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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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Las fronteras de la ciudad: construir 
viviendas para las víctimas de las 
inundaciones en Cabaret
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Resumen
En este artículo se analiza la situación de varias decenas de familias víctimas de las inundaciones en 
Cabaret, una ciudad del Departamento del Oeste de Haití. El paso de las tormentas tropicales Ike y 
Hannah redujo a estas familias al estado de indigencia. Abandonadas por el Estado, estas familias han 
sido bene:ciarias de la ayuda de dos organizaciones no gubernamentales que han construido viviendas 
en dos espacios llamados Village des Vainqueurs (“Pueblo de los Vencedores”) y Village de la Fraternité 
de Berville (“Pueblo de la Fraternidad de Berville”), lugares ubicados a algunos kilómetros de la ciudad 
de Cabaret y desprovistos de infraestructura que permita que familias vivan allí. En cuanto a las vivien-
das, están construidas sobre terrenos rocosos, sin cocina, sin cuartos de baño, sin mobiliario, y no pro-
tegen a sus habitantes de las lluvias, ya que sus techos están mal construidos. Estas construcciones son 
la expresión de una paradoja entre el derecho a una vivienda decente, garantizado por la Constitución 
haitiana, y estos tipos de vivienda de por sí. A causa de su situación de indigencia y de vulnerabilidad 
extrema, cierta forma de inclusión en un espacio especí:co es impuesta a estas familias.

Palabras clave: viviendas precarias, indigencia, inundación, inclusión forzada, organización no guber-
namental, territorio.

Abstract
In this article is analyzed the situation of several tens of families victims of 5oods in Cabaret, a city of 
the West Department of Haiti. =e passage of tropical storms Ike and Hannah reduced these families 
to indigence situation. Given up by the State, these families have been aided by two nonpro:t organi-
zations, which have built residences on two spaces named the Village des Vainqueurs and Village de la 
Fraternité de Berville, located at a few kilometers of the town of Cabaret and deprived of any infrastruc-
ture to make it possible for families to live there. As for the residences, they are built on rocky grounds, 
without kitchen, bathroom, furniture, and do not protect their residents from the downpours, the roof 
being badly made. =ese constructions are the expression of a paradox between the right to a decent 
housing, guaranteed by the Constitution of Haitian Republic, and these types of residences themsel-
ves. Because of their situation of indigence and extreme vulnerability, a certain form of inclusion in a 
speci:c space is imposed to these families.

Keywords: insecure housings, indigence, 5ood, forced inclusion, nonpro:t organization, territory.



567566

Las fronteras de la ciudadIlionor Louis

Introducción

Cabaret, miércoles 10 de octubre de 2007. Lluvias diluvianas han provoca-
do inundaciones que han causado la muerte de más de cincuenta personas, 
según un comunicado de la agencia de noticias en línea Alterpresse :rma-
do por Djems Olivier (2007). Estas inundaciones se han llevado ganado, 
plantaciones y casas. Las principales víctimas son, sobre todo, familias po-
bres que han construido su casa en zonas de riesgo con materiales improvi-
sados. Después de las inundaciones, estas personas han quedado sin techo, 
siniestradas, han perdido todo y esperan recibir ayuda pública o de las 
organizaciones no gubernamentales. Más de un centenar de familias han 
sido albergadas en una escuela llamada Escuela Nacional de Béthel. La mu-
nicipalidad de la ciudad y organizaciones no gubernamentales tales como 
Vision sur le monde y Compassion Internationale han llevado ayuda a esta 
población desamparada, distribuyendo lanas, baterías de cocina y zapatos.

Alrededor de un año después, en septiembre del año 2008, el ciclón 
Ike golpeó la ciudad causando daños importantes y nuevas pérdidas hu-
manas. Nancy Roc (2008), en un comunicado entregado por la agencia de 
información en línea Alterpresse, a:rma que la ciudad de Cabaret ha sido 
devastada por Ike. Retomando las palabras del diputado Pierre Jérôme, 
de la circunscripción de Cabaret, luego del paso del huracán, los cuerpos 
5otaban en las calles y se esperaba ver más de ellos porque el balance crecía 
cada hora. En efecto, según los datos otorgados por otro sitio de difusión 
de información sobre las catástrofes naturales en Haití, Ike habría mata-
do a más de cuarenta personas en Cabaret. Madame Byrs, del sistema de 
Naciones Unidas en Haití, a:rmó previamente que el número de muertos 
sobrepasó los cuarenta en esta ciudad ubicada a aproximadamente treinta 
kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Tras el ciclón, la situa-
ción de los sin-techo y sobre todo de las familias siniestradas empeoró. En 
este contexto, las ONG Compassion Internationale y Food for the poor 
decidieron construir, junto con la municipalidad de la ciudad, dos pueblos 
para acoger a las víctimas. El caso de Cabaret no es único: en otras regiones 
del mundo, varias familias son golpeadas por inundaciones o derrumbes 
que las dejan sin domicilio.

Peteborough, mayo de 2005. El Gobierno canadiense decide poner en 
marcha la construcción de viviendas abordables para las víctimas de las inun-
daciones. En cooperación con el Gobierno de Ontario y la ciudad de Pete-
borough, se decidió construir alrededor de cuarenta moradas. Según un co-
municado de prensa del Ministerio de Asuntos Municipales y de la Vivienda, 
en julio del mismo año fuertes lluvias en la región de Peterborough habían 
causado importantes estragos a las infraestructuras municipales, incluyendo 
calles, puentes e instalaciones de tratamiento de aguas naturales, además de 
dañar residencias privadas y empresas (MAMV, 2003).

Senegal, 2010. Según un comunicado de una agencia de prensa senega-
lesa :rmado por Assane Diagne (2010), en la provincia de Guediawaye, 109 
familias víctimas de inundaciones fueron reubicadas con el Plan Jaxaay. Estas 
familias son parte de las otras 1 800 víctimas de inundaciones en los munici-
pios del distrito de Wakhinane Nimzatt y de Médina Gounass, censadas para 
ser bene:ciarias de las nuevas viviendas del plan. Sin embargo, los bene:cia-
rios tienen otras dolencias a pesar de haber recibido las llaves de sus nuevas 
casas. Según un comunicado de la agencia de noticias en línea Walfadjiri, 
algunos habitantes recientemente instalados habrían expresado sus pesares 
ligados a la falta de agua, electricidad, mercado y, sobre todo, estructuras 
sanitarias adecuadas. Una habitante entrevistada a:rma:

Acabamos de llegar a Jaxaay. Hay que reconocer, es un buen lugar con 
relación a nuestras antiguas casas que están bajo el agua, y agradecemos 
a las autoridades por haber pensado en ayudarnos a salir de esas zonas 
inundadas. Sin embargo, como lo pueden constatar, es una nueva ciudad 
donde falta agua, electricidad, mercado, una maternidad… Tendrán que 
ayudarnos en esos aspectos también1.

En Cabaret (Haití), Peteborough (Canadá) y Guediawaye (Senegal), las 
inundaciones han dado lugar a la construcción de nuevas viviendas que 
deben albergar a las familias siniestradas. Si en Ontario y Gwediawaye las 

1 Visita 10 enero 2011 en http://www.senpremiereligne.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=3003:guediawaye--109-familles-victimes-dinondations-relogees-au-plan-
jaxaay&catid=4:actualites&Itemid=143
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autoridades gubernamentales se implicaron con programas (programa de 
vivienda abordable y Plan Jaxaay) sin la ayuda de ONG, en Cabaret, en 
cambio, fueron dos ONG las que tomaron la iniciativa de construir alre-
dedor de sesenta viviendas en dos espacios bautizados como Pueblo de los 
Vencedores y Pueblo de la Fraternidad de Berville, respectivamente. Estos 
están ubicados en la periferia de la ciudad de Cabaret, lo que ha extendido 
las fronteras de la ciudad. El objetivo de este estudio es analizar la reinte-
gración de las familias siniestradas de Cabaret en los nuevos territorios que 
constituyen los pueblos de los Vencedores y de la Fraternidad de Berville.

Por ello, planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de estos pueblos? ¿Cuáles son las condiciones de vida de las familias 
en sus nuevas casas? Los bene:ciarios, ¿están satisfechos con las nuevas vi-
viendas y los pueblos a los que pertenecen ahora? Sabiendo que estas fami-
lias provienen de las categorías sociales más desfavorecidas de la sociedad, 
¿de qué manera su nuevo estatus ayuda a cambiar su situación? 

Este ensayo está organizado de la siguiente forma: en una primera sec-
ción se revisan algunas aproximaciones teóricas relacionadas con la gestión 
del Estado en las zonas de relegación o en los territorios de exclusión; luego 
se analiza la información obtenida a partir de :chas de obsecración y entre-
vistas; y el ensayo termina con un cuestionamiento al tipo de integración 
aplicado con las familias siniestradas de Cabaret después de las inundacio-
nes de 2007 y 2008.

La investigación en los dos pueblos: metodología

Para llevar a cabo esta investigación se organizaron varias salidas de campo 
con el objetivo de observar el territorio de los pueblos, los tipos de casas 
construidas y las condiciones de vida de la población. En el transcurso 
de estas salidas realizamos entrevistas a diversas personalidades, entre las 
cuales encontramos líderes religiosos y miembros de asociaciones que par-
ticiparon en la construcción de las viviendas.

Con el :n de recoger datos acerca del proceso de construcción, la sa-
tisfacción o no de los bene:ciarios con relación a las viviendas construidas 

y las condiciones de vida observadas, se hicieron 14 catorce entrevistas a, 
entre otros, los bene:ciarios de las viviendas, cuya mayoría está constituida 
por mujeres. Para ello, se elaboró una guía de entrevista preguntas semia-
biertas y abiertas. En cada pueblo se efectuaron dos entrevistas grupales, y 
se reunió un total de alrededor de 12 entrevistas a personas. Así, 22 perso-
nas fueron interrogadas en los dos pueblos.

La recolección de los datos se hizo con grabadoras equipadas con casetes 
y a través de la toma de notas en el momento de las entrevistas. Los casetes 
han sido transcritos íntegramente, y se ha aplicado el análisis de contenido 
para tratar la información obtenida. Este resultado se reforzó con diarios de 
campo y resúmenes de las entrevistas hechos a partir de las notas tomadas 
en el momento mismo de su realización. Esto nos ha permitido entender 
la realidad en toda su dimensión, a partir de las observaciones hechas en el 
campo, el discurso de los actores y la literatura sobre el tema.

Gestión de los territorios y de la población

Los territorios son objeto de lucha entre individuos y grupos sociales, y 
constituyen una forma de poder que permite a los que acceden a él ejercer 
cierto control, buscando, al mismo tiempo, dominar a los que no tienen 
territorio. Desde esta perspectiva, Rousseau relaciona el origen de las des-
igualdades sociales2 con el de la propiedad privada, particularmente la ocu-
pación de la tierra; declara que “el primer hombre que cercó un terreno, 
pensó en decir ‘esto es mío’ y encontró gentes bastante sencillas para creer-
lo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil” (Rousseau, 1992: 225).

Desde esta perspectiva, la construcción de viviendas está en la base de 
los con5ictos entre los hombres. Los más fuertes de entre los humanos eran 
los primeros en construirse viviendas porque se sentían capaces de defen-
derlas, y no podían adueñarse de las cabañas de sus vecinos sin exponerse a 
un combate violento con las familias que las ocupaban (Rousseau, 1992). 

2 Rousseau distingue la desigualdad natural y las desigualdades sociales. La primera se re:ere al 
hecho de que, biológicamente, ciertos seres humanos son grandes y otros pequeños, mientras que 
las segundas conciernen al modo de apropiación de los bienes y de los recursos entre los hombres.
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Weber, desarrollando la misma idea, sostiene que el territorio constituye 
una de las características de la agrupación política3. Que la existencia y los 
reglamentos impuestos por los ocupantes de un territorio sean garantiza-
dos allí de manera permanente, hace de dichos ocupantes una agrupación 
política, ya que son capaces de imponer sus leyes en ese lugar y defenderlas 
mediante la violencia (Weber, 1995). Con la misma perspectiva, Bourdieu 
relaciona la cuestión del acceso al territorio con los diferentes recursos que 
poseen los individuos. Según Bourdieu, “en la lucha por apropiarse del es-
pacio, los que están desprovistos de capital son mantenidos a distancia, sea 
física o simbólicamente, de los bienes socialmente más raros, y son conde-
nados a frecuentar a las personas o los bienes más indeseables o menos ra-
ros. La falta de capital intensi:ca la experiencia de lo :nito y encadena a un 
lugar” (Bourdieu, 1993: 258). Las características comunes de los análisis 
de Rousseau, Weber y Bourdieu se resumen en aportes sociales desiguales.

Re:riéndose a la situación de los sin-techo en París, Aumercier utiliza 
el concepto “encerrar afuera” (enfermer dehors) para describir las relaciones 
entre estas personas y el “SAMU social”4, cuya misión consiste en realizar 
intervenciones de urgencia con esta población. Según la autora, la manera 
en que el SAMU social trata a los individuos que llama para encontrar 
un albergue de urgencia se parece a una especie de “higiene social”, en el 
sentido en que los servicios recogen los desechos para mantener limpia la 
ciudad. El sujeto, escribe la autora, está encerrado en su negación; no se le 
reconoce su capacidad subjetiva para de:nir sus propias necesidades y para 
expresarlas. Se ve sometido, dice, a “una inclusión forzada como indivi-
duo cobijado en su negación, en su desdén, en su bella marginalidad o en 
una de las múltiples identidades nacionales, étnicas o religiosas disponibles 
sobre el mercado” (Aumercier, 2004: 125, 127). No obstante, la autora 

3 Para Weber, una agrupación política es una agrupación de dominación cuando su existencia y la 
validez de sus reglamentos están garantizados de manera continua en el interior de un territorio 
geográ:co determinable por la aplicación y la amenaza de un constreñimiento físico por parte de 
la dirección administrativa (Weber, 1995).

4 El SAMU social es “un dispositivo de salvataje que en grandes ciudades del mundo tiene por ob-
jetivo intervenir de urgencia junto con personas en peligro, muy débiles o muy des-socializadas, 
para expresar a través de ellas mismas sus necesidades, con el :n de ofrecer ayuda-consuelo-asis-
tencia” (Aumercier, 2004: 120).

reconoce que estos individuos han desarrollado mecanismos de lucha de 
a:rmación y para hacer reconocer sus necesidades, al no renunciar a sus 
costumbres y preferencias.

Bourdieu sitúa el rol del Estado en el marco de estas luchas por la 
apropiación del espacio. Según el autor, estas pueden tomar formas más 
colectivas, sea en la elaboración de las políticas sobre vivienda en el plano 
nacional, sea en el nivel local, con relación a la construcción y a la atribu-
ción de las viviendas sociales, o en lo referente a las opciones en materia de 
equipamientos públicos (Bourdieu, 1993). Según el autor, en este sentido, 
el Estado tiene un inmenso poder sobre el espacio a través de su capacidad 
de convertir el suelo en mercancía, de construir vivienda y, también, en 
gran medida, de crear trabajo y edi:car establecimientos escolares. Desde 
la perspectiva de Bourdieu, en la medida en que las autoridades estatales 
favorecen la construcción de grupos homogéneos con una base espacial, 
esta política es, en gran parte, responsable de lo que se puede observar 
directamente en los grandes conjuntos deteriorados o en las ciudades de-
sertadas por el Estado (Bourdieu, 1993: 262).

McAll, en un ensayo consagrado al análisis de los territorios como mu-
ros de exclusión y espacios de ciudadanía, habla de una doble constitución: 
la constitución jurídica y la constitución sociológica. La primera garantiza 
los principios jurídicos, mientras que la segunda está relacionada con las 
relaciones sociales. En otras palabras, la constitución jurídica indica los prin-
cipios fundamentales que rigen el funcionamiento de una comunidad; está 
fundada sobre un principio de igualdad: todos los hombres son iguales ante 
la ley. La otra, en cambio, remite a las prácticas que gobiernan realmente los 
comportamientos de los actores. La primera constitución es parte del univer-
so formal, coherente, de las ciencias jurídicas, mientras que la segunda, más 
concreta, anclada en la realidad de la vida cotidiana de los actores, tiene que 
ver con las ciencias sociales empíricas. Según McAll, la constitución jurídica 
solo puede tener un vínculo formal con la constitución sociológica, como en 
el caso del automovilista que obedece a las normas de control de velocidad 
solo al aproximarse a una patrulla (McAll, 1995).
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Pueblo de los Vencedores y Pueblo de la Fraternidad de Berville

Village des Vainqueurs (Pueblo de los Vencedores) y Village de la Fra-
ternité de Berville (Pueblo de la Fraternidad de Berville) han sido cons-
truidos, respectivamente, por dos organizaciones internacionales: Com-
passion Internationale y Food for the poor. La primera es una ONG 
multinacional de obediencia religiosa que ofrece becas de estudio a los 
niños pobres de ciertos países del tercer mundo. Estas se entregan a los 
niños a través de las misiones religiosas, en especial a través de las misio-
nes bautistas. La segunda es una ONG que se ocupa principalmente de la 
distribución de comida a las poblaciones de los países del tercer mundo, 
particularmente a aquellas víctimas de hambre o de catástrofes naturales. 
Después de las inundaciones del año 2008 en Cabaret, estas ONG, junto 
con la alcaldía de la ciudad, han construido casas para albergar a algunas 
familias siniestradas. ¿Cuáles son las características de los pueblos y de 
las viviendas que se construyen? ¿Cuál es el per:l socioeconómico de los 
habitantes? ¿Están satisfechos, o no, con su nueva situación y con las 
viviendas en las que se encuentran ahora?

Bene!ciarse de una vivienda en un proyecto

Con relación al Pueblo de los Vencedores, el proyecto consiste en la cons-
trucción de casas para padres y madres o responsables de niños becarios de 
Compassion Internationale que hayan sido víctimas de las inundaciones 
en Cabaret del año 2008. La organización impone ciertas condiciones a los 
bene:ciarios de las viviendas construidas: 

Entregar cuatro camiones de materiales (dos de arena y dos de ripio).
Llevar agua a la construcción para preparar el mortero.
Dar de comer a los constructores cada día. 

Según un bene:ciario entrevistado, para ellos no era fácil cumplir los re-
querimientos impuestos, ya que no tenían dinero: “Todo lo que teníamos 

se lo llevaron las inundaciones; hemos tenido que pedir prestado dinero a 
gente cercana para pagar los camiones de materiales y dar de comer a los 
constructores”. La vivienda se construye a nombre del niño o la niña. Se 
prohíbe a los padres y madres alquilar parte o la totalidad de la morada, 
pero la persona responsable (o el padre o madre del niño/a) puede albergar 
a algún otro miembro de la familia, o incluso dejarle vivir allí, si posee 
otro domicilio. Por ejemplo, entrevisté a una mujer que vivía en una casa 
construida a nombre de su sobrina, criada por su madre. Esta última posee 
una casa en Cabaret, donde vive, y pasó la vivienda del pueblo a su hija, 
quien no tiene donde vivir.

En cuanto al Pueblo de la Fraternidad de Berville, las casas fueron cons-
truidas, junto con la alcaldía de Cabaret, por la organización no guberna-
mental Food for the poor. La alcaldía ha puesto a disposición de la ONG 
el terreno donde están construidas las viviendas. Según los bene:ciarios 
entrevistados, ninguna condición les fue impuesta para bene:ciarse de una 
vivienda, pero los involucrados debían encontrarse desprovistos de recursos 
por haber sido víctimas de las inundaciones. Visto el número de familias 
víctimas y sin recursos, la alcaldía realizó un sorteo. Así, fueron seleccio-
nadas alrededor de treinta familias para ser bene:ciarias de una vivienda. 
Contrariamente a lo que se impone a los bene:ciarios del Pueblo de los 
Vencedores, los del proyecto de Food for the poor no tienen prohibido al-
quilar, ni su casa está construida a nombre de un niño o niña. No obstante, 
se quejan de no disponer de títulos de propiedad de las viviendas y de ser 
objeto de presiones por parte del propietario inmobiliario, quien amenaza 
con desalojar a la gente cuando el mandato del alcalde llegue a su :n.

Condiciones de vida en los pueblos

Ubicados en una colina a aproximadamente cinco kilómetros de la ciudad 
de Cabaret, los dos pueblos cuentan con alrededor de sesenta viviendas 
construidas con bloques de hormigón y techos de chapa. Al sur de la ciu-
dad, se encuentran uno junto al otro, separados por aproximadamente diez 
kilómetros. Cada pueblo está edi:cado en una media hectárea de terreno 
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de tierra. Están separados de la ciudad y desprovistos de servicios como 
agua, electricidad, drenaje y saneamiento, seguridad pública, transporte, 
escuelas, parques, etc.

El acceso al agua parece ser el problema que más preocupa a los habi-
tantes. Lo necesitan para la limpieza, las bebidas y los baños. El agua se 
vende en barriles de sesenta galones o en baldes de cinco galones. El barril 
cuesta cien gourdes, es decir, más de 2,50 dólares americanos, mientras 
que el balde de cinco galones cuesta diez gourdes (0,20 dólares). Según 
una mujer residente en el Pueblo de los Vencedores: “el acceso al agua es 
nuestro principal problema aquí. En el transcurso de una semana, puedo 
gastar hasta cien gourdes para comprar agua. No trabajo, no hago nada, a 
veces nos quedamos así”. La alcaldía no ayuda para que la población acceda 
al agua, y la que se comprada ni siquiera está tratada. Los comerciantes la 
recogen en fuentes en el río cercano a Cabaret para luego venderla a los 
habitantes de los pueblos. 

Para la iluminación, los habitantes utilizan lámparas de petróleo o ve-
las. Según una madre de familia entrevistada en el Pueblo de la Fraternidad 
de Berville, el gasto para la iluminación en la noche cuesta entre 125 y 
150 gourdes por mes, es decir, entre 3 y 3,50 dólares. Los niños y niñas 
solo pueden estudiar en la clase de día, ya que la luz proyectada por velas 
o lámparas de queroseno no facilita la lectura por la noche. Los padres y 
las madres también hablan de las di:cultades ligadas al transporte de los 
niños y niñas a la escuela, pues no existe transporte público en los pueblos. 
La carrera de taxi-moto cuesta 25 gourdes por una ida sencilla al centro 
de Cabaret. En otras palabras, se necesitaría cinco gourdes por día y por 
niño o niña para el transporte a la escuela. Pagar por este servicio resulta 
imposible para los padres y madres de tres hijos. Por ende, los niños tienen 
que caminar más de media hora para llegar al centro de la ciudad. Después 
de un día de clases, solo pueden estar cansados.

Con relación al drenaje y al saneamiento, los pueblos no los tienen. Ubi-
cado en la parte baja de la colina, el Pueblo de la Fraternidad de Berville no 
dispone de ningún sistema de tratamiento de las aguas de lluvia y usadas. 
Las calles estrechas todavía son de tierra. Cuando llueve, son lodosas y la 
circulación es delicada. Cada casa está equipada con una fosa séptica cavada 

en la parte posterior, pero la mayoría está fuera de servicio porque no tienen 
cubiertas, y representan un peligro para los niños y una amenaza para la 
salud pública. La mayoría de los habitantes del pueblo no dispone de un 
lugar para hacer sus necesidades. En el Pueblo de los Vencedores se llega a la 
misma constatación: la calles, de tierra, se inundan con cada lluvia. Se han 
cavado letrinas, divididas en dos cabinas, que sirven a cada vivienda, pero 
estas están construidas apenas a unos metros de las habitaciones y no tienen 
un buen mantenimiento. Además, no hay ningún servicio de recolección de 
desechos.

Características de las casas

En el Pueblo de la Fraternidad de Berville todas las casas tienen dos habi-
taciones y dos galerías en la dimensión de la construcción, arregladas en 
las dos fachadas principales de la casa. Cada habitación mide entre 12 y 
14 metros cuadrados. Las paredes son de hormigón y la cubierta de chapa. 
En el Pueblo de los Vencedores, en cambio, ciertas casas tienen tres habita-
ciones, según el tamaño de la familia. De las siete casas que visitamos, solo 
una tenía tres habitaciones. Los residentes de los dos pueblos se quejan de 
no estar protegidos cuando llueve. Según la mayoría de las personas entre-
vistadas en ambas localidades, si la lluvia viene acompañada de viento, el 
interior de las casas se inunda. 

Se ha habilitado una cocina en cada casa del Pueblo de la Fraternidad. 
Estas miden aproximadamente dos metros cuadrados y no disponen de 
ningún accesorio que permita decir que es una cocina aparte de un hor-
nillo elaborado artesanalmente. Para preparar la comida, las familias usan 
carbón de madera o bagazos recogidos en los alrededores del pueblo. La 
situación es diferente en lo referente a la posición de las cocinas en el Pue-
blo de los Vencedores, pues estas se encuentran desconectadas de la casa. 
En ciertas casas visitadas, la comida se prepara en un hornillo de carbón 
instalado en la galería o bien en el interior mismo de una habitación. Las 
cocinas presentan un riesgo de incendio para las casas, a causa de su di-
mensión, su posición y el tipo de combustible utilizado para la cocción, 
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sin contar con que el uso de carbón de madera es dañino para el medio 
ambiente del país, que ya se encuentra en una situación crítica.

Por otro lado, no existen cuartos de baño adecuados en ninguno de los 
pueblos. En el Pueblo de los Vencedores, estos están en el mismo lugar que 
las letrinas. El agua usada para el baño se vierte directamente en las fosas 
sépticas mal mantenidas. Según una persona entrevistada en este pueblo, 
nadie usa esas duchas por su ubicación. “Si me baño en este lugar –dice 
Lorimène, una madre de familia que vive en el Pueblo de los Vencedores–, 
cuando salgo de la ducha, mi cuerpo esparce el olor de la letrina. Eso no 
es bueno”. En el Pueblo de la Fraternidad, en vez de letrinas se deberían 
construir servicios higiénicos. Se observan fosas cavadas en la parte trasera 
de cada casa. La ducha se encuentra en el mismo lugar que la cabina que 
sirve de servicio higiénico, pero todo termina ahí. Food for the poor no 
terminó el proyecto. Y esos baños son inutilizables.

Conclusión

Al cabo de esta investigación se llega a tres consideraciones en cuanto al 
marco teórico usado para el análisis. Primeramente, estamos hablando de 
casas construidas para categorías especiales de personas, es decir, para fa-
milias de bajos ingresos, arruinadas a causa de las inundaciones, las cuales 
viven una situación de indigencia y están dispuestas a aceptar todo lo que 
les pueda ayudar a sobrevivir. Como lo a:rma Aumercier (2004), a estas 
personas no se les da la opción de de:nir lo que necesitan. Su capacidad 
para analizar su situación, para precisar sus propias necesidades y expresar-
las es desconocida por los que las ayudan. Están cobijadas en su indigencia 
y su marginalidad y se ven sometidas a esta inclusión forzada en función 
de su estatus.

En segundo lugar, existe una paradoja con relación al derecho a la vivien-
da de esta población. Por un lado, está escrito en la Constitución de la Re-
pública de Haití que el Estado debe velar por que todos los ciudadanos, sin 
distinción, habiten una vivienda decente. Por otro lado, algunos ciudadanos 
son víctimas de catástrofes naturales, pierden todo lo que poseen, y se que-

dan sin un techo para refugiarse. Pero esto no le importa al Estado. Son dos 
ONG las que se encargan de ofrecer una casa a algunas familias consideradas 
más vulnerables que otras. El derecho garantizado en el papel no es más que 
una paradoja. Tal vez hubiese sido mejor garantizarlo en la práctica, en lugar 
de prescribirlo como derecho para luego no respetarlo. Esto nos lleva a la dis-
tinción hecha por McAll (1995) entre los dos tipos de constituciones. En el 
plano jurídico, diríamos, el derecho a una vivienda decente de la población 
en general y de las víctimas de catástrofes naturales está garantizado. Se trata 
de un derecho formal que en la práctica no se cumple. 

Finalmente, la gestión de esta población y de los territorios donde se 
encuentra contribuye al establecimiento de relaciones sociales muy poco 
igualitarias. Es verdad que no estamos en la época en que Rousseau habla-
ba de los orígenes de las desigualdades entre hombres y mujeres, evocando 
el gesto del primer individuo que se apropió de una parcela de terreno y 
dijo “esto es mío”, pero es seguro que el Estado dispone de medios para 
administrar las poblaciones según las capacidades de estas, es decir, según 
los recursos de los cuales disponen. Los habitantes de los dos pueblos en 
cuestión se encuentran en estos territorios y están obligados a aceptar los 
tipos de vivienda que las ONG construyen para ellos porque están despro-
vistos de capital. Para retomar el concepto de Bourdieu, a estas personas 
se las mantiene, entonces, a distancia y solo pueden frecuentar a gente de 
su mismo estatus. Se encuentran en las fronteras de la ciudad, obligadas, 
por ello, a participar en la reproducción de la marginalidad y la indigencia.
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Anexos

Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social de CLACSO. Parte 3

Mesas “Trabajo y políticas de vivienda en la Región Andina” y “Gobiernos 
locales, democracia y ciudades andinas” en el marco del Segundo Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, México DF, 26-29 de 
mayo de 2010, y taller “Transformaciones urbanas, ambientales y políticas 
públicas”, Buenos Aires, 5-7 de agosto de 2010.

Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinosa1

Mesas “Trabajo y políticas de vivienda en la Región Andina” y “Gobier-
nos locales, democracia y ciudades andinas”

Segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales,
México DF, 26-29 de mayo de 2010

Entre el 26 y el 29 de mayo de 2010, en la Ciudad de México, la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el apoyo de su 
Consejo Superior, su Secretaría General y sus sedes y unidades académicas 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gua-

1 Coordinadores del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social de CLACSO.
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temala, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, 
organizó el Segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 
Sociales. Los objetivos principales de este evento fueron propiciar una pla-
taforma de encuentro y debate sobre los principales temas de discusión de 
las Ciencias Sociales a nivel mundial, así como analizar las diversas pro-
blemáticas del mundo contemporáneo y de la región latinoamericana, a 
través de siete ejes que buscaron recoger los problemas más característicos 
y representativos de la región en el debate cientí:co-social: desigualdad, 
exclusión, pobreza y bienestar social; democracia, instituciones y procesos 
políticos; estado de derecho y Derechos Humanos; relaciones internacio-
nales y seguridad; economía y desarrollo; procesos culturales, identidades 
y ciudadanía; y dinámica de la población y el medio ambiente.

El eje uno analizó investigaciones y hallazgos, así como re5exiones teó-
rico-analíticas relacionadas con los temas/problemas vinculados con los 
avances, obstáculos y retrocesos derivados del diseño e implementación de 
políticas públicas; se examinaron los avances de investigaciones produci-
das en América Latina en relación con las dimensiones económicas y no 
económicas de la desigualdad social, la pobreza y el bienestar; se discutie-
ron trabajos orientados tanto al diagnóstico de estos problemas como a la 
formulación de propuestas que ofrecieron soluciones a los mismo; y los 
subejes giraron en torno a la dinámica de la desigualdad social y la pobreza 
en América Latina, la política social, las cuestiones de diseño, implementa-
ción e impacto de agendas locales, y la educación y la equidad.

El eje dos discutió los tipos de ajustes, innovaciones y comportamientos 
sociales y políticos que se procuran para lograr una relación virtuosa entre 
una democracia de mayor calidad y un bienestar económico y social. Los 
subejes giraron en torno a la gobernanza y la calidad de la democracia, los 
electores y los partidos políticos, la división de los poderes y la descentraliza-
ción, los nuevos liderazgos, el gobierno y las ideologías en América Latina.

En el marco del Segundo Congreso de FLACSO y de los ejes uno y 
dos del mismo, el Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social 
de CLACSO presentó dos propuestas de panel, nombradas “Trabajo y po-
líticas de vivienda en la Región Andina” (para el eje uno) y “Gobiernos 
locales, democracia y ciudades andinas” (para el eje dos).

1. Contenidos del panel “Trabajo y políticas de vivienda en la Región 
Andina”

Organizadores:
Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinosa

Moderador:
Víctor Delgadillo

Política de vivienda en Venezuela 
Teolinda Bolívar B. 

La exposición dio cuenta del panorama de la política de vivienda venezo-
lana desde 1928, cuando el Gobierno venezolano decidió intervenir en 
la cuestión de la vivienda y creó el Banco Obrero, hasta el año 2010. Se 
resaltó que, a pesar de las intervenciones del Gobierno durante más de 
ochenta años, en la práctica, los auto-productores de vivienda y hábitat 
han construido más que este y el sector privado juntos, y que las ciudades 
venezolanas han sido construidas, y lo siguen siendo, en gran parte, por 
las familias que  deciden vivir en lo urbano venezolano “contra viento y 
marea”.

Construcción social de hábitat: 
más allá de una política de producción de vivienda 
María Cecilia Múnera López 

Se expuso al hábitat como ámbito donde ocurren interacciones entre sis-
temas y elementos que hacen posible la vida humana, sin que este pueda 
reducirse a una de sus escalas: la vivienda. Se re5exionó sobre una compa-
ración: la producción masiva de vivienda, como política de Estado y como 
posible generadora de patologías en los hábitats humanos, frente a la cons-
trucción social del hábitat, a partir de la de:nición de proyectos colectivos 
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formulados y realizados con participación de los habitantes. Se dijo que 
con la construcción social se mejoran los niveles de habitabilidad, de satis-
facción de las necesidades humanas y de la realización de los sujetos; pero 
con el requerimiento necesario de “desnaturalizar” la noción de desarrollo 
aplicado a las dinámicas sociales y, por lo tanto, a la re-signi:cación de su 
sentido a partir de un nuevo enfoque: el desarrollo entendido como “cons-
trucción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente determinada”.

Lanzando los dados. Las políticas habitacionales en el Perú (1990-2009) 
Julio Abel Calderón Cockburn

La presentación de Julio giró en torno al Perú desde la década de los noventa, 
cuando diversos gobiernos suscribieron propuestas de libre mercado y dele-
garon a la iniciativa privada la solución de problemas sociales como los de la 
vivienda. Se presentó al Estado peruano como facilitador de las operaciones 
de la iniciativa privada y solucionador de sus problemas. Bajo esta idea, se 
describió el paso de un modelo liberalizador que planteó el mercado como 
solución, a otro en que el entramado entre el Estado y el mercado, en la pro-
ducción de la ciudad, combina el subsidio público con la actividad privada, 
para atender el dé:cit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Finalmente se 
comentó sobre la viabilidad de esta política, a través de ensayo/error, mos-
trando cómo se depende de las posibilidades de los mercados de encontrar 
núcleos de acumulación y nichos de demanda.

Trabajo y políticas de vivienda en Bolivia
Carmen Ledo García

Fue una exposición histórica sobre Bolivia, acompañada por la descripción 
de revoluciones y cambios permanentes. Se dijo que Bolivia es un país que 
no ha logrado superar sus di:cultades de desempeño económico y social, 
a pesar de haber aplicado :elmente todas las reformas del Programa de 
Ajuste Estructural. Así, la persistencia de intolerables niveles de pobreza, 

junto a la alta inestabilidad social y política y la crisis económica, y a la 
falta de acciones de apoyo y promoción del desarrollo que permitan la 
construcción de una ciudadanía justa y democrática, formaron parte de la 
disertación. Entre 2004 y 2008, Bolivia experimentó un crecimiento sos-
tenido del PIB; sin embargo, dicho crecimiento no se tradujo en acciones 
que modi:caran los dé:cits cuantitativos y cualitativos de la vivienda, ni 
en acciones que contribuyeran a reducir la precarización e inestabilidad 
laboral, es decir, el empleo precario y la desigualdad en la distribución de 
los ingresos, que, por el contrario, a 2010 permanecían invariables. 

Una comunidad de migrantes indígenas en la ciudad de Quito; 
características sociales y laborales 
Jos Demon

Doce años atrás, las 33 familias migrantes de la provincia de Chimbora-
zo que conforman la comunidad de Gulalag San Roque, en la ciudad de 
Quito, tomaron una importante decisión: asentarse en Quito y cambiar su 
condición de migrantes itinerantes. El traslado a la ciudad fue incentivado 
por el constante deterioro de las condiciones de vida en el campo y las me-
joras en la ciudad en ámbitos vivenciales como la economía, la educación, 
la alimentación y la salud. Una parte del éxito de la migración de estas 
familias se debe a su particular forma de organización, como comunidad 
indígena, por la invocación de su tradición de colaboración y ayuda mutua 
en bene:cio del bienestar de todos. 
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2. Contenidos del panel “Gobiernos locales, democracia y 
ciudades andinas”

Organizadores:
Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinosa

Moderadora:
Alicia Ziccardi

Gobiernos locales, democracia y ciudades venezolanas 
Julio de Freitas Taylor

Partiendo, como base para la descripción y el análisis, de la situación ac-
tual de los gobiernos locales en Venezuela, y tomando como fundamen-
tos la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
—promulgada en 1999— y la re-arquitectura de la estructura jurídico-
institucional del Estado venezolano —en constante recodi:cación—, se 
dio cuenta de los logros que se han producido en el país en los últimos diez 
años en materia de descentralización.

Asimismo, se describieron y analizaron las nuevas prácticas implemen-
tadas desde los gobiernos locales, regionales y el gobierno central, junto 
con los nuevos agentes sociales que han surgido en el escenario político 
de este incipiente modelo democrático participativo y protagónico vene-
zolano, y el efecto de este como nueva cultura política, para tratar de de-
terminar hasta qué punto se han fortalecido o propuesto nuevos espacios 
para la participación ciudadana en los gobiernos locales como elementos 
democratizadores del poder; o si, por el contrario, se trata de una estructu-
ra que conlleva una re-centralización y el desarrollo de un nuevo modelo 
clientelar.

Actualidad, diagnóstico y análisis de municipios colombianos
Carmenza Saldías Barreneche

Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica en adoptar 
formulas descentralistas, que avanzaron signi:cativamente en la década de 
1980 y con la Constitución Política de 1991: elección popular de alcaldes 
y gobernadores, entrega de competencias y recursos a las entidades terri-
toriales para el manejo de la salud y la educación, reformas políticas que 
favorecieron la aparición de nuevos actores en el escenario político local y 
departamental. Sin embargo, es evidente el retroceso ocurrido en la década 
de 2000, que llevó a sostener que en Colombia, en realidad, no hay un 
proceso de descentralización sino, apenas, un proceso de desconcentración 
del gasto del Gobierno Nacional para facilitar la ejecución de políticas cada 
vez más centralistas y verticales.

Situación de las municipalidades en el Perú. 
Desafíos para la gestión de las ciudades
Julio Abel Calderón Cockburn

Se presentó un diagnóstico sucinto sobre la organización municipal en el 
Perú y se abordó los desafíos que los gobiernos locales enfrentan para la 
gestión de las ciudades. En esta medida, también se abordó el proceso de 
descentralización, las competencias municipales según el marco jurídico, 
el :nanciamiento municipal y los procesos de gestión. Se concluyó con el 
planteamiento de que hay avances en el proceso de descentralización, pero 
que este se caracteriza más por la transferencia de funciones que por la de 
recursos y capacidades, que el marco legal tiene vacíos y superposiciones 
que no permiten distinguir una clara intervención municipal en cuanto a 
las políticas urbanas y socio-urbanas, y que existe interferencia por parte 
del gobierno nacional.  
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Perspectivas democráticas de los gobiernos locales en Ecuador 
Sebastián Mantilla Baca

Se persiguieron, fundamentalmente, dos objetivos: en primer lugar, se hizo 
un diagnóstico de los gobiernos locales en Ecuador, y en segundo lugar, se 
realizó un análisis crítico del proceso de reforma del Estado desde la apro-
bación de la Constitución en el año 2008.

Desde una óptica crítica, se destacaron las perspectivas que tienen estas 
reformas a nivel de gobiernos locales, para la consolidación de la demo-
cracia, e instituciones, cuya idea de fondo fue emprender un ambicioso 
proceso de descentralización hacia la construcción de un Estado musculo-
so y democrático, a través de la incorporación de amplios mecanismos de 
participación y control social.

Diagnóstico y análisis de los municipios bolivianos 
Carmen Ledo García

En Bolivia, la Constitución Política del Estado aprobada a :nes de enero 
de 2009 estableció un nuevo diseño territorial. Una de las modi:caciones 
más notables fue la inclusión de las nociones de región, región metropolitana 
y región indígena originaria campesina. Una región puede comprender no 
solo municipios sino también autonomías indígenas originarias campesi-
nas. Entre los aspectos más delicados de esta nueva regionalización estuvo 
que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización debía ser aprobada 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con dos tercios de los votos; así 
también, que se establecerían los términos y procedimientos para la con-
formación ordenada y plani:cada de las regiones dejando establecido que 
la región no podría ser más pequeña que una provincia, debido a que su 
conformación debería estar sujeta a un criterio de agregación. Entonces, se 
analizó el establecimiento y alcance de una región frente a una provincia, 
sin cruzar los límites departamentales.

Taller “Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas”

En co-organización con el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, 5-7 de agosto de 2010

Este taller se propusó facilitar el intercambio entre investigadores y gru-
pos de trabajo cuyo objeto de estudio son las transformaciones urbanas y 
ambientales en el período reciente en Argentina y América Latina, contri-
buyendo a una actualización del estado del conocimiento y de los trabajos 
teóricos y empíricos sobre la materia.  

El taller también buscó desarrollar una tarea de reconstrucción cog-
nitiva en diálogo con otras disciplinas sociales que abordan la cuestión 
urbana, tales como la antropología, la sociología, las ciencias políticas, la 
arquitectura y la economía. 

Se lo propuso como un espacio de sinergia entre grupos e individuos 
que ya llevan varias décadas de intercambio y trabajo conjunto, contribu-
yendo a la actualización de trabajos de investigación que tienen una pers-
pectiva interdisciplinaria y una mirada longitudinal y de mediano plazo 
sobre la cuestión urbano-ambiental.  

Al concebir este diálogo en términos de intercambio comparativo, se 
propuso introducir una dimensión internacional que permitiera identi:car 
los fenómenos y cuestiones relevantes en cada país y los problemas que son 
comunes en el campo de la investigación urbana y ambiental en América 
Latina.

Asimismo, la reunión se propuso crear un ambiente propicio para que 
los jóvenes investigadores dialogaran con otros de mayor trayectoria. 

El Taller organizó el debate en torno a cuatro ejes:

Eje 1. Instrumentos de gestión de hábitat popular. Vivienda adecuada y 
acceso a suelo de calidad para sectores de bajos ingresos: característi-
cas de los diversos instrumentos desarrollados e implementados en las 
últimas décadas; análisis de sus condiciones de aplicación y efectos; 
regularización, mejoramiento, creación de nueva oferta, dinámicas de 
socialización, formas de propiedad/titulación, etc.
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Eje 2. Políticas públicas urbanas y socio-territoriales implementadas en 
ciudades de América Latina. Orientación y paradigmas en curso: su ca-
racterización; identi:cación y análisis de las consecuencias sociales, po-
líticas, económicas, jurídicas, culturales, de género, urbano-ambienta-
les y territoriales de su implementación; efectos de inclusión/exclusión. 
Eje 3. Derechos, crisis y demandas ciudadanas. Con5ictos urbanos, de-
mandas y actores en movimiento; derecho a la ciudad y estrategias de 
acceso al hábitat; procesos socio-políticos relacionados con  la gestión 
del hábitat popular y la inclusión social.
Eje 4. La cuestión ambiental y sus desafíos en nuestras ciudades. Con5ictos 
ambientales, demandas y actores; riesgo urbano-ambiental, prevención 
y gestión; políticas y enfoques.  

1. Los expositores

Eje 1. Instrumentos de gestión de hábitat popular

Soledad Arqueros y María 
Laura Canestraro

Intervenciones del Estado en la regularización de villas y asenta-
mientos: alcances, límites y contradicciones.

Tomás Guevara, Tomás Ras-
pall y Ma. Cecilia Zapata

Acceso a suelo de calidad para sectores de bajos ingresos: un balan-
ce de la implementación de la Ley 341/964.

Mariana Relli Notas sobre la política de la provincia de Buenos Aires frente a la 
irregularidad dominial del hábitat popular urbano, 1990-2005.

Juan Duarte y 

Juan  Pablo del Río

Modalidades de gestión del suelo y localización de la vivienda 
social en el marco de los Programas Federales de Vivienda 
2003-2009 en el conurbano bonaerense.

Comentaristas Nora Chichevsky y Cristina Cravino

Eje 2. Políticas públicas urbanas y socio-territoriales implementadas en ciudades de América Latina

Fernando Ostuni, Cristina 
Bettanin y Nicolas Ferme

La cuestión del habitar. Re5exiones sobre la dimensión autoritaria 
de las políticas habitacionales: rupturas y continuidades en las 
experiencias de los residentes en conjuntos urbanos de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Luján Menazzi y Mariana 
Gomez

Miradas sobre las políticas actuales para el sur de la ciudad: los 
casos de Mataderos y La Boca.

Marianne Von Lucken y 
Florencia Rodríguez  

Los desalojos como política de Estado. Estudios de caso: villa La 
Maternidad en la ciudad de Córdoba, y el asentamiento Costanera 
Sur Rodrigo Bueno en la Ciudad de Buenos Aires.

Paula Rosa y  Griselda 
Palleres

Reproducción de prácticas y cotidianeidad: políticas públicas y 
situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Comentaristas Emilio Duhau y Gustavo Riofrío

Eje 3. Derechos, crisis y demandas ciudadanas

Mariano Perelman y Natalia 
Cosacov  

Modos de apropiación de la ciudad, con5icto y gestión del espacio 
urbano. La construcción de fronteras en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Carolina Perea y Pablo Vitale Localización y demandas en la ciudad: con:guraciones de recla-
mos en Villa 20 y Villa 31.

Julia Ramos y 

Laura Gil    

La casa, el barrio y la ciudad: algunas consideraciones de género 
a partir de la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inqui-
linos.

Vanesa Cioli y Gabriela 
Ro@nelli  

Cooperativas populares: nuevos caminos para re-articular la demo-
cracia y la justicia social.

Comentaristas Ana Sugranyes y Ana Falu

Eje 4. La cuestión ambiental y sus desafíos en nuestras ciudades

Soledad Fernández Bouzo y 
Patricio Besana

Territorios en con5icto y construcción social del riesgo en el muni-
cipio de Avellaneda: controversias y nuevos lenguajes de valoración 
sobre el ambiente.

Lorenzo Langbenh, Carolina 
Montera, Matías Ronis y 
Melina Tobías

Ambiente, territorio y organizaciones sociales. Recon:guraciones 
de la noción de ciudadanía en torno a la cuestión ambiental.

Marie-Noëlle Carré, Victoria 
Dhers, Cinthia Schammah y 
España Verrastro

Dinámicas de uso de territorios-basura. Hacia una sistematización 
de sitios que acumula(ro)n basura en la región metropolitana de 
Buenos Aires.

Leonardo Fernández El metabolismo del Gran Buenos Aires: dilemas de la gestión 
ambiental metropolitana.

Comentaristas Ricardo Gutiérrez, Máximo Lanzetta y María Di Pace

El Taller, además, incluyó las siguientes tres actividades:
1. Conferencia pre-taller

El hábitat popular en América Latina
Teolinda Bolívar, co-coordinadora del Grupo de Trabajo Hábitat Popu-
lar e Inclusión Social, Venezuela
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2. Mesa redonda 1
Políticas públicas, hábitat e inclusión social
Ana Falú, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Jaime Erazo Espinosa, co-coordinador del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social, Ecuador
Ernesto Pastrana, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Nora Clichevsky, Consejo Nacional de Investigaciones Cientí:cas y 
Técnicas, Argentina

3. Mesa redonda 2
Transformaciones urbanas y ambientales en América Latina: una mirada 
comparativa
Gustavo Riofrío, DESCO Observatorio Urbano Perú
Alfredo Rodríguez, SUR Chile
María Di Pace, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Emilio Duhau, Universidad Autónoma Metropolitana, México 

Las próximas actividades

En la cuarta parte daremos cuenta de lo que fue la II Reunión y II Con-
greso Latinoamericano y Caribeño del Grupo de Trabajo Hábitat Popular 
e Inclusión Social de CLACSO, “Hacedores de ciudades”, desarrollado 
entre el 27 y 29 de julio de 2011, en la Ciudad Universitaria de Caracas, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2000.

Autores

Teolinda Bolívar, venezolana, arquitecta por 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central de Venezuela (FAU-UCV), 
promoción Nº 9-1959, doctora en Urbanismo 
por la Universidad de París XII-1987. Actual-
mente es coordinadora del Centro Ciudades de 
la Gente, de la Escuela de Arquitectura Carlos 
Raúl Villanueva de la FAU-UCV y co-coordina-

dora del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social del Consejo 
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). Investigadora de los 
procesos de producción de la ciudad y en especial de los barrios autopro-
ducidos. Tiene publicaciones en revistas y libros y ha recibido diversos 
premios, tanto nacionales como internacionales, por su trabajo, entre éstos 
últimos, el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat, en 2003.

Jaime Erazo Espinosa, ecuatoriano, arquitec-
to, maestro en Desarrollo Local y Territorial y 
maestro en Desarrollo de Ciudades. Dibujante 
abstracto y estudioso de Filosofía estética. Profe-
sor universitario de pre y posgrado en institucio-
nes nacionales y de la región desde 1998 hasta 
hoy. Creador y gestor de más de cien proyectos 
académicos, editoriales y de investigación, entre 
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cursos y ciclos de cursos de desarrollo profesional, seminarios y congresos. 
Fue, junto a Teolinda Bolívar, el iniciador del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social de CLACSO. Investigador de imágenes urbanas 
y de políticas y mercados de suelo urbano y vivienda. Coordinador de, 
entre otros procesos regionales, la investigación “Gobierno de las ciuda-
des andinas” y, junto a Laura Cédres, el proyecto “Vivienda para pueblos 
indígenas en cuatro ciudades andinas”. Enlazador de iniciativas. Junto a 
Fernando Carrión, coordinan los proyectos académicos de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (OLACCHI). Autor 
de artículos cientí:co-sociales y de opinión y de contribuciones a libros y 
revistas especializadas, prologuista y compilador de libros. Activista urba-
no-político-social, a lo Jane Jacobs, y amante de los movimientos sociales 
espontáneos y autoproductores. Es miembro de la directiva del Contrato 
Social por la Vivienda de Ecuador. 

Pedro Abramo, brasileño, profesor de Economía 
Urbana en el Instituto de Investigación y Plani:-
cación Urbana y Regional de la Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro. Ha sido profesor visitante en 
diversas universidades europeas y latinoamerica-
nas. Ha recibido los premios Haralambus por me-
jor libro de economía, de la Asociación Brasileña 
de Posgrado en Economía (1998), el premio Na-

cional de Política Urbana (1999 y 2001) y el premio Milton Santos (2009), 
de la Asociación Brasileña de Plani:cación Urbana y Regional. Es director 
del Observatorio Inmobiliario y de Políticas de Suelo de la Universidad Fe-
deral de Río de Janeiro, donde desarrolla investigaciones relacionadas con el 
mercado de vivienda y la informalidad urbana. 

Emilio Duhau, argentino/mexicano, sociólogo 
por la Universidad de Buenos Aires, magíster 
en Desarrollo Urbano por el Colegio de Méxi-
co (COLMEX) y doctor en Urbanismo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Investigador Nacional nivel III (SNI-
CONACYT) y profesor-investigador titular en 
el Departamento de Sociología de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco (UAM), donde imparte do-
cencia a nivel de grado y de posgrado, y forma parte del Área de Sociología 
Urbana. Miembro fundador del Observatorio de la Ciudad de México. 
Su trabajo de investigación tiene como interés central los procesos relacio-
nados con la producción, la organización y la gestión del espacio urbano-
metropolitano. Su libro más reciente: Las reglas del desorden: habitar la me-
trópoli, en colaboración con Ángela Giglia, UAM-A / Siglo XXI, México, 
2008. 

Franklin Solano Castro, costarricense, bachiller 
y licenciado en Sociología por la Universidad de 
Costa Rica, M. Sc. en Desarrollo Económico 
Local por la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales, FLACSO-Costa Rica. Además, es 
especialista en Gestión Económica del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) y 

por la Universidad de Alcalá de Henares. Hizo el curso en Desarrollo Pro-
fesional Mercados Informales del Suelo y Regularización de Asentamientos 
en América Latina, Río de Janeiro, 2010, impartido por el Lincoln Insti-
tute of Land Policy. Es miembro del Grupo de Trabajo Hábitat Popular 
e Inclusión Social de CLACSO, y durante varios años ha participando 
como miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres 
en América Latina. Actualmente coordina la Unidad de Investigación de 
la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), dentro de la cual y 
durante los últimos años se elaboran diferentes estudios sobre la situación 
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nacional de la vivienda y algunos aspectos urbanos. Ha desempeñado ac-
tividades de docencia en las principales universidades públicas de Costa 
Rica y durante varios años ha trabajado como consultor internacional en 
América Central y parte de América del Sur, en temas de gestión de riesgo 
y desarrollo social.

Sonia Elizabeth Jiménez Claros, boliviana, ar-
quitecta por la Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS) de Cochabamba, especialista en Inves-
tigación Cientí:ca y magíster en Gestión del Pa-
trimonio y Desarrollo Territorial por la misma 
universidad. Desarrolla actividades de docencia 
en el Área de Ciencias Sociales y de Investigación 
en el Instituto de Investigaciones de la Facultad 

de Arquitectura de la UMSS desde el año 1987. Realizó diversos cursos de 
posgrado de Arquitectura y Desarrollo en la Universidad de Lund, Suecia.  
Desde el año 1999 es coordinadora del Programa de Capacitación para el 
Mejoramiento Socio-Habitacional (PROMESHA) de la UMSS.

Víctor Delgadillo, mexicano, doctor en Urba-
nismo por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), magíster en Plani:cación 
Urbana por la Universidad de Stuttgart, Alema-
nia, y arquitecto por la Universidad Autónoma 
de Puebla, México. Recibió la Medalla Alfonso 
Caso de la UNAM en 2007. Es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores CONACYT. 

Profesor a tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) y profesor de asignatura en el programa de Maestría y 
Doctorado en Urbanismo de la UNAM. Es asesor del Centro Hábitat de 
la ONU para la selección de las mejores prácticas del Dubai International 
Award Best Practices for Better Living–2008. Es consultor de la UNESCO 
para la elaboración del plan de gestión para la recuperación y conservación 
de Xochimilco y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad 

(PUEC) de la UNAM. Ha publicado tres libros y más de treinta artículos 
en libros y revistas especializadas en México y el extranjero. Tradujo un 
libro del alemán al español. Miembro del Comité Editorial de Andamios, 
revista de investigación social de la UACM, de la Red Nacional de Inves-
tigación Urbana y del Consejo de Evaluadores de la Revista INVI de la 
Universidad de Chile.

Xiomara Hernández, salvadoreña, economista 
por la Universidad Centroamericana “José Si-
meón Cañas” (UCA), magíster en Políticas para 
el Desarrollo Internacional por la Universidad 
Duke, en Carolina del Norte. Ha realizado cur-
sos de desarrollo profesional en recuperación de 
plusvalías urbanas, importancia y diseño del im-
puesto predial con el Lincoln Institute of Land 

Policy y cursos de capacitación en Gestión del Desarrollo Urbano con el 
Human Settlement Management Institute, en Nueva Delhi. Ha realizado 
investigación de campo en la zona del Bajo Lempa, en El Salvador, con 
la UCA y en una comunidad altiplánica en Oruro, Bolivia, con Hábitat 
para la Humanidad. Sus publicaciones están relacionadas con el desarrollo 
urbano, el desarrollo económico y el análisis de coyuntura económica. Res-
pecto a su labor docente, imparte Introducción a las Teorías del Desarrollo, 
Macroeconomía y Política Económica.

Iris Alberto, salvadoreña, economista por la Uni-
versidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 
(UCA), con estudios de posgrado en Técnicas 
Estadísticas para la Investigación. Ha realizado 
los cursos de Desarrollo Profesional sobre Im-
puesto a la Propiedad Inmobiliaria (San Salva-
dor, marzo-2006) y sobre Mercados Informales 
de Suelo y Regularización de Asentamientos en 

América Latina (Antigua Guatemala, noviembre-2008) impartidos por el 
Lincoln Institute of Land Policy. Participó en el coloquio internacional 
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interdisciplinario sobre las ventas en los espacios públicos de transito (ju-
lio-2006). Fue ejecutiva de Crédito del Banco Agrícola S.A. para el área 
de vivienda (2001-2002) y consultora para la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) para el :nanciamiento es-
tructural de anteproyecto de ley de vivienda de interés social 2009-2010. 
Es catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA 
(desde 2006 hasta hoy). 

María Carla Rodríguez, argentina, licenciada en 
Sociología por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) (1991), especialista en Plani:cación de 
Políticas Sociales por SUR Corporación de Es-
tudios Sociales y Educación (Santiago de Chile, 
1992), magíster en Sociología Económica por 
el Instituto de Altos Estudios de la Universidad 
Nacional de General San Martín (1999) y doc-

tora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí:cas y 
Técnicas (CONICET) y ex coordinadora del Área de Estudios Urbanos 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Se desempeña 
como docente de la carrera de Sociología en la UBA. Ha publicado nume-
rosos libros y artículos en revistas sobre temas referidos a estudios urbanos, 
política habitacional y desarrollo social.

María Mercedes Di Virgilio, argentina, sociólo-
ga, magíster en Investigación en Ciencias Socia-
les y doctora en Ciencias Sociales por la Univer-
sidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta 
del CONICET, con sede en el Instituto Gino 
Germani. En 2009 obtuvo una beca posdoctoral 
externa del CONICET para desarrollar activida-
des de investigación en la Universidad de Texas, 

en Austin. Entre 2004 y 2008 coordinó el Área de Estudios Urbanos del 
Instituto Gino Germani de la UBA. Es profesora adjunta regular de la Fa-

cultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre 1997 y 2007 se desempeñó 
como investigadora docente de la carrera de Políticas Sociales en el Ins-
tituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS). Cuenta con numerosas publicaciones sobre hábitat popular, po-
líticas públicas y pobreza urbana en Argentina y ha tenido extensa partici-
pación en numerosos proyectos de investigación y programas de asistencia 
técnica.

Walter Fernando Brites, argentino, antropólo-
go social y magíster en Políticas Sociales por la 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM). 
Profesor de las asignaturas Metodología de la 
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