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Introducción

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó a la 
enfermedad COVID-19 como una pandemia, en América Latina y el Caribe 
se han reportado ya miles de casos confirmados y un número creciente 
de fallecidos. 
Por ello, las medidas de higiene, distanciamiento social y aislamiento son 
aspectos esenciales para la prevención individual y masiva.  Esto resulta 
un reto para toda la población a nivel mundial, pero aún más para la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad que vive en asentamientos informales. 
En su mayoría, la salud de sus pobladores está en constante amenaza, 
acentuadas por el COVID-19, el acceso inadecuado a servicios básicos y 
alimentos, la ocupación de áreas propensas a desastres socionaturales, 
la crisis económica informal, la falta de información, entre otras proble-
máticas. Además, dentro de estos barrios, muchas veces se encuentran 
grupos socialmente vulnerables como los migrantes, mujeres, indígenas, 
personas con discapacidades, afrodescendientes y personas LGTBQ+.
En este contexto, se considera a los asentamientos informales como parte 
fundamental del desarrollo integral de una ciudad, que debe ser priorizado 
en la agenda de recuperación post COVID-19, en constante discusión por 
distintas organizaciones nacionales e internacionales.
En el caso de Paraguay, según la organización TECHO Py, de acuerdo 
con los resultados alcanzados por el Relevamiento de Asentamientos 
Precarios (RAP) en los departamentos de Itapuá, Alto Paraná, Caaguazu, 
San Pedro y Central, existen en total alrededor de 805 asentamientos 
precarios, que albergan a aproximadamente 62.160 familias.
Ante la incertidumbre de duración de esta crisis, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH) han iniciado una colaboración a través de una cooperación técnica 
regional “RG-T 3736 Resiliencia Urbana, Gestión de la Emergencia y de 
la Recuperación frente al COVID-19 en Asentamientos Informales”, con 
miras a contribuir al desarrollo de estrategias y medidas de mitigación. 
Como primer paso, surge este Taller participativo para compartir y debatir 
experiencias locales e internacionales de acciones implementadas en los 
asentamientos informales en época de pandemia. 

Objetivos

Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas a nivel local e inter-
nacional post COVID-19 en asentamientos informales, buscando definir 
temas y objetivos prioritarios a nivel nacional, que permitan apoyar al 
Estado con los recursos de la cooperación técnica regional de manera 
eficiente en su abordaje a la problemática. 

MÓDULO l 
Experiencias post COVID-19 internacionales en asentamientos 
informales. 
Tiene por objetivo compartir resultados y lecciones aprendidas de progra-
mas o proyectos enfocados al mejoramiento de vida de las poblaciones 
residentes en asentamientos informales a nivel internacional en este 
período de pandemia. 

MÓDULO ll 
Experiencias post COVID-19 locales en asentamientos informales 
+ Dinámicas de participación. 
Tiene por objetivo adentrarse al contexto paraguayo y compartir metodolo-
gías/resultados implementados para el mejoramiento de los asentamientos 
en período de pandemia. Luego, con dinámicas participativas, entablar 
un diálogo acerca de los temas intersectoriales, buscando definir juntos 
y juntas los objetivos prioritarios para la resiliencia de los asentamientos, 
sobre todo en materia de articulación y ejecución de acciones físicas 
como sociales a nivel barrial/territorial.
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Módulo I. 
Experiencias 
post COVID-19 
internacionales en 
asentamientos informales
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Palabras de bienvenida

·  S E Ñ O R A  M Á R C I A  C A S S E B  ·  S E Ñ O R A  E D N A  A R M E N D Á R I Z  · 

·  S E Ñ O R  J O R G E  B O S C H  ·  S E Ñ O R A  A D R I A N A  ÁV I L A  ·

Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al Taller de resiliencia ur-
bana en asentamientos informales post COVID-19 en Paraguay. Este 
taller fue organizado por un comité formado por la unidad de gestión 
de la Presidencia de la República de Paraguay, el BID, el Ministerio de 
Urbanismo Vivienda y Hábitat, y la RED de apoyo a asentamientos en 
Paraguay con asociaciones de la sociedad civil que trabajan direc-
tamente con asentamientos informales en el país. Les doy la bienve-
nida a todos y le paso la palabra a Edna Armendáriz que es la nueva 
representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay.

Buenos días a todos y todas, bienvenidos al Taller de resiliencia urbana 
y asentamientos informales post COVID-19. Me da mucho gusto saludar 
al Viceministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Jorge Bosch, a Adriana 
Ávila de la Unidad de Gestión de la República de Paraguay, a miem-
bros de la Red de apoyo a asentamientos, y a todos los participantes. 
En América Latina el abordaje de los asentamientos informales es 
fundamental para el desarrollo de una ciudad y debe ser priorizado en 
la agenda de recuperación post COVID-19. Actualmente, la vulnera-
bilidad de los habitantes de asentamientos informales en Paraguay 
se ve agravada por la pandemia, situación ligada -principalmente- al 
acceso inadecuado a los servicios básicos, a elementos asequibles, 
a capacitación y oportunidades de empleo; a habitar en condicio-
nes de hacinamiento y a la falta de información para hacer frente 
a crisis y eventos extremos. Por lo que, en este contexto y ante la 
incertidumbre sobre la duración de la pandemia, el BID y el Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat han iniciado una colaboración a 
través de una cooperación técnica regional, con miras a contribuir 
al desarrollo de estrategias y medidas de mitigación para reducir los 
impactos del COVID-19 en asentamientos informales -tanto en la etapa 
de emergencia como en la etapa de recuperación-. 
En este sentido, un primer paso es la realización de este taller virtual 

SEÑORA 
MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo    

SEÑORA 
EDNA ARMENDÁRIZ 
Representante del BID 
en Paraguay    
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participativo que va a permitir dos cosas. En primer lugar, intercambiar 
experiencias y lecciones aprendidas a nivel local e internacional sobre 
la recuperación post COVID-19 en asentamientos informales y, en 
segundo lugar, definir temas y objetivos prioritarios a nivel nacional, 
que permitirán apoyar al gobierno con los recursos de la cooperación 
técnica de una manera eficiente en su abordaje a la problemática. Así 
que reitero, bienvenidos y muchas gracias. 
 

Muchas gracias. Buenos días a todos. Señora Edna Armendáriz, 
representante del BID en Paraguay, quiero agregar que estoy en 
representación del señor Ministro Carlos Pereira que, debido a otros 
compromisos, no puede participar hoy del encuentro. Estimada in-
geniera Márcia, también doctora Adriana de la Unidad de Gestión, 
participantes, expositores, y público en general, muchas gracias 
por la invitación.

Muchas gracias a todos. Extiendo un cordial saludo en representación 
de la Unidad de Gestión a las autoridades presentes, a los panelistas, 
a los participantes de las distintas instituciones y organizaciones que 
nos acompañan. Agradecemos al BID por este taller que nos invita a 
profundizar las reflexiones, en torno a las problemáticas que viven 
los pobladores de los asentamientos urbanos. Al respecto, considero 
que los asentamientos urbanos han desarrollado históricamente una 
piel de resistencia y un espíritu de resiliencia. Sabemos que la mayor 
de las pandemias radica en la pobreza multidimensional que debe-
mos erradicar. Espero que el intercambio de experiencias de este 
Taller apunte la generación de mayor sinergia y articulación entre 
todos los sectores para alcanzar una gobernanza transectorial, con 
multiactores que optimicen la inversión pública a escala territorial. 
Muchas gracias.

SEÑOR 
JORGE BOSCH 
Viceministro del Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda, y 
Hábitat de Paraguay    

SEÑORA 
ADRIANA ÁVILA 
Coordinación estratégica de 
proyectos socioterritoriales 
de la Unidad de Gestión de la 
Presidencia de la República 
de  Paraguay     

Todos sabemos que en el 2020 el mundo fue golpeado por la pande-
mia del COVID-19 y, si bien esperábamos tener un año con grandes 
desafíos, hoy estamos con muchos problemas. Los asentamientos 
informales son muy golpeados por todo tipo de problemas, lo cual 
implica un desafío aún mayor para quienes trabajamos en territorios 
vulnerables. Entonces están apareciendo más temas en los que es 
necesaria una colaboración adecuada con la población. El hecho de 
que el mundo empezó a trabajar de manera remota (teletrabajo) ha 
incrementado la desigualdad en distintas ciudades. Por eso nosotros, 
desde el Banco, del sector de vivienda y desarrollo urbano, tratamos 
de trabajar con Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina para entender 
cómo podríamos, a partir de la pandemia, apoyar a nuestros países, a 
nuestras ciudades, gobiernos y sociedad civil, a enfrentar ese desafío. 

La propuesta de colaboración técnica implica intercambiar expe-
riencias, lecciones aprendidas, y definir una estrategia, junto con 
los objetivos necesarios para lograr apoyar que las personas que 
viven en asentamientos informales tengan aún más resiliencia ante 
eventos como COVID-19 y otros que pueden afectar el mundo. Por 
eso nosotros estamos haciendo este Taller. Para contar con un poco 
más de información y mejores herramientas para enfrentar esa pro-
blemática en Paraguay. 

Acerca de la cooperación 
técnica regional

SEÑORA 
MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo    
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Buenos días a todos. Soy Verónica Adler, represento al Banco en 
Uruguay y coordino a los especialistas del Cono Sur de nuestra di-
visión. Somos un equipo que tiene a cargo operaciones en diseño, 
ejecución y cooperaciones técnicas, pero también nos preocupamos 
por desarrollar productos de conocimiento que sirvan a la región en 
su conjunto. 

Cuando se declaró la pandemia en marzo del año 2020, intentamos 
adelantarnos al problema, y nos dimos cuenta de que muchas de las 
medidas que se proponían, tales como “quedate en casa”, trabajar 
de manera remota, el distanciamiento social, el lavado frecuente de 
manos, conectarse a través de sistemas de internet para acceder a 
trabajo y educación, eran cosas que no se iban a poder cumplir en los 
asentamientos irregulares. 

• Primero, porque obviamente en muchos de esos casos las 
condiciones de la vivienda y el hábitat son bastante deficientes. 

• Segundo, porque las posibilidades de conectarse a internet 
son bajas. 

• Tercero, porque en muchos lugares no había agua potable para 
lavarse las manos. 

• Cuarto, porque el tipo de trabajo que hace esta población no 
es un trabajo que pueda hacerse desde la casa, y eso obliga 
a salir todos los días a ganarse el peso para su subsistencia. 

Ante esa problemática, y sobre la base de nuestra red llamada red de 
ciudades del Banco que aglutina más de 300 ciudades de América La-
tina, hicimos una primera publicación. Realizamos un encuentro virtual 
con amplia aceptación, rescatando qué podían hacer las ciudades, 
sobre todo en la informalidad, para responder al COVID-19. Esta 
publicación tuvo mucha repercusión, y por eso hicimos una segunda 
publicación más amplia, disponible en la web del Banco, para tratar 

¿Cómo han respondido las ciudades 
al COVID-19 en la ciudad informal? 

VERÓNICA ADLER 
Especialista Principal en 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
del BID     

de recoger experiencias internacionales de la pandemia que pudieran 
servir para el trabajo con las ciudades informales. 

Realizamos un trabajo de investigación de buenas prácticas internacio-
nales, con respecto al manejo de la pandemia. Básicamente dividiendo 
las experiencias en 2 etapas. Una que es gestión de emergencia y otra 
sobre gestión de recuperación. Sobre la base de 11 ejes, que tienen 
que ver con las etapas anteriores se recopilaron 50 medidas, y de 
esas 50 se recogieron 221 ejemplos concretos.

De esos 11 ejes con casos de América Latina, pero también de otros 
lugares del mundo, analizados e identificados de acuerdo a si se tra-
taban de etapa de recuperación o etapa de atención a la emergencia. 
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Las 50 medidas con las que se relacionan los 221 ejemplos están 
vinculadas con temas de difusión, dado que la manera de comuni-
carnos con la población en asentamientos informales es distinta a la 
manera de comunicarnos con el resto de la población, en términos de 
credibilidad y confianza de los líderes comunitarios. 

Resulta necesario conocer cómo se utiliza el espacio público, los temas 
que tienen que ver con la identificación, el poder saber sobre la familia, 
cómo está, qué familia está en condiciones de hacinamiento o no; es 
decir, conocer la realidad de cada uno de los barrios. Tanto al interior 
de la vivienda como en la conectividad de ese barrio con el resto de la 
ciudad, es importante y aparecen buenas prácticas y buenos ejemplos 
en los 221 casos de cómo hacer ese proceso un poco más rápido. 

"En términos de proteger, el eje está 
puesto en cómo podemos, por un lado, 
sobre todo en épocas de pandemia, 
buscar mecanismos que permitan 
atender a las familias". 

Por ejemplo, si hay un miembro de la familia en una vivienda que sa-
bemos tiene condiciones de hacinamiento y está con COVID-19, los 
temas de vivienda son bastantes difíciles de poder cumplir. Entonces 
debemos entender cuáles son los mecanismos que tenemos, sobre 
todo a nivel urbano, para poder descomprimir la situación de esa 
familia. En eso ha jugado un rol importante en algunas ciudades, el 
equipamiento del Estado; en algunos otros lugares con equipamien-
to un poco menor, también se han utilizado los hoteles a efectos de 
brindar alguna asistencia o aislamiento a la población, sobre todo de 
asentamientos informales.

En cuanto a los temas de conectividad, la conexión de los hogares a 
servicios de internet, para -por ejemplo- que los niños puedan hacer 
la tarea, es un tema muy importante que no estamos pudiendo cumplir. 
Hay gran cantidad de estadísticas que empiezan a mostrar el rezago 
educacional. Sobre todo, en familias vulnerables, por falta de conec-
tividad y de equipamientos. Inclusive en hogares de clase media, la 
posibilidad de tener una computadora por persona está bastante lejos 
de la realidad en la mayoría de los hogares de América Latina, y eso 
está agudizado en los asentamientos informales. 

En el eje de controlar, ponemos énfasis en cómo gestionar la pande-
mia, y en cómo hacemos en un asentamiento informal para controlar 
los límites entre cada vivienda y entre la ciudad y el espacio más 
limitado, cómo podemos hacer o cuáles son los mecanismos que 
podemos tener para que ese control sea un poco más efectivo. Y 
después pasamos a las acciones que tienen que ver con el segundo eje. 

En el segundo eje pusimos el énfasis en cuáles son las acciones que 
podemos potenciar en los barrios informales y que permiten la reac-
tivación económica. Ahí sabemos que hay muchos trabajos que han 
sido golpeados. En Uruguay hay 100 mil nuevas personas que cayeron 
bajo la línea de pobreza; eso, a nivel internacional, tiene unos números 
que son bastante impactantes. No obstante, existe una oportunidad 
en la etapa de recuperación para capacitar a las personas en nuevos 
empleos surgidos como consecuencia de la pandemia. 

La etapa de reactivación es una oportunidad para aprovechar todas 
las acciones de mitigación, sobre todo que se puedan hacer en 
asentamientos informales usando la mano de obra local. Y en ese 
caso en particular, existen varios ejemplos en América Latina. En Uru-
guay en particular hay un programa ABC liderado por la intendencia 
en Montevideo que está siendo efectivo, sobre todo para mitigar los 
efectos de la falta de empleo. También puede ser una oportunidad la 
recuperación para capacitar a las personas en estos nuevos trabajos. 

Por otro lado, existe un tema vinculado a reconfigurar la ciudad 
informal, la reconfiguración de los espacios públicos, para que 
esos espacios públicos puedan ser utilizados en la llamada nueva 
normalidad, relacionados con las acciones de mitigación. También 
es necesario reacondicionar el equipamiento que seguramente se 
está utilizando -porque la pandemia no terminó- durante la etapa de 
emergencia, y comenzar a pensar qué se hará con ese equipamiento 
en la etapa de recuperación. 

"Una cosa importante que hemos 
rescatado como buena práctica es 
pensar un abordaje multidisciplinario, 
multisectorial y multinivel, que es 
necesario para que todas estas 
medidas que estamos planteando 
tengan un impacto sobre la calidad de 
vida de la población". 
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importante de la gente en situación de calle, para poder protegerlas 
ante el virus y hasta que llegue la vacunación en forma masiva. 

Y en los temas de conexión, el ejemplo es cómo poder conectar a las 
personas. El agua, la electricidad, el saneamiento, siempre han sido 
y son considerados servicios básicos. Hoy la conexión a internet 
es un servicio básico. Porque sin conexión a internet las personas 
están excluidas y quedan rezagadas, fuera del mercado laboral y 
del sistema educativo. 

Controlar y saber qué está pasando en cada barrio. La atención a las 
familias 1 a 1. El poder llegar a atender los problemas alimentarios y de 
protección social también es muy importante. Eso no depende tanto de 
las ciudades, si no de los gobiernos nacionales. Pero el poder actuar 
desde el gobierno local como articulador y coordinador es importante. 

En los temas de reactivación económica, los programas que pueden 
poner un pie en el barrio o trabajar con gente del barrio en proyec-
tos de huertas comunitarias, de recuperación de espacios verdes o 

No sirve dar conectividad si el niño no tiene dónde sentarse a hacer 
los deberes. Hay un tema transversal que impacta sobre la mayoría 
de las familias, que es considerar los temas de género y diversidad, 
porque también hay muchas estadísticas que muestran que sobre todo 
las mujeres son las que más se han visto impactadas por el tema de la 
pandemia. Por el acompañamiento de los niños, y por el empleo que ha 
caído. En empleos menos calificados, y en muchas de estas familias en 
los asentamientos informales están en cabeza de mujeres. Entonces 
todo lo que hagamos, cada vez que pensemos en salud, tenemos que 
pensar en género; vivienda, género. Esto es un elemento transversal. 

Las 11 medidas desarrollan este enfoque multisectorial, tratamos de 
sistematizar y clasificar esa información con respecto a la multisecto-
rialidad. En las publicaciones están las medidas concretas, con facili-
dad de identificar de qué país son, en qué ciudades están, quién es el 
organismo ejecutor, cuándo se ejecutó, etc. Hay medidas prepandemia 
que sirven para el tema de la pandemia, como la de los promotores 
comunitarios. Y también tienen un link específico a la página web o 
a la fuente que utilizamos, por si desean profundizar con respecto a 
la información disponible. Tenemos contactos con las contrapartes 
que han implementado este tipo de medidas, que -si a ustedes les 
interesan- los podemos ayudar a profundizar. 

La idea era darles dos o tres ejemplos. En cuanto a temas de difusión, 
tenemos un caso de la Secretaría de Integración Sociourbana de la 
Ciudad de Buenos Aires, que coordinó a las personas en las cuales 
el barrio tiene confianza, para poder brindar información a través de 
redes sociales acerca de la importancia de lavarse las manos, mantener 
el distanciamiento social, etc. Así fue que en el caso del barrio 31, el 
control de la pandemia ha sido bastante ordenado y efectivo. Ha sido 
como un proceso de aprendizaje. 

En cuanto a poder identificar la morfología de los barrios, y sobre todo 
entender qué está pasando en el barrio, tenemos algunas buenas 
prácticas. Hay un caso concreto en Camino de la Villa, en Argenti-
na, donde la misma población a través de telefonía celular puede ir 
contando, y el sistema organiza la información para saber qué está 
sucediendo en el barrio, en el espacio público, en las viviendas, etc. 
Ese fue un método bastante efectivo para poder identificar y llegar a 
las necesidades de la gente. 

En temas de protección, un ejemplo es el de Peñarol de Montevideo, 
en Uruguay, donde las instalaciones deportivas, así como los hoteles, 
son puestos a disposición de personas de riesgo. Acá hay un tema 
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espacios públicos, son medidas -a lo mejor no de fondo- pero sí de 
investigación durante la etapa de la pandemia. Y acá hay un ejemplo 
dentro de la publicación del programa “Quiero mi barrio” de Chile, que 
no es un ejemplo de recuperación de la pandemia porque eso todavía 
no está pasando en América Latina, pero creemos que puede servir 
para ser aplicado en esta época.

Otro tema mencionado, vinculado a la capacitación en nuevos traba-
jos. Y también los temas de no dejar gente fuera del sistema. Hay un 
ejemplo de la escuela de Colombia que trató de buscar mecanismos 
para evitar que la población de niños quede desescolarizada. Otro 
foco es la permanencia en el sistema escolar. 

Así, reconfigurar tiene que ver con ir pensando desde hoy qué vamos a 
hacer con los equipamientos, para que el día después de la pandemia, 
el equipamiento pueda servir, del mismo modo que es muy importante 
repensar los espacios públicos en asentamientos informales. La mayoría 
de los ejemplos están en la guía que los invito a leer. 
¡Muchas gracias!

ACERCA DE VERÓNICA ADLER 
– BID URUGUAY

Especialista Principal de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID. 
Licenciada en Economía. Master en Políticas Públicas de la 
Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Más de 
veinte años de experiencia en trabajo de proyectos para el Banco 
Interamericano de Desarrollo en temas vinculados con desarrollo 
económico de sectores subnacionales, mejoramiento de barrios, 
infraestructura pública subnacional y revitalización de áreas urbanas 
degradadas. También ha coliderado la implementación de la 
iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles en Montevideo y 
ha sido parte del grupo de apoyo en terreno para la implementación 
de la iniciativa ICES en Chile y algunas ciudades de Argentina. 
Actualmente coordina las acciones de la división de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para los países del Cono Sur del BID.
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Muchas gracias. Acabamos de escuchar acerca de la publicación que 
revisaba casos a lo largo de toda Latinoamérica. En este momento, la 
idea es conversar acerca de cómo, todos esos casos que revisamos o 
todas esas distintas iniciativas, se aplican en una operación totalmente 
compleja. Es una de las operaciones más grandes, transformadoras y 
visibles que tiene el Banco en mejoramiento de barrios. Voy a presentar 
brevemente esta discusión entre el hardware y el software. Cuáles 
son las cosas que nosotros hacemos como mejoramiento de barrios 
en infraestructura, que -de alguna manera- luego habilitan a que la 
ciudad lleve adelante un operativo grande y exitoso que ayude a la 
gestión del COVID-19. 

El Banco lleva mucho tiempo trabajando en ciudades y en mejoramiento 
de barrios. Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido en 
este proceso, tiene que ver con que no basta, para mejorar los barrios, 
solo entregar viviendas. Se debe tener presente lo de la multisectorialidad 
y que existen ciertas trampas de ingreso que afectan a la familia, reducen 
su capacidad de ingresar al mercado formal, reducen su capacidad de 
generar ingresos. Trampas de pobreza. El COVID-19 acrecienta esas 
cosas, y hace que este gráfico se vea de forma más intensificada. Este 
gráfico lo que muestra es que probablemente las personas que viven 
en asentamiento, las personas pobres, son las personas que están bajo 
la línea roja, bajo la curva, que son las personas cuyos ingresos futuros 
solo pueden ser menores que su ingreso presente.

El desafío no es solo entregar una casa, sino que es generar las condi-
ciones para que la gente pueda enfrentar o proveerse de bienestar y de 
recursos de una forma sostenible. En ese contexto, hubo una evolución 
en el tipo de intervenciones que se hacen hoy, cada vez son menos reme-
diables y son más causales. Es decir, buscan atender aquellas cosas que 
generan estas trampas de pobreza y no solo entregar viviendas. Por lo 
tanto, las respuestas son más multisectoriales y mucho más coordinadas. 

Barrio 31. 
Una operación transformadora 
reaccionando a la pandemia 

FELIPE VERA  
Especialista de la División de 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
del BID     

Vamos a hablar del Programa de integración e inclusión urbana de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tiene una de las villas más grandes de 
Argentina. Prácticamente en el centro de la ciudad. Tiene 40 mil fa-
milias, muchas de inmigrantes paraguayos. Esto se comenzó a poblar 
en 1920, y hubo muchos esfuerzos por tener un mejoramiento, hubo 
intentos de erradicación que no funcionaron, hasta que el Banco apoyó 
al gobierno de la ciudad a implementar un programa que generó las 
condiciones para que estas familias que viven ahí, pudieran enfrentar 
de mejor manera el COVID-19. Las cifras muestran las diferencias en 
ambas zonas: el barrio 31 y el resto de la ciudad, que, si bien comparten 
espacio, los indicadores de cobertura médica, educación secundaria, 
ingresos formales de la ciudad informal están muy por debajo de los 
correspondientes a la ciudad formal. 

Nosotros acompañamos a la ciudad para convertir esta villa en un 
barrio. Si bien no está aún terminado, fue previo al COVID-19, lo cual 

Ciudad de 
Buenos Aires Barrio 31

Educación 
secundaria completa

Cobertura médica

Ingresos formales

27 Y 28 MAYO DEL 2021TALLER DE RESILIENCIA URBANA EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES POST COVID-19



22 23

permitió que cuando apareció la pandemia, estuviesen las condicio-
nes para poder atender de mucha mejor manera la situación. Fue un 
proyecto de 100 millones de dólares. 

De las principales acciones, una de ellas fue establecer una red muy 
fuerte de colaboración a nivel de desarrollo económico local y de 
capacitación, que generó confianza y capacidades en las personas 
residentes del barrio, que estuvo activa en el momento de inicio de la 
pandemia. Eso comenzó con el CEDEL, que tiene una red de trabajo 
que permitió ser la primera acción que dio el mensaje de que este 
proyecto no solo venía a cambiar viviendas, sino que venía a cambiar 
el tejido social y las condiciones de vida de las personas. 
Hay 5 grandes operaciones que llevó adelante el programa que fueron 
claves al momento de responder a la pandemia. 

La primera fue decir: vamos a llevar el Ministerio de Educación al centro 
del barrio. Vamos a dotar de infraestructura cercana al barrio a esta 
ciudad informal. Como gesto la ciudad informal no se va a acercar 
a la ciudad formal, sino que la ciudad formal va a ir hacia la ciudad 
informal. 

Este Ministerio de Educación, que tiene tres escuelas para infantes, 
otra para adolescentes y otra para adultos, sirvió como infraestructura 
y como centro operativo para atender a la pandemia. Y sirvió para 
asegurarnos de que el Estado estaba presente y estaba apoyando 
todas las actividades de las acciones que tenían que llevarse adelante 
en el barrio. 

Lo segundo es que se hizo un proceso muy interesante de mejora-
miento participativo de viviendas. Lo que hicimos fue decir, si bien es 
más eficiente muchas veces entregar viviendas o hacer mejoramiento 

de viviendas a través de empresas que se contratan, en este caso, 
llevamos adelante un programa que se llamó “manos a la obra”, se 
les entregaron a las familias los materiales, se los capacitó, para que 
pudieran mejorar sus viviendas. Esto logró hacer que en el momento 
en que las viviendas tenían que ser modificadas para tener mejor ilu-
minación, mejor sanidad, para poder separar incluso los recintos, las 
familias estuvieran más preparadas y hubiese una red de apoyo técnico 
en el territorio, que permitiera adecuar el espacio de las viviendas, una 
de las cosas claves que ayudaron a controlar el COVID-19 y a aislar a 
las familias. Era uno de los grandes desafíos, decidir cómo reaccionar 
ágilmente en contextos en los cuales todas las recomendaciones que 
se hacen para el control del COVID-19 parecieran no ser aplicables. 
Aquí el programa de mejoramiento de vivienda que tuvo capacitación 
de las familias, y que fue un programa de mejoramiento incremental, 
jugó un rol muy importante también dentro del hardware, dentro de 
la infraestructura necesaria para permitir que esta familia estuviera 
mejor preparada para esto.

Lo otro importante es que habíamos hecho un trabajo previo muy 
fuerte en mejorar el tejido del espacio público, y posicionar el espacio 
público como un espacio público seguro, un espacio público con las 
condiciones necesarias para que las familias pudiesen mantener el 
distanciamiento social. La existencia de todas estas acciones fue-
ron las que permitieron que gran parte de las medidas se pudieran 
llevar adelante y que las familias que viven en condiciones de alto 
hacinamiento de alguna forma pudieran descomprimir el espacio de 
la vivienda utilizando el espacio de afuera.
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Otras dos cosas que quedan, no se han hecho, pero se van a hacer. 
Entendiendo que este espacio necesitaba de un gran atributo urbano,  
lo que se hizo fue un concurso internacional, que es básicamente que 
la autopista que divide al barrio en 2 se convierta en un parque donde 
continúa la avenida 9 de Julio. Esto también es una infraestructura 
metropolitana que, si hubiera estado hecha al momento de recibir el 
COVID-19, hubiese descomprimido de gran manera y hubiese apoyado 
a la gestión de la pandemia.

Otra idea que también está en curso es aumentar su conectividad. 
Este barrio está al lado de Recoleta, del sector de mayores ingresos 
de Buenos Aires, pero está completamente separado. El proyecto de 
Alejandro Aravena es un edificio de oficinas que conecte al barrio 
con la ciudad. En el marco de esta operación se están invirtiendo 100 

millones de dólares, pero cuando uno mira el impacto que tendría una 
operación como esta, sería enorme. El acceso al trabajo pasaría de 322 
mil a 1 millón 284 mil, y así: salud, educación, cultura, aumentando el 
tejido y la resistencia que tendría el barrio frente a presiones externas 
como hoy día es el COVID-19 pero que mañana podrían ser otras. 

Estas fueron las condiciones de infraestructura que nosotros traba-
jamos que permitieron que el barrio 31 fuese un caso clave, del cual 
quizás podemos aprender más para gestionar la pandemia en otros 
asentamientos. 
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Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) tuvimos la oportunidad de cola-
borar en el desarrollo de productos de conocimientos orientados a 
políticas públicas, sobre todo a nivel local. Ayudar a las ciudades a 
responder mejor en contexto de informalidad, ante el desafío enorme 
que significó y que significa el COVID-19 en nuestras ciudades. En 
ese sentido, lo que voy a hacer es contarles cuál fue la evolución del 
virus en el barrio Mugica. Cómo respondió el gobierno a ese desafío, 
y algunos aprendizajes que podemos tomar hoy, pensando no solo 
en mejorar esa respuesta a futuro en el barrio, sino tratar de tomar 
algunas acciones, procesos, actividades que fueron efectivas y que 
podrían ser replicadas en otros barrios informales. 

Lo primero sobre la evolución del COVID-19 es saber que la crisis de 
COVID-19 en Argentina comienza en el barrio Mugica. Y esa es una de 
las razones para entender qué pasó ahí. El primer caso se detectó el 17 
de abril de 2020. Prácticamente un mes después de haber detectado 
el primer caso de Argentina, pero lo que se entiende ahora es que en 
el barrio había circulación comunitaria, y esto determina una curva 
de casos muy pronunciada. En cuestión de días llega a su pico de 159 
casos, que es muy alto en términos de proporción sobre el total de la 
población en el barrio. Este pico se adelanta al pico de la ciudad formal, 
por aproximadamente unos 2 meses. Entonces muchas de las cosas 
que suceden en este barrio, y de las respuestas que tiene el gobierno, 
se convirtieron en un aprendizaje para después actuar en otros barrios 
de la Ciudad de Buenos Aires, y también en el resto del país. 

Otra cuestión importante es que se logra controlar la pandemia, se 
revierte la curva a los pocos días de iniciar la estrategia que les voy a 
comentar, y se controla en menos de 60/70 días, se logra controlar la 
fuerte propagación del virus que ocurría hasta ese momento. Y para 
contarles acerca de la estrategia particular sobre cómo responde 

Respuesta al COVID-19 en la ciudad 
informal. El caso del barrio Mugica 
en la Ciudad de Buenos Aires 

SEBASTIÁN LEW   
Director del Programa 
de Ciudades de CIPPEC
  

ACERCA DE FELIPE VERA 
- BID ARGENTINA

Especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del 
BID. Desde la sede del Banco en Chile y Argentina trabaja en 
programas de mejoramiento de barrios marginales, revitalización 
urbana de áreas centrales, infraestructura sostenible, gobernanza 
metropolitana y vivienda sostenible. Anteriormente fue Investigador 
asociado y profesor visitante en la Escuela de Graduados de Diseño 
de Harvard y director del Centro de Investigación de Ecología, 
Paisaje y Urbanismo de la UAI en Chile. Se formó como Arquitecto y 
Urbanista en la Universidad de Chile, tiene un MDeS en Urbanismo, 
Paisaje y Ecología de la Harvard Graduate School of Design (2013) y 
un Master en Gestión de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad 
de Chile.
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el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es necesario aclarar que 
acá hay una característica muy particular, es que hay un proceso de 
intervención muy fuerte y con recursos importantes invertidos. Eso 
generó una capacidad organizacional muy fuerte en el barrio. Hay 
una organización que es la Secretaría de Integración Sociourbana, 
que está dedicada exclusivamente a atender los problemas del ba-
rrio y a promover la integración de este territorio informal al resto de 
la ciudad. Entonces, sobre esa base, la ciudad pudo rápidamente 
adaptarse, desarrollar una planificación específica para responder a 
la pandemia, recolocó sus recursos humanos, más de 200 personas 
que conforman la secretaría dejaron de hacer lo que estaban haciendo 
y se reestructuraron para poder atender las distintas dimensiones que 
contenían la estrategia que les voy a comentar. 

Y una tercera característica es que, desde el principio de esta operación 
del Banco, el gobierno de la ciudad generó capacidad de monitoreo 
de la zona. Esas capacidades permitieron contar con datos que fueron 
muy importantes para poder tomar decisiones frente a un virus que 
era desconocido. Estamos hablando de comienzos del año 2020, en-
tonces, hubo que tomar decisiones en bases a datos y al conocimiento 
del territorio que tenían gracias a esas capacidades de monitoreo y 
evaluación que existían con anterioridad. 

Básicamente la estrategia que diseñó la Secretaría de Integración al 
comienzo de la pandemia, tenía 5 pilares. La detección y atención de 
casos, la comunicación, el apoyo social y económico a la población, 
las obras esenciales, y las alianzas estratégicas. Les voy a comentar 
muy brevemente cada una de ellas, que se enmarcan dentro de esto 
son las distintas maneras de responder a nivel local a la pandemia. 

"La acción más importante de todas 
fue la que tiene que ver con todas las 
actividades y procesos de articulación 
sanitaria, que siguen el tránsito 
ideológico que tiene el virus, la instancia 
previa con prevención. Y sobre todo la 
identificación de grupos de riesgo". 

Se trata de un barrio que tiene una población muy joven, pero al mismo 
tiempo una tasa muy alta de comorbilidades, con lo cual identificar a 
los grupos de riesgo fue fundamental y -en muchos casos- se pudo 
aislar o sacarlos de un contexto de vivienda que no era adecuado. 

Otro punto importante de esta dimensión tenía que ver con el testeo 
de casos sospechosos. 

Nuevamente estábamos al comienzo de la pandemia. Las capacidades, 
no solo de la ciudad, sino de la nación de Argentina, estaban recién 
en desarrollo, y en el barrio se implementó por primera vez el “opera-
tivo detectar” que permitió empezar a testear en el lugar y después 
fue ampliado al resto de los barrios informales de la ciudad y luego 
del país. Junto con esto, por primera vez en Argentina se empezó a 
rastrear, y en el caso del barrio se hizo físicamente, a los contactos 
estrechos de los casos positivos. Esto significó un gran esfuerzo. Por 
eso la relevancia de que la Secretaría abocara a sus recursos humanos 
a este trabajo en el campo, para identificar a cada una de las familias 
que pudieran haber sido contactos estrechos. Posteriormente, todo el 
proceso de aislamiento, tanto de los casos positivos en hoteles de la 
ciudad, como de los contactos estrechos que presentaban síntomas.
 
Por último, se estableció toda una estrategia de seguimiento, no solo a 
los casos identificados como positivos, sino también del seguimiento 
de las necesidades que surgían a partir del aislamiento de las perso-
nas y de la situación en la que vivían los contactos, los casos y sus 
familias en ese contexto. 

El segundo aspecto es la comunicación en el barrio. La Secretaría 
entendió que, si bien estaban haciendo muchos esfuerzos de comu-
nicación, la misma no era lo suficientemente efectiva. Entonces, se 
crearon mesas de trabajo con los referentes barriales para poder 
reestructurar esa comunicación. No solo generar canales nuevos, 
sino también por WhatsApp, que hoy alcanza a más de 10 mil per-
sonas. También se instaló cartelería en los espacios públicos, en los 
negocios, y se implementó otro tipo de información digital adaptada 
a los valores, lenguajes, y las distintas características del barrio, que 
resultaron un gran aprendizaje, y que hoy continúan estas estrategias.

27 Y 28 MAYO DEL 2021TALLER DE RESILIENCIA URBANA EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES POST COVID-19

M
ed

io
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n,

 
B

ar
rio

 3
1, 

B
ue

no
s 

A
ire

s,
 2

0
20

.



30 31

El tercero es el apoyo social y económico que resultó extremadamente 
necesario en este contexto, teniendo en cuenta que la economía del 
barrio está muy basada en la economía informal. Más del 50% de las 
personas trabajan en economía informal y, por lo tanto, se generó una 
demanda muy importante, sobre todo de alimentos. Ollas populares, 
personas que buscaban alimentos, y creció también esta necesidad 
en personas que eran aisladas por ser casos positivos de COVID-19.
 
En cuarto lugar, las obras esenciales y mantenimiento. El barrio llevaba 
varios años trabajando en mejorar las infraestructuras, demandó un 
gran trabajo generar un protocolo particular en las obras. También en 
aspectos de mantenimiento para que los servicios públicos pudieran 
seguir operando ante un aumento de la demanda de electricidad, co-
nectividad, agua, y lo que tiene que ver con limpieza y mantenimiento 
de espacios públicos que fue muy relevante. 

Por último, un aspecto fundamental fueron las alianzas estratégi-
cas. Cómo trabajó el gobierno con actores sociales y políticos, que 
muchas veces tienen relaciones conflictivas, que políticamente no 
están siempre de acuerdo, pero en el caso de la respuesta a la pan-
demia, lograron acordar un mecanismo para tomar decisiones rápidas 

frente a situaciones hasta ese momento desconocidas, y ponerse 
de acuerdo en los aspectos fundamentales. Eso en lo interno. En lo 
externo, lograr gestionar y trabajar con alianzas con el sector de la 
sociedad civil, con empresas, con el BID, con el Banco Mundial, para 
amplificar el impacto de las acciones que estaban desarrollando. Fue 
muy importante la coordinación entre distintas áreas del gobierno de 
la ciudad que necesariamente tenían que coordinar y que presentó 
algunos desafíos, y con el gobierno nacional que era el encargado de 
la política sanitaria. Sobre todo, en relación a los testeos y al rastreo 
de los contactos estrechos de esos contactos positivos. 

Esto es el conjunto de las dimensiones de una estrategia que fue 
integrada y que tuvo esta característica de multidimensionalidad. El 
programa de monitoreo de CIPPEC viene trabajando desde hace un 
tiempo junto a esta operación de intervención en el barrio, para hacer la 
evaluación del impacto que tienen las acciones que se están desarro-
llando. Eso nos dio la oportunidad para medir. Hacer la evaluación del 
impacto específico de esta estrategia que yo les acabo de comentar. 
Saber de qué manera todas las acciones que se revalorizaron, tuvie-
ron impacto positivo y fueron efectivas en términos de contención 
del virus, en términos de los indicadores sanitarios que podemos ver. 
Básicamente la cantidad de casos por cada 100 mil habitantes y la 
cantidad de muertos. 

Y acá comentarles los tres hallazgos principales de este estudio que 
desarrolló el programa de monitoreo de la ciudad de Buenos Aires. El 
primero es que las estrategias destinadas a barrios informales fueron 
efectivas en la conversión de la curva de contagio. A partir de mayo 
esa curva se modela y se mantiene estable a lo largo del resto del 
año del 2020. Con lo cual se comprueba, que este estudio utilizó una 
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metodología post experimental de diferencias e indiferencias, y per-
mitió comprobar que estas acciones realizadas de manera integrada 
tuvieron un efecto directo en la conversión de los casos. 

El segundo hallazgo es que la velocidad de esas mejoras, en cuanto 
a la respuesta sanitaria a partir de las estrategias, no fue igual en 
todos los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es 
interesante porque no solo importan las políticas, sino también cómo 
se implementan esas políticas. Y lo que podemos inferir, ante las di-
versas formas de cómo evoluciona la curva de casos en los distintos 
barrios informales, es que cuanto más integrada fue la respuesta, no 
solo sanitaria, sino que se le sumaron otras actividades que dieron 
integralidad a esa respuesta, más efectiva y más rápida fue la capa-
cidad de contención del gobierno. Y en esto es importante entender 
que si bien los asentamientos informales densos, como el caso de 
barrio 31, generan una serie de desafíos muy importantes en términos 
de propagación del virus, también es una oportunidad para controlar 
de manera más rápida dicha propagación. En los casos del barrio 31 y 
del barrio Mugica, a la Secretaría le permitió hacer un rastreo puerta 
por puerta de cada una de las familias que, en contexto de menor 
densidad, es imposible de realizar.

Y, por último, un hallazgo que requiere más estudio pero que es im-
portante resaltar, es que la condición de vivienda no parece tener un 
efecto directo sobre las condiciones y la probabilidad de contagio del 
virus, que es un poco contrario a lo que solemos pensar. Esto lo que 
hizo fue comparar a las familias que habían sido relocalizadas en vivien-
das nuevas, y a las familias que aún no habían podido ser relocalizadas 
y continuaban viviendo en el bajo autopista, que es ese territorio en el 
barrio 31 que ocupan debajo de la autopista, que no tienen condiciones 
de ventilación ni iluminación suficientes, así que, por lo tanto, tienen una 
situación muchísimo más precaria de vivienda. El estudio cuasi experi-
mental desarrollado por CIPPEC no demostró que hubiera gran diferencia 
entre un tipo de familia y otro, y esto implica que, si bien la vivienda es 
importante para contener el virus, no es suficiente. 

Para terminar, resaltar algunos aprendizajes o confirmaciones de estos 
estudios de casos que estamos desarrollando con el apoyo del BID. 
El primero de ellos es la necesidad de que la presencia del Estado no 
arranque con la pandemia. En el caso del barrio 31 se llevaba muchos 
años trabajando; había un conocimiento de territorio muy importante 
en términos de datos, de información, y una vinculación con los actores 
principales del barrio, con sus referentes, con la comunidad que habita 
ese territorio, y que fue fundamental para desplegar una estrategia que 
terminará siendo efectiva en el barrio. Esto también significa un desafío 
para el mismo barrio que, si bien tiene bastante capacidad de información, 
hay muchas bases de datos que no interactúan y que no están integradas 
y se necesita trabajar para fortalecer esas capacidades que hoy existen. 

En segundo lugar, lo de la coordinación entre distintas áreas de gobierno, 
tanto local como nacional, y si bien es mucho lo que se hizo para desplegar 
la estrategia de manera efectiva, también quedó muy en evidencia que 
la falta de alguna instancia institucional de coordinación interministerial 
a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, generó muchísimos 
desafíos que podrían haber sido evitados de contar con algún tipo de 
arreglo institucional en ese sentido. 

Y, por último, la relevancia de darle voz a la comunidad en el diseño de 
la estrategia. Los vecinos en el barrio de Mugica fueron un actor fun-
damental en todo lo que pasó, y en los resultados positivos que tuvo la 
estrategia de respuesta a la pandemia. Queda aún más claro que nunca, 
que, si bien estamos trabajando y estamos hablando de comunidades 
vulnerables, no se trata para nada de comunidades pasivas y tienen 
un rol muy importante para generar respuestas de resiliencia frente 
a desafíos como la pandemia u otros tipos de escenarios complejos. 
Muchas gracias. 
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Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Práctica de mejoría 
de asentamientos, mejoría barrial, mejoría integral de asentamientos, 
son muchos temas, hay una experiencia acumulada de más de 50 años 
en el tema. Entonces, hoy sabemos mucho acerca de lo que funciona, 
lo que no funciona, cuáles son los atributos que están por detrás de 
los programas exitosos y lo que aprendemos con esta práctica. En mi 
presentación, voy a cubrir algunos temas.

Primero, quiero hablar sobre el fenómeno de la urbanización infor-
mal y el monitoreo, la importancia del conocimiento del territorio y 
personas que viven en él. Voy a hablar de la agenda global que es un 
esfuerzo global que están haciendo las agencias de ONU con varios 
socios, tanto de los gobiernos locales y nacionales, como también de 
la academia y ONG nacionales e internacionales. Después, hablaré un 
poco respecto a los problemas que estamos tratando de solucionar. 
Los fundamentos y cómo manejamos este tipo de intervenciones 
con varios estudios de casos. Voy a mostrar solo 2 ejemplos que nos 
proporcionan una visión muy importante. 

¿Cuál es nuestra tarea global? Una es con el presente, referida a la 
ciudad existente, y la otra con el futuro, la ciudad que queremos. 
Entonces, son dos pilares para trabajar con la urbanización global. 
Primero, solucionar el problema de la población que vive hace años en 
asentamientos informales, y ejecutar políticas para prevenir la aparición 
de nuevos asentamientos informales y su multiplicación en la ciudad.
 
Me voy a enfocar en el pilar uno. Este fenómeno de urbanización in-
formal no es nuevo. Hay mucho monitoreo, y tenemos cada vez más 
conocimiento del tamaño de “índice escala” del problema. La urbani-
zación global es rápida y acelerada. En África, por ejemplo, tiene un 
índice arriba de 4. El continente que se urbaniza con mayor velocidad, 
entonces se prevé ahí el doble de la población urbana en las ciudades 

Adaptación de las estrategias 
urbanísticas de inclusión 
sociourbana 

CLAUDIO ACIOLY    
Arquitecto y 
planificador urbano     

ACERCA DE SEBASTIÁN LEW 
- ARGENTINA

Director del Programa de Ciudades CIPPEC, un Think Tank 
independiente con sede en Buenos Aires, fundado en el año 
2000. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a 
producir conocimiento y ofrecer recomendaciones para construir 
mejores políticas públicas. Entre 2017 y 2019 se desempeñó 
como Coordinador de la iniciativa de desarrollo regional Proyecto 
Patagonia de la Jefatura de Gabinete de Ministros en Argentina. 
Desde 2012 hasta 2016, fue miembro del equipo consultor 
de “Ciudades Emergentes y Sostenibles” (ICES) en el BID en 
Washington, DC. Coordinó la implementación de esta iniciativa 
en Asunción (PY), Cochabamba (BO) y Valdivia (CL). Estudió 
Planificación y Política Urbana en la Universidad de Illinois en 
Chicago (UIC). Previamente se graduó como Licenciado en Ciencia 
Política en la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Desarrollo 
Internacional en la Universidad de Warwick en el Reino Unido
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africanas que tienen una característica de crecimiento informal. En 
tanto, en América Latina las áreas metropolitanas se estabilizaron con 
crecimiento poblacional, pero las áreas informales contienen tasas 
muy altas, demostrando que hay más migraciones, vinculadas por 
la falta de acceso a servicios, ingresos, y oferta de oportunidades. 
Se ocupan los suelos que están disponibles a una escala bastante 
significativa, y son áreas que muchas veces no deberían haber sido 
ocupadas y que hoy están consolidadas como territorio de la ciudad. 
Una de las cosas importantes que ONU Hábitat hizo, es la importancia 
de medir, identificar, y entender los fenómenos para poder formular 
políticas y respuestas. 

Primero, la definición slum surgió de un grupo técnico enorme global, 
cuando se aprobaron los objetivos del milenio.

"Un hogar de “slum” es un grupo de 
individuos viviendo bajo un mismo 
techo en un área urbana y que 
tiene carencia de una o más de las 
siguientes condiciones:"
1. Acceso a agua potable
2. Acceso a saneamiento
3. Durabilidad de la vivienda
4. Área suficiente para vivir
5. Seguridad de tenencia

ONU Hábitat fue responsable la realización del primer mapa de slum. 
Ahí, América Latina a inicios de los años 2000, tuvo una medición 
de los indicadores de 128 millones de personas. Después se hicieron 
mediciones más específicas dentro de los países para entender qué 
pasaba ahí y en las ciudades, y se identificaron los asentamientos 
donde moraban las personas que se consideraban pobres, excluidas, 
segregadas. Se ha hecho un esfuerzo enorme para identificar, y a través 
de estas carencias habitacionales se podría lograr identificar las áreas 
para luego poder definir dos tipos de carencias. Había asentamientos 
con situación moderada porque solamente tenían 2 carencias, y otras 
situaciones muy críticas en las mismas ciudades con carencia de los 
5 elementos de la definición slum. 

Una buena noticia es que, en porcentaje de la población urbana de las 
ciudades, el indicador de slum está bajando por inversiones macizas, 
programas de gran escala, inversiones de vivienda, etc. Pero en nú-
meros absolutos aumentó y continúa aumentando, y con la pandemia 
seguramente los números van a volver a crecer. Y tras 5 años, una 
nueva medición, se puede ver que en África las ciudades crecieron 
informalmente. O sea, el crecimiento de slum, es exactamente igual al 
crecimiento urbano. Informalidad es sinónimo de crecimiento urbano. 

En 2003 se realizó una nueva medición con todos los datos, y aparece 
que 1 de cada 4 personas que vive en áreas urbanas, vive en slum. 
Entonces estamos hablando de un número muy grande. Lo que se sabe 
con las estadísticas disponibles, sin embargo, los números deben ser 
más altos que esto. Estamos hablando de una situación extremada-
mente preocupante porque las ciudades crecieron de esta forma en 
muchos lugares del mundo. 

Ya en 2007 ONU Hábitat hizo una investigación en 200 ciudades. Y lo 
que se identificó, comparando las personas que vivían en slum con 
las que no, y las personas que vivían en área rural y esos resultados 
fueron significativos. Si alguien emigra o se va a ciudades en busca 
de oportunidades, y va a terminar viviendo en slum, sufre las peores 
condiciones: muere antes que sus compañeros que no están en 
slum, padece más hambre, tiene menos escolaridad, tiene menos 
chances de empleo, y sufre más problemas de salud que el resto de 
la población. Entonces, estamos hablando de que es necesario una 
intervención urgente. 

Existen las agendas globales de desarrollo. Donde los asentamientos 
informales son parte, porque políticamente y moralmente es inde-
fendible dejar a los ciudadanos que viven en estas situaciones a su 
propio destino. 

"Hay que determinar criterios claros, 
justos y objetivos para decidir qué es 
posible hacer. Hay que dar una respuesta 
según un principio de derecho a una vida 
digna y a una vivienda adecuada según 
los instrumentos internacionales". 

27 Y 28 MAYO DEL 2021TALLER DE RESILIENCIA URBANA EN 
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A final de cuentas 171 países firmaron y ratificaron el derecho a la 
vivienda adecuada. Esas son las situaciones. En varios países del 
mundo tuvimos el objetivo del milenio, con este 7 11 que hablaba de 
la mejoría de 100 millones de habitantes de slums, pero en 2005 se ha 
intentado revisitar la formulación de forma que se dé esta alternativa, 
la prevención. Ofrecer la mejoría, pero también ir a escala de una oferta 
alternativa. Entonces la idea es tener mejoría y prevención. 

Hoy estamos hablando de la agenda 2030, los objetivos de desarro-
llo sostenible, y esto es muy importante porque es la agenda más 
ambiciosa de la historia de la humanidad. El principio de sostenibi-
lidad, el principio de equidad, el principio de universalidad: todos los 
problemas están interconectados y hay que abordarlos desde todos 
los países. Compromiso: los gobiernos se comprometen, colocan sus 
metas, y la sociedad civil ejerce presión para cumplir estas metas. El 
alcance, es esa ambición desde dar empleo digno y a la vez combatir 
el cambio climático. Ahí están los 17 objetivos, con 249 indicadores: 
Tenemos las ciudades y la meta ODS 11.1 que nos trae de nuevo a los 
temas de los asentamientos informales. Varias ciudades abrazaron 
esta agenda y están poniendo el esfuerzo para toda la traducción 
de esta agenda 2030 en su territorio, que traza una integridad entre 
las diferentes metas y sectores, como también las metas ambiciosas 
como los indicadores de tecnologías ya disponibles. 

¿Qué aprendemos con la experiencia internacional? Podemos apreciar 
una trayectoria bastante larga. 

Había una predominancia de los programas de vivienda para dar res-
puesta a esta informalidad. Grandes, de diferentes tamaños, pero no 
lograban ir a una escala significativa para la demanda que ya existía. 
Estaban compuestos por la construcción, cierto tamaño de los pre-
supuestos, la mano de obra, la infraestructura, un plan urbanístico y 
el suelo. Pero eso no funcionaba. Entonces empezamos con los pro-
gramas de lotes con servicios, tamaño de la vivienda, se mantuvo la 
mano de obra, infraestructura, suelo, la vivienda mínima -que muchas 
veces se llamaba vivienda evolutiva-, o la selva húmeda, tenía varios 
nombres para un lote y las personas, familias de los hogares que cons-
truían. Todavía no se lograron solucionar los problemas, se fueron a 
los lotes con servicios, pero sin vivienda. Al principio, las cosas salían 
más baratas para el Estado, y fueron a los programas de mejora de 
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asentamientos, donde ya existía un casco construido precario o no, 
y un plan con infraestructura, pero no se resolvía la cuestión porque 
los suelos ya estaban ocupados. 

Esa fue un poco la historia de todos los tipos de programas en varios 
países que el Banco financió. El BID financió a todos los bancos de 
desarrollo regionales. Luego, se comenzaron a desarrollar programas 
integrados para las políticas de vivienda. En los años 90 se empezó 
con los programas de infraestructura, servicios y reestructuración 
urbana, el BID financió varios. El gran cambio fue ese, salir de las ideas 
de proyectos e ir a los cambios de escala, que son los programas. 
A partir de los años 2000, junto a las agendas internacionales, surge 
la idea de regularizar la propiedad de los pobres, las informalidades, 
para crear valores e ir a un mercado. Muchas cosas no funcionaron 
según lo previsto, no obstante, se crearon varios fondos de vivienda 
de larga escala con inversiones e infraestructura. 

Esa es la historia y ahí tenemos algunas regeneraciones de progra-
mas. Quería solamente comentar la cuestión de la legalización y la 
titulación. Esto es un objetivo que se repite en la mayoría de los pro-
gramas, donde prácticamente pocos lo lograron. Creo que debemos 
pensar muy profundamente si se debe generar otro tipo de relación 
entre los habitantes y el suelo. Sabemos que existe una diversidad y 
heterogeneidad de tipologías en nuestras ciudades; algunas, de formas 
regulares y otras irregulares, los asentamientos informales clandesti-
nos, que son adquiridos por compra y venta tienen escalas enormes.
 
Para terminar, paso a los fundamentos de las intervenciones. Tenemos 
que entender que esto es un proceso. Que las personas ocupan, -poco 
a poco- van construyendo y muchas veces tardan 10 años, y quizás 
una generación desocupada o con ocupación precaria temporal. 
En ese contexto sabemos que tenemos 3 variables importantes. El 
suelo, los recursos, y el tiempo. Estos son 3 elementos importantes 
en estas intervenciones. Un período en que, a los suelos sin servicios, 
y otros donde hablamos de la intervención del Estado a través de la 
infraestructura. Entonces la legalización, siempre el fin, pocas veces 
se logró hacerlo. 

¿Qué debemos pensar? Primero, las variables sobre las que los habi-
tantes tienen control. Los tiempos, mano de obra, materiales, ahorros, 
recursos domésticos y la edificación y construcción. Y los programas 
tenemos que pensarlos con este enfoque, teniendo en cuenta las varia-
bles como:  movilidad, suelo urbanizado, infraestructura, seguridades 
jurídicas, financiamiento, planificación y arquitectura e ingeniería. Si 
pensamos de esa forma, lograremos programas muy eficientes; luego, 
se encuentran las variables que los habitantes pueden ver por cuenta 
propia, organizados como comunidades o cooperativas, o como for-
mas de asociación. Entonces, por ahí son políticas o estrategias que, 
en cuanto a los modelos autónomos, y otras políticas vigorosas con 
planes anuales, formas de organizar el Estado.
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Debemos mejorar los programas, los pactos, hacer intervenciones 
territoriales con otros sectores y tener una política que pueda preve-
nir las ocupaciones y la informalidad. En todos esos programas, por 
un lado, está la estrategia de desarrollo, la oferta de infraestructura, 
los planos de ordenamiento, la regularización de suelo, la mejoría de 
vivienda a través de ver esos procesos de apoyo a los habitantes, y 
aquí los programas de escala conectados a las políticas urbanas que 
van a hablar de oferta de suelo, financiamiento de vivienda, reformas 
de la regulación, capacidad del sector de la industria, etc. Hablamos 
de mejoría y de prevención, que es una sola política. 

En las formas más convencionales de intervención, el plan urbanístico 
que determina los dominios, los dominios privados se regularizan, 
los dominios públicos se definen con plan y se registran los catas-
tros dominiales, porque son áreas públicas que tienen un mapa y un 
nombre. Y a partir de ahí, la infraestructura por causas de la ley de 
no poder tener recursos públicos e invertidos en dominio privado, 
entonces se puede hacer la infraestructura, y se habla de derechos y 
obligaciones de las personas cuando eso es definir el dominio priva-
do. Hay una segunda escala, que es la regularización urbanística y 
edilicia de las edificaciones que es importante para conectar estos 
barrios con las ciudades. 

En Río de Janeiro se intentó muy fuerte tener una estructura llamada 
“pous”, en la que una vez que es concluido el programa, había una oficina 
localizada de la alcaldía dentro de los asentamientos dando asesoría 
técnica, social y jurídica a los habitantes para mejorar y adecuar sus 
viviendas a los usos del suelo definidos en el plan. Funcionó durante 
algún tiempo, pero después, por falta de recursos, desaparecieron. 

Estamos hablando de un proceso de largo plazo, implica locación, im-
plica tener un proceso de definición de regularización de la propiedad, 
de la ocupación, y esas son las políticas que ortodoxamente están 
prevaleciendo. La regularización a través de la legalización, la urba-
nización y mejoría de infraestructura, y la reubicación y transferencia 
por parte del gobierno para la vivienda social. Es el que tiene dominado 
la ortodoxia y como lo diría Einstein, locura es hacer siempre lo mismo 
y esperar resultados diferentes. Hay que hacer cambios radicales en 
la forma como trabajamos, hay que cambiar de paradigma. Hay que 
tener coraje para hacer ciertas cosas. 
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Voy a compartir con ustedes acerca de la práctica concreta a partir 
de la experiencia que tenemos como Fundación Procasha en barrios 
de Cochabamba, cómo trabajamos y finalmente cómo hemos ido ade-
cuando nuestra forma de trabajo a la situación que se ha presentado 
a nivel mundial en la pandemia. Entonces, decir que nuestra localiza-
ción, nuestro lugar de localización de trabajo en Bolivia, estamos en 
el departamento y municipio de Cochabamba. El lugar de trabajo o el 
distrito en que hemos estado trabajando desde el 2009 es el 8, uno 
de los mayores receptores de población migrante. A partir de lo que 
se tiende a llamar las reformas estructurales y que implicó un impacto 
muy fuerte a nivel de la economía en las zonas rurales, el despido 
masivo de mineros, por ejemplo, generó una corriente de migración 
en los que los distritos 8 y 9 fueron los grandes receptores. 

Programas de mejoramiento de 
barrios con un enfoque de género 
y atención de grupos vulnerables 

GRACIELA LANDAETA     
Directora Fundación 
Procasha     

La junta vecinal Plan 700 San Miguel es el primer barrio con el que 
hemos trabajado. Nuestras escalas, tanto de vivienda como de 
barrio, están relacionadas con proyectos de trabajo con la gente. 
Hemos hecho -durante muchos años- la capacitación de mujeres 
constructoras, y la formación de cooperativas de mujeres constructo-
ras que han aprendido el oficio de la construcción a partir de mejorar 
sus viviendas, y a partir de lo cual hemos empezado a ingresar a los 
barrios. Estamos trabajando para entrar a la escala de mejoramiento 
integral de barrios como parte de nuestro trabajo integral. O sea, en 
escala de vivienda y en escala de barrios. 

Esta es la junta vecinal plan 700, se trata de barrios que han sido 
formados dentro de ese concepto de asentamientos informales, ile-
gales, que nosotros llamamos asentamientos no autorizados. Desde 
las experiencias que nos ha mostrado la práctica y el trabajo con la 
junta vecinal plan 700, la fragmentación de los barrios existe y -que 
de alguna manera- paradójicamente tuvo mucho que ver la ley de 
participación popular en este tipo de conformación fragmentarias 
social y físicamente. En los barrios, en las juntas vecinales confor-
madas a partir de lo que la ley demanda para poder ser atendidos, se 
crean islas, lugares totalmente aislados unos de otros a pesar de su 
posibilidad. Entonces, uno de los esfuerzos que estamos haciendo 
en las siguientes etapas del trabajo con barrios, es trabajar con 
no solo uno, sino varios barrios a partir de la misma demanda de 
los vecinos para ver si esta integración social necesaria puede 
suceder. Entonces el último proyecto que estamos haciendo y que 
termina este año ya incluye a estos 3 barrios, que son colindantes. 

La visión ha sido trabajar pasando de un barrio a tres, y ahora nos 
proponemos pasar a cinco. Esto, producto de la demanda que están 
haciendo los barrios colindantes para que podamos trabajar de la 
misma forma. Inicialmente trabajamos con una visión integral y con 
una perspectiva que implica no solamente el tema de lo físico, que 
es mucho lo que los barrios demandan, sino tomar necesariamente 
en cuenta las dimensiones sociales y la dimensión social no solo 
general, sino a partir de realidades concretas. 

La vivienda es una de las dimensiones de la escala de intervención. 
El tema del suelo, es el tema del derecho a la propiedad que la gente 
demanda para sentir seguridad en la tenencia, porque es todo un 
asentamiento conformado por ellos mismos. Asentamientos que han 
sido establecidos a partir de grupos que empiezan a tomar tierras, 
ya sean de propiedad estatal o privada. 
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Otro de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es el tema de 
la incidencia política. El espacio público es para nosotros vital para 
posibilitar eso que queremos. La construcción de unidades que no 
estén tan fragmentadas, el espacio público como espacio de integración 
es uno de los objetivos que tenemos, y la incidencia política entendida 
como organización. 

Como Fundación, nuestro trabajo tiene limitaciones en términos de lo que 
podamos alcanzar y todo el tiempo nuestro objetivo es lograr mostrar 
a las instancias correspondientes del Estado, a diferente nivel, cómo 
abordar el tema de los asentamientos informales de una manera más 
integral. Entonces hacemos mucha incidencia política y trabajamos en esto 
junto con la población. Un tema que ha sido parte de nuestras grandes 
preguntas, cuando hemos iniciado este trabajo. Se habla mucho de la 
planificación participativa, de la participación de la comunidad, y la ley 
de participación popular de Bolivia trajo el discurso de la participación 
como algo fundamental. Sin embargo, en la práctica y en la realidad 
nosotros podemos verificar durante años que esas modalidades de 
participación excluyen y dejan afuera a grupos que no son atendidos, 
ya que las herramientas y las metodologías de participación tienen una 
visión muy generalizante. 

Nos planteamos el desafío de cómo hacemos para atender a actores y 
a la diversidad de los que componen los barrios informales en nuestro 
país. Somos un país muy diverso, multicultural, con personas que hablan  
en diversas lenguas que provienen del altiplano, que provienen de las 
minas. Además de eso, estamos hablando de esa diversidad que tiene 
que ver con el tema de la edad, las capacidades diferentes. 

"Entonces, uno de los desafíos que nos 
planteamos fue es cómo trabajar con 
estas diferencias de una manera que 
incorporen necesidades diversas. La 
respuesta fue mediante los procesos 
participativos". 

Durante años hemos aplicado una metodología que la hemos coordinado 
con la Universidad de Buenos Aires, que es la brújula de la planificación 
urbana nacional, que es una herramienta que consideramos que ha sido 
muy útil. La hemos adaptado a nuestra realidad, pero hemos trabajado 
en coordinación con el equipo que ha desarrollado esta metodología 
y que ha permitido identificar lo que la gente demanda, sus mayores 

preocupaciones, qué quiere, qué debe mejorarse en su barrio. Esta 
metodología ha sido un gran aporte a este discurso que es muy lindo en 
tema de la participación, incorporar a las comunidades, pero que en la 
práctica es mucho más complejo. 

Procesos Participativos -
Mejoramiento de la Vivienda
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Procesos Participativos -
Mejoramiento Barrial 

Diagnóstico

Plan de Acción

Entonces, en la escala de la vivienda ha sido muy importante nuestro 
trabajo con la capacitación de mujeres constructoras que tuvo mu-
cho que ver con esta lucha por sociedades con equidad de género, 
sociedades que no discriminen a las mujeres porque son mujeres 
y que, a partir de un proceso de disrupción de la idea, tuvo mucho 
impacto. Hemos logrado la formación de muchas operativas mujeres 
constructoras que hoy están activas y construyen en los barrios. 

Considerando que, para la mujer, la vivienda es un espacio funda-
mental, y que además de aprender mejorando su propia vivienda, 
puede aprender un oficio que le permita luego generar ingresos en 
los entornos de sus barrios y otros contextos. 

Entonces, en cuanto al tema de la participación, cuando nos convo-
caron a trabajar en mejoramientos de viviendas gente del Estado, 
nosotros les propusimos que apliquen las tecnologías que nosotros 
aplicábamos, que fueran las mujeres que habíamos formado las que 
enseñen a las familias a mejorar sus viviendas. Es decir, que todo este 
discurso de la autoconstrucción, de la participación de la gente, 
tuviera el seguimiento y el funcionamiento técnico permanentes. 
Además, que el proceso de mejoramiento y demanda de mejora-
miento, se elaboren y trabajen directamente con ellos en procesos 
individuales para ver que esas individualidades se puedan traducir 
en las mejoras que las familias consideran que tienen que tener. Y 
ahí involucramos a los diferentes grupos, jóvenes, niños, etc. 

"Ya en el tema de mejoramiento de 
barrios, podemos ver cómo trabajamos 
temas como la planificación, la 
utilización de la herramienta de 
planificación participativa. Y cómo 
diferentes grupos de niños, jóvenes, 
etc. van siendo involucrados para dar 
sus opiniones para conocer sus sueños, 
sus deseos y aspiraciones en lo que 
debería ser su vivienda, pero también 
su barrio".

El equipo técnico de la Fundación, a partir de estas propuestas, y 
en conjunto con ellos, hace los proyectos que después tienen los 
barrios como posibilidad para gestionar recursos y mejorar. Por 
ejemplo, un centro comunitario multifunción donde está el lugar de 
niños, donde hay espacio para los jóvenes que puedan hacer uso de 
computadoras, hay espacio para que las mujeres puedan reunirse 
y puedan los habitantes del barrio hacer asambleas. Esas son 
propuestas que quedan. Este proyecto ganó un concurso boliviano 
nacional pero el Estado no le dio el financiamiento del concurso 
porque el barrio no tenía regularizado su derecho propietario. 
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Los talleres de regularización son parte del proceso que hacemos. 
En todas estas actividades involucramos a jóvenes, sobre todo 
en cuanto al tema de relevamientos del barrio, y a jóvenes de la 
universidad, con el objetivo de que los jóvenes sientan mucha más 
cercanía con los barrios. Además, puedan conocer y actualizar la 
información. Hacemos actividades recreativas y otras en las que las 
familias exponen sus proyectos a diferentes autoridades. En este 
caso el viceministro de viviendas llegó a Cochabamba a ver lo que 
la gente les explicaba y lo que ellos demandaban. 

En cuanto a la gestión de la pandemia, hemos hecho alianzas es-
tratégicas. Por un lado, para el tema de la salud integral, se han 
recorrido barrios, identificados problemas, dado información para 
protegerse, alianzas para la creación de huertos urbanos, etc. Tal 
vez uno de los desafíos más grandes que hemos tenido fue cómo 
continuar trabajando en la pandemia, porque tenemos proyectos de 
mejoramiento financiados que tenemos que hacer, y se han desarro-
llado una serie de herramientas, tipografías, videos, etc. y una forma 
de comunicación a distancia que ha implicado un cambio definitivo en 
la comunicación. Tenemos varios videos en los cuales se les pasan y 
se va dando seguimiento al proceso de regularización, por ejemplo. 
Saber qué deben preparar, qué significan las leyes de regularización. 
También se han hecho videos sobre el proceso constructivo. 

Estructura de la Información en la Nube

De modo que, como el equipo técnico, por cuestión de la pandemia, 
no podía entrar de manera regular y permanente al barrio, iba vol-
cando la información en los videos y a través de los medios digitales 
que el año pasado han funcionado, y digamos bastante bien se ha 
cumplido con todos los proyectos que teníamos que hacer, con todas 
las viviendas que teníamos que mejorar. Y se han creado grupos vir-
tuales y formas de decisión, dado que los técnicos no podían tener 
la misma presencia en los barrios por cuestión de la pandemia, se 
utilizaron herramientas que les permitieran dar seguimiento a lo que 
están haciendo, y por eso el rol de los jóvenes ha sido importante, 
porque tienen mucha más posibilidad del uso de tecnologías. 

Otro de los grandes desafíos que tenemos y que para eso he-
mos preguntado en las encuestas y entrevistas a la gente de los 
barrios, es crear herramientas de actualización de información. 
Los instrumentos de información con los que contamos como país, 
por ejemplo, los censos, no son útiles para este tipo de realidades. 
Entonces estamos creando formas de actualización permanente, 
de información, que puedan ser usadas, que puedan permitir ver 
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cuáles son los procesos y qué está sucediendo en los barrios per-
manentemente. Considerando que los barrios son muy dinámicos y 
que la información tiene que ser actualizada de manera constante. 

"En los nuevos proyectos, durante 
la pandemia, hemos logrado 
mayor compromiso y participación 
comunitaria. Por ejemplo, las 
organizaciones internamente arman 
grupos para la distribución de los 
materiales de construcción, se han 
hecho campañas de mejoramientos 
donde la población ha participado 
para mejorar la sanidad barrial, están 
haciendo cursos de capacitación para 
crear nuevas generaciones de líderes 
jóvenes que tomarán la posta de sus 
barrios. Seguimos capacitando mujeres 
en construcción".

 En este momento tenemos un grupo de 20 mujeres que se capa-
citan en este proyecto. Y, en alianza con Save the Children, se han 
realizado baños públicos para cumplir este mandato de “lavate las 
manos”. La gente en las casas a veces no tiene agua, entonces se 
hicieron baños públicos en los barrios, y también se ha trabajado 
mucho con las familias para mejorar esto que permite a los niños 
estar en el espacio público, ya que las viviendas no presentan las 
condiciones adecuadas para esto. Hay hacinamiento; es fácil decir 
quedate en casa, pero la realidad de decir quedate en casa es otra. Por 
ejemplo un jardín infantil que ha ganado un concurso que empezará 
su construcción en junio, donde ha hecho creativamente espacios 
para los niños, pero al mismo tiempo se generaron espacios donde 
los jóvenes pueden sentarse a trabajar con computadoras mientras 
los niños juegan. Eso es todo esfuerzo que se ha hecho para ver 
que durante la pandemia el proyecto siga caminando. Solamente 
decir que estamos entendiendo el territorio como una construcción 
social. ¡Gracias! 
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Espacio de 
Preguntas y Respuestas

Muchas gracias a todos los oradores por compartir sus experiencias y 
perspectivas sobre el tema. Y servir de inspiración para el tratamiento 
de la problemática que nos convoca en Paraguay. Ahora nos gustaría 
compartir un espacio de intercambio, de preguntas y respuestas 
para seguir profundizando el diálogo. Para Verónica y Claudio, existe 
preocupación con el tema de la tenencia de la tierra. En el plan de 
recuperación post COVID-19, ¿existe algún proceso para asegurar 
la regularización del territorio, dado que eso es relevante y muy 
protagonista?

En general, todos los programas de mejoramiento de barrios del 
Banco tienen incluidos un componente de regularización dominial,  
o regularización de la tenencia de la tierra que aparece hacia el 
final, después de haber trabajado durante un tiempo importante 
con todas las personas y la comunidad. Porque se deben hacer las 
obras de infraestructura básica, mejorar la manzana y lotes donde 
están las familias, hacer los fraccionamientos, y después llega la etapa 
de regularización dominial en sí, que -dependiendo de cada país- el 
proceso es distinto y muchas veces requiere intervenciones de las 
legislaturas. Entonces, todos tienen un proceso de regularización 
dominial, nosotros lo que decimos es que hay un proceso incremental 
de regularización de la tenencia de la tierra. Obviamente el fin último 
es tener el título de propiedad, pero hay pasos previos que de alguna 
manera van generando seguridad en la tenencia de la tierra. Existen 
varias evidencias empíricas de que cuando la gente va de a poquito 
viendo la posibilidad de ir asegurando la tenencia, comienza por sí 
misma a mejorar su vivienda.

MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo    

VERÓNICA ADLER 
Especialista Principal en 
Vivienda y Desarrollo 
Urbano del BID     

Muchas gracias, Graciela. Muy interesante. Primero que es muy im-
portante en Paraguay que haya una reflexión sobre la expansión te-
rritorial de la propuesta. El tema de no tratar los sectores informales 
solamente dentro de un espacio construido, sino intentar ampliar el 
área de intervención para tener una integración socioespacial. Es muy 
importante trabajar con herramientas de comunicación innovadoras, 
que incluyan a las personas, de esta manera el proyecto será hecho 
en comunidad. Entonces, mucho más que obras de mejoría, es ver 
ahí la importancia de una construcción, de una sociedad que trabaja 
y tiene protagonismo dentro de su propuesta. Además es un aporte 
gigante, empoderar a las mujeres por medio de la auto construcción 
de sus hogares y de sus vidas.

MÁRCIA CASSEB    
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Tradicionalmente en nuestro continente se traduce regularización de 
la ocupación de la tierra, de la tenencia, como titulación. Es un proceso 
cuya transacción tiene un costo muy alto y un tiempo importante, 
muchas veces es un proceso muy largo que no asegura la tenencia, y 
requiere la protección del Estado contra el desalojo forzado, o por el 
mercado. Entonces en países como Estados Unidos o Kenia, el com-
munity land trust (N. de la E.: fideicomiso de tierras comunitarias), que 
no sé traducir, es una forma colectiva de propiedad de suelo y está 
establecida en las legislaciones. Es muy práctico y es una forma de 
que las personas con bajos ingresos puedan adquirir y tener acceso 
a un suelo urbano con una seguridad documental que les permite 
tener derechos garantizados. Significa mucho más la regularización 
de derechos, que la regularización de ocupación. Esto es una forma 
muy importante para abordar los grados de informalidad que tenemos 
en la ciudad. Si fuéramos por los caminos de la formalización, por 
ejemplo, como en Perú, vamos a llegar a los mismos resultados que 
se llegó en Perú. Que las personas empiezan a comercializar este 
derecho individual, y la informalidad que existía antes continúa en 
la segunda generación porque no hay una forma de garantizar ese 
proceso documental. Entonces, ese es un problema muy serio. Hay 
una investigación en 8 metrópolis latinoamericanas, que fue liderada 
por Warth de la Universidad de Texas, que mostró que la segunda 
franja de esas ciudades que se urbanizó a partir de los años 60 y 70 
con la alianza para el progreso, son fondos muy fuertes, es un casco 
enorme de ocupaciones que están totalmente informalizadas desde 
el punto de vista de la titulación. Es un gran problema de herencia 
y del mercado. Es un dolor de cabeza de las ciudades, que tienen 
ahí enormes territorios informales. Entonces, mi sugerencia cuando 
exploramos eso, es ver los marcos regulatorios que existen en el país, 
y las prácticas sociales que existen en los grupos, para introducir 
una forma cooperativa de derecho asegurado del suelo mediante 
un proceso formal, mediante un concepto de propiedad colectiva y 
no de propiedad individual.

Muchas gracias, Claudio. Es un desafío. Quiero pasar a Felipe y 
Sebastián. ¿Podrían contar cuáles fueron los principales problemas 
en la implementación de las medidas?

Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos ante 
algo desconocido como esto, es encontrar respuestas que sean 
efectivas y tener que tomar decisiones rápidas con ese nivel de 
desconocimiento. Por eso es tan importante reducir los márgenes 

CLAUDIO ACIOLY 
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MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del BID    

de desconocimiento y, por lo menos, entender lo que sí podemos 
conocer. Es decir, se deben conocer las comunidades, las redes 
informales que existen en el territorio, tener datos. Hay barrios 
informales en Argentina donde muchos de sus habitantes no tienen 
documento de identidad, que es la fuente de información más básica 
posible. Y después, sobre eso, hay muchísima información que la 
experiencia del barrio 31 ofrece. Este esfuerzo tan consciente que se 
hizo desde el principio de generar la información para poder medir y 
monitorear permanentemente todo lo que se está haciendo, y que eso, 
ante una situación imprevista como la pandemia, generó un activo 
muy importante para la toma de decisiones basadas en evidencias. 

El segundo desafío enorme fue el de la coordinación. De lo cual 
hablamos tanto y es tan difícil de resolver, porque después hay 
intereses políticos y una serie de incentivos para realmente coordi-
nar y cooperar. La forma de avanzar en ese sentido es generar los 
mecanismos institucionales para poder integrar distintas miradas 
para resolver los problemas y tomar decisiones. Creo que hay una 
transición que atravesar, y que la pandemia lo pone muy claramen-
te en evidencia, que es movernos de esta mirada de gobiernos en 
silos, mirada sectorializada, hacia una mucho más integrada de acá 
al futuro. La integración de barrios populares es un ejemplo muy 
claro de la necesidad de políticas públicas con mirada holística y, 
por lo tanto, los distintos responsables de las carteras sectoriales 
de los gobiernos comiencen a integrar mejor los programas. Se de-
ben evitar esos compartimientos que no dialogan ante la realidad 
que los obliga a interactuar frente a una emergencia. Esos son los 
principales desafíos que tenemos en todas las ciudades de la región 
para enfrentar un shock tan fuerte, y los futuros también. 

Gracias, Sebastián. Y una pregunta para ti Graciela, en la experiencia 
de la ocupación de suelo que presentaste, cómo se vio el mercado 
informal del derecho de ocupación y también hay otro tema que sería 
el tema de la discontinuidad de gobiernos. Entonces, ¿piensas que 
ese trabajo de fortalecimiento de las comunidades ayuda a enfrentar 
los cambios de autoridades y políticas públicas?

Creo que es un empoderamiento totalmente informado. Es algo que 
la ley de regularización con muchos años de vigencia y muy pocos 
resultados, muestra en los barrios que la gente no sabe exactamente 
cómo tiene que proceder. Entonces nosotros tenemos asesora-
miento legal, individual, permanente, cómo armar su carpeta, etc. 
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Como ejemplo el caso quinto que se llama, porque son varios casos, 
es cuando la gente ha invadido suelo de propiedad municipal y que 
era considerada para área verde y es un gran problema. Pero como 
nosotros lo hicimos 10 años después con la gente ya consolidada, 
ya es tarde para decir esto es área verde porque ya están ahí. Lo 
que queda es buscar formas de que accedan al derecho propieta-
rio, pero de manera informada y también pensando que tienen que 
retribuir a la ciudad ese espacio, esa área verde. En el caso quinto 
se ha mostrado que el asesoramiento permanente que hemos dado 
al grupo, ha permitido que este sea el trámite más avanzado a nivel 
nacional sobre el tema. Entonces, estamos esperando, y eso que 
se dice de las autoridades son una parte de las evaluaciones que 
hacemos. Nos hemos detenido un tiempo mientras nombran nuevas 
autoridades, ahora hay una nueva alcaldía en Cochabamba que va 
a permitir un trabajo de continuidad. Todos esos cambios políticos 
y situaciones políticas tienen alta incidencia. Una vez que esto se 
estabilice, el caso ya puede ir a La Paz, al parlamento, y podremos 
mostrar a nivel nacional que solamente con un asesoramiento técnico 
especializado, la gente puede avanzar en sus procesos de regulari-
zación, y puede demandar sus derechos de una manera informada. 
Creo que es fundamental. 

¡Gracias, Graciela! Claudio, Asunción tiene un centro histórico e 
incluso fue producto de un trabajo del Banco con la municipalidad y 
tiene grandes problemas de abandono. Cercanas al centro hay áreas 
informales. El centro de Asunción tiene un lugar muy aprovechable, 
¿cómo ocupar áreas centrales que perdieron vida en las últimas 
décadas, apelando a la recuperación de áreas informales?

Esto es un dolor de cabeza para todos los alcaldes en todos los paí-
ses en desarrollo. No conozco bien el marco legal que reglamente 
la planificación urbana, y una serie de acciones de gobierno en 
Paraguay. Sin embargo, con las experiencias de revitalización de 
centros urbanos, sabemos que hoy uno de los instrumentos que se 
tiene es hacer un inventario de las propiedades que están vacantes 
por cuenta de una deuda como poder público, y evitar el camino 
de la expropiación, porque es muy largo y muchas veces muy caro 
para el Estado. Entonces creo que se debe evitar esto e intentar so-
luciones compactas. Entender de quiénes son estos inmuebles que 
están ahí. En Montevideo, la alcaldesa, ha hecho un programa muy 
interesante que tiene una pegada con las mujeres. Son propiedades 
abandonadas en el centro que ellos transformaron en abrigo tempo-
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rario, con acuerdo en instrumentos legales que le permite a la al-
caldía utilizar estos locales que están bien estructurados porque la 
calidad es buena, infraestructura, servicios, espacios públicos, Es 
un activo que debe ser pensado de una manera fuera de la caja. En 
la legislación brasileña, cuando se define a través de estatuto de la 
ciudad que una ley federal permite a la alcaldía establecer un área 
geográfica como área de operaciones urbanas, se aplica una serie 
de instrumentos que permite al poder público local intervenir en 
el régimen de propiedad privada, cobrar PTU progresivo y tomar 
posesión de los activos, porque son activos que están relacionados 
con bienes colectivos. Existen muchas experiencias. Es un tema 
importante que podría estar coordinado como programa con las 
intervenciones, las áreas informales, un programa que conecte las 
dos cosas, y las ciudades se van a beneficiar mucho con eso. Y los 
precios del mercado inmobiliario van a bajar cuando tienes esta 
diversidad de intervenciones en la propiedad urbana.

Gracias, Claudio. Vamos a cerrar este primer día de Taller. Muchas 
gracias a todos por la participación y por compartir sus experiencias 
tan diversas como enriquecedoras. Les agradezco a todos, partici-
pantes y ponentes. Aprendemos mucho entre todos y todas. Ahora, 
los invito para mañana a escuchar las experiencias de Paraguay, de 
manera de pensar los nuevos desafíos para enfrentar el post COVID-19 
en los asentamientos informales de Paraguay. Nos vemos mañana.

MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del BID    
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Palabras de Bienvenida
Módulo II

Bienvenidos a todos. Soy Márcia, especialista de la División de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano del BID en Paraguay. Este es el segundo 
encuentro de nuestro Taller de visión compartida para la resiliencia 
en asentamientos informales. Un trabajo que se está desarrollando 
de manera regional. 

Todo esto que nosotros conversamos acá, también será discutido en 
Chile, Uruguay y Argentina. Quería comentarles que ayer tuvimos la 
participación de exponentes internacionales quienes compartieron 
sus experiencias para inspirarnos con lo que se está haciendo en 
varias partes de América Latina y otros países del mundo, a partir del 
desafío que nos atraviesa a todos debido a la pandemia del COVID-19. 

Este taller fue diseñado por un comité formado por la Unidad de Ges-
tión de la Presidencia de la República, por el BID, por el MUVH, y por 
la RED de apoyo a Asentamientos Informales de Paraguay. Por ello, 
es muy importante reconocer la participación de la sociedad civil que 
trabaja mucho en el desarrollo de formas de abordaje al problema de 
los asentamientos en Paraguay.
Entonces todos ustedes cuando ingresaron para participar del taller, 
recibieron una encuesta y ahora voy a mostrarles cuáles fueron los 
temas que consideraron más importantes para el trabajo en Paraguay. 

El primero se vincula a las bases de información sobre asentamientos 
informales, reconociendo la deficiencia existente en Paraguay, lo cual 
dificulta la toma de decisión. Acceso a servicios básicos, tema que 
afecta mucho a las familias vulnerables. La economía informal de pres-
tación laboral, porque las familias que no tenían acceso a conectividad 
e internet, fueron afectadas en su trabajo y sus estudios, se le agrega 
la dificultad de no contar con conocimientos en los temas digitales. 
El cuarto es la integración sociourbana, que fue muy mostrada y la 
importancia de integrar áreas informales a la ciudad.

SEÑORA 
MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo    
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Buen día a todos, muchas gracias por este espacio. Yo soy Lucía 
Callizo, hoy cumplo el rol de coordinadora estratégica de la Red de 
Apoyo a Asentamientos, y estamos acá para compartir un poco de 
lo que estuvimos haciendo en la Red. Quiénes somos y qué hicimos 
desde que arrancamos. Al menos 250 mil personas viven en asen-
tamientos precarios en Asunción y en su área metropolitana. Como 
mencionamos ayer al hablar de las posibles definiciones de qué es un 
asentamiento, esto significa que al menos 250 mil personas viven en 
viviendas precarias autoconstruidas, o con servicios básicos vulne-
rados e inexistentes, sin reconocimiento al derecho de la tierra, y en 
situación de tremenda exclusión. 

Si bien los asentamientos históricamente han sido un sitio de expresión 
de reclamo por mayor justicia, la crisis sanitaria, social y económica 
desencadenada por la pandemia del COVID-19 expuso y aceleró el 
estado de emergencia social en el cual se encontraban estas co-
munidades. La pobreza en su concepción multidimensional llevó a 
que la manera de enfrentar la pandemia se viera atravesada por las 
múltiples desigualdades preexistentes y emergentes. Resultado 
de años de falta de decisiones claras en lo que respecta a territorios 
urbanos, así como la falta de acceso a los servicios y beneficios de 
la ciudad. Entonces, partiendo de una situación precaria y de exclu-
sión, cuando llegó la pandemia del COVID-19 a Paraguay fue muy 
evidente cómo esas fueron las poblaciones más vulnerables y más 
afectadas. La mayoría de los asentamientos presentan altos niveles 
de precariedad en la estructura de sus viviendas y servicios básicos, 
por lo que las recomendaciones que se emitían a nivel internacional, 
de lavarse las manos, aislarse, quedarse en casa, eran muy difíciles 
de cumplir en este contexto. 

Por otro lado, hoy sabemos mucho más lo que es el COVID-19. Pero al 
comienzo había mucha incertidumbre, miedo, desinformación. Y todas 

COVID-19 
Como fenómeno urbano 
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Entonces esos 4 temas serán discutidos en este taller de las dos eta-
pas. En la primera, vamos a conocer un poco del trabajo de la gente 
del MUVH durante la pandemia. Luego vamos a tener una dinámica 
participativa. Vamos a compartir y discutir la problemática de los 
desafíos y potenciales soluciones, las líneas de acción que podemos 
tener para apoyar a los asentamientos informales en Paraguay. 

Bienvenidos. Esperamos una gran participación de ustedes durante 
esta etapa. 
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estas barreras complejizaban mucho la situación. Y es así que cono-
cieron estas realidades de cerca, varias organizaciones en territorio 
se encontraron ante la pregunta acerca de qué pasaría ante un brote 
de COVID-19 en un asentamiento precario.

Buscando cómo responder a esta pregunta es que surge la Red de 
apoyo. Un grupo de más de 30 organizaciones, instituciones, profe-
sionales, personas independientes, organizaciones de la sociedad 
civil, del sector privado que se articulan con instituciones de gobierno, 
con la cooperación internacional; todas relacionadas a la temática de 
asentamientos humanos, y todas dispuestas a buscar una nueva ma-
nera de hacer las cosas, de colaborar juntas para una misma misión, 
con un mismo objetivo. 

"El objetivo de la Red es aumentar 
la resiliencia de las comunidades y 
territorios de exclusión social en los 
cuales trabajamos. Por un lado, está la 
respuesta a la emergencia, y por el otro, 
la integración urbana económica y social 
a largo plazo". 

Estos dos ejes están estrechamente ligados, son como dos patas muy 
fuertes de lo que es la Red. La necesidad de una respuesta inmediata, 
y el buscar incidir en políticas públicas para generar una transforma-
ción a largo plazo. 

La Red creó la estrategia nacional de resiliencia en asentamientos 
populares, que es una propuesta de articulación. Entre las organi-
zaciones de la sociedad civil que vimos anteriormente, que buscan 
articular con el sector público a escala nacional y local, y también con 
organizaciones locales de base. Es así que se articula con la unidad 
de gestión de presidencia, gabinete social, ministerio de salud y con 
referentes comunitarios. 

La estrategia nacional de resiliencia busca aumentar la Red, aumentar 
la resiliencia de los asentamientos populares, y lo hace mediante esta 
propuesta de objetivos específicos y lineamientos. Básicamente lo 
que vemos acá es un proceso de trabajo colectivo, es el resultado de 
este proceso donde se elaboró esta matriz. Donde, mediante estos 
primeros objetivos específicos, se busca poder dar respuesta y los 
segundos buscan contribuir a la recuperación. Todo esto empezó en 

el contexto del COVID-19, pero claramente puede aplicarse a otros 
casos de emergencia. Y cabe resaltar que esta estrategia fue basada 
en una de las publicaciones del BID ya mencionada, titulada Qué po-
demos hacer para responder al COVID-19 en las ciudades informales. 

Esta estrategia es abierta, por eso es descentralizada de colaboración 
extrema. Es receptiva. A todas las organizaciones que son parte, si 
alguna está llevando alguna iniciativa adelante que vaya o que impulse 
estos objetivos la puede sumar. Es adaptativa, se basa en evidencia 
y se potencia y evoluciona con los datos e iniciativas que aportan las 
organizaciones miembros. Es integral porque se piensa desde áreas 
temáticas diversas, y tiene un enfoque territorial donde se priorizan 
las acciones en base al análisis del territorio. 

Entonces estas son algunas de las acciones que hemos llevado adelante 
en apenas un año, vinculadas a esta estrategia. Iniciamos haciendo 
un ranking de territorios vulnerables buscando entender por dónde 
empezar. En aquel contexto teníamos que poder priorizar ciertas 
áreas, entonces, utilizando los datos disponibles, muchos de ellos 
relevados por las organizaciones que son miembros, eso fue muy útil 
para poder entender y darnos alguna guía en ese momento de tanta 
duda. Realizamos un protocolo para asentamientos elaborado por el 
Ministerio de Salud Pública, instalamos más de 300 puntos de higiene, 
construimos capacidades de voluntarios y líderes comunitarios para la 
prevención y la respuesta al COVID-19. Trabajamos con los servicios 
de salud del Ministerio, fortaleciendo las unidades de salud familiar 
y hasta llegamos a construir albergues en los asentamientos al prin-
cipio donde en aquel momento creíamos que iban a ser sumamente 
necesarios. Actualmente estamos llevando adelante un proyecto de 
retorno seguro a la escuela y permanencia escolar. El mismo busca 
fortalecer a las instituciones educativas para que los alumnos puedan 
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retornar de forma segura a clases, y también estamos llevando adelante 
una campaña de registro para la vacunación, buscando promover la 
vacunación. 

Tenemos algunos ejemplos de las acciones que estuvimos realizando. 
En el mapa se muestra el nivel de riesgo de los distintos asentamien-
tos, y a la mano izquierda los criterios que se utilizaron para elaborar 
este mapa. Cabe resaltar que fue sumamente útil tener ciertos datos, 
muchos de ellos venían de distintas instituciones del gobierno y otros 
de las mismas organizaciones miembros de la Red. Esta fue una base 
a partir de la cual se fueron tomando decisiones y que nos lleva a 
uno de los aprendizajes claves que es la importancia de datos para la 
toma de decisiones en estas situaciones de riesgo e incertidumbres.

 

Acá tenemos algunas fotos de los primeros puestos de higiene que se 
instalaron. En este caso se construyeron 300 lavamanos, pero hubo 
también otras instancias de entregas de lavamanos y puestos de 
higiene, hubo dotación de jabones y alcohol en 105 asentamientos, y 
en 29 sectores del Bañado en Asunción. Los lavamanos generalmente 
se instalaban en espacios comunitarios para buscar tener un mayor 
impacto, y así llegamos a 80 mil personas. 

También habíamos mencionado el programa de capacitación a referentes 
comunitarios, donde se generó una estructura sumamente interesante, 
porque vinculaba a varios actores. Había un equipo técnico que iba 
revisando la documentación y generando contenido de capacitación. 
Acá teníamos desde instituciones del gobierno hasta organizaciones 
de la sociedad civil para elaborar este contenido, el cual se utilizaba 

para capacitar a voluntarios, que a su vez trabajaban con referentes 
comunitarios para que ellos pudiesen llegar a su comunidad información 
correcta y certera. De hecho, este es un gran desafío hoy también con 
el tema de la vacunación, justamente que estamos llevando adelante 
la campaña de vacunación vemos los mitos, desafíos y miedos que 
siente la población. Nos dimos cuenta de que este canal era clave 
para ayudar a entender cuál era la situación en el territorio, y poder 
ofrecer una respuesta a esas dudas y esas preguntas. Ese fue un 
canal de comunicación sumamente importante. Trabajamos con 107 
comunidades, 220 voluntarios, 216 referentes comunitarios, y en 
conjunto con las organizaciones miembro y estas personas, elabora-
mos varias herramientas que consideramos útiles como el protocolo 
de actuación en asentamientos, el manual para ollas populares, el 
manual para voluntarios mentores, e insumos de comunicación en 
conjunto con el Ministerio de Salud y el MITIC. 
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Actualmente en lo que tiene que ver con acciones para la recupe-
ración estamos trabajando en un proyecto de retorno a la escuela y 
permanencia escolar. Este proyecto está arrancando ahora y tiene el 
objetivo de llegar a 100 instituciones escolares fortaleciéndolas para el 
retorno a la escuela, y apoyar a 50 comunidades para la permanencia 
escolar. Entonces, se busca dar capacitación y acompañamiento a 
200 profesionales de instituciones educativas con guías, acciones y 
las mejoras que se deben realizar para mantener la seguridad de los 
chicos, y llegar a habilitar la modalidad presencial. También incluye la 
provisión de condiciones e insumos de higiene, la instalación de lava-
manos, y la realización de jornadas de apoyo escolar en comunidades. 
Actualmente hay muchos niños en riesgo de deserción escolar porque 
es muy difícil llevar la modalidad virtual por varios factores como la falta 
de acceso a internet, a una computadora. Mantener la motivación es 
un gran desafío, también estamos llevando jornadas de apoyo escolar. 

Toda esta experiencia es de tan solo un poco más de un año. Mirando 
para atrás es impresionante ver lo que se pudo lograr ante esta situa-
ción de crisis. La crisis era tal que llevó a una apertura y a generar lo 
que llamamos un ego colectivo, daban unas ganas de verdad poder 
responder a esta situación entre las organizaciones. Entonces lo 
que venimos reflexionando es que hay una nueva forma de hacer las 
cosas, colaborando entre las organizaciones de la sociedad civil, pero 
también con instituciones del sector público y del sector privado para 
poder ir avanzando en conjunto, y eso es clave para poder llegar a 
marcar una diferencia. También como mencioné anteriormente, fue 
clave contar con datos, y vemos que de hecho son muy escasos los 
datos que existen para tomar la decisión basada en evidencia. Creemos 
que esto es fundamental, tanto para la respuesta de emergencia como 
para poder llevar adelante cambios de largo plazo. 

"Existe la necesidad de seguir impulsando 
lo que es la integración de estas comunida-
des a escalas urbana, social y económica, 
y de incidir en políticas públicas para am-
plificar las voces de estas comunidades y 
que ellos también sean partícipes de sus 
propios procesos de cambio".

Muchas gracias. 
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Gracias por la oportunidad de mostrar este trabajo. En este momento 
voy a compartir un trabajo que llevamos haciendo hace bastante tiem-
po. Lo empezamos en el 2015, y voy a presentar los resultados en el 
2020. Estuvimos elaborando por segunda vez este tipo de información.
 
En esta ocasión voy a presentarles lo que se denomina el RAP, que 
es un proyecto de investigación, un relevamiento de asentamientos 
precarios, es la denominación que le dimos a esta investigación en 
Paraguay. Es un proyecto a nivel de organización, a nivel de TECHO. 
Son catastros de investigación que permiten visibilizar y caracterizar 
territorios informales. Al ser territorios precarios, informales, nos 
encontramos muchísimas veces con la falta de información y las de-
ficiencias en las características urbanas en los territorios. Con suerte 
sabemos dónde están, pero como están compuestos a nivel interno 
es desconocido. Y también al ser un territorio completamente cerrado, 
hay veces que cuesta acceder a mayor información.

Parte de las intenciones que nos planteamos en el proyecto, fue incidir 
en el fortalecimiento de la gestión socioterritorial. Tener información 
clara, es decir responder a las grandes preguntas: dónde están, 
cuántas son y cómo viven las familias que habitan estos territorios. 
¿Para qué? Para poder plantear soluciones a esta problemática 
desde una manera integral. Sumar a pobladores, protagonistas de 
su historia, al gobierno local y a las organizaciones de la sociedad 
civil, que son por lo general quienes primero llegan a los territorios y 
brindan algún tipo de solución. 

Este proyecto tiene como objetivo llegar a nivel nacional, nos intere-
saría poder llegar a todo el territorio, sin embargo, por una cuestión de 
escala nos parece importante, tal como lo hicimos en el 2015, iniciar 
con central o el área metropolitana de Asunción. En el 2020 pudimos 
llegar al Alto Paraná, es decir, al área metropolitana de la Gran Ciudad 

Relevamientos de asientos 
precarios (RAP). Tomemos medidas

MARÍA ELENA GONZÁLEZ  
TECHO Paraguay    

del Este, y ojalá podamos llegar al departamento de Itapúa. Son las 3 
metrópolis más grandes a nivel de concentración urbana del Paraguay. 
La dinámica que incluyen los asentamientos está vinculada estricta-
mente a las zonas urbanas, o las zonas con mayor auge de población 
urbana, y son muestras de la pobreza urbana. Entonces, es necesario 
conocer información y lograr caracterizarla. 

El objetivo específico responde a 4 líneas. El primero es exponer la 
ubicación de los asentamientos precarios. Al estar visibles e integra-
dos al territorio, podemos comprender la magnitud de lo que viene 
como parte. 

El segundo, es un poco una característica definitoria, es la situación 
de la tenencia del suelo. Cómo está compuesto, cómo son los acce-
sos de las familias, etc. El siguiente es señalar las características de 
acceso a servicios básicos. Acceso a una red formal de energía, agua 
potable, y desagüe cloacal. 

El cuarto punto relacionado, es identificar la forma de organización 
comunitaria para poder lograr o alcanzar mejoras integrales, y para 
eso es clave comprender cómo se organizan a nivel interno. El acceso 
a información sobre estos territorios nos permite comprender que 
cuando existe una organización comunitaria, las mejoras y los alcan-
ces de derecho y vinculación con las políticas públicas son mayores. 

La metodología de trabajo de esta investigación es cuantitativa y 
exponemos datos estrictamente estadísticos, puesto que, si bien es 
necesario comprender de una manera mucho más cualitativa, al no tener 
datos estandarizados que nos permitan estructurar la problemática, 
se hace mucho más complejo, entonces esta investigación es como 
una palada inicial que permite comprender la magnitud del fenómeno. 
La unidad de lo que el RAP estudia son los asentamientos precarios 
e informales. Dentro de ellos podemos encontrar un sinnúmero de 
temas de investigación o aristas para poder analizar la problemática. 
Sin embargo, lo que nos interesa entender es el fenómeno en sí del 
asentamiento y esa dinámica comunitaria, porque al comprender esto, 
podemos tener un acercamiento a cómo se conformaron los grados de 
precariedad, y el hacinamiento con los déficits de acceso formal. Los 
accesos a servicios básicos llegan de manera comunitaria, entonces 
entenderlo de ese modo permite comprender a nivel general y tener 
una idea más global de qué está pasando y cómo visibilizarlo. 

Para una cuestión mucho más operativa y de trabajo en terreno, de-
limitamos al asentamiento precario como un conjunto mínimo de 8 
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familias, sean agrupadas o contiguas, que menos de la mitad de la 
población no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a uno 
de los servicios básicos antes mencionados. ¿Por qué hablamos de 
8 familias y no de casos aislados? En el caso puntual de Alto Paraná, 
Ciudad del Este y su área metropolitana, hemos encontrado muchas 
familias que responden a esta característica de casos aislados que 
no forman parte de los resultados de esta investigación, pero que sí 
las vimos. Sin embargo, en otras zonas del país podemos encontrar a 
estas familias esparcidas que presentan características de pobreza, 
pero no así de asentamiento propiamente. 

En los asentamientos se aplicó la encuesta. Se trata de una encuesta 
por asentamiento precario, quien responde o quien da las respuestas 
es un referente o varios, pero sigue siendo una sola encuesta. También 
se suele consultar de acuerdo al nivel de conocimiento a un poblador 
antiguo que tiene el recorrido histórico de esa comunidad. 

"Levantamos la información a través 
de dos instrumentos. Uno es una ficha 
de reconocimiento que nos permite 
identificar si el territorio cumple con la 
definición de asentamiento informal, y 
esto nos habilita a aplicar la encuesta 
mucho más larga que es una ficha de 
asentamiento". 

En esta ficha levantamos información de 10 tópicos importantes. 
Uno es la ubicación, los datos generales de esos referentes, y 
quiénes son los que nos comparten la información. La historia 
comunitaria, la tenencia de la tierra y su estado, la configuración 
interna, la materialidad y calidad de las viviendas, el acceso a 
servicios básicos, el entorno, es decir las distancias que tienen 
para el acceso a la ciudad, las organizaciones que tienen dinámicas 
dentro del territorio tanto internas como externas. 

Todos estos instrumentos fueron elaborados desde TECHO, pero 
también validados con organismos e instituciones que permiten y 
tienen interés en contar con esta información. Si bien a nivel interno 
nos sirven estos datos, queremos que realmente las políticas públicas 
cuenten con datos y que la información valide las propuestas. 

Utilizamos dos tipos de aplicaciones tecnológicas para levantar esta 
información. Una que es Kobo, a través de la cual hacemos las en-
cuestas. Y con MAPinr, que se puede trabajar sin conexión. Algo que 
hemos encontrado mucho, tanto en Central como en Alto Paraná, es 
que estos territorios no cuentan con buen servicio de internet. Nosotros 
que llegamos al territorio con posibilidades de utilización de internet, 
tampoco lo podemos utilizar, entonces eso dificulta el levantamiento 
de información, así que es necesario para trabajar en territorios infor-
males a veces contar con alternativas ante la falta de conectividad. 
Con MAPinr lo que hacemos es crear polígonos y puntos de ubicación 
que nos permiten conocer cómo está ubicado en el mapa, cómo está 
compuesto este territorio. 

El trabajo se establece en seis grandes etapas. Hacemos una revisión 
institucional y planteamiento metodológico para definir el territorio. 
En las 3 zonas, también se trabaja en talleres técnicos, qué políticas 
públicas pueden necesitar esta información, capacitación de quienes 
van a llegar a los territorios y cómo se debe levantar la información. 
El levantamiento propio de datos, la recepción, procesamiento y, por 
último, la presentación de informes. 

En esta oportunidad les voy a presentar el análisis de Ciudad del Este 
que es lo más cercano y actualizado que tenemos. En el área metro-
politana de la gran Ciudad del Este hemos encontrado 271 territorios, 
con al menos 30 mil familias. Este fenómeno que está sucediendo a 
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nivel país, es parte de los últimos 20 años. Fíjense que 211 de los 271 
asentamientos se han formado en los últimos años, y que desde los 
2000 se han ensanchado las estadísticas. Hemos dividido en inter-
valos de familias para poder comprender cuál es el tamaño de estos 
territorios. En Central estos datos son diferentes. En el Alto Paraná hay 
una división más grande, ya que en ese territorio había terrenos mucho 
más grandes para que esas familias puedan integrarse, y hay desde 
8 familias hasta casi 250, porque los espacios libres lo permitían. En 
el caso de Central esto es diferente porque los espacios disponibles 
son mucho más reducidos. 

Para hablar de la tenencia de la tierra cabe aclarar que ninguno de 
los 271 cuenta con tenencia segura. Es una de las características para 
formar parte de la investigación, sin embargo, lo que tiene que ver 
con cuál es la situación respecto a la precariedad, el 51% no tiene ni 
título ni acuerdo. Está ahí nomás. Sin embargo, 42% tiene algún tipo de 
acuerdo y en el caso del 7% son situaciones privadas. Es decir, el dueño 
negocia con los ocupantes. En este 42% están aquellos asentamientos 
que tienen vinculación con el Ministerio de Desarrollo. 

En el caso del acceso a la energía eléctrica, podemos ver que el 53% 
no cuenta con conexión regular. 

En el caso del agua potable, nos damos cuenta de que hay un sinnúmero 
de formas de acceso según lo que encuentren en la zona. En la gran 
Ciudad del Este, la mayoría accede por perforación o por pozos. Y al 
consultar cómo consume el agua para beber, el 63% como lo quita de 
la canilla lo consume. No hay tratamiento. 

El caso de las eliminaciones excretas, por lo general están relacionadas 
a pozos que pueden tener o no cámara séptica. Ninguno de ellos tiene 
ningún tipo de tratamiento para evitar la vinculación con el agua que 
recibe, puesto que son perforaciones a suelo. 
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Cuando vemos las cuestiones del entorno, nos hemos encontrado que 
el 21% está a más de 5 km de un puesto de salud. El 43% a 5 km de las 
estaciones de bomberos, que son uno de los temas recurrentes cuando 
hay situaciones de riesgo. El 61% recorre al menos 10 cuadras para 
llegar al acceso de transporte público. Esto es muy importante porque 
a través del transporte público se accede a la ciudad y a mecanismos 
de integración laboral. 

El 85% de estos territorios tiene organización interna como comisión 
vecinal. Esto es clave y hemos visto, en comparación con otras in-
vestigaciones de TECHO internacional en Paraguay, que las políticas 
públicas llegan a través de la organización comunitaria. Entonces aquí 
hay un porcentaje muy elevado de comunidades, comisiones, confor-
madas o consolidadas que en otros lugares no suele ser tan fuerte. 
Hemos encontrado casos donde pasan años y no se han conformado 
a nivel comunitarios. 

Cuando consultamos respecto a cuáles son los problemas de vivir 
en asentamiento, hay diversidad de respuestas, sin embargo, la gran 
mayoría lo relaciona a la falta de acceso a servicios básicos, a vivienda 
o a caminos. 

"Últimas reflexiones es que los 
asentamientos informales son 
estrategias de la población para 
aprovechar las oportunidades de la 
ciudad. Realmente no desean estar 
en esos lugares, no desean vivir en 
la zona precaria, sin embargo, es 

la única oportunidad que muchas 
familias encuentran para acceder a 
esas posibilidades que brinda estar 
conectados de manera urbana". 

Vemos en esta experiencia la fortaleza que encontramos en las co-
munidades, como una forma clave para mejorar la integración de los 
barrios. Porque hay deudas sociales y económicas muy grandes con 
estas poblaciones. Asimismo, si logramos un trabajo articulado y una 
política territorial, podemos disminuir los casos innecesarios de ocupa-
ciones que generan otros problemas graves sociales a nivel nacional.
 
Como grandes recomendaciones, encontramos que las dinámicas 
urbanas deben acompañar la expansión demográfica. Muchas veces 
las políticas públicas llegan a estos territorios que están minados de 
asentamiento, sin embargo, donde deberían estar pensados los planes 
urbanos de ordenamiento territorial es en las ciudades intermedias 
que los rodean, puesto que hoy en Ciudad del Este ya no hay lugar 
para un asentamiento más. Si hay un poco de lugar en Minga Guazú, 
las poblaciones van a ir a las ciudades más cercanas posteriores a 
estos lugares. Es ahí donde la política pública debe llegar para evitar 
todos estos problemas que ya estamos teniendo en estas ciudades 
abarrotadas. Otra cuestión importante es pensar que necesitamos 
crear suelos. Porque hoy estas familias que ingresaron hace 20 años, 
ya tienen hijos que formaron sus familias ahí y no tienen espacio. Eso 
es clave porque la población se sigue multiplicando. Creemos ciudades 
más justas e igualitarias.  



7978

Profesional de las Ciencias Sociales, especializada en investigación 
y capacitación en temáticas de informalidad, juventud, democracia 
y participación ciudadana. Socióloga y Especialista en Didáctica 
en Educación Superior, ambas por la Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”. Actualmente en proceso de elaboración 
de tesis para el grado de Maestría en Ciencias Sociales de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue directora de 
Investigación Social en la organización TECHO Paraguay, donde 
lideró los Catastros de Identificación de Asentamientos Informales, 
tanto en el Área Metropolitana de Asunción y la Gran Ciudad 
del Este. Gerente de Proyectos de Pro Desarrollo, acompañó el 
desarrollo del Informe anual de Economía Subterránea (2017-2019). 
Además, parte del equipo de Capacitación en Decidamos y docente 
universitaria en grado. Actualmente, consultora para organizaciones 
de la sociedad civil.

ACERCA DE MARÍA ELENA 
GONZÁLEZ AGUILAR
 – TECHO PARAGUAY

Colabmap COVID-19. Mejoramiento 
del barrio Chacarita Alta

PATRICIA GIMÉNEZ  
Equipo UEP, BID-MUVH.  
  

Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir con ustedes 
lo que estamos trabajando junto a un equipo de 4 coordinaciones y una 
dirección, todos los cuales estamos abocados a lograr este desafío 
de integrar el asentamiento Chacarita Alta a la ciudad.

Me presento, soy Patricia Giménez, formo parte de un equipo de la 
unidad ejecutora de proyectos del BID en el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat. Estoy a cargo de la coordinación urbana. Hay 4 
coordinaciones, otra social, otra de infraestructura y otra ambiental. 
Entre todos estamos intentando dar esa mirada integral que siempre 
hablamos en los seminarios. Estamos tratando de hacer realidad eso 
y creo que vamos por buen camino. 

En el 2020, a raíz del tema de la pandemia, el Banco nos propone trabajar 
con la consultora Colabmap que nos presenta una herramienta flexible 
para cada contexto local. Es importante tener en cuenta que cuando 
intervenimos en un territorio es muy relevante que siempre contemos 
con el contexto. Cuando trabajamos en asentamientos sabemos que 
las herramientas deben ser flexibles para adaptarse a cada vocación 
territorial y a cada contexto. 

El objetivo de esta herramienta es relevar información y la finalidad es 
que el gobierno cuente con una información, que tenga una base de 
datos para la toma de decisiones y mejorar la atención de los grupos 
vulnerables. Ese es uno de los primeros desafíos que tiene Paraguay, 
y la experiencia que tengo trabajando en esto durante unos 6 o 7 años 
es que, si bien todos decimos que no hay datos, muchas veces hay 
datos, pero están dispersos, están desactualizados. Es por eso que 
este tipo de herramientas constituyen un instrumento muy importante 
en el proceso de relevamiento territorial. 
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Esta presentación se divide en 6 partes, para poder contarles cómo 
fue el proceso de esta consultora. Antes quisiera darles a las perso-
nas que no son de Paraguay un contexto territorial. Nos situamos en 
Asunción, dentro del barrio de Chacarita Alta, en lo que sería el bañado 
del norte. Nosotros muchas veces queremos trabajar en una escala 
de barrios, pero tenemos que saber que el barrio forma parte de todo 
un sistema y es importante que siempre miremos todas las escalas.

"Quisiera resaltar que la problemática 
de Asunción, de los asentamientos 
-básicamente- ocupa el 30% del total de 
su territorio y afecta a aproximadamente 
8 mil familias en el bañado sur, y 14 mil 
familias en el bañado norte, según el 
censo 2012". 

Nosotros podemos hoy estar interviniendo en Chacarita Alta que son 15 
hectáreas, pero constituye un porcentaje mínimo de una problemática 
mucho más grande que presenta la ciudad. Aquí seguimos dentro del 
contexto territorial, a la derecha pueden fijarse en los límites que cons-
tituyen este polígono de 15 hectáreas en el que estamos trabajando. 
Este polígono se vuelve a subdividir en sectores a través de un censo 
que se realizó en 2016, y ahí empieza todo el estudio de relevamiento de 
datos para el diagnóstico de Chacarita que se obtuvo en el 2016/2017. 

Dentro del contexto de territorio, un poco para ilustrar lo que fue el 
resultado del plan maestro en 2017, en donde se toma las temáticas 
de los cauces, los servicios, las viviendas, después se hablaba mu-
cho de la regularización del suelo, acciones ambientales, es decir se 
intenta tener esta mirada integral para intervenir en el barrio. Todos 
estos datos los pasamos a la consultora y empezamos a trabajar en 
conjunto con ellos. 

El objetivo de la herramienta es recolectar datos y procesar infor-
mación, pero a distintas escalas. El trabajo que hicimos fue en una 
primera instancia levantar la información sobre la conformación del 
territorio. Trabajamos con datos y tuvimos varias reuniones virtuales 
-debido a la pandemia- con los referentes del barrio. El barrio cuenta 
con 13 referentes, 6 de ellos son los principales. Cabe destacar que 
la aproximación a los referentes fue un poco difícil, pero luego les 
explicamos que era un levantamiento de datos que podría ayudar al 
gobierno a tomar mejores decisiones. 

Tuvimos un inconveniente en cómo hacer para que todo el barrio 
tenga internet y se pudieran levantar los datos, entonces realizamos 
un primer proyecto piloto a través de cuestionarios impresos, que 
deberían haber sido cuestionarios digitales, y a través de eso pudimos 
levantar la información con los referentes principales. Este es uno de 
los desafíos: la falta de accesibilidad a internet. 

Dentro de este proceso de la creación de la plataforma que compartí 
con ustedes están los temas en los que se basaba este monitoreo. 
Servicios públicos, actividades de prevención, en qué condiciones 
se encontraban las familias, empleabilidad, salud, seguridad alimen-
taria, y en el tema de condiciones de familia resalto mucho el tema 
espacial, que es lo que la pandemia nos hace notar. 

Sabíamos que ya la gente vivía hacinada o de manera precaria, pero el 
tema de la pandemia viene a obligarnos a tomar acciones inmediatas 
porque eso se complica aún más por el hecho de vivir hacinado. 

En las imágenes se pueden observar las condiciones del barrio, como 
verán son fotos en las que están trabajando y hay toda una zona que 
ya está sin residuos sólidos. Hay un gran avance en la zona del cauce. 
También pueden observar una reunión con los referentes principales.
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Uno de los principales desafíos que tuvimos en la implementación 
fue la falta de accesibilidad de internet. Cómo logramos que esa 
brecha tecnológica no nos impida la tarea. Porque podemos tener un 
relevamiento a través de cuestionarios impresos, a través de referentes 
principales, pero también necesitamos que la información sea objetiva. 
Internet nos permite que el levantamiento de datos sea a través de 
la plataforma, a través de los teléfonos celulares, y que cada familia 
pueda llenar esos cuestionarios y que realmente tengamos una infor-
mación mucho más objetiva para poder intervenir en el territorio. Para 
solucionar la falta de internet, hicimos un acuerdo con la CONATEL 
e implantamos en el territorio en una de las plazas un telecentro. Y 
ese telecentro es una especie de container que tiene de 6 a 7 orde-
nadores, y que a través de CONATEL y la empresa núcleo, se ofrecen 
al barrio cursos de aprendizaje sobre lo básico de Windows y otras 
plataformas. A la vez se dota a la plaza de wifi libre en donde nosotros 
pensamos colocar otros telecentros que le permita a la comunidad 
tener esa conectividad.

Luego tenemos otro desafío que es la visión integral, la logística y 
gestión. Fortalecer a los recursos humanos para que toda esta lo-
gística realmente se pueda llevar adelante. Aquí les quería mostrar la 

imagen del Telecentro que fue instalado en febrero de 2018, que hoy 
está cumpliendo la función que les comentaba antes. 

Es un logro llevar a cabo una plataforma a través de pilotos. Además, 
que la aplicación de este piloto a través de encuesta de necesidades, 
también se está trabajando con la SNPT y la Dirección de Fortaleci-
miento está trabajando para ver si se pueden insertar más cursos. 

"Capacitar a la población, que pueda 
acceder a cursos que permitan la 
empleabilidad en otros oficios, y que 
también constituya la plataforma 
como un portal de noticias dentro del 
Ministerio". 

Lecciones aprendidas, esto que comentaba acerca de la gestión, la 
comunicación, los plazos; trabajar coordinadamente a veces resulta 
un poco difícil, burocrático, pero podemos lograr acciones concretas. 
Cómo accedemos a internet, cómo estos barrios pueden llegar a tener 
ese acceso y los instrumentos de las tomas de decisiones, generar 
instrumentos para la toma de decisiones informadas. 

Sigo resaltando esta deficiencia que hoy tenemos de no contar con 
datos actualizados. Otra lección aprendida es que no solamente tene-
mos que pensar en las herramientas, sino en los equipos que trabajan 
en este tipo de proyectos dentro del Ministerio. Incentivar a la visión 
integral y al trabajo coordinado desde la escala más pequeña hasta 
la escala mayor. Y con eso decirles gracias y resaltar la importancia 
de fortalecer nuestros recursos humanos y aprovechar que tenemos 
estas herramientas para poder contribuir a una intervención más 
integral en los barrios. 
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Colabmap COVID-19

La plataforma digital Colabmap COVID-19 tiene el objetivo de reco-
lectar, analizar y visualizar información sobre los retos, necesidades y 
realidades que enfrenta una comunidad determinada. Esta plataforma 
web promueve el ingreso de datos por medio de cuestionarios para 
reportar semanal, quincenal, mensual o semestralmente las condi-
ciones actuales de esa comunidad en temas como salud, seguridad 
económica, laboral, alimentaria o la calidad de los servicios públicos; 
u otros temas que los administradores de la herramienta decidan. La 
herramienta permite analizar y procesar la información en distintas 
escalas: por vivienda, sector, barrio o ciudad. Esto facilita el análisis 
de datos demográficos referenciados para la toma de decisiones con 
información actualizada y veraz. La herramienta también cuenta con 
una app móvil para el sistema operativo Android. Esta app permite el 
llenado de datos offline o sin necesidad de conexión a internet. Úni-
camente deberá conectarse a una red cada vez que se desee enviar 
los resultados.

Consultas Puntuales Información detallada
del contexto

Identificación de 
mercados en desabasto

27 Y 28 MAYO DEL 2021TALLER DE RESILIENCIA URBANA EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES POST COVID-19

Urban Hotspots

Integrada a la herramienta Colabmap COVID-19, Urban Hotspots. Es 
una herramienta web de planeación urbana que identifica puntos de 
intervención dentro de la ciudad. Urban Hotspots realiza análisis mul-
ticriterio con diversas variables, por ejemplo, la ubicación de personas 
mayores de 65 años y con enfermedades crónicas, la ubicación del 
mayor número de habitantes lejos de servicios de salud, o de habi-
tantes sin acceso a redes de comunicación o transporte, entre otros. 
Con esto es posible obtener un diagnóstico de la situación actual de 
la ciudad identificando así ubicaciones ideales para algún proyecto 
o plan de mejora. 

El piloto en Chacarita busca monitorear los retos y necesidades 
actuales del barrio durante la pandemia de COVID-19 para ser con-
siderados en la etapa de recuperación. La información recuperada 
será utilizada para identificar a los grupos más vulnerables y enfocar 
esfuerzos concretos.

"La información recopilada puede ser usada 
para identificar a los grupos más vulnerables 
y enforcar esfuerzos concretos."
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Logros y lecciones aprendidas

Lograr la participación comunitaria 
eficiente. 
El piloto fue ejecutado con el apoyo de referentes comunitarios y jefes 
de familia del barrio, quienes reportaron la información directamente. 

Identificar las viviendas más vulnerables 
con base en múltiples factores. 
Se lograron identificar las viviendas más críticas ante el virus debido a 
la presencia de adultos mayores de 60 años, niños menores a 5 años, 
personas con condiciones médicas desfavorables, entre otras variables. 

Generar instrumentos para la toma de 
decisiones informadas. 
La herramienta permitirá generar políticas y esfuerzos de asistencia 
puntuales.

Cerrando brechas hacia la era digital 
universal. 
Para lograr una mejor planeación urbana a través de herramientas 
tecnológicas, es fundamental que la era digital nos incluya a todos. 
Esto involucra cerrar las brechas tecnológicas en el territorio y crear 
la infraestructura física necesaria para su implementación.
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Arquitecta por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 
Urbanista M. Sc. “Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas” 
(EURMed -Consorcio Erasmus Mundus) por la Universidad Paul 
Cézanne Aix-Marseille III, Francia, Geografía M. Sc. “Ordenación 
y Gestión del Desarrollo Territorial y Local” por la Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, España. Especialización 
en Rehabilitación de la Arquitectura y de los Núcleos Urbanos 
por la Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. Fue directora de 
Planeamiento Territorial en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat (MUVH), participó en talleres de planificación y diseño 
urbano con: UNICEF, Gehl Architects, Dinamarca, EDU Medellín, 
Colombia, entre otros; además integrante del Grupo de Expertos en 
el proceso preparatorio de Hábitat, Quito-Ecuador y consultora e 
investigadora en temas de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.

ACERCA DE PATRICIA GIMÉNEZ 
– EQUIPO UEP BID-MUVH PARAGUAY
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Espacio de 
Preguntas y Respuestas

¡Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias! Vamos al 
espacio de preguntas y respuestas. Comencemos con una que cual-
quiera de ustedes podría contestar. ¿Cómo fue la receptividad de la 
comunidad en relación a las plataformas? 

Tuvimos muy buena recepción, principalmente en lo que fue subir los 
planos. Toda esta información la subimos a una plataforma que es 
mapadeasentamiento.org.py que nos permite que la información esté 
visible. Entonces, lo que logramos con los vecinos es tomar sus planos 
que pueden estar en diferentes estados de acuerdo a la situación y 
poder digitalizarlos. Esta es la página del 2015, cuando nosotros ingre-
samos a algunos de los territorios podemos ver todos los asentamientos 
que están disponibles y cuando nos acercamos a alguno está la forma 
del territorio y la información al respecto. Entonces ahí uno puede ver, 
y esto lo hacíamos junto con los vecinos. Esa información fue clave y 
los vecinos se sentían parte. Lo que nos permitió la tecnología es que 
ellos puedan acceder a la información que estábamos levantando. 
Uno de los temas que siempre conversamos con las comunidades es 
que gracias a esto van a estar visibles, porque también pasa mucho 
la situación del temor de que, si brindan información, pueden llegar 
a exponerse. Sin embargo, es necesario que estén visibles, que la 
política pública los vea, que se sepa dónde están para poder mejorar 
sus condiciones. Entonces la tecnología nos ayudó bastante a eso. 
También la facilidad, nosotros hicimos las encuestas con teléfonos, 
entonces hace que la distancia se acorte. Porque a veces el papel del 
encuestador es una barrera.

MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del BID   

MARÍA ELENA GONZÁLEZ  
TECHO Paraguay    

MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del BID    

Gracias, María Elena. Yo quiero complementar la pregunta de Patricia, 
porque nosotros tuvimos la preocupación de enviar encuestas para 
las familias porque debíamos tener una base de datos de teléfonos 
de las personas, entonces nos preocupaba si las personas que se 
estaban quedando sin empleo, darían sus datos. Nos conectamos a 
través de referentes de área, y ahora estamos a través del telecen-
tro. Cuéntanos cómo fue esta dinámica y si ahora ustedes ya están 
trabajando con las personas o continúan relevando información con 
los referentes. 

La manera que nosotros llegamos a la población fue a través de los 
referentes, y como comentaba Márcia, la receptividad al principio 
fue un poco difícil. Aparecía la duda acerca de qué haríamos si nos 
entregaban su información. Coincidía con el problema de emplea-
bilidad, el tema de la pandemia, entonces nosotros empezamos a 
trabajar desde esa temática y desde ese punto de vista con ellos. 
Les comentamos que estos datos iban a ayudar a que ellos pudieran 
conseguir posiblemente empleo a través de los cursos que se daban 
en el telecentro. Se tenía que vincular el levantamiento de datos, tantas 
personas se quedaban sin empleo, pero con potencial y con esa base 
de datos se podría trabajar con la SNPP y podrían tomar los cursos 
virtuales en el telecentro. Eso los animó a brindarnos información y 
básicamente se quedó en una etapa de piloto. Con el cuestionario 
general de las familias y con el cuestionario quincenal que pretende 
relevar información cada 15 días y así se ve la evolución o no de la 
intervención. Actualmente nos quedamos en esa etapa, el desafío 
que tenemos ahora es el abordaje de cómo llegar a las familias por 
sectores, porque ellos sí están muy empoderados. Pero básicamente 
ellos ya no quieren brindar datos si no les ofrecemos un abordaje 
de qué van a obtener a cambio. Y es el desafío que tenemos ahora.

Felicitaciones a todos. Ahora nuestro moderador nos explicará la 
dinámica de desarrollo de la segunda etapa de este taller.

PATRICIA GIMÉNEZ
Equipo UEP, 
BID-MUVH    

MÁRCIA CASSEB 
Especialista de la División de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del BID    
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Otra parte esencial del taller es abrir espacios para escuchar a todos 
los participantes y capturar sus contribuciones, sus puntos de vistas 
sobre temas que estamos discutiendo aquí. Ahora vamos a entrar en 
ese momento de trabajo en breakouts rooms de grupos pequeños de 
trabajo y vamos a organizar en 4 ejes. Tenemos 4 grupos que están 
organizados. Trabajarán durante 35 minutos en 2 grandes momen-
tos. Primero, hablando de los desafíos que cada uno de esos 4 ejes 
presentados, y después hablando y discutiendo sobre potenciales 
soluciones. Los grupos son: 

Grupo 1 sobre bases de información 
Grupo 2 sobre acceso a servicios básicos
Grupo 3 sobre economía informal
Grupo 4 integración sociourbana

MODERADOR    
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Dinámicas de diálogo participativo 
Mesa 1. Bases de información

1
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Buen día, me presento, yo soy Ximena Varilla y junto con Salma vamos 
a facilitar esta conversación. A nosotros nos toca hablar acerca de las 
bases de datos. Ahí Patricia y Fernando están empapados de esto. 
En estos 35 minutos tenemos 2 etapas. Una primera donde vamos a 
hablar de los desafíos y luego propuestas de solución. Entonces les 
voy a pedir que busquen lápiz y papel o algo para escribir, tendrán 2 
minutos para que de forma individual y en silencio puedan reflexionar, 
organizar sus ideas y puntos de vista sobre nuestro tema: las bases 
de información en asentamientos informales e ir pensando en los de-
safíos. Pasado el tiempo, las ideas elaboradas de manera individual 
serán compartidas con la mesa. Lo conversado será plasmado en el 
miró. ¿Quién se anima a comenzar? 

En primer lugar, creo que nuestro principal desafío desde el MUVH 
es llevar una estadística de todo lo que ya hemos actuado en los 
asentamientos informales. Porque eso nos va a ayudar luego a 
entender qué es lo que falta, porque todas las informaciones están 
muy dispersas. Nuestra entidad está dispersa. Entonces juntar eso 
y llevar una estadística para ver cuáles son los lugares y los sitios 
en los que ya hemos actuado y hasta dónde llega esa formalización. 
Porque incidir en un asentamiento informal tiene varias aristas, no 
solamente es construir la vivienda, sino ver si hemos solucionado los 
temas de hacinamiento, en qué porcentaje, qué falta lograr, porque 
nuestras limitaciones son fundamentalmente económicas. Entonces 
es importante saber si la solución que dimos a los asentamientos 
realmente logró resolver el tema del hacinamiento.

Estoy en el proyecto de viviendas Tacumbú, mi especialidad es altas 
finanzas. Me manejo mucho con información que pueda ser trazada. 
Me gusta trazar la información desde lo que era antes, justamente 
aquí estuve anotando. Usando un poquito la información que dijeron 
, la necesidad de estadística actualizada, información dispersa, tra-
zabilidad de la información de la que ahora estamos hablando, pero 
para trazar la información tendríamos que ver primero cómo fue el 
proceso. Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Por qué está 
ese asentamiento ahí, cómo se asentó, cuáles fueron las circunstan-
cias en las cuales se asentaron. A partir de ahí establecer una serie 
de líneas de base para determinar exactamente cuál es el estado 
de ese asentamiento. Puede ocurrir que vamos a los asentamientos 
con un objetivo preconcebido y podemos equivocar las respuestas. 
Entonces, lo más importante es empezar a prevenir. Lo que tenemos 
que ver es con qué contamos, qué tenemos hoy y resolver una línea 

XIMENA AMARILLA   
  

MIRIAM DE AQUINO   
  

JORGE MALDONADO   
  

de base clara. Determinar cómo podemos colaborar, en qué tiempo, 
con qué recursos. En planificación nosotros aprendemos que para 
enfocar un problema y darle una solución, hay que armarlo en clases. 
En pequeños problemas que puedan ser resueltos. Si queremos aga-
rrar el universo total, no lo lograremos. Deberíamos tener una línea 
de base y empezar a preparar planes y acciones que sean trazables, 
documentados desde su inicio, proceso y final.

Tenemos que empezar a atacar lo que ya existe y prevenir que no 
haya nuevas situaciones porque el territorio es muy dinámico. El pri-
mer punto es planificar, porque existe mucha dispersión. El segundo 
punto, es que tenemos muchas zonas inundables, muchas zonas de 
pobreza, más toda la dispersión y cómo se puede llegar con los ser-
vicios y evitar que se sigan creando asentamientos. El tercer punto es 
la gestión de tierras. Hay que recordar que Paraguay no cuenta con 
una ley de ordenamiento territorial. Tiene un anteproyecto desde el 
2014 que yo recuerde hasta ahora no salió la ley. Entonces tenemos 
que mirar mucho el tema del marco legal. El cuarto punto es justa-
mente el marco legal, y el quinto punto es la falta de infraestructura. 
Pero no podemos llegar con infraestructura a todos los sitios, si no 
tenemos una planificación preventiva para que siga ocurriendo esta 
dispersión. Entonces estos son los 5 puntos que entran en el grupo 
de la problemática actual del país. Estoy mirando la macro de cómo 
resolvemos esa dispersión, pero también cuáles son las causas por 
las cuales se generan estos asentamientos. Hay que recordar que 
la gestión del suelo es algo sumamente importante a trabajar y que 
tenemos organismos del estado como lo que era la SAS que se en-
carga de las tierras urbanas, y el INDER que se encarga de las tierras 
rurales. Hay que identificar estos organismos. Es importante relevar 
lo que ya tenemos. Pero lo más importante es cómo gestionamos 
el suelo. Si no tenemos una buena gestión de suelo, la dispersión 
va a continuar. El primero es dispersión, el segundo sería zonas 
inundadas y pobreza, el tercero sería gestión de tierras, el cuarto la 
falta de marco legal para llegar a estas acciones, y el quinto la falta 
de infraestructura. Porque no podemos llegar con infraestructura a 
todos los sitios si no tenemos una gestión. 

Existen dos principales desafíos. Uno en torno a estándares o acuer-
dos globales, tenemos la agenda 2030 que nos puede servir como 
una alineación. Luego, una articulación intergubernamental. Las 
diferentes agencias, ministerios y dependencias de los gobiernos 
que trabajan en este tema pueden alinearse en cuanto a la defini-

PATRICIA GIMÉNEZ   
  

FERNANDO DUARTE   
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ción de qué entendemos como asentamiento en situación de vul-
nerabilidad. Tenemos la oportunidad el año que viene del censo, y 
ojalá podamos hacer un esfuerzo y contar con la información. Esta 
pandemia no sabemos cuántos asentamientos nos ha generado y 
eso es inaceptable para nosotros.

Comparto lo dicho respecto a la gestión del suelo. Me parece que es 
una arista demasiado importante en todo lo que hace a la tenencia 
segura, y también contar con una línea de base unificada. Según 
tengo entendido, se estaba trabajando con una línea de base grande 
de manera articulada entre el MUVH y el Ministerio de Desarrollo 
Social respecto a las familias que están asentadas en zonas vulne-
rables. Contar con una base de datos y trabajar a partir de ahí. Hay 
que tener en cuenta que lo social es bastante dinámico. La parte 
cualitativa es demasiado importante y eso se percibe a través de 
un acompañamiento social.

Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Tenemos 13 minutos.

Tengo 6 puntos. Una de las cosas, diseñar una red de ciudades. 
Hay un documento que les puedo compartir que ya se había hecho 
en el 2015 donde hubo un intento de diseño de red de ciudades 
para saber dónde ir atacando. El segundo punto fundamental es la 
información georreferenciada como herramienta crucial en la toma 
de decisiones. Trabajar todos dentro de un mismo formato, en las 
instituciones del gobierno existen direcciones de planificación y 
se trabaja mucho con el GIS. Entonces ese podría ser otro desafío, 
tomar un papel fundamental de estos datos anticipados de cada di-
rección de planificación. El tercer punto es promover la coordinación 
interinstitucional evitando la superposición de trabajos. Esto nos 
va a permitir trabajar coordinadamente la acción territorial. Punto 
cuatro es fortalecer los recursos humanos en las instituciones que 
trabajan gestión de tierra, educar sobre la importancia del buen 
gobierno para el desarrollo de las ciudades. Otro punto es crear 
un marco legal consistente que permita que los municipios tengan 
ese plan básico y ahí entra todo el desafío del catastro. Tanto de 
los municipios como del servicio nacional de catastro. Y, por último, 
el desafío más utópico, el crear un órgano dentro del gobierno que 
albergue todos estos datos abiertos, públicos, georreferenciados, 
y desde allí se coordine en los diferentes productos. Es decir, ese 
organismo no solamente va a darle a cada dirección de planificación 
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de una institución el permiso, sino que ahí tiene que haber una base 
que permita que estas direcciones tengan que actualizar sus datos 
de manera sistemática. Si voy a intervenir en un territorio yo puedo 
acceder como dirección de planificación a los datos de lo que va a 
hacer el Ministerio de Educación o Salud, porque las intervenciones 
tienen que ser integrales.

Uno es la definición de qué entendemos por asentamiento precario. 
Hay diferencias, hay brechas entre las diferentes instituciones que 
operan sobre el tema. Entonces quizás esa es una primera solución. 
Saber la cantidad de asentamientos que existen a nivel país porque 
el territorio es dinámico y esta pandemia ha incrementado la pobreza 
y la vulnerabilidad de muchísima gente. Tenemos la experiencia de 
TECHO que es como una fotografía del territorio y que incorpora el 
trabajo voluntario. Se podría hacer una gran campaña a nivel país 
para tener esa fotografía de los asentamientos post COVID-19 y es-
perar que el censo incluya una herramienta consensuada que mida 
de manera rigurosa la cantidad de asentamientos.

Contar con una base de datos unificada de todo el país. Unificada para 
todos los ministerios, de todos los niveles. Porque tenemos mucha 
información entre todos, el problema es que está parcializada por 
áreas. Y el segundo punto es lo que está en desafíos, yo lo pondría 
en soluciones, que es el lenguaje universal SQL. Esa base de datos 
unificada que podamos manejarlo bajo un sistema de acceso a esa 
información y de manejo a esa información controlada y protegida.

Comparto el uso de la tecnología de los sistemas comunes, para 
fortalecer las informaciones en los mapeos. Que sea accesible para 
todas las entidades de forma que no trabajemos en forma repetitiva, 
sino que se haga la contribución de cada área, de cada sector. En-
tonces que eso pueda ayudar a una toma de decisiones sobre qué 
hacer, qué visualizamos en la información, qué problemas existen 
para tomar una decisión de qué hacer al respecto.

La unificación de la base de datos, y la articulación interinstitucional 
para evitar la superposición de tareas.
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La colaboración multisectorial. No solamente de las diferentes insti-
tuciones, sino la contribución que pueda hacer el tercer sector y los 
mismos pobladores, la academia. Eso sería fundamental.

Como saben, la idea es tener un vocero que pueda abordar nuestras 
conclusiones. Esto de los grandes desafíos, coincidimos acerca de 
las estadísticas, trazabilidad de la información, etc. En cuanto a las 
soluciones, coincidimos que necesitamos un lenguaje común entre 
las instituciones, base de datos unificada, y compartir la informa-
ción para tomar decisiones basadas en la evidencia y evitar que se 
duplique el esfuerzo.

Y agregar el tema del fortalecimiento institucional.
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Tenemos 35 minutos para hablar de desafíos y soluciones. Vamos a 
tener 2 minutos para que anoten sus ideas. Definamos qué tomamos 
por servicios básicos. Agua, saneamiento, cloaca, energía eléctrica son 
servicios básicos, pero tal vez hay otras cosas, gas, internet, vivienda, 
caminos mejorados y pavimentados. Sería bueno escuchar lo que 
piensan. Y en cuanto a los desafíos, charlar de distintos aspectos, no 
solo cobertura, sino también de calidad de servicio. Y también temas 
de organización para la prestación de servicio, con sus desafíos y 
posibles soluciones. Así que tienen 2 minutos para pensar. 

Si bien hablamos de que en los asentamientos no tienen título de 
propiedad, la gente quiere, la gente colabora, y quiere ser propietario. 
La gente sabe que existen esos servicios, pero no está acostumbrada 
a que eso tenga su costo. Entonces, la infraestructura, el agua co-
rriente, la red cloacal, la red vial, internet, cuando se es propietario 
implica la existencia de costos para tener esos servicios, se deben 
pagar impuestos, aportes comunitarios, etc. También poder vender 
la propiedad.

Perfecto, entonces plantea el desafío de la sostenibilidad de los ser-
vicios como el mayor costo que afronta la gente ante la formalización 
de los servicios. También el tema de la titulación y la posibilidad de 
transacción posterior. Desafío de la provisión de servicios básicos 
en los asentamientos informales.

El uso responsable de estos servicios. Pasa también por el lado de 
que tenemos que pagar impuestos, existe como un lado adminis-
trativo, financiero y legal que normalmente en estos barrios no se 
cumple porque están colgados de la mayoría de los servicios, sino 
también el uso responsable de los recursos de la energía, del agua, 
para también por una educación socioambiental.

Los servicios básicos se van ampliando en la medida en que la 
sociedad va accediendo a mayores niveles de bienestar. En ese 
sentido es que se incorporan nuevos servicios básicos como por 
ejemplo el acceso a tecnologías, y se recuperan otros que todavía 
no están al alcance de todos como lo es un transporte público que 
sea accesible para todos y que esté en buenas condiciones. Una 
de las problemáticas principales tiene que ver con el acceso a ser-
vicios de calidad. Y eso está vinculado no solo con la exclusión de 
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los servicios, sino que está vinculado con el uso sostenible de los 
mismos. Y también el tema de la formalización que debería ser gra-
dual. O sea, cómo esas personas que acceden a servicios en forma 
irregular, van accediendo dentro de un proceso o una formalización 
a esos servicios de calidad. También cómo se resuelve la gestión de 
los riesgos que acarrea el uso inadecuado, en el caso de la ausencia 
de recolección de residuos la quema de esos residuos que generan 
incendios, y ese tipo de cosas que ponen en riesgo la población y 
el ambiente en el que se desenvuelven.

Se cuenta con unas tarifas sociales para los servicios públicos. 
Me viene ahora a la mente la tarifa social de la BANDE. Que ellos 
establecen un monto de acuerdo a un kW/h de uso. Yo creo que 
eso está bien como incentivo también a formalizar a la gente a tra-
vés de una tarifa en donde sea adecuado para la gente con cierta 
vulnerabilidad poder pagar. Y dentro de servicios básicos está el 
tema de infraestructura básica, sistema vial de conexión dentro de 
las comunidades de los barrios, todo lo que es alumbrado público, 
seguridad, infraestructura, etc. que también se deben considerar 
como servicios básicos.

Sólo comentar algo que va muy de la mano con el tema del crecimien-
to demográfico y es el tema de las redes actuales. En cuanto a las 
plantas de tratamiento, o sea la planificación que se hace acorde al 
crecimiento demográfico, que den abastecimiento en el tema de las 
redes de servicio. Complementando un poco eso, tengo entendido 
que la planta de tratamiento de agua potable, ya no tendría capacidad 
de abastecimiento para crecimiento futuros.

El desafío de poder dimensionar la infraestructura, sobre todo infraes-
tructura más avanzada para la amplitud y velocidad de crecimientos 
de asentamientos. 

El tema vinculado a los asentamientos está íntimamente ligado al 
territorio que ocupamos y la respuesta es el desafío. Si no hay un 
acuerdo o un consenso a nivel de escala territorial con los actores 
relevantes, va a ser muy difícil formalizar todo este acceso a los 
servicios. Es decir, un ordenamiento territorial es lo que nos va a 
permitir determinar la formalización de los servicios para las familias 
en determinados territorios. El territorio está íntimamente ligado con 
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la respuesta de formalización que se pueda dar. La solución es tener 
un ordenamiento territorial claro, con una respuesta definitiva con 
los accesos a todos los actores. Tanto a nivel territorial, como tam-
bién los actores municipales y los actores del gobierno central. Ahí 
es donde generalmente a veces hay desconexiones. Y algo puntual 
es que no hay canales con los ciudadanos. Entonces esos canales 
de comunicación con los ciudadanos en la prestación de servicios 
son muy débiles. La tarifa social no funciona. Cuando participé en el 
proceso de relocalización de las familias en el barrio San Francisco, 
en la zona inundada de Chacarita, donde ocupaban un terreno infor-
mal, donde tenían servicios informales y fueron a un sitio donde se 
les formalizó con toda la infraestructura y con todo el acceso a los 
servicios, ellos querían acceder a la tarifa social. Y la tarifa social, si 
es que tienen una ducha y una heladera o cocina, ya se cae. Se sale 
del rango de la tarifa social. Entonces la tarifa social está desactuali-
zada. Por eso nosotros hicimos una capacitación en optimizar el uso 
energético porque hoy la reglamentación no te permite ajustar a una 
tarifa social. El principal desafío es a nivel territorial, la estrategia 
de intervención territorial, y -en función de eso- implementar todo 
lo que es el ordenamiento con acceso a servicios.

Primero definición de servicios básicos, la vivienda también es un 
servicio básico. ¿En qué sentido hablamos? Viviendas con hacina-
miento y condiciones mínimas de habitabilidad. Ese es un tema que 
nos encontramos que muchísimas veces no podemos hablar solo de 
decir qué bueno que tiene agua, pero la vivienda se está cayendo. La 
otra cuestión es la vinculada a los accesos, el transporte, los accesos 
a sus entornos. El camino es una situación que en Paraguay llovizna 
y las comunidades se bloquean. La otra cuestión es la recolección 
de la basura. Otro tema que es un desafío es la urbanización que 
debe ser aprendida. Todos los que vivimos a nivel urbano lo hemos 
aprendido. Entonces que una familia sepa tirar la basura, que sepa 
pagar impuestos, es algo aprendido. Entonces la urbanización es 
aprendida y ese es un desafío, entender por qué se está pagando. 
Es un problema pagar por servicios básicos que no son de calidad. 
Existen lugares a donde están formalizados y acceden a servicios y 
pagan la tarifa, y la calidad es malísima. Tienen agua solo unas ho-
ras, la luz no da abasto. Entonces como solución plantearía mayores 
regulaciones y controles.

El desafío es la capacitación.
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Creo que habría que reestructurar las tarifas sociales para ajustarlas 
a la realidad actual. Internet es un servicio básico. Considerando 
esta pandemia algo que nos pudo enseñar es que dependemos de la 
conectividad. La educación está mal en lugares donde no tienen esa 
conectividad. Las clases virtuales no se pueden realizar, entonces 
debe ser un servicio básico porque ahora prácticamente todo se 
hace online. Hasta pagar los mismos servicios. Entonces se tendría 
que ver eso como servicio básico.

Nosotros no nacimos sabiendo cómo realizar estas gestiones, por 
llamarlas así, sino que es un proceso de aprendizaje como todos.

Una necesidad en los asentamientos son los espacios públicos para 
recreación. Y eso va ligado a la noción de que un ciudadano o ciuda-
dana tiene respecto a un espacio público. Que tiene que ver también 
con una construcción y un aprendizaje. El aprendizaje de lo que es 
público. En cuanto a los servicios básicos, una solución podría ser 
plantear mesas de trabajo con los representantes técnicos de las 
distintas instituciones, de manera de planificar correctamente este 
crecimiento de las redes.

Una política de incentivos de lo que es el correcto uso de los servicios 
básicos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Porque una vez 
que se formalizan las familias y se les da la titulación van a ser apor-
tantes de impuestos. Entonces tiene que haber políticas de incentivos 
también a las familias para que administren bien sus residuos sólidos, 
para que hagan el correcto uso del agua corriente, por ejemplo, y se 
hagan descuentos en esos servicios cuando haya una utilización correcta.

Gracias. Bien vamos a definir el vocero. ¿Alguien que quiera presen-
tar lo que se habló en el grupo? Bien, Martín queda seleccionado. 
Felicitaciones.
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Buen día a todos, yo soy Verónica Adler. La idea del ejercicio es trabajar 
sobre el eje de economía informal y capacitación laboral para ver en 
qué podemos contribuir. Vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Una 
de desafíos y otra de propuestas. Tratemos de ser breves y ordenados 
para que todos los que tengan ganas de opinar, lo puedan hacer. Les 
pido dos minutos para que puedan organizar sus ideas y escribir sobre 
estos temas. Bueno arrancamos. 

Entonces simplemente para recapitular, nos concentramos un poco 
en los desafíos o problemas o barreras que veamos en cuanto a la 
economía informal y capacitación.

Entre los problemas que veo para la economía informal y para la 
capacitación en asentamientos urbanos es que existe mucha gente 
sin rostro. Me refiero a que pueden ser zonas en las que suele haber 
personas que tienen problemas con la justicia. También existen pro-
blemas de droga, y esta gente sin rostro que prefiere no ser vista, 
forma parte de esta economía informal. Por otro lado, la escasez 
de oferta laboral. También existen personas que no cuentan con 
capital social. Hay un escaso desarrollo del capital social en partes 
importantes, mientras que otros asentamientos se caracterizan 
porque tienen un alto grado de capital social. Eso se puede trabajar.

Entonces, problemas de la visibilidad de las personas, problemas 
de oferta laboral para las personas y capacitación.

La primera, si bien no suena como un problema, si lo tomé como 
palanca para pensar sobre su economía local, de cómo potenciar 
los conocimientos locales de un sector. Traduciéndose eso en una 
problemática podría ser que como comunidad no están organizados 
para reconocer cómo ellos pueden dar algo a la ciudad en economía. 
Podría ser el desconocimiento de su potencial. Hice una investigación 
en el bañado norte que fue en la cuenca baja de la región Mburicao 
y ahí pude encontrar que en la zona se asentaron porque había fá-
bricas y entre ellas las de curtiembre. Muchos de ellos, por estar al 
lado del río, sabían de pesca. Es decir, identificar ciertas cuestiones 
locales en las que ya tienen conocimiento y probablemente el resto 
de la ciudad no y es algo que podría funcionar. 
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Después como segundo, infraestructura de equipamiento y recursos. 
Pueden ser públicos, donde se dé albergue para generar un espacio 
de intercambios. Entonces, serían infraestructuras y recursos que 
en cualquier asentamiento faltan. Y como último me viene a la me-
moria, más a la parte de capacitación, a la intervención de la UVA de 
Medellín, y ellos tienen si bien la infraestructura por la EPM que sería 
como la ANDE de Medellín, ellos les dan la infraestructura. En estos 
pabellones ellos tienen una tabla para cada local, por ejemplo, María 
de un determinado asentamiento se ofrece a dar clases de costura 
de 5 a 6 de la tarde, y la EPM incentiva a que dé estas clases y le 
da beneficios. No tenemos ese sistema, pero sí los vecinos podrían 
organizarse con capacitación que ellos pueden dar a la comunidad.

Gracias, Dylan, me parece excelente. Yo eso lo diría como parte 
de las soluciones. En realidad, ahí el desafío es que hay falta de 
capacitación laboral y faltan ideas innovadoras de cómo trabajar 
con estas poblaciones en la provisión de la capacitación. Lo pondría 
como desafío, y lo otro como solución. Que me parece una gran 
experiencia la que traes a la mesa.

Para mí el tema de la economía informal está básicamente ligado 
a la falta de capacitaciones. Y también está muy ligado a una falta 
de acción articulada. Porque debemos conectar la capacitación a 
ofertas laborales para que sea con éxito.

La falta de conectividad hace la diferencia en cuanto a que la gente 
pueda trabajar.

Un capital humano con bajo nivel de formación, educación, tanto 
formal, informal, como en oficios. También creo que es un desafío 
para la economía de estas familias que suelen ser numerosas, mínimo 
5 integrantes y no tienen ingresos fijos. Las mujeres en general son 
amas de casa y se quedan a cuidar a los hijos y el hogar. Por supuesto 
el acceso a internet y la conectividad. Que funcione bien el internet, 
que se pueda tener una videollamada entera, y que debería ser un 
derecho universal. Hacer una promoción de las PYME y fomentar lo 
del capital semilla. Falta capacitación empresarial. 
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El tema de la conectividad es muy importante. Y en otro sentido, la 
conectividad del barrio en cuanto a que tenga servicios, transporte, 
integración, también es básico, como un servicio básico, pero también 
del resto. Acceso al transporte público es básico.

Accesibilidad y conectividad.

Pasemos a la segunda parte, la de los desafíos. Nos damos 2 minutos 
para pensar un poco los desafíos. Dylan ya nos dio una solución y 
un ejemplo concreto. Bueno, arrancamos.

Para la gente sin rostro una solución es la identificación de las per-
sonas. En servicios sociales, los programas sociales cuentan con 
censo periódico que ayude a identificar a las personas que no tienen 
cédula. Generalmente a las personas con problemas en la justicia, 
esto los saca de lugar, porque nadie quiere mostrarse. Entonces los 
censos contribuyen bastante para dar rostro a estas personas. En 
cuanto a la falta de oferta laboral, me parece fundamental que lleguen 
a los barrios los cursos de capacitación, sobre todo en emprende-
durismo y con un alto componente en formación de capital social. 
Obviamente la transferencia de activos, de manera que las familias 
puedan contar con un capital, y esa vinculación de oferta laboral con 
las capacitaciones. Identificar en las zonas las ofertas laborales, y en 
base a eso dar cursos de mandos medios, o de oficios. De manera 
que puedan tener mano de obra capacitada que esté conectada con 
los servicios y sobre todo para aquellas personas con capacidad 
emprendedora, que puedan generar pequeños emprendimientos 
con un pequeño capital, con una pequeña transferencia de activos.

En un centro de desarrollo barrial donde se realice capacitación, 
producción, e intercambio. Me refiero a intercambio con comer-
cialización. A partir de una economía local, y que esto genere una 
actividad cooperativa y participativa.

La solución para formación y educación podría ser el centro barrial. Y 
fundamentalmente promover las tecnologías. TICs. En el otro para el 
tema de las familias numerosas, conectar las oportunidades laborales 
que mencionaba anteriormente con el capital humano existente, y 
ahí necesitaríamos la mano de obra especializada. Ahí yo creo que, 
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los relevamientos de asentamientos precarios, cumplirían un rol 
fundamental que podría ser útil, porque ya hay información ahí. El 
internet debe ser gratis para todos. Y para el tema de accesibilidad 
pueda haber un transporte interno que lleve desde el asentamiento 
hasta la ruta, o algún lugar donde puedan acceder todos los usuarios.

La solución va siempre de la mano de la organización del grupo. 
Entonces, colaborar en la organización de ellos es lo que facilita la 
capacitación, la articulación con fuentes laborales, y tratar un montón 
de otros problemas de nexos que se fueron citando aquí también.

Bien. ¿A quién le gustaría ser el vocero? Mirtha. Perfecto.
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Nuestro tema es integración sociourbana. Nuestro tema acá fue muy 
discutido ayer y hoy. La importancia de la integración sociourbana en 
asentamientos informales. En cómo la localización de esos asenta-
mientos afecta a la vida de las personas. Los escuchamos. 

Pertenezco a la Dirección de Gestión Socioambiental del Ministerio de 
Obras Públicas. Probablemente está fuera de lugar, pero soy biólogo. 
Una de las cosas que me preocupa es la inequidad socioespacial, no 
de los asentamientos porque no había pensado en los asentamien-
tos, sino de ciertos barrios en Asunción. No tienen acceso a áreas 
verdes, o sea, acceso a espacios públicos.

De por sí como que nosotros tenemos una política nacional de vivien-
da y hábitat que contempla la integración sociourbana, pero como 
que no está muy articulado. Cada ministerio trabaja por su cuenta y 
hace falta tener una política que pueda trabajar en pos de integrar 
las acciones en el territorio. Algo importante en los asentamientos 
es el tema del suelo. Es muy complicado ayudar a promover, a re-
gularizar un terreno, ya que es de muchos años de ocupación de las 
familias. Cómo hacer para integrar formalmente a estos territorios y 
que también puedan pagar los impuestos y los servicios para habitar 
en la ciudad. Se trata de personas que genuinamente trabajan por 
poder organizar su territorio, formalizar su territorio y formalizar su 
vida. Hoy estamos acompañando 2 procesos de regularización. Es 
necesario tener una política integradora en relación a la tierra y el 
hábitat. Reforzar la política de vivienda que ya se hizo, activar los 
comités nacionales de viviendas que existen.

Es importante el tema de la articulación.

No hay nada sistematizado, no se entienden los procesos, y realmente 
como yo, un líder comunitario, con una intención de poder formalizar 
el territorio donde vivo, de que las familias puedan pagar un impuesto 
social, de los servicios sociales que existen. Porque la tenencia de 
suelo es lo primero que uno tiene como un bien social para poder 
conseguir un montón de otras cosas. Entonces, la desarticulación, 
la falta de información, es un problema que da inicio a muchos otros 
problemas mayores que vienen después.

MÁRCIA CASSEB
  

GUILLERMO GONZÁLEZ
  

OLGA CABALLERO
  

MÁRCIA CASSEB 
  

OLGA CABALLERO
  

Se podría decir que la política de saneamiento de la tenencia trae 
dificultades para la recaudación de impuestos para mejorar los ser-
vicios. Dificulta al gobierno local mejorar los impuestos y así tener 
una respuesta de prestación de servicios. 

En la ciudad de Luque, poder regularizar o ayudar a formalizar a esos 
89 asentamientos, con tantas familias. Y lo otro también es que sin 
querer todos estos procesos que no están contemplados, ayudan 
y abren una puerta para el oportunismo. Para cualquier proceso 
extraño de meter gente en un territorio, sacar gente de un territorio. 
Entonces lo que se hace es expandir el territorio cuando se deberían 
aprovechar ciertos lugares. Pero no hay una política clara de suelo, 
entonces es difícil acceder. Y no queda otra que ocupar un espacio.

A nivel municipal la normativa establece que el tema tierra es com-
petencia de las áreas urbanas de las municipalidades. Sin embargo, 
el déficit es el catastro municipal. No me gustaría focalizar que eso 
dificulta poder recaudar más, porque eso está deshumanizando. 
Debemos pensar en la dignidad de un derecho humano, que es el 
acceso a la vivienda digna. Entonces los asentamientos son producto 
de una política socioeconómica que expulsa a una población, prin-
cipalmente del interior y que viene a buscar mejores oportunidades 
a las ciudades y a los centros urbanos más próximos. En Asunción 
inclusive hay población indígena asentada en el cinturón que rodea 
Asunción, y específicamente en el cerro Lambaré. Hay una población 
indígena y por su característica de pueblo indígena tiene propiedad 
comunitaria de la tierra, entonces no tiene parcela. Y si bien existe 
una normativa, una ordenanza de posesión de la tierra, no puede ser 
vendido ese territorio por la municipalidad de Asunción porque es 
zona de riesgo. Pero esa normativa tiene que ser constantemente 
actualizada, y en algunos casos ya está catastrada.

Afecta a poblaciones indígenas y a otro tipo de población, incluso 
apoya la expansión y dificulta el uso de instrumentos de densificación.

Esta situación aumenta la brecha de inequidad para la población.

MÁRCIA CASSEB
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Vamos al tema de tierras, que es un gran problema para Asunción. 
A partir de este análisis, desde el punto de vista gubernamental de 
la centralización, de la articulación. Cómo afecta eso, no hay una 
conexión con las personas y hay un déficit catastral que genera 
inequidad. ¿Cuáles serían sus propuestas de solución?. 

Posicionar una política pública de mejoramiento integral de barrios 
que tome todos estos temas, de una forma integral, de una forma 
gradual. Porque en cada territorio hay cosas distintas. Entonces, una 
política integral de valores, de asentamientos. 

Ahora vamos a poner las ideas principales. Para que logremos ha-
blar todos en el tiempo que tenemos. Entonces un tema es espacios 
públicos. Qué más podría integrar el tema de espacios públicos. 
Articular acciones culturales dentro de espacios públicos para la 
gente, mejorar las cualidades de los espacios públicos.

Trabajar con los mismos territorios, con los mismos habitantes para 
hacer esas actividades.

El siguiente tema. Sobre una política integradora. Entonces, ¿cuál 
sería la solución para articular acciones a nivel nacional y local?.

Liderazgo.

Debe ser culturalmente apropiado. Las soluciones deben ser cul-
turalmente apropiadas. Porque a veces no se considera la cultura 
para diseñar las soluciones. 

¿Ustedes piensan que la integralidad de las soluciones debiera ser 
multisectorial y eso debería tener una articulación multisectorial a 
nivel de gobierno?

Siento que hablamos de esa articulación porque está muy centrali-
zado, no hay un canal institucional adecuado para el intercambio de 

MÁRCIA CASSEB
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MÁRCIA CASSEB
  

OLGA CABALLERO
  

MÁRCIA CASSEB
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ANA FERREIRA
  

MÁRCIA CASSEB
  

GUILLERMO GONZÁLEZ
  

información. Crear canales, no solo entre instituciones, sino llevar 
esas instituciones al barrio.

Considerando las peculiaridades y características.

En el punto anterior hablaría del presupuesto del Ministerio de Urba-
nismo Vivienda y Hábitat. Desconozco las cifras exactas en cuanto a 
presupuesto técnicos. Pero por lo que conozco tiene un presupuesto 
muy bajo. Y va de la mano con eso la clarificación de roles entre el 
MOPC y el MUVH, porque ahí hay una confusión de roles.

Muchas instituciones hacen la misma cosa y eso dificulta al MUVH. 
Ahora pasamos a tenencia de la tierra. Entonces, fortalecimiento 
del catastro municipal.

Yo quisiera un tema más posicional y no me gustaría que se utilice 
la palabra de asentamientos informales porque eso es altamente 
discriminatorio para las personas que viven ahí. 

Informales en relación a la tenencia de la tierra. Podemos poner 
rever el concepto de asentamientos informales. Otro punto es que 
se podría agregar una sistematización a nivel nacional y municipal 
de la información para saneamiento. Y otra cosa, una mejoría de la 
información y comunicación de procedimientos para las familias. 
Mejoría de comunicación, información y comunicación de procesos. 

Quisiera sumar la viabilidad, o hacer efectivos los mecanismos de 
financiamiento de viviendas. Eso requiere la articulación con el Ban-
co Central. Explorar el tema, pero lo que entiendo es el desafío de 
poder acceder a créditos para estas poblaciones. Entonces hacer 
efectivos los mecanismos existentes.

Mi sugerencia es poner el tema de espacio público para lo último, al 
que le toque como vocero. ¿Quién quiere serlo? Olga. Genial.
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Me gustaría que se utilice el término territorio social o barrios socia-
les antes que asentamiento informal. Para evitar la discriminación. 

ANA FERREIRA
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En esta parte del encuentro escucharemos a los voceros de cada 
grupo para que puedan compartir lo conversado en cada una de las 
mesas. Tenemos 3 minutos por grupo. Adelante el primero, por favor.

Nos tocó el tema de bases de información. Para resumir, en cuanto a 
los desafíos, tenemos la información dispersa, necesidad de actua-
lizar nuestras estadísticas, la necesidad de generar líneas de base 
unificadas respecto a qué vamos a medir y cómo lo vamos a hacer, 
la trazabilidad de la información, los desafíos de poder entender las 
bases de información, pero pensadas también en función de un sistema 
de red de ciudades y jerarquización de las mismas. Entonces, al final 
el tema de las bases de información se cruza con muchos aspectos 
de la problemática de los asentamientos. Y en ese sentido también 
el desafío de ajustar o revisar y alinear -de alguna forma- nuestros 
marcos legales y catastro para poder manejar las bases de datos. 

En nuestro grupo había gente del Ministerio de Urbanismo, del de 
Obras Públicas. Y respecto a las soluciones coincidimos todos que 
necesitamos empezar a definir conceptos. Líneas de base en un 
consenso entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil. 
Lo primero que tenemos que hacer para poder solucionar nuestros 
temas de base de información es consensuar conceptos y líneas de 
base. Eso nos va a permitir generar una base unificada de información, 
centralizada y que -a su vez- pueda servir a los diferentes grupos 
interesados en acceder a esos datos. Lo que sucede ahora es que 
no está centralizado e inclusive a veces creemos que existe infor-
mación, pero está dispersa. Con el trabajo de TECHO y de la Red se 
vio un poco eso. Por otro lado, se requiere que esté en un lenguaje 
unificado. Además, que sea una base de datos común, el lenguaje 

MODERADOR 
  

MESA 1. BASES DE 
INFORMACIÓN. 
VOCERA: 
XIMENA AMARILLA 
  

Plenaria para la puesta en 
común de los temas abordados
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debe ser común para que la información sea útil. Y a partir de ahí 
tener la oportunidad de generar con estas bases de información 
unificadas, compartidas y accesibles, políticas públicas basadas en 
evidencia, tanto en la emergencia, como también para pensar en la 
acción y análisis de largo plazo. Coincidimos todos en que el gran 
desafío es mejorar la calidad de vida de las familias que viven en 
asentamientos precarios de nuestro país, población que va a aumentar, 
se va a exacerbar y va a continuar en este post COVID-19. Así que 
los desafíos son enormes, pero creemos que existe la voluntad entre 
los distintos actores para enfrentarlos y poder superarlos. 

Primero vimos lo que engloba el tema de los servicios básicos que no 
siempre suelen ser los tres básicos. Agua, desagüe cloacal y el tema 
de electricidad. Sino que también incluye lo que sería infraestructura. 
Infraestructura básica que sería la red vial, luminaria pública, incluso 
se habló de espacios de esparcimiento público que es necesario 
dentro de estas comunidades o de estos barrios. Incluso internet 
se puede considerar un servicio básico porque si algo nos enseñó 
esta pandemia, es que se necesita mucho de las redes. Tenemos el 
ejemplo de lo que pasó con la educación, en donde muchos sectores 
por falta de acceso a internet no pudieron tomar las clases virtuales. 
El transporte público de calidad es un servicio básico, porque es lo 
básico que se necesita para que la gente pueda transportarse. Ade-
más, se habló del tema de la ampliación de los servicios de cómo ver 
y cómo planificar este crecimiento demográfico que se está dando 
en la ciudad y en estos asentamientos; y que las instituciones que 
brindan los servicios públicos puedan prever estos crecimientos y 
adaptarse para poder abastecer a la población. 

Como soluciones se plantearon, por ejemplo, repensar el tema de las 
tarifas sociales que, si bien existen, muchas veces no cumplen con 
su rol, entonces reestructurar las tarifas sociales, uso correcto de 
los servicios básicos, de la disposición final de residuos sólidos. Una 
política de incentivos para hacer correcta utilización de los servicios 
básicos a nivel nacional y municipal, porque una vez que estas familias 
sean tituladas y cuenten con su titulación ellos van a ser aportantes 
de impuestos y podría haber ciertos incentivos ante el buen uso de 
los servicios básicos. Coordinar mesas de trabajo interinstitucionales 
para fortalecer la tarea con las empresas que brindan los servicios 
básicos y así prever los crecimientos demográficos. Un ordenamiento 
territorial con todos los actores municipales, el gobierno nacional, 
etc. Realizar procesos de enseñanza a las comunidades sobre el uso 
responsable de los servicios. Se habló de que la vivienda es también 

MESA 2. ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS.
VOCERO: 
MARTÍN VILLALONGA
  

parte de un servicio básico como el lugar sostenible para que ha-
biten las familias. Incluso nosotros ya englobamos lo que sería una 
vivienda digna dentro de lo que es parte de los servicios básicos 
que necesitan las familias. 

Se vieron temas recurrentes, y principalmente el déficit de ofertas de 
capacitación y sobre todo, muy vinculado a esto, el escaso vínculo 
que hay entre las ofertas de capacitación y el trabajo en la zona. Un 
déficit entre las ofertas de capacitación y la oferta laboral. También 
problemas de conectividad, infraestructura y transporte, vinculadas 
al tema de género que es un sector bastante afectado en mayor pro-
porción por estos problemas. La carencia en cuanto al financiamiento, 
infraestructura y conectividad, problemas de identidad en la zona 
que hacen que no puedan acceder a los cursos de capacitación, así 
como la oferta laboral, falta de documentos de identidad, y sobre 
todo lo que denominados gente sin rostro, que en los asentamientos 
son personas que están teniendo algún tipo de problemas con la 
justicia. Eso hace que aprovechen el caos de los asentamientos para 
esconderse en toda la trama social. Básicamente eso. Ofertas de 
capacitación, conectividad, transporte, brechas de género, carencia 
de financiamiento, y problemas de identidad. 

En cuanto a las soluciones vinculadas a estos problemas, también 
hubo bastante coincidencia. Por supuesto ofertas de capacitación en 
los temas requeridos, también la diferencia de activos de capital de 
semillas, conectar con los servicios a las comunidades, y que lleguen 
a los barrios estos cursos de capacitación. También identificación de 
las personas que están con problemas, y fomento del capital urbano 
social. En cuanto al capital financiero, la transferencia de activos de 
manera que puedan generar con los emprendedores algún tipo de 
emprendimiento. 

Hablamos de 5 cosas importantes. Una es la inequidad socioespacial 
que existe en los territorios sociales, una desarticulación de los orga-
nismos gubernamentales entre sí. Hablamos también de regularizar 
el dominio de suelo, integrar de forma integral formal, la tierra como 
una competencia municipal. Hablamos de poblaciones indígenas y la 
propiedad comunitaria de la tierra. Cierto desorden administrativo y 
judicial de ámbitos públicos que hace confuso el acceso a la infor-
mación y no logra entender cómo se puede formalizar un territorio 
e integrarlo a la ciudad. 

MESA 3. ECONOMÍA 
INFORMAL Y 
CAPACITACIÓN.
VOCERA: 
MIRTHA FATECHA
  

MESA 4. INTEGRACIÓN 
SOCIOURBANA.
VOCERA:
OLGA CABALLERO
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En cuanto a las soluciones, creemos que es muy importante contar 
con una política integral de mejoramiento de barrios que -de alguna 
manera- tome todos estos temas que estuvimos conversando. Un 
liderazgo claro desde el gobierno, que articule y que se aproxime 
con soluciones respetando la cultura de los territorios. Una insti-
tución que articule todos los entes. El fortalecimiento del catastro 
municipal y nacional. Sistematización a nivel nacional y municipal 
de toda la información que ocurre en el territorio y cómo se vive, y 
poder rever el concepto de asentamientos informales, por el tema 
de la dignificación de los habitantes, que sean territorios sociales. 
La verdad que es muy poco tiempo para hablar de tantas cosas. Y 
también evaluar propuestas que alguna vez se hicieron para refor-
mularlas y darles continuidad. Buscar un liderazgo que integre todas 
estas acciones a largo plazo. 

Les agradezco a cada uno su participación y su trabajo, Agradecer 
a mis colegas del Cono Sur por ayudar y participar. Fueron dos días 
muy interesantes, de mucho trabajo y mucha información relevante 
compartida. Quería comentarles que va a salir una publicación, por 
eso estamos grabando. Nada de esto será perdido. Y todo lo que 
está aquí será resumido en una publicación que vamos a enviar a 
todos ustedes. ¡Muchas gracias a todos!

Para cerrar, los invito a elegir una palabra que exprese cómo se sienten:

Desafiados 
Con muchas ideas 
Entusiasmados 
Ilusionados
Satisfechos
Con ideas nuevas 
Ideas y ganas
Impulso
Compromiso
Esperanza

MÁRCIA CASSEB
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Reflexiones Finales

En el Taller de Resiliencia Urbana en Asentamientos Informales Post 
COVID-19 se abordaron diversas experiencias nacionales e internacionales 
para identificar los mejores instrumentos disponibles que permitan generar 
una política pública pertinente para la recuperación eficaz.

A continuación, se procedió a trabajar en grupos por temática, para 
potenciar mediante el diálogo participativo la cocreación de propuestas 
que tiendan a desarrollar una potencial política pública para fortalecer la 
capacidad de resiliencia de los asentamientos vulnerables en Paraguay.
El trabajo de cada mesa de diálogo estuvo centrado en identificar los 
desafíos y restricciones existentes y las oportunidades de mejora; ade-
más, se buscó acordar criterios básicos para establecer propuestas de 
abordaje consensuadas. Los cuatro ejes desarrollados fueron bases de 
información, acceso a servicios básicos, economía informal e integración 
sociourbana.

En el primero de ellos fue acerca de las bases de información y se identi-
ficó que, si bien existe información, se encuentra dispersa y requiere una 
actualización y homologación estadística para que todas las instituciones 
participantes manejen el mismo lenguaje y acceso a los datos. Se esta-
bleció la necesidad de generar líneas de base unificadas respecto a qué y 
cómo se deben realizar las mediciones. Adicionalmente, de establecer la 
trazabilidad de la información pensada también en función de un sistema 
de red de ciudades y jerarquización de las mismas.

Como primer paso, se mencionó que se deben consensuar conceptos y 
líneas de base, lo cual permitiría elaborar una base unificada de información, 
centralizada y que -a su vez- pueda servir a los diferentes grupos interesados 
en acceder a esos datos. En este sentido, resulta importante contar con un 
lenguaje unificado. Y, a partir de ahí, utilizar esas bases de información unifi-
cadas, compartidas y accesibles, para generar políticas públicas basadas en 
evidencia, tanto en la emergencia, como en la acción y análisis de largo plazo.
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Un segundo grupo trabajó sobre el tema acceso a servicios básicos. Allí 
se estableció que a los tres servicios tradicionales -agua, desagüe cloa-
cal y electricidad- se deben adicionar otros que son igual de relevantes 
tales como infraestructura básica dada por el mejoramiento de la red 
vial, la luminaria pública y la creación de espacios públicos de calidad. 
Un servicio básico fundamental mencionado fue la vivienda digna -como 
lugar sostenible para que habiten las familias-, el transporte público de 
calidad y la conectividad, poniendo el eje en la necesidad de internet 
para estudiar y trabajar.

Algunas de las propuestas discutidas estuvieron vinculadas a la necesidad 
de repensar las tarifas sociales, dado que en la actualidad no cumplen 
con su objetivo, y elaborar una política de incentivos para la correcta 
utilización de los servicios básicos. Adicionalmente, se debatió sobre 
la necesidad de que las empresas prestadoras puedan acompañar el 
crecimiento demográfico sosteniendo el desarrollo de sus prestaciones. 
Finalmente, se estableció la necesidad de generar procesos de enseñanza 
dentro de las comunidades acerca del uso responsable de los servicios.
Otro eje desarrollado fue el vinculado a la economía informal y capacita-
ción. En tal sentido, quedó expuesto el déficit de ofertas de capacitación 
existente y el escaso vínculo que hay entre las ofertas de capacitación y 
el trabajo en las zonas de asentamientos vulnerables. Se puso sobre la 
mesa la carencia de financiamiento, infraestructura, conectividad brechas 
de género y problemas con los documentos de identidad que impiden 
el acceso a cursos de capacitación, oferta laboral, falta de documentos 
de identidad,

En cuanto a las posibles soluciones acercar capacitaciones a los barrios, 
identificar temas requeridos en los que los habitantes cuenten con un 
saber diferencial, potenciar el espíritu emprendedor con acceso a capi-
tal semilla que pueda habilitar el desarrollo de microemprendimientos, 
fortalecer la conexión de los servicios (transporte e internet) como 

instrumentos básicos para acercar la oferta laboral y de capacitación 
y trabajar en la identificar a aquellas personas con problemas con la 
justicia para impedirles la generación de núcleos delictivos vinculados a 
las drogas y el narcotráfico.

El último eje analizado fue el conectado con la integración sociourbana. 
Al respecto, se mencionó la inequidad socio espacial existente en los 
territorios sociales, la desarticulación de los organismos gubernamenta-
les y cierto desorden administrativo y judicial debido al confuso acceso 
a la información. También se habló sobre las diferencias culturales y la 
necesidad de respetarlas, como en el caso de las poblaciones indígenas 
y su concepto de propiedad comunitaria de la tierra.

La forma de abordar este punto fue vinculada a un liderazgo por parte 
del gobierno, que articule y aproxime soluciones respetando la diversi-
dad cultural de los territorios, generando una institución que articule a 
todos los entes y fortalecer el catastro municipal y nacional. Se destacó 
la importancia de contar con una política integral de mejoramiento de 
barrios basada en la sistematización de toda la información acerca de lo 
que sucede en el territorio y cómo viven sus habitantes.

Finalmente, el Taller demostró la oportunidad que implica establecer 
espacios de reflexión participativos que motivan, inspiran, dan voz a 
interesados en encontrar soluciones de largo plazo y ofrecen un marco 
para el desarrollo de decisiones de consenso, pasibles de ser ejecutadas 
y sostenidas en el tiempo. 
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