de los mis pobres. El conocimiento 
existente y el que se podrd desarroliar ain, deben ser colocados a la disposici6n de los 
mis pobres, a travds de los canales de divulgaci6n de masas. 

5.1.3.La Situaci6n Repl 

A riesgo de presentar una visi6n que parezca pesimista, vamos a tratar de resumir la real 
situaci6n del continente: 

a) El bajo nivel de ingreso individual y f,'miliar en Jas ciudades latincamericanas se 
agravarA en las pr6ximas ddcadas, con lo cual es muy probable que el nivel general de 
vida se deteriore ain mis. 

b) La escasez de terrenos urbanos y la consecuencia l6gicq en el mercado traer~n como 
consecuencia intervenciones gubernamentales endrgicas. 

c) Las posibilidades do organizaci6n de los ciudadanos, de acuerdo las nuevascon 
fuerzas polfticas estAn abiertas y son estimulantes, basadas en los procesos de 
redemocratizaci6n del continente. Es probable que ahora surjan novedades: parwuos
polfticos con metas y estructuras definitivamente ciudadanas. Yes probable tambidn que
las necesidades urbanas insatisfechas scan aprovechados por oportunistas polfticos para 
su propio beneficio. 

d) Habri que inventar nuevas maneras de expandir el empleo urbar'n, rep!antear los 
estAndares de consumo individual y colectivo, y buscar f6rmulas de conciliaci6n de los 
sectorcs para trabajar en conjunto, pues de otra forna el espectro de la turbulencia social 
urbana dejarfi de ser un espectro, para convertirse en realidad. 

e) En la dimensi6n ffsico-urbanfstica, los pafses de Amdrica Latina y el Caribe tendron 
que descubrir nuevas f6rmulas y soluciones. El continente se enfrentard hacia finales 
de siglo, con una inusitada situaci6n: contarg con tres de las diez mis grandes ciudades 
del mundo, y una gran cantidad de ciudades habitadas por varios millones de habitantes. 

5.2. El uso adecuado del Espacio Pfiblico 

Como se ha sefialado anteriormente, al hablar del peligro de cAlcutizaci6n de las principales
ciudades latinoamericanas, algo deberA hacerse para evilar este fen6meno. 

El problema pasarA a scr, en consecuencia, c6mo articular, en polos de alta concentraci6n, 
tierras para fines residenciales y posibilidades de empleo. Y c mo hacer que los terrenos 
urbanos sean accesibles a las capas de poblaci6n de mrs bajos recursos. Acceso a la tierra y
empleo forman un binomio que tendrA que ser articulado. 
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Hasta el descubrimiento de formas socialmente m~s justas de distribuir actividades y servicios 
en el espacio, las inversiones prioritarias deberdn hacerse en tierras baratas, los anhelos 
comunes de comodidad tendrAn que colocarse en segundo plano, habrA que buscar f6rmulas 
nuevas para el uso del cspacio pfiblico (es dccir, aquel territorio urbano cuya propiedad es 
colectiva), antes que entren en un estado de inseguridad total y scan invadidos por masas que 
ya no tienen un espacio privado. 
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6. LAS ACTITUDES HISTORICAS ANTE LA INFORMALIDAD 

Otro elemento para comprender el fen6meno de la informalidad es estudiar las actitudes que 
hist6ricamente se han dado desde finales de la ddada del cincuenta lhasta el presente. Estas van desde 
la negaci6n de la existencia del fen6meno hasta una virtual idolatrfa. 

En los primeros estadios de la aparici6n de la vivienda informal como fen6meno social de gran 
envergadura, la postura fue de no aceptaci6n, es mis, de negaci6n del "-cho. Debemos recordar que 
cuando esto sucede (inicios de la Otcada del 60), privaba en Amdrica" Latina la centrahzaci6n 
gubernamental, la ignorancia del gobierno local, existfan muchos gobiernos militares de facto, todavfa 
nuestras sociedades eran predominantemente rurales, no existfan polfticas de vivienda, empezaban a 
nacer los sistemas financieros habitacionales y la corricnte de pensamiento econ6mico se ubicaba en 
lo que hemos llamado "desarrollista". 

Y ademis, el ideal de soluci6n de vivienda era iermitir el acceso a la casa terminada. 

Durante veinte afios se produce en el continente un proceso de tecnificaci6n y racionalizaci6n, el cual 
es visto como la sol uci6n cientffica de todos los problemas econ6micos y sociales de la regi6n, sin 
embargo, ni la tecnificaci6n ni la racionalizaci6n, es decir, la ciencia vista como una panacea para los 
problemas socio-econ6micos, dio tul resultado esperado. Ahora vemos c6mo la posici6n mds 
humanizante ante la cruda realidad de la pobreza latinoamericana, e'; cl pensamiento que empieza a 
emerger. 

El cambio ha sido dramitico. Se acepta koy la autoconstrucci6n como una soluci6n viable, la moda 
es la descentralizaci6n gubernamental y cl reconocimiento del gobierno local, polfticamente los 
movimientos son democratizadores, las sociedades latinoamericanas son predominantemente urbanas, 
ya han empezad, a aparecer polfticas de vivienda, los sistemas financieros habitacionales -que en su 
gran mayorfa mrieron por las crisis ccon6micas padecidas- y se buscan nuevas f6rmulas para el 
financiamiento habitacional, han emergido structuras empresariales infoimales innovadoras, y el 
dnfasis se centra hoy en el acceso a la tierra. 

VeAmoslo en un grtfico bastante simple: 

ACTITUDES ANTE LA INFORMALIDAD 

Idolatrfa 

Aceptaci6n 

1960 1970 , 980 1990 2000 

Tolerancia 

Negaci6n 
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Como vemos, hemos pasado de un extremo al otro. Los cambios econ6micos y sociales del continente 
han sido tan dramfiticos durantw estos treinta afios escasos, que no hemos ten-do tiempo de encontrar 
soluciones, sino que las estamos buscando todavfa, mientras enfrentamos las consecuencias de la 
explosi6n urbana. Y mientras tanto, de la negaci6n pasamos a ]a tolerancia, de ella a la aceptaci6n 
y finalmente, a la idolatrfa acaddmica del fen6meno. 
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7. LAS DIMENSIONES DEL FENOMENO 

Veamos ahora otros elementos adicionales para la comprensi6n del fen6meno. Tratemos de analizar 
las dimensiones del mismo. 

Las dimensiones de andlisis del fen6meno del sector informal de la vivienda son seis: Ia 
ffsico-urbanfstica, la econ6mico-financiera, la social, la polftico-institucional y lajurfdica. Procedamos 
a presentar cada una de ellas: 

7.1. La Dimensi6n Fisico-Urbanistica 

La carencia de vivienda, que en Latinoamdrica abarca en general a todos los estratos 
econ6micos de la poblaci6n, en mayor o menor grado, es realmente crftica en el estrato de mds 
bajos ingresos, bAsicamente por la falta total o parcial de capacidad de pago en los pardmetros
tradicionales de financiamiento habitacional. Por otro lado, por ser un problema nuevo 
relativamente (el de la explosi6n urbanfstica latinoamericana), muchos pafses carecen de 
polfticas para darle soluci6n 5ronta y adecuada, como tampoco de pardmetros de comparaci6n 
o experiencias anteriores en las cuales basarsc. Es una situaci6n que requiere de enorme 
imaginaci6n para poder ser solucionada. 

Las causas del problema son sumamente conocidas y han sido suficientemente debatidas, par
concluir finalmente en quc son comunes en mayor o menor grado a todos los pa(ses de la 
regi6n. Lo que nos sobran son diagn6sticos, lo que nos faltan son propuestas de soluci6n. 

Ya sabemos que el deterioro continuo del habitat campesino genera permanentemente la
migraci6n masiva campo-ciudad, lo cual ahiadido a los altos fndices de crecimiento vegetativo
de la poblaci6n, produce la cxplosi6n demogrfica urbana, frente a una infraestructura incapaz 
de absorberla racional y ordcnadamente. 

En consecuencia, nos cncontramos con una gran masa poblacional sin fuentes de trabajo, que
padece los efectos de la pobreza crftica, la falta de vivionda, el desorden urbano y que so ve 
empujada hacia asentamientos irregulares e incompletos. Y este fen6meno no es exclusivo de 
las grandes metr6polis latinoamericanas, sino qae aparecc tambidn ea las ciudades intermedias, 
aunque la magnitud del problema varfa de pafs en pafs. 

Sus manifestaciones ffsico-urbanfsticas de alguna forma han sido ya descritas cuando hicimos 
una taxonomfa de la vivienda informal: Los conjuntos de viviend' popular detcriorados; las 
subdivisiones o convcntillos; los loteamicntos de periferia o urbanizacioncs piratas; los tugurios,
favelas, invasiones y congdnercs; las subformas de ocupaci6n de periferias y cl pueblo de la 
calle. 

Y si los sistcmas tradicionalos utilizados hasta ahora no han dado soluci6n a las neccsidades 
y requerimientos de los m~s pobrcs, como consccuencia de diferentes problemas, haciendo que
el crecimiento de la poblaci6n que vive en la marginalidad urbanfstica sea sicmpre mayor que 
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la oferta de vivienda; si el alto costo de la tierra eleva el costo de la soluci6n mfnima; si el no
empleo del potencial comunitario existente y efectivo; si ]a falta de financiaci6n amplia y si las 
normas legales de urbanizaci6n y construcci6n ban sido disefladas mediante la copia de las que
existen en pafses de mayor desarrollo; definitivamente, hace falta una transformaci6n estructural 
quie encare positivamente esta situaci6n. 

Tenemos que empczar por accptar ciertas cosas. En primer lugar, que los asentamientos 
espontAneos existentes son, en la mayorfa de los casos, una forma de urbanizaci6n aceptable,
que debcn entendcrse y mcjorarsc como principio de la soluci6n. En consecuencia, la
erradicaci6n no es siempre la soluci6n recomendada, s6lo en casos de localizaci6n inadecuada 
y evidenie dc peligros naturales. En segundo lugar, que sc impone una acci6n fuerte
polftico-institucional, social-participativa dey racionalizaci6n de normas de diseflo y
construcci6n para hacer posible, tanto el mejoramiento de las existcntes, como la producci6n
de nuevas viviendas, dirigidas estrictamente a la poblaci6n en situaci6n de extrema pobreza. 

Para lograr estos objetivos es primordial el acceso a tierra econ6mica y bien localizada, con
servicios b~sicos, legalizada, y colltar con nuevas modalidades de financiamiento que permitan 
a las familias ir construyendo sus casas poco a poco, a medida que sus propias capacidades se 
lo vayan permitiendo. 

7.2. La Dimensi6n Econ6mico-Financiera 

Antes de mencionar esta dimensi6n, permitAmonos una reflexi6n que a primera vista parecerd 
que no guarda ninguna relaci6n: todo parecc indicar que algunos aspectos emocionales pesan 
en la autoconstrucci6n y la ayuda mutua, como puede serlo un profundo deseo del hombre de
construir su propia casa. Tambidn hay que valorar el trabajo de construcci6n de una comunidad 
como un fen6meno que a la larga, genera ventajas sociales por el desarrollo comunal iniciado 
que, finalmente, se refleja en ventajas econ6micas no cuantificables. 

Esta dimensi6n, la econ6mica-financiera, debe analizarse contemplando las siguientes facetas: 

La ampliaci6n de la estructura del modelo econ6mico. En cl marco de las economfas 
latinoamericanas y del Caribe, hist6ricamentc afectadas por un enorme e incficaz peso
relativo del Estado, se sugiere la desinhibici6n de las cmpresas privacas como una 
exigencia inaplazable. Estas deborAn ser cstimuladas a participar en la generaci6n de 
soluciones al grave problema del desarrollo urbano latinoamericano. 

La capacidad de consumo del habitat. Lo que importa conocer es la capacidad financiera 
de quienes precisan la vivienda, porque dsto es lo que determina su costo y, por lo tanto,
la planificaci6n tdcnica. Por ello Cs que se piensa ahora en prdstamos progresivos de 
corto plazo, a medida que las familias van construyendo y mejorando sus viviendas, de 
acuerdo con sus propias capacidades. 

La producci6n de viviendas como elemento estratdgico del desarrollo econ6mico. 
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El respeto por las variables macroecon6micas. La visi6n programitica de construcci6n 
de habitat para poblaciones carcntes debe orientarse de modo que no provoque un. 
aumento de las ya, generalmente, enormes tasas inflacionarias. 

DeberA tratarse de corregir los efectos de la Ilamada "ley del ahorro", segdn la cual los 
ahorros de los depositarios mls d~biles sirven solo para beneficio de los ms fuertes. 
Todos los pafses de la regi6n cuentan con instituciones y agencias de vivienda, adem~s 
de organismos financieros de caricter estatal o privado; todos ellos, sin embargo, han 
restringido su acci6n en forma mayoritaria a la atenci6n de los sectores de ingresos 
medio y alto, es decir, el sector de la poblaci6n "sujeto de crdlito", con desmedro de la 
poblaci6n de menores ingresos. 

7.3. La Dhnensi6n Social 

En todo este fcn6meno se presume una identidad bgsica de situaciones precarias de 
inaccesibilidad a la tierra y a los servicios bfsicos, eniprimer lugar, y a una vivienda y 
los otros dlementos componentes del habitat, en el segundo. 

Ante las dificultades ya analizadas hasta ahora hemos visto c6mo la autoconstrucci6n, 
la auto ayuda y la ayuda mutua, surgen como soluciones adecuadas, tanto en el Ambito 
de las agencias p6blicas cuanto en el de las empresas privadas. En el sentido de que son 
formas b~sicas de sistemas de trabajo. 

Lo importante es aceptar que ante la variedad de situaciones como las que encontramos 
en la regi6n, debe corresponder la misma variedad de alternativas. Sin embargo, en 
todas las experiencias consultadas por los estudiosos del fen6meno, se ha encontrado que 
los programas de autoconstrucci6n son la opci6n mds viable. Y la ayuda mutua, como 
la mds adecuada pam aquel estrato de mds bajos ingresos, ya que pennite eludir 
situaciones muy diffciles en los que se dispone muy poco o ningdn financiamiento. 

7.4. La Dimensi6n Polftico-Institucional 

Las acciones polftico-institucionales son de lo mis complejas, porque tocan los campos 
de la tecnologfa, de la mano de obra, de los materiales de construcci6n, de los terrenos 
urbanizados, de los recursos financieros, de los programas de desarrollo social y de los 
programas de fomento y apoyo a la organizaci6n comunal. 

Durante la dpoca de la centralizaci6n gubemamental se dren6 recursos a los Gobiern6s 
Locales, debilit~ndolos tecnica y financieramente y, porotro lado, se montaron esquemas 
de crddito, a nivel central, que subordinaban los dem6s niveles a polfticas, estrategias e 
incluso hasta proyectos, desvinculados de las necesidades ciudadanas. Y en el campo 
de la vivienda, esta tendencia centralizadora redunoI en la rigidez normativa y concentr6 
esfuerzos en modelos de actuaci6n desconectados de cada realidad especffica, Ilegando 
en algunos casos a confundir el interds social con los intereses de segmentos del sector 
de la construcci6n, de los agentes financieros o hasta de los polftico-electorales. 
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Por ello es necesario reconocer que el "problema de la vivienda" es apenas una de lag
consecuencias de problemas mds amplios y estructurales, que solamente podr n ser 
efectivamente enfrentados a mediano y largo plazo, dentro de un proceso de 
democratizaci6n. 

Ello implicard el fortalecirnicnto del instrumental jurfdico que incide sobre la propiedad 
y el control del suelo urbano; la diversificaci6n de los agentes de la producci6n de 
vivienda y el desarrollo urbano; la diversificaci6n de los programas segtin su clientela;
el desarrollo de estudios e investigaciones; y el replanteamiento de los programas de 
inversi6n piblica y de crdlito para la vivienda. 

7.5. La Dimensi6n Jurdica 

En lo que se refiere al control del suelo urbano, es nccesario que se descarte, desde un 
comienzo, la ilusi6n de que es posible desarrollar una polftica favorable a los estratos 
menos pudientes de ]a poblaci6n, sin enfrentar el aspecto de la Iropiedad. 

Mientras la legislaci6n de los parses latinoamericanos continge bajo la 6ptica de que la 
propiedad urbana es un derecho individual que trasciendc a la socicdad y al Estado -un 
derecho casi absoluto, ilimitado, perpctuo- el Estado poco o nada podrd hacer para
intervenir en los problemas de un proceso de urbanizaci6n que camina a pasos 
agigantados. 

Lamentablemente, cl derecho positivo de la mayorfa de los pafses del continente, adn 
consagra la misma visi6n liberal de la propiedad, hercdada de la Revoluci6n Francesa 
y del C6digo Civil de Napole6n. Cuando se trata de propiedad inmobiliaria urbana, este 
anacronismo sc hace mi evidente: para que una polftica de vivienda de naturaleza 
social produzca buenos resultados es necesario que, ante todo, el suclo urbano sea 
considerado como un bien de interds social, ejercidndose, en consecuencia, los derechos 
de propiedad en estricta conformidad con este interds superior. 

El control del suelo urbano, el parcelamiento y la edificaci6n compulsorias, la misma 
tributaci6n, pueden constituirse en valiosos instrumentos de control del suelo urbano. 
Existen ya casos en los que, ante los complicadfsimos procedimientos para el traspaso
de los bienes inmuebles, se han creado instrumentos que distinguen la propiedad de la 
tierra, de los que solamente dan una posesi6n tranquila de la vivienda. 

Sobre este campo, como puede observarse, son muchos y de gran profundidad los 
cambios que deberfan realizarse para adecuar la legislaci6n a las necesidades actuales y
futuras. Y es mucho el esc~ndalo que puede producir una postura innovadora, basada 
en la justicia social. 

31 



8. PROPUESTAS PARA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES 

Las propuestas para la bfisqueda de soluciones comienzan por una pausada reflexi6n sobre el 
fen6meno de la informalidad, como consecuencia de las condiciones estructurales de la economfa de 
los pafses latinoamericanos. Ya hemos analizado este asunto. Luego por la jerarquizaci6n de los 
elementos que concurren en su aparici6n, sus manifestaciones variadisimas, sus dimensiones 
complejas. Todo ello, aunque sumariamente, lo hemos analizado hasta ahora. 

Creemos que el inicio del camino estA en el cambio. El cambio de actitudes, el cambio de la ikcci6n 
institucional, en la bdsqueda de nuevas f6rmulas y en la cooperaci6n intrasectorial. 

8.1. El CambiG de Actitudes 

Citando nuevamente al Director de la Oficina Regional de Vivienda y Desarrollo Urbano para 
Sur America, con relaci6n al cambio de actitudes necesarias, sefiala que "la dimensi6n mfs 
importante... es el cambio, un cambio sin rumbos claros puesto que la experiencia hist6rica de 
los parses de mayor desarrollo urbano, o sea de los de Europa y Norte America, no es 
comparable. Para dstos, en sus afilos de crecimiento, las poblaciones afectadas fueron mucho 
menores y los recursos disponibles mucho mayores... y este cambio habrd de ocurrir en el 
medio de una de las peores crisis econ6micas jamfs experimentadas por la mayorfa de los 
parses afectados, notablemente en Africa y America Latina." 

"El cambio es, pues, incontenible e inevitable... sin embargo, los actores principales del proceso 
de generaci6n de viviendas, cl gobierno, la empresa privada y las amilias mismas, se 
mantienen aferrados a unos patrones de acci6n que han probado ser insuincientes ante el reto 
de un crecimiento urbano acelerado... tienen que comprometerse a un proceso de cambio y de 
evoluci6n de las funciones que realizan, los mdtodos que emplean y cl producto que genera, 
de manera que los refuerzos se complementen y se logre el uso eficiente de los recursos 
escasos."
 

"Tomis importante es reconocer la necesidad de sumar los esfuerzos de todos. Esto significa 
que hay que redefinir la divisi6n de labores entre el sector pdiblico y el privado, entre el 
gobicrno y comunidad y entre comunidad y el sector privado." 

8.2. El Cambio de la Acci6n Institucional 

Con relaci6n a las acciones institucionales que deben cambiar, sefiala lo siguiente: "al gobierno 
nacional le compete mayormente crear las condiciones necesarias para garantizar y facilitar la 
operaci6n de un sistema financiero eficiente. A las autoridades locales, al municipio, le 
corresponde crear las condiciones que faciliten y apoyen los esfuerzos de las familias mismas 
y del sector privado, tanto empresarial como cooprativo... es al municipio al que le 
corresponde tambidn operar los servicios de infraestructura bfsica sobre una base financiera 
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s6lida que genere los recursos necesarios para permitir la expansi6n continua de las Areas de 
cobertura y el mantenimiento eficiente de las redes existentes. 

Los gobiemos, tanto a nivel nacional reconocer que su funci6ncomo local, tienen que m~s 
importante no es la de intervenir directamente en el (inanciamiento y en la producci6n de 
viviendas, sino en la de crear las condiciones para que estas tareas las realice el sector 
no-gubernamental, es decir, el empresario privado, las cooperativas y las familias. El mdtodo 
de participaci6n del sector pdblico en la soluci6n del problema habitacional deja de ser el de 
los piogramas piblicos de vivienda y pasan a ser las leyes, los reglamentos y las instituciones 
relacionadas con la operaci6n eficiente del sistema financiero, de los mercados de tierra y de 
los servicios de infraestructura." 

"Se requieren nuevas modalidades en el sector privado tambin, a nivel de nuevos productos 
tanto de vivienda como financieros, y a nivel de la organizaci6n misma de las empresas; las 
cuales por un lado van a tener que unirse para compartir riesgos nuevos desconocidos y por.el
otro van a tener que dividirse en unidaa..,*, m~s pequefias y Agiles capaces de sobrevivir con 
mArgenes mfnimos en un mercado cambiante. El sector privado, tanto el de la construcci6n 
como cl de financiamiento de vivienda, necesita evolucionar hacia nuevos productos que
alcanccn a una proporci6n mucho mayor en la poblaci6n que inecesita vivienda..." el sector 
privado deber6, en consecuencia utilizar "la imaginaci6n y la iniciativa que le caracteazan para
desarrollar nuevos productos accesibles a una proporci6n mucho mayor de la poblaci6n que 
necesita vivienda." 

Y continda diciendo: "finalmente, las familias tambidn confrontan la necesidad de cambio, 
mayormente de actitudes y expectativas, reflejando las limitantes intrfnsecas al proceso de 
crecimicnto urbano acelerado que estA ocurriendo, en donde ofrecerle un subsidio a uno 
necesariamente conlleva dejar a otros sin ayuda alguna, en donde pretender que se le provea 
una vivienda a todos puede resultar en que no todos tengan siquiera agua potable... a las 
familias les toca lo ms diffcil: decidir qud obtener primero y qud sacrificar para lograrlo, 
comprar m6s terreno y optar por menos vivienda o viceversa, compar ahora una vivienda 
modesta con un crddito que limita sus otros gastos de ropa o alimentaci6n o esperar varios aflos 
pai. terminar una vivienda financiada de sus ingresos, decisiones todas que les afectan 
directamente la calidad de vida." 

8.3. La Bfsqueda de Nuevas F6rmulas 

"La diversidad y magnitud de los cambios requeridos, y lo profundamente que dstos afectan la 
forma de ser y de hacer de los gobiemos, empresarios y comunidades", continda diciendo,
"explican por qud ha sido tan diffcil implantar la nueva estrategia para resolver el problema de 
vivienda... sin embargo, lo diffcil no debe impedir lo necesario ni lo posible, sobre todo cuando 
se trata de algo tan bdsico..." 

Y resume las nuevas f6rmulas de la siguiente manera: "primero, es necesario que todos los 
afectados reconozcan y acepten el hecho y la necesidad ineludibles de un cambio que les 
permita colaborar mds efectivamente y que se comprometan a explorar las avenidas viables para
lograr este cambio. Segundo... parece indispensable que el cambio surja de un proceso de 
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cooperaci6n y didlogo entre gobierno, empresa privada y comunidad, ya que 1o que se persigue 
es una nueva distribuci6n de funciones de manera que los esfuerzos de las tres partes se 
complementen." 

Si los actores del proceso del desarrollo urbano y la generaci6n de vivienda aprendieran a 
dialogar, se promoverfa la comprensi6n de qud es 1o que puede hacer cada uno, se rcpartirfan 
las cargas y los sacrificios y de alguna forma estarfamos avanzando a una velocidad 
insospechada en la soluci6n de los problemas que generan la informalidad en la vivienda. 

8.4. La Cooperaci6n Intrasectorial 

Por ello es que creemos que muchos de los objetivos se pueden lograr encauzando las energfas 
y los esfuerzos que organizaciones e individuos realizan en sus campos rcspectivos, a travds 
de acciones colaborativas en la soluci6n a los problemas locales. 

Existe la posibilidad de una acci6n conjunta, comeizando por 1o que atafie a la discusi6n y la 
aplicaci6n de Ics nuevos conceptos que hoy hemos analizado sobre la gencraci6n de vivienda 
y dotaci6n de servicios bisicos pard las poblaciones menos favorecidas presentes y futuras de 
las ciudades de la regi6n. 

La mentalidad "de proyectos" que prevaleci6 en el pasado ya no es vilida, dsta buscaba la 
perfecci6n focalizada en un punto determinado del enormc problema del habitat, con actores 
-pocos- definidos y sin la participaci6n de los receptores de las soluciones habitacionales. La 
mentalidad sectorial, dnica que vemos como capaz de enfrentarlo, serA la que prevalezca en el 
futuro, porque los recursos son escasos, las necesidades demasiado grandes para que uno solo 
de los actores pueda enfrentarlas, porque todos tenemos parte de la responsabilidad en conjurar 
la explosi6n social que se avecina si no damos soluci6n a los problemas enunciados, y porque 
los receptores (las familias) tienen tanta voz como ios gobernantes y los tdcnicos. 
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