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1. Intencione S 

E l  hecho de que un g m p o  de inves t igad .ores  independientes ,  

f i nanc iados  p o r  dos en t idades  de t i p o  educat ivo,  r e a l i c e n  un e s tu -  

d i o  de eva luac ión  de proyectos  de v iv ienda  hechos po r  e l  Estado, 

i n d i c a  que e s t a  eva luac ión ,  p o r  uno u o t r o  motivo, no se e f e c t u a  

en  forina cons tan te  y s i s t en iá t i ca  eri e l  sciio de l a s  agencias  guber- 

nainentales que se  encargan de p l anea r  y e j e c u t a r  t a l e s  proyectos .  

La ausencia  de e s t a  eva luac ión  i n s t i t u c i o n a l .  hace p a r t e  

d e l  conjunto de síntonias que rodean l a  iiianera como, en algunos 

p a í s e s  d e l  Tercer  Ihindo, sc  in t c i i t a  sui i i inis trar  vivienda a l o s  

s e c t o r e s  de l a  población urbana que carecen  de e l l a  y de l o s  me- 

d i o s  pa ra  obtcr icr la .  Indica ,  c i i t re  o t r a s  cosas,  l a  f a l t a  dc con- 

t i nu idad  t a n t o  e n  l a  d i r e c c i ó n  g e n e r a l  de l a  acc ión  d e l  Estado 

( llaiiiada P o l í t i c a  de Vivienda ), conio e11 e l  erifoque p r o f e s i o n a l  

de e s a  a c c i ó n .  En e s t e  caiiipo s e  i i ianif iesta ,  con enoriiie c l a r i d a d ,  

e l  problema colonibimo de l a  deso r i en tac ión  g~~beriiaiiieii tal  y de 

l a s  enoriiies o s c i l a c i o n e s  ( o cambios de d i r e c c i ó n  ) en l a  acc ión  

púb l i ca  sobre l o s  problemas de primera neces idad  que a f l i g e n  a l a  

pobl-ación pobrc o paupérriiiia . ( Porccizta jc s dc pobLac,ióii ccoiióiiii- 

camente a c t i v a  po r  i n g r e s o s  ). Por o t r a  p a r t e  y den t ro  de l o s  

l í m i t e s  d e l  t r a b a j o  p r o f e s i o n a l  en l a  a r q u i t e c t u r a  y en su ense- 

ñanza misina e l  concepto de eva luac ión  no e s  t en ido  eii cuenta  en 

foriiia c o ~ i s i s t c r i t e  o s i s te i i iá t ica .  E 1  a r q u i t e c t o  c s  uri productor  



de cosas, y e s t a s  deben, por  pt i i icipio e s t a r  b i e n .  La noción de e r r o r  

en e l  diseño, particulariiiente de l a  vivienda,  e s  b a s t a n t e  s u b j e t i v a  y 

niuclias vcce S incongruente . 

El ai-qiii  t cc t -o  pr-ofcs ioiiiil col.oiiih i alzo ado 1.1-c.c de titia l'a1.t a 

de foriiiación en l a s  d i s c i p l i n a s  d e l  a n á l i s i s  y d e l  d iscernimiento  

co r rec to  de p r i n c i p i o s  de d iseño.  Y e s t a  f a l t a  s e  hace n o t o r i a  en e l  

problema de l a  vivienda de ba jos  ingresos .  

Se i n t e n t a n  cntonccs atinar dos t i p o s  dc t r a b a j o  cval i ia t ivo .  

E l  uno se apoya en una pe r spec t iva  de enfoque d e l  problenia de l a  

vivienda por  p a r t e  d e l  Estado, a lgo  a s í  coiiio l a  noción de apoyo quc 

periiiite u ob l iga  a c o n s t r u i r  y ad jud ica r  v iv iendas .  E l  o t r o  e s  e l  

enfoque a rqu i t ec tón ico  que periiiite i n t e n t a r  e l  entendimiento de l o s  

a c i e r t o s  y e r r o r e s  de una solución,  en r e l a c i ó n  con l a  población que 

l a  h a b i t a  y con sus  condiciones y c a r a c t e r í s t i c a s .  

2 .  Proceso Inve s t i g a t i v o  

E l  proceso seguido en e l  p resen te  t r a b a j o  de inves t igac ión  

obedece fundaiiieiitaliiiciite a l  ob jc  t i v o  de e s t a b l e c e r  un l' iiié todo l1 para  

eva lua r  urbanizaciones o proyectos de vivienda e jecutados  por  en t ida -  

des d e l  Estado en Coloiiibia. Para e l l o ,  se p a r t i ó  de una s e r i e  de  

consideraciones acerca  de l a  p o l í t i c a  o f i c i a l  de vivienda en genera l  

y d e l  marco eva lua t ivo  dc l o s  proyectos expresado cri priiiiera i n s t a n -  

c i a  por unos c r i t e r i o s  bAsicos, l o s  cua les  aparecen consignados cn  e l  

Capitulo IT dc e s t e  iiiforiiic , t i t u l a d o  Eiif oqiic Coiiccptual d e l  Estii- 

d io  ". 



Para c o n s t r u i r  e s t e  eiii oque conceptual  se e fec tuó  inicialnien- 

t e  iiri r ecor r ido  b ib l iog r$ f i co  y de a r c h i v o s  e n  e l  l n s t i t u t o  de Créd i to  

Territorial y en 1.a Caja de l a  Vivicricia Popular,  l a s  dos c n t i d a d c s  que 

operan en l a  ciudad de 3ogotá.  No e s  sorprendente encon t ra r ,  por  una 

p a r t e ,  un desconocimiento c a s i  completo por  p a r t e  de func iona r ios  de 

e s t a s  i n s t i t u c i o n e s ,  d e l  contenido de sus  a rch ivos  y de evaluaciones  

p rev ias .  S in  embargo, se recuperó inforniación p e r t i n e n t e  pa ra  cons- 

t r u i r  l o s  llaiiiados I r  expedientes  de l a s  urbanizac iones  que f igu ran  

en e l  Capí tu lo  1 de e s t e  inforiiie . ( Sobra a c l a r a r  que l a  preselec,ciÓn 

de l o s  dos b a r r i o s  ya s e  hab ía  efec tuado en  e l  niomento núsmo de e s t r u c -  

t u r a r  l a  propues ta  de i n v e s t i g a c i ó n  ). Se consul tó  igualniente e l  vas- 

t o  archivo  d e l  an t iguo  Centro Interaniericano de Vivienda y Planea~nien- 

t o ,  CINVA, hoy B i b l i o t e c a  SINDU-NAL. No se encont raron e s t u d i o s  que 

pudicsen s c r v i r  coiiio antecedentes  coinpletos a l  p resen te  y s ó l o  se co- 

nocieron l! r e f e r e n c i a s  " de evaluaciones  e fec tuadas  en e l  I n s t i t u t o  

de Crédi to  T e r r i t o r i a l  h a c i a  e l  ano 1965. 

Con e s t o s  r e su l t ados ,  sc consolid6 la. iiit\iiciOii dc cstai- p i -  

sando t e r r e n o s  nuevos. Para e f e c t u a r  e l  desa r rc l l - c  d e l  t r a b a j o  se  tu- 

vo entonces coiiio esquenia iiietodológico l a  i d e a  dc: e f e c t u a r  todo un pro- 

ceso eva lua t ivo ,  en base a ins t rumentos  y esquemas " h i p o t é t i c o s  ",  

a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  y, una vez f i n a l i z a d o  e s t e  proceso, e v a l u a r l o  

dcsdc su coiiucnzo, pa ra  p r o d ~ i c i r  f inaliiicnte un " niodelo l1 eva lua t ivo  . 

Esto i n d i c a  clarariieilte uiz proceso l i n e a l  quc a l  f i n a l  de su r e c o r r i d o  

se  devuelve para  s e r  revaluado completaiiiente. E 1  contenido d e l  i n f o r -  

nie f i i i a l  si giie c a s i  l i t c  raliiicnte l a  1 i i ica l idad  d e l  procc so  dc t a l  iiiodo 



que sus c a p í t u l o s  estAn ordeiiarlt s desde un enfoque conceptual,  ya 

mencionado, h a s t a  unas conclusione S que son l a  evaluación y l a  f orriiu- 

l a c i ó n  d e l  niodelo requerido,  e l  c u a l  s i n t e t i z a  t a n t o  l a  cxpcr iencia  

d e l  t r a b a j o  efectiiado, coiiio l o s  i~ucvos clciiictztos siirgidos cii e l  pro- 

cc S O .  

E l  foriiiiilario para  l a  encuesta do i iuc i l i a r i a ,  mia de l a s  par- 

t e s  niás iinportantes d e l  t r aba jo ,  se  diseñó in ic ia lmen te  en forina ten-  

t a t i v a  y se  e fec tuó  una l 1  preencuesta " en e l  Barr io  Garcés Navas. 

Con l o  S r e su l t ados  se probaron también l o  S instruiiiento S de cod i f i ca -  

ción de da tos  y se efec tuaron t a l e s  codi f icac io i ies .  ( v e r  Capítulo 1, 

Flétodo de Trabajo ). Una vez licclzo e s t o ,  se  procedió a hacer  ajus,  

t e s  en e l  contenido d e l  formulario y se procedió a p repara r  y efec-  

t u a r  e l  t r a b a j o  de caiiipo, priiiiero en  e l  Barr io  Garcés Navas, luego 

en e l  Barr io  La Fianuelita. Previa  a  l a  encues ta  d o n u c i l i a r i a  se e- 

fec tuó l a  llamada " encuesta de b a r r i o  " para  tomar n o t a  de a l t u r a  

de l a s  ed i f i cac ion-S ,  d i s t r i b u c i ó n  y t i p o  de coiiiercio, e s t ado  de l o s  

4 
espacios  l i b r e s  y o t r a s  obscrvaciones d c s c r i t a s  cii e l  Capi tu lo  1, cii 

l a  sección t i t u l a d a  Ilétodo de Trabajo ! l .  

Los resu l t ados  obtenidos cn l a s  encues tas  f~icrot i  dcbidaiiicn- 

t e  tabulados, codi f icados  y anal izados .  En e l  caso de l o s  da tos  "no 

a rqu i t ec t8n icos  ", e s  d e c i r  de r e spues tas  a  preguntas, se eiiiplcó un 

gran cuadro de s í n t e s i s  con da tos  precodif icados  y cuan t i f i cados .  

Pal-a l a  jiiforiiiaci óri ar~lui tcctÓii  i ca se proccil i 6 d c  1iiaiici.a sil i g(:iic'- 

r is  l '. Los levantainientos d o n u c i l i a r i o s  se  d ibujaron e n  cuadros de 

resuiiicri, se cod i f i có  l a  e s t r u c t u r a  de uso, l a  cyuc pasó a iiiatrices de 



s í n t e s i s  ( v e r  Capí tu lo  111, An5.l i s i s  ) y se  c o d i f i c ó  l a  ocupación 

d e l  predio  y e l  núiiiero de p i s o s ,  para  a n a l i s i s  de t i p o l o g í a s  ( v e r  

g r a f i c o s  cor respondiente  S, Capí tu lo  111 ) . 

E s  obvio cliic cii e s t e  pi-occd iii~ic\iito, iio sc pi-opiiso cii iiiiigfiii 

 omento una r e t roa l imen tac ión  a p l i c a b l e  directaniente a l  e s t u d i o  de 

cada b a r r i o ,  pues to  que e l  p ropós i to  s e  hab ía  f i j a d o  en e v a l u a r  todo 

e l  proceso.  E s  a s í  conio, só lo  h a s t a  ob tene r  l a  t o t a l i d a d  de r e s u l t a -  

dos d e l  a n á l i s i s  se  e fec tuó  l a  !! evaluac ión  " propiamente d i cha  y s Ó -  

l o  una vez t e n i d a  e s t a ,  s e  pudo e v a l u a r  todo e l  proceso.  Nuevani-nte 

s e  e t i f a t i z a  l a  l i r l ea l idad  seguida h a s t a  l a  teriiunacióii  de  l a  evaliia- 

c ión  de l o  S b a r r i o  S y l a  secuencia d e l  i n f  ornie f iiial en  e se s e n t i d o .  

Se de s e a  a c l a r a r  la omisión de c i e r t o s  e s t u d i o s  p a r t i c u l a r e s ,  

t a l e s  coiiio e l  pr.occso de crcciniiciito dc l a s  iuiidades de v iv ienda .  

Es tos  e s t u d i o s  son demasiado e s p e c í f i c o s  y, den t ro  d e l  conjunto eva- 

l u a t i v o  d e l  b a r r i o  como t o t a l i d a d  r ep resen tan  apenas un aspec to  que 

s i  b ien  e s  s i g n i f i c a t i v o  en  s i  mismo, no puede tomar una dimensión 

exagerada que r e s t a r í a  importancia a o t r o s  a spec tos  d e l  conjuiito.  Lo 

mismo puede d e c i r s e  d e l  a n á l i s i  S niorf o lógico  de l a s  t r a n s f  orniacione S, 

t a n t o  en  pTanta como en e l evac ión  y fachadas .  

En v i s t a  de 10 a n t e r i o r ,  y de l a  d i f i c u l t a d  s u s c i t a d a  p o r  

e l  iiiancjo niaiiiial dc l o s  da tos ,  pa ra  cl. cstiid io  pai-t i c i i lnr  de l a s  r i i i i -  

dades de vivienda se  toiiiaron casos  c r í t i c o s ,  t í p i c o s  y a t í p i c o s ,  y 

se  cnizaron l o s  d a t o s  de l a  v iv ienda  con l o s  d a t o s  dc l o s  us i ia r ios .  

De e s t o s  c ruces  r e s u l t a r o n  conclusioile S niuy iiiiportante S, t a l e s  conio 



l a s  d e l  l1  atitcccdciitc liab i t a c  i \ \ i i c i  L I r  dc l a  f aiiii Lia coiiio i n f  luycritc 

en e l  proccso de crecimiento de l a  casa .  La c o n s i s t e n c i a  en l o s  c m -  

ces  g a r a n t i z a  c i c r t a  scguridaci eii l a s  l i i p 6 t c s i s  r c su l t a i i t c s .  

Eii l a  pi'cseritctcióii d c l  a i & l i s i s ,  se s i g u i 6  uii proccso siiiii- 

l a r  a l  d e l  t r a b a j o  mismo. Se t i e n e n  por  una p a r t e  l o s  r e s u l t a d o s  de 

l a  encuesta iiiisiiia, consignados eii un anexo para  s e r  t en idos  como re-  

f e r e n c i a  en l a s  evaluaciones .  Estas ocupan una buena p a r t e ,  d e s c r i -  

t a s  individualmente y luego comparativamente. E h  cada evaluación se 

incluyen l o s  g r g f i c o s  correspondientes  a cada b a r r i o ,  t a n t o  de in- 

foriiiación d e l  b a r r i o  como de l a s  unidades.  

E l  punto f i n a l  d e l  t r a b a j o  i n v e s t i g a t i v o  fué  dado por  una 

evaluación de l a  evaluación ) e s  d e c i r ,  po r  una r e v i s i ó n  coniple- 

t a  d e l  proceso seguido.  E l  c a p í t u l o  I V  desc r ibe  e s t a  p a r t e ,  desde 

l a  evaluación de l o s  b a r r i o s  h a s t a  l a  foriiiulación de un niodelo 

e s p e c í f i c o .  E l  modelo e s  una s í n t e s i s  ordenada de todos l o s  pasos 

seguidos h a s t a  entonces, con l a s  ampliaciones correspondientes .  Se 

coiiservaii l o s  nusmos n i v e l e  S expuestos en e l  eiif oque coiiceptrial d e l  

e s t u d i o  ( y presentados a considerac ión en e l  informe de avance ) .  

Esto i n d i c a  que l o s  conceptos bás icos  fueron sos ten idos  y r a t i f i c a d o s  

a l o  l a r g o  d e l  e s t u d i o .  Se d iscr iminan aspectos  f í s i c o s - e s p a c i a l e s  

y a spec tos  soc io -cu l tu ra les ,  con e l  ánimo de most rar  por  una p a r t e  l a  

correspondencia que e x i s t e  e n t r e  l o s  hechos f í s i c o s  y l o s  s o c i a l e s  y 

por o t r a  p a r t e  i i i s tn i i i icnta l izar  dcbidaiiiciit-c La r*ccoleccióii dc infoi-- 

mación. Para e s t o  se  d i v i d i e r o n  l o s  aspectos  mencionado en  l 1  proble-  

111asI~ e indicadorcs  ", siendo c s t o s  últiiiios l o s  que son s u s c e p t i b l e s  



de s e r  rccogidos col110 inforniac i 5 , i  cn e l  proceso iiivc s t i g a t  ivo . 

E l  modelo presentado t i e n e  v a r i a s  f i n a l i d a d e s .  Es un niodelo 

g e n e r a l  1 1 ,  que puede s e r  ap l i cado  a c u a l q u i e r  proyecto,  en  c u a l q u i e r  

c  i iiilüd d i * l  pa i s .  1'cl.o c.1 iiiisiiio iiiodclo i n d  i cü 1-a. iiccc sidüd dc agrupar  

e s tud ios ,  sean e l l o s  p a r t i c u l a r e s  o gene ra l e s ,  de t a l  niodo que se  pue- 

de toiiiar coiiio una gu ía  l1 de i i ivest igaciói i  eii l a  evaluaciSii  de pro- 

yec tos  de v iv ienda  hechos p o r  e l  Estado.  E l  n i v e l  g e n e r a l  s i r v e  obvia- 

riiciitc para  todo c l  p a í s .  E l  r i ivc l  urbano cubre todos l o s  proyectos  he- 

chos en una ciudad e s p e c í f i c a .  Los t r c s  n i v e l e s  r e s t a n t e s  s ó l o  son a- 

p l  ic:ililcs ;i cada  ir-oyccto cii pa i - l  iciilar.. 

E l  modelo s i r v e  aden1á.s conio una g u í a  de inforniación " en 

e l  s en t ido  en que perriiite r ecupe ra r  e s t u d i o s  p rev ios  y ag rupa r los  en  

sus  c a p í t u l o s  r e spec t ivos  y permite  i d e n t i f i c a r  l o s  f a l t a n t e s  de in fo r -  

mación tanibién en l o s  n i v e l e s  cor respondiente  s .  

En g ran  medida, e s t e  modelo e s  e l  p r i n c i p a l  r e s u l t a d o  d e l  

t r a b a j o  y e l  que sc  considera de iiiayor trasccndciici.a.  Por c l l o ,  sc crii- 

pleÓ pa ra  au toeva lua r  l1 l a  evaluac ión .  En l a  segunda niatr iz  i n c l u i d a  

en  e l  Capítulo I V ,  se  encuentran selialados l o s  puntos que se  eilcueiitran 

en  e l  informe ( + ), l o s  f a l t a n t e s  ( - ) y a q u e l l o s  que carecen  ac tua l -  

mente de iiiforriiacibn ( ? ) pero  que en  e l  f u t u r o  pueden s c r  e s tud iados .  

Con e s t o  s e  concluyó e l  proceso i n v e s t i g a t i v o  cuyos r e s u l t a -  

dos se  consignan e11 e l  p re sen te  iiifornic. Sobra afiaciir que c l  carftctci- 

e q l o r a t o r i o  d e l  t r a b a j o  ha causado c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  t a n t o  en  l a  

obtcrición de l a  iiiforniación coriio e n  su  niisnio nianejo . Se hace n o t a r  



e l  probleriia de  l a s  en t idades  ini ; tias, que poco o ningún i n t e r é s  mani- 

f e s t a r o n  hac ia  e l  e s t u d i o  y cuyos arcl l ivos son t e r r e n o s  inexpugnables .  

La 'l nieiiioria i n s t i t u c i o n a l  f a l l a  y e l l o  en p a r t e  e x p l i c a  e l  porqué 

deiltro dc l a s  nusiiias i n s t i t uc io i zcs  no cxis t6 i i  plaiics dc cvaluacióii  si- 

nu la re s  a l  propuesto en  e s t e  informe.  Con e s t o ,  l o s  conceptos presen- 

t ados  en e s t e  tnisnio p r e f a c i o  quedan corroborados y, en foriiia c a s i  li- 

t e r a r i a ,  se  c i e r r a  un c í r c u l o ,  e s t a  vez v i c ioso ,  en  e l  que l a s  d i f i -  

cu l t ades  segui rán  h a s t a  t a n t o  suceda a l g o  en e l  seno de l a s  i n s t i t u -  

cioiies que proveen vivienda de ba jo  cos to  a l o s  eiiornies s e c t o r e s  de 

población que la demandan. 
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C A P I T U L O  1 

1 N . T R O D U C C I O N  

P I E S m T T A C I O N  GENERAL DEL E S T U D I O  



1 SELECC I O N  1115 LOS I I A R I I I O S  

E l  i n t e n t o  de eva lua r  arqui tectónicamente M proyectos de 

vivictida cons t ru ídos  por c l  Estado, p a r t i ó  d e l  recoiiociriiieiito por  de- 

más aceptado c a s i  unánimemente, de que l o s  proyectos r ea l i zado  s po r  

l a s  en t idades  o f i c i a l e s  de vivienda en Colonibia, son d e s a c i e r t o s  tari- 

t o  a n i v e l  de su l o c a l i z a c i ó n  en  l a  ciudad, como de su contenido a r -  

qui tec tónico  y u r b a n í s t i c o .  Es t a  fornia velada de c r í t i c a  a rqu i t ec tó -  

n i c a  r a r a s  veces se  ha v i s t o  sus t en tada  por una aproximación más "ob- 

j e t i v a  a l a  coriiprensión d e l  papel  que desctnpcñan l a s  realizaciones 

o f i c i a l e s  e11 l a  so luc idn  d e l  probleiiia de vivienda urbana en e l  p a í s .  

Es as í  como se  p a r t i ó  de l a  i n t enc ión  de proponer un me- 

todo " que ayudase a d i l u c i d a r  algunos de l o s  problemas que se  dan 

dent ro  de proyectos o b a r r i o s  cons t ru ídos  por l a  acc ión  o f i c i a l .  

La escogencia t a n t o  de l a  ciudad conio de l o s  dos b a r r i o s  obedeció 

a n t e s  que riada a cons iderac iones  de orden p r á c t i c o .  Por una p a r t e ,  

l o s  i r ivest igadorcs r e s iden  en  l a  ciudad de 1logotA y es ta t i  fa i i i i l i a r i -  

zados con e l l a .  Por o t r a ,  e l  c a r á c t e r  e x p l o r a t o r i o  d e l  t r a b a j o  su- 

gir.i6 :La vcritaja de a p l i c a r  c l  " inEtodo " cii fo~riia &pida en proycc- 

t o s  cuya t r a y e c t o r i a  fuese  f á c i l  de t r a z a r  y cuya vecindad permit ie-  

sc  c f i~c tua i -  c I i  c i  1 \ 1 1  t ciiiciitc l a s  act  ividüdcs dc caiiipo . 

Dentro d e l  pos ib l e  universo  de e s t u d i o  s e  escogieron dos 

b a r r i o s  de c a r a c t e r í s t i c a s  l o  suficienteiiiente d i f e r e n t e s  coiiio pa ra  

pe r i iu t i r  una coiiiprobación más exac ta  de l a  a p t i t u d  de l o s  instruiiien- 

t o s  propiicstos . E l  b a r r i o  Cai.c;c Navas t iciic. unci iiingiiitud coiisidera- 



b l e  y por  l o  ii~isiiio una e s t r u c t , ~ ~  I a iiiás coiiiple ja ,  iiiicritras que La Ila- 

n u e l i t a  e s  un conjunto pequeño y más simple en su conforiiiaciÓn. La 

poblacióii taiiibiéii d i f i e r e  en  sus  i ng resos ,  coiiio sc  a c l a r a  debidaniente 

cri c l  a n á l i s i s  dc l a  niiiestr-a. E l  e s t ado  i n i c i a l  dc l o s  b a r r i o s  fué  

d i f e r e n t e ,  siendo uno de e l l o s  ( La l lanuel i ta  ) e l  prinier ensayo rea- 

l i z a d o  en  l a  modalidad de l o t e  coi1 un cua r to  y s i n  i n f r a e s t r u c t u r a  de 

s e r v i c i o s .  En ambos b a r r i o s  s e  empleó l a  auto-construcción ", pro- 

gramada de d i f e r e n t e  manera, ya que en  e l  b a r r i o  Garcés Navas só lo  se 

a p l i c ó  a l a  unidades niientras que en  La Manuelita inc luyó  también l a  

construcción de l a  red de a l c a n t a r i l l a d o .  

11 EXPEDIENTES DE LAS URBANIZACIONES 

E l  Barr io  " Garcés Navas ' l .  I n s t i t u t o  de CrCidito Tc r r i t o -  

r i a l  ( Informe elaborado con base e n  d a t o s  obtenidos en  l a  r e v i s i ó n  

d e l  a rch ivo  muerto d e l  INSTITUTO DE CWDITO TERRITORIAL ( años de 

1965 a 1976 ) y de e n t r e v i s t a s  personales  con enipleados de l a  i n s t i -  

t uc ión  involucrados directaniente  con e l  proyecto ) . 

Está  l o c a l i z a d o  sobre l a  a u t o p i s t a  a >.ledellín con c a r r e r a  

105  en uii l o t e  con un á r e a  aproxiiiiada de 53 Ha. Se construyó e n t r e  

l o s  años 1971 y 1974 en  dos e t apas ,  pa ra  un t o t a l  apro,ximado de 

3.300 v iv iendas .  La primera e tapa  coniprendió unas 2.400 unidades y 

l a  segunda unas 900. Se adoptó para  su e jecuc ión  un p lan  de auto- 

coristr-iicción d c l  t i p o  de niano d e  obra  i n d i r c c t a ,  en e l  c u a l  i n t e r -  

viene mano de obra c a l i f i c a d a  además de l o s  nusiiios a d j u d i c a t a r i o s .  
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- Pol í t  i c a s  dcl. Trist. i t u t o  

E l  b a r r i o  Garcés Navas se  d e s a r r o l l ó  durante  un período 

dent ro  d e l  c u a l  e l  I C T  operaba ba jo  l as  consignas d e l  Frente  S o c i a l  

quc sc dir igía11 a solucioriar e l  probleiiia dc l a  viviciida de l a s  c l a s e s  

menos favorec idas .  Una de l a s  propues tas  pa ra  l o g r a r  vivienda econó- 

inica e r a  l a  d e l  eiiipleo d e l  sistenia de auto-construcción.  Otra  e r a  l a  

de s e g u i r  l o s  l incaiii ientos suger idos  en e l  e s t u d i o  sobre l a s  " NONIAS 

PIINIPIAS DE URBANIZACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS Y COIRJNITARIOS edi -  

tado por  l a  i n s t i t u c i ó n .  Además de l o  a n t e r i o r  l o s  progranias de au to  

coiisti,ucc i6ii c s  t a  büii i i ivoluci~ados dciit r-o dc L pr.oy~.c t o  COLOPIIIJ A 2 L O ,  

I C T  - PMA que coniprendía l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  de l a  comunidad en 

l a  solucióii  de su probleiiia l iabi taciorial  iiicdiantc c l  apor t e  de su iiiaiio 

de obra voluri tar ia  con coiiipensación en alinicntos; sobre l a  irigeren- 

c i a  de e s t o  últiiiio no se t i e n e  iiifor.iiiaci61i para  e l  caso e s p e c í f i c o  

d e l  Garcés Navas ' l .  E l  I C T  l ~ a b í a  desa r ro l l ado  ya con a n t e r i o r i d a d  

planes de auto-constr11cci6n. Varios con,jiintos dc vivienda dc d iver -  

so t i p o  y en  todo e l  p a í s  e ran  cons t ru ídos  por  e l  I n s t i t u t o  pa ra  l a  

época en que sc aconietió e l  d e l  Garcés Navas " .  

- El  Proyecto 

La propuesta  contempló l a  cons t rucc ión  dc unidades de vivien-  

da conipleta en cuanto a espac io  hab i t ac ión  y s e r v i c i o s  se  r e f i e r e  y 

también en cuanto a redes  de s e r v i c i o s  y v í a s  vch icu la re s  y peatona- 

les. 



- Planteamiento u r b a n í s t i c o  

Sobre l o s  c r i t e r i o s  que pudieron s e r v i r  de base para dicho 

planteaiiiiento no quedó docunieiito escr - i to ,  por  l o  que sólo  e s  pos ib le  

liacer dcduccioiies con base cii l a  plariiiiictría d c l  coi i j~ul to .  üii i~ i ic leo  

básico de v iv iendas  agrupadas linealiiiente ( y en  núiiiero y d i spos ic ión  

va r i ab le  ) s i r v e  conio eleiiierito generador de coiijuntos iiiayores carac- 

t e r i zados  por  una zona verde coiniín y una v í a  veh icu la r  que l o s  l i n i i t a  

t o t a l  o parcialmente.  Las zonas verdes se  planearon para  uso recrea-  

t i v o  o de s e r v i c i o s  v a r i o s .  Las v í a s  veh icu la res  se d e s a r r o l l a n  a 

p a r t i r  de un e j e  c e n t r a l  d e l  c u a l  s e  desprenden raniif icaciones que 

conforiiian unas vece S a n i l l o s  de c i r c u l a c i ó n  y o t r a s  simple S penetra-  

ciones,  y de l o s  cua les  se desprenden, a su vez, l a s  v í a s  peatonales  

de acceso a l a s  v iv iendas .  

- Planteamiento a rqu i t ec tón ico  

A l  i g u a l  que e l  u r b a n í s t i c o  só lo  e s  pos ib le  de é l  su des- 

c r ipc ión .  Se produ jcron inicial i i iente va r ios  t i p o s  de solución que 

i n c l u í a n  v iv iendas  en  un piso ,  v iv iendas  en dos  p i sos ,  con p o s i b i l i -  

dades de anipliación a n i v e l  o en un segundo p i s o .  Para l a  p o s i b i l i -  

dad de ampliación en un segundo p i s o  se previó  una c u b i e r t a  de t i p o  

por tante  que l a  f a c i l i t a r a .  E l  esqucina organiza t ivo  e s  d e l  t i p o  : 

acccso sobrc rolla s o c i a l ,  zoiia dc s e r v i c i o s  adyadciites ( y c s c a l c r a )  

y zona dc dori iutorios.  



- Planteamiento u r b a n í s t i c o  

Sobre l o s  c r i t e r i o s  que pudieron s e r v i r  de base para  dicho 

planteaiiiiento no quedó docuniento e s c r i t o ,  po r  l o  que só lo  e s  p o s i b l e  

liacer deduccioties con base cii l a  plani i i ic tr ía  cicl co i i j~ui to .  üri iiúcleo 

bas ico  de v iv i endas  agrupadas l inea ln iente  ( y en  núiiiero y d i s p o s i c i ó n  

v a r i a b l e  ) s i r v e  conio eleiiie~ito generador de coiijuntos iiiayores carac-  

t e r i z a d o s  p o r  una zona verde coinfin y una v í a  v e h i c u l a r  que l o s  l i n i i t a  

t o t a l  o parcialniente.  Las zonas verdes s e  planearon pa ra  uso recrea-  

t i v o  o de s e r v i c i o s  v a r i o s .  Las v í a s  v e h i c u l a r e s  se  d e s a r r o l l a n  a 

p a r t i r  de un e j e  c e n t r a l  d e l  c u a l  s e  desprenden ranuf icac io i ies  que 

conforiiian unas veces a n i l l o s  de c i r c u l a c i ó n  y o t r a s  siniples penetra-  

c iones ,  y de l o s  cua le s  se  desprenden, a su vez, l a s  v í a s  pea tona le s  

de acceso a l a s  v iv i endas .  

- Planteailiiento a r q u i t e c t ó n i c o  

A l  i g u a l  que e l  u r b a n í s t i c o  s ó l o  e s  p o s i b l e  de é l  su  des- 

c r i p c i ó n .  Se produjeron inicial i i iente  v a r i o s  t i p o s  de soluciói i  qiic 

i n c l u í a n  v iv i endas  e n  un p iso ,  v iv i endas  en  dos  p i sos ,  con p o s i b i l i -  

dades de anipliación a n i v e l  o en un segundo p i s o .  Para l a  p o s i b i l i -  

dad de ariipliación en  un segurido p i s o  se  p r e v i ó  una c u b i e r t a  de t i p o  

po r t an te  que l a  f a c i l i t a r a .  E l  esqueina o rgan iza t ivo  e s  d e l  t i p o  : 

acccso so1)i.c zona s o c i a l ,  zona dc s e r v i c i o s  adyadeiites ( y c s c a l c r a )  

y zona dc dori i i i tor ios .  
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- Costos d e l  proyecto 

No s e  t i e n e  informaci6n sobre l o s  cos tos  t o t a l e s  d e l  proyec- 

t o .  Debe a c l a r a r s e  de todas  formas que l o s  i n i c i a l e s  planeados s e  

fucroii rea jus tando periodicaiiientc, a l  pa rece r  debido por  una p a r t e  a  

l o  prolongado d e l  tiempo de cons t rucc ión  ( r e a j u s t e  continuo en  cos- 

t o s  de ma te r i a l e s  ) y por  o t r a  a  incunipliniiento e n  l o s  p l azos  por  par- 

t e  d e l  I n s t i t u t o  o de l o s  c o n t r a t i s t a s ,  a s í  como a l a  i n e f i c a c i a  en  

l a  l a b o r  qiie a  l o  S a d j u d i c a t a r i o  S co r rc  spoildía . Sc c a l c u l ó  i n i c i a l -  

riieiitc uii cos to  po r  unidad dc v iv icnda  de $22.000, v a l o r  quc f u e  rca-  

jiist ndo cii $ 3 .O00 ~~ost-criai. i i icii~ c ,  siii coiiu~-c~i.sc s i  f ' i i c  c\st.~> su íiiiico 

increiiiento . 

- Contratación de obras  

Para l a s  obras  dc urba~i izac ió i i ,  coiiccci0ii dc rcdes  a  l a s  v i -  

viendas y en  g e n e r a l  l a s  de mayor envergadura se  usó e l  sistcnia de 

1 ic i t -ac ión  pí lhl icn.  Las difci-ct i tcs  propuestas crari t s t u d i ü d ü s  y a- 

ceptadas  según c r i t e r i o s  emi t idos  po r  l a  Sección de Costos y Presu- 

puestos d e l  Departanicnto de  Es tudios  Técnicos d c l  I n s t i t u t o .  Espc- 

c i f i c a c i o n e s  t a l e s  coino ma te r i a l e s ,  s i s t e i t~as ,  p l azos  de r e a l i z a c i ó n ,  

e t c ,  e r a n  de f in idos  por  e l  ICT mediante manuales e laborados  por  e l  

iiiisiiio Iris t i t u  t o  . Adciiiás dc e l  Lo uii g ran  núiiicro de i i ia tcr ialc  s eran 

suiiunistrados por  e l  misiiio I n s t i t u t o  que l o s  en t regaba  a  l o s  adjiidi- 

c a t a r i o s  prcviaiiicnte e l eg idos  pa ra  t a l  e f e c t o ,  coiiio una de l a s  labo-  

r e s  encomendadas a e l l o s  den t ro  d e l  p l a n  de auto-construcción.  Se 

p r a c t i c ó  un coi i t ro l  dc obra iiieiisual quc t e n í a  coiiio base l a  pr-ogrania- 



cióii d e f i n i d a  por  e l  riusriio ICT,  aspec to  que se p r e s t ó  pa ra  c o n f l i c t o s  

puesto que hubo incuiiipliiniento por  p a r t e  d e l  I C T  pa ra  l a  en t r ega  de 

algunos ii iateriales o e s t e  se  v i 6  obl igado a iriipedir l a  colocación o 

tcriiiiiiación de obras  debido a  f a l l a s  en l a  v i g i l a n c i a  d e l  conjiinto, 

l a b o r  encomendada a l o s  niismos a d j u d i c a t a r i o s .  Por l o  a n t e r i o r  y a l -  

gunas o t r a s  r e fe renc ia s ,  puede af i rmarse  que l a  acc ión  d e l  grupo de 

a d j u d i c a t a r i o s  en  l a  c o n s t r u c c i ó i ~  de l a s  v iv iendas  se  fué  rcdiicicndo 

a l o  l a r g o  de l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  conjunto h a s t a  que práct icamente de- 

sapareció para  l a  segunda e t a p a .  

- Los a d j u d i c a t a r i o s  

La reso luc ión  reglamentar ia  d e l  ICT núriiero 398 de 1971 ( 1 )  

f i j ó  l o s  r e q u i s i t o s  para  l a  concesión de c r é d i t o s  y d e  e s t a  forma de- 

f i n i ó  e l  raiigo de se l ecc ión  de a d j u d i c a t a r i o s  de l o s  mismos. De e l l a  

debe des t aca r se  l o  r e f e r e n t e  a l  n i v e l  econóinico exig ido  a l  a s p i r a n t e ,  

c u a l  e r a  e l  de que l o s  ing resos  FAMILIAIES no excedieran  de $1.200.00 

mensuales ( s a l a r i o  núnimo pa ra  e s e  año) .  Dado e l  a l t o  núiiiero de so- 

lucioi ies  de vivienda que se pre tendían  d e s a r r o l l a r  s e  buscó una ani- 

p l i a  cober tura  de a s p i r a n t e s ,  por  l o  c u a l  l o s  forniular ios  fueron  pu- 

b l i cados  en l o s  d i a r i o s  de iiiayor c i r cu lac ión ,  y fui! a s í  coiiio e l  116- 

niero de sol ici t ixdes excedió en  gran  cant idad  a l  de v iv iendas  o f r e c i -  

das .  

( l )  I.IANUAC DE ADIITNISTI&ICION Y CREDITOS 1960 I C T .  B ib l io t eca  ICT  



Sobre l a s  c a r a c t e r í s t  i t a s  de l o s  a d j u d i c a t a r i o s  f i n a l e s ,  es -  

t a s  ~ 6 1 0  pueden asumirse niuy genéricaniente con base e n  las  " normas 

sobre Conceción de Crédi tos ,  Adjudicación de v iv iendas  y de l o t e s  

111-hnii i zados paríi plni i i -s  dc alitn-coiisti*iicci5ii ' 2 )  qiic d c f ' i n í i i  cL t i -  

po de unidad fai i f i l iar  con p r i o r i d a d  p a r a  s e r  escogida  como adjudica-  

t a r i a .  

La urbanización " La Flanuelita l l .  Caja de l a  Vivienda Popu- 

l a r  ( Toiiiado d e l  docuniento LA FIANUEI.ITA COFIO PLAN DE DESAIIROLLO 

PROGWSIVO CON NOiQIAS MINIMAS de l a  CAJA DE VIVIENDA POPULAR d e l  

D i s t r i t o  Espccin l  dc llogol-5. Arqiii tccto blaiiiicl Coiiihariza ) Abril /  

76 

La urbanizac ión  e s t á  ubicada e n  un s e c t o r  dc l a  vereda E l  

Rincón en e l  municipio anexado de Suba, sobre l a  c a r r e r a  126 e n t r e  

c a l l e s  88 a 91. Ocupa un á r e a  aproximada de 3.52 IIa. fié coinenza- 

do a  f i n a l e s  de 1 .971 y terminado a coniienzos de 1.973. Se constru-  

y6 ba jo  e l  c r i t e r i o  de  v iv ienda  de d e s a r r o l l o  progres ivo  y tiornias 

iiÚniiiias . Núniero t o t a l  de so luc ione  S : 291. 

- P o l í t i c a s  de l a  ciriprcsa 

E l  prograiiia h a b i t a c i o n a l  bfariuelita l 1  sc i n s c r i b i ó  den t ro  

de un p l an  experiniental  a  t r a v é s  d v l  c u a l  s e  buscaba e l  e s t a b l e c i -  

niiento de unas noriiias gene ra l e s  de urbariisiiio propias ,  i n t e g r a d a s  en 

( 2 )  COPPILACION DE DISPOSICIONES 2a.  PARTE ICT . B i b l i o t e c a  TCT . 
VIVIENDA Y DESARROLLO I C T .  Novieiiibre d e l  71 



una p o l í t i c a  dc vivienda que o1 i.crca solucioi lcs  acordes  con l a s  capa- 

c idades  econónucas de l a s  c l a s e s  menos f avorec idas  y e l  est ínni lo ha- 

c i a  e l  d e s a r r o l l o  de po tenc ia l idades  económicas y Iiunianas de l a s  co- 

nninirladcs . . . l1 Pg. 3 .  

Con base en  l o s  p r i n c i p i o s  propuestos en  c l  e s tud io  de "Nor- 

iiias Ilínimas de Urbanización 11 entregado por  l a  f i rma  Consultécnicos 

e n  1971, a s o l i c i t u d  d c l  ICT,  Plaiicacióii Nacioiial. y Plancaci6ii D i s -  

t r i t a l ,  l a  CVP d e s a r r o l l ó  su programa La Ilaiiuelita 'l aún a n t c s  de 

e s t a r  é s t a s  nornias míniiiias reglamentadas y tonió l a  i n i c i a t i v a  de re-  

d a c t a r  l o s  d e c r e t o s  cor respondientes  ( fueron  expedidos e l  20 de No- 

vieinbre de  1973 con l o s  Nos. 1259 y 1260 ); d ichas  normas debieron  

s e r  ap l i cadas  en  e l  pl-aneanuento u r b a n í s t i c o  y a r q u i t e c t ó n i c o  de 

I1La l lanuel i ta  . 

Acerca de o t r o s  proyectos  ade lantados  por  l a  CVP durante  

e l  mismo período no se t i e n e  información l o  mismo qur en  l o  re feren-  

t e  a expe r i enc ia s  p rev ia s  e n  p lanes  d e l  iiiisnio t i p o .  

- E l  proyecto 

La búsqueda se  d i r i g í a  h a c i a  una so luc ión  h a b i t a c i o n a l  que 

siendo econdmica ( par t i endo  de un núclco i n i c i a l  iiiíninio ) p r c v i c r a  

l a s  pos ib i l i dades  de d e s a r r o l l o  de l a  unidad dc h a b i t a c i 6 n  de acuer- 

do a l a  capacidad económica de sus  h a b i t a n t e s  y que s i r v i e r a  como 

a l t e r n a t i v a  den t ro  de l a  l e g a l i d a d  a o t r o  t i p o  de so luc iones ,  t a l e s  

corno l a s  i i ivasi  oiics o l a s  urban izac ioncs  c l a i idcs t inas  . 



- Plaiicaiiiicnto u r b a n í s t i c o  

La CVP y Plantación D i s t r i t a l  deterniinaron uii t i p o  de "agru- 

pación que p e r m i t i e r a  l a  creaciirn de a r e a s  l i b r e s  o zonas verdes 

donde pudieran s e r  ubicados l o s  s e r v i c i o s  coniunitarios durante  l a  e- 

tapa  i n i - c i a l .  La agrupación coiiipreiidc 30 viviendas,  con sii zona ver- 

de c e n t r a l ,  den t ro  de l a  c u a l  se  encuent ra  una c a s e t a  s a n i t a r i a  que 

comprende 6 lavaderos ,  una p i l a  con t r c s  l l a v e s ,  t r e s  duchas para  ni~i -  

j e r e s  y c u a t r o  duchas pa ra  hombres. Se buscó una densidad de 75 vi- 

viendas p o r  hec ta rca  que g r a c i a s  a l  plarieaiiiiento pudo s e r  aumentada 

a S2 v iv iendas  p o r  h e c t a r e a .  Las agrupaciories se  se l ac io~ ia r i  a t r a -  

vés  de un e j e  pea tona l  c e n t r a l  que a t r a v i e z a  todo e l  conjunto y con- 

diicc a uii Si-ca dc uso coiiiiinal ( cicportcs y otr-os scrsv ic ios  ) .  Es ta  

v í a  c e n t r a l  s i r v e  adernás coiiio c a n a l  de desague de l a s  l l u v í a s  pa ra  

todo c l  coiijuiiio, por l o  que sc  p r c v i ó  adccuadüiiiciitc e l  discíío dc 

l o s  aridcnes ( conf igurac ión  y pciidicntcs ). No e x i s t e n  v í a s  vcliicu- 

l a r - e s  d e n t r o  ric.1. coiijuiito, pcro sc ciiciita coi1 uiia v í a  pcri i i ic tral  de 

e s t e  t i p o .  Las r edes  de acueducto y a l c a n t a r i l l a d o  s e  construyeron 

in ic ia ln iente  para  d a r  s e r v i c i o  a l a s  c a s c t a s  s a n i t a r i a s ,  pcro se i- 

n i c i ó  su terminación inmediatamente después de s e r  en t regadas  l a s  

v iv iendas  a l o s  a d j u d i c a t a r i o s ,  l a b o r  que fu8  d e s a r r o l l a d a  po r  e l l o s  

i i u  sino S . 

- La vivienda 

Constó de un espac io  de 3.50 po r  3.15 nits . ubicado sobre 

l a s  v í a s  peatoi ialcs  y una l e t r i n a  hac ia  e l  fondo d e l  l o t e  ( de 6.00 
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dc f'rciitc por  9 .O0 dc fondo ) qric funcionaban coiiio c é l u l a  i n i c i a l  de 

l a  so luc ión  p r e v i s t a  pa ra  s e r  cons t ru ída  p o r  e t a p a s  de d e s a r r o l l o  pro- 

gres ivo ,  t a n t o  en l o s  e spac ios  de h a b i t a c i ó n  como e n  l o s  de s e r v i c i o s .  

P;i 1.n cl lo  t'iict~oii pl ;iii t c.íidos ;i l g i i i i n s  ~ ~ S ~ ~ I I C I I I ~ I : ;  q i i c  í~odr'ínii S P I .  nclopt ; i -  

dos po r  l o s  a d j u d i c a t a r i o s  para  con t inua r  c l  desarrollo dc su  v iv icn-  

da.  

- Costos d c l  proyccto 

E l  cos to  t o t a l  d e l  programa f u e  dc $ 3.242.457.65 d i sc r imi -  

liados a s í :  Valor d c l  tci.i,ciio iii.hniiizncio $ 1 ..5ll.UO3.7S. Valor dc 

l a  cons t rucc ión  $ 1.684.616.44, cos to  de  i n t e r v e n t o r í a  ICT 

$ 46.740.24; q ~ i c  para  un t o t a l  de 291 v iv iendas  da iu i  v a l o r  proriiedio 

po r  solución de $ 11.142.46. La adjudicac ión  s e  h i zo  s i n  cuota  i n i -  

c i a l  y con uii p lazo  de aniort ización a doce aiíos. Fué f inanciado p o r  

l a  Caja de l a  Vivienda Popular en iin 31% y p o r  e l  TCT en un (1%. 

- Coiitrataci6n de obras  

Las ob ras  de urbanismo fueron con t ra t adas  con GOlíZZ Y TELLIZ 

l a  red  e l é c t r i c a  l a  r e a l i z ó  l a  EFPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGUTA 

y l a  cons t rucc ión  de l a  v iv ienda  s e  c o n t r a t ó  con FFRRUFINO ALDA. A l  

p a r e c e r  c l  t i p o  dc c o n t r a t o  fu6 d i r e c t o  e n t r e  cnipresü y c o r i t r a t i s t a .  

- Los adjiidicat,ai-i.os 

Para l a  época en que se  dec id ió  l a  co i i s t rucc ió i~  d c l  b a r r i o  



v a r i o s  casos  de eiiiergeticia habi t ,acional  s e  presentaban en  Bogotá, p o r  

t a l  riiotivo se  dec id ió  que e l  p l an  f u e r a  dedicado priori tar iai i ie i l te  a 

d a r  so luc ión  de  v iv ienda  a l a s  f an i i l i a s  dai;inificadas y fuC a s í  coi110 

un 6 ~ 8  de las  so luc iones  se  dedicó a e l l a s  y un 40"h sc s o r t e ó  e n t r c  

l o s  s o l i c i t a n t e s  r egu la re s  que reunían l o s  r e q u i s i t o s  gene ra l e s  pa ra  

l a  ad judicac ión .  

Durante l a  e j c c i ~ c i ó n  de l a  obra  no hubo ningún t i p o  de i n t c r -  

venció11 de l o s  f u t u r o s  a d j u d i c a t a r i o s  en  las  iriisnias, s i n  embargo pos- 

ter iormente l a  CVP promovió l a  organizac ión  de l a  coiiiunidad con obje- 

t o  de  con t inua r  coniunitariainente l a s  redes  de serv ic- io  doi i i ic i l ia r ias  

( en  1976 e l  9 4 . 9  de l a s  v iv iendas  contaba con l a  de  a l c a n t a r i l l a d o  

y un 52.2% con l a  de  acueducto ) .  

Acerca de l a s  c a r a c t c r í  s t i c a s  dc l o s  ad jiid i c a t a r i o s  i i i ic ia -  

l e s  so1ai;iente se  t i e n e  l a  inforniación ace rca  de su c a r á c t e r  hetereo-  

géneo en  cuanto a  procedencia y homogéneo e n  cuanto a  capacidad eco- 

nóiiuca y n i v e l  s o c i a l  ; e s t o  po r  cuanto se  sabe que provenían en  su 

mayor p a r t e  de casos,  coino ya  s e  ha dicho,  de eniergencia h a b i t a c i o n a l  

presentados en l o s  b a r r i o s  Altamira, Las Colinas,  EIeissen, San Benito 

Casona de l a  Perseverancia,  Casa de l a  Carrera  Dgcinia # 2-32 y l a  Ve- 

reda  E l  r incón.  

Los dciids d a t o s  se  r c f i e re i i  a  l a  c.oriiiiiiidad cii 1976, alio eii 

que f u e  r e a l i z a d o  e l  e s t u d i o .  Resuiixiendo d ichos  d a t o s  tendríaiiios l o  

s igu ien te :  NÚniero de f a m i l i a s  r e s i d e n t e s  313 ( 283 encues tadas  y 30 

fai i l l l ias  i n q u i l i n a s  ) con un proiiiedio po r  f an i i l i a  de 6 persoilas y un 
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t o t a l  dc 1518 l iabi tai i tcs .  E l  (. ! . ~cYI', ticiicii iiiciios dc 20 aííos y c l  89.5WL 

t icnei i  menos de 31  años, l o  q ~ i r  determina una población eminenteniente 

jovcii. E l  34% de l o s  j e f e s  de hogar son obreros  y 26% se eriiplean en e l  

Arca dc se rv ic io ,  c l  pcrcciita j c  r c s t a n t c  s c  ocupa coiiio ciiipleados artesa- 

nos, hogar y va r ios .  Un 3% de l o s  j e f e s  de hogar presentaba ing resos  

i n f e r i o r e s  a l  s a l a r i o  iiiíiiinio ( $ 1.200 .oo ) y un 6 2 f i s t a b a  e n t r e  e l  sa- 

l a r i o  mínimo y $ 3.200.00 . 
E x i s t í a  una junta  de acc ión  comunal f~mcionando eii buena forma 

8 

y desar ro l lando l a b o r e s  en v a r i o s  campos. Tanibién se contaba con un 

comité de depor t e s  que organizaba campeonatos, torneos  y o t r a s  a c t i v i -  

dades t a n t o  i n t e r n a s  como con e l  s e c t o r .  

111 tIETOD0 DE TRABAJO 

- Recolección de información 

l a  recolecc ión  de l a  información a n i v e l  de unidades de vi-  

vienda, se  r e a l i z ó  fundanientalmente por  medio de un "Survey" Socio-ar- 

qu i t ec tón ico .  Es te  método se  v i ó  complementado con l a  u t i l i z a c i ó n  de 

arc2iivos i n s t i t u c i o n a l e  S, consu l t a  de e s tud ios ,  i n f  ornie S e i nves t iga -  

c iones ,  así  como con l a  r e a l i z a c i ó n  de e n t r e v i s t a s ,  a d ive r sos  n i v e l e s  

dc profundidad, con f i incionarios pasados y a c t u a l e s  de las  i n s t i t u c i o -  

rie s responsables  de l o s  plane S e s tud i  ado S . 

- E1 foriiiulario 

Arbitrarianiente se  d i v i d i ó  e l  contenido d e l  formular io  en dos 

p a r t e s  qiic se dciioiiii.iiaroii soc ia l "  y "arqiii tcct6iiica' l  respectivaniciitc . 



La d iv i s ió i i  obedeció tari so lo  d l  proccdiniicnto dc l a  cizcucsta cn e l  ~ L I C  

cada uno de l o s  encues tadores  d i l i g e n c i ó  una rfnutadll d e l  fornlular io,  l a  

p a r t e  l r a rqu i t cc tó i l i ca f f ,  con e l  d ibu jo  dc l a  unidad, r equ ie re  i g u a l  tieni- 

po que l a  p a r t e  soc ia l :  dc iiiodo qiic aiiibas p a r t c s ,  sc piiedeii d i l i g c n c i  a r  

siniult&eameilte. 

. Par t e  S o c i a l  

Ha s i d o  d iseñada  pa ra  recoger  información de manera fundamental 

sobre a spec tos  t a l e s  como: I d e n t i f i c a c i ó n  g e n e r a l  d c l  j e f e  d e l  hogar,  

coniposición y ocupación de l a  fa in i l ia ,  i ng resos ,  coiiiportamiento hab i t a -  

c iona l ,  percepción d e l  b a r r i o ,  i n t e g r a c i ó n  a  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e l  

b a r r i o .  E s t a  p a r t e  e s t á  conipuesta po r  aproxiiiiadaiiiente 37 preguntas .  

. P a r t e  Arqui tec t6nica  

E l  peso fundamental de l a  i n v e s t i g a c i ó n  recae  sobre l a  p a r t e  

arqixi tcctónica por  t a n t o  e l  liccho de quc e s t a  coiifigiirc l a  p a r t e  13 d e l  

forniulario e s  debido a  razones evidentemente l ó g i c a s  l i g a d a s  a  l a  fo r -  

ma p lanteada  para  conducir  coherentemente l a  e n t r e v i s t a ,  con miras a  

ac recen ta r  e l  r a p o r t  e n t r e  e n t r e v i s t a d o r  y e n t r e v i s t a d o  y po r  ende a  

l o g r a r  una niAs a l t a  c o n f i a b i l i d a d  en  l a s  r e s p u e s t a s .  Los p r i n c i p a l e s  

aspec tos  que conlorinari e s t a  p a r t e  g i r a n  en to rno  a  : Apropiación de 

vivienda,  modificación de l a  nusma ( e s t e  punto serA levantado con ba- 

s e  e n  un plano de l a  vivienda,  e n  e l  que se p a r t e  de su coi lf iguración 

o r i g i n a l ,  y se  hace un seguimiento cronológico dc sus  iiiodificacioiles), 

percepción de l a  vivienda y t enenc ia  y usos  de l a  nusma. Todo e s t o  

e s t á  enniarcado por  una recolecc ión  de inforniación sobre e l  e s t ado  de 

l o s  e spac ios  iirbaiios y su r e l a c i ó n  con l a  c s t r ~ t c t l i r a  g c n e r a l  de desa- 

r r o l l o  ur-baiiíst i co  d c  l a  ciudad . 



E s t a  p a r t e  e s t á  coiiipucqta po r  1 5  preguntas ,  niás un d e t a l l a d o  

levantamiento a rqu i t ec tón ico  de La viv ienda  con cronología  y  función  

de sus  reforriias. 

A más de l o  anotado anter iormente ,  s e  puede d e c i r  que l a  i n -  

formación que con e l  s e  buscaba recoger  s e  c l a s i f i c a  a  dos n i v e l e s :  

E l  primero de e l l o s  e s  e l  de a q u e l l a  información que responde de mane- 

r a  d i r e c t a  a l o s  o b j e t i v o s  de l a  i nves t igac ión ,  y  cuya u t i l i d a d  y  re -  

su l t ados  aparecen claramente expresados en e l  c a p í t u l o  I V .  E s t á  com- 

puesto por  todas  l a s  preguntas  de c a r á c t e r  a r q u i t e c t ó n i c o  a s í  coriio 

por  aque l los  de opin ión  sobre l a  v iv ienda  y  e l  b a r r i o .  

E l  segundo n i v e l  e s t á  conforriiado por  todas  a q u e l l a s  pregiintas 

que de nianera inmediata  no parecen t e n e r  una s i g n i f i c a t i v a  r e l a c i ó n  con 

l o s  o b j e t i v o s  de l a  i n v e s t i g a c i ó n .  

A modo dn, r e spues t a  a  l a s  i nqu ie tudes  que puedan d e s p e r t a r  l o s  

n i v e l e  s de que he1110 S venido hablando, haceiiio S c l a r i d a d  de l a  s i g u i e n t e  

manera: Con r e spec to  a l  priniero de  e l l o s  deciiiios que e s t e  e s  e l  n i v e l  

bás ico ,  e s  e l  n i v e l  de l a  inforniación fundaniental y e s  sobre s u s  r e su l -  

tados  q~ ic  s c  cons t i t uye  e l  cuerpo c e n t r a l  d e l  t r a b a j o .  Sobre su  inipor- 

t a n c i a  y  necesidad no creemos que sea  necesa r io  i n s i s t i r  niás. Es t a l  

vez en  to rno  a l  segundo n i v e l  donde pueden apa rece r  l a s  niayores inquie-  

tude S po r  l o  que considerariio S necesa r io  hacer  a lgunas  p r e c i s i o n e s  : Este  

sc~giiiido t i  i ve. 1 c s  t:i coiii'o i-iiiado poi. aqii~> 1 l a s  p i .cg~i~i tas  cyic liaii dc  pcriii i - 

t ir ,  t a n t o  a  l o s  inves t igadores  como a l o s  l e c t o r e s  d e l  e s tud io ,  un co- 

iiociiiiiciito gciict.al. y  iiiia faini l iar-idad coi1 c.1 c ~ b j c t o  dc cstiiclio. Es a- 

q u e l l a  infoniiación con l a  que s e  cons t i t uye  e l  iiiarco soc io -cu l tu ra l ,  



dcrit-ro d e l  ct ia l  sc d á  c l  fciiÓiii( ii,? c s p c c í f i c o  dc c s t u d i o .  E s  a q u e l l a  

inforniación n e c e s a r i a  pa ra  e s t r u c t u r a r  e l  concepto Elacro, d e n t r o  d e l  

c u a l  s e  d e s a r r o l l a  e l  fenómeno, o b j e t o  de e s t u d i o  

Coii 1.c t'c t.ciic'in a 1n I i.i.1 i11.a qiic dc I :i i iil'ot.iiiac ic'rii i . ~ \ cog i~ la  

s e  hace en toda  l a  YivcstigaciÓn, y e n  e s p e c i a l  en  e l  Apéndice 2, 

consideranios n e c e s a r i o  hace r  l a  c l a r i d a d  s i g u i e n t e  : Toda l a  i n f  oriiia- 

c i ó n  fué  l e i d a  sesgadamente, de acuerdo con l o s  o b j e t i v o s  d e l  e s t u -  

d i o .  Es tc  sesgo cn  sil l c c t i l r a  r e c i b i ó  Luia iiiayor accntnacióii  en aquc- 

l l a  información l i g a d a  a l  prinier n i v e l ,  o  sea  a q u e l l a  que con s u s  

prcciintas dnha d i w c t a  1 -~~sp i i c s tn  n 1.0s ol.rsjctivos dc I n  i i ivcst igaci6i i .  

De a h í  que en  l a  l e c t u r a  que s e  hace de l o s  cuadros,  niuchos sean l o s  

d a t o s  que no encuent ran  s u  cor respondiente  t r a n s c r i p c i ó n .  Para ~ m o s  

casos  -.Sta s e l e c t i v i d a d  e n  l a  l e c t u r a  e s  obvia, p a r a  o t r o s  l a  razón 

e s  un poco niás profunda, pero  sieiiipre esta .  l i g a d a ,  ya  a  su l i i i i i tada 

s i g n i f i c a c i ó n  e s t a d í s t i c a  o  ya a l a  reducida  c o n f i a b i l i d a d  de l a s  re s -  

pues t a s .  

S i  b i e n  l a  l e c t u r a  sesgada no e s  o t r a  cosa que l a  i n t e r p r e t a -  

c ión  de una información con miras  a conocer  una e s p e c í f i c a  r e a l i d a d ,  

y que dependiendo de e s t a  e s p e c í f i c a  r e a l i d a d  e s  que s e  e s t a b l e c e n  a- 

q u e l l o s  cuestionaiil ientos cuya r e spues t a  han de s e r  l a  g u í a  s e l e c t i v a  

que conduzca a su intct-pr;tacióii ,  s c r i a  absurdo coiisigriar coiiio r c s u l -  

tado  f i n a l  Únicaniente e l  coniponente v e r b a l  d e l  a n á l i s i s ,  ya  que e s t e  

hecho no s ó l o  l e  r e s t a r í a  c o n f i a b i l i d a d  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s ino  qiic 

no s e r v i r í a  a  o b j e t o s  d i s t i n t o s  de l o s  de l a  p rop ia  i n v e s t i g a c i ó n .  Es 

así cntoncc S coiiio cons ide  raiiio S i iccesar io  l a  i i icli isióii  dc toda l a  i n -  



f oriiiación ordenada en forma de t-uadro s .  

La sola  i.nclusi8n de l o s  cuadros iitagiiificó e l  alcance de l a  

investigación, ya que peririitió en t re  o t r a s  cosas : 

a .  Coiiipal'ar con investigaciones s inulare  s o d i fe ren te  S, pcro que 

requieran dato S s imilare  s .  

b .  Desarticular l a  informaci6n y u t i l i z a r l a  parcialniente, en inves- 

t igaciones de e s t e  u o t ro  t i po .  

c .  Reinterpretar l a  información. 

d .  lledir l a  objet ividad con que se rea l izó  su l ec tu ra  e in tc rprc ta -  

cióii y por tan to  der ivar  de a l l í  su grado de confiabi l idad.  

En una palabra, l a  sola  inclusión de l a  inforniación recogida 

y ordenada en forma de cuadros l e  perniitib a l a  investigación trascen- 

der  sus propios l ími t e s .  

- La Nuestra 

Las ca rac t e r í s t i ca s  d e l  feiióineno a e s tud ia r  dcteriiiinaron que 

l a  nuestra 1ná.s apropiada para l o s  f i n e s  d e l  es tudio e s  l a  t i po  proba- 

b i l í s t i c o / s i s t e m ~ t i c o  . Para e l  c.aso d e l  Garcés Eavas que presenta un 

núiiiero de 3.387 viviendas e l  survey " se apl icó  en e l  5% de es tas ,  



l o  que se  t r adu jo  en 166 encuestas  r ea l i zadas  cada 20 v iv iendas .  Para 

e s t e  se tuvo tanibién en  cuenta l a  e x i s t e n c i a  de una s e c t o r  de viviendas 

de dos p lan tas  a  l a s  que se l e  a p l i c ó  e l  núniero de encuestas  proporcio- 

n a l e s  a l  porcentaje  de e s t a s ,  f r e n t e  a l   miv verso d e l  e s tud io .  

Tanto para e l  ~ a r c é s  Navas coiiio para La Elanuelita, l a s  en- 

cues tas  se ap l i ca ron  preferencialniente a l  j e fe  d e l  Hogar, para lo -  

g r a r  e s t e  propós i to  su apl icac ión  se efec tuó  durante l o s  f i n e s  de se- 

iiiaiia. En l o s  casos en quc e l  j e fe  d e l  hogar rio se ha l l aba  en l a  casa .  

e s t a  se  apl icaba  a su cónyuge. En l o s  casos en qu2 ninguno de l o s  dos 

cóilj~iges S:: encontraba se pasaba a l a  vivienda s igu ien te ,  sieiiipre a  l a  

derccha de' l a  a n t c r i o r  . l 

Para e l  caso de La Hanuclita cn c l  que c l  ~ u i i v c r s o  e s t a  con- 

forriiado por 201 vivicndas, se toiiió una iinicstra iiiayor, cubriendo c l  

8% de é s t a s .  Para su ap l i cac ión  se tonió sistcniáticamcnte una vivien- 

da cada ocho, para  un t o t a l  de 34 encues tas .  

La encuesta fué  apl icada  por dos equipos conipuestos cada 

uno por un es tudiante  de a r q u i t e c t u r a  y uno de soc io logía ,  durante a- 

proximadamente ocho f i n e s  de semana. Previamente se había efectuado 

una " pre-ericucstas para v e r i f i c a r  l a  adccuacióii d e l  forniulario y 



hacc r  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e i t t ~ . ~ ,  l o  misiiio que para  e n t r e n a r  l o s  e- 

quipo s de encue s tadore  s .  

Es importante a n o t a r  que l o s  dos b a r r i o s  no corrcsponden a l  

n~isiiio n i v c l  socio-econ6iiuco, a iiiodo dc c sp l i cac i6 i i  piidiéraiiios d e c i r  

que s i  toiiiaiiios l a  e s c a l a  t a n  usada por  l a  soc io log ía  norteaniericaiia 

con l a  que cada c l a s e  s o c i a l  e s  sub-dividida en  t r e s  e s t r a t o s ,  e l  

Garcés Navas l e  cor responder ía  l a  c l a s e  b a j a  y den t ro  de e s t a  a l a  ba- 

ja -a l ta ,  y a La blanuelita a l a  Baja-baja.  Esto s i  b i e n  se hace per- 

fectamente nianif iesto a t r a v é s  de todo e l  a n a l i s i s  de l a  información 

e s  iniportante d e j a r l o  c l a r o  ya que e s  fundaniental que e s t o  s e a  t e n i d o  

eii cuenta para  c u a l q u i e r  u t i l i z a c i ó n  que de e s t a  informaci6n s e  llaga. 

E l  procedimiento de a n 5 l i s i s  de l a  inforniación, sobre m i d a -  

des  de vivienda,  se  lia e fec tuado en  base a l o s  s i g u i e n t e s  pasos: 

a.- Codi f icac i6n  de l o s  d a t o s  de l a  encues ta  : cuadros de resumen 

b.- Graf icac i6n  de l o s  levantanuentos  de  las  unidades de vivienda 

c.-  A n á l i s i s  p a r c i a l  de l o s  dos puntos a n t e r i o r e s  

d .- Seleccióii  dc casos  p a r t i c u l a r e s  y a n á l i s i s  cruzado de ii if  orniaciói~ . 

- Estudio urbaizís t ico 

Para e l  e s t u d i o  de  a l t u r a s  y de comercio e n  l o s  b a r r i o s  s e  

r e g i s t r a r o n  1-odos l o s  d a t o s  en plaiios.  E I  a i i 5 l i s i s  de e sos  d a t o s  se  

c fcc tuó  sobrc l a  cuai i t i f icaci61i  d c  l o s  r .csultados dc l a  obscrvacióii  

y r e g i s t r o  anotados.  En e l  est .udio dc coiiicrcio y sci-vicios sc e s t a -  

b l e c i e r o n  l a s  s i g u i e n t e  s c a t e g o r í a s  : 



. Aliiiicirtacidn : iiicluyc t i c i~das ,  iiicrcados, panaderías y carnicerías 

. Ilisceláneas : incluye ropa, papelería,  f e r r e t e r í a  y juguete r í a  

. Drogas 

. Servicios : incluye peluquerías, salone S de belleza,  s a s t r e r í a ,  

modisterías, reparaciones, servic io  S de salud y 

servic ios  profesionales.  

. Otros 

En l a  presentación grAfica d e l  r eg i s t ro  sólo  se encuentran 

l a s  categorías  de comercio y servic ios ,  por l a s  l i initaciones d e l  ta-  

maño d e l  plano y de l a  reproducción en blanco y negro. 

Para e l  es tudio de l o s  espacios públicos, se apl icó un niéto- 

do de observación d i r ec t a  en e l  que tomaron en cuenta principalmente 

l o s  aspectos de niantcniniicnto y de equipo o ainoblamicnto. 

Vale l a  pena anotar  que una par te  d e l  contenido d e l  formu- 

l a r i o  incluye preguntas sobre l a  percepción d e l  bar r io  por sus habi- 

tantes ,  l o  que permite ampliar l a  información a e s t e  n ive l .  



CAPITULO 11 

ENFOCUE CONCEPTUAL DEL ESTUDIO , 



1. P o l í t i c a s  Ti i s t i tuc ionale  S clc Vivienda 

( v e r  Anexo No. 1 Marco P o l í t i c o  y p o l í t i c a s  de Vivienda ) 

En l o  que se r e f i e r e  a l a s  p o l í t i c a s  i i i s t i t u c i o n a l c s  de v iv ien-  

da, t a n t o  d e l  I n s t i t u t o  de Crgdito conio de l a  Caja de Vivienda Popular  

t ~ i i ~ i i i o s  quc s i  b ien  e s t a s  depciideri en p r i n c i p i o  de l a  p o l í t i c a  g e n e r a l  

de d e s a r r o l l o  determinada por  e l  gobierno de turno,  l a  f a l t a  de i d e n t i -  

dad ideo lóg ica  den t ro  de l o s  p a r t i d o s  de gobierno,  l o s  i n t e r e s e s  de gru- 

po, l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  poder e n t r e  l o s  dos p a r t i d o s  n iayor i ta r ios  y e l  

r e t a r d o  genera l izado pa ra  l a  e l aborac ión  de l o s  p lanes  de d e s a r r o l l o  de 

cada gobierno, l e  c o n f i e r e n  a l a  d i r i g e n c i a  i n s t i t u c i o n a l  una g ran  li- 

ber t ad  p a r a  iiiiporier sus  propios  c r i t e r i o s  de grupo o p a r t i d o ,  con l o  

que l a  p o l í t i c a  gubernamental se  ve seriamente media t izada .  De a h í  que 

e x i s t a n  niarcadas d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  acc ión  concre ta  de e s t a s  en t ida -  

de S y l o s  plane S de d e s a r r o l l o  p rop ios  de cada período gubernamental.  

a ) .  I n s t i t u t o  de Créd i to  T e r r i t o r i a l  

Vamos ahora a hacer  una g e n e r a l  d e s c r i p c i ó n  de l a  p o l í t i c a  i n s -  

t i t u c i o n a l  d e n t r o  de l a  c u a l  s e  i n s c r i b e  e l  Garcés Navas, o sea  den t ro  

de l o s  p lanes  de v iv ienda  d e l  I C T .  

E l  concepto g e n e r a l  que a q u í  prima e s  e l  de entendimiento de 

l o s  p lanes  de so luc ión  de l a s  neces idades  de v iv ienda ,  coiiio un proble-  

ma g l o b a l  e i n t e g r a l  e n  e l  que l a  cons t rucc ión  de l a  v iv ienda  ha de 

s e r v i r  de e j e  en t o m o  a l  c u a l  g i r a n  proyectos  d i f e r e n t e s  a a q u e l l o s  

qiic da11 fiiiica~ii~iitc s c ~ l i i c i  611 a Las iicccsidaclr s d c  t-cclio. Pava c l. caso 

que aquí  nos i i i t c r c s a  e s t o s  otr-os proyectos  soti : 

1. llcduccióii de l o s  c o s t o s  de vivienda,  u t i l i z a n d o  e l  t r a b a j o  de l o s  

ad j u d i c a t a r i o s  . A~inquc e s t e  s i s tema e r a  ya t r a d i c i o n a l  pa ra  l a s  so- 



l uc iones  de l a s  necesidades dc i i v i e n d a  de l a s  c l a s e s  ba j a s ,  pa ra  e l  

periodo d e l  70, e s t e  s is tema sc  iniponfa, aún con t ra  l a  voluntad de 

muchos func iona r ios  responsables  d e l  t r a b a j o  . Como medida para  incen- 

t i v a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  a d j u d i c a t a r i o s  se  e s t a b l e c i ó  una e spec ie  

de pago en al imentos,  para  quienes l abora ran  en  l a  constmcciÓn.  

S i  en l o s  per íodos  a n t e r i o r e s  se  había  r ecu r r ido  a formas de 

auto-construcción pa ra  dinamizar  l a  e j ecuc i6n  de las obras,  e l  recu- 

rrir a e s t a  se  h a c í a  ahora condici6n indispensable ,  s i  se q u e r í a  re- 

d u c i r  l o s  cos tos ,  po tenc ia r  l o s  r ecu r sos  econ6micos y m u l t i p l i c a r  l a  

acción d e l  I n s t i t u t o  . 

2.  C a l i f i c a c i ó n  de Mano de Obra 

S i  b i en  en términos g e n e r a l e s  e x i s t í a  l a  convicción de que 

l a  g ran  mayoría de l a s  l a b o r e s  de l a  i n d u s t r i a  cons t ruc to ra  no reque- 

r ía una mano de obra c a l i f i c a d a ,  e x i s t í a  también l a  convicci6n de 

que un entrenamiento previo,  d i r i g i d o  po r  c a l i f i c a d o s  t écn icos ,  per- 

mitiría a l  a d j u d i c a t a r i o  e l  doiiuilio de c i e r t o s  co~ioci i~i iei i tos  de cons- 

t r u c c i ó n .  Lo t r a d u c i r í a  en  mejores oportunidades pa ra  ocupar un 

puesto de t r a b a j o  en e l  s e c t o r  de l a  construcci6n,  conver t ido  para 

e l  período,  en e l  esfuerzo fundamental d e l  d e s a r r o l l o  Nacional, y por  

l o  t a n t o  e l  mayor empleador de l a  r epúb l i ca .  

3. Plejoramiento de l a  al imentaci6n,  l a  Salud y e l  Ingreso 

Como un incen t ivo  pa ra  e l  t r a b a j o ,  y l i g a d o  a l  mejoramiento 

de l a  economía y l a  salud familiar,. s e  u t i l i z ó  l a  modalidad d e l  suple- 

mento a l in icn t ic io ,  que c o n s i s t í a  en c i i t rcgar  una rac i6n  f a i r i l i a r  ( pa- 



r a  7 personas ) por cada 20 horas- hombre de t rabajo voluntario.  D i -  

cha ración estaba ccmpuesta por : Harina de maiz, Harina de t r igo ,  

Aceite Vegetal, Leche en polvo, Leguminosas secas, Pescado y queso 

enlatado. 

~ i c h o  proyecto entre  e l  ICT y e l  Programa Mundial de Alimen- 

t o s  de l a s  Naciones Unidas, s i  bien se había in ic iado desde 1965, pa- 

ra  e l  período que de 1970 busca l i ga r se  a l a  p o l í t i c a  general  d e l  

I n s t i t u to ,  extenderse a 20 ciudades d e l  pa í s  y l og ra r  sumar unos 

24.000.000 de horas-hombre, con l o  que l a  comunidad apor ta r ía  en es- 

t e  concepto $ 48.000.000 de pesos. 

4. Reducciones en Area y Terminados 

El proceso inf lacionar io  unido a l  aumento en l a  demhda había 

exigido a l  I n s t i t u t o  l a  búsqueda de f6rmulas que permitieran una po- 

tenciación de sus recursos. Como una medida permanente recurrida en 

ese sentido fuk tomada l a  de l a  reducci6n en dimensiones y calidades 

de l a s  soluciones a construir ,  y por tanto,  en una modificaci6n en l a  

concepción de l o  que ha de entenderse por una vivienda para l a  c lase  

baja.  

5. Coordinación de diversas  Agencias d e l  Estado 

Por l a s  razones ya expuestas en e l  t rabajo  y a pesar de l o s  

esfuerzos hechos por l a s  diversas  administraciones para buscar una 

acci6n coordinada y coherente de sus diversas  agcricias, l a s  experien- 

c i a s  en e s t e  sentido habían sido negativas, por no d e c i r  10 nienos. 



El más reciente  f racasc  en e s t e  sentido l o  es taba viviendo 

e l  pa í s  con l a  desar t iculación d e l  proyecto de l a s  concentraciones d e l  

desarrol lo  rura l ,  que e r a  en c i e r t a  medida l a  gran a l t e rna t iva  a l a  

refornia agrar ia ,  a l t e rna t iva  que permitiría l a  retenci6n en e l  cmpo 

de l a  poblaci6n r u r a l  necesaria para ma~ tene r  a l ta  una o f e r t a  de mano 

de obra con bajos sa la r ios ,  favoreciendo l o s  proyectos de desar ro l lo  

agroindustr ia l .  

La exigencia de l a s  organizaciones Internacionales y l a s  ne- 

cesidades racionalizadoras d e l  Estadc, impusieron un nuevo ensayo con 

miras a coordinar acciones y esfuerzos, para l o  que se u t i l i z 6  e l  

programa de ayuda a l iment ic ia  en e l  que se tenían que coordinar l a s  

s iguientes  agencias d e l  Estadc : Departamento Nacional de Estadis- 

t i c a s ,  Plan Nacional de Alimentos para e l  Desarrollo, I n s t i t u t o  de 

Crédito Te r r i t o r i a l ,  I n s t i t u t o  de Mercadeo Agrícola y e l  I n s t i t u t o  Co- 

lorxbiano de Bíenestar Familiar. Este programa de ayuda a l iment ic ia  

que aplicadc especificamente en l a  constmcci6n d e l  Garcés Navas. 

6. Planes sin cuota i n i c i a l  

Aunque e s t a  no e r a  una fórnnila nueva, en e s t e  período se  in- 

s i s t i ó  en e l l a  y en e l  caso d e l  Garcés Navas , se u t i l i z ó  como un in- 

centivo mayor y como o t ro  elemento compensatorio a l a  exigencia d e l  

t rabajo  por par te  d e l  adjudicatar io .  

7. Beneficio para l a  poblaci6n ya Asentada 

Aunque como ya l o  hemos expresado, con e l  gobierno de Pastra- 

na 13orrcro a'l. fc1i6riiciio dc l a  niigraci6n sc l c  di6  ya 110 una coruiota- 



ción de f lage lo  explosivo, sino que fué entendido como un signo concc- 

mitante a l  desarrol lo ,  e s t e  continuo siendo motivo de preocupación, m&- 

ximo cuando las  medidas concebidas para absorver e s t e  f l u j o  empezaron a 

iiiosti.nr sus dcbi l idac lcs .  

De es t e  hecho se derf i6 ,  como una medida secundaria, l a  exi- 

gencia de que l o s  planes de vivienda no beneficien a l o s  migrantes re- 

cientes,  por l o  que como mínimo se ex ig ía  a l o s  so l i c i t an t e s ,  una re- 

sidencia pernianente en Bogotb, de dos años. 

8. Sanción a Invasores 

La invasión de terrenos como soluci6n a l  problema de l a  vi- 

viend.a ha significado tan to  para e l  gobierno, como para l o s  urbaniza- 

dores y propietar ios  de las t i e r r a s ,  un motivo de permanente preocu- 

pación. En su contra se ha luchado y lucha permanentemente, a l  pun- 

t o  que dentro de l a s  p o l í t i c a s  para e l  período estudiado, e l  I n s t i t u -  

t o  consignó corr.0 condición para s o l i c i t a r  vivienda, l a  de no haber 

part icipado ni d i r e c t a  n i  indirecta~ncntc en invasi6n alguna a bienes 

d e l  I n s t i t u t o .  

b )  . Caja de Vivienda Popular 

La p o l í t i c a  de l a  Caja de Vivienda Popular, para e l  período 

comprendido en t re  1970-1975, e s t á  en l a  p rác t ica  doiiunada por e l  plan- 

teamiento, desarrol lo  y aplicaci6n d e l  concepto de normas niinimas. 

Concepto que consiste en l a  aceptación dc soluciones dc vivienda con 

requerimientos muy modestos que en su forma i n i c i a l  respondan a una 

necesidad decorosa, pero mínima dc vivienda. Esta solución mínima 



está. pensada dc mancra t a l  q~1c pcrniita y f a c i l i t e  su cvolucibn hacia  

es tad ios  mejores, una vez l a s  condiciones econbnricas d e l  usuario a s í  

l o  permitan. 

l 1  Las iior.iiias conteniplaii l a  posibi l idad dc desarrollo por e ta -  

pas, pero nada se opone, salvo eventuales razones de t i p o  económico o 

consideraciones sobre prioridades en l a  solucibn de problemas soc i a l e s  

a que se acometa de una vez l a  solucibn completa, que const i tu i rá .  l a  

m í n i m a  aceptable a l a s  condiciones socio-econbmicas de l a  comunidad 

que se  va a s e r v i r  y a l  estado de desar ro l lo  de l a  vivienda . 

1. Oferta de vivienda para Desintensi f icar  l a s  Soluciones I l ega l e s  

La C . V . P .  e s  c l a r a  en su p o l í t i c a  de ofrecer  soluciones míni- 

mas ascequibles a l a  poblacibn de menores recursos econbmic~s, para de 

e s t a  manera buscar ; e r r ad i ca r  y sanear las  zonas tugur ia les  de Bogotá. 

Ev i ta r  por e l  Ofrecimiento de soluciones, a l t e rna t ivas ,  l a  formacibn 

tan to  de urbanizaciones c landest inas  como de invasiones. 

2. Habil i tacibn de Soluciones I l ega l e s  

Esta legal izacibn l1 de asentarr-ientos se plantea a t r e s  n i -  

veles  ; 

. ~ e g a l i z a c i b n  de l a  propiedad 

. Mejoramiento de l a s  condiciones generales de l a  comunidad con l a  

construccibn de l a  in f raes t ruc tura  necesaria para buscar ese  n i v e l  

mínimo a c e ~ t a b l e  de que hemos habladc. 

. Mejoramiento de las  viviendas 



3 .  La Vivienda una conc.epción I iit,egral 

~ á ~ i d a m e n t e '  l a  C .V.P. asimiló y l l ev6  a l a  prClctica l a  con- 

cepción i n t e g r a l  de las soluciones de vivienda, con l o  que e l  concep- 

t o  pasó a c s t a r  l igado a l o s  scrvic ios ,  s l a  rccrcación y a l  niejora- 

nuento general  de l a  calidad de vida.  De a l 6  que sus esfuerzos no 

se l imitaron a l a  simple construcción de l a  vivienda, sino también a 

l a s  escuelas.  A l o s  centros  de salud. A l o s  jardines i n f a n t i l e s  y 

l a  administracibn. Ademas de e s t o  sus planes de vivienda empezaron 

a ubicar  en lugar  p r i o r i t a r i o  a l a  comunidad como elemento a c u l t i v a r  

y desarrollar. A cs to  sc l i g ó  cl plancaiiiiciito dc v ías  pcatoiialcs, 

pequeños parques y lugares  de r e ~ n i 6 n ,  como medios para d a r  fuerza a 

l a  vida cii comunidad. 

Es dec i r  en términos de l a  C.V.P. es to  e s  humanizar l a s  

ciudades, buscando l a  convivencia en t re  e l  peatón y e l  automovil, 

creando una a rqu i tec tura  más urbanaf1 (18 

4. Planes Subsidiados 

Esta p o l í t i c a  para da r  soluciones de vivienda se r ea l i za  a 

t ravés  de l a  otorgación d e l  subsidio a l a s  familias,  ofreciendo f i -  

nanciación .con bajos in te reses .  

Dentro de e s t e  t i p o  de planes encontramos uno de espec ia l  in- 

tert5s que e s  e l  de vivienda t r a n s i t o r i a .  Es e l  producto d e l  es tudio 

dcl fcri6nicno migratorio, en e l  quc e l  inqui l ina to  asunie e l  papcl de 

primer lugar  de vivienda en l a  cap i t a l .  

(18) C .V .P. La E1anuclita, conio Plan dc Dcsas~.ollo con riornias míni- 

mas. Bogotá, 1976 



El plan de vivienda t ra i i s i to r io  e s  l a  versión o f i c i a l  d e l  

inqui l inato ,  e s  un plan en donde e l  habi tante  e s  subsidiado y donde 

las condiciones de habi tabi l idad son bastante menos precar ias  e inhu- 

iiianas que e l  inqui l ina to  t rad ic iona l .  En e s t e  t i p o  de vivienda e l  u- 

suar io  permanece e l  tienipo necesario para buscar un mejoramiento en 

sus condiciones generales que l e  permitan encontrar  una vivienda m& 

apropiada y menos precar ia .  

5.  Planes Auto-suficientes 

La atención a las necesidades de vivienda de l a  c l a se  media 

e s  tan~bién o t r o  importante centro  d e ' i n t e r é s  de l a  C.V.P., para l o  

cua l  se ha diseñado un sistema específ ico consis tente  en l o s  planes 

auto-suficientes,  l o  que quiere d e c i r  planes de vivienda dcnde cada 

una de l a s  soluciones puede va l e r  ( para e l  período estudiado ) en 

promedio unos $ 150.000. 

6. Pla.ne S'  Rentables 

Estrechamente l igado  a l o s  planes auto-suficientes,  y como 

tina solución para aquel s ec to r  de l a  c l a se  media que t i ene  mayores in- 

gresos, se elaboró l a  po l í t i c a ,  cuya f i l o s o f í a  e s  l a  de que e s t o s  pla- 

nes l e  permitan a l a  i n s t i t uc ión  rendimientos económicos, que aunque 

limitados, han de s e r v i r  para subsidiar  aquel los  destinados a l a s  fa-  

nulias dc. tii6.s bajos i-ecursos. 

7. Part ic ipaci6n de l a  Comunidad 

Dentro de l o s  planes para l a s  c l a se s  nias ba jas  de recursos 



ex i s t e  una profunda f l ex ib i l i dad  que permite una s e r i e  de posibi l idades  

y de grados de part icipacibn,  que van desde l a  de l o s  usuarios como ma- 

no de obra, hasta  e l  aporte de materiales.  Esto no solo para buscar 

una economía, sino para s e r  coherentes, con l a  f i l o s o f í a  de l a  humani- 

zación de l a  arqui tectura ,  con e l  acrecentamiento d e l  poder de dispo- 

s ic ión  d e l  usuario.  

E ) .  h a n t i f i c a c i 6 n  y cua l i f i cac ión  d e l  Problema de Vivienda 

Daremos para i n i c i a r  e s t a  par te  d e l  t raba jo  algunas c i f r a s  

de verdad impresionantes sobre e l  problema cua l i t a t i vo  de l a  vivien- 

da. 

Para 1965 nos encontramos que e l  ICT (19) estima e l  4 1 . ~  

de l o s  habi tantes  urbanos d e l  pa í s ,  habitan viviendas que no reunen 

las condiciones mínimas de habi tabi l idad.  En Bogotá., para 1974, tene- 

mos e l  número de viviendas que no cumple con l o s  requis i tos  minimos de 

salubridad, ubicaci6n y construcci6n l l e g a  a l  7% (20 

Para e l  año de 1969 y 1970 y para todo e l  país,  e l  Departa- 

mento Nacional de ~ l a n e a c i ó n  nos dá un d e f i c i t  de 600.000 viviendas 

(19) Economía Colombiana. La vivienda en Colombia a t ravés  d e l  ICT 

Junio- Ju l io  Bogota, 1965 

(20) CVP. Caso Específico de - Solución en ~ o g o t a ,  Colombia, Jalapa --- 
México, 1977 



para e l  primero de e s to s  años, y de 618.000 para e l  segundo. Para 

e s t e  período se  presenta una importante variaci6n en l o  que respecta 

a l a  cuant i f icaci6n d e l  problema. El  DNP sost iene l a  necesidad, ha- 

ce r lo  ya, no hiicaiiiciitci con base en l a s  viviendas iiecesarias para a- 

tender e l  crecimiento de l a  población, como tradicionalmente se venía 

haciendo, sino tambi6n vinculando a e s t a  c i f r a  l a  de l a s  viviendas en 

m a l  estado y por reemplazar. Es a s í  como aplicando e s to s  c r i t e r i o s  

e l  IINP esti116 para 1971 en 3.100.000 e l  núinero de habi tantes  afecta- 

dos por e s t e  problema, c i f r a  que representa e l  23% de l a  poblaci6n 

urbana nacional . 

Para e l  año 1975-76 se estim6 que e l  problema de l a  calidad 

de l a  vivienda afectaba, eri solo Bogotá, a un iibinero dc 116 .O00 fa- 

milias,  s i  nos atenemos a l  es tudio de Hungar y I lur i l lo  ('1). S i  to- 

mamos e l  es tudio d e l  CENAL e s t a  c i f r a  s e r í a  de 232.419 viviendas. 

~asgndonos en e s t a  iiltima fuente tendríamos e l  s iguiente  cuadro : 

Proyección d e l  def i c i t  de Vivienda en Bogotl (22 

AÑo - 
19  74 

1 9  75 

19 76 

1980 

Número de viviendas f a l t a n t e s  

205.726 

218.674 

232.419 

296.374 

(21) Murillo G. Hungar E. P o l í t i c a  de vivienda popular y e l  Proceso 

de toma de decisiones en Colombia ". Uniandes. Ediciones Guadalu- 

pe 1978, Bogotl, P. 115 

(22) CENAC Oferta de Edificaciones Urbanas en Bogotl 



La aterradora  magnitud de e s t a s  c i f r a s  (23) se hace aún nia- 

yor, s i  anotamos que para l a  real izacibn de e s to s  cAlculos solo se 

tuvieron en cuenta l a s  viviendas f a l t an t e s ,  por l o  que en 61  no se in-  

cluyen l a s  inforniaci oncs sobre e l  d e f i c i t  cua l i t a t i vo  . Este incrcnicn- 

t o  en l a s  necesidades absolutas de vivienda que de año en año ha veni- 

do aumentándose, que pas6 de s e r  de 12.948 para e l  período 74-75 a 

17.443 para e l  período 79-80, nos muestra que no e r a  vana l a  preocupa- 

ción, t an to  d e l  gobierno como de l a s  agencias internacionales,  por pa- 

l i a r  e s t a  problemática como condici6n necesaria para l a  búsqueda de 

l a  paz soc ia l .  

S i  hacemos un balance de l a s  c i f r a s  dadas, tendreaos que para 

1965 e l  I C T  estimaba que e l  problema de l a  vivienda afectaba e l  41.6% 
, 

de l o s  habi tantes  urbanos; en tan to  que e l  DNP estima e s t a  c i f r a  en 

23% para 1971, l o  que nos podría l l e v a r a  concluir, que no solo e l  pro- 

blema estaba siendo eficazmente solucionado, sino que para l a  presen- 

t e  época ya e s t a r í a  resue l to .  La verdad e s  bien diferente ,  y e l  pro- 

b l e ~ a  an tes  de venirse reduciendo - como l o  muestran l a s  c i f r a s  de 

CENAC - se ha aumentado de año en año s in  que e l  Estado haya podidc 

encontrar hasta  e l  presente, mecanismos e f icaces  para dar le  una a- 

tenci6n e fec t iva .  E l  mismo ICT,  ca lcu la  que e l  d é f i c i t  de vivienda 

l l ega rá  en e l  año 2.000 a l o s  4.000.000 (24) de soluciones. inmane- 

jabilidaci dl* cst.n cil'i-a coi1 los 111~-dios Iirist-a ri1,oi.a ut,i l . ¡  cadus, cs  i'a- 

c i l  de apreciar  s i  tenemos en cuenta que e l  ICT,  l a  entidad nacional 

m& importante en construccidn d e  -- vivienda, para c lase  trabajadora y 

( 23) El DNP Estableci6 para 1970 que !'cerca de 3.6 millones de habi- 

t an t e s  urbanos carecían de vivienda( 1 de cada 3.5)" . b r i l l o  G. 

Hunga.r E.E. Ib id  P. 127 

(24) CUP. !!La vivienda f a c t o r  d e l  desar ro l lo  u rba~o!~P .  3 



sectores medios, en 30 años de I.:ibores ha construído 113.000 (25) vi- 

viendas, cuando para solucionar e l  problema e s  necesario uil ritmo de 

constmcci6n de l5O.000 (26)  viviendas por año. 

Para 1.972, dc acuerdo con Veriicz y Valeiluucla tenemos que 

l a s  posibil idades ab ie r tas  a l o s  hogares de BogotA eran : 

Programas Esta ta les  benefician e l  10.  % de l o s  hogares 

Barrios de Invasibn benefician e l  1.1% de l o s  hogares 

Urbanizaciones P i ra tas  benefician e l  45.3% de l o s  hogares 

Sub-mercado Comercial benefician e l  42.9% de l o s  hogares 

Con l o  que pode~os  d e c i r  que l o s  verdaderos urbanizadores de 

l a  c ap i t a l  son l o s  urbanizadores p i r a t a s  y que e l  mercado i l e g a l  de . 
l a  t i e r r a  urbana e s  l a  forma mss difundida de da r  respuesta a l a s  ne- 

l 

cesidades de vivienda de l o s  sectores  m á s  deprimidos de l a  sociedad. 

( 2 5 )  Ibid 

(") Tbid 

(27) natos tomados de Vernez y Valenzucla por DAVILA Ju l io  OP. C i T .  



11 EVALIIACTON ARQUTTECTONTCA 

El  concepto de evaluación arqui tectónica  se r e f i e r e  eápecíf i -  

caiiiente a l  conociniiento de l o s  a j u s t e s  y l o s  desa jus tes  ex i s t en t e s  en- 

t r e  una población de usuarios y e l  espacio que habitan con alguna fina- 

l idad definida,  en e s t e  caso la .  vivienda. 

La evaluación arqui tectónica  e s  algo más que l a  simple eva- 

luación f í s i c a  d e l  estado de l a  vivienda, o sea de l a  medición d e l  

grado de de te r io ro  de l a  e s t ruc tu r a  f í s i c a  d e l  espacio habi table .  Se- 

gún l o s  ob je t ivos  y e l  n ive l  de profundidad deseadc, se puede l l e g a r  

has ta  e l  conccimiento de la  simbiosis, ex i s ten te  en t r e  l o s  usuarios y 
- 

e l  espacio f í s i c o ,  o en caso ccn t ra r io ,  de l a s  disociaciones y ccn- 

f l i c t o s  que se presentan. 

Dadc que e s t e  estudio,  estA d i r i g ido  específicamente a l a  e- 

valuación arqui tectónica  de proyectos de vivienda hechos por e l  Esta- 

do e l  marco de referencia  sun in i s t r a  una s e r i e  de bases o c r i t e r i o s  

para l og ra r  l o s  obje t ivos ,  l o  rismo que uncs n ive les  de t raka jo .  

En primer lugar,  e l  problenia de l a  vivienda t i ene  de por s í  

una percepción espec í f ica  a n íve l  d e l  Estado ( Según una e s t ruc tu r a  

polít.ica-econÓmi ca )  y por ccnsiguient e dc l a s  agcncia s o ini . t i t .ucio- 

nes que se encargan de da r  l a  respuesta o f i c i a l  a l  problema. Esta 

percepción se sigue más o menos de cerca en l a  primera par te  de e s t e  

capi tulo  ( Po l í t i c a s  de Vivienda ). 

Existe a l  iiiismo tiempo una ~ c r c e p c i ó n  ar.quit.ectó11ica profe- 



s ional  d e l  p r o b l e ~ a ,  que se  mai2ifiesta en l a  Ramera ccxo se ubica e l  

r o l  d e l  arquit.ecto en e l  planearriento de ui.banjzaciones y conjuntos y 

en e l  diseño urbanís t ico  y arquitectónico correspondiente. 

Esta percepcihn, al igual  que l a  d e l  Estado y sus i n s t i t uc io -  

nes, va r í a  según presiones y opinione S, generadas dentro y fuera  d e l  

gremio profesional .  Existen tendencias de diseño, posiciones enccn- 

t radas  y diversas  ac t i tudes  ante  l a  formulación de respuestas a l  pro- 

blema. 

Los dos enfoques an t e r i o r e s  son o representan uno de l o s  dos 

bloques que se enfrentan en l a  solución de un ~ r o y e c t o  de vivienda de 

bajos  ingresos hechos por e l  Estado. El  o t ro  bloque e s t á  dado por l a  

población que a sp i r a  o recibe l a  respuesta.  Esta población e s  usual- ' 

mente heterogénea, anónima y desconocida para l a s  i n s  tit .ucionc s y l o s  

profesionales, pero finalmente e s  l a  encargada de da r  l a  fisonorrza de- 

f i n i t i v a  a l a  respuesta recibida,  mediante un la rgo  y d i f í c i l  proceso 

de adaptación. 

Los niveles  de evalua.ciÓn arqui tectónica  de proyectos de vi- 

vienda hechos por e l  Estado que se proponen en e s t e  es tudio  son l o s  

s iguientes  : 

- LocalizaciÓn en l a  ciudad 

- Nivel de ur.banizaciÓn y/o conjunto 

- Nivel de sub-ccnjunto o fisonomía prcdial  

- Nivel de l a  unidad habi tacional  o predio individual  

Los n ive les  se de'rivan tan to  de l a s  decisiones adoptadas por 



i n s t i t uc iones  y profesionales, coii:o dc l o s  l í i i i i tcs f í s i c o s  y dc disc- 

ño asignados a l a  respuesta.  Son también n ive les  de par t ic ipación de 

l o s  usuarios, en t an to  hacen par te  de su r o l  d e  habi tantes  ursbanos y 

de su noción existencia.1 de l a  vivienda. 

La evaluación que se adelante debe ectonces in%-olucrar a r t i -  

culadamente l a  percepci6n d e l  prob1err.a como l o s  n ive les  asignados para 

e l  t rabajo  evolutivo.  En estesvntido,  se proponen l o s  s iguientes  c r i -  

t e r i o s  generales de t rabajo ,  que ser& l a  base de l a  orier.tación meto- 

dológica y d e l  a n á l i s i s  : 

a- En l o s  proyectos de vivienda real izados  por e l  Estado, se r e f l e j an  

l a s  intenciones espec í f icas  de cada gobierno de responder a un proble- 

ma ex i s ten te  y creciente  de d e f i c i t  hahitacional .  Pero l a s  intencio- 

nes son profundan~cntc i n f l u ida s  por l a s  corisidcraci oiics de t i p o  poli-  

t i c o  que someten toda l a  acción a carbios  o deter ioros ,  según e l  pro- 

ceso p o l í t i c o  d e l  pa í s  usualmente disccntinuo y contr-adictorio.  

b- La condici6n econóvica t an to  d e l  Estadc como de l o s  usuar ios  po- 

tencia les ,  l o c a l i z a  e l  n ive l  dec i sor io  en un plano de desventaja fren- 

t e  a la. vivienda comercial o a l a  vivienda exclusiva .  Esto se re f le -  

j a  de hecho en l a  selección de terrenos ,  en l a  def in ic ión  d e l  tarraño 

pred ia l  y en l a  determinación d e l  Ares de l a  vivienda. 

c .  La tendencia e s t a t a l  a manejar e l  prob1en:a a gran escala  fl ini-  

p l i c a  un impacto ccnsiderable a n ive l  d e l  desar ro l lo  urbano, en l a  

extensión de redes de se rv ic ios  públicos y ru t a s  de t ranspor te ,  en l a  

dotación def ic ien te  de se rv ic ios  c o ~ u n a l e s  y en general  en un desequi- 



l i b r i o  de l a  es t ruc tura  urbana. 

d.  A medida que pasa e l  t i e ~ p o ,  l a  respuesta o f i c i a l  a l  problema cam- 

bia  e l  in tento de dar  una respuesta completa a l  usuario har ta  e l  em- 

plco dc l a  aii t-o-coiis t r.iicci611 coiiio iiii>caii i siiio d c  rip 1.0 vcclia 111 i c81it o dc 1.a 

mano de obra f a v i l i a r  para dar  término a l a  respuesta, entendida como 

una vivienda conipleta y con servic ios ,  con t í t u l o  de propiedad. El 

proceso de auto-constmcci6n o e l  de transformación de l a  vivienda por 

e l  usuario e s  tan largo e impredecible que no se encuentra c a s i  l a  ex- 

presi6n de l a  vivienda '! terminada " .  

e .  En e l  cnf'oque arquitect6nico d e l  probleica de l a  vivienda ecori6mica 

ex i s t e  l a  proyecci6n preestablecida de l o s  c r i t e r i o s  o puntos de v i s t a  

e s t a t a l e s  sobre e l  problema, de modo t a l  que se par te  d e l  reconocimien- 

t o  de l a  precariedad de reducción pred ia l  y de l a  unidad a l  mínimo po- 

s ib l e  y de l a  disminución equivalente d e l  n ive l  de calidad.  E s  dec i r ,  

se par te  de l a  idea de que l a  vivienda eccnómica e s  d e f i c i t a r i a  en to- 

do sentido. 

f .  Por f a l t a  de evaluaci6n ins t i tuc iona l ,  de retroalimentación s i s t e -  

mática y de c r i t e r i o s  arquitectónicos corr ientes ,  e l  trazado de l a  f i -  

sonomía f í s i c a  de un proyecto de vivienda es ,  en l a  mayoría de l o s  ca- 

sos, un t rabajo de r ro t i s t a  que r e f l e j a  e l  escepticismo e s t a t a l  ante 

e l  p r o b l e ~ a ,  pero también r e f l e j a  e l  papel po l í t i co  que l a  respuesta 

posee. Es decir ,  e l  hacer vivienda e s  po l í t i ca ren te  rentable aún 

cuando se sepa de antemano que l a  respuesta e s  inadecuada. 

g. El recurso tecnológico, ampliamente u t i l i zado  en países  industr ia-  



l c s  y cspccialrriciitc cn países  : ~ o c i n l i s t ü s ,  para. d a r  i-cspiicstas iiiasi- 

vas ( también inadecuadas ) a l  problema de l a  vivienda, en e s t o s  ca- 

sos no se  ap l i ca  adecuadamente, por f a l t a  de l a  def in ic ión  de un c r i -  

t c r i  o tcciiol6gi co coiis i s t cn tc  a tr*avbs dc d i  vcrsos gobi ci.iios. 

h. La población usuar ia  e s  quien generalmente define sobre un patrón 

pree S tablecido y l imi tan te ,  una f isonon6a urban ís t i ca  y arqui tectóni-  

ca  de l a  urbanización, mediante l a  transformación y e l  cuidado ( o 

descuido ) de l a s  dreas  públicas y d e l  equipo comunal. 

i. Las trmansformaciones domic i l i a r ias  hechas por l o s  usuarios tienden 

no solo a d a r  una vivienda conipleta; sino, conio l o  han dercostrado es- 

tudios  previos, a complementar l a  economía f a r i l i a r  con l a  ren ta  de 

espacios o de viviendas adic ionales .  Este c r i t e r i o  se encuentra ya 

t an  arraigado en l a  pobla.ción que e n t r a  a operar inrned.iatamente se re- 

cibe l a  unidad de habitación.  

j. La ~ e r c e p c i ó n  d e l  ba r r io  por e l  habi tante  r e f l e j a  en g r m  medida 

l a  f ac i l i dad  o d i f i cu l t ad  de a d a ~ t a c i ó n  y beneficio derivado de e l l a  a 

l a  respuesta dada por e l  Estado. Esta percepción viene dada en l a  fa-  

nuliaridad y manejo d e l  trazado urbano, eii e l  sent idc  de vecindario, en 

e l  cuidado de l a s  á reas  l i b r e s  y en general  en l a  apropiación d e l  ba r r i o  

como par te  s i gn i f i c a t i va  y adccuada dc l a  cx i s tenc ia  de l o s  usuarios.  

Por consiguiente, l a  observación de e s t a s  var iab les  debe responder a in- 

terrogantes sobre l a  percepción d e l  habi tante  acerca de h a b i t a t .  

Dentro d e l  marco suministrado por l o  S c r i t e r i o  S enunciados pre- 

viariicntc, se coiisideraroii iiiiportaiitcs l o s  sigii ientes aspectos en l a  cva- 



luación arquitectónica : 

a .  A n ive l  urbano 

a . 1  La local ización dentro de l a  ciudad en e l  momento de l a  construc- 

ción de l  barr io  y sus e fec tos  poster iores  sobre e l  desar ro l lo  urbano. 

a.2 La s i tuación ac tua l  en cuanto a t ransporte  público y se rv ic ios  

generales: mercados, salud, e t c .  

b.  A n ive l  urbanís t ico 

b .1  Red v i a l  vehicular y peatonal : trazado, e f i c i enc i a  y cobertura 

b.2 Espacios l i b r e s :  d i s t r ibuc ión  espacial ,  amoblamiento, manteni- 

miento y re laci6n con l a s  unidades de vivienda. 

b.3 Aprovechamiento d e l  espacio : dis t r ibuc ión  espac ia l  de l a s  uni- 

dades y predios 

b.4 Elementos que es t ructuran e l  bar r io  : serv ic ios  c o m a l e s ,  luga- 

r e s  de uso colect ivo.  

b.5 Altura de l a s  edif icaciones  en re lación con e l  estado i n i c i a l  

b.6 Distribución espac ia l  d e l  comercio y l o s  se rv ic ios  

b ; 7 Infraest ructura  de se rv ic ios  públicos : cobertura y e f i c i enc i a  

b.8 Fisonomía urbana general  : grado de homogeneidad o de consoli- 

dación 

c.  A n ive l  sub-conjunto 

c .1  Forma de agrupación de l o s  predios : manzana convencional u . . 

o t r a s  formas 



c .  2 Articulacióti critrc iiiülizaii,ts o sub-con juiit,os 

c . 3  Orientaci6n de l o s  predios con respecto a l  asoleamiento 

c.4 Dependencia v i sua l  o audi t iva  en t r e  predios, separaci6n 

c .5  Tamaño de l o s  predios y morfología 

c .6  Identidad v i sua l  de l o s  sub-conjuntos 

d .  A n ive l  de l a  unidad de vivienda 

d.1 Estado i n i c i a l  de l a  unidad 

d.2 Modificaciones de l a  unidad : crecimiento y adecuaci6n 

d.3 Capacidad de alojamiento en re lacidn con e l  tamaño de l a s  fami- 

l i a s  

d.4 Límite de expansión : en e l  predio y en e l  espacio 

d.5 Aspectos de cuidado, mantenimiento y adecuación s a n i t a r i a .  

El  r eg i s t ro  de e s t o s  da tos  se basa c a s i  todo en l a  observa- 

ci6n d i r e c t a  y en e l  es tudio de planos disponibles .  Pueden tomarse 

como indicadores ", estableciendo previamente una posible descodi- 

f i cac ión  de sus contenidos, para poder obtener de e l l o s  algún aporte  

s i gn i f i ca t i vo  a l a  evaluación. La percepción d e l  bar r io  y de l a  vi- 

vienda por e l  habi tante  completa e s t a  descodificación para conformar 

en su conjunto un panorama evaluativo adecuado, s i  bien posiblemente 

estrecho, por cuanto e s t e  es tudio e s  de car&cter  explorator io  y en 

base a sus resultados se puede saber que aspectos pueden y deben s e r  

refornnilados o añadidos, para obtener un mayor refinamiento en e l  lo-  



gro de l o s  obje t ivos .  

La descodificación planteada para e l  presente es tudio  se apo- 

ya en l o s  c r i t e r i o s  generales enunciados anteriormente y contiene l o s  

siguiciitcs ci ' i tci-ios p;irticulüi.cs : 

a .  A n ive l  urbano y urbanís t ico  

La decis ión de e fec tuar  un proyecto de viviendadebajos costos  

para población de bajos ingresos  y l a  decis ión de l o c a l i z a r l a  en un 

punto específ ico de l a  ciudad no son hechos autónomos o d i r i g idos  por 

una racionalidad propia. Influyen por una par te  fac tores  de índo- 

l e  p o l í t i c a  en l a  determinaci6ii de l a  escala  de t rabajo  y de l a  cober- 

t u r a  de población, independientes d e l  beneficio que presupone una ac- 

ción d e l  Estado en e l  campo de l a  vivienda urbana. E l  manejo de l o s  

recursos in ternos  de l a  entidad determina un porcentaje para inver- 

s ión en l a s  soluciones e l  que, previos es tudios  especia les  conduce a 

l a  c i f r a  o c i f r a s  de f in i t i va s .  La transformación de e s t a s  c i f r a s  en 

hechos arqui tectónicos  par te  de l a  base ya enunciada de l a  reducción 

progresiva d e l  tamaño de predios y viviendas, por l o  que l a  respues- 

ta  f i n a l  e s t á  en gran medida predeterminada, t an to  en su loca l izac ión  

desfavorable, conio en  l a  def ic ien te  cal idad de c a s i  todos l o s  aspec- 

t o s  d e l  proyecto. 

La si tuaci6ti  general  de* l o s  ter renos  aledaños a l  ba r r io  en 

e l  momento de su construcción, a l  s e r  coniparada con l a  s i tuac ión  ac- 

t u a l  señala también parcialmente e l  va lor  que pudo e j e r c r  e l  proyec- 

t o  en e l  crecimiento urbano pos te r io r .  No en vano se  afirma que l a s  



entidadcs o f i c i a1 . c~  dc vivictidn so11 1-0s principales iirbanicadorcs p i -  

r a t a s  d e l  país ,  por cuanto l a  1ocalizaciÓn pe r i f é r i ca  de sus planes 

permite y a g i l i z a  l a  constmcción de barr ios ,  p i r a t a s  o comerciales. 

No c s  ciitoiiccs dc cxtraíiar quc, cualquiera dc l o s  dos proyectos eva- 

luados en e s t e  estudio,  haya operado como un f a c t o r  importante en e l  

desarrol lo  poster ior  de l a  zona. 

Una vez realizado e l  proyecto, l a  ciudad corre con e l  costo 

de iiivolucrarlo a l  sistema general, mediante e l  sunrinistro de trans- 

porte y mediante l a  construcciÓn de algunos se rv ic ios  comunes. La he- 

tesogciiiedad dc si  tuacionc s de ti-abaj o de l a  blaci61i ccoiióniicaniciitc 

ac t iva  que se ubica en un bar r io  de e s to s  e s  muy amplia, por l o  que 

sus 1-e qucriiiiieiitos de transporte son divc rsos cuaiititativaniciite ha- 

blando. E l  sistema que l a  ciudad ( o mejor aún l o s  empresarios, en 

e l  caso dc l3ogot6 ), ofrcce e s  ar.bitrariaiiicritc plaricado, de iiiodo que 

e s  impredecible e l  resultado f i n a l  d e l  esquema comunicativo. En e s t e  

sentido, e l  número de ru tas  de buses y busetas que pasan por e l  bar r io  

o que terminan su recorrido en é l ,  indica  parcialmente e s t e  estado de 

cosas. 

E l  enfoque urbanís t ico y arquitectónico de un proyecto de 

vivienda de bajo costo estti  enmarcado previamente dentro de un conjun- 

t o  de " paradigmas l1 en l o s  que ex i s t e  una gran cantidad de predeter- 

minacfones referentes  a l  predio dninio, a l  tamaño de l a s  unidades a 

l a  dis t r ibución porcentual de l a  red v ia l ,  vehicular y peatonal, a 

l o s  índices  de espacio l i b r e ,  e t c .  Eventualmente se i n t en t a  s a l i r  de 



es to s  paradigmas y buscar nuevas respuestas según o t ro  t i po  de c r i t e -  

r ios ,  pero es to  no siempre conduce a innovaciones e fec t ivas .  

La fisonomía urbanís t ica  de un proyecto de vivienda econ6mi- 

cü se ca~.üctcr.iza ca s i  siciiiprc por- l a  iiicliisi61i dc Ai.cas 1 i l i r . c~  que, 

a l  contrar io  de l a s  urbanizaciones p i r a t a s  que siguen e l  patrón con- 

vencional de trazado urbaníst ico,  presuponcri una nic jora cn l a  calidad 

d e l  espacio en l a  agrupación o bar r io .  Esta cuota de a reas  l i b r e s  de 

l a  comunidad se entregan a l o s  adjudicatar ios  y pasan a s e r  propie- 

dad de nadie, por l o  que usualmente son lugares  de poco cuidado y de 

pésima apar iencia .  Sin embargo y aún cuando l a  experiencia comprueba 

su inef icacia ,  l a s  entidades o f i c i a l e s  pers i s ten  en disponer e s t a s  

cesiones como par te  esenc ia l  de sus planteamientos urbanís t icos .  

En l a  observaci6n de l a  d i s t r ibuc ión  y d e l  estado de l o s  es- 

pacios l i b r e s  permite entonces aprec ia r  hasta  donde l a  comunidad ha 

tomado en cuenta e s t a  cesión y hasta  donde l a  aprovecha en su benefi- 

c io .  El grado de deter ioro puede s e r  un c la ro  indicador de l a  f a l t a  

de " apropiación de e s to s  espacios consu consiguiente f a l t a  de u t i -  

l idad .  Pero, por o t r a  par te ,  a n i v e l  puramente técnico debe apreciar-  

se s i  e l  trazado y disposición de e s t a s  a reas  e s  l o  suficientemente 

coherente como para permi t i r  algún t i po  de manejo por par te  de l a  po- 

blación, tomando cri cuenta que ex is ten  c i e r t a s  pautas dadas por las  

tendencias de urbanización propias de l  sec tor  popular. 

La red vcliicular y pcatorial, propuesta cn l o s  proyectos de 

vivienda de bajo costo, generalmente se basa en l a  idea de reducir  a l  



mínimo posible l a  red de vehícir lo  y anipliar l a  red peatonal. Para 

e l l o  exis ten también normas de diseño y p e r f i l e s  v ia les  que son mane- 

jados jerarquicaiiente dentro de un proyecto : avenidas de doble ca- 

rril con separador, como e j e s  pr incipales ,  v ías  de penetraci6n y de 

servic io  con estacionamientos para cubr i r  c i e r to s  sub-conjuntos y vías  

peatonales es t rechas  para acceso domicil iario.  Este planteamiento 

pierde de v i s t a  fac tores  soc ia les  t a l e s  como l a  inseguridad de l o s  ve- 

hículos que no se guardan dentro de l a  vivienda y como l a  necesidad 

de l l e g a r  hasta cualquier unidad con anibulancias, acarreos, e t c .  El 

trazado de l a  red vehicular, también por regla c a s i  general, se con- 

v i e r t e  en algo intrincado cuya dire'ccibn e s  impredecible y que, en 

conjunto, s i rve  poco a l  buen servic io  d e l  barr io .  

El estudio de l a  red v i a l  debe permit i r  entonces ca lcu la r  a- 

proximadamente e l  n ive l  de c lar idad y e f ic ienc ia  que se obtiene de 

e l l a .  Se asume que para e l  habitante d e l  bar r io  y en pa r t i cu l a r  para 

e l  peatbn, e l  uso de l a  red e s  mucho mAs fAci l  que para e l  v i s i t an t e  

ocasional. Por e l l o ,  l a  fac i l idad  de orientaci6n dentro de é l  debe 

marcarse en l a s  encuestas de manera razoiiablemerite a l t a .  Pero e l  ob- 

servador extraño, en e s t e  caso l o s  investigadores, posiblemente se en- 

f renta& a si tuaciones de d i s t i n t o  grado de claridad,  según l a s  ca- 

r a c t e r í s t i c a s  d e l  trazado v i a l .  

&i todo proyecto dc viviciida dc bajo costo sc iiicorporaii i~ii i-  

dades previs tas  para albergar comercio y se disponen en c i e r t a s  zonas 

o lugares que, por una u o t r a  coiisideraci6r1, se consideran aptos para 

e l  desarrol lo  d e l  uso comercial. Una vez mAs ,  l a  experiencia indica  



que ex is tc  una fue r t e  tendencia i.11 l o s  habi tantes  a l o c a l i z a r  comercio 

y servic ios  en sus viviendas, en forma c a s i  completamente a l ea to r i a .  

La confrontación en t re  l a  disposición i n i c i a l  d e l  comercio y l a  s i tua-  

ci6ii actiinl. pcriiiitc ciitrcvcr hasta dondc sc cxticiide c s t a  costunihrc y 

que t i po  de comercio predomina. Las tendencias a concentración o dis-  

persi6n indican en e s t e  caso c i e r t a s  par t icular idades  d e l  barr io  en 

re lación con su economía in te rna .  

La fisoiion~ía urbana gciicral d c l  bar r io  refiiic dos fac tores  que 

se han mencionado separadamente : l a  a l t u r a  de l a s  edif icaciones  y 

cl grado dc acabado dc c s t a s .  E s  cvidciitc que uii barr io  quc posca iiiia 

fisonomía homogénea y terminada ha alcanzado un estado mayor de con- 

solidación que o t ro  cuya fisonomía e s  incompleta y heterogénea. 

Los elementos que es t ructuran l a  vida común d e l  bar r io  son , 
por definición,  todos aquellos que poseen una s ignif icación común pa- 

r a  todos l o s  habi tantes  y que por l o  mismo son accesibles  a todos 

e l l o s .  La i g l e s i a ,  l o s  se rv ic ios  comunes, l a s  escuelas, centros  de 

salud, e tc . ,  localizados en l a  trama espac ia l  son, junto con e l  comer- 

c io ,  l o s  lugares  de referencia  a diversas  e.scalas. Se supone que l a  

vida d e l  barr io  está. re fe r ida  a e s to s  lugares  y que su disposici6n a- 

decuada debe c r ea r  l a s  posibi l idades  de interacción soc i a l  necesarias 

para uii i i ivel  de integración comunal s a t i s f ac to r io .  En e s t e  sentido 

e s  muy interesante  ana l iza r  l a  corre lación en t re  espacios l i b r e s ,  co- 

mercio y servic ios  comunes,' para aprec ia r  como en t re  e l l o s  se estable- 

ce una !! es t ruc tura  !! general  de l  bar r io .  



La i i ifracstructura dc scr-vicios p ú b l i c o s  por rcgla gciicral 

se entrega completa a excepción de l o s  te léfonos domici l iar ios .  Pero 

en casos como e l  de La Manuelita, se da e l  fen6meno de un bar r io  que 

par te  s i n  infraest ruct i i ra  de servic ios  y t iene,  como par te  de su pro- 

ceso de desarrol lo ,  l a  construcci6n de l a s  redes de acueducto y de 

a lcan ta r i l l ado .  De ah í  que se tenga en cuenta e s t e  aspecto en l a  e- 

valuación de l o s  aspectos urbanís t icos .  

b. A n ive l  sub-conjunto y unidad 

Raras veces se presenta e l  caso de una ruptura con l o s  patro- 

nes preestablecidos de tamaño y forma de l o s  predios individuales  y 

de su agrupación en Ir manzanas rectangulares.  La evaluación de es- 

t e  aspecto e s  pues c a s i  obvia, puesto que una c r í t i c a  a sus ventajas  

o desventajas se l oca l i za  ya en e l  plano de l a  revis ión de normas y 

de aproximaciones a l  diseño de conjuntos habitacionales.  Esta revi- 

sión debe i n c l u í r  primeramente l a s  Normas mínimas " que desde 1970 

aproximadamente afectan l o s  proyectos de vivienda de bajo costo pro- 

ducida por e l  Estado, en tanto  e s t a s  normas han dado l a  pauta de re- 

ducción de especificaciones y tamaños que hoy d í a  r ige  en todo e l  

pa í s  . 

En alguiios proyectos de vivienda dc bajo costo se busca c r ea r  

formas de agrupación no convencionales, bajo l a  creencia de que e s t a s  

formas pueden mejorar e l  aprovechamiento de l a s  Breas l i b r e s  o niejo- 

r a r  las relaciones de vecindario. Es e l  caso de l a  Manuelita, en e l  

que l a s  viviendas se concentran alrededor de unos espacios coniunes 



que, teóricamente, configuran unidades de vecindario. Una comproba- 

ción de e s t e  efecto  se debe i n c l u í r  en e l  proceso evaluativo.  

En l a  reducción de tamaños y predios y de p e r f i l e s  v ia les ,  se 

l l cga  a c ici- tos liiiiitcs de d i s  tniic i a  ci i t ic cd i S  i cacioiics quc coiiiicilzaii 

a a f ec t a r  seriamente l o s  aspectos de asoleación y de privacidad de l a s  

unidades de vivienda. Como e s to s  aspectos quedan construídos en forma 

permanente y e l  proceso de crecimiento de l a s  viviendas alcanza muchas 

veces a l t u r a s  mayores que l a s  previs tas ,  l a s  consecuenciasaiiibientales 

y socia les  son bastante negativas. 

Un aspecto que no se coiisidcra liabitualnieiite en l o s  proyectos 

de vivienda de bajo costo e s  l a  identidad v i sua l  de l o s  sub-conjuntos, 

o sea alguna manera de expresar d i fe renc ias  apreciables en t re  d i s t i n -  

t a s  manzanas o grupos de e l l a s .  Por l o  común, l a s  viviendas se entre- 

gan en un estadc i n i c i a l  uniforme y sus transformaciones poster iores  

terminan creando l a  identidad v i sua l  de f in i t i va .  Cuacdo ex is ten  i n i -  

cialmente viviendas en uno y dos pisos,  ex i s t e  a l  menos una primera 

diferenciación que constribuye a dar  a l  bar r io  una es t ruc tura  de o- 

r ientaci6n más definida.  

Las modificaciones a l a  unidad de vivienda son prev is ib les  

de antemano, a l  punto t a l  que l a s  mismas ins t i tuc ione  S de vivienda se 

encargan de producir un l1 modelo l1 de arrpliaci6n según su iniagen de 

l a  viviciida adccuada. Con10 c s t a  iniagcn r a r a  vcccs sc construye cri ba- 

se a l  estudio de l a s  transformaciones habi tuales  en l o s  sectores  popu- 

l a r e s ,  su aceptación por par te  de l o s  usuarios e s  r e l a t i va  a l  grado de 



supervisión d e l  desarrollo de l o s  barr ios  por par tc  dc l a s  entidades 

que l o s  producen. Una ver i f icación d e l  seguimiento de esos modelos e s  

ind ica t iva  de su aceptación y de su aplicación en e l  proceso de modi- 

ficacioiic S de l a  vivienda. 

De todas maneras e s  posible asumir que un a l t o  porcentaje de 

transformaciones se r ige  por pautas bastante menos cercanas a l o s  idea- 

l e s  de l a  vivienda completa de l a s  entidades de vivienda. Se puede i- 

gualmente asumir que exis ten tendencias o pautas propias d e l  barr io ,  

dadas por l a  experiencia acumulada de sus habitantes,  que operan efec- 

tivamente como modelos de transformación. La c las i f icac ión  y a n á l i s i s  

de l a s  transformaciones de l a  vivienda permite i d e n t i f i c a r  esas  ten- 

dencias y l o c a l i z a r  sus ventajas o desventajas en relación con e l  mo- 

delo o f i c i a l .  

La reducción d e l  tamaño de l o s  predios determina de hecho un 

l ími t e  hor izontal  de transformaciones con e l  pel igro de una satura- 

ción d e l  terreno y desventajas enormes en términos de iluminación y 

venti lación de espacios. La a l t e rna t iva  de expansión v e r t i c i a l  que 

e s  l a  consecuencia de l a  saturación d e l  predio, puede contnibuír  a 

ampliar e l  espacio de uso, pero tambikn puede generar problemas am- 

bientales  de d i f í c i l  mejoramiento pos te r io r .  

La tendencia a d i v i d i r  l a  unidad de vivienda en dos unidades 

independientes o semi-independientes se da con mucha frecuencia en 

bar r ios  populares. Evidentemente, en ningún plan o f i c i a l  de vivien- 

da contempla de antemano l a  expansión de una hacia dos unidades de vi- 



vietida, por l o  que e s t e  t i po  de [1*ansforiiiaci6ii puedc considerarse muy 

propio de l o s  habi tantes .  La frecuencia de aparición de casos de dos 

viviendas debe s e r  tomada como indicadora de l a  tendencia a l og ra r  

aunientar e l  ingreso de l a  fai iulia con l a  renta  de l a  segunda vivienda. 

Indicadores parc ia les  de e s t a  tendencia pueden s e r  l a s  construcciones 

de placas de segundo y/o t e r c e r  piso y l a  exis tencia  de un espacio 

destinado a esca le ra  adicional  a l a  esca le ra  de l a  casa s i  e s t a  e s  en 

dos pisos, o especial  s i  e s  de un piso.  

E l  grado de sa t i s facc ión  d e l  habi tante  con su vivienda se pue- 

de l l e g a r  a correlacionar con e l  grado de niantenimiento y cuidado de 

l a  misma. Sin e ~ b a r g o ,  ex i s ten  aquí tendencias cu l tu r a l e s  d i f í c i l e s  de 

medir, en tan to  l o s  habi tantes  de d i s t i n t a s  regiones d e l  p a í s  asunen 

ac t i tudes  d i fe ren tes  hacia e s to s  aspectos.  En e s t e  es tudio explorato- 

r i o  y dada l a  diversidad de orígenes de l o s  habi tantes  en l a  ciudad 

de Bogota, e s  muy d i f í c i l  esc la recer  e s t a  relación,  l a  que puede ver- 

se rnss claramente en ciudades que contengan migrantes de su región 

inmediata y se  observen m&s detalladamente l a s  par t icular idades  cultu- 

r a l e s  que inciden en e l  p r o b l e ~ a .  
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La prcsentaciói i  d e l  a t iAl is i s  y d e l  t i-abajo e v a l u a t i v o  s e  or-  

ganiza  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

. Resultados de l a  encues ta  ( f o r m ~ l a r i o  ) : Aspectos gene ra l e s ,  

~ o b l a c i ó n ,  b a r r i o ,  v iv ienda .  Es tos  r e s u l t a d o s  s e  presentan  e n  fornia 

comparsativa p a r a  l o s  dos b a r r i o s  es tudiados ,  con e l  f i n  de e s t a b l e c e r  

un sisteiiia de r e f e r e n c i a  g e n e r a l  pa ra  l o s  s i g u i e n t e s  a spec tos  y un 

s i s t e x a  de r e f e r e n c i a  mutuo pa ra  l o c a l i z a r  l a ?  semejanzas y d i feren-  

c i a s  e n t r e  l o s  dcs  b a r r i o s .  ( Ver aiiexo P?o. 2 ) 

a .  Evaluación b a r r i o  Garcés Xavas 

. Nivel urbano 

. Nivel u i ,bac ís t ico  

. Nivel sub-conjuntos 

. Nivel v iv iendas  ( levantani ientos ) 

b .  Evaluaci6n b a r r i o  La P a n u e l i t a  

c .  Compar.aciÓn de r e s u l t a d c s  en l o s  dos e s t u d i o s  p a r t i c u l a r e s .  

La organizac ión  propues ta  obedece a  la^ s i g u i e n t e s  considera-  

c iones  : 

a .  Dado e l  c a r d c t e r  e x p l o r a t o r i o  de e s t e  e s t u d i o ,  ccnviene d i s t i n g u i r  

c i i t ~ c  l o s  a spec tos  coniparablcs y iio coiiiparablcs scgúii el. t i p o  de seco- 

l e c c i ó n  de información y su procesan~iento  co r re  spondieizte . El  f oriiiu- 

l a r i o ,  uno de  l o s  medios empleados para l a  r ecc lecc ión  de l a  informa- 

ci6ri sunui l i s t ra  d a t o s  sobre l o s  usua r ios ,  su e s t ado  e c o r i 6 r r . i ~ ~  y l a  



pci-ccpci6ti dc su s i tuaci611 tial. i t ;iciotia 1 a i i i  vcl. b a r r ~ i o  y a n i v e l  vi- 

v ienda .  E l  c0njunt.o de d a t o s  r-eccgidos s i r v e n  de apoyo a l  a n á l i s i s  

f í s i c o  recogido mediante l a  observación d i r e c t a ,  e l  a n a l i s i s  de pla-  

110s y l o s  lcvaiitaiiiiciitos a r i ~ ~ i i t c c t 6 1 i - i c o s .  Poi- cl. t i p o  dc pi.occsa- 

nuento de información, iic s e  e spe ra  en  e s t a  e t a p a  ob tene r  c ruces  de 

inforiiiaci6n que correlacioiieri  vnri.a.blcs,  pues to  quc l a s  I . i ip6tesis que 

r eque r í an  e s t a s  c o r r e l a c i o n e s  s ó l o  s e  podran formular  a l  e v a l u a r  e l  

procediiiiicnto y l o s  r c s u l t a d o s  . Es d e c i r ,  s c  asuiiic un iiiargcn expcr.i.- 

ii:ental en  e l  d e s a r r o l l o  de e s t e  t r a b a j o  que p e r m i t i r á  Froponer f i n a l -  

mente e l  " modelo " esperado.  

b .  E l  plano de eva luac ión  de l o s  b a r r i o s  e n  e l  orden propuesto s igue  

l o s  l ineani ien tos  dados po r  e l  t i p o  de observacibil  e n  cada i i i ve l  Es- 

t e  plano e s  r e l a t i v a r e n t e  autónomo de l a  encues t a  misina y se r e f i e r e  

a e l l a  só lo  para  e n c o n t r a r  cor roborac iones  o negaciones de  a spec tos  

i d e n t i f i c a d o s  o propues tos .  . 

c .  Cabe e n f a t i z a r  que e n  todo e l  proceso seguido, s e  ha. t en i .dc  e n  

cuenta  l a  necesidad de e v a l u a r  no s ó l o  e l  b a r r i o  o b a r r i o s  e s tud iados  

s i n o  e l  método " seguido. En consecuencia a e s t e  aspec to ,  con l a s  

sugerencias  cor respondientes  p a r a  l a  adecuación y re f inamiento  de l o s  

ins t rumentos  y d e l  manejo de l o s  d a t o s .  



11 EVALUACION, BARRIO GARCES h17V AS 

a .  Nivel Urbano 

La 1oca l i zac iSn  en l a  ciudad de Eogotá, d e l  Ba r r io  Garcés Na- 

vas,  como se  i l u s t r a  en  e l  plato correspondiente ,  se e fec tuó  en e l  1í- 

n:it,e ex t  renlo d e l  períiiietro ur,baxo aprobado oficial i i iente  en  e l  período 

de su ges t ac ión  y r e a l i z a c i 6 n .  Junto con e l  b a r r i o  Quir igua,  l o c a l i -  

zado sobre l a  Autopista  a Pede l l ín  muchc ~ á s  hacia  e l  Or iente ,  i n i c i ó  

un c a r b i o  en l a s  p o l í t i c a s  de l o c a l i z a c i ó n  d e l  b a r r i o s  d e l  ICT, que 

h a s t a  entonces había dado p re fe renc ia  a  t e r r e n o s  l o c a l i z a d c s  en e l  

s e c t o r  su rocc iden ta l  de l a  ciudad.  

La razón de e s t e  ca rb io  r a d i c a  a~arei i te i i tente  ( según l a  i n -  

formación recogida ) en e l  nicnor cos to  de l a  t i e r r a  y l a  mayor dispo-  

n i b i l i d a d  de l a  misva en e l  noroccidente de l a  ciudad en e se  período- 

Sobra a ñ a d i r  que e l  impacto sobre e l  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r  de l o s  t e -  

r renos  aledaFos f u e  cons iderable ,  pués coico y a  s e  ha insinuado,  e l  

e f e c t o  de h a l a r  l a  ur~banizac ióh  que poseen l o s  p lanes  d e l  ICT, e s  

notable ,  pero 1an:entaEle~ente no f avorab le  S para l a  c iudad.  

A t r a v é s  de comentarios de pobladores i n i c i a l e s  d e l  b a r r i o ,  

uno de s u s  problemas p r i n c i p a l e s  durante  l o s  primeros años fué l a  f a l -  

t a  de r u t a s  de buses s u f i c i e n t e s  para l a  población r e s i d e n t e  y sus  de- 

iiiarrda~ . Es obvio quc l o s  t ranspor tadore  s pr ivados ,  que coiit rolaii  e l  

t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  en Bogot5, a ~ r o v e c h a r  d e  l a  coil>trucci6ii  de e s t o s  

grandcs corrjuiitos para  ex tender  s u s  r u t a ? ,  con 111:a r e n t a b i l i d a d  cc~i-  



s idc rab lc .  A niedida quc c l  tc.j ¡(!c. u r  bario sc coiiiplciilcnt,a, l a s  r u t a s  

a v m e n t a ~  y s i rven  una población mucho mayor, s i t u a c i ó n  que se  r e f l e j a  

actualmente en  l a  e x i s t e n c i a  d e a r u t a s  de t r a n s p o r t e  públ icc  que termi- 

tiaii su i.ccor.i-ido cii e l  b a r r i o  ( con c l  resultado dc l a  ocupaci6ii d c l  

espacio público por  una cantidad considerable de buses y busc tas  ). 

E l  can:bio en l a  p o l í t i c a  de l o c a l i z a c i ó n  de proyectos d e l  ICT 

hubiese s ido  favorable s i  obedeciera a una coordinación con o t r a s  de- 

c i s i o n e s  t a l e s  coiiio l a  l o c a l i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  y coii;crcial . Pero, en 

e l  momento de su construcción e l  d e s a r r o l l o  d e l  n o r t e  y n o r o c c i d e ~ t e  

dc l a  ciudad no iiiclii ía iiiiiguiia zona iiicliisti-ial ( a cxccpción de una C .  1 a 

pequeña niancha l o c a l i z a d a  e n t r e  l a  Autopista a Medellín y l a  c a r r e t e r a  

a Suba ) y no i n c l u í a  l o s  cons iderables  d e s a r r o l l o s  de coniercio y o f i -  

c i n a s  que hoy se  ext ienden h a s t a  e l  l u g a r  de Unicentro y a l r ededores .  

Esto, junto con e l  hecho de que in i c i a lmen te  hubo una población predo- 

minantemente obrera,  sug ie re  que e l  problema de t r a n s p o r t e  inc luyó e l  

de un desplazamiento considerable de poblacidn hac ia  e l  s e c t o r  d e l  

s u r  y e l  suroccidente de l a  ciudad, donde se  l o c a l i z a  l a  g r a r  zona i r i -  

d u s t r i a l  de Bogota. La s i t u a c i ó n  hoy en d í a  ha cairbiado, no só lo  por 

e l  incremento de l a s  r u t a s  de buses s ino  por  l a  transformación r e l a t i -  

va de l a  población, que ahora presenta  un sesgo Kayor hac ia  ac t iv ida -  

des de t i p o  o f i c i n a  y comercio y una disrninucidn de l a  poblaci6n obre- 

r a .  Hasta dónde e s t o  haya s ido  e f e c t o  recíproco de l a  t ransformación 

de l a  ciudad, c s  d i f í c i l  de eva lua r  por  l a  coiiiplejidad de in t c racc io -  

nes  que se t endr í an  que a n a l i z a r  a l  respecto .  

Cabe ario t;lr clue sc oiiii t i 6 cii c l  i'o~~iiii11.a i - io  l a  pi.cguiita o 



preguntas r e f e r e n t e s  a l a  l o c a l  i :ación e s p a c i a l  d e l  l u g a r  de t r a b a j o  

d e l  j e fe  d e l  hogar.  Esta omisibii permite a ~ r e c i a r  e l  n i v e l  de percep- 

ción de l o s  encuestados, acerca  d e l  problen~a de d i s t a n c i a  en r e l ac ión  

con e l  t r a b a j o  o con o t r a s  ac t iv idades .  Como l o  sefialan l o s  da tos  co- 

rrespondientes,  e l  porcenta je  de desagrado en r e l ac ión  con o t r a s  cau- 

s a s  Igualniente, e l  porcenta je  que considera e l  t r anspor t e  como una 

de l a s  mejoras d e l  ba r r io ,  que e s  relat ivamente a l t o ,  i nd ica  cóao se  

ha obviado un problema i n i c i a l  y ahora,  se  puede acceder  a sus  s i t i o s  

s i n  mayor ccmplicacibn. Es obvio que, debe asumirse un f a c t o r  de con- 

s iderac ión  en e s t a s  aprec iac iones  . El  tiempo de recorr ido  e n t r e  vi- 

vienda y t r a b a j o  o e n t r e  vivienda y o t r a s  ac t iv idades ,  e s  s i g n i f i c a t i -  

vo en l a  niedida en que l a s  personas hayan rac ional izado l a  pérdi-  C .  13  a 18 

da de tiempo. COIKO l o s  usuar ios  de e s t a  urbacización o de o t r a s  s i m i -  

l a r e s  estA apenas en un proceso de aseritanriccto y han adquir ido una 

vivienda propia,  l a  molest ia  o l a  pérdida que l e s  r e ~ r e s e n t a  una l a r g a  

niovilización no pesa sobre l a  ven ta j a  de haberse loca l i zado  finalmen- 

t e  en un l u g a r  de l a  ciudad. Es pos ib le  que, dv haber  inducidc l a  

pregunta, se  hubiese heclio cae r  en cuenta a l  usuar io  de un problema 

que, espontaneamente no l o  reconoce. 

Un problema que se  de tec tó  a t r a v é s  de l a s  encuestas  y l o s  

comentarios espontáneos de vecinos d e l  b a r r i o ,  fué  l a  f a l t a  de un 

11  111~r~cado ", cs decir LIC u11a pI ;LZ;I pc I - I I I ~ I ~ L - I I  t c ,  y La ~ ~ ~ ( - ~ s i i l a d  dc 

i r  h a s t a  e l  b a r r i o  Quir igua  para  e f e c t u a r  l a s  conipras. Se mencionó 

que incialmente e x i s t í 0  un mercado ( según l a  descr ipc ión ,  un merca- 

do l i b r e  en t e r r eno  desocupado ), pero que se suspendió. Es ta  nece- 



s idad  debe confrontarse  con l a  n biltidancia de l 1  t i e i idas  de Líchigo ", 

e s  d e c i r ,  t i e n d a s  en ddnde e s  pos ib l e  comprar pequeñas cant idades  de 

verduras,  granos y aba r ro te s ,  coiiio pa ra  e l  consuiiic d i a r i o .  Es t a  abun- 

dancia  evidenteniente no compensa l a  a sp i r ac idn  d e l  mercado semanal que, 

indudablemente, r ep resen ta  una reducción d e l  g a s t o  f a i r i l i a r  con r e l a -  

c ión  a l a  o t r a  modalidad. 

E l  n i v e l  espontáneo de percepción de mejoras o necesidades en  

cuanto a s e r v i c i o s  coiiiunales se  r e f i e r e  e s  prácticaniente nulo en coni- 

parac ión  con l a  r e f e r e n t e  a l o s  s e r v i c i o s  públicos:  t e l é fono ,  alcan-  

t a r i l l a d o ,  e t c ,  l o  que i n d i c a  que de hncho una ausencia  de ex igenc ia  

en e l  primero de l o s  campos. Es t e  aspec to  merece mayor a t enc ión  en  

e s t u d i o s  f u t u r o s ,  puesto que i n d i c a  una d i sc repanc ia  de c r i t e r i o s  en  

e l  enfoque de p lanes  de c i e r t a  magnitud, e n t r e  l a  tendencia  a c t u a l  de 

preveer  pero no d o t a r  un b a r r i o  de s e r v i c i o s  coii:pletos : escue la s ,  

gua rde r í a s ,  c e n t r o s  de salud,  e t c . ,  recargando l a  deaanda de l o s  pocos 

c e n t r o s  a s i s t e n c i a l e s  que e x i s t e n  en  l a  ciudad, o l a  p o s i b i l i d a d  de 

c o n s t r u i r l o s  en  su t o t a l i d a d ,  equipardo e l  nuevo d e s a r r o l l o  pa ra  

s a t i s f a c e r  un po rcen ta j e  aceptable  de sus  der.andas b á s i c a s .  

Lo anter iormente expuesto seña la  wi probleaa  g e n e r a l  de l a  

p o l í t i c a  i n s t i t u c i o n a l  h a c i a  l o s  p l anes  de v iv ienda .  E l  problema con- 

s i s t e  en  e l  a i s l anuen to  d e l  proyecto d e l  contexto urbano en e l  que se 

l o c a l i z a ,  con l a  iiiiprcvisi61i dc sus  c f c c t o s  sob1.c. c1 dcsari .ol lo d c  l a  

ciudad, e l  impacto en l a s  ex igenc ia s  de s e r v i c i o s  públ icos ,  t ranspor-  

t e ,  comercio, equipamiento s o c i a l ,  e t c .  E l  r e su l t ado  se  t raduce  en  

l a  coris tmcción de una porci6n corisiderablc de t e j i d o  urbano iticoniple- 



t o ,  que actúa conio foco de pres;<~iic?s sobre l a  recargada infraest ructu-  

r a  f í s i c a  y soc ia l  de l a  ciudad. La irresponsabil idad d e l  planteamien- 

t o  indica  también un énfas i s  cuant i t a t ivo  ( tamaño d e l  proyecto ), en 

coiitra dc i i i i  Ciifasis ci ial i tat ivo: disposicióii d c  7.a iiivcrsi61i para ob- 

tener  una iniplaritación urbana aceptable y conipleta, en l o s  requerimien- 

t o s  b5sicos. Sería in teresante  es tablecer  algún ~iiétodo para cuant i f i -  

c a r  e l  beneficio y e l  per ju ic io  soc ia l  obtenido mediante una implanta- 

ción iiicoiiiplcta pero grande, o iiiia coriiplcta pcro dc menor taiiiaño. 

b .  A nive l  urbaníst ico 

La red v i a l  vehicular y peatonal d e l  bar r io  Garcés Navas e s  

un aspecto bastante in teresante  de ana l iza r .  E l  trazado de l a  red 

v i a l  vehicular obedece a l o s  c r i t e r i o s  recurrentes  de eliminación de 

v í a s  o reducción d e l  sistema a su menor expresibn, con e l  incremento 

de l a s  v í a s  peatonales. Esta tendencia quedó debidamente consignada 

en l a s  Nornias Flúiimas de urbanizaci6n y construcción, adaptadas 

por e l  ICT desde 1970. E l  resultado ( apar te  de l a  geometría o mor- 

fología  d e l  sistema ) evidencia problen~as igualmente recurrentes: l o s  

lugares  servidos exclusivamente por v ías  peatonales se encuentran en 

s i tuación de desventaja respecto a l o s  que t ienen contacto con l a s  v ías  

vehiculares. E l  trazado de l a  red presenta unas desigualdades consi- 

derables, en cuanto exis ten l 1  manzanas totalmente rodeadas de v ías  

vehiculares, mientras o t ros  globos mayores de terreno e s t á  en menor 

ventaja.  No sc aprecia uria d i s t r ibuc ión  l 1  simétrica de l a  red vehi- 

cu la r  que pueda equ i l i b r a r  l a s  d i s tanc ias  niAxiiiias de una vivienda a su 
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acceso vehicular niás cercano. Otro tanto  sucede con l o s  lugares de 

estacionamiento, cuya dis t r ibución e s  c a s i  a l ea to r i a .  

La f a l t a  de regularidad en e l  trazado v i a l  e s  uno de l o s  fac- 

to rcs  qiic i n c i d o  sobre. c l  pn t i6 i i  dc ár.cas I.ibi-cs ( cL o t ro  c s  l a  d is- 

posición pred ia l  en manzanas rectangulares de precios de tamaño varia- 

ble ). Del misnio modo como en l a  red v i a l  no ex is te  una pauta de dis-  

tancias  o de cobertura, en l o s  espacios l i b r e s  se presenta un fenómeno 

de desagregación considerable, a l  punto de observarse c a s i  como" sobran- 

t e s  " en e l  trazado espacial  d e l  bar r io .  Los cinco grandes espacios 

previs tos  parcialmente para local ización de servic ios  comunales, son 

de fisononúa i r r egu la r  y reciben indiscriminadamente fachadas y cula- G r .  1'0. 

t a s  de viviendas, e s  decir ,  no generan un patr6n de d i s t r ibuc ión  pre- 

d i a l  a su alrededor. El res to  de l o s  espacios l i b r e s  esti5 formado por 

esquinas resul tantes  de l a  d i fe ren te  dirección d e l  trazado predial  y 

de l  trazado v i a l .  

El  mantenimiento de l o s  espacios l i b r e s  en e l  bar r io  e s  nulo. 

No se encuentran ningún t i po  de amoblainiento n i  se encuentran indicios  

de senderos, Breas duras y verdes y arborización adecuada. Algunos de 

e l l o s  son ocupados por edificaciones escolares  o de carác te r  común, 

que no han considerado para nada e l  entorno circudante ni su mejor a- 

provechamiento adecuación. En conjunto son l! t i e r r a  de nadie " que 

cii ocasioiics ( cii part ic i i lar  cil las csquiiias sobraiitcs ) lis sido incor- 

porada a predios s in  ningún respeto por l a  propiedad común de esos es- 

- 
patios. 



Esto c o n t r a s t a  con e l  ~t~ai i tenimiento de l o s  a n t e j a r d i n e s  

f r e n t e  a  l a s  v iv iendas .  Sin c c n s t i t u i r  una r e g l a  gene ra l ,  s e  observó 

un niayor esiiiero e n  e l  t r a t a r r i en to  de e s t o s  espac ios ,  que co inc ide  en  

gran  iiicdida con c l  tiiantciiiiiiiciito y ciiidado dc  l a  f';iclinda dc l a  c a s a .  

Lo que sug ie re  e s t a  observación e s  l a  r e l a c i ó n  que e x i s t e  e n t r e  l a  " 

propiedad d e l  espac io  l i b r e  o su apropiac ión  v i r t u a l  y  e l  cuidado 

que de él s e  t i e n e ,  po r  l o  menos en  e l  e s t r a t o  s o c i a l  en  que s e  e s t á  

t raba jando.  

E l  b a r r i o  Garcés Navas cuenta con niuy pocos s e r v i c i o s  coitiuna- 

l e s .  Exis ten  e scue la s  y co leg ios  de d i v e r s a  propiedad, púb l i ca  y p r i -  

vada. Ex i s t e  un c e n t r o  de sa lud  y l a  casa  pa r roqu ia1  o f rece  algunos 

s e r v i c i o s  coinunales. A n i v e l  depor t ivo  no e x i s t e  ningún t i p o  de in s -  

t a l a c i o n .  Ya se  ha mencionado l a  f a l t a  de un mercado y. l a  ex tens ión  

d e l  comercio por  todo e l  b a r r i o .  ' ~ n  e s t e  ú l t imo aspecto,  cabe a n o t a r  

que l a  encues ta  d e l  b a r r i o  d i ó  como r e s u l t a d o  un t o t a l  de 424 e s t a b l e -  

c imientos  de comercio y s e r v i c i o s  ( una oc tava  p a r t e  d e l  t o t a l  de vi- 

v iendas  d e l  b a r r i o  ) y una d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  muy p a r t i c u l a r  en  

cuanto no evidencia  ninguna tendencia  e s p e c í f i c a ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  

t i e n e  una d i s t r i b u c i ó n  c a s i  homogénea den t ro  d e l  t e j i d o  p r e d i a l .  

Sobra a ñ a d i r  que, l as  v iv iendas  p r e v i s t a s  in i c i a lmen te  como 

viv iendas  l o c a l e s ,  son l a s  que menos s e  emplean hoy en  d í a  pa ra  e l  uso G r .  Plo 

coniercial . Esto i n d i c a  clarainerite que, e n  un a  sen ta r i e i l t o  popular  que 

s e  rcgiila cspontdtleaniciitc, l a  d i  s t r ib i l c  ión e i i i tciis i dad  d c l  coiiiercio y 

de l o s  s e r v i c i o s  obedece a  unos mecanisnios p rop ios  d e l  s en t ido  econórrii- 

co de l a  comunidad y, en  l a  medida en  que no e x i s t a  c o n t r o l  sobre l a  
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economía c o l e c t i v a ,  e s  poco rat \>i iable  i n t e n t a r  z o n i f i c a r  racionalmen- 

t e  l a  l o c a l i z a c i ó n ,  t i p o  y cant idad  de e s t ab lec in~ ie r i to s  comerc ia les .  

En e l  Ba r r io  Garcés Navas no e x i s t e n  problemas de i n f r a e s t r u c -  

t u r a  coi1 l a  s ó l a  exccpc,iÓn de l a  ca renc ia  de tclEfoilos d o m i c i l i a r i o s .  

En e s t e  aspec to  e s  muy segura l a  af i rmación  de que l a s  redes cons t ru í -  

das  son acep tab le s  y que su cobe r tu ra  y e f i c i e n c i a  estAn ga ran t i zadas .  

Cabe t a n  só lo  l a  pregunta de s i  l a s  redes  fueron  o no p r e v i s t a s  para  

l a  an:pliacibn de l a s  v iv iendas  y l a  expasión de l a  población o r i g i n a l  

a un doble de su cant idad ,  sunia que posiblemente hoy en d í a  se  presen- 

t e .  

Un aspec to  importante para  e l  a n á l i s i s  e s  l a  fisonorria urbana 

d e l  b a r r i o .  En e l l a  se  ev idencia  actualmente e l  progreso de desar ro-  

l l o  y consol idac ión  de l as  unidades de v iv ienda  y, po r  l o  mismo, d e l  

b a r r i o  en gene ra l .  Como ya se  ha mencionado, e l  e spac io  públ ico  e s  un G r .  No. 

d e s a s t r e  awbienta l  y e s t é t i c o .  Pero de e s t a  t ó n i c a  s a l e n  algunas v í a s  

pea tonales  que lucen  b ien  conservadas y, jun to  con e l  acabado de l a s  

v iv iendas  que a e l l a s  dan, se  obt ienen  pequeñas muestras  de un t e j i d o  

urbano cul tura lmente  a r r eg lado .  

Es ev idente  que l a s  modificaciones de l a s  unidades de vivien-  

das  han dadc un aspec to  más elaborado a l  b a r r i o  y, e n  p a r t i c u l a r ,  l a  

medida dada por  l a s  v iv iendas  de dos p i s o s  contr ibuye mucho a e s t a  

sensación.  Una t e r c e r a  p a r t e  de l a s  unidade S aproxiiiiadaiiiente han au- 

mentado de uno a dcs  y t r e s  p i s o s .  La d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  de l a s  

a l t u r a s  e s  a l  i g u a l  que l a  d e l  comercio, bas t an te  homogénea po r  todo 



c l  t c j i d o  p r e d i a l .  No s e  nota11 tendencias  c l a r a s  n i  p o r  l a  vecindad 

de l a s  v í a s  n i  p o r  l a  ce rcan ía  a e spac ios  a b i e r t o s .  Cabe a n o t a r  que, 

l a s  v iv iendas  que or ig ina lmente  s e  construyeron e n  dos p i s o s  ( en  l a  

pai-tc iiiii~cd ia t-a a l a  aii t o p i s t a  a Ffcdr.1 1 íii ), coiisci.vaii ca s i  todas SLI 

fisonomía o r i g i n a l  ) . 

En conjunto,  l a  imagen d e l  b a r r i o  e s  incompleta,  como e s  de 

e spe ra r se ,  p o r  l a  cant idad  y d ive r s idad  de t ransformaciones de las  vi-  

viendas.  E ~ i s t e n  d i f e r e n c i a s  no tab le s  e n t r e  s e c t o r e s  y e n t r e  c a l l e s ,  

d i f e r e n c i a s  que, e n  un e s t u d i o  mas profundo, s e r í a  i n t e r e s a n t e  exp l i -  

c a r .  

En e l  t razado d e l  b a r r i o  Garcés Navas se empleó como medida 

de subconjunto o agrupación, l a  noción de " nianzanas " de p red ios  a- 

l i n e a d o s  e n  las  c a r a s  de un rec tángulo  a l a rgado .  Y a  se ,expresÓ que 

l a  d i s t r i b u c i ó n  p r e d i a l  dc iiianzanas no corresponde cxactari!ciitc con c l  G r .  No. 

t razado v i a l  v e h i c u l a r  y ca inc ide  en p r i n c i p i o  con l a  red pea tona l .  

E l  p redio  t i p o  d e l  barr.i.0 t i e n e  6 x 1 2  iiictros, según l o  e s t a -  

b lec ido  entonces  como tamaño mínimo acep tab le  pa ra  v iv ienda  de ba jo  

c o s t o .  La agrupación de p rcd ios  cn  l a s  nianzanas no s igue  una sÓ1.a pau- 

t a  s ino  que, obedeciendo a l a  i r r e g u l a r i d a d  de l a  red v e h i c u l a r  y en  

gene ra l  a l  t razado u r b a n í s t i c o ,  e x i s t e n  nianzanas coiiipletas e incomple- 

t a s ,  con p red ios  dc iin s ó l o  f r e n t e ,  dos y t r e s  f r e n t e s .  Es t a  d i s t r i b u -  

c ión  azarosa  no se  e x p l i c a  fáci lniente,  a l  menos pa ra  e l  observador 



d e l  plano d e l  barri .0.  

En l o  r e f e r e n t e  a  a so lcac ión ,  l o s  p red ios  aparenteii:ente gozan 

de una buena o r i e n t a c i ó n ,  po r  e s t a r  aproximadamente en e l  e j e  de 45 

grados  sobre La 1 íiica riortc-sur.  Pci-o cxistcii dos f a c t o r c s  q i ~ c  iiiodi- 

f i c a n  e s t a  p o s i b i l i d a d .  E l  primero e s  l a  exigua d i s t a n c i a  que separa  

l a s  fachadas o f r e n t e s  de l a s  v iv iendas  en l a s  v í a s  pea tona le s  ( 5 

metros e n t r e  paramentos ) y s u s  p a r t e s  p o s t e r i o r e s  y e l  taniaño de las  

modif i cac ione  S que ocupan un porceiita j e  cons iderable  d e l  p red io  y su- 

ben e n  muchos casos  a  dos  y t r e s  p i s o s .  Es así  como, l a  p o s i b i l i d a d  

de a so lec ión  s e  reduce considerablemente y, en  ocasiones,  s e  e l imina .  

Es to  i n d i c a  l a  necesidad de cons ide ra r  en  e l  d iseño a r q u i t e c t ó n i c o  l a s  

d i s t a n c i a s  acep tab le  S pa ra  que l a s  unid ade S r ec iban  adecuadamente e l  

s o l ,  aún después de s e r  anp l i adas  . 

E l  problenia de l a  d i s t a n c i a  e n t r e  unidades a f e c t a  también l a s  

condiciones de pr ivac idad  e n t r e  l a s  unidades.  E l  pa t rón  de ocupación 

d e l  p red io  propuesto or ig ina lemnte  po r  e l  I C T  de jaba  un a i s l amien to  

mínimo de  s e i s  metros e n t r e  l a s  fachadas p o s t e r i o r e s  de l a s  e d i f i c a -  

c iones .  Las modif icaciones e fec tuadas  po r  l o s  u s u a r i o s  han eliminado 

en muchos casos  e s e  a i s l amien to  y han aproximado l a s  fachadas,  a  d i s -  

t a n c i a s  menores de l o s  s e i s  metros.  Esto,  sumado a l o s  c inco  metros 

e n t r e  fachadas,  hace que las unidades tengan poca p r ivac idad  y que e- 

xi stal i  c o n f l i c t o s  de vcciridai.io. 

E l  f r ecuen te  o lv ida r ,  en  e l  d i seño  de  l o s  subconjuntos, l a  

importancia v i s u a l  y s o c i a l  de l a s  c a l l e s  que cons t i t uyen  l o s  e j e s  ar- 



t i c u l a t o r i o s  dc l a  v ida  urbaiiri. \ . t i  1.0s bai-r ios .  A L  d i b u j a r  cn Los pla- 

nos las  secc iones  mínimas de  l a s  v í a s  pea tona le s  no se  toma en cuenta  

que e s e  e s t ado  de cosas  no s e r á  perdurable  s ino  que, po r  e l  c o n t r a r i o ,  

s e  transforriiari5 l o  nias rapidaiiieiite p o s i b l e .  Se c o r r e  entoiices e l  pc- 

l i g r o  de  c o n v e r t i r  l o s  e spac ios  urbanos e n  c a l l e j o n e s  e s t r e c h o s  y po- 

co a p t o s  pa ra  d o t a r  de buena asoleac ión ,  p r ivac idad  y en  g e n e r a l  de 

una e s c a l a  urbana acep tab le .  Por e s t o ,  en  l a  f isonomía urbana de l a s  

c a l l e s  y e spac ios  públ icos  s e  ev idenc ia  no só lo  l a  transformación de 

las unidades s ino  l a  inadecuación de l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  i n i c i a l e s  de 

algunos s i t i o s  e n  e l  b a r r i o .  

d .  A n i v e l  de las unidades d e  v iv ienda  

La encues ta  a r q u i t e c t ó n i c a  a r r o j a  un conjunto de d a t o s  suma- 

niente i n t e r e s a n t e s  ace rca  de l a s  t ransformaciones sucedidas e n  las  uni- 

dades de v iv ienda  d e l  b a r r i o  Garcés Navas. In ic ia lmente  l a s  v iv iendas  
t 

encuestadas se  d i s t r i b u y e r o n  e n  l o s  t r e s  t i p o s  proporcionados p o r  e l  

ICT  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

Vivienda t i p o  A ( un p i s o  ) ............. 34 

Vivienda t i p o  B ( dos p i s o s  ) ............ 1 3  

Vivienda t i p o  C ( un p i s o  ) .............. 119 

El  t i p o  C f u é  e l  niás empleado en e l  d e s a r r o l l o  i n i c i a l  d e l  

b a r r i o ,  por  cons iguiente ,  sus  t ransformaciones son t a l  vez inás ind ica -  

t i v a s  de l a s  tendencias  y p o s i b i l i d a d e s  e x i s t e n t e s .  

Es iiiiportante subrayar  e l  hedio de  que un 8% de l a s  v iv icn-  



das  encuestadas han t en ido  ampliaciones.  Pero según l o s  formular ios ,  

un 98% de l a s  unidades han t en ido  modif icaciones,  l o  que hace enten- 

d e r  que, además de anipliaciones, han habido acabados y o t r o s  a r r e g l o s  

c fcctiiacios sobi.c l a  c s t  t.~ictiit.n. f í s  ica dc l a  ca sa .  

E l  porcenta je  de v iv iendas  que t i e n e n  dos unidades completas 

den t ro  d e l  predio  e s  mínimo ( 6.6%) l o  mismo que l a s  que t i e n e n  dos 

viviendas que comparten s e r v i c i o s  ( 2.4 % ) . Los cuadros de a n a l i s i s  

i n c l u í d o s  en e l  informe ind ican  que l a  mayor p a r t e  de l a s  anipliacio- 

n e s  s e  han des t inado a dormi tor ios ,  l o  que concuerda con e l  hecho de 

que e x i s t e  una tendencia en  e l  b a r r i o  a sub-arriendo de hab i t ac iones .  

E l  promedio de personas por  v iv ienda  e s  bas t an te  a l t o  ( 6 . 1  personas 

por  vivenda ), en r e l a c i ó n  con l a  proporción i n i c i a l  d e l  e spac io  des- 

t i nado  a alcobas,  l o  que r e fue rza  l a  necesidad de ampl iar  e l  e spac io  

por  razones denominadas genéricamente func iona le s  ' l .  La encues ta  

a r r o j a  un porcenta je  sumamente a l t o  en e s t e  sen t ido  ( mas d e l  80 % ), 

l o  que corrobora l a  necesidad y l a  u t i l i d a d  de e s t a s  t ransformaciones.  

Casi todas  l a s  unidades or ig ina lmente  t i p o  C han s ido  aniplia- 

das .  De e l l a s ,  l a  mayoría han ampliado sólamente e l  pr imer p i s o .  Es- 

t o  e s  ii11port;ante de t e n e r  en cuenta,  puesto que izo s u s t e n t a  l a  teiideii- 

c i a  a ampl iar  inmediatamente a l o s  dos p i s o s  y seña la  un i n t e r é s  i n i -  

c i a l  por  conipletar l a  unidad a n t e s  de proceder  a t e n e r  una segunda v i -  

vienda. Cont ras ta  también con l o  p r e v i s t o  por  e l  I C T ,  cuya ampliación 

f u é  deterriiinada para  l o g r a r s e  en un segundo p i s o .  En e s t e  sen t ido  cabe 

también a n o t a r  que no s e  observa ninguna tendencia  a a c e p t a r  l a  suge- 



rencia  i n s t i t u c i o n a l  y que sóln unas pocas viviendas l oca l i z an  su ani- 

p l i ac ión  en forma idén t i ca  a l a  propuesta. La loca l izac ión  de l a  es- 

ca le ra  s i  corresponde, eri l o s  casos de ampliación a dos pisos ,  en nú- 

mero s ign i f ica t ivo ,  a l a  propuesta de l  I C T .  ' 

E l  a n á l i s i s  d e l  t ipo log ías  de ariipliación indica  dos hechos a- 

larmantes. E 1  primero de e l l o s  e s  l a  tendencia a s a tu r a r  e l  predio 

con l a  ed i f i cac ión .  E l  índ ice  de ocupación promedio ac tua l  o s c i l a  en- G r .  NO.  1 

t r e  un 66% y 76 % d e l  predio.  E l  an t e j a rd ín  ocupa un 15  $, aproximada- a 

niente d e l  CLrea d e l  mismo predio,  l o  que ind ica  que e l  á rea  Ú t i l  d e l  G r .  No. 1 

predio cuantitativamente menor a l o s  72 metros cuadrados espccificados,  

se ocupa en porcentajes cercanos a l  90 %. Las s i l u e t a s  de ocupación 

confirman e s t e  hecho. Las desventajas obvias se r e f l e j a n  en l a  f a l t a  

de iluminación y vent i lac ión de espacios y en l o s  problemas de a i s l a -  

miento ya mencionados. 

El  volumen de l a s  ampliaciones efectuadas equivales a l  100 % 

d e l  Area i n i c i a l .  Esto ind ica  que en 1 0  años e l  á rea  construída d e l  

ba r r i o  se ha duplicado, por cuenta y r iesgo de l o s  usuar ios .  E l  tos- 

t o  de e s t a  duplicación puede ca lcu la rse  incrementalmente, dado e l  e- 

norme índice  in f lac ionar io  de l o s  costos  de l a  construcción en l a  ciu- G r .  No. 1 7  

dad de ~ o ~ o t á .  S i  se asume un promedio de á rea  construída por unidad 

de vivienda i g u a l  a l  Ares promedio i n i c i a l  ( 33 bI2) y se asume que to- 

das l a s  viviendas dd -ba r r i o  ampliaron a l  doble, se  t end r í a  una c i f r a  a- 

proxiiiiada de 100.000 3- de anipliaciones cfcctuadas en e l  ba r r i o .  E l  

costo promedio de e s t a s  ampliaciones puede s i t u a r s e  en unos $ 2.000 por 



metro cuadrado, estiniativo quc ~ i o  e s  totaliiiente válido, pués no se dá 

en valor constante de l  peso colombiano, pero que promedia las  tenden- 

c i a s  extremas de l  precio de construccióii por metro cuadrado en l o s  Ú1-  

tinios d iez  años, para e l  t i p o  de construccióii llaiiiada l1 obrera ll. A- 

plicando e s t e  costo e l  á rea  ampliada, a r r o j a  una inversión estimada de 

$ 200.000.000.00 que han sa l ido  de unos 3.000 usuar ios .  El  costo pro- 

medio de inversión por unidad de vivienda ha sido entonces de unos 

$ 66.000.00. S i  e l  costo i n i c i a l  de l a  unidad fué de $ 22.000.00 a- 

proximadamente, se indica  que l a  invers ión ha sido equivalente a t r e s  

veces e l  costo i n i c i a l  de l a  unidad. S i  e s t e  coef ic iente  se ap l ica ra  

en o t r a s  ins tanc ias  de l a  vivienda en Bogotá, se tendr ía  que una vi- 

vienda comercial e x i g i r í a  t a l  inversión para su adecuación que s e r í a  

prácticarrente inalcanzable.  

E l  estudio r e a l  d e l  costo que representan l a s  modificaciones 

y ampliaciones de l a  vivienda s e r í a  demasiado complejo, pués tendr ía  C 2 7  a 33 

que seguir  e l  curso de l a  i n f l ac ión  y cons ta ta r  algunos fac tores  de 

inversi6n su f i c i en t e s  como para t ene r  exact i tud en e l  cálculo.  Pero 

l o s  datos aquí presentados son confiables en var ias  medidas. En pr i -  

mer lugar,  l a  encuesta señala que poco se ap l i ca  l a  idea de l 1  auto- 

construcción " en l a s  modificaciones, e s  dec i r ,  que se hacen pr incipal-  

mente por contrato y asumen l o s  costos de t raba jo  común y cor r ien te  de 

construcci6n. A es to  se debe añadir  que e l  porcentaje de familias que 

consideran todavía necesario seguir  ampliando exce sivamente a l t o  

( 66.05 % ) y que e s t a s  ampliaciones son esencialmente por necesidad 

funcional ( e s  dec i r ,  para completar l a  vivienda deseada ) .  Estas am- 



pl iaciones  se piensan efectuar  po r  contrato,  l o  que subraya que l a  i n -  

vers i6n correrá  con l o s  costos de obra comercial de categoría  mínima. 

Es de ana l iza r  finalmente que, l a s  ampliaciones y modificacio- 

iics prcsciitadas en l o s  ejciiiplos no han dado coiiio ivsultado una vivienda 

s a t i s f ac to r i a  para quien considere importantes l o s  aspectos raciona- 

l e s  " de vivienda organizada, venti lada,  asoleada, e t c .  Pero e l  n ive l  

de sat isfaccidn de l o s  usuarios e s  bastante a l t o  ( 83 % aproximadamen- 

t e  ), l o  que indica  de hecho una gran discrepancia entre  l a  aproxima- 

ción profesional y l a  popular a l a  conciencia de l a  vivienda sa t i s fac-  

t o r i a .  Esta di ferencia  se puede es tud ia r  mediante una mayor profundi- 

zaci6n de l a  noci6ii If de l a  vivienda propia de un grupo humano, es- 

tudio que se escapa de l o s  alcances de e s t a  evaluación pero que puede 

i n f l u í r  positivamente en es tudios  futuros .  
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Barrio: 

Garcés Navas 

Areas libres 

Manchas de Césped ? 

F.l 

Aspectos de las áreas li- 

bres principales. 

Las fotografías muestran 

el estado de abandono de 

las áreas y su escala des- 

proporcionada en relación 

con la altura de las vi- 

viendas. 

- -- - - - - 

Obsérvese la basura en 

la esquina 



Barrio : 

Garcés Navas 

Areas libres 

Vacas pastando? 

Estacionamiento no 

previsto 

Una calle bien 

arborizada 



Barrio Garces Navas 

Vlas vehlculares. 

Vla arborizada 

Obsérvese los vehlculos: 

camiones, yeeps, etc.? 

Vla con estacionamiento 

Vfa con estacionamiento. 



Bar 

Gar 

Vla 

Las 

amp 

gen 

Y d 

-rio: 

,tés Navas 

.S peatonales 

vlas son muy angostas. La 

liaci6n en altura comienza a 

.erar problemas ambientales 

.e servidumbre visual. 

Obs6rvese el cerco y las vallas 

sobre antejardines. Tambign 

reducen el espacio. 

Voladizos sobre la vla 

reducen el espacio real. 



Barrio: 

Garcés Navas 

Vfas peatonales. 

Obsérvese la precariedad 

resultante de los bordes 

de antejardines, voladi- 

zos y escaleras. 



Barrio : 

Garcgs Navas 

Subcon juntos 

Apariencia general de 

las fachadas de manzana. 

Obsérvese la diversidad 

de alturas y de estados 

de las unidades 



Barrio : 

Garcés Navas 

Unidades en un piso 

Estas fotos ilustran 

unidades en su estado 

inicial, con mlnimas 

transformaciones (de 

apariencia) . 



Barrio: 

Garcés Navas 

Viviendas en un 

Estado inicial 

transformación 

apariencia. 

i piso. 

de 

Principio de ampliación 

en 2Opiso . 

"Engallamiento" 

de la fachada 



Barrio : 

Garcés Navas. 

Viviendas en un piso 

Estado inicial. 

- .  fachada según uso. 

Obsérvese puerta de 

local. 
F.24 

Mejora de apariencia 

con mucha sobriedad 



Barrio: 

Garcés Navas 

Viviendas en un piso. 

Diversas opiniones 

de fachada 

Copia de portada 

"elegante" estilo 

Mazuera y Cfa. 



Barrio : 

Garcés Navas 

Viviendas en dos y 

tres pisos. 

Transformación total en uso 

y estructura flsica 

~ransformaci6n para bifa- 

miliar, observese las dos 

puertas de entrada. 

-L- -. 

Vivienda con máxima 
ocupación(obsérvese la 

culata) y desarrollo 

vertical. 

Los voladizos dobles 

propios de las casas de 

tres pisos. 



Barrio : 

Garcés Navas 

Usuarios y 

ac t iv idades  

L a  cancha de fGtbol 

en e l  estacionamiento 

parece más a t r a c t i v a  

que l a s  áreas  l i b r e s  



a .  Nivel urbano 

E l  b a r r i o  La Pfariuelita se  l o c a l i z ó  en uii t e r reno  que, en  e l  

momento de su planeaci6n y e jecución,  quedaba prActicaniente en  una 

zona r u r a l .  Los problemas ocasioriados por  e s t a  l o c a l i z a c i ó n  fueron 

considerables:  f a l t a  de pos ib i l idadcs  d e  ti-aiisporte, dc coiicxióii con 

l a s  redes  de s e r v i c i o s  públ icos  e x i s t e n t e s ,  e t c .  La dec i s ión  de loca-  

l i z a c i ó n  obedeció, como e s  de suponerse, a l o s  muy ba jos  cos tos  d e l  

te r reno,  pero como e s  lógico ,  no tuvo en  cuenta l a  r e l a c i ó n  d e l  nuevo 

conjunto con e l  t e j i d o  urbano presente  ( en 1970 ) y f u t u r o  ( hoy en 

d í a  ). 

Los e f e c t o s  d e l  b a r r i o  sobre l o s  a l r ededores  son quizá 1115s 

importante S que l o  S niencionados en l a  evaluación d e l  b a r r i o  Garcé S 

Navas. Pero e l  d e s a r r o l l o  d e l  Srea  no fué efec tuado por  urbanizadores 

coinercialc S, s ino  por urbanizado r e  S p i r a t a s  que han poblado prgct ica-  

niente e l  á rea  s i t u a d a  e n t r e  l a  a n t i g u a  cabecera municipal de Suba y e l  

b a r r i o  Qui r igua .  Esto i n d i c a  una vez más e l  muy e f e c t i v o  papel  de l a s  

i ~ l s t i t u c i o n e s  de vivienda coiiio iiiipulsadoras de un d e s a r r o l l o  urbaiio 

inadecuado. 

Lo S problemas de t r a n s p o r t e  i n i c i a l e  S de La l ianuel i ta  fue  ron 

mucho mgs graves que l o s  d e l  b a r r i o  Garcés Navas, por e f e c t o  de su lo-  

ca l i zac ión  f u e r a  de toda r u t a  e x i s t e n t e .  Hoy en d í a  e s t e  problema ha 

disminuído considerablemente, dado que e l  mismo e f e c t o  d e l  poblanuciito 



d e l  Area j u s t i f i c a  1.a p r o l i f e r < : t  i óii de r u t a s  que p r e s t a n  e l  s e r v i c i o  

cor respondiente .  E l  t r a n s p o r t e  no e s  pe rc ib ido  como uno de l o s  pro- 

blemas d e l  b a r r i o  en e s t e  momento, coino l o  i n d i c a n  l o s  r e s u l t a d o s  de 

1 a ciiciicstn, t;iiiipoco cst-5. scña lado coiiio f a c t o r  dc agrado, 1 o que? iiid i -  

ca  una a c t i t u d  de r e l a t i v a  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  e s t e  aspec to .  Las con- 

s ide rac iones  sobre e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t r a n s p o r t e  ap l i cadas  en e l  e s tu -  

d i o  d e l  b a r r i o  Garcé S Navas son igualmente a p l i c a b l e  S en  e s t e  caso .  

Con e l  agravante de que l a  población econóiiiicameiite a c t i v a  de La lla- 

n u e l i t a  e s  defiiiitivaiiieiite ocupada en e l  s e c t o r  i i i d u s t r i a l  l o  que ha- 

ce suponer la rguís imos  r eco r r idos  a l o s  s i t i o s  de t r a b a j o ,  dada l a  

ausencia  de s e c t o r e s  cercanos a l  b a r r i o .  Curiosamente, e l  niayor fac-  

t o r  de agrado con e l  b a r r i o  e s  su ubicacióii .  ( 9 r u t a s  de buses ) . 

La e s c a l a  de La l lanuel i ta  e s  muy pequeña como pa ra  gene ra r  

una demanda de s e r v i c i o s  coniunales. Pero e l  poblamiento d e l  s e c t o r  

ya cons t i t uye  un conjunto s u f i c i e n t e  pa ra  j u s t i f i c a r  t a l  demanda que 

se resue lve  en  forma d i s p e r s a  y a l e a t o r i a .  La vecindad d e l  an t iguo 

niiinicipio dc Suba, f a c i l i t a  l a  vecindad con algunos s e r v i c i o s :  l ~ o s p i -  

ta l ,  e scue la s ,  e t c .  Como e l  d e s a r r o l l o  d e l  vec indar io  ha s i d o  i l e g a l ,  

e s  c l a r a  l a  ausencia  de p lanes  de p res t ac ión  de s e r v i c i o s  coniunales o 

a s i s t e n c i a l e s .  

La Manuclita a r i ivcl  u i  bario e s  u11 caso c r í t i c o  que i l u s t r a  l a  

oposición e n t r e  l a s  necesidades meramente c u a n t i t a t i v a s .  Es ev idente  C .  1 a 6 

qiic l a  pohlaci6ii or iginal .  e r a ,  cxii  csc  iiioiiiciito, 1;) d c  riiciiorcs i i ~ , q i . ~ s o s  

que podía a s p i r a r  a  r e c i b i r  una so luc ión  a su problenia de v iv ienda .  



La consideración c a s i  Única dc l f 'actor econóriiico j u s t i f i c ó  l a  esco- 

gencia de un l u g a r  t a n  apar tado  y l a  precarieda.d en  las  espec i f i cac io -  

nes  de l a  priiiicra e t apa .  Pero l o s  e f e c t o s  p o s t e r i o r e s  nunca son niedi- 

dos,  n i  s i q ~ ~ i c r a  son toniados coiiio f a c t o r  con t ro l ab le ,  con e l  r e s u l t a -  

do que hoy s c  a p r e c i a .  

b .  A n i v e l  u r b a n í s t i c o  

nada l a  reducida e s c a l a  d e l  proyecto,  e l  t razado u r b a n í s t i c o  

p resen ta  pocos puntos de cons iderac ión  en s í  misnio, puesto que e n  gran  

medida equiva le  a un subconjunto de un proyecto  mayor. La coloca- 

c ión  l a t e r a l  de l a s  v í a s  veh icu la re s  y su d i s t a n c i a  a l a s  v iv iendas  en 

e s t e  caso no p resen ta  l o s  problemas observados en e l  b a r r i o  Garcés Na- 

vas.  E l  problenia d e l  vehículo, coiiio cs h a b i t u a l  en e l  planeaniiento y 

diseño de conjuntos de vivienda de ba jo  cos to ,  se asunie que no se  pre- 

senta ,  por  l a  imposib i l idad  de c o n t a r  con automóvil propio .  S i n  embar- 

go e x i s t e n  l o s  conductores de buses y t a x i s  y o t r a s  personas que de 

una u o t r a  forma se  apropian de un vehículo y l o  requieren  ce rca  a su 

vivienda.  En e l  t razado v i a l  de La Manuelita e x i s t e  t a n  sd lo  un s i t i o  

de estacionamiento,  obviamente i n s u f i c i e n t e  p a r a  l a  demanda d e l  b a r r i o  

( Vale l a  pena mencionar que hay un caso de una vivienda que construyó 

un ga ra j e ,  con toda s u e r t e  de d i f i c u l t a d e s  pa ra  e n t r a r  y s a l i r  en  e l  

au tonióvil ) . 

La red  pea tona l  d e l  b a r r i o  La i\Iaiiuclita c s  niuy c l a r a  y cor res-  

ponde a un c r i t e r i o  de econonúa y de aprovechanuento d e l  e spac io  l i b r e .  
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El " e j e  cen t r a l  peatonal e s  t?fectivamente e l  e j e  estructurado d e l  

. barrio,  dada l a  d i s tanc ia  a l o s  extremos y l a  vinculación en t re  l a  v ía  

pr incipal  de acceso y e l  punto más d i s t an t e  de e l l a .  Y e l  hecho de 

quc cl cspücio l i b r u  d c l  cotijuiito cstE distr- ibuído ordcnadaiiicritc cii 

l o s  l 1  c laus t ros  alrededor de l o s  cuales se loca l izan  l a s  unidades 

de vivienda, ayuda a configurar un sistema coherente de c i rculación y 

espacios l i b r e s .  La ventaja aparente d e l  sistema se evidencia por una 

par te  de las diversas  manifestaciones de cuidado de l o s  espacios li- 

bres  ( comparativamente superior a l a s  observadas en e l  ba r r io  Garcés 

Navas ) y en e l  hecho de que e l  espacio público en general  no presen- 

t a  síntomas de mal cuidado o de de te r io ro .  

La red de se rv ic ios  públicos presenta un considerable núniero 

de problemas en La Manuelita. Se debe considerar que, a l  establecer-  

se e l  barr io ,  no se contd con ninguna red de se rv ic ios  y que e s t a s  

fueron hechas l 1  a pos t e r i o r i  U. La red de a lcan ta r i l l ado  fué cons - 

t ru ída  por acción comunal. La red de acueducto fué construída por l a  

empresa y e s  en e s t e  momento l a  que más problerras origina,  por su eje-  

cución defectuosa. La red domici l iar ia  de teléfonos no ex i s t e .  Sin 

embargo, l a  percepcidn d e l  problema por l o s  habi tantes  e s  práctican:en- 

t e  nula; no se mencionan e s to s  aspectos en t re  l o s  fac tores  de desa- 

grado con e l  barr io ,  con l a  excepción de l a  red de teléfonos y l a  pres- 

tac ión d e l  servic io  de energía.  

La configuración y disciío dc l o s  espacios l i b r c s  de l  ba r r io  

La Flanuelita merecen espec ia l  atención. En un comienzo se pensó que G r .  No. 2 



es to s  espacios se rv i r ian  para fo,iientar l a s  relaciones de vecindario y 

aparenteniente se ha logrado e l  propósito. Pero l a s  char las  con veci- 

nos, se vislumbraron muchos conf l ic tos  de i n t e r é s  y muchos problemas 

entre  vecinos, l o s  que no impiden que se e jcrza cuidado sobre l o s  es- C .  13 a 

pacios y que, en general, e s to s  sean bastante aceptables como fisono- 

mía urbana d e l  bar r io .  

Las transformaciones en l a  fisonomía urbana d e l  conjunto son 

inmensas. De l o s  cuartos de 3 x 3 metros que se entregaron i n i c i a l -  

mente, a l  estado actual ,  se ha producido una consolidaci6n de l a  es- 

t ruc tura  espac ia l  y se ha logrado l a  fisonomía de un bar r io  completo. 

La expresidn arqui tectónica  de l a s  transformaciones e s  muy heterogé- 

nea pero presenta como constantes e l  uso de materiales duraderos y un 

sorpreiidente adelanto en e l  acabado de l a s  unidades, sorprendente en G r .  No. 

comparación con l o  observado en e l  ba r r i o  Garcés Navas. Pero, dado e l  

tamaño exiguo de l o s  predios, e l  resultado f i n a l  denuncia un grado e- 

norme de saturación espac ia l  que, a l  s e r  analizado en par t icu la r ,  in- 

d ica  ya e l  proceso de de te r io ro  que habrá de presentarse en muy poco 

tiempo. 

c .  A n ive l  subconjunto 

Y a  se ha hecho énfas i s  en que l a  escala  de e s t e  bar r io  e s  muy 

pequeña y que equivale a un subconjunto de un plan mayor. Pero e s  par- 

ticularmente in te resan te  e l  destacar  cómo en e s t e  pequeño bar r io  se u- 

t i l i z a  una versión modificada de l a  manzana t radicional ,  que permite 





agrupar en l1 c laus t ros  l a s  unidades de vivienda. Este diseño ha s i -  

do, como ya se d i jo ,  favorable para e l  mantenimiento y cuidado de l o s  

espacios l i b r e s ,  que por e s t a r  f ren te  a l a s  unidades de vivienda e s  

más It p~nopio y por l o  taiito, iiic~ios succptiblc de scr usado para bo- 

t a r  basuras, e t c .  

Ya se ha señalado también e l  problema d e l  tamaño exiguo de 

l o s  predios que conforman e s to s  subconjuntos ( 6 X 9 metros ) en rela-  

ci6n con l a  posible expansidn de l a s  unidades. Este punto se r6  anali-  

zado en l a  par te  correspondiente. Por ahora baste señalar  una vez mas 

c l  hecho dc que, en gran medida, e s t e  tainallo r-cducido de l o s  predios 

contribuye a l o s  problemas de privacidad que, en e s t e  caso disminuyen 

en proporción a l  tamaño de l o s  espacios l i b r e s  f ren te  a l a  vivienda 

pero aumenta en e l  i n t e r i o r  de l a s  manzanas. Una vez más, e l  c r i t e r i o  

cuant i ta t ivo ha predominado sobre e l  cua l i t a t i vo  y se han obtenido m&s 

viviendas de l a s  que, por motivos de aislamiento y privacidad se hubie- 

sen debido l o c a l i z a r  dentro d e l  proyecto. 

Las ampliaciones y modificaciones de l a s  viviendas son consi- 

derables y afectan l o s  aspectos ya analizados en e l  barr io  Garcés Na- 

vas de asoleación y privacidad, en e s t e  caso con mucho mayor efecto,  

por obra y grac ia  de l o  reducido de l o s  predios. La tendencia a l  au- G r .  NO. 2 

mento de a l t u r a  ( l o  mismo que l a  de local izaci6n d e l  comercio ) se 

da sobre e l  f r en t e  de l a  v ía  p r inc ipa l  ( Transversal 91 ). Disminuye 

a mcdida que l a s  unidades sc alcjai i  dc e s t a  v ía  y iio nrucstran iiinguiia 

preferencia por e l  e j e  pr incipal .  



d .  nive l  unidad de vivienda. 

La. unidad inicial.  d e  vi vicnda suiiiinisti-ada por l a  Caja de V i -  

vienda Popular a l o s  adjudicatar ios  de La Manuelita fue un cuarto de 

3 X 3 iiicitr.os y ~ 1 1 3 .  l c t ~ - i ~ l a .  A partir clc: soL\1~i611 ll\í~lill~a, sc 11i-1 

desarrollado todo un sistema de niodificaciones que alcanza hoy en d í a  

un índice bastante a l t o  en re lación con l o  i n i c i a l .  

En primer lugar,  cabe anotar  que, a l  i gua l  que e l  ICT en e l  

Barrio Garcés Nava%, l a  CVP suministró un plano de ampliación de l a  

vivienda en dos pisos .  De l a  muestra efectuada, sólo un 35 % ha efec- 

tuado ampliación en dos p i sos  y d e l  t o t a l  de i iv iendas  d e l  ba r r io  ape- 

nas  un 28 % alcanzan esa a l t u r a .  De l a s  viviendas encuestadas, pocas 

siguen l o s  lineamientos dados por e l  CVP en cuanto a l a  local ización 

de l a s  esca le ra  y a l a  d i s t r ibuc ión  d e l  espacio obtenido mediante l a  

ampliación. 

Las viviendas ampliadas en un sólo piso ascienden en l a  mes-  

t r a  a l  61 % d e l  t o t a l .  Estas ampliaciones t ienen unos índ ices  de ocu- 

pación promedio en t re  e l  66 % y e l  99 %, l ím i t e  e s t e  de saturación d e l  G r .  No.2 

predio. Es evidente que l a  ampliación en primer gis0 cuesta mucho me- 

nos que l a  aiiipliacieín en segundo piso y e s t a  se de ja  para una segunda 

etapa en l a  que ya se ha definido l a  ocupación pred ia l .  

E l  97 $ de l a s  viviendas d e l  bar r io  La Ilaiiuclita haii sido 

ampliadas nuentras que e l  100 % han tenido modificaciones que incluyen 

en e s t e  caso l a  red s an i t a r i a  y c l  acucduct ,~ ,  l o s  acabados y e l  cerra- 

miento de l o s  predios. Estas c i f r a s  son de esperarse,  dado e l  estado 
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i n i c i a l  de l a s  viviendas. El. pol-centaje de predios con dos viviendas, 

sean independientes o con se rv ic ios  compartidos, e s  relativamente ma- 

yor a l  encontrado en e l  ba r r io  Garcés Navas ( 1 7  % de l  t o t a l  ) . Las 

ampliaciones nue vaiiicrite se ref  i c r en  a espacios para alcobas prefc rcn- 

temente, incluso por encima de l a s  dreas soc ia les  de l a  unidad. 

E l  volumen de ampliación efectuado en La Manuelita e s  igua l  

a cuatro veces e l  tamaño i n i c i a l  e s  decir ,  e l  área  t o t a l  se ha quintu- 

plicado en diez  años. Esto s i gn i f i c a  que e l  conjunto t o t n  l debe haber 

aumentado en aproximadamente 10 .O00 metros cuadrados en ese lapso de 

tiempo. Aplicados l o s  nusnios costos que se aplicaron c l  ba r r io  Garc6s 

Navas ( por siinilaridad de condiciones generales de contratación,  aca- 

bados, e t c )  y s i n  contar  con e l  esfuerzo comunal de l a  construcción de G r .  No.26 

l a  red de a lcantar i l lado,  se puede considerar una inversidn estimada 

de $ 20.000.000.00 en e l  t o t a l  y una inversión por vivienda de 

$ 66.000.00 prdcticamente i gua l  a l a  c i f r a  obtenida en e l  Garcés Navas. 

Pero en e s t e  caso e l  costo i n i c i a l  de l a  solución fué de $ 11 .O00 .oo 

aproximadamente, l o  que señala que l a  inversión alcanza un valor  equi- 

valente a s e i s  veces e l  costo i n i c i a l  de l a  vivienda. 

Las g rá f icas  de t ipo log ías  de ampliación indican claramente 

cómo c l  proccsodc saturación de l o s  predios se encuentra como constan- G r .  No.24 

t e  y que, de e l l o  no puede der ivar  ningún t i po  s a t i s f ac to r io  de vivien- G r .  No.25 

da. A ú n  así, e l  grado de sa t is facción con l a  casa e s  muy a l t o  ( 76 % ) 

La ir isat isfacción con e l  ba r r io  c s  niuclio niayor ( 38 $ ) y scilala que, 

paraddjicamente, sea e l  conjunto soc i a l  general  l o  que prima en l a  in- 



sat isfacci6n sobre l a  unidad dc vivienda. Aún a s í  e l  61 % de l o s  u- 

suarios piensan seguir  ampliando l a  vivienda, con l a s  res t r icc iones  C .  27 a 33 

d e l  caso. Las ampliaciones prev is tas  ser5.n contratadas en su gran ma- 

yoría y agravar5.n e l  problema, de por s í  considerable, de saturación 

d e l  barr io .  

La Manuelita prueba o t r a  vez l a  inconsis tencia  d e l  enfoque 

in s t i t uc iona l  de l a  vivienda de desarrol lo  progresivo que consis- 

t e  en suponer l a  exis tencia  f i n a l  de una vivienda completa pero den- 

t r o  de l a  nocidn de l a  !! clase  nicdia !! y no de l a  poblacidn de bajos 

ingresos cuya imagen e s  mucho más difusa  y compleja. 
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I V  ANALTSIS COFPAIIATIVO DE LOS IIARRIOS GARCES NAVAS Y LA MANUELITA 

Tanto en l a  par te  in t roduc tor ia  de e s t e  capí tulo  como en l a s  

cvaliiacioncs psrt i ciil.nl.cs, sc Iinii scíialndo 1 ;ls d i fci.c?iicias siihstaric ia- 

l e s  cluc exis ten eritrc l a  población de l o s  dos barr ios ,  su escala ,  su 

local ización,  e l  estado i n i c i a l  cle sus cdificaciotics, l o s  costos i n i -  

c i a l e s  de las viviendas, e t c .  A pesar de e l l o ,  ex i s ten  similaridades 

comparables en l o s  dos barr ios ,  que nierecen l a  pena destacarse,  l o  

mismo que l a s  d i fe renc ias  apreciable  s. 

a .  A n ive l  urbano 

Biibos bar r ios  fue ron local izados sobl-e l o s  borde S iiiás a l e  ja- 

dos d e l  perímetro urbano aprobado por e l  Decreto 1119 de 1968, en te-  

rrenos baldíos, a l e  jados d e l  t e  jido urbano ex is ten te  y d; l a s  redes 

de servic ios  publicos, de t ransporte  y en general  de corminicacibn ur- 

bana de l a  ciudad de Bogotá. E l  efecto  de esa  local ización fué par- 

ticularmente importante en e l  desar ro l lo  urbano poster ior ,  puesto que 

f ac i l i t a ron ,  bien sea a l o s  urbanizadores privados, bien sea a l o s  ur- 

banizadores p i r a t a s ,  Ja parcelación de l o s  terrenos inmediatos. 

No se tuvo en cuenta en modo alguno e l  t i p o  de usuario a l  

cual  iban dirigido:; Los dos proyectos. Con l a  sÓ1a excepción de su C .  1 a 6 

ingreso.  Se han descuidado aspectos t a l e s  conio l o s  s i t i o s  de t raba jo  

( Según ocupación ), sus anteccdcntcs de vida iii-bana, su fariiiliaridad 

con l a s  cuestiones de vecindario, e t c .  Es a s í  como en dos proyectos 



dc di fcrcnte  escala,  c l  usuario ;1.ti6tiiiiio c s  cluicn conforma l a  pobla- 

ción receptora de l o s  proyectos de l  Estado. 

La dis t r ibución espac ia l  de l o s  se rv ic ios  comunales a n ive l  

de sectores urbanos en Bogotá no ha contribuido en nada a l o s  planes 

de vivienda, independientemente de su escala .  Es a s í  como l o s  hospi- 

t a l e s ,  mercados, servic ios  administrativos, e t c ,  se encuentran concen- 

trados en lugares  generalmente d i s t an t e s  de l o s  desar ro l los  populares, 

que son l o s  que mas acuden a e l l o s .  La f a l t a  de M mercado en e l  

Garcés Navas e s  una señal  de e s t e  problema. 

Todo l o  an t e r i o r  señala l a  def ic iencia  en coordinación i n t e r -  

i n s t i t uc iona l  ex i s ten te  en Bogotá y seguramente en e l  res to  de l a s  ciu- 

dades d e l  país ,  def ic iencia  que produce decisiones a is ladas ,  f a l t a s  de 

coherencia urbana y f a l t a s  de apoyo mutuo en t re  l a s  d i s t i n t a s  i n s t i t u -  

ciones que intervienen en l a  planeación y prestación de se rv ic ios  pú- 

b l i cos  y a s i s t enc i a l e s  a l a  población. No e s  claramente aceptable e l  

que entidades e s t a t a l e s  asuman posiciones a i s l adas  que l l egan  incluso 

< 
a entorpecerse o a configurar un problema de ca r ac t e r í s t i c a s  insolu- 

b les .  Caba aííadir que, l a  u t i l i z ac ión  p o l í t i c a  dc l a  vivicnda como 

f ac to r  cuant i ta t ivo para a t r a e r  votantes, ha conducido l a  más de l a s  

vcccs a soluci oncs fuera  dc cscal-a c iiicoiiiplctas, como c s  c l  caso d c l  

ba r r io  Garcés Navas. 

b. A n ive l  urbanís t ico  

En e s t e  nivel ,  l a  escala  de l o s  proyectos e s  s i gn i f i c a t i va  



para l a  evaluación. Los p r o b l e ~ ~ ~ ~ t s  de redes v i a l e s  vehiculares por 

ejemplo, d i f i e r en  mucho en relación con l a  cantidad de viviendas in- 

c luidas  en e l  proyecto. 

Como aspecto común de l o s  dos barr ios ,  sc sciíala l a  f a l t a  dc 

consideración de espacios de estacionamiento que posean algún t i p o  de 

seguridad para su aprovechamicnto, l o  que redunda en una tendencia a 

l l e v a r  e l  vehículo hasta  l a  casa misma, cuando e l  trazado y l a s  di -  

mensiones de l a s  vías  peatonales a s í  l o  permiten. No se entiende por- 

qué l a  experiencia continua de l a  inseguridad no ha alcanzado a l l e g a r  

hasta l o s  centros de diseño de l a s  viviendas y porqué no sc plantean 

parqueaderos controlados, con l a  posibi l idad de s e r  alquilados a 

l o s  vecinos con un ingreso para l a  comunidad. Esto obviamente repre- 

sen ta r ía  organización comunal e intervención in s t i t uc iona l  no desea- 

bles .  

E l  aprovechamiento de l o s  espacios l i b r e s  presenta t a l  d i fe-  

rencia en l o s  dos bar r ios  que amerita un es tudio especial .  En e l  Gar- 

cks Navas se adoptó e l  c r i t e r i o  de espacio sobrante, con grandes ex- 

tensiones para zonas recreat ivas .  En La Manuelita se adoptó e l  c r i t e -  

r i o  de pequeííos pa t ios  o c l aus t ro s  d i s  t r ibuídos  honiogéneaniente por to- 

do e l  proyecto. Parece que e s t e  último t i p o  favorece e l  cuidado d e l  

área  l i b r e  y una mayor u t i l i zac ión ,  aún en s inu la res  condiciones de 

defici.encia cii anioblamicnto . 

En l o s  dos bar r ios  estudiados, ex i s t e  un porcentaje conside- 

rable de viviendas con comercio o servic ios .  Estos no obedecen a 



iiiiighi plan prcv.io dc localiza(:idii y mucstraii uri grado sciiicjaiitc dc 

dispersión por e l  t e j i d o  urbano. En La Manuelita, quizá por l a  misma 

escala,  se  observa una tendencia a concentración sobre l a  única vía 

pr incipal ,  cosa que no sucede cn e l  Garcés Navas. En ambos casos, 

predominan l o s  negocios de alimentos, bien sea t iendas  de víveres  bien 

sea panade r í a s  o establecinuento s que expenden conudas . Las d i f  eren- 

c i a s  de ingreso y de t i po  soc i a l  de población har ían esperar  una dife-  

rencia en l a  d i s t r ibuc ión  porcentual d e l  comercio en l o s  dos bar r ios  

e s  idént ica:  e l  1% de l a s  unidades de vivienda t ienen un l o c a l  de G r .  Iio .ll 

coriicrcio o scrvic ios .  E l  regulador de e s t a  teiideiicia debe encontrar- G r .  No .22 

se en a lgo más que e l  ingreso promedio y debe corresponder a una e- 

cología " ccoiióiiuca in te rna  dc una agi-upaci6ii popular. 

La fisonomía urbana en ambos ba r r io s  presenta condiciones 

muy semejantes, a pesar  de e x i s t i r  variaciones alrededor d e l  t i p o  y 

cantidad de modificaciones de l a  vivienda. La fisonomía incompleta 

e s  común a l o s  dos conjuntos. En e l  bar r io  Garcés Navas,. por haber 

mayores ingresos,  se nota una mayor elabaracidn en e l  acabado exte- 

r i o r  de l a s  viviendas, pero e s to  no e s  coinparablc con e l  índice  de 

transformación que en La Manuelita supera e l  porcentaje d e l  Garcés 

Navas. 

c .  A n ive l  Subconjunto 

En e s t e  n ive l  no ex is ten  muchos puntos de comparación en t r e  

l o s  dos bar r ios .  Cada uno de e l l o s  emplea un t i po  d i s t i n t o  de man- 



zaila y un tamaño d i s t i n t o  dc ~jt.edio. Su probleiiia coniún e s  e l  refe- 

rente a l a  precar ia  d i s tanc ia  en t re  unidades de vivienda, con proble- 

mas de servidu~nbre v i sua l  y audi t iva ,  en pa r t i cu l a r  después de l a s  

aiiipliacioiies licchas por l o s  usuarios.  E11 e s t e  aspecto, l a  d i s t r ibu-  G r .  N O .  10 

cidn pred ia l  de La blanuelita en t omo  a c laustros ,  f a c i l i t a  una mejor a 

disposici6ii de l a s  unidades que l a  d i s t r ibuc ión  a l o  l a rgo  de es t re -  G r .  21 

chas v ías  peatonales d e l  barr io  Garcés Navas. 

d.  A n ive l  unidad 

Las transformaciones de l a s  unidades de vivienda en l o s  dos 

bar r ios  alcanzan a cubr i r  porcentajes similares:  en ambos casos p a s a s .  7 a 12 

d e l  80 %. La mayor cantidad de modificaciones en La llanuelita se ex- 

p l i ca  en razón de su estado i n i c i a l .  El  t i po  de modificacioiies presen- 

t a  c i e r to s  patrones de similaridad en cuanto a su origen ( funcional ) 

y en cuanto a l o s  resultados f i n a l e s  ( incremento considerable d e l  nÚ- 

mero de alcobas ). 

El  porcentaje de viviendas que han anipliado en dos p i sos  en 

ambos bar r ios  e s  coincidencialniente idén t ico  : un 28 % d e l  t o t a l .  

( RI e l  Garcés Navas e l  porcentaje se ap l i ca  sólo a l a s  viviendas que C .  27 a 2.3 

originalmente fueron en un piso, se excluyen l a s  que se construyeron 

originalmente en dos pisos  ) . En La blailuelita e l  porcentaje de pre- 

di os  coii dos viviendas duplica e l  porcciita jc d e l  barr io  Garcés Navas, 

l o  que señala alguna raz6n espec ia l  para ampliar, d i ferente  en l a  po- 

blación según sus ingresos.  Es posible expl ica r  e s t e  fenómeno por  l a  



mayor es tab i l idad  económica de l a  población d e l  Garcés Navas y su cer- 

canía a l a  c lase  media, que t iende a contentarse con una s61a vivienda- 

Sin embargo, e l  porcentaje de cuartos a lqui lados  e s  s imi la r  en l o s  dos 

barr ios .  

Los índ ices  de ocupación en e l  bar r io  Garcés Navas son consi- 

derablemente menores que en La Manuelita. Los mismo sucede con l o s  

índices  de constmccibn.  E l  tamaño d e l  l o t e  inf luye en es to ,  pués e l  G r .  13 a 

tamaíio r e l a t i vo  de una casa e s  sinii lar  en cualquiera de l o s  dos ba- G r .  170 -1 5 
l 
l 

r r i o s  pero su re lación con e l  l o t e  e s  d i f e r en t e .  E l  incremento de l a  Sr ,  ¡lo. 2 4  

coiistrucción, conio ya se indicó, en un caso e s  apenas d e l  doble, micn G r .  Ko . 25 

t r a s  que en e l  o t ro  sube a cinco veces e l  tamaño i n i c i a l .  Paradójica- 

mente l a  invcrsióii estiiiiada por* vivienda c s  s imi la r  cn l o s  dos barr ios ,  

cosa que t iende a re forzar  l a  idea  que e l  tamaño f i n a l  de l a  casa 

debe tener  un valor  r e l a t i vo  pero seme jante.  

E l  índice de ocupación r e a l  señala e l  grado de saturación 

predial ,  quc eii cl caso dc La llanuclita ha alcanzado e l  niáxiiiio posible.  

Las normas mínimas que se han aplicado en l o s  dos bar r ios  desconocen 

l a  dinánuca de l a  vivienda popular y consideran quc una vivienda com- 

p l e t a  e s  una vivienda de c lase  media pero más pequeña. Este f a c t o r  

e s  quizá l o  que más r e s a l t a  en todo e l  proceso evaluativo seguido has- 

ta ahora: l a  di ferencia  en l a  i dea  de casa que t i ene  l a  i n s t i t u c i ó n  y 

sus agentes y l a  idea que r e su l t a  de l a  dinámica de l o s  usuarios.  

En re lación con e s t e  último aspecto, se ha l legado a una con- 

clusi6n que consti tuye una h ipó tes i s  de t raba jo  para es tudios  futuros .  
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La experiencia previa en asuntos habi tacionales  de l o s  adjudicata- 

r i o s  def ine  en una buena medida su aproximación a l a  respuesta reci-  

bida de l a s  i n s t i t uc iones  e s t a t a l e s .  Adjudicatarios que provienen de C 7 a 1 2  

inqui l ina tos  o formas subnormales de habitación y que por primera vez 

t ienen l a  opción de contar  con una vivienda completa ( o una base para 

l og ra r l a  ) adoptan una ac t i t ud  d i f e r en t e  de l a  de aquel los  que ya han 

habitado viviendas " normales I r  en arriendo o subarriendo. En l o s  

primeros, como e s  e l  caso de La Manuelita, l a  imagen de vivienda com- 

p l e t a  y es tab le  no se consolida por l a  propia experiencia d e l  usuario 

y l a s  transformaciones carecen de un ordenamiento, o de una es t ructu-  

r a  f i n a l  p rev is ib le .  Se adicionan espacios y se va construyendo poco 

a poco una vivienda en l a  que l a  ~ e z c l a  de espacios de uso de 

renta  e s  indiscriminada. En e l  bar r io  Garcés Navas, en que l o s  usua- 

r i o s  por l o  general  provinieron de experiencias más completas de vi- 

vienda, se  obtiene un panorama m a s  e s tab le  y con posibi l idades  más 

prev is ib les  bien sea de consolidaci6n, bien sea de transformaciones 

futuras .  Pero, e s  común en l o s  dos casos, l a  no tor ia  d i fe renc ia  e- 

x i s t en t e  en t re  l a s  nociones de l a  poblaci6n y l a  vivienda prev is ta  por 

l a  ins t i tuc ión ,  como ya se ha enfatizado previamente. 

Dentro d e l  panorama a n t e r i o r  se indican algunos aspectos par- 

t i cu l a r e s .  Se encuentran i nd i c io s  de que, l o s  hogares con experiencia 

previa cii i i iq~i i l i i ia tos ,  ticiidcil a ~.cp~*oducit .  e s t a  for'iiia de vivienda cii 

su propia casa, sin discriminar l o s  componentes funcionales.  En e s to s  

casos, se encuentra ademAs una tendencia hacia  l a  permanencia en un es- 

tado " ac tua l  ", que sugiere quesus prop ie ta r ios  buscan apenas mantener 



es tab le  un n ive l  de vida.  La i.cnta obtenida d e l  arriendo de cuar tos  

complementa e l  ingreso fami l ia r ,  pero no parece increnlentarlo en can- 

t idad suf ic iente  como para permit i r  un avance a o t r a  e tapa.  El  sub- 

arriendo e s  ciitonccs uii f a c t o r  dc cstancanllcnto por s e r  equivalente a 

un sueldo M f i j o .  

Las viviendas que presentan una mayor evoluci6n, en e l  caso 

d e l  bar r io  Garcés Navas, no presentan mayor volunien de ingresos que 

l a s  an te r io res .  La experiencia habi tacional  previa de sus ocupantes, 

en viviendas completas o parcialmente completas, parece haber formado 

en l o s  adjudicatar ios  c r i t e r i o s  más c la ros  en e l  uso de l a  vivienda. 

Es a s í  como se  busca una mejor d i s t r ibuc ión  de l a  fami l ia  en e l  espa- C 1 a 6 

c i o  disponible, incrementando incluso l a s  unidades de se rv ic io  en ca- 

da piso, o en e l  mismo piso, para uso de l a  fanul ia .  Cuando se re- 

curre a l a  ren ta  de excedentes de espacio, e s to s  se comparten con 

miembros de l a  misma famil ia .  Un extremo de e s t a  s i tuación se encuen- 

t r a  en l a  subdivisi6n en dos viviendas, una de e l l a s  para inqui l inosw 

Estos casos ya son resultado de l a  concepción de l a  transformaci6n 

como inversión, con un sentido m A s  concreto de l a  renta  de l a  casa. Es- 

t o  sucede también en casos de preparar l oca l e s  para ren ta  como t a l l e r e s  

depósitos y loca les .  E l  panorama global  de sc r i t o  sugiere hipot5tica- 

niente, una racionalidad l1 en e l  aprovechamiento d e l  espacio de l a s  

viviciidas, basada, como ya sc d i j o ,  en l a  expcriciicia previa d e l  usua- 

r i o .  

En e l  bar r io  La Manuelita, l a  tendencia general  hacia la  agre- 

gación de espacios en l a  unidad de vivienda corresponde en c i e r t a  medi- 



da a una noción I t  i n s t i n t i v a  tlc uso d e l  espacio.  La base económica 

de l o s  usuarios,  más precar ia  que en e l  ba r r io  Garcés Navas, reduce 

l o s  recursos para inversión en l a  vivienda y e s t a  se hace por pequeñas 

par tes .  La búsqucda de apoyo rcntable  mediante e l  subarriendo e s  más 

evidente que en e l  Garcés Navas, l o  que corresponde en forma bastante  

c l a r a  cori c l  antcccdeiite de cxpcriciicia cii iiiqui1inat.o dc l o s  adjudi- 

c a t a r i o ~ .  

E l  nianejo de l a  apar iencia  de l a s  viviendas e s  o t r o  aspecto 

in te resan te  para ana l i za r .  En e l  ba r r io  Garcés Navas se evidencia ma- 

yor preocupación por e s t e  t i p o  de iiiodificacioncs ( scgundo lugar ,  dcs- 

pués de l a s  de uso y an tes  de l a  renta  ), mientras que en La Manuelita 

l a  apar iencia  ocupa c l  t c r c c r  lugar,  dcspiiés d c l  uso y dc l a  rciita. 

La apl icación de e s t a s  conclusiones en un plan de vivienda e s  

digna de s e r  considerada, pero e l l o  implica obviamente un cambio en l a  

selección de l a  población y en e l  conocimiento que de e l l a  se t i ene  en 

e l  proceso de diseño de l o s  proyectos. La concepción de l a  vivicnda 

como proceso de diseño de l o s  proyectos. La concepción de l a  vivien- 

da como proceso, que se sigue en ambos casos, e s  d i fe ren te  y, junto 

con e l  cambio global  en l a  concepci6n de l a  casa, por par te  de l a  ins- 

t i t uc ión  de vivienda, permi t i r ía  una mayor " adecuación a l  desarro- 

l l o  que se espera d e l  nuevo conjunto habi tacional .  

Más d i f í c i l  de correlacionar  e s  l a  experiencia habi tacional  

previa d e l  adjudicatar io  con e l  sentido de apreciación d e l  ba r r io  y 

de l a  comunidad. E s  evidente que en e l  bar r io  Garcés Navas se nota 



una mayor preocupación por e l  bai.rio y que su percepción en conjunto 

e s  ni& posi t iva .  Se consideran aportes l a  constmcción de l a  i g l e s i a ,  C .  13  a 2 

d e l  salón cu l tu ra l ,  d e l  centro de salud y d e l  puesto de po l i c í a .  No 

se dá importancia a l a s  d i s tanc ias  a l  t rabajo  o a o t ro s  lugares,  por 

considerar e l  aislamiento d e l  bar r io  un f a c t o r  de tranquil idad.  Se 

considera deter ioro l a  pérdida, de l a  junta de Acción Coima1 y l a  f a l -  

t a  de mantenimiento de l a s  áreas  recreat ivas .  En La Manuelita, por e l  

contrario y paradójicamente, se advier te  una menor preocupación por e l  

bar r io  y un fatal ismo acerca de su futuro.  El deseo de cambio de re- 

sidencia e s  mayor - puede l l e g a r  a s e r  un bar r io  de paso - y se notan 

más quejas acerca d e l  deter ioro soc ia l .  La desintegración comunal e s  

mayor, a pesar  de e x i s t i r  l a  Junta de Acción Comunal y en general, pa- 

rece que e l  bar r io  ha llegado a una n saturación r~ no sólo f í s i c a  sino 

soc ia l .  

La posibil idad de que e s t a s  ac t i t udes  obedezcan a l  origen 

mismo de l o s  usuarios y a su experiencia habitacional no e s  d e l  todo 

absurda. Sugiere que puede l l e g a r  a e x i s t i r  un proceso de asimilación 

a l  medio urbano que requiere unas ins tanc ias  previas a l a  aceptación 

de l a  necesidad de viviendas completas, separadas o independientes, 

con funciones discriminadas de uso y renta,  y con d i s t i n t a s  aproxima- 

ciones a l a  comunidad, temporal o permanentemente consideradas como 

apropiada y sujc ta a p~vocupaci6ii. 



Barrio : 

La Manuelita 

Vlas peatonales 

El eje principal que articula 

todo el barrio. 

Observese la canal de aguas 

lluvias. 

Vista hacia el occidente 

El eje principal 

mirando a occidente 



Barrio : 

La Manuelita 

Vlas peatonales 

El eje principal 

Oriente 

hac 

El eje principal haciael Oriente 

Obsérvese la diversidad de 

alturas de las viviendas. 

incipal 



Bar r io :  

La Manuel i ta  

Areas l i b r e s  

Uno de  l o s  c l a u s t r o s  

t r a t a d o  espontánea- 

.6 mente por  l o s  vec inos  

como un parque:  con- 

t r a s t e  e n t r e  l a  zona 

verde  y l a s  unidades 

de v iv i enda  



Barrio: 

La Manuelita 

Areas libres 

Espacio residual resultado de una 

pequeña vfa peatonal que sale del 

'patio' central. 

Obsérvese el carácter menos cuidado 

del espacio. 

Sendero peatonal que bordea el 

patio o espacio libre. Obsér- 

vese el carácter 'rural' del an- 

te j ardln. 



Barrio : 

La Manuelita 

Areas libres-subconjuntos 

Tratamiento elegante de fachada, 

estilo'Mazuera'. Comparar con 

caso similar en el barrio Gar- 

cés Navas. 

Variedad de alturas y 

tratamientos de las uni- 

dades. 



B a r r i o  : 

La Manue l i t a  

Viv iendas  e n  un p i s o  

La p r imer  e t a p a  se 

insinfia en  l a  j u n t a  

d e l  l a d r i l l o .  

Obsérvese  l a  i r r e g u l a -  

r i d a d  de  c u b i e r t a s  y 

l a s  consecuenc ias  que  

puede p r o d u c i r  e n  e l  

i n t e r i o r .  

Unidad acabada 

Se denuncia  l a  f a l t a  

de p a t i o  d e  ropa  su- 

f i c i e n t e  



Barrio : 

La Manuelita 

Viviendas en un piso. 

Un gara je  imposible 

combinado con pa t io  

de ropas. 

La versi6n pobre de 

l o  an t e r io r .  Escale- 

r a  t ipológica? .  



Barrio : 

La Manuelita 

Viviendas de dos pisos. 

Bifamiliar. La escalera 

exterior ( tipológica) en 

su versión precaria. 

Casa completa con 

tratamiento de fa- 

chada. 

F. 20 



Barrio : 

La Manuelita 

Viviendas en dos pisos. 

Viviendas en vlas de desarrollo 

Casi terminada. Enfasis en 

la apariencia 



Barrio : 

La Manuelita 

Viviendas en dos y tres pisos. 

El esbozo del tercer piso 

contrasta con la precarie- 

dad de los otros dos. 

La casa 'Ziqqurat' 

entre pisos. 

Comparar con ejemplo 

similar en el Garces 

Navas. 

Observese el mafz en 

el 'antejardfn': 



C A P I T U L O  TV 

C O N C L U S I O N E S  

EVALUACTON DEL E S T U D I O  Y PRESENTACION DEL r10DELO DE W A L U A C I O N  



La presentaci6n de l a ?  conclusiones d e l  presente es tudio se 

divide en dos partes:  una soiiiei J. iiiención de l o s  resultados obtenidos 

en l o s  dos bar r ios  estudiados y una exploración más de ta l lada  de l a s  

observaciones acerca d e l  procedimiento seguido y de l a s  posibi l idades  

dc a jus te  y reformulaci.Ón. Se presenta como conclusi6n f i n a l  un modelo 

para evaluar o t ros  bar r ios  en e l  que se s i n t e t i z a  l a  reformulación de 

todo e l  proceso. 

1 LOS BARRIOS 

Esta par te  no requiere mayor explicación, puesto que e l  capí- 

t u lo  an t e r io r  e s t á  dedicado a l  d e l  a n á l i s i s  y evaluación de 

l a s  si tuaciones habitacionales encontradas en l o s  dos bar r ios .  Se 

l i s t a n  enseguida algunos aspectos considerados en pa r t i cu l a r  relevan- 

c i a .  

a .  A n ive l  general  

1. Las de vivienda en Colombia no han tenido Iiasta ahora 

una definición precisa  y continua. Consisten en e l  encadenamiento de 

decisiones temporales ( medida de tiempo = duraci6n de un gobierno, a- 

proximadamente ). La medida de l! solución " que equivale a una unidad 

completa de vivienda, preferentemente unifanul iar ,  se s i t ú a  cada vez 

más l e j o s  d e l  alcance econ6nuco de l a  Ue modo que l a  pol í -  

t i c a  de vivienda va transformando su racionalidad para adecuarse a l  

proceso dc ciiipobrcciiiiiento poblacioiial y no ciicuciitra otra niaiicra de 

hacerlo que mediante l a  reducción de e specificacione S de l a  re  spue Sta 

en modo t a l  que se l l e g a  a una condici6n de extrema precariedad de 

l a  misma ( Ver Anexo No. 1 ) . 





2. La a f i l i a c i ó n  de adjudicatiii-ios a l o s  planes dc vivienda estudia- 

dos e s  representat iva  de l a  tendencia denominada I r  c uan t i t a t i va  ", e s  

decir ,  a l  estableciniiento de parAnietros de ingreso que cubrer, unos 

rangos de población, l o s  que ingresan a l  grupo de asp i ran tes  d e l  cua l  

se e l i g e  finalmente e l  grupo de adjudicatar ios .  La selección de es- 

t o s  se efectúa generalmente después de haber e stiniado y diseEado l a  

capacidad de l  plan o proyecto, de modo que e l  encuentro f i n a l  en t r e  

l a  poblaci6n y su vivienda se produce cuando l a s  decisiones han s ido 

en su gran mayoría adoptadas. Por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  proceso, 

se desconocen para e l  diseño l a s  condiciones cu l tu r a l e s  de l o s  adju- 

d i c a t a r i o ~  y en espec ia l  de experiencia habi tacional  previa que, 

según se ha intentado demostrar, t i ene  incidencia  coiisiderable en l a  

aproximación tan to  a l a  comunidad como a l a  vivienda. 

3 .  La f a l t a  de   olí tic as de vivienda corresponde con l a  f a l t a  de po- 

l í t i c a  de t i e r r a s  urbanas y con l a  f a l t a  de coordinación i n t e r i n s t i -  

tucional.  En caso de e x i s t i r  e s t a s  t r e s  i n s t anc i a s  dec i sor ias  a ni -  

ve l  general, podría pensarse en reservar  t i e r r a s  que no caen dentro 

de l a  especulación y manejo comercial, para las pr ior idades  que re- 

quiere l a  vivienda o f i c i a l  de bajo costo.  Esta " debil idad !' guber- 

namental obviamente no e s  involuntar ia .  Por e l  contrar io ,  responde a 

un esquema p o l í t i c o  nacional en e l  cual  e l  Gobierno e s  apenas un agen- 

t e  de i n t e r e se s  pa r t i cu l a r e s  y aún no ha alcanzado e l  n ive l  de media- 

dor entre  e s to s  y l o s  i n t e r e se s  colect ivos ,  en l o s  lugares  dónde e l  

capitalismo naci6, creci6  y se expandió. Las agencias gubernamenta- 

l e s  de vivienda, de control  de t i e r r a s  y de prestaci6n de equipamien- 



t o  soc i a l  en e s t e  sistema t ienen como función priniordial l a  de rcprc- 

sen ta r  l o s  i n t e r e se s  de l a  comunidad y desa r ro l l a r  una funci6n media- 

dora f r en t e  a l o s  i n t e r e se s  privados que, a l  s e r  dejados en l i be r t ad ,  

situacibii a c tua l  cii Colonibia, soiiic tcii todas l a s  dcc is.ioncs públicas a 

sus parámetros y e l  Estado pierde su papel.  

4. Existe, a n ive l  i n s t i t u c i o n a l  y profesional,  un absoluto descono- 

cimiento de l a s  formas espaciales  de vivienda popular urbana. Por es- 

t e  f a l t an t e ,  no e s  posible desa r ro l l a r  esquemas arqui tectdnicos  y ur- 

barúst icos  adecuados a l a  población que ha de r ec ib i r l o s .  La afirma- 

ción debe apreciarse  en dos aspectos.  En primer lugar,  en l a s  grandes 

Areas metropolitanas en l a s  que l a  mezcla i n t e r c u l t u r a l  ha producido 

un t i po  espec ia l  de habitante,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  espaciales  de l a  

vivienda y sus asentamientos correspondientes se han desarrollado en 

un proceso ca l i f i cado  usualmente de espontáneo pero que en verdad 

e s t á  guiado por fuerzas diversas  y patrones urbanos previos.  En l a s  

ciudades intermedidas y menores, dónde ex is ten  contextos cu l tu r a l e s  

más l1 propios ", l a  vivienda urbana ha desarrollado esquemas l oca l e s  

con mayor ca rác t e r  ( menos genéricos ) que todavía se pres tan para 

una observación muy específ ica .  En l a s  dos formas, e l  conocimiento 

de es taucul tura  arqui tectónica  e s  indispensable s i  se piensa en pro- 

duc i r  esquemas s a t i s f ac to r io s  para un desar ro l lo  presente y futuro de 

prograiiias y pisoyectos de vivienda dc bajo costo.  

5. La participac.i6n dc usuarios cn l a  auto-coiistr~icción de l a  v i -  

vienda, s i n  e l  marco de una par t ic ipación en l a s  decisiones referentes  



a l a  nusma, e s  un proceso simpli. l 1  mano de obra !l. En l a  6p t ica  as- 

tua l ,  no e s  verdadera par t ic ipacibn.  Los resultados d e l  es tudio de 

l o s  dos barr ios  niuestran c6nio e s t a  forma de par t ic ipaci6n e s  supera- 

da l o  más rápidaniente ~ o s i b l e  y reemplazada por e l  contrato con obre- C .  5' a 12 

ros especializados.  Es viable concluir  que l a  par t ic ipación en deci- C .27  a 33 

siones e s  mucho mas propia que l a  par t ic ipación en l a  ejecución y que 

és ta ,  en sus formas actuales,  equivale a considerar que l a  vivienda 

con sangre en t r a  I t  

b. A n ive l  urbano 

1. La consecuencia evidente de l a  competencia por adqui r i r  terrenos 

de bajo precio, e s  l a  local izaci6n de proyectos de vivienda en l o s  1í- 

mites de l o s  perímetros urbanos, con una f a l t a  completa de considera- 

ci6n por l a  ciudad como to ta l idad  y de l a  extensión d e l  t e j i d o  urbano 

que saldra  como consecuencia inev i tab le  de e s t a s  acciones. En par te  

es to  también obedece a l a  f a l t a  de previsi6n, en l o s  planes urbanos, 

de terrenos para proyectos o f i c i a l e s .  Todo se rcsunie en l o s  fa l tan-  

t e s  anotados, de po l%t icas  de vivienda, de t i e r r a  urbana y de d i s t r i -  

bución d e l  equipanuento soc ia l .  

2 .  Los proyectos a gran escala  ( v. g r .  Garcés Navas ) producen 

un impacto considerable sobre l a  ciudad, no sólo por efecto  de su lo-  

calizaci6n inadecuada, sino por e l  poblamiento masivo de un sec tor  ur- 
A 

bano. Esto requiere consideraciones especiales  desde e l  punto de vis- 

t a  de transporte, de se rv ic ios  públicos, de equipaniiento soc i a l  y de 

o t ros  servic ios  : recreaci6n, y cul tura ,  e t c .  Pero también requiere 



pensar en e l  destino d e l  t e r r i t o r i o  urbano que sc asigna a l  nuevo a- 

sentamiento. Esto se puede expresar de l a  siguiente manera: una ur- 

banización cualquiera no e s  una ins tanc ia  espacio-temporal e s t á t i c a ,  

sino que, por l a  diii8iiGca de l a  poblacidii, c s t 5  c a s i  prcdcstinada u 

a una transformación. La observaci6n de l a  s i tuacidn urbana colombia- 

na seííala que e l  más a l t o  índice  de ti.aiisformaciones se presenta en 

l o s  bar r ios  de población de bajos ingresos y en l o s  sectores  en l o s  

que e l  desar ro l lo  comercial se expande de inariera brusca y def in i t iva-  

Las urbanizaciones de c lase  media y a l t a  tienden a permanecer es tab les  

iuia iiiay o r caizt i.dad dc ticnipo . 

Es entonces de una evidencia contundente e l  hecho de que, un 

proyecto de vivienda de bajo costo debe s e r  v i s to  como un I1  sistema de 

transformaciones ' 1  y que, é s t a s  deben conducir a una consolidación sa- 

t i s f a c t o r i a .  De l o  contrario,  e l  dest ino ( t r i s t e  por demás ) d e l  te-  

r r i t o r i o  asignado, e s  e l  de un de te r io ro  planeado. Esta s i tuaci6n e s  

particularmente evidente en e l  bar r io  La Pianuelita, pero en e l  Garcés 

Navas esta. cerca también a producirse. Y, un sec tor  que se ha deterio- 

rado en l a  forma que se presenta en e s t o s  dos barr ios ,  no e s  recupera- 

b l e  por l o s  mecanismos habi tuales  de transformación de l a  ciudad. Serán 

motivo de una " renovación urbana de t i p o  y modalidad inusitados,  

cuando l a  sociedad y l a  ciudad recuperen c l  derccho a un cspacio habi- 

t ab le  cualitativanieiite aceptable.  

3. La f a l t a  de coiiocinuerito adecuado dc l a  poblaci6ii ad judicatar ia ,  

por una parte,  y l a  f a l t a  de coherencia en l o s  planes urbanos por o t r a .  



hacen que l a  relaciOn vivienda- t rabajo sea un f a c t o r  a l ea to r io  en 

l a s  consideraciones habi tuales  de l o s  proyectos de vivienda. La con- 

secuencia redunda bien en l a  extensi6n y recorrido de ru t a s  de buses 

en forma poco coherente, bien en un recargo excesivo de tiempo en e l  

desplazamiento de l a  trabajadora de l  ba r r io  a sus lugares  

de ocupación. 

4. La local izacidn de proyectos de vivienda a bajo costo, en l a  for-  

m a  en que actualmente se conciben y real izan,  redunda en una predes- 

t inaci6n de l o s  sectores  aledaños para un uso s imi la r .  Esto en s í  

mismo no e s  un aspecto negativo d e l  problema, pero se convierte en una 

medida de aprovechamiento por par te ,  bien de l o s  urbanizadores pira- 

t a s ,  bien de l o s  urbanizadores comerciales, quienes medran a l  lado de 

l a s  entidades de vivienda en cuanto aprovechan l a s  redes, l a s  ru t a s  

de t ransporte  y en general, l a  in f raes t ruc tura  generada por e l  desa- 

r r o l l o  de vivienda. Hasta ddnde l a s  entidades públicas son conscien- 

t e s  de es to ,  no se ha podido determinar. E s  posible incluso suponer 

que, dada l a  venalidad reinante en e l  país ,  l a s  deciciones de l oca l i -  

zación de proyectos no sean d e l  todo aut6nonias sino que sea11 concerta- 

cione S premeditadas entre  i n t e r é  S privado y público. 

5 .  Las anotaciones respecto a l  desconocimiento de l a s  formas espacia- 

l e s  de l a  vivienda popular previamente anotadas se rep i ten  a e s t e  nivel ,  

en l o s  aspectos relativos a l  t i po  de vivienda quc debe cncontrarsc en 

mi proyecto y a l  proceso de adecuación que ha de seguir  a l a  entrega 

de l  nusnio. La experiencia l-iabitacional previa d e l  usuario aquí e s  in i -  



por-taiitc cn ciiaiito ac la ra  que plr, i lii l i d a d c s  dc adnptac i6ri t iciic a 

soluciones unifamiliares o multifamiliares.  Dado que e s t e  Último caso 

no se conoce todavía, e s  imposible hacer consideraciones a l  respecto, 

pero sc prcsupoiic quc cn 6 1  l a  situaci6ii dcbc s c r  bastante difcrcii tc a 

l o  estudiado hasta  ahora y, eventualmente, m & s  c r í t i c a .  

c .  Nivel urbanís t ico 

1. E l  aspecto más in te resan te  de ana l iza r  e s t e  n ive l  e s  e l  de l a  pro- 

visión y manejo de l o s  espacios l i b r e s .  E;n un asentamiento !! espontá- 

neo de t i po  p i ra ta ,  por e jetnplo, predoiiiiria l a  noción t rad ic iona l  de 

manzana y c a l l e .  El  espacio l i b r e  que se re  se rva e S generalmente un 

parque o sea wi predio nias grande que e l  proiiiedio, que puede ser- 

vir de cancha de fu tbo l  para l o s  niños y j6venes y que, generalmente 

cal-ecc dc cualquier t ipo  de dotación. Pero eii coiijunto, l a  iioci6n de ~ u . ,  NO. 11 

espacio l i b r e  e s  econ6micany precisa  . En l o s  proyectos i n s t i t uc io -  G;!. NO. 2 1  

nales,  e l  aporte de l o s  espacios l i b r e s  se adopta coiiio uno de 

l o s  logros que se obtienen en re laci6n con l o s  asentamientos populares. 

Sin eiiibargo, e l  trazado de csos espacios carece de sentido.  La f a l t a  

de observación d e l  uso d e l  espacio en l o s  asentamientos populares ha- 

ce que, en abstracto ,  se diseñe una d i s t r ibuc ión  espac ia l  pecu l ia r  y 

d i s tan te  de l a  noción de espacio urbano de l o s  habi tantes .  

En primer lugar,  en un asentamiento popular, ra ras  veces se 

prescinde d e l  acceso veliicular a cada vivienda. Esto se percibe aún GI;. NO. 19 

en casos c r í t i c o s  dc topografía.. En scpindo lugar ,  l a  c a l l e  cuniple ~p,.  p,ro. 20 



una funci6ri soc ia l  nniy espacial ,  cn cuantoes l a  extensi6n r e a l  d e l  es- 

pacio de l a  vivienda, para juegos, conversaciones, encuentros, e t c  . 
En t e r c e r  lugar,  no se t i ene  muy c l a r a  l a  noci6n de an te ja rd ín  n i  

de jardín i n t e r io r ,  de modo que se prescinde de e l l a s .  En Último lu- 

gar,  l a  presencia de l1 sobrantes espaciales  no e x i s t e .  Todo e l  es- 

pacio e s t á  ocupado y t i ene  dueño o responsble. 

El  caso d e l  barr io  Garcés Navas e s  patEtico en e s t e  sentido.  

E l  desperdicio de a reas  l i b r e s  sobrantes e s  considerable y l o s  apor- 

t e s  espaciales  ( grandes vacíos ) contrastan con l a  estrechez de l a s  

v ías  peatonales, que pierden su capacidad para s e r  empleadas como ex- 

tensiones de l a  vivienda. La lianuelita ofrece un panorama d i fe ren te ,  

pero no totalmente mejor, como ya se es tudió previamente. 

2.  La subdivisión predial ,  en c l  caso de vivienda; unifanul iares ,  pre- 

senta considerables desajustes  en l o s  casos estudiados. La dimensión 

d e l  predio e s  s i gn i f i ca t i va  s i  se t ienen en cuenta l a s  posibi l idades  

de expansi6n de l a  vivienda y l a s  formas cu l tu r a l e s  que e s t a  expansi611 

adopta. Por e l l o ,  l o s  planes de d i s t r ibuc ión  de predios que se  r igen 

por l a s  normas mínimas generalmente conducen a una saturación de 

l a s  áreas,  con per ju ic ios  ambientales erlornies. De e s t o  se puede con- 

c l u í r  que e l  tamaño de l o s  l o t e s  debe s e r  v i s t o  en términos menos )Ira- 

cionales I r  y niás cu l tu ra les .  

3. La fisononúa urbana de un bar r io  corresponde en gran medida con 

e l  logro obtenido por l a  solución. S i  l a  fisononga t iende a consoli- 

darse, aún cuando l a s  viviendas no es tén  totalmente conipletas, se e- 



videncia una intcnci6n de me joi-arnicnto progrcsivo. S i  l a  fisono- 

mía e s  incompleta o deteriorada,  aún cuando l a s  viviendas ya hayan 

cumplido con l a s  posibi l idades  de su transforniación, se puede eviden- 

c i a r  un proceso de deter ioro.  En l o s  ba r r io s  estudiados, ya se han 

apreciado es to  S dos f en6meno s. 

d. A nive l  subconjunto 

1. Ya se ha explicado e l  problema d e l  trazado p rcd i a l  y de l a  coiifi- 

guración de l a s  l1  manzanas 1 1 ,  tanto  en l o s  asentamientos populares co- 

mo en l o s  dos ba r r io s  estudiados. Las consideraciones sobre tamaño de 

l o s  predios se refuerzan ahora con l a  necesidad de e s tud i a r  su con- 

torno y proporciones. E l  l o t e  rectangular de f r en t e  angosto y fondo 

mayor e s  una importaci6n norteamericana que, s i  bien ha sido analiza- 

da !! racionalmente !! ( mayor cantidad dc unidades en menor d i s t anc i a  G;: .  ?:o. 0,: 

l i n e a l  ) no ha sido evaluada culturalmente. E s  importante ahora co- N:. N O .  06 

menzar e s t e  aná l i s i s ,  con l a s  bases de es tudios  cu l tu r a l e s  que permi- 

tan d i s ce rn i r  has ta  qué punto e l  perímetro y proporciones influyen po- 

s i t i v a  o negativamente en l a  configuración de una vivienda de bajo 

costo. 

2. El heclio de que l o s  subcoiijiiiitos o iiianzaiias sc articulen de una 

de terminada manera, genera l o s  espacios l i b r e s  pUblicos y privados. 

En l o s  resultados obtenidos, se nniestra c6mo en e l  bar r io  Garcés Navas 

l a  c a l l e  e s  un f a c t o r  de re laciones  de vecindario, nuentras que 

l o s  espacios l i b r e s  de La Ilanuelita, a pesar de s e r  supuestaniente más 

aptos Ii para e s t e  efecto ,  no l o  han logrado suficientemente. En 



una pt.ofiiiid iuaci6ii dc.1. cs tud io  1 , -  c s t c  aspccto,  plicdc 11-cgar a vcrsc  

cori mejor p r e c i s i 6 n  e l  papel  de re1ac:iories i r i i -erpi ,edialcs  que se  o r i -  

g i n a  a t r a v é s  de e s t o s  e spac ios .  Se puede po r  ahora confillr-ai. e l  ~ i i -  

puesto de que e l  subco-.junto misiiio e s  t a n  só lo  e l  bloque de p red ios  

s ino  que, más bien,  e s  e l  formado por  un espac io  l i b r e ,  s ea  c a l l e  o 

p laza ,  y l o s  p red ios  que dan f r e n t e ,  o a l  l ado  y l a d o  d e l  espac io .  

3. Pcro cxis tc i l ,  a n i v c l  subc.oii,juiito, rc lac io i ics  i i i t c rprcd  i a l c s  cii 

l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l o s  l o t e s ,  r e l a c i o n e s  de vec indar io .  En e s t e  

sen t ido  va le  l a  pena d e s t a c a r  que, en l a s  t ransformaciones i d e n t i f i c a -  

das  cii ambos b a r r i o s ,  e2xistc uiia tciidciicia a co i i s t ru í r  h a s t a  e l  fondo 

d e l  l o t e ,  con l a  reducción cons iguiente  de e s t e  problema. 

d .  A n i v e l  unidad 

1. Las coilsidcracione s per t inc i i tc  S a c s t e  n i v c l  soii l a  condc-nsacióii de 

l a s  formuladas e n  todos l o s  n i v e l e s  a n t e r i o r e s .  Sólo queda po r  enfa- 

t i z a r  l a  v i s i ó n  equivocada de l a  unidad que r e i n a  eii l a s  i n s t i t u c i o n e s  

de vivienda y que, con todas  sus  c a r a c t e r í s t i c a s ,  puede c a l i f i c a r s e  de 

uiia v-isión de c l a s e  nicdia inipucsta a l a  c l a s e  popular  cuya noción d i -  

f i e r e  y en  gran  medida e s  más r i c a  como sis tema de p o s i b i l i d a d e s .  

La presentac ión  de l as  observaciones sobre e l  método seguido 

en e s t e  e s t u d i o  se g u í a  por  l a s  s i g u i e n t e s  consideracioi lcs  : 



1. Esta ha sido una primera aprosimacióii a l  problema. Como estudio 

exploratorio posee f a l l a s  ind iscu t ib les  pero, l a  experiencia obtenida 

perniite reconstruir  ordenadamente e l  proceso y adicionar aquellos 

aspectos i 'altaiites o dcficici i tcs cii c l  estudio quc aquí coiicluyc. 

2. Se evidencian, a t ravés  de l a s  búsquedas realizadas,  unos fa l tan-  

t e s  considerables en información acerca d e l  " nive l  general !' de de- 

c i s i o n ~ s .  Estos f a l t an t e s  afectan en buena par te  l a s  posibil idades 

evaluatiPas puesto que de jan a n ive l  de simple interpretación l a s  

consideraciones sobre l o s  aspectos que componen e s t e  iiivel : p o l í t i -  

cas, d é f i c i t ,  relacione S i n t e r in s t i t uc iona l e  S, c r i t e r i o s  generales de 

diseño, e t c .  

3. E l  hecho de que e l  primer estudio se haya efectuado en Bogotá, ha 

permitido que e l  f ac to r  cu l tu ra l ,  aúnque iiidispeiisable, no se haya to- 

mado como problema específ ico.  En e l  estudio de o t r a s  ciudades, e s t e  

f ac to r  no sólo puede a f ec t a r  considerablemente l a  evaluación sino que 

e s  de hecho e l  punto c ruc i a l  de l a  misma. 

4. La reconstrucción d e l  proceso evaluativo puede hacerse con base en 

una consideración d e l  esquema decisorio que interviene normalm,nte en 

un proyecto de vivienda ( ver diagraiiia decisor io  ) . El Estado por una 

parte,  l a  población de bajos ingresos por o t ra ,  conforman l o s  po- G r .  Ko.29 

l o s  de un sistema, y sus decisiones corren en direcciones opiiestas. 

Es a s í  coiiio, l o s  iiivclcs dc evaluación planteados cri cs tc  estudio, se 

piicdcii asiiiiilar a iiiveles dc iiitcrvciicióii cii e l  1.csi11tado f i l i a l  d e l  

proyecto de vivienda. 



5. Un proceso evalua t ivo  como C . '  presentado en e s t e  infornie, requiere  

& i c a r s e  en un determinado grado de profundidad en r e l a c i ó n  con e l  pro- 

blenia escogido. S i  se consideran t r e s  grados de profundidad de es tu-  

dio,  c s t o s  scr íai i  : 

a .  Nivcl dc niL~iiiia geiicralidad : observaci6ii dc c a r a c t e r í s t i c a s  gcne- 

r a l c s  dc l o s  liroccsos d c c i s o r i o s  y dc sus c f c c t o s .  

b .  Nivel medio de profundidad: mayor p a r t i c u l a r i z a c i ó n ,  b i en  sea en 

l o s  n ive les  genera l  y urbano de dec is ión ,  bici1 sea cii l o s  iziv-cles res- 

t a n t e s ,  con e l  f í n  de d e s t a c a r  e f e c t o s  muy e s p e c í f i c o s  de e l l o s .  

c .  Nivcl rtc i115siiiiri profiiiididad: cst i idio clc todos Los ii iv~-Lc~s cii c l  

máximo de sus  iniplicaciones, separadamente y en i n t c r a c c i ó n  mutua. 

Es tc  e s tud io  pcrniaiiccc a l  primer i i iv-1,  por  que, coi110 se lia- 

ce evidente en su contenido, só lo  se han destacado aspectos  niuy gene- 

r a l e  S de l o  estudiado . Su c a r a c t e r  exp lo ra to r io  justi'rf i c a  parcialnieii- 

t e  e s e  grado de general idad.  E1 fa l ta iz te  de inforniacióiz acerca  de l a s  

p a r t i c u l a r i d a d e s  de l a  población urbaiia de ba jos  ii igre sos  cii Uogota, 

por  ejemplo, no ha  permit ido hace r  una ubicación más p r e c i s a  de l a s  

s i tuac iones  encontradas en e l  panorama g l o b a l  de l a  ciudad y l a s  con- 

s iderac iones  pe r t inen te  S se  han r e f e r i d o  in5s a observacione S gene ra- 

l e s  ~ L I C  a una sus tentac i6n  más profunda. Esto inismo se  puede a p l i c a r  

a l o s  progranias e spec í f i cos  d e l  1CT y de l a  CVP y su t r a y e c t o r i a  h is -  

t ó r i c a ,  a l o s  p lanes  urbanos de l l o g o t ~ ,  e t c .  

Es niiiy obvio que un e s t u d i o  coi110 é s t e  puede l l e v a r s e  a l  ú l t i -  

mo grado de profundidad y que e l  ma te r i a l  recogido y por recoger e s  



inagotables en sus posibil idadc(- de anAl i s i s .  Como c l  objet ivo prin- 

c i p a l  de todo e l  t raba jo  e r a  e l  formular un método adecuado para l a  

evaluación arquitectónica,  e s t a  conclusiÓn, que se d e t a l l a  de ahora 

en adelante,  se ra  considerada como e l  resultado más s ign i f i ca t i vo  d e l  

es tudio.  

111 EL llODELO EVALUATIVO 

a .  Finalidad 

E l  modelo que se presenta enseguida t i ene  como f ina l idad  re- 

sumir en un sólo instrumento de t rabajo,  l o  propuesto a  l o  largo de 

e s t e  es tudio coi110 objetivos,  n ive les  y problemas en l a  evaluación de 

proyectos de vivienda hechos por e l  Estado en Colombia. Como mode- 

l o  ticiie l a  cualidad de s e r  l o  suficicnteiiieiitc general  como para s e r  

apl icable  en cualquier caso que se desee e s tud i a r .  Incluye categorías  

c l a s i f i c a t o r i a s  que hacen operativo e l  t raba jo  de evaluaci6n y permite 

ubicar  t an to  l a  información por recoger como l a  información recogida. 

b  . Def inic ione S 

~ v a l u a c i ó n  arqui tectónica  e s  e l  proceso de medición y ponde- 

ración de l a  adecuación ex is ten te  en t r e  un hecho arqui tectónico y sus 

ocupantes, según l a  f ina l idad  asignada, las  condicioncs ambientales y  

cu l tu ra les  de ubicación y según e l  desar ro l lo  temporal de su manejo y 

transformación, Esta def inic ión e s  apl icable  en e l  caso de l o s  

proyectos de vivienda para l a  población urbana de bajos ingresos,  ca- 

so que i n t e r e sa  específicamente a l  modelo que se presenta.  Para e l l o ,  



sc c a l i f i c a  l a  adccuac.i6n dc l a  q:iguicntc nialera: 

a .  A una s i tuación problemfttica en re lación con e l  f a l t a n t e  de v i -  

vivienda urbana en e l  pa í s .  

b . A unas ca rac t c r í s t i c a s  socio-ccon6nucas, cu l tu ra le  S y aiiibiciitalcs 

que ca l i f i c an  ese f a l t a n t e ,  

c .  A l a  disposición de recursos y de acciones para l a  obtenci6n de 

respuestas o soluciones u. 

d. A l a s  es t ruc turas  urbanas en l a s  cuales se han de desa r ro l l a r  o 

se han desarrollado l o s  proyectos. 

e .  A unas inversiones públicas y privadas. 

f .  A una poblaci6ii definida no sólo por su ingreso sino por su f i so-  

nomía cu l tu r a l .  

g .  A un  terreno específico,  conectado por l a  es t ruc tura  urbana a t ra -  

vés de vías ,  servic ios  públicos y vecindad con l o s  s i t i o s  de t raba jo  y 

l o s  s i t i o s  de asistencia social ,  rccrcac i6n, conicrcio urbano, et.c . 

h.  A l a s  necesidades bftsicas de l a s  famil ias  que se aproximan a l a  

o f e r t a  e s t a t a l .  

i. A l a s  pautas cu l tu ra les  de asentamiento propias de l a  ciudad y 

dc 1.a poblncióii dc bajos i i ig~usos  qiic cii c l l a  Iiabita. Esto iricliiyc l a  

experiencia habitacional de l a s  famil ias  asp i ran tes  o ad jud ica ta r ias .  

j. A l a s  expectativas y posibil idades de evolución famil iar ,  t an to  

en l o  econóinico como en l o  cu l tu r a l .  

1:. A l a  necesidad de una consolidaci6n espac ia l  apropiada, con todo 



l o  que e s t a  iniplica: niodificac i c biics suficici i tcs,  iiie joraniiciito en l a  

apariencia de l a s  unidades, adecuación de l o s  se rv ic ios  in te rnos  de l a  

~inidad , e t c . 

1. A l a  es t ruc tura  de coniuiiidadcs integradas,  con sentido de vida ur- 

bana y de vida c o h .  

c .  Contenido 

Para presentar  e l  niodelo evaluativo conipleto se Iia construido 

una niatriz de doble entrada, en l a  que se corrsignaii por una par te  l o s  

n ive les  decisor ios  ( general, urbano, urbanís t ico,  de subconjunto y 

de unidad ) y por o t r a s  l o s  aspectos f í s i c o  y socio-culturales.  

Para cada uno de e s to s  se ha dis t inguido en t re  l o s  problemas 

a evaluar propiamente dichos y sus indicadores.  Los indicadores son 

propios d e l  canipo de l a  información, por l o  ~iiismo son succptibles dc 

s e r  investigados, observados, preguntados, graficados,  e t c .  Los pro- 

blemas son objeto de a n 6 l i s i s  y como t a l  son m & s  complejos en su 

aclaración.  

E l  uso de l a  matriz e s  entonces e l  s iguiente  : 

a .  La l e c t u r a  de l o s  indicadores señala l a  ru t a  de l a  recolecci6n de 

iizf oniiaci6n. 

b. La l ec tu ra  de l o s  problemas señala l a  ru t a  de l a  evaluación pro- 

p i niiicii tc  d iclia . 

c .  Para cada aspecto f í s i c o  espac ia l  se ha aííadido un aspecto socio- 

cu l tu r a l .  De e s t e  iiiodo, l a  l e c tu ra  Iiorizontal de l a  niatriz señala l a  



coinposici6n de Luia s i t u a c i ó n  e:~ll -c. í f i c a .  

d .  Los problenias de n i v e l  g e n e r a l  de d e c i s i o n e s  son comunes a todos  

l o s  proyectos hechospordes t ado  e n  e l  p a í s .  Por  l o  mismo, l a  t r a -  

y e c t o r i a  h i s t ó r i c a  de e s t e  n i v c l  e s  concordante con l a  evoluc ión  h i s -  

t ó r i c a  de l o s  p l anes  de  v iv ienda  hechos po r  e l  e s t ado .  Su c i r c ~ m s -  

c r i p c i b n  a un l a p s o  de tieiiipo es tudiado específ icaniente ( p o r  ejemplo 

e l  per íodo d e l  Frente  Nacional i n c l u í d o  en  e s t e  e s t u d i o  ) e s  vAlida 

para  l o s  proyectos  hechos e n  todo e l  p a í s  en  e s e  l a p s o  de tiempo. 

e ,  Los problemas de n i v e l  urbano de d e c i s i o n e s  son, p o r  l o  t a n t o ,  

v5 l idos  Únicaniente pa ra  l o s  proyectos  e fec tuados  e n  cada ciudad.  Lo 

anotado sobre e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  e n  e l  n i v e l  a n t e r i o r  e s  i gua l -  

niente vá l ido  a e s t e  n i v e l .  

f .  Los problemas dc n i v e l  i r rbanís t ico ,  de subconjiirito y dc ~uiiciad soii 

e s p e c í f i c o s  pa ra  cada proyecto y s ó l o  son comparables con o t r o s  proyec- 

t o s  de l a  misma i n s t i t u c i ó n  o de i n s t i t u c i o n e s  semejantes .  En e s t e  ca- 

so, l a s  comparaciones ~ 6 1 0  pueden e f e c t u a r s e  con e l  p ropós i to  de d i s c e r -  

n i r  cu6l  ha  s ido  l a  evolución o l a  simultaneidad en  concepciones a c e r c a  

de l a  so luc ión  y deben concordar  con a n A l i s i s  e fec tuados  e n  l o s  n i v e l e s  

precedente s. 

d .  Aplicación 

La apl icac i6 i i  d c l  niodclo cva lua t ivo  se  piicdc e f e c t u a r  de  d i s -  

t i n t a s  maneras. En caso de d a r s e  una s i t u a c i ó n  en l a  que s e  vaya a 

e s t u d i a r  un conjunto de proyectos  d i s t r i b u í d o s  p o r  todo e l  p a í s ,  e l  

n i v c l  gcricral  sc i n t e n t a r 6  completar  ( h a s t a  dónde l o s  e s t u d i o s  l o  per-  



mitaii ) para cuhr i r  l a  totalidii  l dc sitiiacioncs pLaiztcadas cil e l  lap- 

so de tiempo que e l l a s  requieran. 

Para cada ciudad escogida se deber& l l e n a r l a  información d e l  

i i ivcl  11. Esa iiifor.iiiaci6ii cubr.ir-á l o s  pi.oycctos incluídos  en cada 

ciudad. Para cada bar r io  se llenarEi l a  inforiiiaci6n necesaria en l o s  

t r c s  i i ivcles res ta i i tes .  Se tendr ía  a s í  iiii panoraiiia evaluativo iiacio- 

n a l  . 

En casos pa r t i cu l a r e s  se l l ena r6  l a  información necesar ia  en 

e l  n ive l  1, que permite t ene r  una imagen l o  más conipleta posible de 

l a  si titac i 611 p o l i  t ica  dc l a  viviciida cii un lapso cic ticiiipo cspccíf  i co  

( por ejemplo, e l  contenido d e l  Anexo No. 1 que cubre l o s  anos d e l  l l a -  

iiiaclo l#'rciit-c ~ a c i o i i a l ) .  Los cuatro i i ivcles se coiiiplctará.ii según e l  gra- 

do de profundidad deseado, según l o  propuesto anteriormente en e s t e  ca- 

p í  ti110 . 

Los n ive les  a su vez son auto-suf ic ientes  1 1 ,  e s  dec i r ,  in-  

dican l a s  posibi l idades  de esti idios cspecif icos  eii cada uno de l o s  ca- 

p í t u l o s  señalados. E s  a s í  como se pueden hacer es tudios  separados 

que, a l  reunirse,  forrncn e l  panorama deseado. 

Una vez elaborada l a  matriz que contiene e l  modelo evaluat i -  

vo, sc ayi1.i c6 a l a  evaluación dc  L cstud i o riiisrno, con rcsult.ados niuy po- 

s i t i vos ,  no en cuanto afirme l a  completa real ización de su contenido 

en e s t e  es tudio pa r t i cu l a r ,  sino en cuanto s i rve  como medida de conte- 

nido y de iden t i f i cac ión  de f a l t a n t e s .  Los resul tados  de e s t a  eva- 

luación de l a  evaliiaci6n se consignan en l a  scgiiiida riiatriz, con l a s  

anotaciones per t inen tes .  
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I V  AJUSTE EN EL PROCEDIlSIENTO 'i EN LOS INSTRUlIENTOS 

La aplicaci6n d e l  modelo evaluativo requiere evidentemente de 

un a jus te  en e l  procedimiento a seguir  y en l o s  instrumentos u t i l i z a -  

dos. Algunos de esos a-justes ya han sido incorporados en e s t e  infor-  

me, o t ros  se explicarán a continuaci6n. 

a .  A n ive l  general  

La recopilaci6n de informaci6n propia d e l  n ive l  general  es  

fundamentalniente b ib l iográf ica .  En e s t e  sentido e s  importante seña- 

l a r .  como aparece en l a  segunda matriz, e l  f a l t a n t e  de es tudios  en 

pa r t i cu l a r  sobre aspectos cua l i t a t i vos  y cu l tu ra les  d e l  problema de 

vivienda en Colombia. Este f a l t a n t e  corresponde por una par te  con e l  

problema de documentación en e l  que se señala cómo pueden e x i s t i r  

estudios ya realizados, pero por f a l t a  de un Centro de Documentaci6n 

sobre Vivienda, e s  d e f í c i l  para un investigador a des ta jo  e l  lo- 

g r a r  recuperar e l  contenido de esos estudios.  Por o t r a  par te ,  exis- 

t e  e l  problema de l a  f a l t a  de es tudios  propianiente dicha. Por es to ,  

se sugiere l a  necesidad indispensable de incen t ivar  esa recuperación 

para medir e l  f a l t an t e  r e a l  de es tudios .  

b. A n ive l  urbano 

Esta información e s  más f á c i l  de recoger, en l a s  sedes loca- 

l e s  de l a s  entidades de vivienda d e l  Estado y en l a s  Oficinas l oca l e s  

de Planeamiento y de Servicios PÚblicos. Su scguimieiito 11ist6rico e s  

bastante complejo, por l a  f a l t a  de nienioria que carac te r iza  l a s  

ins t i tuciones '  públicas d e l  pa í s .  



c .  A n i v e l  urbanís t ico,  de sub,: 111 juntos y de unidad 

En e s to  ya entran a jugar instrumentos empleados en e s t e  es- 

tudio, Los " cxpcdicntcs de bar r io  ", l o s  plaiios rcspcctivos,  e t c .  Lo 

mismo puede decirse  de l o s  procedimientos de observación y de recolec- 

ción de información empleados. E l  formulario, por s e r  de gran impor- 

tancia ,  ser$ revisado en d e t a l l e  m&s adelante.  

Se r a t i f i c a  aquí l a  validez de l o s  instrumeirtos de codifica- 

c ibn empleados y sobre todo, de l o s  grdf icos  de t ipologías ,  es tn ic tu-  

r a s  de uso y cuadros de índ ices .  

d .  A n ive l  de todo e l  es tudio evaluativo 

Dado que cualquier  es tudio pos t e r io r  a e s t e  ya cuenta con un 

precedente, e s  de esperarse que l o s  procesos a seguir  sean cada vez 

más firmes y def inidos .  Sin embargo, como en toda invest igación di- 

nánuca, surgen cada vez var iab les  o in te r rogantes  nuevos. Por eso.  

e l  modelo contiene un máximo de posibi l idades  que puede s e r  constan- 

temente revisado, para r a t i f i c a r  o suprimir var iab les .  

Como uno de l o s  pasos f i n a l e s  de l a  invest igaci6n se hizo l a  

revis ión c r í t i c a  d e l  formulario. Esta c r í t i c a  se r ea l i zb  teniendo en 

cuenta e l  a ju s t e  d e l  instrumento de recolección de informaci6n a l o s  

objet ivos  de l a  investigación,  para e l  se p a r t i b  de l a  pregunta si- 

guiente: ~espond ió  confiable y precisamente e l  cuest ionar io  a cada 

uno de l o s  in terrogantes  para l o s  que e l  fue disefiado? Con e s t e  ob- 

je to  cada una de sus preguntas fué analizada de manera independiente, 

para pasar  luego a hacerlo en su conjunto. 



Se tomaron en cuenta I cdos l o s  resul tados de l a  evaluación 

c r i t i c a  real izada por l o  S propios encue stadore S, evaluación que cubrió 

desde l a  extensión d e l  formulario hasta  e l  contenido iiiisiiio de cada una 

de sus preguntas, a s í  coiiio dc siis posibi l idades .  

Los investigadores hic ieron su propio t raba jo  c r i t i c o  en e l  

que fueron e specíf  icaiiieiite coiisidcradas todas l a s  posibi l idades  de e- 

valuación y cruce de información. 

Coino resultado de todo e l  proceso a n t e r i o r  surgió un nuevo 

formulario ( Anexo Eo. 3 ), que en términos generales y comparativa- 

nientc con e l  usado en l a  irivcstigacióii, prcsciita l a s  siguiciit,cs iiiodi- 

f icaciones  : 

a. Se ronipe con l a  dicotonúa en t re  l o  soc i a l  y l o  arquitectónico,  y 

se diseña un nuevo instrumento compuesto de dos par tes ,  una primera 

donde se recoge toda l a  inforniación arqui tectónica,  soc i a l  y c u l t u r a l  

y una segunda en l a  que se efectua e l  levantamiento de l a  vivienda y 

se recoge toda l a  informaci6n concoiiiitante a l  inisiiio, de carActer bási- 

camente cua l i t a t i vo .  

b. Deja de s e r  un Yistrumento para una investigación loca l ,  para pa- 

s a r  a ser u t i l i zado  nacionalniente, l o  que iiiiplica no sólo caiiibios en 

su t i t u l a c i ó n  sino en todos aquellos elementos re fe ren tes  a su iden t i -  

f icación . 

c .  Se incluye l a  edad d e l  encuestado, por considerar e s t a  coino una va- 

r i ab l e  iiidcpcridiente que puede s e r  s ign i f i ca t iva  en cuanto a l a s  espec- 

t a t i v a s  de cambio, a hacer o no d e l  bar r io  ac tua l  un lugar  de paso y 

posibleniente s ign i f i ca t iva  con respecto a l o s  mayores o menores deseos 



expresados dc modificar l a  vivi $-tida, a s í  coi110 dc l a s  tcndcncias y 

pr ior idades  de e s t a s  en e l  caso de darsen.  

d .  El núriiero de h i j o s  que viven en l a  casa conio pregunta d i r e c t a  se 

cambio por l a  de NÚrnerc t o t a l  de h i jos ,  que permite con l a  N .  2.1, com- 

para r  y conocer en número de h i j o s  que ha sa l ido  de l a  vivienda, a s í  

como taiiibién nos permite aprec ia r  l a s  tendencias en e s t e  sentido,  a 

mas de darnos una vis ión general  sobre l a  iiiagnitiid o r ig ina l  de l a  fa-  

mi l ia .  

e .  Se incluyen preguntas nuevas, t a l e s  como: e l  lugar  de l a  ciudad 

donde t r aba j a  e l  encuestado y e l  medio de t ransporte  u t i l i z ado  para 

e l l o .  
1 

f .  La par te  arqui tectónica  d e l  antiguo formulario so l i c i t aba  repet i -  

damente alguna información de carác te r  socio-citltural, l o  qiic no sola- 

mente duplicaba t rabajo,  sino que d i f i cu l t aba  su manejo en e l  proceso 

de aná l i s i s ,  por e s to  se suprimió l a  información duplicada ( de mane- 

ra d i r e c t a  o indirecta '  ), se s impl i f icó y recogieron l o s  dos componen- 

t e s  ( s o c i a l  y arquitectónico ) con l o  que e l  forniulario f i n a l  se re- 

dujo un poco, ganando a s í  en coherencia y a j u s t e .  S i  bien en e l  se 

continuó observando su d iv i s ión  en dos par tes ,  e s t o  se debió a que 

e l l o  permite en t r e  o t r a s  cosas: 

- Aplicación simultánea de sus dos coinporientes, l o  que se traduce en 

apreciable ahorro de tiempo 

- Aplicación de cada par te  por personal especializado en e s t a s  á reas  

- Facilidad en su pos te r io r  anAlis is  z in te rpre tac ión  



g .  Se incluye toda una s e r i e  d .  riucvos indicadores ( par te  6 d e l  for- 

mulario ) re fe ren tes  a l o s  se rv ic ios  con que cuenta e l  barr io ,  especí- 

ficaniente educación, abastecimientos y salud.  

11. A 1ii5s dc l  rcdisciio ya cxplicado d c l  foriiiulario y dc l a  dcsapari- 

ciÓn de l a  d iv i s ión  en t re  l o  soc i a l  y l o  arquitectónico,  sus componen- 

t e s  fueron internamente reagrupados y reordenados a f i n  de f a c i l i t a r  

su manejo e in te rpre tac ión ,  a s í  como con e l  objeto  de aumentar su coiii- 

f i ab i l i dad  a l  e v i t a r  l a  dispers ión d e l  entrevis tado.  

Estos y o t ro s  a ju s t e s  iiienores conio cambios en e l  lenguaje u- 

t i l i z ado ,  l a  reducción en l a s  preguntas ab ie r tas ,  e t c .  dieron como re- 

sultado un instrumento de recolección de información mas confiable y 

ajustado a l o s  f i n e s  de l a  invest igación.  Como precis ión f i n a l  e s  i m -  

portante subrayar que e s t e  nuevo forinulario, a s í  como e l  a n t e r i o r  son 

i n s t  rurnentos de carActer exploratorio,  con todas l a s  iniplicacione S, 

ventajas  y l imitaciones  que e s t o  implica. 

Se sugieren ademas las  s iguientes  observaciones : 

a .  Eai e l  levantaiiiiento arqui tectónico de l a  vivienda se debe e fec tuar  

una observación m a s  de ta l lada  d e l  uso d e l  espacio, sobre todo en l o  

referente  a l a  d i s t r ibuc ión  espac ia l  de hogares y en cuanto a l  sub-a- 

rr iendo de cuar tos .  

1a 

b . En e l  iiiisiiio levantaiiuento arqui tectónico se deben i n c l u í r  obser- 

vaciones acerca d e l  mantenimiento y cuidado tan to  d e l  i n t e r i o r  conio 

de l  ex t e r io r  de l a  casa.  Es tas  observaciones deben resunurse en l a  

ca l i f i cac ión  d e l  estado de l a  vivienda inc lu ída  en e l  formulario. 



c .  E l  grado de consolidación +:. 1.a casa se niedirá por e l  grado de 

nlodificaciones y e l  estado de l a s  misnias y l o s  aspectos c u a l i t a t i -  

vo S de cuidado y iiianteniiiuciito . 

d .  Las preguntas adicionales  incluídas  en todo e l  foriimlario t ienen 

corno f ina l idad  d e f i n i r  más claraiiiente l a  de l a  s i tuación 

habi tacional  de l o s  usuarios y de l a s  re laciones  espaciales  que se 

t ienen con e l  res to  de l a  ciudad, con l o s  alrededores y con e l  bar r io  

mismo . 

De e s t a  manera se dá por concluído e s t e  estudio,  con l a  ex- 

pectat iva de continuar l a  apl icación d e l  modelo en dos s i tuaciones  

d i fe ren te  S de vivienda, en ciudade S intermedias, con d i fe renc ias  am- 

b ien ta les  y cu l tura les ,  de modo que se pueda determinar con mayor exac- 

t i t u d  l a  ap l icab i l idad  y validez d e l  niétodo evaluativo y configurar f i -  

nalmente un cuadro más completo d e l  problema que se ha intentado medir , 

con e l  t raba jo  realizado. 
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