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Presentación

Es muy satisfactorio presentar el tercer volumen de la colección “Hace-
dores de Ciudades” auspiciado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Ecuador (MIDUVI).

Este libro nace de la necesidad de guardar la memoria de un proceso de 
trabajo sobre dos temas de importancia para América Latina y El Caribe, 
como son el hábitat popular y la inclusión social; tópicos con nombres 
propios en cada lugar de nuestra región –favelas, villas miseria, pueblos 
jóvenes, etc.–. El libro contribuye a analizar las condiciones y mecanismos 
de gestión y acceso a suelo urbano y a vivienda de calidad en nuestras 
ciudades: no democráticos y sin garantías; y a indagar cómo nacen los 
hacedores, hombres y mujeres en su vida cotidiana y en sus actividades de 
producción y reproducción social.

Un propósito adicional es hacer teoría de estos asentamientos histórica-
mente determinados, sin dejar de reconocer todo lo que académica y téc-
nicamente ya han producido profesores y pobladores, y también continuar 
la discusión con quienes están encargados de cumplir y hacer cumplir las 
metas de política pública de gobiernos locales y nacionales. 

Queremos, además, con este esfuerzo, promover re5exiones sobre la 
participación de los hacedores de ciudades dentro de sus sociedades, dar 
a conocer sus estrategias habitacionales y de subsistencia, así como inter-
cambiar nuestras y sus experiencias con otras, exitosas o en proceso, pero 
siempre enmarcadas en las discusiones sobre los sentidos de exclusión y 
pobreza, marginalidad e insostenibilidad. 
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Nota introductoria al Capítulo II

Franklin Solano*

En este capítulo se presentan cuatro artículos a partir de los cuales es posi-
ble tener una visión de cómo diferentes procesos de urbanización en Amé-
rica Latina llevan a resultados similares; en este caso, a una profundización 
de los fenómenos de exclusión de la ciudad de los sectores de menores 
ingresos. 

Esta se da en términos espaciales y también por efecto de una mala 
o nula cobertura de infraestructura y servicios básicos. Las experiencias 
recogidas en esta sección permiten observar las similitudes y coincidencias 
de los procesos de urbanización y exclusión social en realidades sociales 
tan diferentes como, por un lado, las de países enormes y con un fuerte 
desarrollo industrial en sus ciudades capitales, como México y Argentina, 
y, por otro, las de países con una actividad económica menos industriali-
zada, como Bolivia y El Salvador. En los cuatro países mencionados existe 
un conjunto de condiciones e intervenciones tanto estatales como privadas 
que han provocado una profundización de la segregación social y espacial 
de los pobladores urbanos, pues en ellas priman enfoques discordes con las 
realidades de los sectores populares y prevalecen criterios economicistas y 
de corto plazo.

En el caso de El Salvador, Xiomara Beatriz Hernández e Iris Alberto 
parten del análisis de cómo la vivienda se asume como una mercancía y 
no como un derecho. En un país donde alrededor del 50% de la fuerza 

*  FUPROVI / FLACSO-Costa Rica. 
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de trabajo se ubica en el sector informal, los ingresos están por debajo 
del costo para satisfacer las necesidades básicas, entre las que se cuenta la 
vivienda. Ante tal situación, el Estado ha impulsado programas :nancieros 
(subsidios), en teoría orientados hacia los sectores de menores ingresos. Sin 
embargo, estos sistemas de crédito no han cubierto al sector informal de la 
economía, motivo por el que esa gran masa que trabaja informalmente tie-
ne que solucionar su problema de vivienda también de manera informal, 
lo que signi:ca vivir en condiciones que están por debajo de los estándares 
mínimos establecidos.

La situación que se presenta en Bolivia es similar a la descrita anterior-
mente. Para este caso, Sonia Elizabeth Jiménez, luego de una breve revi-
sión conceptual sobre la pobreza, describe la situación de las ciudades con 
mayor población y enfatiza sobre la profundización de la pobreza urbana 
como resultado de los programas de ajuste estructural impulsados en el 
país durante la década de 1980. Como resultado del proceso de empobre-
cimiento de los pobladores urbanos, estos se han visto obligados a refugiar-
se en el sector informal tanto en lo laboral como en lo residencial, situación 
que ha dado lugar al surgimiento de ciudades duales: por una parte está la 
“ciudad legal”, y por otra, la “ciudad ilegal”. Esta última se caracteriza por 
la ausencia de equipamiento básico, transporte y vivienda mínima.

Ante la situación imperante, la autora presenta un conjunto de pro-
puestas tendientes a revertir esa realidad. Su proyecto se fundamenta en 
un nuevo modelo de desarrollo que parte de la revisión de la participación 
de los gobiernos departamentales y municipales, a :n de orientarlos a la 
búsqueda de normas y políticas urbanas para atender a los asentamientos 
informales, además de promover una economía popular, formar líderes de 
base y trabajar directamente con organizaciones populares.

Para el caso de Argentina, María Clara Rodríguez y María Mercedes 
Di Virgilio abordan el tema de los procesos de regularización en el área 
metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En su análisis, los asentamientos 
consolidados (irregulares, informales, precarios, villas miserias, etc.) surgen 
como resultado del proceso de industrialización al interior del AMBA, el 
cual ha atraído a una gran cantidad de trabajadores y a sus familias, a pesar 
de que la ciudad no cuente con la capacidad su:ciente y adecuada para 

recibirlos. Al no hallar cobertura de su necesidad residencial creciente, los 
sectores populares no tienen otra alternativa que la toma de terrenos.

Ante la situación imperante, se han diseñado y ejecutado diferentes 
programas tendientes a regularizar la tenencia y ocupación de terrenos de 
bajo costo como parte de una estrategia para “incluir” a estos sectores en 
el tejido social y legal de la ciudad. No obstante, tales programas no han 
logrado su cometido, ya que las carencias estructurales de algunos de estos 
asentamientos no se resuelven con la regularización. Además, la situación 
se vuelve más compleja como consecuencia de las di:cultades de coordi-
nación y armonización de los intereses y las políticas entre los diferentes 
ámbitos de decisión y poder: gobierno municipal, provincial y nacional. 
Así, los diferentes programas de regularización, ya sea por falta de coor-
dinación o por ausencia de una visión integral que articule los esfuerzos 
por acceso al suelo con instrumentos de regularización urbanística y de las 
obras construidas, han provocado que la intervención pública siga con el 
patrón de apropiación informal del suelo, generando un círculo vicioso de 
exclusión de la ciudad de amplios sectores de población de bajos ingresos.

Para el caso de México, Víctor Delgadillo analiza cómo los programas 
masivos de producción habitacional profundizan la situación de exclusión 
de los sectores de menores ingresos. Dichos programas masivos de cons-
trucción de viviendas –a los que el autor llama “artefactos habitacionales”–, 
ubicados fundamentalmente en zonas alejadas de la ciudad, signi:can, en 
sí mismos, un proceso de “expulsión” de los pobres del interior de la ciudad 
como parte de una política del gobierno federal. Por otra parte, y de mane-
ra contradictoria, el gobierno local impulsa la “renovación urbana”, la cual, 
lejos de favorecer a los sectores populares, lo que hace es incrementar el 
precio del centro de la ciudad y mejorarlo para el sector privado, principal-
mente comercial. Ante estos escenarios, el 60% de la población, excluida 
del mercado formal del suelo y la vivienda, no tiene otra opción que seguir 
produciendo “asentamientos irregulares”.

Los fraccionamientos para las clases medias y los conjuntos habitacio-
nales de interés social han profundizado la segregación socioespacial. El 
rescate histórico de la ciudad ha signi:cado un remozamiento de las facha-
das, mas no una intervención de la dinámica socioeconómica. No se han 
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abordado las condiciones estructurales que dan origen a los problemas de 
la vivienda; menos aun cuando dicha solución se ha dejado en manos del 
mercado.

Finalmente, este artículo señala la necesidad de recuperar la ciudad 
como un derecho de todos, ya que ella es una producción colectiva e histó-
rica, y no hay razón para que ciertos grupos se apropien de sus bene:cios 
y se excluya a las grandes mayorías. Citando al autor, vale decir que “el 
papel fundamental de la ciudad, el territorio de las libertades humanas por 
excelencia, es el de integrar a todos los habitantes en igualdad de circuns-
tancias”.

En síntesis, los artículos que conforman este capítulo son una invita-
ción a leer y re5exionar sobre los procesos de urbanización tanto a nivel 
de acceso al suelo como de construcción habitacional. Los condicionantes 
estructurales que generan escenarios de exclusión en las ciudades latinoa-
mericanas no son un proceso aislado, pues tienen que ver con el modelo de 
producción imperante y con los estilos de poder económico y político. Las 
iniciativas promovidas desde el Estado no logran concretarse en procesos 
de inclusión ni mitigar la exclusión; por el contrario, tienden a acrecen-
tarla. El acceso y disfrute de la ciudad continuará vedado para los sectores 
populares mientras el suelo y la vivienda sigan materializándose como una 
mercancía y no como un derecho.

Pobreza, exclusión y precariedad 
en las ciudades bolivianas

Sonia Elizabeth Jiménez Claros*

Resumen
El presente artículo tiende a la visualización de los juegos conceptuales respecto a la nece-
sidad, la exclusión y la precariedad urbana en cuanto a las diversas perspectivas de com-
prensión de la pobreza. En ese marco de disquisiciones, se brinda una visión global de la 
reproducción de la pobreza en las ciudades de Bolivia. La parte :nal conlleva miradas a 
ciertas propuestas gubernamentales y plantea cambios de sentido en cuanto a la reversión 
de la situación actual a partir del reconocimiento de la insu:ciencia de acciones y la urgen-
cia de un Estado que genere opciones y capacidades públicas para incluir a los sectores más 
vulnerables dentro de sociedades y ciudades equitativas, justas y solidarias.

Palabras clave: pobreza, exclusión, precariedad urbana, inequidad, calidad de vivienda, 
sectores populares.

Abstract
=is article tends to display the conceptual games about necessity, exclusion, urban insecu-
rity and the di>erent perspectives of understanding poverty. In this framework of disquisi-
tions, it provides a global view of the reproduction of poverty in the cities of Bolivia. =e 
:nal part entails certain government proposals and it suggests changes of direction as to the 
reversal of the current situation, from the recognition of the lack of actions and the urgen-
cy of a state that generates options and public capabilities to include the most vulnerable 
sectors to fair, just and solidary societies.

Keywords: poverty, exclusion, urban insecurity, inequality, housing quality, popular sectors.

*  Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Área de Ciencias Sociales de la Facultad de Arqui-
tectura de la Universidad Mayor de San Simón. Programa de Capacitación para el Mejoramiento 
Socio Habitacional (PROMESHA), en Bolivia. 




