
Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinosa
Coordinadores

Los lugares del hábitat
y la inclusión

www.flacsoandes.edu.ec



Índice

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Jaime Erazo Espinosa

Capítulo I
Informalidad incidente en Brasil y México

Mercado informal y producción del hábitat: 
la nueva puerta de acceso a los asentamientos 
populares en América Latina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Pedro Abramo

La ciudad informal: ¿precariedad persistente 
o hábitat progresivo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Emilio Duhau

Capítulo II
Dimensiones de la exclusión

Nota introductoria al capítulo II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Franklin Solano

Pobreza, exclusión y precariedad en las ciudades bolivianas . . . . . . . . . .  93
Sonia Elizabeth Jiménez Claros

Hábitat popular en la ciudad de México: entre la 
producción habitacional masiva y la exclusión social . . . . . . . . . . . . . . .  123
Víctor Delgadillo

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 323 8888
Fax: (593-2) 323 7960
www.5acso.org.ec

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Estados Unidos 1168
Buenos Aires, Argentina 
(54 11) 430 49145 
(54 11) 430 49505
www.clacso.org.ar

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Av. 10 de Agosto y Luis Cordero
Quito - Ecuador
(593 2) 255 0881
Quito-Ecuador
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/

ISBN: 978-9978-67-392-8
Cuidado de la edición: Jaime Erazo Espinosa
Diseño de portada e interiores: FLACSO
Imprenta: Rispergraf C.A. 
Quito, Ecuador, 2013
1ª. edición: mayo de 2013

El presente libro es una obra de divulgación y no forma parte de las 
series académicas de FLACSO-Sede Ecuador.



Programas de vivienda mínima: 
¿factor de inclusión social o reproducción de la exclusión?
Los programas de vivienda en El Salvador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
Xiomara Beatriz Hernández e Iris Alberto

Efectos de inclusión/exclusión: políticas y procesos de 
regularización en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . . . . .  169
María Carla Rodríguez y María Mercedes Di Virgilio

Capítulo III
Habitantes productores de hábitat y vivienda

Nota introductoria al Capítulo III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
Walter Fernando Brites

La experiencia de producción social del hábitat del Movimiento 
de Ocupantes e Inquilinos (MOI): sus luchas por el derecho 
a la ciudad, por el acceso a la vivienda y sus efectos en 
los roles sociales de género en el marco urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
Julia M. Ramos

Demandas y prioridades habitacionales de mujeres que
comparten vivienda o lote en Chile: un ejercicio replicable . . . . . . . . . .  233
Paola Siclari Bravo

Viviendas autoconstituidas: la satisfacción de los moradores 
en relación a la calidad de la edi:cación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
I. Miriam Chugar Z.

Capítulo IV
Políticas públicas de vivienda en cuatro países de Latinoamérica

Nota introductoria al Capítulo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
Víctor Delgadillo

Construyendo viviendas y destruyendo ciudades  . . . . . . . . . . . . . . . . .  307
Franklin Solano Castro

Actores colectivos e instituciones: el nacimiento 
de la política social de vivienda en el área metropolitana 
de Monterrey (1970-1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323
Verónica Martínez-Flores

Políticas públicas de vivienda en Panamá. Análisis 
y revisión histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
Magela Cabrera Arias

Entre hechos y derechos: políticas públicas y normativa 
hacia las villas de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369
Pablo Vitale

Capítulo V
Visiones panorámicas y reconocimientos (Parte 1)

Nota introductoria al Capítulo V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
Magela Cabrera Arias

La informalidad institucionalizada en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399
Laura Carrillo Martínez

El problema de la vivienda, la renovación 
y la expansión urbana en Bogotá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417
Olga Lucía Ceballos Ramos

Ciudad de Guatemala: centralidad urbana y 
exclusión social, el caso del asentamiento La Limonada  . . . . . . . . . . . .  433
Ninotchka Matute R.

Re5exiones acerca de las fronteras técnico-cientí:ca y política 
en el campo de la plani:cación urbana y regional en Brasil: 
el caso de la operación de reintegración de la posesión en 
Capão Redondo, São Paulo (2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447
Cíntia Portugal Viana



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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* Universidad de la Cuenca del Plata y Universidad Nacional de Misiones, Argentina.

Hablar de producción social del hábitat, en el contexto de la inclusión so-
cial, supone detener el análisis en el conjunto de saberes y prácticas orien-
tadas a trasformar el lugar de vida en tanto espacio colectivo residencial 
de los sectores populares. En los últimos tiempos, han sido muchas las 
dimensiones que han guiado el estudio de la producción social del hábitat. 
Las prácticas colectivas autogestionarias, los movimientos reivindicativos, 
los procesos organizativos a escala vecinal/local, el papel del Estado y su 
injerencia en el hábitat popular, las políticas sociourbanas, entre otras, han 
constituido variables de análisis muy debatidas. 

Más allá de la vivienda familiar, la producción social del hábitat se re:e-
re a un proceso de organización social orientado a transformar/mejorar el 
hábitat. El actuar colectivo para el acceso a redes de servicios e infraestruc-
tura, equipamiento comunitario y otros componentes sociales no solo hace 
funcional la vivienda, sino que demuestran la importancia del entorno.

Los artículos presentados en esta sección analizan variadas situaciones y 
experiencias relacionadas con acciones generadoras de viviendas y hábitat; 
en el fondo se re:eren a las posibilidades de producción, reproducción y 
transformación de los lugares de vida de los sectores populares. En este 
marco, y más allá de la re5exión teórica del campo académico, el presente 
capítulo pretende, de alguna manera, aportar líneas de re5exión a la acción 
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de organismos gubernamentales y no gubernamentales responsables de di-
versas actividades orientadas al mejoramiento del hábitat.

Desde una perspectiva de género, el artículo titulado “La experiencia de 
producción social del hábitat del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos 
(MOI): sus luchas por el derecho a la ciudad, por el acceso a la vivienda 
y sus efectos en los roles sociales de género en el marco urbano”, de Julia 
Ramos, se propone analizar la experiencia de autogestión de la vivienda y 
el hábitat desarrollado por el MOI en la ciudad de Buenos Aires, consi-
derando el componente de género presente en los procesos de producción 
social del hábitat que desarrollan.

De manera más general, el análisis del caso se inscribe en el contexto 
de la transformación urbana signada por los procesos de exclusión social, 
pobreza y segregación. El conjunto articulado de esos procesos genera 
limitaciones para los sectores populares en relación tanto al acceso a la 
vivienda vía mercado inmobiliario, como a la acción de programas estata-
les, situaciones que con5uyen para estrechar el margen de oportunidades 
habitacionales para los sectores sociales más carenciados, en función de su 
precariedad socioeconómica.

Del conjunto de estas situaciones ha emergido el MOI, que hacia co-
mienzos de los noventa inició su acción a partir de las ocupaciones de edi:-
cios (pequeños, abandonados, de propiedad pública o privada) localizados 
en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La descripción detallada 
de este movimiento pone de relieve una propuesta organizativa que lucha 
por la radicación de los sectores populares en la ciudad, es decir, por el 
derecho a la ciudad a través del desarrollo de una forma de cooperativismo 
autogestionario. 

Queda plasmado que la estrategia asumida por las cooperativas del 
MOI, y paulatinamente difundida entre más organizaciones, establece 
otras formas de gestión y construcción, que van más allá de la vivienda e 
implican, en su concepción, la integración y participación de la población 
en la provisión del conjunto de bienes y servicios urbanos, así como en los 
procesos sociales, culturales y políticos que la involucran.

Los ejes fundamentales que de:nen al movimiento son la ayuda mutua, 
la autogestión y la propiedad colectiva, siendo la participación una línea 

que atraviesa el conjunto de la estructura organizativa del MOI. Vinculada 
a esta forma de cooperativismo, se analiza, como antecedente, la emer-
gencia de diferentes manifestaciones de la pobreza en el contexto urbano 
(informalidad y exclusión social), destacándose el desarrollo de lo que po-
dría llamarse un proceso de feminización de la pobreza urbana, en el que 
mujeres de sectores populares han adquirido un marcado protagonismo.

Tal como lo detalla Ramos, las mujeres que se involucran en esta orga-
nización, lo hacen, en principio, empujadas por necesidades habitacionales, 
pero en el proceso comienzan a atravesar transformaciones en el plano sub-
jetivo e ideológico, con derivaciones en lo político, lo cultural y lo social, 
muchas veces funcionales al mejoramiento de la calidad de vida. En este 
proceso, es de particular importancia el eje de la autogestión en la instancia 
de producción de la vivienda y el hábitat, en la medida en que supone la 
posibilidad de abordar las necesidades especí:cas de los destinatarios, in-
corporando, simultáneamente, un compromiso activo por parte de los coo-
perativistas a través de la participación comunitaria constante y sostenida. 

Más allá de la participación masculina, la experiencia del MOI como 
una organización social urbana de carácter autogestionario evidencia la 
constitución de un espacio de participación ejecutado por las mujeres en 
el campo de la acción política, la organización y la lucha por los derechos, 
lo que muestra la capacidad constituyente de las mujeres como un actor 
colectivo y activo en la producción social del hábitat y en la lucha por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y comunidades.

El artículo “Viviendas autoconstruidas: la satisfacción de los moradores 
en relación a la calidad de la edi:cación”, de Miriam Chugar Z., parte del 
análisis de un caso que aborda el proceso de posocupación del asentamien-
to María Auxiliadora, generado mediante el sistema de autoconstrucción y 
localizado en la periferia de la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

El análisis apela a una perspectiva cualitativa/comprensiva orientada 
a tratar de dilucidar las visiones, los valores y las representaciones de los 
moradores sobre su situación habitacional. Los aspectos visualizados como 
positivos o negativos de la autoconstrucción y de la vivienda son analizados 
acertadamente en torno a varias categorías: el confort, lo estético, la fun-
cionalidad, las dimensiones, los servicios, la propiedad de la vivienda, etc.



209208

Nota introductoria al Capítulo IIIWalter Fernando Brites

Como marco teórico más general, el conjunto de estos procesos se 
aborda desde la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, 
en tanto ofrece un marco referencial interpretativo para comprender la re-
lación del sujeto con el objeto representado (la vivienda), y como correlato, 
las creencias, actitudes y prácticas sociales. Este abordaje es considerado 
por la autora como posibilitante de producción de conocimiento sobre el 
saber común y como método de recolección de información subjetiva de 
los actores.

Entre las situaciones analizadas, Chugar describe cómo las viviendas 
construidas por los propios usuarios parten de una necesidad de abrigo 
de corte inmediatista, muchas veces apelando a recursos técnicos y eco-
nómicos limitados que comprometen la calidad de la edi:cación, lo que 
generalmente acarrea variadas de:ciencias, ya sea respecto a la calidad de 
los espacios, o a la forma, función y/o uso insatisfactorio de la nueva casa 
en tanto infraestructura física.

Una de las conclusiones a la que arriba la autora es que la satisfacción 
con la casa propia no implica una satisfacción directa con lo construido. Es 
decir, a pesar de la satisfacción que pueden mostrar los moradores por la 
obtención de una casa propia como una conquista alcanzada a través de un 
arduo trabajo, existe insatisfacción en relación a la calidad de la edi:cación, 
sea por una necesidad de ampliación, por falta de nuevos ambientes, o por 
obras a medio terminar o paralizadas, situaciones que, en el corto o largo 
plazos, comprometen el bienestar y confort de los moradores.

El artículo “Demandas y prioridades habitacionales de mujeres que 
comparten vivienda o lote en Chile: un ejercicio replicable”, de Paola Si-
clari Bravo, parte de un amplio y exhaustivo abordaje estadístico/cuanti-
tativo, con el :n de caracterizar el problema de la tenencia del suelo y del 
acceso a la vivienda de la población pobre de Chile. De manera más espe-
cí:ca, en el artículo se describen las demandas y prioridades habitacionales 
de los denominados “allegados” en las áreas metropolitanas de Santiago, 
Valparaíso y Concepción.

El estudio de los allegados emerge tras haber constatado que, en el 
período intercensal 1992-2002, estos hogares de las áreas metropolitanas 
aumentaron a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales dirigidos a re-

ducir el problema del dé:cit de vivienda por el que atraviesan los sectores 
populares.

Un interesante dato aportado por el estudio es que gran parte de los je-
fes de hogares encuestados pre:ere la vivienda cercana a las áreas centrales, 
siendo esta preferencia un elemento que pone de relieve la importancia del 
acceso a la ciudad. También resulta crucial la hipótesis de género sobre el 
allegamiento en las áreas metropolitanas, en la medida que señala que los 
allegados con jefatura femenina viven en peores condiciones de hacina-
miento respecto de sus pares masculinos.

Finalmente, más que un análisis teórico, el texto constituye un aporte 
técnico para delinear acciones con base en la caracterización demográ:ca y 
socioeconómica de los allegados, con énfasis en la condición de género en 
las áreas metropolitanas bajo estudio, acción que posibilita no solo conocer 
las facetas de las prácticas femeninas del allegamiento, sino territorializar 
inversiones con enfoque de género.

Desde distintos abordajes, empírico/comparativos pero también con-
ceptuales, el conjunto de los textos aquí presentados constituye un valioso 
aporte al debate sobre la cuestión habitacional, el hábitat y la inclusión 
social. Esperamos, además, que los mismos puedan contribuir a una re-
5exión interdisciplinaria que haga crecer el conocimiento de esta compleja 
problemática.




