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La vivienda urbana en el mejoramiento 
de los asentamientos precarios 

Edin Martinez 

Desde hace algun tiempo, se ha abierto el debate sobre la vigencia del modelo 
del desarrollo urbano en America Latina, fundado en la periferizaci6n y expan
sion; y cada vez se habla de una salida que se percibe como el retorno a la ciu
dad construida, donde la centralidad tiende a revalorizarse; 0 como se nos dice 
en la nota de convocatoria a este evento: "La ciudad originalmente entendida a 
partir de temas como el crecimiento periferico, la 'metropolizacion', la renta del 
suelo, tiende a ceder ante otras preocupaciones. En este contexto, la centralidad 
urbana y, en particular, la centralidad historica cobran mayor fuerza dentro del 
desarrollo urbano". 

En el marco de este tema se abordari el fen6meno de la vivienda urbana, 
pero referido a los barrios degradados 0 asentamientos precarios y, especifica
mente, en una de sus partes que adopta distinras denominaciones en los dife
rentes palses de America Latina (tugurios, cayampas, favelas, pueblos jovenes, 
rancherias, etc.): porque constituye una parte importante de la ciudad latinoa
mericana y adernas, cuando se aborda el tema de la centralidad en el debate so
bre el desarrollo urbano, siempre se suele dejar fuera esra parte de la ciudad. Es
ta suele constituir una parte oscura al margen de los distintos programas de de
sarrollo urbano. 

Los tugurios en America Latina estan insertados en la ciudad construida 
y muchos de ellos en zonas privilegiadas, a pesar de que sus ubicaciones pun
tuales constituyan lugares altamente degradados. 

Aunque el fenorneno de la tugurizacion no tiene su origen en tiernpos re
motos, pues acompafia los procesos de macrocefalizaci6n urbana y los mornen
tos de las fuertes corrientes migratorias carnpo-ciudad, a esta altura del tiempo, 
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los tugurios mas irnportantes de las ciudades de nuestro continente se encuen
tran muy consolidados, 10 que no significa que su calidad de vida, desde el pun
to de vista habitacional, sea aceptable, 

Por ello, el gran reto en la actualidad, es como humanizar en nuestro con

tinente esa parte de la ciudad que constituye un tercio de ella. 

La profundizaci6n de la pobreza causada por las catastrofes 
en Centroamerica y la alternativa del mercado 

La catastrofe del huracan 'Mitch' increment6 una gran contradicci6n que exis
te en Centroamerica. Se dice que el desarrollo en el area retrocedi6 20 afios y 
siempre se ha sostenido que las catastrofes naturales que suceden en esta regi6n, 

con cierta regularidad, no golpean por parejo ala sociedad. Los grandes afecta
dos siempre son los sectores de mas escasos recursos econ6micos. EI efecto de 
este fen6meno es la profundizaci6n y el ensanchamiento de la pobreza. 

Los terremotos y las inundaciones ponen en vitrina la pobreza. Sacan a la 
genre de los barrancos, de las casas viejas y dererioradas, de las cuarterfas, de los 
mesones, de las vecindades donde viven y de los tugurios; los sacan a las calles, 
a los predios baldios que son de propiedad privada 0 del Estado, 0 a las aceras. 

La pobreza en Centroamerica no es la misma despues del 'Mitch'. Defini
tivamente, se ha ampliado y se ha profundizado. 

Esta realidad contrasta con la dinamica de 'absolutizacion' del mercado. Se 
trata de hacer del mercado la panacea para resolver los problemas econornico

sociales de nuestros paises, sin reflexionar que hay enormes contingentes de po
blaci6n que no tienen la Have rnagica, que es el dinero, para abrir sus puertas. 

Hay que ser sostenibles en cualquier actividad que se emprenda y debe 
estar enmarcada en criterios de recuperaci6n total, segun criterios determina
dos por las leyes del mercado. La palabra subsidio cada vez esta siendo mas 
proscrita. 

Por otra parte, los estados centroamericanos reconocen el derecho a la vi
vienda como un derecho basico y Ie dan la misma categorla que a la educaci6n 
y a la salud en sus constituciones polfticas. Veamos 10 que dice la constituci6n 
salvadorefia: 

Se dedara de interes social la construcci6n de viviendas. El Esrado procu

rara que el mayor mirnero de familias salvadoreiias lleguen a ser propieta
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rias de su vivienda. Fornenrara que todo propietario de fincas nisticas pro

porcionen a los trabajadores residentes habitacion higienica y c6moda, e 

instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales: y al efecto, facilitara 

al pequefio propietario los medios necesarios. (Art. 119) 

En un cuadro comparative las asignaciones presupuestarias para los tres rubros 
mencionados, correspondiemes al perlodo 1995-1998. 

Asignaci6n para vivienda, educaci6n y salud en el presupuesto nacional
 
de El Salvador 1995-1998
 

Millones de Colones
 

RubIO ADo 

1995 1996 1997 1998 

Total en general 11,752.6 14,815 15,302.4 16,886.3 

Vivienda 42.3 40.0 34.0 32.8 

Educacion 1,755.9 2,086.1 2,446.5 2,726.5 

Salud 1,204.5 1,317.8 1,358.2 1,333.7 

EI presupuesto sube en valores absolutos, mientras que el rubro para vivienda 
cada afio baja. La vivienda es la cenicienta del presupuesto. La ubicaci6n de la 
vivienda, al mismo nivel de importancia en la constitucion polirica no tiene na
da que ver con 10 que sucede en la realidad. 

EI esquema de razonarniento que se usa para definir la responsabilidad 
del Esrado freme ala educaci6n y a la salud de la poblaci6n, se quiebra en el 
caso de la vivienda. No hay, por ejemplo, una practica de dotacion basica de 
vivienda como la dotacion basica que existe en educaci6n y 10 mismo sucede 
en salud. 

Las dos enfermedades mas frecuemes en EI Salvador son las de vias respi
ratorias y las gastroimestinales. En esto tiene una enorme incidencia la situa
cion habitacional que vive el 50% de nuestra poblaci6n. ~No habra que aumen
tar la asignaci6n presupuestaria en vivienda para que no tenga que aurnentar la 
asignaci6n en salud? 



Fuente: HABITAT (1992). Human setteemenrs statistical data 

Distribuci6n del ingreso nacional en los hogares 
de la Republica de El Salvador 

Edin Martinez 

Poblaci6n quintiles III II II! 
l'Ingreso (%) r _III fIi1 ~ 

La ultima quinta parte de la poblaci6n salvadorefia solo percibe el 5.5% de la 
riqueza nacional, mas de un millen de habitanres: mientras que por el otro la
do, la quinta parte mas alta de la poblaci6n nacional percibe el 47.3%, casi la 
rnitad del ingreso nacional. 

Esto explica que El Salvador con 6 millones de habitanres, se registre, se
gun la Oficina de Planificaci6n Estrategica del Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, un deficit habitacional de 555,227 viviendas, de las cuales 
448,195 se concentran en las familias cuyos ingresos mensuales son menores a 
los dos salarios minimos ($289.00). 

312 

El problema de la vivienda no es un problema que tiene una explicacion 
en sf mismo. La gente no tiene vivienda porque es pobre; porque sus ingresos no 
Ie alcanzan para adquirir una vivienda; por eso debemos pensar que existe una 
importante relacion entre crecimiento econornico, distribucion y la situacion 
habitacional. Veamos que sucede en El Salvador respecto a 10aqui sefialado, 
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La respuesta al problema de vivienda de los sectores de escasos recursos 
econornicos en nuestros paises debe tener una doble via: la via del derecho y la 
via del mercado; 0 como se suele decir, la ventanilla social y la ventanilla co
mercial. La vivienda es una necesidad vital como para dejarla tirada a las leyes 
de la oferta y la demanda; que los programas de vivienda deben desarrollarse 
desde las condiciones econornicas de las familias con las que se va a trabajar, 

Los que sufren la ciudad: Poblaci6n prioritaria 
para ser sujeto de los programas de mejoramiento 

Los tres tipos de vivienda popular en Centroamerica son los mesones, los tugu
rios y las lotizaciones ilegales. En los ultirnos dos tipos, la vivienda es produci
da y, consumida fuera del marco legal establecido; es decir, al margen de las 
normas estatales de urbanizacion y construccion que se enmarca en 10 que la 
sociedad considera un habitat digno. 

Una de las expresiones mas pateticas de la informalidad del habitat son 
los tugurios. Asentarnientos donde los habitantes construyen sus viviendas, 
con materiales de desechos, en terrenos marginales, generalmente estatales, No 
tienen servicios basicos de infraestructura, presentan alto grado de insalubri
dad, vivienda precaria, hacinamiento, promiscuidad, y tenencia de facto del 
terreno. Surgen con los inicios de la urbanizacion acelerada de las areas metro
politanas de nuestras capitales, como posibilidad habitacional para las familias 
mas pobres. 

La ubicaci6n de estos asentarnientos, es una caracterfstica de particular 
importancia para la forrnulacion de programas espedficos de mejorarniento. Se 
constatan tres tipos de ubicacion correspondientes al area metropolitana de 
San Salvador: asentamientos en derecho de via, en quebradas y rlos y en otros 
lugares. 
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AMSS: comunidades marginales y sus viviendas segun municipios 
y tipologia de ubicacion, 1991-1992 

Uhicaci6nMunicipios 

OtrosDerecho 
de via lugares 

N° N° N° 
Vivo Tug. 

Nueva S. Salvador 

Tug. 

12 

Antigua Cuscatlan 5 

Soyapango 20 2,084 23 

I1opango 3 848 12 

Ciudad Delgado 4 243 5 

Cuscatancingo 2 

Ayutuxtepeque 3 

San Marcos 

Mejicanos 

Total 

N° N° N° 
Vivo Tug. Viv. 

1,165 13 1,892 

229 6 329 

1,708 47 4,276 

1,1l4 16 2,065 

100 13 500 

170 4 228 

54 3 54 

162 12,077 293 29,159 

Fila % 55.29 41.42 100.00 100.00 

Columna % 06 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: FUNDASAL, Documenros de Estudio No. 15Nol. II, 1995, Tabla V, elaborada en base a ME-DI
GESTYC, PIanos de Zonas Postales de San Salvador y Municipios del AMSS, con indicaci6n de comunida
des marginales, 1991-92. 

Entre los factores determinantes que permitieron la evolucion del tugurio, yen 
general del sector informal de la vivienda, se menciona: la disponibilidad del 
suelo urbano y su precio marginal, el desarrollo de la pobreza urbana, los des
plazamientos poblacionales y los terremotos de El Salvador. Para 1968, la Di
reccion de Urbanismo y Arquitectura censa un total de 39 tugurios en tres rnu
nicipios del Area Metropolitana de San Salvador, para 1978 se consideraban en 
el Area merropolitana de El Salvador (AMSS) 111 tugurios (EDURES/78) y, 
para 1992, habian aumentado a 293 (ME-DIGESTYC/1992). 



AMSS: comunidades marginales segun rangos de tamafio y municipios 

1991-1992 

Fuente: FUNDASAL Docurnentos de Estudio No. IS/Vol. n. 1995, Tabla III, elaborada cn base a ME-DI
GESTYC, Planas de Zonas Postales de San Salvador y Municipios del AMSS, can indicaci6n de comunida
des marginales, 1991-92. 
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100.00 

o 
6 

2.05 

100.0011 

3.75 

300-499 500 y mas 

N° % N° % 
Com Com 

9.09 16.67 

2 [8.18 

2 18.18 

70-299 

N° % 
Com 

6 5.55 

2 1.85 

20 18.52 

8 7.41 

2 1.85 

2 1.85 

Tamaiio promedio (viviendas/comunidad) 

100.00 108 100.00 

36.86 

1-69 

N° % 
Com 

5 2.98 

4 2.38 

25 14.88 

6 3.57 

11 6.55 

2 1.19 

3 1.79 

168 

57.34 

Mejicano$ 

Municipios 

TOTALAMSS 

Fila % 

Ciudad Delga40 

Nueva S. Salvador 

Cuscatancingo 

San Marcos 

I1opango 

AntiguaCuscatlan 

Ayutuxtepeque 

Soyapango 

La vivienda urbanay losasentamientos precarios 

Los datos demuestran que el problema de los asentamientos populares en el 
AMSS esta, lejos de atenuarse, con tendencia a agravarse. Los asentamientos 

que mas se han extendido son los tugurios y las lorizaciones ilegales. 
En las ciudades de America Latina hay sectores que sufren la ciudad y sec

tores que la gozan. Los sectores que la sufren son los que habitan los asenta
mientos informales: los tugurios, los mesones, las colonias ilegales, etc. Esto no 

es una expresi6n ret6rica; este tipo de asentamientos no cuenta con los servi
cios basicos que ofrecen las ciudades a los sectores de otros estratos sociales; pe
ro estan alojados en las margenes de los rlos que arrastran las aguas negras de 
las ciudades. 



Situaci6n material de la vivienda popular pobre, 1992 

• Comprende caned. en vivienda y fuera de vivienda (p.ej. meson), pero no caned. chorro publico. 
Fuente: Censo Nacional de Poblacion y de Vivienda de 1992 

% 

17.19 

2.42 

17.53 

31.28 

38.08 

3.83 

35.79 

100.00 

Edin Martinez 

Total viviendas 

Con techos de lamina mecl1ica0 mat. temp. 

Con paredes de lamina 0 material temporal 

Con pisos de tierra 

Sin servicio de eliminacion de basura 

Sin coneDon domiciliar* de agua potable 

Sin coneDon al alcantarillado 

Sin instalaciones sanitarias 
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Viviendas 

En la practica, la ciudad permanece dando la espalda a estos asentamien
tos. No gozan ni de los servicios que provee el gobierno central ni del que pro
veen las municipalidades. Generalmente estos asentamientos estill olvidados de 
todo plan de desarrollo. Es como si no existieran. 

Los asentamientos informales suelen ser atendidos por una que otra ONG 0 

por alguna inrervencion municipal, con acciones puntuales que palean la nece
sidad, pero no resuelven los problemas. Son rnuy buscados para el desarrollo de 
acciones asistenciales. 

Generalmenre, las excusas para olvidarse de este tipo de asenrarnienros 
son los niveles de pobreza de la genre (no son sostenibles), los problemas de to
pograffa, el problema de la ilegalidad en la tenencia de la tierra y un cumulo de 
sefialarnientos valorativos que buscan descalificar a la gente como sujetos de 
apoyo; pero todo esto no es mas que una prueba contundente de la falta de vo
luntad politica de enfrentar el problema de quienes tienen la responsabilidad de 
hacerlo. 

Los creadores de los marcos regulatorios para el desarrollo urbano de las 
ciudades han ignorado completamente la realidad de los asentamientos infor
males. No existen, por ejernplo, regulaciones que tengan en cuenta la reali
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dad de los tugurios. Se ha regulado pensando en la poblaci6n econornicamen
te solvente. Es imposible rehabilitar un tugurio respetando las normas esta
blecidas. 

Normas modificadas en el proceso de rehabilitaei6n del Tugurio Las Palrnas 

Fundasal 

No. Normas de Proyecto Normas Institucionales Vigentes Instancia 
Respons, 

Para Sistemas de Aguas Negras en Urbanizaciones 

ANDA 
6" 

2 

1 Diametro tuberia en pasajes de 4" y Diarnetro rninimo en pasajes de 8" 

Diarncrro tuberia en acometidas Diametro minimo en acometidas domi- ANDA 
domiciliares de 4" y 6" ciliares de 8" 

3 Conexi6n a traves de pozos de registro ANDA 
4 

Conexi6n a traves de cajasde registro 
Profundidad minima entre parte Profundidad minima entre parte supe- ANDA 
superior de la tuberfa y la rasante rior de la tuberfa y la rasanre del terreno
 
del terreno a 0.5 metros
 a 1.0 metro 

5 Acometidas domiciliares a traves de Acometida domiciliar a rraves de Yee a ANDA 
cajas de conexi6n 0 registro 45° grados 

6 Ubicaci6n de tuberlas a 1.0 metro Ubicaci6n de tuberfas a 1.5 metros del ANDA 
del cordon en acceso vehicular. cord6n en acceso vehicular. 
Ubicaci6n de ruberias a 0.5 metro No existe norma establecida. ANDA 
del cordon en acceso Peatonal. 

8 

7 

No hay norrnativas para uso de acceso- ANDA 
veles 
Uso de accesorios para salvar desni

rios en urbanizaciones, 

9 Cajas de registros de 2 metros de Cajas de registros de 1.25 metros de pro- ANDA 
profundidad maxima. fundidad maxima. 

10 Disrancia horizontal entre los sistemas ANDA 
mas de aguas negras, agua potable y 
Distancia horizontal entre los sisre

de aguas negras, agua potable y aguas llu
aguas lluvias es de 0.5 metros.
 vias es de 1.5 metros.
 

Con respecto al sistema de aguas lluvias,
 
eIsistema de agua potable, debera dejarse
 
a una distancia horizontal de 1.00 metro.
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Sistema de evacuaei6n de aguas lluvias en urbanizaciones 

II En pasajes peatonales diirnetro rni
nimo de ruberla de 10" 

En pasajes peatonales diarnetro minimo 
de tuberia de IS" 

VMVDU 

12 Ancho de servidumbre para la ins
talacion de 2 tuberlas es de 2.00 
metros 

Ancho de servidumbre para la instala
cion de 2 tuberias es entre 4.5 metros y 
7.5 metros. 

VMVDU 

13 Ancho de servidurnbre para la ins
talacion de tuberia de diarnetro en
tre 48" hasta 60" es de 4.00 metros 

Ancho de servidumbre para la instalacion 
de ruberla de diametro entre 48" hasta 
60" entre 5.00 metros y 6.50 metros 

VMVDU 

Reordenamiento vial en urbanizaeiones 

14 No. de lotes en comunidad de 1058 No. de [ores pcrmitidos en un terreno 
como LasPalmas a desarrollar es de 708. 

OPAMSS 

IS Area de lote tipieo de IS metros 
euadrados 

Area de lore ripico de 62.59 metros cua
drados 

OPAMSS 

16 Densidad poblacional de 611 hab
.IHa 

Densidad poblaeional de 800 hab.lHa OPAMSS 

17 Frente minimo de lotes es de 1.00 
metros 

Frente minirno de lotes es de 5.00 me
tros. AI ser dec1arado asentarniento de 
interes social 

OPAMSS 

18 Area verde total ecologies de 8.27 
% del area uti! 

Area verde total eeol6gica de 10 % del 
area uti! 

OPAMSS 

19 Aneho minimo de pasajes peatona
les de 1.50 metros. 

Aneho minimo de pasajes peatonales de 
3.00 metros. 

OPAMSS 

20 Aneho minimo de pasajesvehicula
res de 4.00 metros. 

Aneho minimo de pasajes vehiculares de 
9.00 metros. 

OPAMSS 

21 Alero de vivienda al [rente de pasa
je es de 0.30 metros 

Alero de vivienda al frente de pasaje es de 
1.00 metros 

OPAMSS 

Edificaciones resideneiales en altura 

14 Consrruccion de 84 apartamentos Permitidos segun area existente de 47 
22 en altura apartarnentos. 

No previsto estaeionamientos pri 12 estacionamientos para 84 apartamen23 
vados tos 

OPAMSS 
OPAMSS 
OPAMSS 

Pareceria ser que los reguladores de la eiudad clasifiearon la sociedad en ciuda
danos de primera y de segunda categoria y, para los ultirnos, pensaron que la 
eiudad no tiene espaeios; que se 10 hagan ellos mismos. Lo que no saben es que 
desde haee tiempo son los mayores haeedores de eiudad. La informalidad, la 
ilegalidad de los asentarnientos preearios no es una connotacion intrlnseca a es
tos asentarnientos. Es algo que esta determinado por las voluntades humanas. 
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Hay dos tipos de realidad en nuestras ciudades: la realidad de los barran
cos, de las margenes de los rios contarninados, la de la orilla de las lineas ferreas, 
la realidad de las zonas degradadas, la realidad de las grandes carencias como 
son la de los servicios basicos y de la legalidad. Por el otro lado, esta la otra ciu
dad, esa que todos conocemos, la que cuenta con rodos los servicios y con las 
legalidades. Pero son dos realidades de una misma ciudad y que se explican mu
tuarnente, 

Generalmente, son asenramientos precarios muy consolidados, en el sen
rido de que la mayor parte de ellos tienen mas de 20 afios de haberse constitui
do; un mirnero significativo de ellos llegan a tener hasta 50 afios. Varies de sus 
pobladores venden sus servicios en los lugares circunvecinos del asentarniento. 

No existe una experiencia en el continence americana que sea significati
va, que de respuesta al problema trasladando a la genre a un nuevo complejo 
habitacional en el que se superen las precariedades del tugurio. Multiples expe
riencias de desalojo con distintas motivaciones son conocidas, la mayor parte 
de ellas sin ningun tipo de respuesta y otras con respuestas que no son validas, 
Las principales razones de este tipo de desalojos son de tipo econornico, gene
ralmente cuando los asenramientos han surgido por invasiones de tierras de 
propiedad privada que han salido del mercado por haber sido invadidas. 

Entonces, es imposible seguir rehuyendo la responsabilidad de dar trata
rniento a esta realidad de los asentarnientos precarios. Algunos organismos in
ternacionales estan comenzando a orientar fondos en nuestra region para estos 
efecros, En este rnomento se esta negociando un presrarno para El Salvador, par 
parte del BID, para el tratarnienro de las zonas degradadas asi como algun in
teres del Banco Centroamericano de Desarrollo (BECIE), al respecto, En este 
senrido, es oportuno cornpartir, en este foro, algunos criterios para abordar los 
programas que buscan cambiar las condiciones de este tipo de habitat. 

Algunos criterios para abordar los programas y proyectos 
de mejoramiento de zonas degradadas 

Trascendencia 

Sobremanera preocupa el hambre de techo que la gente tiene y hay que dar res
puesta a el; pero exisre un gran deficit acumulado de poder y de participacion 
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desde el cual, en gran rnedida, se explica el problema habitacional en nuestros 
paises. 

Los programas de vivienda tienen una impresionante capacidad de gene
rar sinergias y de aglutinar familias alrededor de propositos que van mas alla del 
techo y las paredes. No se trata de volver al esquema de los movimientos rei
vindicativos y del Estado benefactor. Se rrata de que la gente este presente en 
los espacios de decision. 

Hoy se habla mucho del empowermentcomo un concepto importante en 
las acciones de desarrollo. Los programas de mejorarnienro deberian tener en 
cuenta este concepto: el 'empoderamiento' de la gente que los ubica en la via 
mas efecriva de resolver los problemas de pobreza. 

EI cardcter deproceso en losprogramas de mejoramiento 

En los programas de mejoramiento de los asentamientos precarios, aunque la 
vivienda no se regala, esta no se adquiere a traves de una transaccion estricta
mente comercial: mas bien es uno de los resultados del proceso participativo, 
el cual se explica mas por razones pollricas que econornicas. La vivienda, en un 
primer rnornento, y el habitat, en general, en un segundo momento son la ba
se material de sustentacion de un proceso que es constructive, organizativo y 
educative. 

A traves del proceso se abordan los problemas de organizacion con todos 
sus derivados como son: sistema de represenratividad, liderazgo, sistema de 
elecciones comunales, legalidad de la organizaci6n si no se tiene, capacitacion 
y fogueo en los procesos de gestion, El abordaje de estos aspectos no es abstrac
to pues, los contenidos alrededor de los que gira el proceso educative surgen de 
la experiencia, 

En los 10 arios de acompafiar un asentarniento en El Salvador, la gente 
que vivia en condiciones de alto riesgo ha comenzado a construir su propia vi
vienda; pero se ha trabajado duro en la legalizaci6n de la propiedad de la tierra, 
en el desarrollo de la organizacion comunal. La comunidad ha presionado que 
el Consejo de Ministros incluya en su agenda sus peticiones a este respecto. Se 
han introducido los servicios basicos. Ha sido y esra siendo un proceso que ge
nera multiples resultados y uno de ellos es el habitat. En definitiva la gente vi
ve y construye. 
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El cardcter subsidiario de los agentes externos 

En este aspecto, se trata que en los programas de mejoramienro no se suplanre 
el protagonismo de la genre. Por muy completos que sean los proyectos, si no 
se tiene en cuenta este criterio de trabajo siempre estaran reforzando los resor
tes del asistencialismo y fomenrando esa actitud pasiva en la poblaci6n. En el 
caso de Nicaragua, Guatemala y El Salvador esto tiene una especial importan
cia porque en los perlodos de guerra existe una propensi6n mayor a apartar es
te criterio yen algunos casos la guerra realrnente 10 justifica; pero el lastre que
da. Se 10 ha sentido en el desarrollo del proyecto de viviendas (dos mil) para los 
excornbarienres del FMLN, una vez concluida la guerra. Mucha gente rnante
nia la actitud de pasar la factura. 

Los desastres, la emergencia y las situaciones de excepci6n no justifican el 
irrespeto de las dinamicas propias de la gente en sus respectivas localidades. 

La vision de integralidad 

La informalidad de los asentamientos precarios no es algo intrinseca a ellos, es 
algo que depende de las voluntades de quienes deciden en nuestras sociedades. 
Lo que distingue a un asentarniento informal de un formal es una serie de fac
tores importantes como: la condici6n legal de la tenencia de la tierra, la exis
tencia 0 no de servicios basicos, la existencia 0 no de las aprobaciones legales 
del asenramiento por pane de las instiruciones autorizadas del Estado, 

£1 tratarniento de la problernatica de la vivienda en los asenramientos pre
carios debe ser integral porque todos los aspectos estan relacionados entre sf. 
No es efectivo y sostenible un programa de tratamiento de desechos solidos en 
un asenrarniento en el que la poblaci6n ha estado botando la basura en un ver
tedero interno, en el asentarnienro durante largos afios, sin un fuerte programa 
educative. 

La integralidad requiere de la participaci6n de multiples actores privados 
y estatales: De los municipios, de las instancias encargadas del medic arnbien
te, del agua, de la legalizaci6n de la tierra, del desarrollo urbano, de obras pu
blicas en 10 que se retiere a infraesrrucrura: en definitiva, requiere de una fuer
te polfrica de alianzas. 

En algunos paises de Centroamerica se esta poniendo la carreta delante 
de los bueyes. Existe en El Salvador y en Guatemala programas que se llaman 
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'El Salvador, Guatemala un pais de propietarios'. En estos programas se trata 
de entregar ritulos de propiedad a la gente que vive en los tugurios de las ciu
dades de estos paises. A pesar que, en muchos casos, se esta condenando a la 
gente que vive en este tipo de asenramientos a vivir en forma tugurizada coda 
la vida. 

En elcaso de los tugurios que fueron conformados de una manera espon
tanea, ubicindose las familias en los lugares vados que han ido quedando en el 
asentamiento hasra saturarlo rotalmente, antes de proceder a legalizar la tierra, 
se debe promover el realineamiento que permita, mediata 0 inmediatamente la 
introducci6n de los servicios basicos, El realineamiento no s610 es necesario por 
razones estericas 0 de comodidad con relaci6n al sistema de circulaci6n inter
no. Es, sobre rodo, necesario porque sin el es imposible introducir los servicios 
de aguas negras, lluvias y potables. 

La escala 

La escala es importante porque en ellogro del impacto de la acci6n, con el en
foque propuesto, la cantidad cuenta. 

Mas alla del techo y las paredes, nuestra busqueda debe encaminarse a ge
nerar elementos de polfrica para enfrenrar el problema de vivienda de los po
bres y esto es mas posible si el producto material de nuestro trabajo tiene cier
tas dimensiones. 

Una de las criticas mas frecuentes, que se hacen a las ONG es que estas se 
mueven a escalas cuya representatividad, en terrninos de impacto numerico no 
es suficiente para sacar condusiones modelicas 0 de poHtica. En el abordaje del 
problema de vivienda, se debe certificar que las rnuestras sean suficientemente 
representativas. Dicho de otra manera: la calidad del trabajo, si se comparte el 
enfoque, necesita de la cantidad para impactar, 

El acompaiiamiento con un criteria de tecnico orgdnico 

EI abordaje del problema de los destechados, demanda que el tecnico de apo
yo se convierta en un tecnico organico: entendido este como el profesional que 
internaliza la problernatica de la gente, que riene la suficiente capacidad y sen
sibilidad para dejarse impactar por el problema de techo de la gente. 
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Este tipo de trabajo no puede ser asumido desde la condici6n de un sim
ple funcionario, ni desde la frialdad del puro aporte tecnico, Debe incorporar
se el compromiso como una irnportante base de sustentacion de todo el traba
jo. Esta condici6n se convierte en el alma de toda la acci6n y si no existe, por 
algun lado se caen las cosas. Es una actitud mas que una habilidad; una actirud 
que potencia enormemente las capacidades tecnicas, 

Las brechas entre el tecnico y la gente, el rnito del tecnico como el que tie
ne la respuesta de rodo, el verticalismo y las deformaciones arrastradas desde la 
academia, con esta actitud se reducen a una minima expresi6n. 

Respeto a fa historiade fa gente 

Cuantas intervenciones en los asentamientos precarios cierran los ojos a los es
fuerzos realizados por la gente que se han materializado en sus propias vivien
das, en sus propios asentarnientos. Detras de esas construcciones que se suelen 
tumbar hay rnucha historia, sacrificio e identidad, experiencia de solidaridad y 
de cooperacion familiar y comunal, as! como tam bien valor econ6mico. 

Muchas veces, desde la propia extraccion social, desde los patrones cultu
rales, desde las valoraciones esteticas no valora el esfuerzo y la creatividad de la 
gente en la procuraci6n de su propio habitat. Cuantos yerros se han cometido 
en este sentido con ocasi6n de la emergencia. Las lecciones de 10 que no hay 
que hacer son muchas; no asf los modelos que tengan en cuenta este criterio. 

A manera de conclusion 

Hoy que se esta propugnando por el retorno a la ciudad construida, con toda 
seguridad hay temas que estaran muy presentes en el debate sobre el desarrollo 
urbano como el del habitat en los centros historicos 0 antiguos, la vivienda en 
altura, la densificaci6n y por supuesto, el tema de los asentamientos precarios. 
Quienes de alguna manera se encuentran vinculados al tema estan obligados a 
entrar de lleno en el anal isis para ir creando las bases que orienten el abordaje 
de la problematica que representa cada una de estas vertientes. 




