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Introducción 

Este  estudic i  sot i re l a  v iv ier ida en economías i n f o r m a l e s  de 
Coci-iabarfitia f ue  r e a l  i zado  para  e l  quiritci c ic lc i  de i r i ves t igac iones  de l  
Centro de Es tud ios  de l  Hab i t a t  Popu la r  (CEHAP) de l a  Facu l tad  de 
A rqu i t ec tu ra  de l a  I i n i ve rs i dad  Nac:iiirial de Colombia, sec:ciorial Medel l  iri, 
en e l  t-narco de l  prcigrama de es t i ~d i c i s  scibre l a  v iv ienda  en arnér ica l a t i n a  
(PEVAL). 

In for r í ia l  i dad  y v i v i  erida popi-ilar son l o s  f enbmerios más  resa l  t an tes  
en l a  prot i ler f13t ica ac tua l  de 10:; prcicesos urbanos lat inoarr ier icanos. 
Ambos prcicesos cor i s t i  t u ! ~ e n  uri r e s u l  todo de l a  respues ta  popu la r  an te  e l  
desempleo y l a  i r ia ter ic i  í in e s t a t a l  en obras urt ianas. 

La inves t igac iú r i  se r e a l i z ó  en t r e s  b a r r i o s  de l a  p e r i f e r i e  de 
Coct-iatiarfiba eri e l  l i l t i r f i o  sernest re  de 1967, se lecc ionados p o r  su  
represer i ta t i v idad  corrio i r i f  or rna les y de autcicons t rucc ión .  Es tos  b a r r i o s  
dericlrriiriados El Sol!eritci, 24 de Enero y A l t a  Cochabarfiba son recciriocidos 
po r  su  a l t o  grado de cot1cienc:ia y p a r t i c i p a c i ó n  eri todas  l a s  luchas  de l  
movirnieritsi pcipular. 

Su estudici perr f i i  t i 6  despe ja r  algurias ir icí igri i  t a s  sobre e l  papel que 
curnple l a  v iv ienda  eri 1% e s t r a t e g i a s  de so t i rev ivenc ia  de toda l a  pot i laciór i  
que reproduce sus  coridicicines de ex ic te r i c ia  en  f o r m a  autónoma, f o r j ando  
uria nueva iderit-?dad popu la r  que riace p rec i samen te  de l  abandcino e s t a t a l  y 
de l a  c r i s i s  ec:oribmica t ari general  izada. 

E l  t e m a  de l a  ir i f i i t-rr ial idad c o n s t i  t uye  l a  rficida ac tua l  de l a s  c ienc ias  
soc ia les  y es qu izh  e l  carfipo sot i re e l  cija1 se han prciducido l o s  m e j o r e s  
avances en l a  c:omprerisióri de l o s  nuevos fenómenos de l a  cues t i bn  urt iana 
en pa ises  de capi  ta l i s r í io  de[ieridlente y de economia tlloqueada. 
lndudat i lemeri te se  ha avanzado bastarite,pero queda aun l a  t a rea  de 
d i l u c i d a r  s i  1 os enf  ciques empleados responden adecuadarrierit e a 1 a 
emerger ic ia de lcis a raves  prot i lemas que e l  desempleo e s t i  imponier ido en 
nues t ras  ciudades. 

~ ; i e r r i p r e  se  ha dichci que e l  terna de l a  v iv ienda  eri 1o t inoamkr ica  
coriduce l a  l a  desazón e i r i rnobi l is rno cuarido se r e v i s a n  lcis d b f i c i t  anuales 
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y se ob t iene  uria Fiariorama desolador.  Es ta  i nves t i gac ión  se  e l e j a  de 
l a  tenderic ia a l a  cual i tof i -er i ia y t r a t a  de t iuscar l o  homogéneo en l a  
diversidad, se  ha preocupado más de l o s  aspec tos  c u a l i  t a t i v o s  y p o r  e l l o  
ha pues to  espec ia l  b r i fas is  en l o s  aspec tos  c u l t u r a l e s  que haceri en 
d e f i n i t i v a  l a  nueva pt-oti lerr iát ica de l a  cues t ió r i  urbana. 

Las respues tas  que aquí se  eritregari, son p r e l i m i n a r e s  p o r  c i e r t o ,  
ericoritrarrios que e x i s t e  un  proceso de c reac ión  de una i den t i dad  popu la r  
urbana y que p o r  e s l a r  auri en formacibn,  sus p roduc tos  son h i b r i d o s  pero  
de gran i m p a c t o  en l a  ciudad. A s i ,  e l  es tud io  de l o  urbano nos condujo a 
va lo ra r  l a  i m p o r t a n c i a  de l ü  c u l t u r a l  que no es o t r a  cosa que una surna to r ia  
de exper ier ic ias,  de e r r o r e s  y de l o g r o s  que a f lo ra r i  eri l o s  rnonlentos de 
c r i s i s  aguda cot-iio 1 a que a travezair ios.  

El in fo rw ie  ha s i i j ü  elaborado de rriariera que se pueda ob tener  i i n  
panoranla de l o s  ar:ti.toles prciblerrrfis ut-barios de uria pequeria c iudad corrio 
Cochabafrlbs, crin un  enfoque mas s i s tém ico ,  eri e l  que l o s  f a c t o r e s  ex te rnos  
s i  b i en  t i enen  s u  i r f iportar ic ia,  rio cor ist i t -uyen l a  causa ú l t i m a  de l o s  
problemas, p o r  e l  cutitrot-io, t r a ta tnos  de a l e j a rnos  de l a  causal idad de l o s  
procesos rriacro, sobre l o s  rr i icro,  y enfocamos m & s  b ien  l a  s imu l t ane idad  
de acc iones que operan en l o s  p rocesos  urbanos t r a tando  de r e s c a t a r  e l  
v a l o r  de l  a c t o r  soc ia l  sobre l a s  l eyes  c iegas  de l a  economía. 

Los s e i s  cap í t u l os  que presentarr ios t r a t a n  de s e r  e x p l i c a t i v o s  p o r  s i  
rnisrriüs.de modo que no ' s e  presentar i  conc lus ior ies f ina les ,  quienes 
pa r t i c i pamos  eri e s t o s  lobores  nos sen t i r emos  halagados de poder  
responder sus  sugerenc ias y comen ta r i  os. 

Debo agradecer  l a  cor i f iar iza y t o l e ranc ia  de Nora Elena Mesa Sanchez y 
Mar ía  C la ra  Echeimrr ia,  conductoras de l  p rograma PEVAL p o r  s u  
permanente apoyo y es t ímu lo .  Grac ias tarnbiér i  a m i s  compaf ieros Gonzalo 
F lo res  Cespedez, P a t r i c i a  S o l i z  y Rosa L i l i  Rocabado que fueron  va l iosos  
colaboradores,sólo espero que e s t e  t r a b a j o  s i r v a  de est. ímulc corrtun para  
apo r ta r  a l  m e j o r n m i e n t o  de las  condic iones de v i da  de l a  pob lac ión  
carenciada de cochabamba. 
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CAP 1 

EL PROCESO URBANO DE COCHABAMBA MANTIENE LOS VIEJOS 
PROBLEMAS; LA LOUICA DEL CAPITALISMO NO HA PROVOCADO 
ALTERACIONES EN LA DINAMICA ECOlUOkiICA QUE SE EXPRESEN 
EN LO URBANO 

a) Aspectos sociales 

Cocliabamba es ut-ia ciudad ir i terrnedia l a  te rcera  en impor tanc ia  en e l  
sisterna urbano lcicalizada eri l a  regi i in  cent ra l  de l a  repúbl ica 
const i tuyendo e l  riudo de comunicaciones con e l  r e s t o  de ciudades y 
centros de tarnaAo rriedio. 

La ciudad es tá  utiicada en lüs  va l les  de l a  cü rd i l l e ra  ür ier i ta l  de l os  
andes a una a l tu ra  prornedio de 2.600 rritc. c/ri/rfi. Según e l  censo de 
población y vivienda de 1.376 contaba con 204.684 ha bit antes,^ según e l  
censo loca l  de 1.983 cori 274.765 habiendo crecido en estos s ie te  años a 
una tasa anual de 3.F1,cifra compara!ivarnente super ior  a l a s  tasas que 
regist raba desde 1.900 a 1.952 periodo en e l  que apenas alcanzaba a1 1.2 y 
a l  1.8 ent re  1.950 y 1976. 

Diversas razones h i s tó r i cas  y de es t ruc tura  product iva 
fundameritalmente agrar ia deter t i~ i r ia ron es ta  ca rac te r í s t i ca  de len to  
crecimier i to  poblacicinal hasta l a  década de l o s  '70. Podría deci rse que 
desde temprarios p e r í o d k  h i s tó r i cos  l a  región de Cochat~amba se 
caracter izaba por  su escasa capacidad de retener a su población 
const i  t l lyendü m6s bien un ceri tro exportadcir de fuerza de t raba jo  hacia l o s  
centros más diriámicos del país y l a s  naciones vecinas. Cori algunas 
variantes,esta ca rac te r i s t i ca  se mant iene hasta e l  presente y rio se 
v isua l iza  en e l  f u tu ro  l a  posib i l idad de r e v e r t i r  t a l  tendencia h i s tó r i ca  de 
l a  dinámica poblacional. 

Hasta 1.953 en que se produjo l a  r e f  orrfia agrar ia en e l  país y que tuvo 
como epicentro jus tamente  a l a  regióri de Cochabarnba,la es t ruc tura  
agrar ia presentaba un comple jo  panorama de d i s t r i buc ibn  de l a  t i e r r a  cuyci 
rasgo dominarite era l a  presencia de yrarides haciendas y l a t i f und ios  
nurnéricamente reducidos perci que ocupaban cerca del 85 % de l a  
super i i c ie  cu l  t i  vab l e  regicinal ,cuexistiendu con rni l e s  de pequeñas parcelas 
que oc:upatian uria reducida ext-erisi ón (Rivera 1.987). 
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C:ori estas cat-acteriuticas,la produccián agrar ia estaba destinada a 
sa t i s face r  l a  deriiarida a l i r i ientar ia de l a s  regiones m i  rieras que const i  tu ian  
l a  base ecoribrnica durante e1 períodcl c;üloriiol Y republicano. Bajo ta les  
carac ter is t i cas  product ivas de l a  región 1 os desplazamientos geográf icos 
de l a  rnario de obra eran de carác ter  rural-rura1,aunque tambibn se d i r ig ían  
a l os  centros mir ieros de Oruro y Potosi.  

A pesar de que l o s  rnercados de t raba jo  tan to  minero 
extra-depar-!amental . a ~ ~ n i o  de l a  hacienda eran i riestables,consti tuyeron 
fac tores  impor tantes  de reterii;iÚii UG titano dt: obra en e l  agro. Por l o  
demiis a l  const i tu i r -  l a  agr icu l tu ra  l a  base product iva de l a  región,las 
clases dorriinantes urbanos rio d e s a l l o l l ~ r o r i  act iv idades económicas que 
incent ivaran l a  migración. El an-iplio artesanado urbano y l o s  mercados de 
abastecimiento de productos a l i r f~en ta r ios  repar t idos  en l a  red  de fe r i as  
provinc ia les y en e l  corfizbn de l a  ciudad,no eran tari d ivers i f i cados como 
para f a c i l i t a r  una es t ruc tura  de empleo rn&s o menos permanente en l a  
ciudad. 

E l lo  expl ica e l  ler i to crec imier i tü  püblaciünal de l a  ciudad en e l  
periodo intercensal  1.900- 1.950. Lo diri i i tnica m i g r a t o r i a  rec ién  se i n i c i a  
luego de I a  re fo rmü agrar ia de 1.953. Püradóy icarrierite,la dotación de 
t i e r r a s  indiv iduales que' resu l  t á  al  fragrrientarse e l  s is tema de 
hacienda,lejos de 1 i ga r  a l  carnpesi nado a 1 o riaci ente es t ruc tura  agrar ia 
minifundio,to,dinotnizó e l  f l u j o  rn ig ra tor io  hacia l a  ciudi id y hacra I;is 
regiones agrícolas de Santa Cruz y el norte Argentino. 

No solo e l  rompimiento  del cont ro l  haceridal de l a  mano de obra 
(abolición del colonaje} es f a c t o r  exp1ic:ativo de l a  l i b e r t a d  de 
desplazamiento geogrbf i c o  del cmpes inado, ta r r ib ih  es te  proceso fue 
condicionado por  l a s  nuevas teridencias de l a  econornia nacional irripulsadas 
por  e l  prograrria de gobierno del Moviemiento Nacional is ta Revolucionfir io 
!MNR) cuya revol  uci Sii de 1.952 provocó t rar is f  orrr-isciones profundas en 
todos los  brdenec,especialmente en e l  campo ecoribmico a l  d i ve rs i f i ca r  l a  
base product iva nsciurial ampliando l a  f ron tera  agr ícola hacia e l  o r ien te  
del pais , t~acior ia l izar~do l a  miner ía  y fac i l i t ando  e l  impulso rriodernizador 
iJe l a s  act-i v i  dades pri1,iadas en l a s  ciudades. 
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B a j o  e s t a  t i i ievas condic iones p roduc t i vas  l o s  desp lazamien tos  
n i i g r a t o r i  os a l  canzaron una n-iagni t ud rio conocida provocando d i  versos 
procesos de cambio  en l a  sociedad Cochabambina y en l a s  c iudades de 
des t ino  como La Paz y Carita Cruz. Todo e l l o  condic ionó u n  doble 
p roceso ,por  una par te , la  re for r r ia  de tenenc ia  de l a  t i e r r a  i nc remen tó  l a  
p roduc t i v i dad  ag r l co la  y l a  atr ip l iaciór i  de l o s  mercados de 
consumo,desarroll9ndo:;e un ccirnple j o  s i s t e m a  de f e r i a s  en e l  mercado 
reg iona l  y de arnpl i ac i  6r1 cons i  derahl  e de l  mercado de p roduc tos  
a l i m e n t a r i o s  en l a  ciudad, en correspondencia con e l  inc remer i to  
poblac ional  . Los proces i is  de d i f  erenc iac i i i r i  s o c i a l  de l  campesinado se 
h i c i e ron  n o t o r i o s  con e l  surgimiento de arnpl ias capas de i n t e r m e d i a r i o s  de 
p roduc tos  cariipesirios,convertidoc; eri p rósperos  corr ierciar i tes y 
t - ranspor t i s tas  que buscar ian  acomodo en l a  c iudad. 

Por o t r a  parte, l o  forwiac i6n de riuevüs b a r r i o s  expresar ía  
espacialrr iente l o s  resu l t ados  de e s t e  proceso. Las nuevas pos ib i l i dades  
ecor iómicas de l a  r eg ión  y de l a  c iudad  de te rm ina ron  un  t i p o  de 
asen tamien to  urbano segregado que d i fe re r i c ió  a l a  pob lac ión  p o r  su  
capacidad de ingreso.  

A d i f  e renc i  a de 10 acontec ido en l a s  nacicines vec inas espec ia lmente  
de l  cono s u r  en que l o s  f l u j o s  m i g r a t o r i o s  europeos dieror i  l u g a r  a una 
amp l i a  c l ase  med ia  bas tan te  tiornoqériea étn ica,soc ia l  y c u l  turolrnente,cuyo 
asen tamien to  res idenc ia l  respondi6 a t a l e s  ca rac te r í s t i cas ,  B o l i v i a  
carec ió  de nii y rac iones  i n te rnac iona les  s i gn i f i ca t i vas ,  por t a n t o  se amp l i ó  
l a  c l ase  rriedia,desarrolláridose e l  crecinsier i to m a s i v o  de sec to res  
populares de o r i gen  m e s t i z o  y campesirio, cuya l ó g i c a  de sobrev ivenc ia  ha 
man i f es tado  (y  l o  s igue  haciendo t-iiiy) pa t rones  de asentarn ineto 
res idenc ia l  no convencionales, e s t o  es, manteniendo en l a  c iudad l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  hab i tac io r ia les  rurales,con menos conoc imien to  y 
preocupación p o r  e l  h a b i t a t  y l a  ca l i dad  de l  med io  ambien te  f i s i c o  (como 
acc ibn c o l e c t i v a  de m o d e r n i z a c i h i  de l a  v i da  u rba r i a ) ,~  lógicat-r iente con 
mayor  preocupación p o r  e l  empleo y l a s  ac t i v i dades  económicas que 
generen ingresos  e s t  üb l  es. 

Denomino e s t a  preocupación como del í rio 1 aboral. 

La vivienda en economías informales de Cochabamba



La e x i s t e n c i a  de un  amp l i o  s e c t o r  popu la r  urbano bas tan te  
d i fe renc iado  en t é r m i n o s  de ingreso  c o n s t i t u y e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  
dominan te  de l  c r e c i m i e n t o  urbano, f r e n t e  a una reduc ida  y poco homogénea 
c l ase  med ia  y núc leo de a l t o s  ingresos  que c o n s t i t u y e  una dec id ida 
m i n o r í a  de escasa i n f l u e n c i a  t a n t o  econíirr i ica ,pol í t i c a  como c u l t u r a l  rr iente 
y l o  que es no tab le  es que tat-iitiiéri espac ia lmet i te  s u  p resenc ia  en l a  
c iudad es l i m i t a d a  ya que pract icat-ner i te no ex is te r i  b a r r i o s  con fo rmados  de 
'c lase a l t a '  que es l a  c a r a c t e r í s t i c a  común de l a s  e l i  t e s  en l a s  c iudades 
la t inoamer icanas .  

b) el entorno urbano 

Ubicada en l o s  va l l es  iriteraridirios,lochabamba es  una pequeña c iudad 
de 274.756 hab i t an tes  ICEP/CIDHE/CUE;/1.986),y una s u p e r f i c i e  de 5.000 
hbs.aproxirriaridarner~te, l a  t empera tu ra  med ia  o s c i l a  e n t r e  l o s  2 1 grados en  
verano y l o s  14 en l o s  rrieses de inv ie rno .  E l  v a l l e  o t r o r a  profundamer i te  
verde pau la t inamente  ve reduc idos  sus  bosques an te  e l  c rec im ie r i t o  urbario 
que i r icorpura porc iones  de l a  p e r i f e r i e  r u r a l  con una l í l g i ca  m á s  de 
especulac ián con l a  t i e r r a  que de neces idad de c r e c i m i e n t o  urbano. 

E l  entorno urbario f u e r a  de l  cen t ro  h i s t t i r i c o  que mant iene  rasgos  
color i ia les,carece de e s t i l  o urbanístico,cori.io señal  no e x i s t e  una zona 
res ider i c ia l  de a l  t o s  ingresos  clararrient-e def  inida,en l o s  úl t- imos años 
algunas porcior ies de l  r iortt- de l a  c iudad se es tbn  proyectando corrio lugares  
de res idenc ia  de l a  e l i t e  socia1,pero t a l  p royec to  aún e s t b  en progreso.  

Los b a r r i o s  de l a  periferie,particularmente l a s  de l  sud de l a  c iudad 
preser i tar i  una a r q u i t e c t u r a  que expresa f i e l m e n t e  l o  que denomino coma 
urbanización de sobrevivencia de l o s  sec to res  populares.  

De rtiariera general  toda  l a  c iudad "presenta v iv iendas  de uria o dos 
p l an tas  curi pat ios,huertus y espac ios ab ie r t os  p ince lando un  t i p o  de 
habi  t a t  acorde con  l o s  rasgos  cl i rnÉit icos 4 eco1 t g i c o s  de l  val1e"lLaserna 
i5SS).  
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La ciudad parece mas grande de lo que realmente es en tértninos 
poblac ionales.  E l  c rec ien te  lo tearn ien to  de l a s  áreas p e r i f e r i c a s  no t ier ie  
correspondencia con l a  ay lomerac ió r i  poblaciona1,sino cori una neces idad 
de ob tener  ing resos  complerner i tar ios a l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  económica 
f a m i l i a r  p o r  med ios  especulat ivos.  Es ta  s i  t uac ión  se  expresa 
espaci  a l  rnen t e en 1 s c o n f o r m a c i ó n  de barrios con escasas demandas 
reales de u r t i a r i i z a c i h  an te  e l  Municipio,ya que l o s  l o t e s  son ocupados con 
viv iendas-habi t a c i 6 n  m í n i m a s  con pocas c a r a c t e r í s t i c a s  de conso l idac ión  
d e f i n i t i v a  p o r  sus  rrioradores;por e l l o  mí is  parece un  t i p o  de asen tamien to  
con f i n e s  de mercado de l a  t i e r r a  en espera de procesos urbanos mas  
i r r iportar i tes y rea les .  

En general  l a  c iudad m u e s t r a  ex tensas  áreas lo teadas  per-o no 
const ru idas;  y en e l  ce r i t ro  l a  c a r a c t e r í s t i c a  es l a  ex i s tenc ia  combinada 
de1 cen t ro  h i s t ó r i c o  co lon ia l  con pocos e d i f i c i o s  de a l  tura,el 80 W de e l l o s  
inconc lusos  corno f i e l  expres ibn  t a rdo  de l  estatscamientci  de l o s  procesos 
urbanos como de l a  escasa capacidad de l a  c iudad para  p e r m i t i r  
i nvers iones  rentat i les.Defir~it ivarf ier~te no es una p laza  comerc ia l  para  e l  
c a p i t a l  i n m o b i l i a r i o .  

D i f e re t i t e  es  l a  .si tuac iün  de l a  zcit-la sud de l a  c iudad eri l a  que se h a l l a  
loca l i zadc~ e l  tt-iercódu cer i t ra l  de f e r i a s  qiue cor i s t i  t uye  uri grari mercado 
campesino,corazón e c o n ó m i c o  de Coctíabamba que concent ra  l o s  mercados 
más  impor ta t - t tes de abas tec im ien to  al in' ientorio,de b ienes de consumo 
nac ionales y de contrabarido,,al t i e m p o  de s e r  e l  mercado de t r a b a j o  c l ave  
para  l a  pob lac ión  m ig ra r i t e  y pobladores urbanos en genera l  (Calderón y 
R ivera  1.984;Rivera y Caldért ir i  1.984). 

La concentrac iór i  de act- iv idades ecori6rf i icas cen t ra l es  para  l a  v i da  de 
l a  c iudad  i u s t a r f ~ e n t e  en e l  en to rno  de " l a  cancha",desde hace va r i as  
d h d a s  t r a j o  como consecuencia acelerados p rocesos  de concentrac iór i  
poblac ional  en toda  l a  zona próxiwia,siendo l a  zona m á s  densamente 
poblada de toda  l a  c iudad,y en l a  que se  cons t ruye  e l  tnayor número de 
e d i f i c i o s  cuyos p r o p i e t a r i o s  son de or iqer i  popu la r  enr r iquec idos  p o r  l a  
d inámica  cumerc i  a l  de pequefia escala.  Es te  c r e c i m i e n t o  urbano 
obvian-tente ha deshordado l a s  pos i  b i l i dades  de a tenc ibn  de i n f r a e s t r u c t u r a  
cani  t a r i a  mun i c i pa l  preset-ttándose l a s  carer ic i  as m á s  graves respec to  a l a  
base m a t e r i a l  de l  habi  t a t .  
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CAP 3 

LA INFORMALIDAD NC, ES UN SECTOR ECONOMICO, 
ES UNA ESTRATEGIA DE VIDA 

a) La economía informal  

Desde hace décadas e l  Estado nacional se carac ter iza  por  l a  
insuf ic ienc ia  crónica de recursos l o  que d i f i c u l t a  su capacidad de apoyar 
efect ivamente y de fo rma o r g k i c a  l a s  necesidades s iempre crecientes de 
l a  población en todos l o s  órdenes de l a  vida cot idiana. 

El aparato product ivo nacional no se ha desarrol lado en 
correspondencia con e l  c rec imiento  de l a  población y como todos sabemos 
tampoco l a  i ndus t r i a l i zac ión  en manos del cap i ta l  pr ivado ha colaborado en 
l a  sa t is facc ión  de l a s  necesidades del mercado de t rabajo.  

El resul tado de e l l o  es que impor tantes  sectores de l a  población 
buscando f orrnas de sobrevi vencí a han impulsado 1 a p ro l i f e rac ión  de 
act iv idades económicas parale las pero muy ar t i cu ladas a l a  producción 
estata1,al cap i ta l  pr ivado y a l a  propia economía campesina. Las ciudades 
pues const i tuyen e l  impor tante  escenario de creación de nuevos fo rmas 
product i  vas,de comercia l  i zaci  ón y de serv ic ios  en pequeña escal a,que 
surgen de fo rma a l  t e r n a t i  va a 1 a l i m i  t ada es fera  del t raba j o  asa1 ariado. 

Este comple jo  proceso de creación de act iv idades económicas 
impulsado por  quienes resul taban "es t ruc tura l  mente sobrantes a1 s is tema 
productivo"(Castel1s 19761, a l  cabo de l o s  años ha dado lugar  a una 
complicada red  de fo rmas product ivas de pequeña escala. 

Fruto de l o s  procesos de d i ferenciac ión soc ia l  resu l tan tes  de las  
act iv idades de pequeña escala,asistimos también l a  emergencia de nuevos 
sectores socia les que se proyectan todavía de manera d i fusa en l a  
sociedad. 

Este fenómeno soc ia l  se ha producido no sólo en l a s  ciudades 
latinoamericanas,tar(~bién se opera en impor tantes  ciudades europeas y 
norteamericanas como un resul tado del desempleo. Este conglomerado de 
act iv idades económicas rn icro que es un producto d i rec to  de l a s  

(*)Esta idea fue originalmente enunciada por H.de  Soto 
( 1 9 8 5 ) , ~ . ~ a t o s  Mar (1985)  g J.Dandler (1986).  
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necesidades de sobrevivencis de l a  población ha s ido caracter izado 
como economía informal, t é rm ino  que def ine po r  género próx imo y 
d i fe renc ia  especí f ica a 1 as act iv idades económicas que permi ten  1 a 
reproducción de l a  población no i n s e r t a  en e l  ámbi to  fo rma l  de l a  
producción naciona1,sea éste es ta ta l  o privado, Y alude por  tanto, a l o s  
trabajadores po r  cuenta propia no asalariados. 

Como proceso socia l  es ta  temát i ca  es tá  siendo ampl iamente d iscut ida  
y hasta e l  presente l a  economía convencional carece de respuestas para 
i n te rp re ta r  e l  fenómeno y carac ter izar lo  de d i s t i n t a  manera. La 
impor tanc ia  que día a día va tomando l a  economía i n f o r m a l  en l a s  ciudades 
const i tuye un fenómeno que ya no puede se r  desconocido o s implemente 
ignorado. 

La economía i n f o r m a l  expresa e l  surg imiento  de nuevas re lac iones 
socia les en e1 medio urbano que son d i f í c i l e s  de c a l i f i c a r  desde una 
perspect iva de c lase ya que aparecen en l a s  ciudades actores socia les que 
actuando desde una base fami l iar ,se proyectan en algunos casos como 
verdaderos micra-empresar ios con una impor tan te  capacidad para generar 
empleo para l o s  más pobres y menos calif icados,dinamizando e l  mercado 
con bienes ya producidos artesanalrnente o contrabandeados de los  países 
vecinos,bienes que e f  ect ivameri te están a l  alcance de l o s  sectores de 
menores ingresos. 

Así, l o s  i n fo rma les  se presentan en l a  sociedad ya no como l o s  
rnarginales y desposeídos de antaño que eran considerados un l a s t r e  y un 
producto deforme a l  t e r c i a r i z a r  l a  economía, s ino aparecen ahora 
proyectándose corno un sec tor  dinámico y en c rec imiento  constante de gran 
impor tanc ia  económica, no sólo por  su capacidad de generar empleo para 
l o s  más pobres, s ino porque apoyándose en una base f a m i l i a r  u t i l i z a n  a l  
mbx imo l a s  posib i l idades del mercado 1 ahora1 ,consti tuyendo %si una 
porc ión de l a  población que ha generado espacios de t raba jo  que actúan 
como mecanismos de res is tenc ia  ante l a  c r i s i s  que a fec ta  a l  país. 

E l  tema de 1 a ecoriom ía  i n f o r m a l  provoca algunas preguntas 
inquietantes sobre l a  imagen fu tu ra  de nuestra sociedad,una de l a s  más 
impor tantes  t iene que ver  cori l a  constatac ión de que en nuestras ciudades 
se desarro l la  un acentuado proceso de mercant i l i zac ión  en todos 10s 
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niveles sociales. De cont inuar es ta  tendencia que parece iden t i f i cada  
justamente con l a  ecoriomia in formal ,  que t i p o  de sociedad resu l ta rá  de 
p e r s i s t i r  e l  acentuado proceso de mercant i l i zac ión  ?. 

Los t rabajadores de l a  economía i n f o r m a l  se carac ter izan 
precisamente por  ser  l a  an t í t es i s  del asalar iado : son t rabajadores 
independientes,no están su je tos  a l a  re lac ión  patrona1,no están su je tos  
directamente a l  pago de impuestos,tierieri horar ios  f lex ib les,  ingresos 
variables y en algunos casos superiores a l o s  asalariados, y sobre todo, se 
t r a t a  de una población muy heterogénea no organizada aun en s indicatos y 
formas pol í t i c a s  de asociación. 

Lo que todavía no se percibe con c la r idad en l a  economía informal ,  es 
e l  elevado costo socia l  que representa para l a  f a m i l i a  y para e l  propio 
trabajador, l a s  in tensas jornadas de t raba jo  y l a  autoexplotación a l a  que 
debe es ta r  somet ido por  l a  competericia en e l  mercado. 

Cuando se proyecta l a  ecoriorriía i n f o r m a l  hacia e l  futuro, no se 
v is lumbra e l  hor izonte p ro le ta r io  que postu lan l a s  t e s i s  pol  í t i c a s  de l o s  
asalariados, s ino todo l o  cont rar io  : uri hor izonte mercan t i l  con una 
d i ferenciac ión soc ia l  muy fuer te.  

Econornia i n f  or-mal y vivienda auto-construída son fenómenos socia les 
que involucran a un gran número de personas y t ienen re lac ión  d i rec ta  con 
l a s  necesidades más ayremientes de l a  población como s e r  l a  necesidad de 
t raba ja r  y de generar ingresos para e l  mantenimiento fam i l i a r ;  y l a  
necesidad de espacio constru ido que asegure l a  conformación de hogares. 

Se i d e n t i f i c a  ambos fenómenos como respuestas a l  te rnat ivas  que ha 
generado l a  población ante l e  capacidad se lec t iva  y d i sc r im ina to r ia  con 
que e l  Estado at iende l a s  s i tuaciones más c o n f l i c t i v a s  de l a  vida cot id iana 
de l a s  ciudades. 

Si  examinamos con algún detenimiento o t ras  s i tuaciones como l a  
salud, l a  educación, l a  jus t ic ia ,  l a  recreación y otras, seguramente 
encontraríamos que l a  población ha desarrol  lado act iv idades a l  te rnat ivas  a 
l as  posib i l idades de se rv i c io  a l a  poblacibn por  pa r te  del Estado. 
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Es preciso considerar con cuidado las  posib i l idades rea les  y l a  
potencia l idad de benef ic io  propio de l a s  respuestas populares, que 
mediante l a  economía i n f o r m a l  o l a  auto-construcción se presentan 
actualmente como a l  te rnat ivas  no es ta ta les  de atención a l o s  at ingentes 
problemas que presenta l a  v ida urbana contemporánea. 

La economía i r i fo rmal  y l a  vivienda popular son procesos socia les que 
desde hace décadas se han desarrol lado con prescindencia del Estado, 
amortiguando l a s  contradicciones socia les y s i rv iendo como válvula de 
escape a l a  presión que sectores de l a  población e jercen sobre e1 
reclamando atención a sus necesidades de t raba jo  y habi tación. 

Como l o  han señalado var ios  anal istas, asumiendo una a c t i t u d  
permis ivo  ante l a  economía i n f o r m a l  y l a  vivienda popular, e l  Estado evade 
sus obl igaciones de atención y se rv i c io  a l a  población en mate r ia  de 
empleo y vivienda, descargando sobre l o s  propios t rabajadores l o s  costos 
de resoluc ión de ta les  problemas (Jarami l lo  & Schte ingart  198 1 :20). 

L La t e s i s  que se sost iene en es te  t raba jo  es que ambos procesos 

L sociales, que ind i rec tamente  son producto del propio Estado por  omis ión  Y 
carencia crónica de recursos, a l  presente han desarrol lado una capacidad 

L autónoma de reproduci rse a r t  iculéndose estrechamente tan to  a l  Estado 
como a l  cap i ta l  pr ivado y a l a  m isma economía campesina dominante en 

L 
algunas regiones del país. 

t 
Esta capacidad autónoma de reproduci rse se ha desarrol lado a t a l  

punto que a l  presente ambos procesos socia les estén dinamizando e l  
c rec imiento  urbano impr imiendo en nuestras pr inc ipa les  ciudades l a  

L imagen f ís ica  que produce e l  conjunto de necesidades de sobrevivencia. 

I 
I Se sost iene que ambos procesos han alcanzado t a l  grado de 
i 

generalidad y de presencia f í s i c a  en nuestras ciudades, que han desbordado 
1 l as  posib i l idades de cont ro l  es ta ta l  y de l o s  munic ip ios  locales; por  tanto, 
t l as  pol  í t i c a s  gubernamentales clif í c i lmen te  a l te rarán e l  funcionamiento de 

L estos procesos. 

i Frente a e\lo,a1 Estado sólo l e  r e s t a  l a  opción de in teg ra r  ambos 
procesos a su lógica, por  l a  v ía impos i  t i v a  y po r  l a  conseción de c rkd i  t o s  

1 
para f a c i l i t a r  su desarrol lo,  pero en ningún caso para bloquearlo. 
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1u. b) Los procesos de trabajo en Cochabamba 

En los  procesos de t raba jo  de l a s  ciudades, de l a s  zonas de 
colonización y regiones de economía campesina, l o s  fenómenos de 
reproducción de l a  fuerza de t raba jo  se producen en condiciones 
es t ruc tura les  en que predomina e l  auto-ewipleo en re lac ión  a una reducida 
población asalariada. 

La urbanización de Lochabarnba presenta una se r ie  de carac ter ís t icas  
pecul iares par t icu larmente  por  su intensa v inculac ión con l a  economía 
campesina, que ha t r a  ído como consecuencia una ampl iac iór i  considerable 
del dinamismo mercan t i l  regional a t ravés del s i s tema de fer ias.  

Uno de l o s  aspectos más sobresal ientes de l a  organización del 
mercado loca l  es l a  pequeña producción; és ta  se carac ter iza  porque e l  
artesano productor  domina todo e l  proceso de trabajo, e jecuta  tan to  e l  
momento de l a  pruducción como e l  de l a  circulación, es decir, que son l o s  
mismos productores l o s  que asumen l a  responsabi l idad de comerc ia l i zar  e l  
resul tado de su t raba jo .  Y corno se t r a t a  de unidades de escala reducida, 
sus c i r c u i t o s  comercia les mediante l as  f e r i a s  provinc ia les en 
determinados días de l a  semana t ienen un carac ter  i n t e r m i t e n t e  (Laserna 
1984: 140). 

La población cochabarribina es tá  fuer temente l igada a l a s  act iv idades 
agrícolas,desde l a  r e f  orrria agrar ia ( 1953) en que se desarraigó e l  s is tema 
de hacienda, l a  agr icu l tu ra  parce lar ia  const i tuye uno de l o s  p i l a res  
furidamentales de l a  base económica regional.  

A pesar de l o s  ser ios  problemas de parcelac ión constante de l a s  
t i e r r a s  rec ib idas en 1953 por  vía de sucesión heredi tar ia,  fenómeno 
tarnbikri conocido como "rn in i f  uridización" de l a  es t ruc tura  agraria, l a  
economía campesina mantiene su carac ter  de pr inc ipa l  abastecedor de 
productos a l imen t i c ios  que también salen fuera de l a  regit in. 

Los fuer tes  t-iexos de l a  economía campesina con l a  ciudad se 
sustentan en l a s  es t ruc turas  fam i l i a res  de l o s  migrantes.  La migrac ibn a 
l a  ciudad no t iene un carac ter  de f in i t i vo ,  más b ien es estaciona1 y en 
ningún caso se pierde e l  contacto con l o s  lugares de origen. 

La ca rac te r í s t i ca  cent ra l  del departamento es l a  a l t a  mov i l idad 
geográf ica de l a  población (Anderson 1981; A l fa ro  1981) que se sustenta 
en es t ruc turas  fam i l i a res  extensas que permi ten  cúnt ro la r  
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s imu l  táneamente var ias  act iv idades económicas en d iversos 
contextos geográf icos (Calderón y Dandler 1980;Dandler y Medeiros 1985). 

La población t rans i ta  unas veces en tareas agr ícolas o en artesanía de 
pequeña escala en l a  ciudad, algunos servicios, transporte, pero 
fundamentalmente en e l  comercio hormiga encargado del abastecimiento 
de productos de contrabando provenientes de l o s  países vecinos 
(dependiendo del grado de in f l ac ión  que tengan). 

Este conjunto de act iv idades en l o s  i l t i m o s  años es tá  siendo 
distorsionado por  l a s  act iv idades grandemente red i  tuables de l a  
comercia l ización de ho ja  de coca y cocaína, que están produciendo 
impor tantes  cambios soci  o-económicos ent re  e l  campesinado sobre todo 
po r  haberse convert ido rápidamente en un consumidor hasta de a r t  ícu los 
suntuarios, fenómeno i n s ó l i t o  en un país de es t ruc tu ra  soc ia l  y é tn ica  tan  
r íg ida  y con d i fe renc ias  muy marcadas como Bo l iv ia .  

Justamente debido a l a s  act iv idades de l a  economía i l ega l  es que se 
presentan en l a  región l a s  tasas más ba jas  de cesant ia, ya que l a  prov inc ia  
Chapare t iende a absorver gruesos cont ingentes de mano de obra atraídos 
por  l a  posib i l idad de l o s  ingresos fác i l es  y más o menos rápidos que brinda 
e l  t r á f i c o  de coca ína. 

Ex is te  pues t rans ferenc ia  de recursos obtenidos en act iv idades 
l igadas a l a  producción de ho ja  de coca hacia l a  ciudad, por  e l l o  e l  
incremento de m i l e s  , y m i l e s  de comerciantes pequeños y 
rnedianos,transportistas y prop ie tar ios  de vehículos en general; po r  
ejemplo, e l  parque automotor  en 1975 era de 14.766 vehículos, en tan to  que 
en 1988 es de 80.000, es dec i r  que se qu in tup l icó  en 13 anos. 

Cochabamba aparece como un cent ro  mercan t i l  por  excelencia,con 
diversas modalidades de auto-empleo y t raba jos  po r  cuenta propia entre 
l o s  que resa l ta  e l  comercio hormiga como pr inc ipa l  fuente  de ocupación 
femenina, que ent re  o t ras  cosas, es l a  que posee t raba jo  l o s  365 días del 
año, siendo en es te  sent ido más estable que l a  población mascul ina que 
debe l i m i t a r s e  a1 permanente cambio de ocupaciones. 

La urbanización de Cochabamba poco o nada t iene que ver  con l o s  
procesos de indus t r i a l i zac ión  como ha ocurr ido en var ios  paises 
lat inoamericanos, por  l a s  carac ter ís t icas  de l a  región l o s  procesos 
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urbanos están fuer temente impulsados por  l a  dinamica de l a  economía 
campesina y por  l a  economía in formal .  

La presencia i ndus t r i a l  no es s i g n i f i c a t i v a  caracter izándose por  su 
a l t o  empleo de tecnología y una reducida mano de obra, muy dependiente de 
insun-los importados y con una gran necesidad de mercados 
extra-regionales. 

La s i tuac ión de l a  i ndus t r i a  cont ras ta  notablemente con l a  economía 
in fo rma l  que presenta l a s  carac ter ís t icas  inversas, esto es, una débi l  
presencia tecnológica y un a l t o  empleo de mano de obra. Cochabamba es 
una región de c la ro  predominio de l a  empresa de pequefia escala en 
sectores c lave de l a  economía como a l  imenteición,comercio de 
contrabando,transporte y e l  ampl io sec to r  de serv ic ios.  

El asalar iado indus t r i a l  tan to  de l a  empresa pr ivada como de l a s  
empresas es ta ta les  apenas supera e l  12 W de l a  población ocupada (Laserna 
1986:90), siendo ba jo  también e l  porcenta je de empleados l igados a l  
aparato de gobierno loca l  ,al comercio fo rma l  y 1 a banca privada. 

En contrapart ida, es muy ampl ia l a  población que no depende de 
ingresos mensuales (sueldos y salar ios)  para su subsistencia. Se t r a t a  por  
tan to  de un comple jo  panorama de act iv idades in fo rma les  de base f a m i l i a r  
cuyo desempeño laboral  opera copando todas l a s  posib i l idades de l o s  
mercados de t raba jo  urbanos como agrícolas de l a  propia región,del depto. 
de Santa Cruz y l a  Argentina. 

Muy s i g n i f i c a t i v a  es también l a  u t i l i z a c i ó n  del empleo eri l a  
construcción en ciudades como Buenos Aires,Sao Paulo y ciudades 
norteamericanas. El fenómeno más impor tante  s i n  lugar  a dudas en l a s  
Ú l t imas décadas cor is t i  tuye l a  producción de coca y l a s  act iv idades l igadas 
a l a  elaboración y t r a f i c o  de cocaína que ha revalor izado l a  provinc ia 
Chapare en l a  zona t rop i ca l  de l a  región aunque l a  producción agr ícola 
t rad ic iona l  ha ido  en descenso. 

Ante  l a  débi l  presencia i ndus t r i a l  pr ivada y de act iv idades estatales, 
son muy amplios, d iversos y f l ex ib les  l o s  mercados de t raba jo  de l a s  
economías de pequefia escala. Ex is te  por  tan to  una lóg ica  pa r t i cu la r  de 
sobrevivencia urbana basada en l a  potencia l idad de cada miembro de la  
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f a m i l i a  para generar ingresos, y en l a  d ivers i f i cac ión  de l a s  
act iv idades de pequeha escala, lóg ica  que ha s ido estudiada anter iormente 
por  CERES (Calderón y Rivera 1984; Rivera y Calderón 1984; F lores y 
Blsnes 1984; Laserna 1984 y Dandler 1984). 

A dicha lóg ica  de sobrevivencia que contempla e l  uso funcional de 
contextos rec ionales d i fe rentes  en uria es t ra teg ia  de complementación de 
l o s  ingresos familiarec3,le es inherente una u t i l i z a c i ó n  de espacios 
res idencia les también muy diversos, es dec i r  que l a  lóg ica  de 
sobrevivencia a l  demandar permanentes desplazamientos de mano de obra, 
requiere de puntos de a lo  jawiiento funcionales a l a s  act iv idades 
económicas desarrol ladas. Esta ca rac te r í s t i ca  es val ida para l o s  j e fes  de 
hogar inestables 1 aboralmente, para quienes 1 as viviendas urbanas 
const i tuyen a menudo en lugares de paso mbs que hogares en sent ido 
t radic ional .  

c) el delirio laboral es la antítesis del desarrollo 

Definida l a  economía i r i fo rmal  como un producto de l a  sobrevivencia 
queda c la ro  que se t r a t a  de l a  emergencia de un conjunto de act iv idades 
generadas por  indiv iduos y f a m i l i a s  que no t ienen opción de ingresar en 
procesos de t raba jo  de carác ter  es ta ta l  ni del cap i ta l  pr ivado a l  menos en 
fo rma estable y permanente. 

La economía informal ,  no es un sector sino una forma de vida , 
como ta l ,  sus orígenes son t a n  remotos  como l o s  naciones, a l  dec i r  de 
Grompone no son más que nuevas palabras para carac ter izar  v ie jos  
problemas de subsistencia (Grompone: 1980) 

Por c i e r t o  l a  econornía i n f o r m a l  se ha hecho cada día m8s v i s ib le  8 

medida que l a s  ciudades incrementan su población, entonces no es o t r a  
cosa que e l  fenómeno socio-pol i t i c o  del cap i ta l i smo en sociedades 
dependientes que no pueden reso lver  e l  desempleo po r  l a  v ía del subsidio 
e s t a t l  como ocurre en la naciones desarrol ladas. 

E1 desequi l ibr io  en t re  e l  incremento de l a  población y l a  escases de 
t raba jo  remunerado, es una contradicc ión de l a s  sociedades cap i ta l i s tas  
que no puede ser  resue l ta  por  l a  v ía es ta ta l  ni privada. Las agudas c r i s i s  
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económicas de l a s  naciones afectadas po r  l a  deuda externa ,la 
inf lación, l o s  débi les aparatos productivos, l o s  ba jos  sa lar ios  y l o s  
con f l i c tos  laborales const i  tuyen l a s  condiciones es t ruc tura les  que han 
dado origen a l  surg imiento de a l te rna t i vas  de subsistencia a cargo de 
mi l lones de personas que sólo pueden generar ingresos basados en sus 
propias fuerzas, desplegando capacidades laborales con el pragmatismo 
de la pobreza. 

La necesidad obl iga a desar ro l la r  un complejo proceso de 
reproducción soc ia l  que es d i f i c i l  de ca rsc te r i za r  de una y Única manera . 
La esencia de sus act iv idades sigue l a s  leyes cap i ta l i s tas  de 
f uricionamiento pero con un sent ido d i fe rente  de ind iv idua l ismo y 
corripeti t i  vidad. 

Coino f enómeno soci  o-económi co t iene raíces campesinas que se 
expresan en las  re lac iones ent re  i n fo rma les  con un elevado sent ido 
comunitar io, raíces del artesanado urbano que se concentra 
espacialmente y raíces capitalistas por  su a l t o  sent ido comercia l  y 
noción de rnercado. 

Una fo rma  de vida t a n  comple ja  no puede se r  in terpre tada como un 
sec tor  de l a  ecoriornia, ya que l a  in formal idad concentra prescticñmente 
todos l o s  sectores convencionales es dec i r  el sec to r  pr imar io,  secundario, 
indust r ia l  y de trar~sformacion~terciar io con un a l t o  componente comercial ,  
f inanciero y por  supuesto de serv ic ios.  

Como no es un sec to r  de l a  economía su ex is tenc ia  ha s ido reconocida 
rec ientemente por  l o s  estados especialmente por  aquel los que son 
permamentemerite desboradados por  l a  presión popular de sobreviviencia. 

A l  presente as i s t imos  a un t ím ido  reconocimiento es ta ta l  de l a s  
act iv idades informales,  algo así como una paternidad distraída que es 
to lerada como un "mal necesario" y no pocas veces fuer temente repr imida 
por su  ocupación de las cal les.  

Por e l  escaso recoi loc imiento es ta ta l  en sus pol í t icas,  por  l a  
enexistencia de créditos, por  l a  represión p o l i c i a l  y por  l a  evasión de 
responstsbilidades de atención a l a s  necesidades básicas de l a  población 
inforrnel,  l o s  gobiernos demuestran una inconsecuencia t o t a l  actuando en 
contra de su propio producto social .  
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Sin  ernbeirgo eri nuestras pr inc ipales ciudades y en o t ras  cap i ta les  de 
américa, l a  in formal idad ya adquiere rasgos autónomos; carentes aún de 
organizeición y de proyección pol í t i  ca formal ,  1 a i n f  ormal  i dad va creciendo 
en un medio adverso: l a  ciudad. 

La economia in fo rma l  no es un a t r ibu to  de los  sectores 
populares, aunque éstos const i tuyen su expresión más 'v isible'  . En l a s  
act iv idades i n f  orrriales están inrnersos d i  versos sectores poblacionales, 
tan to  del campesinado como de l a  c lase media y profes ioneles l ibera les.  

Su d in l imica es t a l  que t rae  aparejado un acentuado proceso de 
d i ferenciac ión soc ia l  basado no en l a  composición e tn ica  s ino en l a  
capacidad de ingresos. 

Nuevos sectores socia les híbr idos como c lase se proyectan de manera 
cada vez menos d i fusa en las  sociedades urbanas, se t r a t a  de ése 
conglomerado que perecería s ino t raba ja  por  cuenta propia. 

La ex is tenc ia  de l a  economía in fo rma l  es una contradicc ión socia l  que 
surge para reso lver  o t ras  contradicciones es t ruc tura les  rnás profundas del 
cap i ta l i smo en sociedades dependientes. 

Su esencia es e l  t raba jo  ind iv idua l  y f a m i l i a r  que combina destrezas y 
rendimientos humanos s i n  reconocer horar io en l a s  jornadas de t rabajo.  Su 
rasgo pr inc ipa l  es l a  generación de ingresos ocupando todas l a s  
posibi l idades de l o s  mercados de t raba jo  y bienes. 

En t a l  empeño l a  sobreviv iencia fa rn i l i a r  exige un esfuerzo de 
coricentración ta l ,  que he denominado delirio laboral como 
comportamiento que l lega a s i tuaciones extremas a l  punto de aceptar como 
normal  l a  autoexplotaciór~,los rninimos miirgenes de ganancia , l a  ausencia 
de seguridad soc ia l  ,el auto-bloqueo de canales de presión po r  mejores  
condiciones de vida y l o  que es méis grave, l a  aceptacion pasiva de una 
existencia cot id iana en bar r ios  carentes de serv ic ios  y en viviendas de 
autoconstruccion con un habi t a t  muy precario. 

En estas condiciones, e l  t raba jo  infor-mal como proceso socia l  no 
contribuye a l  desarro l lo  del capi ta l isrno urbano. El d e l i r i o  laboral  en 
sociedades de c r i s i s  perrrianente no se parece a1 producto que resu l ta  de 
l a s  mismas act iv idades real izadas en l a s  sociedades de cap i ta l i smo 
desarro l l  ado. 
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Por e l  contrar io, i a  in formal idad como es t ra teg ia  de vida es opuesta a 
l o s  modelos i ndus t r i a l i s tas  y de vida soc ia l  planif icada; mas b ién produce 
desorden urbano, crec imiento  descontrolado de l a  urbanización que 
moldea l a s  ciudades con e l  rasgo c la ro  de l a  sobrevivencia; por  ello, l a  
economia in fo rma l  y sus efectos espaciales const i tuyen l a  antítesis del 
desarro l lo  cap i ta l i s ta .  

Las crecientes necesidades de l a s  f a m i l i a s  condicionaron e l  
desarro l lo  de dos procesos: por  una parte, una comple ja  s i tuac ión de 
complementariedad ent re  l a s  d i fe rentes  economías campesinas de l o s  
va l les  y serranías y muy especialmente l as  del Chapare, con l a s  economías 
fam i l i a res  urbanas. En es te  proceso se aprecia un constante in tercambio  de 
bienes, dinero y t raba jo  a t ravks  de complejas redes de parentesco y 
organización de l a  pequeiia empresa, para e l  cual l a  tenencia de l a  t i e r r a  
urbana y agr ico la cumple un papel organizador v i  t a l .  

Por  o t r a  pa r te  se detectaron impor tantes  procesos de d ivers i f i cac ión  
laboral  a l  i n t e r i o r  de l a s  fami l ias ,  en l a  que d i s t i n t o s  miembros, s i n  
mayores l im i tac iones  de edad y sexo, rea l izan una se r ie  de ocupaciones en 
d i fe rentes  contextos espaciales. Una f a m i l i a  por  ejemplo, puede tener a l  
comercio como ac t iv idad pr inc ipal ,  pero también var ios  de sus miembros 
de manera no excluyente pueden ser  obreros, campesinos, artesanos o 
t raba ja r  en serv ic ios  y a l a  vez v i a j a r  a d i s t i n t a s  zonas de región o a l  
ex te r io r  para colaborar a l  ingreso integra1 que de es ta  manera obt iene l a  
unidad f ami1 i a r  (Urrea y otros: 1 S82,~alderÓn, Rivera: 1984). 

Las economías f ami  1 i ares como ernpresas de pequeña escal a, están 
somet idas a un intenso proceso de d i ferenciac ión soc ia l  que esta en 
re lac ión  a algunas ca rac te r i s t i cas  como ser  e l  número de miembros que 
par t ic ipan en e l  trabajo, l a  dotación de recursos ent re  l o s  que sobresale l a  
t ie r ra ,  y par t icu larmente  l a  capacidad del grupo económico para u t i l i z a r  a l  
máximo e l  mercado regional. 

Este Ú l t imo aspecto ha s ido estudiado a p a r t i r  de l a  noción de 
d i ve rs i f  i cac ión  laboral  que alude a l a  rea l izac ión  de d i fe rentes  
ocupaciones, rerriuneradas o rio, en d i s t i n t o s  sectores de l a  economia y/o 
en d i s t i n t o s  contextos geográficos. 
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La economía i n f o r m a l  concentrada rnayor i tar iamente en e l  sec tor  
artesanal y en l a  comeracia l ización de una ampl ia  variedad de productos 
nacionales y de contrabando t iene una impor tanc ia  fundamental para l a  
producción, e l  empleo y e l  consumo urbano. Su capacidad product iva de 
pequefia escal a t iene corno rasgo esencial, invers iones reducidas de cap i ta l  
y u t i l i zac i t i n  de tecnologías elementales. S i  b ien l a  economía in fo rma l  
cuenta con algún número l i r n i  tado de t rabajadores asalariados, por  l o  
general se sustenta en intensas jornadas laborales s i n  horar io  y con 
par t ic ipac ion de toda l a  fam i l i a .  

Estas econorriías e s t i r i  or ientadas a l a  reproducción de l a  fuerza de 
t raba jo  ,sin embargo, es to  no quiere dec i r  que se mantienen en un n ive l  de 
pobreza: dependiendo de algunos rasgos de composición de l a s  unidades 
fami l iares,  l a  poblacibn inse r ta  en estas act iv idades puede alcanzar 
importantes n ive les  de ganaricia con l o  cual l a  in formal idad pe rm i te  
mecanismos de ascenso socia l  que son negados en e l  ámbi to  de l o s  
asa1 a r i  ados. 

Quizá l a  ca rac te r í s t i ca  pa r t i cu la r  de l a  in formal idad res ida en su 
f l ex ib i l i dad  para re1 aci  onarse con e l  meracado regional.  
independientemente de l a  rama de ac t iv idad en que desarro l le  sus 
act iv idades ex i s te  una í n t i m a  re lac ión  con l a  economia campesina y con 
1 os métodos de comercia l  i zaci ón exi  S t ent es en 1 a reg i  Ón. 

d) de un recurso metodológico, la informalidad ha pasado a ser 
un concepto sin teoría. 

Def ln imos anter iormente que l a  in formal ldad es mhs una es t ra teg la  de 
vida que un sec to r  económico. El problema de considerar l a  in formal idad 
como un sec tor  provierie de l a  v i e j a  concepccióri dua l is ta  que reconocia l a  
ex is tencia de una doble ecoriornia urbana, en l a  cual l o s  pobres o pobladores 
urbanos "desempeñan una grari variedad de formas,funciones 8 modo de un 
e j e r c i t o  de mano de cibrs de reserva para e l  c rec imiento  del sec tor  
moderno de l a  econowiia urbana" (Roberts 1380: 167). 
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Durante l a  década de los  70 diversos estudios en la t inoamér ica  
pensaron l a  in formal idad como una es fera  subordinada de producción que se 
reproducía juntamente con e l  sec tor  fo rma l  pero manteniendo su 
subordinación. E l  problema de l a  a r t i cu lac ión  ent re  ambos sectores se 
def ino por  l a  v ia  del cüt-nercio y del consumo, se pensó que estas eran l o s  
instancias en l a s  cuales no ex i s t ían  f ron teras  ent re  in formales  y 
asalariados, ya entorices estaba presente l a  idea de que por  se r  un 
f enómeno urbano [ l a  i n f  orrnalidad] es to  riecesoriamente impregnada de 
relaciones rnercant i les (V ie i ra  1979:34). 

V i s t a  en perspect iva h is tór ica,  l a  ex is tenc ia  subordinada del S.1. hacia 
pensar en una a r t i cu lac ión  desventajosa: 

66 ... con el transcurso del tiempo, las actividades de 
pequeña escala perderían o tendrian cada vez menos 
posibilidad de contar con una base de subsistencia 

independiente que sea de algana importancia" 
(Roberts 1980: 172-205). 

La base de l a  a r t i cu lac ión  fue pensada con mas énfas is  en l a s  
posib i l idades de l o s  pobres de consumir  bienes producidos por  l a  i ndus t r i a  
moderna nacional e internacional,  m i s  que en l a  cuest ión del t raba jo  y l a s  
ocupaciones. 

En esa concepcción de l a s  formaciones econdmicas, no parecía 
d is t ingu i rse  con c la r idad l a s  d i ferer ic ias ex is ten tes  ent re  el concepto 
de trabajo en general ,tanto de l a s  grandes empresas cap1 t a l i s t a s  
moderrias, corrio e l  que se desarro l la  eri l a s  act iv idades de menor escala; en 
tan to  ambas producen valores excedentes u t i l i zando fac tores  ecoriómicos 
en d i fe rentes  escala. 

Esta opasicion ent re  l o  graride y l o  pequerio, t r a e  hasta ahora d iversos 
problemas conceptuales ya que tan to  l a  gran empresa formal ,  como l a  
pequeña empresa de base f a m i l i a r  combirian t raba jo  y cap i ta l  para l a  
obtención de algúri producto, cuya venta produce un incremento ya a l  
t raba jo  o a1 capi ta l .  

La f ror i tera ent re  l o s  sectores parecía es ta r  en e l  tamaño: l as  más 
grandes y modernas en e l  sec tor  formal ;  l a s  pequeñas y tecnolbgicamente 
más atrasadas en e l  i r i formal .  
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En esa perspect iva un t raba jador  "autónomo" que posee instrumentos 
de producción ser ía igual  que une empresa, en tan to  produce algún b ien 
comercial izable. Los unicc~s que quedarían excluídos serían l o s  
trabajadores que carecen de ins t rumentos  de producción y/o están 
desempleados o sólo venden fuerza de t raba jo .  

La f ron tera  ent re  ambos sectores siguen siendo ambigua a l  r e f e r i r s e  
exclusivamente a l  tamaño y a l a  s i  tuación tecnológica. Así  por  ejemplo: 
El izabeth J e l i n  ha d is t ingu ido cuatro fo rmas pr inc ipa les  de ac t iv idad 
in formal :  

66 a) el capital competitivo (empresas de tamaño 

pequeño y mediano) 
b) la empresa familiar (explotacion intensiva 

de mano de obra familiar) 
c) el  trabajador independiente (gran variedad 

de actividades) 
d)  el servicio domestico (complemento n otras 

actividades que desempeñan 108 patrones" 

(Je l in  1974) 

Aceptarido l a  t radic iór i  dual i c t a  eri es ta  perspect iva, conclu i r íamos 
que eri l a s  formaciones capi t a l i s t a s  dependientes l a  producción Y e l  empleo 
d i f i e ren  en tamaño aunque siguen l a  lóg ica  mercan t i l  del capi ta l ismo, 
grandes, medianas y pequerias empresas o unidades económicas e inc luso l a  
producción domést ica combinan el t r aba jo  humano , e l  csp i ta l  y l a  
tecnología a su alcance pdra produci r  bienes de acuerdo a su escala, por  
e l l o  es que e l  mercado de t raba jo  in ternamente es muy heterogéneo y es tá  
formado por  segmentos o combinaciones de modos de producción netamente 
capi t a l i s t a s  con rnodos de producción anter io res  que actuando en una base 
urbana crean re lac iones f uricioriales a1 s i s tema capi t a l i s t s .  

La d iscusión sobre este punto es fundamerital, ya que a l  examinar l o s  
fac tores  i n te rv in ien tes  por  ejerriplo e l  t raba jo  humano, invest igadores del 
programa sobre economía a escala humana, se han preguntado "¿cubl es 
l a  f ron te ra  ent re  e l  t raba jo  forrnal (empleo) y el t r aba jo  informal?;¿es e l  
concepto de t raba jo  d i fe rente  eri e l  rrlundo fo rma l  y en e l  mundo inv is ib le?  
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¿de qué se nu t re  e l  t raba jo  in formal?;  icorr io  surge y desarro l la  l a  
fuerza de t raba jo  de l o s  sectores inv is ib les?;  ¿ t i ene  su  propia 
autonomía,su propia racional idad, o b ien  der iva su rac ional idad de l a  
t rad ic ión  impuesta por  e l  mundo fo rma l?  (CEUR/CEPAUR 1986). 

¿D i f i e re  e l  t rabo j c l  de un ind i  víduo asalar iado de una gran empresa,con 
e l  t raba jo  de un wiicro empresario y sus asalariados?; ¿e l  hecho de que l a  
cal idad de l o s  bienes producidos sea d i fe rente  es su f i c ien te  para asociar  
e l  t raba jo  con d i fe rentes  concepciones?. 

Sabemos que l a s  d i fe renc ias  provienen no de l a  cant idad de fuerza de 
t raba jo  empleada sino de l a  tecnología, l a  ca l i f i cac ión  del indiv iduo y de 
l a  cal idad de l o s  insumos. E l  conjunto del t raba jo  es básicamente e l  
mismo, l o  que var ia  es l a  re lac ión  soc ia l  en t re  e l  asalar iado y su empresa. 

La remuneración del asalar iado puede no se r  mayor que l a  del 
t rabajador independiente, pero es más constante y se complementa con l o s  
benef ic ios de l a  seguridad soc ia l  y lahora1,pero e l  concepto de t raba jo  
como gasto de energía humana es e l  riiisrno. 

En cuanto a l  factor capital entendido como una re lac ión  soc ia l  que 
provoca o f a c i l i  t a  l a  creación de va lor  con su empleo, se l e  conoce tan to  
como dinero en e fec t i vo  corrio en ins t rumentos  de producción. Acá también 
in terv iene l a  escala como elemento d i f  erenciador aunque hay una tendencia 
a reconocer como cap i ta l  só lo a l  de l a s  medianas y grandes empresas que 
crean más valor  y dinamizan e l  proceso de producción en fo rma  constante y 
ampl iamente super ior  a l  de l e s  pequenas empresas y producción domést ica 
de t i p o  artesanal.  Acá también in terv iene e l  tamaño para carac ter izar  a l  
f a c t o r  capi ta l .  

Lo propio ocurre con l a  tecnología desde l a  más moderna hasta l a  más 
artesanal o tradicional;  l a s  d i fe renc ias  que son tan  c la ras  no t ienen 
porqué l lamarse fo rma l  o in formal ,  ya que son modalidades d i fe rentes  del 
capi t a l i s m o  en l a  producción. 

S i m i l a r  es e l  caso de l o s  bienes producidos, ya que no puede 
encontrarse f ron teras  def in idas porque e l  consumo s i  b ien es se lec t ivo  por  
capacidad de ingreso, nada ind ica  que l o s  pobres sólo consuman bienes 
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producidos por  l a s  empresas domést icas pequeñas o medianas, se ha 
probado que e l  consumo es e l  punto cent ra l  de ar t i cu lac ión  ent re  
economías grandes y pequeñas aunque l a  capacidad adqu is i t i va  de l a  
población sea muy diferenciada. 

n P . n r , - . r i n . . 4  P. Por tanto, reconociendo que el capiiallcmu es asyi GYCIII~G 

di ferenciador y que se mide l a  ac t iv idad por  l a  escala de operaciones, la 
diferencia en t re  fo rma l  e in formal ,  parece arbitraria y carente de 
rigor académico. 

En general hay coicidericia en que l a s  necesidades de ar t i cu lac ión  del 
S.F. con l a s  del S. 1 .  son recíprocas ya que en todos l o s  casos estudiados en 
la t inoamér ica  se ha probado una a l  t a  intet-acción e interdependencia ent re  
ambos sectores. 

Por ejerriplo una invest igación sobre e l  sec tor  i n f o r m a l  en Colombia 
resumió l o s  s iguientes hallazgos: 

66 1.- La existencia de una complementariedad 
de ingresos en el interior de1 hogar, roali- 
zada tanto por un individuo como por va- 
rios. 

2.- La dificuitad de ubicar actividades econó- 
micas cuya dinámica y posibilidades de 
reproducción se  ven exclusivamente en 
el interior del S.I. de la economía. 

3.- La existencia de nn salario promedio en 
el S.F. superior al del S.I., no obstante al 
disminuir este salario se  puede observar 
como las diferencias de ingreso son míni- 
mas. 

4.- La inexistencia de una movilidad ocnpacio- 
cional significativa en el interior de los 
sectores F. e 1. y de las actividades econó- 
micas mismas. 

5.- La existencia de una variabilidad de acti- 
vidades económicas dentro de la unidad 

famiiiar."(M~rillo y Larizetta 1982:123) 

Diversos estudios en lat i r ioarnérica examinaron l a  complementariedad 
ex is ten te  ent re  l a s  act iv idades de pequeña escala y e l  sec to r  r i~oderno de 
l a  economía. La corriplementariedad se entendió coriio un medio necesario 
paro reduc i r  l o s  r iesgos e incremer i tar  l as  u t i l idades de l a  economía en 
gran escala (Roberts 1980). 
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Esta idea de corriplementariedad fue  in terpre tada más como re lac iones 
de subordinacibn que de indeperidencia (Urrea 1982) no sólo en l a  
producción s in6 en e l  empleo de l a  mano de obra en l a s  i ndus t r i as  
capi ta l is tas.  

Ar t icu lac ión  y complementariedad de l o s  sectores F. e l. son 
conceptos que siguen l a  t rad i c ión  dua l is ta  y creo equivocada de concebir 
l a s  formaciones cap i ta l i s tas  en l o s  países dependientes. 

Respecto a ar t i cu lac iones y complementariedades l o s  mismos 
par t ic ipantes  del programa sobre economía a escala humana preguntan 
"si  es posib le hablar  o pensar l a  ex is tenc ia  de un cont ínuo que va desde l o  
fo rmal  a l o  in formal ,  o mSs b ien  l o  que ex i s te  es una funci8n discont inua 
que i m p l i c a  un s a l t o  desde l o  uno a l o  o t r o  ? ...p arece s e r  que ent re  l o s  S.F. 
e i nv i s ib les  se do uno re lac i6r1 compensetorio: cuando uno decrece e l  o t r o  
crece ... ¿exp l icar ía  es to  e l  porqué no se alcanza nunca un estado anomia 
absoluta o de un d e f i n i t i v o  colapso societa l? (CEUR/CEPAUR 1986). 

Tales interrogantes apuntan a l  cuest ionamiento de l a  c las i f i cac ión  de 
l o s  mercados de t raba jo  F. e l. , rriiis 8Úr1 s i  és ta  ha pasado de se r  un 
recurso metodológico a un concepto s i n  teo r ia  u t i l i zado  para comprender 
que es l o  que pasa con un gran fenórneno del cap i ta l i smo dependiente corrio 
es e l  desempleo; como és te  no es subvencionado por  e l  estado como en l o s  
países centrales, todo l o  que ocurre con l a s  personas y f a m i l i a s  para 
responder a l a  c r i s i s  es t ruc tu ra l  de l a  f a l t a  de empleo se conoce como 
"estrategia de vida o de supervivencia". 

E l  sesgo parece es ta r  cuando l a  real idad soc ia l  del desempleo en e l  
cap i ta l i smo 1 a t i noarneri cano no puede ser  expl icada y aprehendida 
mediante l o s  conceptos de l a  economía convencional que normalmente se 
es t re l l an  en e l  f antasrna de l a  " te rc ia r izac ibn"  corisiderada corno un 
producto deforme e improductivo que amenaza con colapsar todo e l  
sisterna. 

Se reconoce e l  fenómeno pero l a  propia r i g idez  de l o s  conceptos: 
sec to r  pr imar io,  secundario y te rc ia r io ,  bloquean e l  aná l is is  y l a s  
in terpretac iones aparecen cargadas de riegati v i  smo. 

La vivienda en economías informales de Cochabamba



El recurso metodológico de separar anal í t i camente  a l o s  sectores 
fo rmal  e in forr i ia l  para poder cotriprender l a  espec i f i c idad de producción y 
empleo (formal idad), y de auto empleo y produccióri ( in formal idad) a 
derivado eri que e l  recurso sea transformado en concepto debido a la 
poca u t i l i d a d  de teor ías corno l a  "segmentación del mercado",la 
"heterogerieidad estructura l " ,  "1 a dependencia" y l a  "rnarginalidad" que han 
mostrado su insuf ic ienc ia  para anal izar  e l  fenórfieno. 

Frerite a esta d i f i c u l t a d  se ha hecho ahora riecesario c rear  uria teor ía  
específica,nueva t a l  vez, como una teor ía  global o teor ías regionales como 
plantea e l  grupo CEURiCEPAUR. Y en esa tarea parecemos es ta r  todos, 
rechazando conceptos ortodoxos como "e jé rc i t o  i ndus t r i a l  de reserva, 
suyerpobl ación re1 a t i va; masa marginal,  rnargi nal es, pobres, 
lumperiproletariado, excedente es t ruc tura l  de mano de obra, etc. y creando 
conceptos s u s t i  t u t i v o s  como sector  o mundo inv is ib le ,  m i c r o  empresa, 
t raba jadores por  cuenta propia, t - rata j o  f ami  1 i a r  no remunerado, economía 
doméstica, economía f srni l iar,  economía a escala humana, etc.  conceptos 
que son exp l ica t ivos  por  s i  rnisn-ios pero que hasta e l  presente carecen de 
una teor ía  más ir ic lusiva. 

.¿ Será que l a s  d i fe rentes  coriceptualizaciones, planos o enfoques 
sobre l a  respuesta popular a l  desempleo nos muestran una nueva real idad 
del capitalismo en l o s  países dependierites, o m&s  bien l a  real idad es l a  
rnismo y l o s  conceptos son nuevos, como l o  sugerí en e l  an te r io r  cap i tu lo  ? 

Más acertada parcece l a  posic ión de A. Portes, que sefiala: 

$6 ... El intento de clasifícar los mercados de 
trabajo o las empresas económicas, exclusi- 
vamente en  cuanto a su calidad de formal 
a informal, e s  ahistiirico...las definiciones 
del S.I. que no consideran e l  antecedente 
historico, terminan frecuentemente consi - 
derándolo como un nuevo desarrollo con ca- 
racterísticas opuestas a a uellas ue s e  en- B 7, cuentran en la economía ' rsgtrlar. 
U n  enfoque histórico develaría que sucede 
lo opuesto, es decir que la economía formal 
es en la actualidad, el  fenómeno mas recien- 

99 te... 

(Portes 1582:lOO) 
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Sobre e s t e  p l an team ien to  propongo no  s i l l o  cons ide ra r  e l  antecente 
h is to r i co ,  s i n6  manter ier  l a  d i v i s i ó n  ac tua l :  f o r m a l  e i n f o r m a l ,  como un 
recurso  metodo lóg ico  para  abordar  ui?? cor i t rad icc ió r i  secundar ia  de l  
c a p i t a l i s m o  corno es  e l  t raba jo ,  y p o r  t a n t o  e1 f enórrierio soc io-po l  í t i c o  
resu l t an te :  e l  deseri ipl eo. 

t 

En e s t a  pe rspec t i va  metodo lóg ica  l a s  noc iones acuñadas 
rec ie r i temente  para  c a r a c t e r i z a r  l a  i n f o r m a l i d a d  pasar ían  s s e r  
consideradas como indicadores o cor iceptos que pueden s e r  de f i n i dos  t a n t o  
nomina l  como operocionalrnente,  de e s t a  manera  noc iones como 
micro-empresa,  cuenta propia,  economia domést ica,  e tc .  p robar ían  s u  
u t i l i d a d  en l a  med ida  que p e r m i t a n  r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  espec í f i ca .  

La i n f o r m a l i d a d  as í  cons iderada no es  o t r a  cosa que e l  fenómerio 
soc ia l  que c a r a c t e r i z a  e l  con jun to  de procesos que "resuelven'  l a  c r i s i s  de 
l a  desocupación s i n  l a  i r i tenvención de l  es tado  n i  de l  c a p i t a l  pr ivado.  P o r  
e l l o  q u i z i  no sea necesar ia  l a  cons t rucc ión  de uria nueva t e o r í a  s i no  un  
t r a b a j o  m a s  a r tesana l  qtin c r - - t r u y  a ind icadores  operac i  únales.  

Es tos  ind icadores  perrn i  t i  r í a n  er i tender m i s  a caba l idad  e l  d e l i r i o  
labora l :  

iI El actiuismo económico de los pobres ... 
origina que las familias expandan el empleo 
familiar haciendo uso de toda la mano de 
obra de que se pueda disponer y las redes 
con que cuenta la economía de pequena esca- 
la facilitan estas estrategias. Bajo las condi- 
ciones de la economía en pequeña escala la 
pobreza significa una lucha constante, pero 
no indica pasividad ante dificnltades arasa- 
llndoras, ni tampoco o1 aislamiento mocíal" 

(Rober ts  1980:199) 

Las ecoriorriías urbanas de l o s  pa i ces  subdesar ro l l  ados crean 
s i t uac iones  de d i f e r e n t e  reso luc ión  de l  desempleo, ex i s t i endo  una g ran  
var iedad de c t a d o s  in ter r r ied ios de l a s  ocupaciones s i empre  b a j o  l a  l óg i ca  
cspi t a l i s t a .  
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66 El desarrollo capitalista de la rogion com- 
prende una serie de procesos que incluyen 
tanto la concentración del capital - en te r -  
minos empresariales modernos - e n  a l p a s  
áreas, como la recreacion en  otras, de formas 
precarias de produccion basadas en  el traba- 
jo familiar ... Este punto de vista que concibe 
la co-esistencia y recreación de formas ade- 
lantadas y atrasadas de prciducción,como re- 
suitado de uxk hito proceso de desarrollo ca- 
pitalista, se distingue de las posicioneu dua- 
l is tas anteriores, de acuerdo a las  cnales la 
dinámica económica ertaria caracterizada 
por la presencia de dos universos de prodw- 
ción paralelos e i ~ l e ~ e n d i e n t e s "  

( V i e i r a  1973:43). 

A p a r t i r  de e l l o  es rriás r i gu rosü  übordar  l a s  ac t i v i dades  que se  
conforrnari den t ro  de l a  econorriía urbaria,ya de p roducc ión  de bienes, de 
comerc i  a l  i zac i  ón y de p r e c t  ac i  ón de se rv i c i os .  

La p roducc ión  clararr ier i te cap i  t a l i s t a  es  uri c o n t  inuo que v iene 
de f i n i do  p o r  l a  esca la  de operacior ies desde l o  rnás moderno has ta  l a  
producc ión dornést i  ca. 

La f r o r i t e ra  pe rcep t i b l e  de e c t ~ !  cünt í r iuo vierie dada p o r  l a s  
ac t i v idades  que se  gerierari p o r  l o s  es t ruc tu ra l r r ie r i te  desempleados que 
sobrev iven  justarner i te  desarro l lar ido e s t r a t e g i a s  de auto-empleo y 
producc ión de esca la  reducida, tenderic ia h i s t ó r i c a  a n t e r i o r  a l o s  procesos 
de i ndus t r i a l i zac ió r i  y rr iodernizaciór i  de l a s  ac t i v i dades  p roduc t i vas  en l o  
urbano. 

¿Lórrio rio encon t ra r  entur ices a r t i cu l ac i ó r i  y complementar iedad,  sean 
é s t o s  de deperidericia y /o  subord inac ión en  todas  l a s  fo rmac iones  
econumicas lat inoarr ier icarras? 

Lo p rop io  ocur re  cori e l  cor i t ínuo de l a  comercialización que es 
justarner i te  l o  rrias v i s i b l e  de l a  i r i forrr ia l idad, especialrner i te p o r  e l  g ran  
ernpefio de l a  f ue rza  de t r s b a j ü  ferrienina, fenómeno m á s  conocido como e l  
" a c t i v i s m o  de l o s  pobres" (Rober ts  1980). 
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Los fac tores  in terv in ien tes  en l a  cowiercial ización de bienes en l a  
in formal idad son los  mismos del capi ta l ismo, pero en escala reducida. 
Dada l a  in ternacional ización de l a  producción cap i ta l i s ta  y de l a  mayor 
ampliación de l o s  mercados en l o s  paises más indust r ia l i zados de l a  
región, l a  t rans ferenc ia  de bienes de un país a o t r o  -- ya por  l a  vía de l a  
importac ión legal  o del contrabando -- perm i te  l a  creación de puestos de 
t raba jo  eri cantidades masivas tan to  en ciudades grandes, in termedias  o 
1 oca1 idades reducidas. 

E l  cowiercio in forwia l  ha democratizado el consumo y expandido e l  
mercado de l a s  i ndus t r i as  más compet i t ivas,  en una suerte de 
transferericia que ha borrado l a s  f ron teras  geopol í t i c a s  de l o s  países 
vecinos. 

E l  contrabando es as¡' un fenómeno es t ruc tura lmente  impor tante  tan to  
para l a s  i ndus t r i as  latirioarfier-icanas como para l o s  gobierrios que se 
debaten en l a  d isyunt iva  de endurecer l o s  cont ro les  aduaneros a f i n  de 
proteger l a  i ndus t r i a  nacional; o de favorecer e l  l i b r e  acceso; con l o  cual 
se incrementa e l  empleo y e l  consumo de l o s  sectores populares. 

En és te  ámbi to  de l a  comercia l izaciór i  es cuando l a  in formal idad 
cumple e l  papel de e v i t a r  eclosiones socia les por  desempleo masivo, 
resolviéndole a l o s  gobiernos var ias  cn?radicciones. De modo que s i n  e l  
apoyo de l a  in formal idad,  no habría po l í t i ca  económica de ningún gobierno 
que ser ía v iable en l a s  actuales condiciones de endeudamiento externo y 
c r i s i s  generalizad& de l a  producción. 

S i m i l a r  es e l  caso de l a  prestación de servicios como o t r o  
componente de l a s  act iv idades urbanas. Los serv ic ios  const i tuyen o t r o  
rnercado de t raba jo  en e l  que se han desarrol lado m ú l t i p l e s  fo rmas de 
creacibn de valor.  Este es e l  campo de acción de l o s  t rabajadores 
autónomos que como en e l  caso de l a  comerc ia l i zac ión  l legan a c o n s t i t u i r  
empresas de base f ami 1 i ar. 

Quizá sea és te  e l  campo más estudiado de l a  in formal idad en 
la t inoamér ica  y quizb e l  más product ivo. Creo que no se conoce con 
suf  ic ier ic ia e l  poter icial  de l o s  pequeños talleres de reparación 
que práct icamente t ranc f  orman en nuevos, todos aquel1 os bienes que en e l  
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cap i ta l i smo desarrol lado quedarían obsoletos y/o desechables. Estas 
act iv idades de serv ic io  eri res l idad están más prbximas a l a  es fera  de l a  
produccibn. 

Respecto a es te  carnpo,creo que se ha puesto más énfas is  en e l  
estudio del serv ic io  dowikstico corno ac t iv idad que complementa e l  t raba jo  
de l o s  patrones y con e l l o  a d i s t i n tas  esferas del rnercado laboral.  

En un t raba jo  anter io r  señalé que l a  fuerza de t raba jo  i n fo rma l  
" transitaba" l o s  mercados de t raba jo  por  una variedad de fo rmas 
product ivas de l a  economía urbano, en fo rma  t a n  dinámica y de a l t a  
ro tac ión  de actividades, que era par t icu larwiente d i f i c i l  carac ter izar  es te  
tránsito laboral de una y Única manera (Rivera 1984:89). 

Señalé quie es te  t ráns i to  product ivo de l a  mano de obra no era s ino un 
resul tado de l a s  es t ra teg ias  de sobrevivencia que combinaba d i s t i n t a s  
fo rmas de rendimientos personal es; d i  versos f  ormas de consumo, 
d i fe rentes  nociones de ccioperacibn , complementación y sobre todo 
d i fe rentes  forrrtas de cctricebir l o  que es una residencia. 
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CAP 3 

LA DIVERSIFICACION ECONOMICA EN CQCHABAMBA ES UNA 
EXPRESION DEL DELIRIO LABORAL 

a) Caracteristicas de la población estudiada I*) 

Las economías de pequeña escala en Cochabamba están sometidas a 
intensos procesos de d i ferenciac ión socia l  que solo aparentemente estbn 
en re lac i t r i  a ca rac te r í s t i cas  corno se r  e l  lugar  de procedencia del j e f e  de 
hogar; l a  edad; e l  n i ve l  de ir istruccióri; e l  t i p o  de ocupación pr inc ipa l  y /o  
secundaria de los  rriierribros de las  farni l ias; l o s  ingresos y l os  gastos del 
cori j  unto. 

Esta secciGri se ocupa de cada una de és tas  var iables que preseritan en 
conjunto un pariorarria descr ip t ivo  de l a  s i  tuacibn socio-ecoriórnica de l a s  
f a m i l i a s  i n f  orrriales. 

Generalrnerite en Ciencias Sociales se pa r te  del p r i nc ip io  que asigna a 
l a s  var iables exp l ica t ivas  u de base, uria ca rac te r  suf  ic ienternente 
exp l ica tor io  respecto a l as  restar i tes var iables de ir ivestigacióri; es decir, 
se l e s  at r ibuye corno supuestamente causales de todos aquel los aspectos 
relacionadús 8 l o s  feritirnenos corisecuentec, en es te  caso, l a  s i tuac ión de 
l a  vivienda, e l  uso de l a  rriisrna y l a  cal idad del habi t a t .  

Este eriuriciado es parc ia lmer i te c ier to,  ya que en real idad l a s  
carac ter ís t icas  socio-ecoriomicas de l a s  f arr i i l ias pierden su sent ido 
exp l ica túr io  cuando e l  contexto más general de vida en nuestras ciudades, 
presenta un cuadro de grandes cal-ericias. El delirio laboral borra las 
diferencias de origen y de educación y da lugar  rrtás b ien  a d i f  erertcias 
por  éx i to  o f racaso eri e l  rtiercado, formarido urja ident idad especial  eri e l  
W I ~ T C Q  de una nueva cultura urbana. 

Así que prác t icamente  da l o  rnisrno se r  migrante  que nativo, tener  
cualquier edad LJ n ive l  de ins t rucc ión  ya que l o  Único que cuenta 

(*) El estudio abarcó la rituación de 60 familias en tres barrios de 
la periferie de Cochabamba :El Solterito;24 de Enero y Alto 
Cochabamba que constituyen zonas popualres representativas 
de la informalidad y en las que ya s e  habían realizado estudios 
anteriormente. 
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cuenta cun las  carac ter ís t icas  nurriéricas de l a s  f a m i l i a s  y su 
púter icial idad para er i f rer i tsr  l a  sú t rev ivenc ia  desar ru l l s r~do más de 
!!!la H C !  1 ~ j d a d  €!I:CI~~~WJIC&. 

Por tanto, m i s  i r i f  luencia en l a  d i ferenciac ión soc ia l  por  ingreso 
t iene l a  composicióri farrii 1 i a r  que los  rasgos cu l  t-urales. Examinemos 
Rápidarnente l a  inforwiacit in de base : 

cuadro 1 

lugar de nacimiento por barrio 

Solterito 24 de Enero A-Cba. Total 
........................................................................... 
Cochabarnba 1 00 32 12 48 
........................................................................... 
Potosi 2 1 70 30 
........................................................................... 
La Paz 21 6 9 
........................................................................... 
úrwo 16 12 4 ........................................................................... 
Sucre 1 O - 4 ........................................................................... 

Se aprecia que mas de l a  m i t a d  de l o s  j e fes  de hogar 
comprendidos en l a  muest ra  son migrantes  provenientes de los  
departamentos andinos, s exepcibn de uno de l o s  bar r ios  en que l a  
to ta l i dad  son nat ivos  de Cochabamba. 

Ce t r a t a  de población migrante  que res ide  en Cochabamba desde 
l a  década del '70 habiéndose reg is t rado pocos casos de asentamiento 
anter ior .  Esta temporal idad de l a  migrac ión coinc ide con l a  tendencia 
encontrada en e l  u l t i m o  Censo (1983) que señaló l os  años del 
m i l i t a r i s m o  como los  más impor tantes  en l a  rnovi l idad de l a  fuerza de 
t rabajo.  
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Z-J - Uiew o f  PELiAL 1 
edad jefe 

To : (0 Lourit : Prroerit : 

~ t i u ü l i i a ~ i a f i e r , ~ g  i ra ta  ,-je famil ias  C u d ü ~  ,jt! i-l,-,~w 

menores a 50 años. P o r  l o  general  l o s  rn ig ran tes  jovenes con fo rman 
f a m i l i a s  nuc leares  en l a s  c iudades de recepción, -Ja que de jan  a l o s  
padres y o t r o s  f a m i l i a r e s  a cargo de l  cuidado de sus  t e r renos  en l o s  
lugares  de or igen. 

Durante l o s  p r i m e r o s  meses, l a s  f a m i l i a s  r e c i é n  l legadas rec iben  
f a m i l i a r e s  y amigos  de modo que só lo  por per íodos cor i forrnan hogares 
extensos, pero e s t a  s i  t uac ión  se  d i l uye  con e l  t i empo.  

La compos ic ión  f a m i l i a r  de e s t o s  grupos es reducida, de manera 
que es  m a y o r  l a  carga de ac t i v i dades  que deben r e a l i z a r  l o s  padres e 
h i j o s  en edad ac t i va ,  t a n t o  en e l  mercado de t raba jo ,  como en e l  
i n t e r i o r  de l  hogar  para  e l  man ten im ien to  de l  m i smo .  
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cuadro 3 

N i v e l  de instrucción por barrio 

Solterito 24 de Enero A. cba. ToTal ........................................................... 
Básico 59 55 70 62 ....................................................................... 
Intermedio 18 12 23 17 ....................................................................... 
Medio 23 33 7 2 1 ....................................................................... 

Como se observa, e l  n ive l  de i ns t rucc ión  de l o s  j e f e s  de f a m i l i a s  
in formales  es hajo, en l o s  t r e s  ba r r i os  es mayor  l a  proporc ión de j e f e s  
y esposas que sólo cursaron e l  c i c l o  básico y en fo rma  incompleta. 

La p i rámide educacional de l a  sociedad bol iv iana de reproduce en 
es ta  pequeña muestra, só lo  pequeños porcenta jes alcanzaron a cursar  
l o s  n iveles in termedio  y medio, no se r e g i s t r ó  ningi jn caso de técnicos 
o profes ionales ent re  l o s  padres. Este t i p o  de ca l i f i cac ión  educacional 
es una ca rac te r í s t i ca  de l o s  h i  joc. 

Como sena16 a l  i n i c i o  de es ta  sección, l a  sobrevivencia urbana es 
t a n  drás t ica  que en e l  mundo del desempleo, o de l a  in formal idad,  l a s  
d i ferencias pohlacionales tan to  en procedencia, edad o n ive l  de 
inst rucción,  poco o nada t ienen que ver  con l a s  d i fe rentes  posiciones 
que adquieren en e l  mercsdo.de t rabajo.  
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b) Las ocnpacione.r 

Diversos estudios en la t inoamér ica  hari señalado que un rasgo de 
l a  i r i forrr ial idad es e l  acentuado peso de l a  di ferer iciaci6r i  soc ia l  a que 
ha l levado y e s t i  l levando e l  desarro l lo  de act iv idades de 
sobrevi enci a. 

Una de l a s  fuerites pr inc ipales de l a  d ivers idad soc ia l  es tá  de 
acuerdo con 1 as d i  f erentes posi b i  1 i dades que br inda l a  i rif ormal  idad en 
l a  economia urbana. 

Las d i ferencias son notables a medida que l a s  f a m i l i a s  desarro l lan 
una o var ias  act iv idades ecoriómicas. De acuerdo a esto,pueden 
d is t ingu i rse  aquel las que logran e l  canzar n ive les  de superación de l e  
pobreza de aquellas que pers is ten  en n iveles de sobrevivencia. 

Estos procesos de d i ferenciac ión social ,  más a l l á  de 1% 
procedencia é tn ica  tan  fue r te  en l a s  sociedades andinas, estári 
fuer temente asociados a l a  presericia de act iv idades de d i ve rs i f i cac ión  
laboral  y product iva. 

Entendemos po r  diferenciación laboral 1 a rea l izac ión  de una 
ser ie  de act iv idades a p a r t i r  de una que es centra l ,  y que por  e jemplo  
puede se r  e l  t raba jo  en una micro-empresa, o bien, e l t raba jo  
asalariado, l a s  act iv idades artesariales, e l  desarro l lo  de o f i c i o s  de 
menor o mayor cal i f icac iór i ,  e l  comercio hormiga o l a  prestación de 
serv ic ios.  

La rea l izac ión  de act iv idades complementar ias es tá  a cargo de 
todos los miembros hábiles de l a  f ami l i a  quienes han adquirido c ier tas  
especializaciones. 

La d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a h a c e  re lac ión  a l a s  variaciones 
dentro de uria m isma rama de act iv idad; es to  es por  ejemplo, l a  
corriplerrientariedad en l a s  ocupacioties de padres e h i jos,  ya en e l  
m ismo o f i c i o  o en l a  cornercial ización de productos en d i s t i n t o s  
lugares., etc .  
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Examinemos l a  s i  tuaci i i r i  de l o s  miembt-os ac t ivos  en las  f a m i l i a s  
estudiadas : 

M i e m b r o s  que traba jan en 18 f a  m ;L ;a 
e ingresos medios 

El cuadro anter icir  ha s ido elaborado para coriocer l a  cant idad de 
personas que t raba jan en l a s  f a m i l i a s  estudiadas. Como se observa, 
sólo e l  1 1 %  de l a s  f a m i l i a s  v iven con e l  t raba jo  de uno solo de sus 
miernbrc~s obt erii endci un i rigreso promedi o de us. 1 47 dólares. 

Un ir igreso l igeramente  super ior  obtierieri l as  f a m i l i a s  en l a s  que 
trabajar!  dos rniembrcis, especialmente padre Y madre, casos que 
preseritan l a  mayor frecuencia (41 W). 

Los ingresos aumentan en un 73 W cuando pa r t i c ipa  más de uno 
de l o s  h i j o s  en e l  ingreso in teg ra l  fami l ia r ,  es ta  s i tuac ión es vál ida en 
e l  47.5 W de l a s  f a m i l i a s  en l a s  que in terv ienen hasta s ie te  miembros 
en e l  mercado laboral  aunque representa 1 os menores porcentajes. 

Con e l  cuadro an te r io r  se expresa u t ~ s  de l a s  tendencias más 
impor tantes  de l a s  f a m i l i a s  in formales,  y es que var ios  miembros 
están involucrados en act iv idades laborales. 
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hiiembros de la familia por rama de 
actividad económica 

princip. securid. esposa hijos total 
jefe jefe 

agropcc. - 1 1  9 1 3 
........................................................... 
oom~roiantu 4 7 32 7 1 13 

artesano 51 - 4 2 7.5 
........................................................... 
transport 5 18 - 4 4.5 ........................................................... 
albañil 19 1 1  - 1 5 ........................................................... 
serv.pers. 2 - 9  4 3 .S ........................................................... 
ernpkados 5 3.5 14 7 7.5 ........................................................... 
oficio esp. 30 46 32 1 1  20 

cesante 4 - - 1 1.3 
........................................................... 
estudiante - 3.5 - 60 36 
........................................................... 
militar - - - 1.5 1 
........................................................... 
obrero - - - 0 .5 0 .7 ........................................................... 

Este cuadro fue  elaborado sobre l a  i n f  ormacion de 306 personas y 
su carac ter  i nd i ca t i vo  senala l a s  ramas mbs impor tantes  que ocupan a 
l o s  in formales.  Corrio se señal6 eri e l  cap i tu lo  an te r io r  no es posib le 
encontrar f ronteras ent re  los actividades f ormai es e informales, ya 
que e l  mercado de t raba jo  es un c;ontinuo en e l  que sólo se d i fe renc ia  
l a  escala de opersciones. 

independientemente de e l l o  ya que conct i  tuyen act iv idades NO 

remurieradas, l a s  frecuericias rri%s notables se ubican eri l a s  ramas de 
o f i c i o s  especializados, comerciantes artesanos y ewipleados como las  
mes representat ivas.  
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Miembros de la familia x tipo de actividad 
.................................................. 
jefe esp. 11.1 h.2 h .3  h.4 h.5  h.6  total 93 

........................................................................ 
micro-ernp 17 4 2 1 24 8.5 

albañil 10 4 14 5 
........................................................................ 
oficio * 20 20 15 8 5 1 1 70 25 
........................................................................ 
comercio 2 14 6 6 1 29 10.3 
........................................................................ 
erripleado 3 3 3 6 2 1 20 7.1 

estudiante 17 24 25 24 17 9 116 41.3 
........................................................................ 
desocupado 2 1 3 1.1 
........................................................................ 
agropecua 4 1 5 1.7 
........................................................................ 

54 45 49 45 35 26 18 9 281 100 

neta : Se excluyer~ del cuadro las hijas que declararon ser 3rnas de casa 
y los niños rnenores a seis años. 

[ * j Los oficios especializados incluy eri urja arnplia variedad ,e j :ho jala- 
tcro,pirttor ,sorntrerrro,colchor~rro ,plomero,srrrr~o,electricista, 
rrtodista, peluquera, cuidador de autos ,etc. 

En general es ba jo  e l  porcent-aje de desempleo observado; e l  auto 
empleo in fo rma l  cubre una ,abanico de opciones ent re  l a s  cuales l a  pequeña 
empresa sólo es tá  conformada po r  e l  8.5 % de l o s  casos estudiados; como 
se observa, e l  t raba jo  independiente t iene mayor s igni f icación.  

Cabe destacar qrre l a  ac t iv idad laboral  de padres e h i j o s  
especialmente del t i p o  oficios específicos y a lbañi les const i tuyen 
act iv idades ar t i cu ladas a l a  economía formal ,  ya que cubre un impor tante  y 
heterogéneo conglomerado de usuarios y consumi dores de serv ic ios  
específicos, que no son necesariamente del sec to r  popular o pobre de l a s  
ciudades. 

Como señalé en e l  capí tu lo anter ior,  l a s  pequeñas empresas, l o s  
trabajadores independientes e inc luso l a  producción domést ica se s i  túun 
en e l  mercado laboral  de acuerdo a su propia escala, creando re lac iones 
socia les funcionales a l  capi ta l ismo. 
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Generalmente se asocia l a  in forrnal idad inmediatamente con una gran 
par t ic ipac ión en e l  comercio, es dec i r  ex i s te  una excesiva i d e n t i f  i cac ión  
de in formal idad con comercio hormiga en l a s  cal les.  

Como se observ6 en e l  cuadro anter ior ,  és ta  categoría ocupacional 
(comercio) t iene rnenor peso que 1 as ocupaci ones definidas, aunque en 
Cochabamba es un t raba jo  f undamentalrrierite f ensenino que ocupa a esposas 
e h i jas .  

El t r á n s i t o  product ivo de l a s  f a m i l i a s  en d iversos ámbi tos  del 
mercado de t raba jo  urbario en base a l a s  act iv idades d ivers i f i cadas 
generalmente se rea l i za  a p a r t i r  de una de l a s  act iv idades que es 
considerada como cent ra l  y quiz& l a  m%s estable, es to  t a l  vez por  se r  l a  
mirs ant igua y l a s  mas rentable, sobre l a  cual se complementan l o s  
esfuerzos ecoriómi cos del conjunto f ami1 ia r .  

Ocnpacion principal del jefe 

Solterito 24 de Enero Alto Cbba. 
............................................... 
ladrillero 
albani1 
ctlofer 
culchor~ero 
plomero 
panadero 
mecbnico 

chofer 
curnerciante 

, albafiil 
rnecónico 
sombrerero 
cocinero 
panadero 
cargador 
sastre 
pastelero 

.---------------- 

ho jala ter o 
pintor 
albani1 
sombrero 
colchmero 
mecbnico 
ex-minero 
comerciante 
taxista 
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cuadro 8 

Ocnpacibn secundaria del jefe 

Soltcrito 24 de Ertero Alto Cbba. 

vacas 
chofer 
carpintero 
sastre 
ladrillero 
albani1 
colchonero 
plomero 
panadero 

chichero 
pintor 
plomero 
soldador 
garzón 
aibarfil 
cargador 
chofer 
sastre 
pastelero 

cuadro 9 

agricultor 
albañil 
comerciante 
plomero 
soldador 
sereno 
electricista 
bicicletero 
hojalatero 
pintor 

Ocnpacibn adicional esposa 

Solterito 24 de Enero Alto Ctba. 

vacas comerciante empleada dom. 
chicharrin modista comerciante 
ladt-illera lavaridera vivandera 
barrendera panadera lavandera 
comerciante verdulera peluquera 
modista carnicera frutera 

modista 
zapatera 
dulcera 

.................................................. 

cuadro 10 

Ocupación principal hijos 

Solterito 24 de Enera Alto Cbta. 
.................................................. 
ladrillero 
torrero 
secretaria 
estudiarttc 
rnodista 
mecánico 
ayudante 

comerciante 
lustrabotas 
estudiartte 
a l la i i i l  
ay udarite 
chaperü 
chofer 

-------------------------. 

erriy leado 
oomcroiantc 

t ~ o  jalatero 
rriecárticü 
rnodista 
empleada dorn. 
cuidador autos 
--------------- 
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Como se obeserva err l os  cusdros 7 a l  10 que presentan uri resumeri de 
l as  ocupaciories pr inc ipa l  g securideiria del j e f e  de hogar,ocupacibn 
adicional de l a  esposa {ya que l a  pr inc ipa l  es casi  siempre el cuidado del 
hogar) y ocupacibri de l os  h i jos ,  t a l  resumeri i n fo rma  sobre el tipo de 
ocupaciones inforrr iales encontradas en l a  poti loci6n estudiada, pero no da 
una imagen de l o  que ocurre eri cada fami l i a .  

Un e jemplo de l o  an ter io r  podría ser  así 

Ocupaci6n jefe ocupaciin esposa hijo 1 hijo 2 hijo 3 hijo 4 hijo 5 hijo 6 
princip. sec. pricip. sec. 
............................................................................ 
colcha- chofer casa cornerc. corner. estud. militar estud. estud. - 
riero 
............................................................................ 

Mul ti p l  es fueron las  corribi riaci ones ericontradas er i tre l a s  seserita 
fami l ias ,  a l  respecto habría que r e s a l t a r  que e l  100 por  c ien to  de los  j e fes  
señaló es ta r  ocupado (se presentaron 4 casos de ausericia po r  viudez), 52 W 
de e l los  señalti terier uria ocupación secundaria; e l  77 4g de l a s  esposas 
t ier ie ocupacióri remurierada; 65% de l o s  h i j o s  mayores señaló una 
ocupacidn; l o  propio cüri e l  48 % de l o s  h i  jos  rig 2, y e l  28 % de los  h i  jos  
rig 3; e l  res to  de l a  poblacióri o erari estudiantes o menores a se is  años. 

La base de organización f a m i l i a r  está eri l a  par t ic ipac ión de sus 
mierr~brús en e l  mercado laboral.  Por  e l l o  l a  reproducción soc ia l  de cada 
una de e l l as  se asienta eri e l  ingreso integral obtenido con un a l t o  grado 
de cornplerrieritariedad. Este es e l  feriórnerio producido por  l a  i r i forrnal idad 
arde e l  desernpleo de l a s  sociedades urbanas. 

Esta rriisrna cornplerrieritariedad se expresará eri l a  auto-construcción 
de las  vivieridas y eri l a s  arripliaciones y rriejorac real izadas a medida que 
l a  f a m i l i a  crece y se corisolida l a  base laboral.  Muchas veces inc luso l a  
ausencia temporal  de l o s  h i  jos  es par te  de una lógica de ahorro del núcleo 
ceri tral  hasta tan to  se logra  consol idar l a  vivienda. 

Algo s i rn i l a r  ocurre con e l  t raba jo  y l a s  ocupaciones que se rea l izan 
fuera de l a  ciudad eri o t ros  cori textos corrio e l  Chapare (atraídos por  l a  
cortrercializacióri de l a  ho ja  de coca y e l  t r á f i c o  de cocaína); o bien eri 
ciudades de o t ros  paises. La corriplerrientariedad no se mide por  l a s  
'remesas' que cada rniembro de v i a j e  pueda eriviar, sir iu por  l a  lógica del 
ahorro de l a  uriidad fa r r i i l ia r  de base. 
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En e s t e  repaso de l a s  ocupaciones eri e l  mercado urbano es i m p o r t a n t e  
cons idera r  e l  t r a b a j o  que se  r e a l i z a  den t ro  de l a s  v iv iendas, no só lo  p o r  l a  
poblac ión femenina, s ino  p o r  l a s  m ic ro -empresas  y l a  var iedad  de o f i c i o s  
especia l izados que requ ie ren  de espacios domésticos que t i enen  un a l t o  
sen t ido  comerc ia l  ( co l  choneros, paste leros,  sombrereros,  panaderos, 
sast res,  ho ja la te ros ,  p in to res ,  e tc . )  l a  e x i s t e n c i a  de e s t o s  espacios es un  
ind icador  de una estrecha relación de la vivienda con el trabajo. 

Las labores  de l  orrla de casa combinadas cori a lgún t i p o  de a c t i v i d a d  
económica se han l l amado  acer tadamer i te  1 a p roducc ión  domes t i ca  
(O l i ve i ra  1980; C i r i g r r  1980, J e l i n  1980, Calderón y R i ve ra  1983; R ivera  
1384) que cons is te r i  en ac t i v i dades  p roduc t i v i das  que se  r e a l i z a n  en e l  
á m b i t o  de l o s  dom ic i l i o s ,  ten iendo a l a  v i s t a  l a  s a t i s f a c c i ó n  inmediei ta de 
las necesidades de sus  miembros :  

L I  ... Lo que caracteriza esta producción no e s  su 
localización e n  el  espacio, como el  hecho de 
que ella produce valores de uso para el  consn- 
mo en el propio círculo doméstico. lo que s e  con- 
sidera produccibn doméstica e s  el  conjunto de 
servicios que los miembros del domicilio se 
prestan mutuamente, sobre todo las  activida- 
des  de la dueña de casa qw encina, limpia nb- 
jetos, repara, lava, lancha, hace compras, cui- R da de los niños, etc. 

(V iana 1580). 

Adernás de l a  p roducc ibn  domést ica,  l a s  esposas cumplen  un 
i m p o r t a n t e  r o l  cornp lemer~tandú sus ac t i v i dades  con  ocupaciones 
remuneradas, e s t o  más  e l  t r a b a j o  de con jun to  c a r a c t e r i z a  a l a s  f a m i l i a s  
i r i fc i rmales que destacar1 su  papel en l a  econornía urbana como produc to ras  
y reproduc to ras  de va lor ,  f ue rza  de t r a b a j o  y re l ac i ones  soc ia les .  
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c) los ingresos familiares 

cuadro 1 1  

Inpesos  familiares 4%) 
.- 

Uiew of PEUAL 1 
ingr .fam 

Bar- : Ft-OM : ( 2 )  To : (¿) Courit : F'er-cent : 

-Mode 

171" 1 

Se observa una s ig r i i f i ca t i vs  cc~r icer i t rac i~r i  de l o s  datos eri l o s  
rflenores i r i tervaloc de ingresos, así e l  25 W de l a s  farr i i l ias estudiadas 
alcanza a ganar hasta 132 dólares. Uri 23 W alcanza us. 2 15; uri 18 W 
us. 298 y un 16 S? l o s  280 dhlares. 

E l  tarriafio promedio de cada f a m i l i a  es de 6.8 rniembros cierido e l  
aporte i r id iv idual  de u$ 100 eri prornedio pcrr f a m i l i a r  que t rabaja.  

cuadro 12 

Estadígrafos sobre los ingyesos - - 

l= - n 
IEU Liieiu uf  PEUAL i 

ingr .fam 
Meari : 3td. Chv. : Ctd.  Error : C'ariarioe : C ~ e f .  Vat- . : Courit : 

57 c,Z 2581 6 l 
Miriirriurn : t a x r i ~ u r i ~  : Rarige : Surii : Sur1-1 Squared : * Missing : 

2 1 260 161 

3 1 
Skewriess : 

1 

S31 1386 14844 659 50 709 
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Como se observa l a  media de ingresos fa r f i i l i a res  es de u$ 260 dólares 
habiéndose presentado un rníriimci de u$ 50 y un máx imo de 709 dólares 

como valores ex t remos de ingreso. La surna t o t a l  de ingresos de este 
conjunto de f a m i l i a s  asciende a 14.844 dblares generados en e l  u1 t i m o  mes 
anter io r  a l a  encuesta. 

La concentraciór i  de l o s  datos hacia l o s  i n te rva los  de mayores 
ingresos da l uga r  a una desviacibr i  estandar de ~ $ 1 6  1 como va lor  cen t ra l  o 
ingreso promedio rnerior. Ce t r a t a  por  t an to  de ba jos  n ive les  de ingreso 
fami l ia r ,  obviamente es tos  datos son tn&s aproximados a l a  rea l idad que s i  
nuestra encuesta hubiese cortsideradrs e l  ingreso del j e f e  como base de l a  
reproducción f a m i l i a r .  La de es tos  ingresos se observa en e l  
s iguiente cuadro : 

cuadro 13 

Variabilidad de ingresos familiares 
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Diversos estudios han probado ya l a  var iedad de ingresos ent re  l o s  
inf orrriales; e l  gráf i c ü  de l íneas an te r i o r  perrrii t e  v i sua l i za r  e l  con jurtto y 
apreciar  l a s  tendencias sefialadas: l o s  datos se ccincentrari prbx imos a l a  
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media de 2 6 0  dólares. Dos casos extremos hacia abajo indican l o s  
ingresos meriores a l o s  100 dólares; et-i tar i to  que hacia ar r iba  tambibri  
ex is ten  casos que superan l o s  700 dólares. 

Uri m a t i z  importante a senalar es que gran pa r te  de los  ingresos 
fam i l i a res  estári próxirrios a l  mín imo legal  o sa la r io  mín imo v i t a l  v igente 
para cada t raba jador  asalar iado tan to  del Estado como de l a  empresa 
privada. 

Esto hace ver  -- s i  l os  datos sor1 aproximados-- que aun con e l  
compl emerit o del t raba jo  f ami  1 i a r  1 os ingresos perc i  b i  dos por  1 os 
inforrr iales sor1 superiores a aquel los rec ib idos  por  l a s  f a m i l i a s  cuya 
reproducci6n se basa exclusivsrnente en e l  sa lar io  o sueldo de l o s  
t rabajadores formales.  

Por e l l o  debe se r  que e1 de l i r i o  laboral  es pa r te  inherente de l a  
sobrevivencia y e l  marco general de sus condiciones es l a  rriáxima 
u t i l i zac ibn  de l a s  posib i l idades del mercado de t raba jo  urbano mediante l a  
d ivers i f i cac iór i  laboral  y l a  par t ic ipaciór i  f a m i l i a r .  

A rnanera de co lorar io  y viriculando l o  rec ientemente v i s t o  con l a s  
observaciones previas, puede a f i rmarse  que l o s  pr inc ipa les  rfiierribros del 
hogar se inser tan  rnayori ta r iamente  en act iv idades de r e l a t i v a  estabi l idad 
laboral (eventualidad), t raba jando largas jornadas y obteniendo ba jos  
ingresos . 

d) los gastos 

E l  cuadrci s iguiente resurrie e l  t o t a l  de gastos real izado por  l a s  
fami l ias .  Como era de esperar e l  ind icador de gastos es más conf iable que 
e l  de irigrecos, gerieralmerite ocurre que e l  wionto de gastos fam i l i a res  no 
coincide con l o s  ingresos declsrados. Siempre ex i s te  l a  posib i l idad de que 
es ta  disparidad se produzca por  un e r ro r  metodolíigico; pero también es 
m8s posible que se produzca por  l a  na tura l  tendencia de toda persona 
ericuestada a declarar  rneriores ingresos de l o s  realmente obtenidos. 
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.... Por  t a n t o  e s t a  información sobre gas tos  t i e n e  más  e l  c a r á c t e r  de 
c o n t r o l  para  ob tener  I in  panorama aprox imado de l a  s i  t uac ibn  

m soc io-económica de l a s  fa r r i i l i as  y que s i r v a  como r e f e r e n t e  de l o  que 
ocur re  a n i v e l  de l a  v iv ienda  i n fo rmó1  de 1s cuó l  rios ocuparemos eti el 

m p rbx imo  cap í tu lo .  

cuadro 14 

Total de gasto8 familiares (7%) 

- Como se  observa, e l  65 % de l a s  f a m i l i a s  i n f o r m a l e s  gas ta  
mensualmente e n t r e  123  y 3 4 5  dólares, c i f r a  que corresponde a l a  med ia  
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n i ve les  m i x i m o s  de ganancia declarados; e s t o  pcisi b l emen te  se  deba a que 
en e l  ú l t i m o  m e s  a n t e r i o r  a l a  encuesta W v . 1 9 8 7 ) ,  algunas f a m i l i a s  
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Examirierrios a cor i t inuación l o s  gastos desógregados : 

cuadro 15 

Media de gastos por barrio en  dolares (r) 

solterito 24 de l Alto Cbba. Total [a) 
...................................................... 
luz 12 S 11 9.3 

agua 8 2 9.4 6.5 
...................................................... 
alimentaciilr~ 1 66 1 33 170 1 56.3 
...................................................... 
gas 9 .ir 1 1.5 7.2 4.5 

transporte 33.6 21 .5 15.7 23.6 
...................................................... 
salud 40.3 50.6 33.6 41 .S 
...................................................... 
educación 46.5 15.4 22.7 28.2 

deudas 276 340 240 285 
............................................. 
Total [b) 375 237 334 31 5 

Los gastos de luz  provienen en su mayoría de energía e léct r ica,  
serv ic io coti que cueritan los  t res barrios, exceptuando unos pocos casos en 
A l t o  Cachabamba de f a r ~ i i l i a s  que u t i l i zan  velas como elemento de 
i luminac ihn .  Existen apreciables diferencias en l a  comparación de cada 
uno de los rutiros por barr io. 

E l  promedio de 11s. 9.3 dhlares por corisuwio de luz es un indicador del 
reducido no de focos con que cuentan las  viviendas (4 focos en proniedio en 
e l  Co l t e r i t o ,  4 eri 24 de 1, 3 en A l t o  Cbba.) cantidades que muestran e l  
reducido ti2 de anibierites que disponen las viviendas informales, 
represeritatido un gasto de us. 2.6 dolares rnensuaies por  foco  en promedio. 

(*) La encuesta consighb nueve rnbros de gasto como los mas  
importantes del presupuesto familiar. Conviene aclarar 
que el total de gastos por barrio (fila b) y el total general 
provienen de una media de gastos de todas las familias g 
no de la sumatoria de las medias consignadas e n  las colum- 
nas. Por otra parte, los gastos de deuda tienen un título 
indicativo g por ello no s e  los tomo en  cuenta al obtener 
los promedios. 
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E l  corisurrso de agua corisigria mot-itos tnfis ba jos  que e l  rubro anter ior,  
y corresporide a l  uso de p i l e tas  publ icas que coda f a m i l i a  paga en los  
veciridaric~s; este curisun-io también se ha cori tabi l  izado en o t ros  bar r ios  en 
l o s  cuales l as  f a m i l i a s  deben r e c u r r i r  a l  consumo de l o s  camiones 
cisterr ias y por  e l l o  l o s  gastos son más elevados. 

La al imentación representa e l  49.5% de l o s  gastos fami l iares,  
mostrando una s i tuaciór i  más depr i r r~ ida ent re  l o s  vecinos de 24 de Enero 
respecto a l os  o t ros  barr ios.  

Los gastos por  consurno de gas l icuado ind ican que las  f a m i l i a s  
u t i l i z a n  hasta 4 garrafas por  mes (u$ 2.8 x envase de 17 kg) c i f r a  elevada 
cowipararido l a  media de corisunio eri l a  ciudad que es de 3 garrafas por  mes 
por  f a m i l i a  de 5 wiiembros. Posiblemente es to  se deba a l  elevado numero 
de mietnbros de l o s  i n fo rma les  y a d i s t i n t o s  patrones de consumo como 
de preparacióri d ia r i a  de a l imentos.  

Los gastos de t ransporte corist i  tuyen indicadores impor tantes  de l a  
s i  tuaci  6ri 1 abot-al de 1 as f arni 1 i as. Calvo excepciones (casos de v i  a jes  
in terprovinc ia les)  l a s  ocupaciones del conjunto f a m i l i a r  se desarro l lan en 
l a  ciudad de Cochatiawiba. Los rnoritos corisiyriados en e l  cuadro i l u s t r a n  un 
apreciable desplazaríiierito de l a  fuerza laboral  tan to  hacia l os  lugares de 
t raba jo  corrici de estudio de los  h i jos .  

Los gastos en salud igual  que de a l imentación y de ropa son los  mas 
elevados del presupuesto fam i l i a r ;  l o s  4 1 .5 dólares promedio corist i  tuyen 
un indicador iwiportante del estado de salud de l a s  f a m i l i a s  populares, 
s i tuac ibn mñs acusada en e1 ba r r i o  24 de Enero que presenta l a s  carencias 
más graves de in f raes t ruc tu ra  de serv ic io  y de cal idad del medio arnbiente 
f ís ico .  

La educación const i tuye o t ro  cowiponerite del presupuesto fami l ia r ;  
l o s  28.2 dólares wiensuales gastados en promedio no se re f i e ren  
exclusivarnente a l a s  pensiones escolares ya que l a  rnayoría de los  niños 
as is te  a escuelas f iscales,  sin6 sobre todo se r e f i e r e  a l  m a t e r i a l  escolar  y 
gastos d ia r ios  que l o s  r t i i os  rea l izan en l a s  escuelas. 
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Los gastos en ropa, elevados por  c ier to,  indican ton to  l o s  necesidades 
del tamaño de l a s  f a m i l i a s  como de los  requerirr i ientos de l a  vida urbana. 
La recreación de f i n  de semana const i tuye o t r a  fuente de merma en e l  
presupuesto de l a s  fami l ios ,  estos gastos engloban tan to  e l  consumo de 
chicha como o t ras  formas de recreación, espectáculos públicos, paseos, 
etc. 

Por u l t i r r io  e l  componente de deuda se consigna para señalar un n ive l  
de dependencia y de endeudamierito f a m i l i a r  quizá más acentuado en estos 
u1 t i m o s  años de c r i s i s .  

Una comparación l i ge ra  ent re  gastos e i t igresos pe rm i te  apreciar  que 
l a s  sumas declaradas superan a l a  de l o s  ingresos, es decir, parece que l a s  
f a m i l i a s  gastati más de l o  que tienen. Si  b ien l o s  ins t rumentos  de 
recolección de i n f  orrnación pueden haber in t roducido a l  gun n i  ve1 de e r r o r  
po r  l o s  valores extremos,, se impone l a  conclusión de que e l  consumo t o t a l  
no es un consumo autóriorno para l a  reproducción, s in6 muy próximo a l  
consumo dependiente que se i l u s t r a  por  l a  tendencia a l  endeudamiento de 
l a  pobiacibn i n f o r m a l  de menores ir igresos. 
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CAP 4 

LA VIVIENDA INFORMAL EXISTE SOLO COMO CATEGORIA 
ANALITICA : EN LA ACTUAL PROBLEMATICA URBANA DE 
COCHABAMBA NO HAY ARGUMENTOS PARA DIFERENCIAR 
LA VIVIENDA POPULAR DEL ASALARIADO DE LA VIVIENDA 
DE LOS INFORMALES 

a? La v i v i e n d a  d e  los p o b r e s  e s  un v i e j o  problema en una 
ciudad de escasa pob lac ión .  

Def i rii da l a  ecoriijrri ía urbana cúrrio uri cünt  íriuo capi t a l  i s t a  en e l  que 
ir i terviene una d ivers idad de actores socia les ent re  l o s  que se puede 
d i s t i ngu i r  como pr i r ic ipales unidades econiimicas 1 ) a l  Estado y l os  
gotiierrios locales ; 2) a1 cap i ta l  pr ivado y todas las  act iv idades 
profesior iales y t6cnicas independientes ; 3) a l os  in formales  o 
autoernpleados y 4) a l a  econorriía catripesiria. 

Tales unidades econtmicas actúari ar t icu ladamente dessr ro l l  arido 
cuatro furrnas product ivas : 1 ) l a  producc i tn  capi t a l i s t a  rnoderris, árnbi t ú  
de l a  industr ia ,  e l  cap i ta l  f i r ianciero e ir i rr iobi l iar io (la f o r m a l i d a d )  ; 2) 
" la  produccii ir i  m p i t a l i s t a  atracada que inc luye dos modalidades : a) l a  
pequeña erripresa que emplea t rabajadores asalar iados desprotegidos y b) 
l os  asalar iados d is f razados contratados po r  f i r m a s  mayores ba jo  
cont ra tos  o sub-contratos ; 3) l a  pequeña produccióri e intercarr ibio 
doméstico rura l ,  basada en e l  t raba jo  de l o s  ir idividuos auto-empleados que 
producen y /o  c m e r c i a l i z a p  bieries y serv ic ios  en e l  mercado ; y 4) l a  
subsistencia directa, c u e s t i t n  que inc luye l a  ob tenc i tn  t.~ reparación de 
[bieries] de consumo [direct-os]" (Portes 1982: 1023. 

Actores y forn-ias product ivas irripactart eri l o  urbano dando forma a 
uria forrnacii ir i  ecür~ tmicü-soc ia l ,  cu l  tul-al y pül  i t i c a  mu l  t i facét ica ,  en l a  
cual l a s  coritradicciciries del capi ta l isrno corno l a  cuest ión del t raba jo  y l a  
vivienda, se van " r ~ ~ ~ l ~ i e r i d ~ "  por  escalas de acuerdo a 10s ir i teresec de 
cada grupo en un coritextci de a l t a  diversidad sücia l  corno es l a  ciudad. 
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Existen pues muchas lbgicas de accionar en l o  urbano que no s iempre 
resu l tan  artici- i ladas 14 dependientes de lcis in tereses de c lase de los  
sectores dominarites -- rrtuchas veces ausentes -- corno en Cochabarnba, 
pero s í  muy ar t i cu ladas y dependientes de l a  lbg ica  del cap i ta l i smo 
bloqueado y de l a  sobrevivencia. 

Quiero expresar cut-I es tu  que desde 1952, época de las  grandes 
transformaciones de l a  sociedad bol iv iana con l a  revoluc ión nacional del 
Movimiento Nacional is ta Revolucioriario (MNR); ex is ten  aspectos nuevos 
en l a  problembt ica de l a  cuest ión urbana en ciudades y regiones que fueron 
epicentro de las  t rar is f  urrnaciones que corirnocionaron l a  dominación 
oligárquica. 

La reforrna agraria; l a  l iqu idacibn de l a  o l igarquíe minera; l a  
estat izacibr i  de l a  Bártca privada; l a  nacional ización de l a s  grandes 
empresas ; l a  persecución po l í t i ca  ; e1 acorra lamiento de l a s  clases 
dominantes t r a d i c i  onal es, e t c. d i  eron 1 ugar a un f enórrieno muy especial  que 
se puede carac ter izar  como de desorden en la estructura de 
dominación tan to  por  e l  colapsci de l a s  e l i t e s  dominantes como por  e l  
surg imiento de r~ i ievos grupos que han 1 ogrado poder económico, dorninaci 6n 
pol í t ica,  y sent ido c o r b r a t i v i s t a ,  pero que hasta ahora carecen de sent ido 
de ident idad y capacidad cu l tu ra l  para proyectarse en l a  sociedad como 
verdaderas clases burguesas. 

Este fenómerio es más acusado en Cochabarnba y o t ras  ciudades 
in termedias  que en La Paz y Santa Cruz en l a s  cuales l a s  e l i  t e s  dominantes 
res i s t i e ron  l a s  t rans f  orrn ic iones socia les l igándose fuer temente a l a  
economía urbana y /o decorro l l  ando l a  agrui ndust r i  a respect ivamente. 

Este desorden en l a  estruct-ura de dciminacibn ¿qué t r a j o  de nuevo a l a  
problemit t ica iirbana ? 

+lo mas evidente es e l  desarrollci del carác ter  dependiente del 
capi ta l isr f io  en forrna muy sui generis: l a  región carece de una é l i  t e  
conductora que actuarido desde una perspect iva de c lase u t i l i c e  l a  
es t  t-uctura urbana en función de sus intereses.  
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"la urbanizaciE~ri de Cochabamtia es un producto amorfo, s i n  rumbo y 
cctn una perspect iva i- i istbrica corifusa de ir i tereses contradictor ios.  

*e l  desarro l lo  de forrnas product ivas cap i ta l i s tas  responde a 
intereses externos a l a  región como f r u t o  del carác ter  dependiente y 
vulrierable de l a  ciudad. 

* las  a l  t eraci  ones de 1 a d i  ribrrii ca económi ca naciorial producto de 1 as 
po l í t i cas  es ta ta les  urias veces es ta t izantes  y o t ras  (mas recier i tes) 
de libero1ismo f i r . - . . s . - . ~ r . . 4 - .  C.C. P.-..-h-&..-.-.LA i v n -  -.-.-.-A;- A- -.-l.--..-- 

u'tuLauCi e11 LuLIiauaIiIua ulia G ~ J G L  IG UG L u I a p w  

societa l .  

*e l  ccllapso soc ie ta l  se carac ter iza  por  e l  estancamiento de l a  
industr ia, e l  dbbi l  acciotiar del capi t a l  f inanciero, l a  casi  
inexister ic ia de ut-bariizacibri eti a l t u ra  y uria l en ta  forrnacibn de 
nuevos bar r ios  ci expatisibn rea l  de l a  mancha urbana. 

*toda l a  regi i in  posee tasas nerjativas de crecimier i to  poblacional; 
l a  migrac ión a l a  ciudad s i  b ien es uri impor tan te  fenómeno, t iene 
un carbc ter  estacior ial  y de a l t a  rotac ión:  así como es receptora 
la ciudad carece de medios para retener a su población y se 
convier te así en una importar i te  expulsara de mano de obra que se 
d i r ige  a l  extranjerci  y y a l a s  o t ras  ciudades pr inc ipales.  

*e l  cap i ta l i smo sir1 burguesía no ha dejado de irnpregneir todos 
l o s  brdenes de l a  vida urbana siguieridu una lógica perversa: l a  
necesidad de l a s  maybrías es l a  seguridad económica de l o s  
nuevos grupos dorrii narites. 

*e l  agro es m in i fund ia r io  y de baja product iv idad por  l a  ausencia 
de agua. En l a  ciudad escasea e l  t raba jo  y no hay indicadores de 
c rec imiento  econtirriico. La población sigue siendo t r e s  veces rnac 
pequeha que La Paz y Santa Cruz ( 274.000 hht.  en 1983). 

*bajo estas coridiciciries de colapso societal ,  ha tornado cuerpo l a  
urbanización de sobrevivenci a cuy os rasgos expresan justamen- 
t e  e l  result-adcl del desorden eri l a  es t ruc tura  de dorriiriación. 
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'10 lúgica del cap i ta l i smo defcirmado ha increrneritado l a  segre- 
gaci6n soci  o eccinórni ca. 

"corno un f i e l  r e f l e j o  de l a  ausencia de l a  burguesía i ndus t r i a l  con- 
t inua uri estrecho núcleo de t rabajadores fab r i l es  que cont ras ta  con 
e l  c:recirriiento nurriérico de los  t rabajadores independientes y 
subempleados que dinamizan los  rnercados de t raba jo  como señalé en 
e l  cap i tu lo  anter ior .  

* l a  infot-rrialidad en l a  urbanización de sobrevivencia no sólo es 
e l  resul tado de l a  ausencia de t raba jo  y l o s  ba jos  n ive les  de t-e- 
rí iurierücií~ri de l a  Grbi t a  formal.; es sobre todo, un producto del 
Estado por  oni i  s i  Gn de sus responsabi 1 i dades arite 1 a reproduc- 
c ión  socia l  de 1s fuerza de t rabajo.  

*a l  ser  l a  zar i t f io í j  g,xp;g~g iicbafiü~ ;ififñci'ui- 6 10s irecesidsdec 
de l a  PEA, e l  d e l i r i o  laboral  tensa a l  mbximo l a s  posib i l idades de 
l o s  mercados de t raba jo  desarrol lando un pragtnat ismo en e l  cual 
e l  vbl ido e l  contraborido, l a  especulación y l a s  act iv idades l iga-  
das a1 narcot  rsf i co. 

* los r-novirnientos pol í t i c o s  populares g i ran  en torno a re iv ind ica-  
ciones sa lar ia les  con prescindencia t o t a l  de consideraciones so- 
bre e l  hab i ta t  y l a  vivierida. 

*En es te  cuadro de desorden de l a  es t ruc tura  de dominación y v i -  
viendo en democracia están abier to l o s  canales de par t ic ipac ión 
en l o s  puestos claves de poder po l í t i co ,  s i n  ernbargo, ningún gru- 
po de actores socia les ( fabr i les,  in formales,  campesinos o clase 
media) t iene l a  capacidad de cont ro la r  l o s  mecanismos de ges- 
t i ó n  urbana mhs por  ausencia de proyecto h i s t ú r i c o  que por  b lo-  
queo e fec t i vo  de lcis nuevos sectores dominantes. 

* en un marco de grandes carencias l a  pobreza del asalar iado es 
l a  m isma que l a  del in fo rmal .  

*en cuarito a l a  vivienda y a l  hab i ta t  no hay argumentos para d i fe -  
rerici at- 1 a v i  v i  enda del t raba jador  asa1 at-i ado de 1 a v i  v i  enda de 
l o s  in formales.  
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Estas soti c a r a c t e r i s t i c a s  de l o  nuevo en l a  p rob lemá t i ca  u r t ~ a n a  de 
Cochabamba. Lo viejo conocido s igue  s iendo l a  ausencia de apoyo es ta ta l ,  
e l  d é f i c i l  c u a n t i t a t i v o  y c u a l i t a t i v o  de l a  viverida, l a  carer ic ia  de s e r v i c i o s  
de i n f r aes t ruc tu ra ,  e l  p rec io  especu la t i vo  de l a  t i e r r a  urbana, e l  
i n q u i l i n a t o  y sus secuelas, l a  emigrac ión,  e t c .  cuyos rasgos  mant ienen  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  ya conocidas y estud iadas en o t r a s  ciudades de ambr i ca  
l a t i na .  

Un aspect-o de l o  v i e j o  que recupero  eri e s t e  t r a b a j o  es e l  fenómeno de 
l a  v iv ienda  autoconst ru ida,  ya no como una a c t i v i d a d  exc lus i va  de l o s  
i n fo r rna les  s i no  como un  resu l  tado  e s t r u c t u r a l  de l  c a p i t a l i s m o  que no 
reconoce f ro r i te ras  e n t r e  l o s  carenciados. 

b) La vivienda popular es casi siempre de antoconstrnccibn. 

En uri t r a b a j o  a n t e r i o r  d e f i n í  l a  au tocons t rucc i i i r i  como un proceso p o r  
med io  de l  cua l  l a s  f a m i l i a s  de escasos recu rsos  p a r t i c i p a n  en l a  
cons t rucc ión  de sus  viviet- idas combinarido l a  ob tenc ión  de l o s  m a t e r i a l e s  
de l  rnercado existente,, con e l  apor te  de mano de obra f a m i l i a r  no 
remunerada p r i nc i pa l  mente, pero recu r r i endo  t a m b i é n  t a n t o  a l o s  
asa la r iados  e x t r a - f  a m i l i a r e s  como a l a s  redes de ayuda rnutua vec ina l .  

En t k r n i i n o s  genera les l a  au tocons t rucc ión  m u e s t r a  t amb ién  a l a s  
f a m i l i a s  creat ido sus p rop ios  espacios de reproducc ión  en una s i  t uac ión  en 
que comti inar i  d ive rsas  f o r m a s  de cooperac ión y sobre todo  de 
au to -exp lo tac ión  con e l  f i n  de aba ra ta r  l o s  costos.  

La c reac iún  de espacios p rop ios  de reproducc ión  e s t á  en es t recha  
correspondencia con l a s  e s t r a t e g i a s  de v i da  f a m i l i a r  cot id iana,  con e1 
asentarr i iento d e f i r ~ i t i ~ i ü  t empora l  y con e l  t i p o  de t r aba jo .  

La noc ión  de autocúr is t rucc i6r i  pe r t n i t e  p rocesar  un  con jun to  de f o r m a s  
c u l t u r a l e s  de v i  da as i como de cornport  a m i  en tos  eccinótni cos  que r e a l  i zan 
los tri ierribroc de l a  f a n i i l i a  res iden te .  
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En tanto forri ia product iva que abarata e l  costo de edif icación, se 
caracter iza por  su naturaleza artesanal y en algunos casos precaria; que se 
adapta tan to  e l as  posib i l idades econ i~micas de sus ocuparites como a l  t i po  
de tenericci del terrenc~ g a l as  ca rac te r í s t i cas  geológicas del 
asentamiento. 

La autoconstrucción rio depende rii es ta  riecesariamente su je ta  a l a  
propiedad privada del terreno en que se asienta, puede t r a t a r s e  por  tan to  
de uri t i po  de inversión de riesgo calculado que se rea l izará  en función 
de l a s  espectat ivas de rnovi l idad res idencia l  de sus ocupantes. 

La autc~construcciC;ri se carac ter iza  tambikn  por  l a  u t i l i zac ión  de 
tecnologías elerrrentales, trs j a  irivet-sibri de capital ,  ausericia de d i rección 
técnica,ricirnero de cuartos y fürrrla espacial  que l e  da l a  sobr-eviviericia y 
sobre tüüü pü r  su capacidsd de cr-ecirriierito espor~tbneo con l a  perrt i c ipac ibn 
ac t iva  del p rop ie tar io  en l a  producción de l a  vivienda, que se rea l iza  por  
etapas tia jcl una p lar i i f  icac i t in  aparentemerite i níprovisada. 

M&s que e l  costo l o  que expl ica l a  r e l a t i v a  impor tanc ia  de l a  
autocotistr-uccióri como mecanismo de acceso a l a  vivienda es su 
versat i l idad . Perrni t e  produci r  l a  vivienda en condiciones de cuidadoso 
r iesgo calculado, apelando a tecnologías apropiadas de f á c i l  acceso y a 
mater ia les  de ba jo  costo, en una progración que considera l o s  recursos 
ecoriómicos disponibles par  l a  fa r i i i l i a  en cada momento y que aprovecha 
1 os recursos no convencionales de 1 as f ami  1 i as como son la solidaridad, 
la cooperación y el intercambio recíproco, tan to  al i n t e r i o r  de l a  
extensa red de que fo rma par te  como fuera de e l la .  

La autocoristruccióri seria, en es ta  perspectiva, uri procedimiento 
re la t ivamente  e f icaz  para reso lver  l os  prciblernas de vivienda en las  
ecoriomias f ami  1 i ares urbanas de Cochabamba. 

Eficaz,, porque de alguno rriariera corresponde a l o s  requer imiento 
planteados por  l a  lógica product iva y reproduct iva de dichas fami l ias ,  y 
sólo re la t ivamente  porque a l  sa t i s face r  l a s  necesidades m&s  urgentes e 
inmediatas i tnpide l a  sa t i s facc ión  de o t ras  no menos irriportantes. 

La a u t o ~ o n s t r u c c i ó n  da albergue cob i jo  y protección, pero en 
condiciones de f iacinamiento insalubridad, precariedad, vulnerabil idad, etc. 
(Rivera 1987). 

La vivienda en economías informales de Cochabamba



o) La aotooonstruuoion no es un producto inmediato. 

forma de acceso a la vivienda (%) 

compra 30.4 
-------------e----------- 

aserit .indiv . 34.8 

asent .colect . -- 
--------e---------------- 

tierencia 1'3.6 

cesión Mur~icip. 1 5.2 
......................... 

La población estudiada presentó cuat ro  fo rmas notables de 
adquisición de terrenos urbanos, cada una de e l  l as  t iene connotaciones 
di ferentes, por  e jemplo  : e l  asentamiento ind iv idua l  i l u s t r a  un fenómeno 
t ip ico en la t inoamér ica  de ocupación i lega l  del suelo urbano, fenómeno 
poco estudiado en Cochabamba. 

La compra d i rec ta  ir idica e l  nexo de l a  población pobre con e l  mercado 
especulat ivo que es e l  rasgo de l a  urbanización cap i ta l i s ta .  La herencia 
r e m i t e  a prác t icas  cult-lurales de traspaso de l a  propiedad s i n  que medie l a  
re lac ión  monetaria; y l a  cesión municipal,  ind ica  l a  in tervencibn del Estado 
en 1s cuect-ión de l a  t i e r r a  urbana. 

Estas cuat ro  i ü r m a s  soti componentes carac ter ís t icos  de l a  
i~ rba t~ i zac i r j r i  be sotirevivericia, e i r idican d i s t i n t a s  modalidades de 
resoluc ión de l a  propiedad del cuelo. 
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Exarninemoc ahora rasgos más puntuales de l a  vivienda in formal :  e l  
s iguiente grh f ico  rriuestra l as  disparidades en e l  año de adquis ic ión de los  
terrenos. 

cuadro 17 

Solo en l o s  casos de cesión munic ipal  (24 de Enero) lo  ocupación se 
produjo ent re  l o s  años 1980 y 198 1 y como se t r a t ó  de autoconstrucci6n 

ano de adquisicion 

dir igida, 1 as edi f icaciones se i n i c ia ron  un año después. 

! 

1-35 

.... 

1-37; 

. . . . .  .................................................... ................ ....... 

y 1,965 - 

1955 -. 

1 '345 - ................................................................................................................................ 
1940 0 

1 4 7 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5  
0 3 6 9 2 5 8 1  4 7 0 3 6 9 2 5 8  

3: 

Comparando el afio de adquisicibr i  con e l  ano de i n i c i o  de l a  
,,L.,i,,,,,;:., A, ,l.,,.-,., m . , ,  F.,, 1 ,  ,,,.,,.-.l ,,,a 

Luirati ULLIUII, DG UUDGI va ~ U G  pul IU ~ G I I G I  a i  pasari ent re  dos y cuat ro  años 
desde que se ha ocupado e l  terrenu zun tio"uitszíun2s Inipru~; isadas; esto 
ind ica  que l a  nutücorictr1-~cción no es uri proceso inmedia to  ya que l a s  
f a m i l i a s  requieren de algunos años de ahorro para i n v e r t i r  en l a  
edi f icación.  
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E1 siguiente cuadro muestra l a  supe r f i c i e  de l o s  te r renos :  

cuadro 18 

superficie de los terrenos informales 

Lütiiil se ijhsei-va, más del 5 0  % de l a  poblac ión posee te r renos  
i n f e r i o r e s  a 2 0 0  rr i ts2, desde ya can t idad  aprec iab le  comparando l a  
s i t u a c i ó n  hab i tac iona l  de l o s  sec to res  populares de o t r a s  cap i t a l es  de 
la t inoamer ica ,  en l a s  cuales l a s  so luc iones habi  t ac i ona les  se producen en 
t e r renos  meriores a 6 0  m t s 2 .  

E l  r e s t a n t e  50 W posee extens iones super io res  has ta  de 2.000 mts2 ,  l o  
cua l  expresa o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  u rban izac ión  de Cochabamba y es l a  
escasa p res ión  sobre l a  t i e r r a  ya que e x i s t e n  pos ib i l i dades  de expansión de 
l a  mancha urbana. 

Wo es pi ies a t r ibut -u  de l o s  i n f o r m a l e s  l a  reducc ión  espacia l  en s u  
proceso de ocupación de l a  ciudad. Hab i tua lmente  l a  idea  de pobreza 
i r i f o rma l  va asociada cori l a  reducc ibn  hab i tac iona l .  Es te  enuriciado es 
ev idente en cuan to  a l a  ed i f i cac ión ,  más  no en e l  tawiaiio de l o s  te r renos .  

La vivienda en economías informales de Cochabamba



cantidad de dinero invertido 
en la antoconstrucciiin (nss $1 

La can t idad  de diriei-it i i - iver t ido en l a  cor i s t rucc ión  de l a s  v iv iendas  
a lcanza eri l a  c i f r a  extrerr ia supe r i o r  1 i l s  us.$ 4.500 dó l  ar-es,pero e l  y r uesu  
de l a  i n fo rmac ib r i  se cüncer l t ra  eri 10s i i i t e r v a l o s  tnericrres a l o s  us.$ 1.500. 

Ekt- : Ft-ori~ : (1) To: (c )  Count : Percent : 

Es te  ya es  uri iriilicadcrt- r i iás o b j e t i v o  acerca de que 
indeper id ie t l ter r~er~te de l a  can t idad  de t e r reno  ocupado, 1 a i r ivers i t i r i  en 
v iv ienda  e s t b  p o r  deba jo  d e  l o s  ac tua les  estándares de e d i f i c a c i ó n  de 
v iv iendas  t i 6 ~ i e ü ~  (ur;.$ 2.000) seglin da tos  o f i c i a l e s  de l  M i n i s t e r i o  de 
A s u r i t r ~ i  Urbanos ( 1088). 

1 

2 

300 

E,CiCi 

LO0 

30ii 

8 

1 1  

13 

18 
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cuadro 20 

N b e r o  de ambientes actuales 

Arios despues de ed i f i cadas  l a s  vivieridas, e l  76 W de l a s  f a m i l i a s  
dispone has ta  c i i a t r o  ari i t i ieri tes autocur is t ru idüs,  e s t e  es  uri i nd i cado r  n ias 
c l a r o  de o t r o  de l o s  rasgos  de l a  u rban izac ihn  de sobrev iver ic ia  cotnci es l a  
vivienda básica , ya que de 10s cua t ro  ambientes,  generalr i iente dos 
cor is t i  tuyen  tiafio y i x c i n a ,  aunque l a  p resenc ia  de es tos  dos u1 t i m o s  no es 
l a  tendencia r i iüs constante.  

El 62 W de e s t a s  v iv ier idas no cuer l ta cori p lar ios aprotiados p o r  l a  
Municipal idad, sierido k s t e  citrci i t id icador  de l a  e x i s t e n c i a  de l o s  feritiwierios 
de las ciudades l ega l  e i l eqa l ,  t a n  t í p i c a s  eti 1at inoamSr ica (Hardoy 1985). 

cuadro 21 

No. de cambios de casa antes de ser propietarios 

Los carrihicis de v iv ienda  an tes  de s e r  p r o p i e t a r i o s  i nd i can  o t r o  
aspecto t í p i c o  de l a  u rban izac ión  cap i ta l i s t -a  como es  e l  i nqu i l i na to .  La  
pob lsc ibn  es tud iada  señala en d i f e r e n t e s  po rcen ta jes  haberse cambiado de 
morada has ta  s e i s  veces, l o s  po rcen ta jes  de meno r  no de cambios  i nd i can  
e l  fentimeno de l a  nic iv i l idad in t ra -u rbana p o r  s i  t uac iun  de i t iqu i l i t ia tú ,  
cuest i8r i  s r i lamente est-udiaija en La Paz pcir 10s invect igadc i res geógrafos 
Holandeses Liridert y Vet-korsri 5 1982). 
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CAP 5 

EL HABITAT POPULAR EXPRESA UNA CONTRADICCION 
ENTRE LA TENDENCIA AL ASCENSO SOCIO-ECONOMICO 
Y LA PCiBREZA 

a) La sabidurla popular en autoconstrucción es un producto 
cultural y tiene tres componentes : el saber tradicional , 
el saber elaborado y el saber orgánico * 

Luarido def  inirricis q!re eri l a  urt iar i izacic~r i  de sot i rev iver ic ia  l a  pr-esenc:ia 
campesina es s l tar r ier i te  riotciria, rio scilci en l i i s  mercados y f e r i a s  de 
abastecirr i ientci  a l i r r iet i tar io,  cirici en l a  v iv ienda  de l a  p e r i f e r i e  de l a  
ciudad, aludit-nos a que l a  forrría de l a s  vi1u'ieridüs pcipulares, seari es tas  de 
asalar iados o de irif cirrr~ales, rr iarit iene cciri algurias r r ~ o d i f  icacic ines e l  
p a t r ó n  t rad ic io r ia l  de const rucc ic in  carripesiria. 

La v iv ienda  popu la r  en Crichatiarriba es cas i  s i empre  de 
autciccir istruccióri y s i  f i i rrr ia nei puede expresar  o t r a  cosa que uria 
cornbi tiacicin de l a  iderit- idad pc ip i~ la r -p~ t i t -eza  urtiaria con l a  exper ienc ia  
carf ipesina t rad ic io r ia l  de c i i nc t ru i r .  

Siernpre se ha d icho  que a l  pueti lo l e  sobra uri f i r i n  i r i s t i n t o  de 
coriservac:idri que l a  r ia tura leza rici pcidía negarle.  A é s t e  f i n o  i r i s t i r i t o  l o s  
académicos l e  herfios l larr iado estrategia de vida que es  una noc ión  de 
r a í z  m i l i t a r  que a lude a l  a r t e  de d i r i g i r  t i i c t i ca r r ien te  uria ba ta l la .  La 
e s t r a t e g i a  de v ida  popu la r  es pcir t a r i t ü  el arte de s o b r e v i v i r  en uri med io  
adverso como es l a  c iudad. 

Po r  el lci es  que t a n t o  l a  ecoriorriia i r i f o r m a l  corno l a  v iv ienda  
aut i icor is t r i~r ida soti p roduc tos  cu l t u ra l es .  Lo priueba e l  hecho de que en l o s  
casos estudiados, es  rnuu exter id ido e l  uso de l  adcitie y e l  techo de 

(*) Estas nociones fneron extraídas del libro : Una pedagogía 
popuiar para la educación intercuitaral bilingue, de Jorge 
Rivera Pizarro. Proyecto EBI-híEC-CTC Ed. ABYA YALA 
Quito 1987 
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calamina; e l  p r imero  uri insurito t rad ic iona l  y e l  segundo un producto 
tecnológico adaptado práct icamente en todas las  regiones rura les  y 
urbanas de\ pbis. 

E l  p iso  de t i e r r a  es casi  una constant-e en l a  vivienda in formal ,  l o  
propio ocurre con l a  a!isericia de espacios destinados U cocina y baño en l o s  
t ipos  de vivienda de uno, dos o t r e s  ambientes. 

La cant idad de ambientes no mod i f i ca  e l  pa t rón t rad ic iona l  
construct ivo, ni e l  nuriiero de miembros de l a  f a m i l i a  obl iga a l a  
ed i f i cac ibn  de rnác ar~ ib ien tes  que no sean dorrni t o r i o s  o lugares de t rabajo.  
No ex i s te  en fo rma percept ib le l a  noción de l iv ing-comedor u o t ros  de 
caracter  más occidental.  

La vivienda de una p lanta,  e l  uso del adobe, e l  techo de calarnina, e l  
p iso de t i e r r a  y l a s  ventanas reducidas carac ter izan e l  saber t rad ic iona l  
del sec tor  popular que se expresa en l a  autoconstruccibn. 

2.- La sabiduría populur es un conociriiiertto elaborado 

A pesar de1 rasgo anter ior ,  rio puede carac ter izarse  Únicamente como 
campesina l a  vivienda de l o s  sectores populares. Las fo rmas de vida 
urbana impulsadas vigorosamente por  l as  act iv idades informales,  permi ten  
señalar l a  ex is tenc ia  de una riiieva forrna de cultura urbana d i fe rente  a l a  
que d iscute Caste l ls  ( 1  976) como un producto de l o s  procesos urbanos en 
sociedades desarrolladas. 

La nueva cu l tu ra  urbana como l o  ha señalado acertadamente Matos Mar 
(1985) muestra e l  proceso de f o r j a  de una ident idad como e l  nuevo r o s t r o  
urbano que recu l  t a  a p a r t i r  de l a  fusiór i  de l o  andino con l a s  nuevas fo r fnas  
de vida urbana ba jo  e l  capi t a l i smo  dependiente. Este m ismo proceso que se 
impone con fuerza en Liwia también está presente en nuestra ciudades 
aunque en una escal a reducida. 
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As í  como l a  v ida  co t i d i ana  de l o s  rn igrar i tes y na t i vos ,  de l o s  f o r m a l e s  
e in fo r rna les  transcurr-e adaptando f o r m a s  de ex i s tenc ia  a l  r i t m o  que 
impone e l  c r e c i m i e n t o  urbano y que se expresa no só lo  en e l  t r a b a j o  ; en e l  
comerc io  b u l l i c i o s o  de l o s  arribulantes, en l a s  f e r i a s  campesinas en med io  
de l a  ciudad; en l a s  f i e s t a s  t rad ic io r ia les  re l ig iosas ,e tc .  t amb ién  l a  
adaptacibr i  cul!ural t r ad i c i o r i a l  cori l a s  f o r m a s  m á s  rnodernas de res idenc ia  
se expresa en l a  corist-r-ucciüri de l a s  casas y l a s  m e j o r a s  i n t e r n a s  q u e  se  
r e a l  izan. 

A e s t a  fus iü r i  de l  saher  t r a d i c i o n a l  con a lgunos rasgos  de modern idad 
he l l amado  el saber elaborado , y es elaborado porque ex ige  de p a r t e  de 
l o s  pobladores todo  un  p roceso  m e n t a l  de adaptac ión y creac iór i  de f o r m a s  
espacia les con  resu l t ados  que no s iernpre es tán  de acuerdo a l a s  
pos i  b i l i dades  ecor iómicas f a m i l  iares;  es dec i r ,  no hay corre1 ac ión  e r i t re  l a  
imaginac i t i r i  popu la r  y l o s  logros  rea l r i ie r i te  obter i idos. 

El i n t e r i o r  de l a s  { i iv iendas populares expresa esa f u s i ó n  en forrr ia 
con t rad i c to r i a ,  ya que e l  n a t u r a l  deseo de asceriso s o c i a l  de l a  pob lac ibn  de 
o r igen  quechua, p resen ta  eri sus  moradas e l  e s t i l o  popu la r  que combina l o  
campesino con l o s  rasgos  de modern idad y tecno log ía  que sus  ingresos  l o  
pe rm i ten .  

Así, e l  80 % de l a s  v iv iendas  estud iadas posee revoque de yeso en l a s  
paredes aunque carecer1 de c i e l o raso  y l o s  piscis sori de ti e r r a  apisonada en 
t a n t o  que un 38 % de l a s  v iv ier idas poseen arribiet-ites con paredes pintadas, 
e s t o  expresa l o s  l í m i t e s  64: l a  asp i rac ión  de r e a l i z a r  me jo ras .  Po r  l o  
qeneral  e x i s t e  uri so l o  f oco  p o r  arnbiet i te y reduc ido  rie de torriacorr-ientes. 

E l  saber- elaborado eri l a  au tocons t rucc ión  es todav ía  un  p roduc to  
h íb r i do  eri esa bi isqueda c o l e c t i v a  de l a  i den t i dad  de l  i r i fo r rna l  en e l  med io  
urbano. 
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3.- La sabiduría popular es uri saber orqsnico 

E l  saber orgbnico fort-ria pa r te  de l o s  procesos de fo rmac ión de 
ident idades co lec t ivas  y es e l  producto de l a  elaboracibn c r í t i c a  que l o s  
hombres t ienen de su  propia v i s ión  del mundo (Mart ir i ic en Rivera 1987:68). 

La autocoristrucciór i  independienterrlerite del no de ambientes, es po r  
l o  general e l  resu l tado de uria p rác t i ca  co lec t iva  de auto-ayuda f a m i l i a r  y 
ex t ra- fami l ia r .  Y como estos procesos son autónomos y regidos por  l a s  
necesidades de sobrevienci a, carecen de planos munic ipales y sólo 
disponen del asesorarniento técnico que emerge de l a s  propias bases. 

En ese sent ido l a  autoconstrucciür i  es expresión de un conocimiento 
co lec t ivo  de edif icación, que se adapta y moldea de acuerdo a l o s  ingresos 
fam i l i a res  y a l a s  necesidades de uso de sus ocupantes, pero que mantiene 
e l  patrón colectivo popular de mimetizarse en e l  conjunto, hecho que 
d i fe renc ia  del conocimiento y sent ido burgués de ed i f  iceir buscando e l  
impacto  v isual  y l a  expresión de l o s  ingresos a l  tos. 

E l  85 W de l a s  viviendas estudiadas fueron construídas mediante e l  
s is tema de ayude recíproca con intervención de vecinos y fami l ia res .  El 
asesoramiento s iempre provino de l a  base especialmente en l o s  casos de 
ed i f i cac ión  en terrenos con fue r te  pendiente y en es tos  casos 10 población 
requ i r ió  l o s  ser-vicios de expertos dinarni te ros  para n i ve la r  l o s  terrenos, y 
estos técnicos no erari o t r a  cosa que experimentados ex-mineros 
res identes en l a s  vecindades. 

Lo propio ocur r ió  con l a  construcción de c im ien tos  en terrenos con 
fue r te  pendierite,tares para l a  cual se requ i r ió  del asesoramiento técnico 
de los  vecinos o r i g i r ~ a r i o s  de La Paz y por  ello, con uria vasta experiencia 
de edif icacitrn en laderas cori f ue r te  pendiente. 
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b) Hay una estrecha correlación entre actividades informales 
y deterioro de las condiciones de vida 

La forma predominante del hab i ta t  popular es l a  vivienda 
auto-construída en bar r ios  desprovistos de serv ic ios  básicos que 
presentan pocas coridiciones de habi tab i l idad y saneamiento ambiental, 
fenórrierio que cor i t rasta notablemente cori e l  d inamismo de l a s  act iv idades 
ecoriómicas de pequeña escala. 

Como sefialé 1 as viviendas auto-construídas estan edi f icadas en adobe 
combinado cori ladri l lo. ,  l o s  techos son de calamina y los' p isos  de t i e r r a  
apisonada en l a s  habitaciones más pobremente construidas. La s i  tuación 
que describo cont ras ta  cori l a  real idad de los  asentamientos populares de 
o t ras  ciudades lat inas,  en l o s  cuales e l  rasgo dominante const i tuye l o  que - 
se conoce como "precariedad habitacional", es to  es, habitaciones 
construidas con mate r ia les  de deshecho (lona, cartóri, tablas, tela, etc.). 

- 
En Bo l i v ia  es rnuy ocasional l a  apar ic ihn de asentamientos precarios, 

- éstos se han producido como consecuencia de desastres natura les 
(inuridaciones} y rec ientemente con e l  despido de mineros  de COMIBOL, 

- conocidos como "re local izados'  (agosto de 1985) y que se hal lan 
repart idos en casi  todas 1 as ciudades provocando ser ios  con f l i c tos  a 1 as 

- estructuras urbanos tar i tu  para br indar les t raba jo  como v i  v i  enda. 

Las carac ter ís t icas  in ternas de nuestras viviendas son tan  
hererogérieas como l o  es l a  economía de sus moradores. Ex is te  un 
acentuado proceso de d i ferenciac ión socia l  en e l  seno de l o s  pobladores 
urbanos como f r u t o  de l a  potencia l idad de l a s  act iv idades de pequeña 
escala. Las viviendas expresan ta les  d i fe renc ias  sociales, pero sobre todo 
expresar1 mbs o rnenos n í t idamente  (más que l a  pobreza de los  pobladores), 
su estrategia de res idencia de f in i t i va  en a l  ciudad o sus teridencias 
migrator ias.  

La percepción ambienta l  de l o s  pobladores urbanos de Cochabamba 
esta asociada a fac tores  sociales, económicos, cu l tu ra les  e h i s tó r i cos  
carac ter is t i cos  de l a s  zorias de or igen de l a  población migrante. Esto 
s ign i f i ca  que grari par te  de l a  poblacibn carece de conocimientos sobre sus 
derechos de ciudadanía para mov i l i zarse  en demanda de mejores  n iveles de 
cal idad de vida en l a  ciudad. 
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E l  d e l i r i o  laboral  que es e l  rasgo c lave de l a  sobrevivencia popular 
determina que l a s  ci iest iones de t raba jo  sean el objetivo central de las  
reivir tdicaciones del rncivimientú popular, dejando de lado o ignorando las  
rriovil izaciories co lec t ivas  por  uria m e j o r  atención es ta ta l  sobre l os  
problemas urbanos. 

Arribos f a c t o r e s  l a  percepcibri anibierital c laramente campesina y e l  
de l i r i o  laboral  t íp ico de una región que no o f rece posib i l idades de t r a b s j o  
rnasivo, const i tuyen 18 base de l o  que l l a m o  l o  urbanización de 
sobrevivencia, en l a  cual es más importante desar ro l la r  act iv idades 
económicas que nlovi l i z s r s e  en torno o1 rf iejorarri iento urbano. 

E l  hacinamiento, l a  promiscuidad, l a  precariedad habi tac ional  en 
bar r ios  desprovistos de los  elementales serv ic ios  basicos, rodeados de 
depósitos de basura cuyos desechos orgánicos e inorganicos nocivos son 
a l tamente per jud ic ia les  a l a  salud por  l os  e fec tos  infecciosos, malos  
olores, plagas de insec tos  y moscas, etc. S in  embargo de todo ello, no se 
conocen en Cochabarnba r e i  v i  ndi caci  ones soc ia l  es masivos, s ino escasos y 
muy l i r n i  tados in ten tos  de c ie r tos  bar r ios  que cuentan con asesaria técnica 
de algunos cent ros  de ir ivestigacióri, tarribién bastante l i r n i  tados por  
c ie r to *  

c) El habitat popular deteriorado es una tendencia que los 
pobladores no pueden alterar por sí mismos. 

Las viviendas estudiadas fuerori c las i f i cadas en t r e s  t ipos:  1) 
víviendas-habi t s c i h  de uri sb lo ambiente; 2) viviendas básicas de dos 
ambient-es; 3) viviendas crecedoras de t r e s  y más ambientes. 

* Una característica particdar de la urbanización en  Cochabamba, 
es referida a la inexistencia de tomas de tierras u ocupaciones 
ilegales del suelo urbano que revistan un carácter conflictivo o 
al menos notorio. La Última ocupación ilegal colectiva de que 
s e  tiene memoria data de 1979 evento en  el  cual 600 familias 
ocuparon la ladera del cerro San Pedro a1 este de la ciudad, en 
un movimiento que fue des@stado or el gobierno local en 
un año de represión y negociación 7 Rivera 1986). 
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tipo 1 
vivienda habitacinn 

diagrama de uso 

A .  Area  d o m é s t i c a :  - L a v a r  
- P l a n c h a r  
- C o c i n a r  

B .  Area de  Dorni i  r 
C .  A res  de  e s t a r  fa i i i i  l i ~ r  
D .  Area de  r e c e p c i ó n  d e  v i s i t a s  
E .  A r ca  p a r a  a l o j d d o ~  
F .  Area  de t r a b a j o  ( ~ e n t  i d o  e c o n . )  
G .  A rea  de h i g i e n e  p e r s o n a l  mayores  
H .  A rea  de h i g i e n e  p e r s o n a l  n i ñ o s  
I . A rea  de coriier 
J .  A rea  de e s t u d i o  
Y,. Area  de  niayor per i i i anenc ia  de l a  m u j e r  
L .  A rea  de i n q u i l i n a t o s  
M. A rea  de  d e p ó s i t o s  (cachiv ; ic t ies)  
N .  A rea  de depCs i  t o  ( c o n  s e n t i d o  eco. )  
O .  A rea  de an  i n i a l es  nienores 
P .  A rea  de s ln iacenai i i iento de agua.  
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tipo 3 
vivienda crecedora 
en terreno pendiente 

diagrama de uso 

A. Area domés t i ca :  - L a v ~ r  
- P lancha r  
- Coc ina r  

B .  Area de Dorm i r  
C .  Area de e s t a r  f a m i l i a r  
D. Area de r e c e p c i ó n  de v i  s i t a s  
E .  Area p a r a  a l o j a d o s  
F .  Area de t r a b a j o  ( S e n t i d o  econ. )  
G. Area de h i g i e n e  p e r s o n a l  mayores 
H .  Area de h i g i e n e  pe rsona l  n i ñ o s  
i . Area de comer 
J .  Area de e s t u d i o  
Y\ .  Area de inayor perinanencia de l a  mujer- 
L. Area de i n q u  i l i na t o s  
M.  Area de depós i to. ( cach i vaches )  
N .  Area de depós i t o  (con sen t i d o  eco.  ) 
O .  Area de anima l e s  i i ienores 
P .  Area de J l rnacen~ i i i i en to  de agua. 
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Las carac ter ís t icas  comunes de estos t r e s  t i pos  de vivienda ya fueron 
mencionadas; exariiiriaré ahora los  rasgos ex ter io res  e i n te r io res  como 
expresiones culturales de la identidad informal. 

Ha resul tado psr t i cu larmente  d i f í c i l  carac ter izar  s i  l a s  viviendas 
estudiadas erari de t i p o  rura l ,  o b ien cori rasgos urbarios, o una s imbios is  d ~ ,  
arribas. Lo c i e r t o  es que l a  vivierida popular i r i forrf ial  no t ier ie !!r! c ~ r ~ r : ? e r  
def ir i ido eri s i l  sspect-ci ext-erior. 

Eri general SE encoritrb que las  vivieridas eran indef in idas  y por  e l l o  se 
pueden carac ter i  za r  como semi -urbanas, ya que independientemente de 1 ús 
materiales u t i l i zados  (adobe, ladri l lo,calamina) su rasgo ex te r io r  prescrita 
una f usióri de c r i t e r i o s  cor is t ruct ivos rura les  y urbarios. 

Justamente es ta  ausencia de rasgos específ i cos  es considerada como 
par te  del proceso de corist i  tuc ibn  de l a  ideri t idad co lec t iva  ir i forrnal, es 
decir, cúmo par te  de la nueva cultura urbana. 

En re lac ión  a1 entorno de l a s  viviendas, exceptuando unos pocos casos 
l a s  edi f icaciones muestran c i e r t a  un i fo rmidad construct iva,  ninguna 
vivienda in ten ta  sobresa l i r  en e l  corijurito, rnás parece como señalé antes, 
que es rnás fue r te  e l  sent ido de pasar desapercibidos. 

Ue todas msrieras, l a s  viviendas a pesar de es ta r  edi f icadas con adobe 
de l a  m isma t i e r r a  de l a  ladera (caso A l t o  Cochabamba y e l  Sol t e r i  to) en 
conjunto expresar1 uria d i fe renc ia  notable con e l  entorno, su imagen 
ex te r io r  señala que l a  ausencia del a rqu i tec to  como manos de l a  ciudad, ha 
sido reemplazada por  l a  espacialidad de la sobrevivencia cuya 
s imbologia urbana es todavía uri m i s t e r i o  para riosotros l os  académicos. 

Existen pues simbolos urbanos que expresari procesos wi&s profundos 
y complejos de vida popular. Así como l a  turnba de lenir i  en Moscú expresa 
e l  internacional isrno pro letar io;  o l os  rascacie los y Bancos en Nueva York 
expresan e l  capi tal isrr io rnul t inacional  (Harvey 197g), l os  símbolos 
populares tar i to del eritorrio corno de las  propias viviendas todavía 
const i tuyeri  rasgos que hay que desc i f ra r .  
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La uriifcirmidad de las  edif icaciones, l a  coloración del m ismo terreno 
convert ido en casas, expresan por  su desorden y escasa s ime t r ía  l a  
ident idad in fo rma l  en f orrnacititn. . 

Larentes de f orestacióri, l a s  viviendas de adobe conf iguran un 
panorama abigarrado como iridic:ador v i s i  b le  de l a s  s i tuaciones de 
emergencia en 18s que fuerori coristruídúc. 

A d i fe renc ia  de l a s  vivieridas campesinas que no son mas que una 
prolc~ngacióri de su entorno, l a s  viviendas populares expresan un cambio 
justamente por  su desorden e improvisación. Este fenómeno no es o t ra  
cosa que uri resul tado del f i n o  i r i s t i n to  de sobrevivencia. 

Siempre se ha dicho que e l  tarriafiü y l a  fo rma de l a s  viviendas expresa 
e l  sent ido como se ubican l o s  indivíduos en l a  sociedad (Carafa 1979); así 
conlo 1 os rascaci  e l  os norteawiericarios expresan e l  poderío de l a s  
relaciones socia les cap i ta l i s tas ,  l a s  viviendas de una p lanta del poblador 
urbano expresan su res is tenc ia  ante l a  c r i s i s  urbana. 

Así  l a  forrria ex te r io r  corict i tuye unii de l o s  elerrientos de l a  
siwiboloyía urbana popular, que pese a su aparente carac ter  subjet ivo,  
i l u s t r a  l a  presencia 1aterit.e de re1 aciories socia les rn6s profundas, esto es, 
de l a  urbanizacióri de sobrevivencia. 

E l  estudio de l a  cimbología urbana pe rm i te  conf igurar  de m e j o r  
rnanera l a s  ident idades co lec t ivas  en formaci6n que derivan de una 
econorrlía urbana de cap i ta l i smo bloqueado y dependiente. Los indicadores 
son m i s  cer teros  po r  su visibi ldad, que l o s  indicadores convencionales de 
l a s  categorías económicas y sociales. 

Hay pues un esfuerzo por  i den t i f i cac i6n  de l o s  in formales  respecto a 
l a  vivienda. A d i fe renc io  de l o s  sectores medios y solventes cuya vivienda 
expresa su capacidad ecuiibrr~ica, l a s  iil v i  endas püpül ares son modestas, 
pero siempre cúri uri esfuerzo de iden t i f i cac ión  colect ivo, es decir, que 
guardando l a s  proporcirines, son t a n  semejantes unas a o t ras  que dan l a  
irnpresiori de una inter ic ional idad de no querer sobresa l i r  en e l  conjunto 
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de l a  pobreza urbana y r i i8s parece que l o s  poblodores p o r  s u  p rop ia  
precar iedad y riec:esi dad de r e a l i z a r  acc i  ories i 1 egal es de ocupaci  óri de l  
suelo y e d i f i c a c i h n  clar idest ina, intentan pasar desapercibidos f r e n t e  a 
pos ib les  acc iones de i r i tervenc iór i  y desa lo jo  e s t a t a l  de l o s  t e r renos  
ocupados o bier i  f r e n t e  a l  cobro de impuestos.  

Est.8 tenderic ia es p a r t e  de uri ar icest ro  c u l t u r a l  endino, v igen te  
todavía, med ian te  e l  cua l  l a s  p rop ias  comunidades campesir ias ponen en 
acciór i  sus rnecanisrrios de n i ve lac ión  de l a s  desigualdades soc ia l es  por 
ingreso  que se van produciendo p o r  e l  m a y o r  nexo de algunos ind iv íduos  con 
l o s  mercados. 

En ta l e3  ci~rnur i idaddes cuando ex i  s ter i  rriiembt-os que p o r  l a  m i g r a c i ó n  
t-iari adqu i r ido  c i e r t a  so lvenc ia  ecoisütnico, 1 a contunidad l o s  nombra 
invar iablenier i t -e padr inos  de f i e c t a s  y ce lebrac ior ies a f i n  de comprome te r  
s u  par t ic ipac ih t - i  en gas tos  que a l  f i n a l  e q u i l i  brer i  l a s  condic iones 
soc io-econ6micas de l a  rr iayoría. Es te  es  e l  mecan ismo de nivelar hacia 
abajo ta t i  a r ra igado  en e l  rnirndo andino. 

Lo p rop io  parece o c u r r i r  con  l a s  v iv iendas  populares y p o r  e l l o  r e s u l t a  
e l  fenómeno de l a  mimetizacion en el conjunto como un  mecan ismo 
c u l t u r a l  de cohesión y so l i da r i dad  grupal .  Indudablemente la pobreza 
une. 

S in  embargo e s t a  tendencia t i e n e  s u  con t rad icc ión ;  e l  sen t ido  de 
comunidad es f recuer i terner i te rebasado p o r  una f u e r t e  tendencia de 
ascenso suc io-económico de l o s  pobladores. & s i  l a s  v iv iendas  en su  
aspecto e x t e r i o r  son semeiar i tes,  pero i n te rnamen te  son  a l  tarner i te 
t-teterogéneas debido a l a  irttt-oducciót-i de i - i ie joras corrio e l  reboque de 
paredes., l a  ex i s tenc ia  de e l e c t r c ~ d o r r ~ é s t i c c ~ s  en t re  1 os que sobresale l a  T.V. 
que cas i  no f a l t a  en l o s  t-ic~qares y o t r o s  e lementos  de amob la je .  

El i n t e r i o r  de l o s  ambien tes  expresa j us tamen te  e s t a  cont rad icc ión,  
t o n t o  en l a s  v iv iendas-hab i tac i t i n  corno en l a s  de m á s  ambien tes  en l e s  que 
e x i s t e  un c r i  t e r i o  de decorac ión de i n t e r i o r e s  bas tan te  de f i n i do  corrio en e l  
caso de l a s  v iv iendas  de sec to res  de a l t o s  ingresos.  

Cuando l o s  ingresos  f a m i l i a r e s  l o  permi ten ,  l a s  ampl iac iones  que se  
r e a l i z a n  s i empre  van hac ia  l a  ob tenc ión  de durrni  t o r i o s  y t a l l e res ,  más q ü e  
hac ia  l a  i n s t a l a c i ó n  de bañcis y cocit-ia. 
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i 
Un estudio mhs deta l lado de los  indicadores no-convencionales 

> p e r m i t i r í a  carac ter izar  e l  f enórrienú cor i t rad ic tor io  de las  tendencias de t ascenso soci  o-ecoribmi cn en un marco de pobreza generalizada. 

S in  embargo, esta contradicc ión se resuelve por  e l  mayor  peso 
numérico de l a  población in fo rma l  pobre. El n ive l  de ingresos no es tá  en 
proporción a l a s  necesidades de mejoramiento  de l a  cal idad del habi tat ;  y 
por  el lo,  e l  estado de l o s  ambientes i n te r io res  así como presentan una 
fuer te  tendencia a l  ascenso socio-económico, también presentan una 
fuerte tendencia al abandono. Eri estos casos es cuando mks  presente 
están los  resul tadus del d e l i r i o  laboral.  

La ider i t i f cac i i jn  de símbolos en l a s  paredes como ar t ícu los  de 
decoración popular expresa l a  necesidad de todas l a s  personas de 
corriunicar c ie r tos  valores. Eri l o s  casos estudiados se recu r r i ó  casi  
siempre a l o s  elernent-os color idos de l o s  pos ters  y avisos comercia les 
nacionales y de f i r m a s  irnpot-tadores. 

Por reg la  gerieral, l a  decoración en paredes expresa e l  modo de vida de 
l a s  fami l ias ,  aspecto que es muy notor io  ent re  f í i rn i l ias  de c lase media y , 

a l t os  ingresos, quienes t r a t a n  de que sus paredes expresen su ideología. 

S in  ernbargo es te  c r i  t e r i o  no puede apl icarse a l a  decoración popular, 
l a  que l a  ideología de estos sectores no podría se r  cal ibrada por  l a  
ex is tencia de posters comercia les y o t ros  elementos que son u t i l i zados 
más como necesidad de colorido, que por  e l  contenido de l o s  gráf icos.  

Otro de l o s  indicadores de l a  sirnbologia urbana es e l  esfuerzo por  la  
l imp ieza y e l  orden; arribos son man i f i es tos  en l a  población estudiada, 
exceptuando casos de f a m i l i a s  en l a s  que no ex i s te  j e f e  de hogar, o que l a s  
mujeres  t raba jen fuera de l a  vivienda durante muchas horas a l  día. 
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d) La calidad ambiental de la viviende informal es baje y su 
mejoramiento no está entre las posibilidades inmediatas de 
la poblacion. Sin apoyo de entidades externas tal tendencia 
permanecera inalterada. 

A f i r i  de c u a n t i f i c a r  algurios eler i ier i tos de l a  s i r i ibo log ia  urbana en l a s  
v iv ier idas populares const ru í r i ios  un  índ ice  surna to r io  rr iediante e l  cua l  
fueror i  c a l i f i c a d a s  l a s  sesenta v iv ier idas estud iadas corno un  recu rso  
r i ie tüdülóg icü que per-mi t i  e ra  expresar  r turn i r icar i iente l a  ca l i dad  de l  med io  
arribierite f í s i c o  de l o s  t iogares. 

As í  es tab lec i r i i üs  uri cor i t  íriuo ca l  i f i c a t o r i o  para  er i t regar  una i r l a g e n  
i n d i c a t i v a  de e s t e  p rob lema : 

- + 
1 2 3 

t a j o  normal úptimo 

E l  purit-aje de cada v iv ier ida se obtuvo de acuerdo a l  s i gu ien te  
p roced im ien to  : 

1 .- Trarisitorkdad de la vivienda 1 . de emergencia y /o vivienda habitación 
2.  vivienda básica 
3. vivienda crecedora 

2 .- Hacinamiento 

J.- Promiscuidad 

1 .  no de cama5 inferior a TI? de miembros 
2. no de mierribros = a no de camas 
3. no de ambientes superios a no de miembros 

1 .  ambientes compartidos 
2 .  ambientes aislados 
3. ambientes separados por sexo 

4.- Privacidad respi1:to a l  vecirio 1 . se oye todo de los vecinos 
L. se oye pero no molesta 
J. aislada de ruidos 

5.- Infraestructura sariitaria 1 . sin agua,sin alcantarillado,con pozo sin agua 
2 .  t t a h  precario sin agua 
3. La60 con agua i~ alcantarillado 

C.- Disposicibri final basura 1 . basi~rales, muladares próximos 
2.  basurales en descaritpados 
3. carro basurero 

7.- Calidad del patio 1.  no apto para recreación infantil 
2. de alto USO para la familia 
3. con jardín y /o huerto familiar 

E.- Existencia de .~nir i i .~les dom. 1 . tiene er~  exceso 
L. n9 limitado 
3. no !iene 
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De acuerdo a l a  esca la  a n t e r i o r  l a s  v i v i ~ r i d a s  de El Solterito 
ot i tuvieror i  un pur i ta je  de 1.41; 24 de Enero 1.39: y Alto Cochabamba 
1.45 que se pueden y r a f i c a r  de l a  s igu ie r i te  rfiariers: 

- *** t 

1 1.39 2 3 
bajo 1 .41 r~orrnal óptimo 

1.45 

El  p romed io  de l o s  t r e s  t i a r r i os  es de 1.42, p u n t a j e  con  e l  cua l  se 
expresa cuari p o r  deba jo  de l a  r iorrr ia l idad e s t á  l a  ca l i dad  ambie r i ta l  de l a  
v iv ier ida de l o s  i n f  u rma les .  E x i s t e  uri p redomin io  de l a s  v iv iendas  
habl  tac idr i  y bhs ica  l r i~eper id ier i ter r ier i  t e  de l  número  de m l e m b r o s  que 
cornporien l a s  f a m i l i a s ,  e s t o  hace que sean muy  a l t o s  l o s  n i ve les  de 
hac inamien to  y p romiscu idad .  

Cuadro 22 
N h e r o  de camas (%) 

E l  numero de camas s i empre  es i r i i e r i o r  a l  número  de m iembros  y 
como se  v i o  a l  i r i i c io ,  e l  tarnaño p romed io  de r r i iembros que componen l a  
f a m i l i a  supera l a s  7 personas; en correspondencia m&s de l  30% de l a  
poblaciór i  d ispone de uri riúrriero i n t e r i o r  de camas. 

iar : From : ( 2 )  To:  (O Courtt : Percent : 

1 1  

2 

3 

2 

3 

15 

23 

12 

'-8 
i 

3 

4 

4 

14 

7 
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Los ari ibientes cornpat-tidos por d i fe rentes  r i i iembros de l a  farr i i l ia  no 
consideran sexil n i  edad en e l  uso de l o s  mismos y es ta  es l a  tendencia míis 
gener-alizada. La ausencia de pr ivacidad no es sólo una ca rac te r í s t i ca  
in terna a l a s  viviendas sirió también respecto a l os  hogares vecinos. 

La ausericia de in f raes t ruc tu ra  sa t i i ta r ia  es l a  reg la  general y por  
tan to  los  casos de enfermedades hídr icas son numerosos,especialmente en 
l a  poblacion riienor a 2 años. 

Lü d isposic iún f i r ia l  de l a  basura en rriuladares próximos a l a s  
vecindades expresa uri problema que no puede ser resuelto por  l os  
pobladores g expresa también l a  t i i t a l  ausencia de atención estata l ,  rasgo 
muy común eti l o s  barricis populares. 

Liis pa t ios  corist i  tuyen e l  elerriet-itu cent ra l  de las  viviendas, 
pr6ct icamet i te toda l a  vida cot id iana se desarro l la  en e l l os  ya que t ienen 
un a l to  sent ido ecoriórriico riü solo porque se ocupan como espacio de 
t raba jo  y deposi ti1 de rriateriales; huerto fam i l i a r ,  cor ra l  de conejos y 
gall inero, tarnbikn e l  pa t i o  es de a l t a  u t i l i d a d  en l a  higiene, ya que las  
funciones de aseo personal de niños y mayores; e l  lavado Y secado de ropa 
l a  extensión de l a  cociria a l  patio, l a  recepcibri de v i s i t a s  y muchas veces 
l a s  comidas y o t ras  funciones d iar ias  se rea l izan restando espacio a l  área 
de recreación i n f a n t i l  y de ja rd ín  y/o huerto. Contradictor iamente a pesar 
de l a  a l to  u t i l i d a d  de los  pat ios  por  l a  m u l t i t u d  de funciones que permi ten  
estos no son aptos para l a  vida cot idiana. 

La exis tencia de at-iirr~ales pequefios ha s ido considerado corrio i in 
indicador de ba ja  puntuación por  e l  excesivo nlimero de e l l os  encontrado. Ci  
bien l o s  perros const i tuyen un elemento de seguridad f ren te  a robos, su 
elevado nún-iero en l a s  vecindades t-iace que también sean un pe l ig ro  
constante. 

En síntesis, s i  bieri esta s i  tuación de ba ja  cal idad del medio ambiente 
f í s i c i i  es un f eriometio po r  derribs conocidci, in te resa m o s t r a r  que e l  de l i r i o  
laboral  y l a  i~ rbar i i zoc ion  de cobreviv iencia son fenómenos opuestos a la 
calidad ambiental. Pese a l a  tendencia popular a l  ascenso 
socio-ecuriómico, l o s  ba jos  ingresos no pe rm i ten  que l a  cuest ión del 
rnedio arribiente pueda ser  resue l ta  o a l terada pos i t i vamente  de manera 
autbriorna por  l a  poblacióri i n fo rma l .  Ciri e l  apoyo de organizaciones 
externas es ta  tendencia riu serü superada. 
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CAP 6 71 . 
EL LISO DE LA VIVIENDA POPULAR RESPONDE EN DISTINTOS 
NIVELES A LA LUCHA POR EL ESPACIO INTERNO EN LA CUAL 
LA LOGICA DE SOBREVIVENCIA DEL CONJUNTO NIEGA LAS 
NECESIDADES INDIVIDUALES 

a) El uso compartido de ambientes en las viviendas habitación 
y viviendas básicas es expresión de la pobreza; es también 
parte de la identidad campesina y es algo natural en la 
informalidad. 

La c r i s i s  de l a  v iv ienda  eri Lúc l iübür i~bs  se expresa mbs que p o r  e l  
d é f i c i t  cuan t i  t a t i vo ,  (debido a l a  escasa poblac ibn)  en una h a b i t a t  popu la r  
de b a j a  ca l idad  y c;arerite de l  equiparnier i to adecuado. 

Eri e l  caso de l a s  v i v i e r ~ d a s  habi  t a c i t r i  e x i s t e  uria rriÉixims u t i l i z a c i ó n  
de cada po rc i ün  de l  arribierite corno serial6 e x i s t e  uria v a l o r a c i ó r ~  a l t a  de l  
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Conso es de esperar e l  ambiente único se usa en forrna rnu l t ip le  y 
combinada. Exc:eptuando los  espacios ocupados por  l a s  camas, l o s  me t ros  
cuedr-&dos res tan tes  se usan para l as  act iv idades de reproducción 

cotidianas; es to  es, l o s  espacios de cocina, despensa, lugar  de costura de 
l a  mujer,  área de t raba jo  de los  riihos, etc. El p a t i o  en tan to  es e l  área de 
mayor perrriariencia de l a  m u j e r  y l o s  riifios 

En este t i p o  de viviendas gran pa r te  de l a s  funciones domest icas de 
reproducción como l a  preparación y se rv i c io  de al imentos; el lavado de 
enseres de cocina; e l  depósito de desechos; e l  lavado y planchado de ropa; y 
e l  alrnacenamierito de agua, obl igan a l a s  arrias de casa a r e a l i z a r  intensos 
desplazamientos dentro y fuera de l a  habi tac ión  a f i n  de garant izar  un 
mín imo de orden y l i r f ip ieza en e l  hogar. 

El areá de t raba jo  dürrikstico rnul t i  p l i ca  l o s  espacios valor izando cada 
urio de el los. No ex i s te  capacidad ociosa de l o s  me t ros  cuadrados 
disponibles y es to  no expresa o t r a  cosa que una sobrecarga de t raba jo  
femenino por  l a  a l  t a  ro tac ión  de l o s  desplazamientos. 

La vida cot id iana en es tos  contextos t iene un elevado cos to  soc ia l  que 
provoca deter io ro  f í s i c o  y tensión ernociorial del ama de casa. 

De t a l  suer te  que l a  sobrevivenvia urbana t iene a l  menos dos f ren tes  
conf l i c t i vos :  uno e l  de l a  lucha cot id iana por  l o s  ingresos en e l  mercado de 
trabajo, y o t r o  e l  de l a  lucha por  e l  espacio y l a  incomodidad de los  
ambierites úriicos. 

Estos sor1 l o s  casos m8s d i f  i c i l e s  de sobrevivericia y corresponden por 
l o  general a f a m i l i a s  jóvenes aún no const i tu idas  y con h i j o s  pequenos. En 
los  casos invest igados l o s  moradores de viviendas habi tac ión no son 
exclusivamente rnigrantes rec ientemente l legados a l a  ciudad; son también 
en una a l t a  prciporci ón, nsa t ri rrsoni os j óveries o r i  gir iar ios de l a  ciudad que 
enfrentan e l  d i f i c i l  camirio de l a  corisolidacióri f a m i l i a r .  
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Son e s t o s  casos 10s rr.ii5s a fec tados  p o r  l o s  b a j o s  ingresos,  l a  f a l t a  de 
hc~ r i zc i t ~ te  l aho ra l  es tab le  y l o s  que deben e n f r e n t a r  e l  l a r g o  y penoso 
camino  de l a  autuconstrucc-ión rea l i zada  autónomameri te a med ida  que l a  
f a m i l i a  c rece  y e l  espac io se hace i r i su f i c ie r i te .  

B a j o  es tas  cor idic ior ies l a  reproducc ión  f a r n i l i a r  se hace cuesta 
arriba, l as f a m i  1 i as con t-ii j os menores  rio poseen 1 as  coridi c i  ones bás icas  
que p e r m i t e n  l a  d i v e r s i f i c a c i b n  l abo ra l  y p o r  e l l o  l a  subs i s tenc ia  d i a r i a  
depende cas i  exclusivawier i te de l  t r a b a j o  de l  j e f e  de hogar  ya que l a  joven  
esposa debe a tender  e l  cuidadci de l o s  n iños  , l a  mantención del  hogar  y l a  
búsqueda de ingresos  corriplemeri t o r i os .  

Es tas  f aw i i l i a s  t-aducidas y poco d i v e r s i f i c a d a s  ven complicado 
tamb ién  e l  uso de l  espac io p o r  l a  neces idad de resguardar  b a j o  techo l o s  
m a t e r i a l e s  de t r a b a j o  de l o s  rniet-1-lbros econórnicarriente ac t i vos .  

As  i, l a s  func iones  de t r a b a j o  i r i f  ot-mal c:orno no desa r ro l l an  labores  
en l o s  cerit.t-as de t r a b a  ~ c i  (c:orriu cicurre curi l o s  asa1 a r i  ados) requ ie ren  
ocupar pü rc i  unes de 1 as hab i tac iones  para  guardar  her ra rn i  entas, irisurrios y 
o t r o s  corriponerites de l a  a c t i v i d a d  co t id iana .  

Todas e s t a s  c i r cuns tanc ias  de l a  rept-oducción f a m i l i a r  van en 
contra de l a  bueria ca l i dad  de l  med io  arnbiet i te f í s i c o .  La neces idad de 
s o b r e v i v i r  se opone a l  m e j o r a m i e n t o  de l a  ca l i dad  de l a  v ida  y p o r  e l l o  en 
e l  ho r i zon te  popu la r  l a s  v iv iendas  habi tac ió r i  cu r i c t i  t ü p n  e; p a c " u e e ~ s o r i a  
que deben c u m p l i r  l o s  hogares jóvenes en su  proceso de consol idac ión.  

Po r  1 ri general, l a s  func iones  cowipl ement  a r i a s  como e l  aseo personal  
de l o s  rriayores, l a  recepc i i rn  de v i s i t as ,  e l  cu idado de an ima les  menores  y 
l a  necesidad de j a r d í n  ( t an  f u e r t e  en todas  l a s  f a m i l i a s  populares}  se 
r e a l i z a n  eri e l  pat io ,  aiirique e x i s t e  una f uen te  tendencia a l a  au toexc lus ión  
f a m i l i a r ,  es decir ,  e s t a s  f a m i l i a s  jbvet-les e v i t a n  eri l o  pos ib l e  l a s  v i s i t a s ,  
l a  t e r t u l i a  vec ina l  y l o s  c i i m ~ ~ r o r r i i s o s  soc ia les .  
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Iiri e f e c t o  de l a  v ida  en e s t a s f a r n i l i a s  reduc idas  y de v iv ienda  
hab i tac ión  es l a  tendencia a pasar  l a  n-tayor can t i dad  de horas  f ue ra  de l a  
vivierida, de modo que e l  concepto de hogar  t o m a  su  r e a l  sen t i do  sá lo  en e l  
atardecer,  l a  noche y l o s  f i n e s  de semaria, per íodo en que todos  l o s  m e t r o s  
cuadros dispor i i t i les vuelven a e s t a r  eri uso cons tan te .  

Convierie hacer  n o t a r  que e l  uso de l a s  v iv ier idas hab i t ac i ón  no 
corresponde a ct-i t e r i o s  carnpesir ios exclusivamente, ya que e l  
cawipesiriado de e s t a s  t-egi ories p o r  r e g l a  y er ieral  posee v iv iendas  de n iás 
de t r e s  arr ib ientes y est-á habi tuado a l o s  espacios m á s  abier tos,  de wiodo 
que e l  uso de e s t e  t i p o  de hab i t ac i ón  corresponde rnás a f a m i l i a s  
jóveries y recier i terr ler i te corif  orrnadas que e r i f ren tan  l a  c r i s i s  urbana de 
t r a b a j o  4 res idenc ia .  

El uso que hacen l a s  f a m i l i a s  i r i f o r t ~ i a l e s  de sus reduc idos  ambier i tes 
podr ía  as i t t i i l a r se  a l a  s i  t ~ i s c i ó r i  de rn i l es  de i r iqu i l i f i os  populares y de c l ase  
med ia  que t amb ien  v iver i  eri l a  c i i idad en habi  tac iones  sue l t as  y espacios 
muy  reducidos, fetiórrierio que es t amb ibn  muy  extendido en l a s  c iudades 
rf13c grandes. 

b) el uso de ambientes en las viviendas básicas es combinado 
y alterno y corresponde a familias medianamente 
consolidadas. 

Las v iv ier idas bás i cas  se comporieri has ta  de c u a t r o  ambien tes  sierido 
dos de e l l o s  do rm i to r i o ,  un  t a l l e r ,  y en algunos casos baño y cocina. Es tas  
v iv iendas  corresponden a f a m i l i a s  en proceso de ccinsol idación con  h i j o s  eri 
edad esco la r  de c i c l o  med io  y ccin rr18s pos ib i l i dades  de d i v e r s i f i c a c i ó n  
labora l  que 1 as  f a m i  1 i as  reducidas. 

Eri e s t o s  casos ya e x i s t e  ut-ta t-r-títiirna un i fu r i c iona l idad  de l o s  
arnbientes, especialrr ier i te l o s  d o r m i t o r i o s  ya no cumpler i  t a n t a s  fut-rciones 
corrio en e l  caso ar i ter i i i r ,  s i  b i en  s i r v e n  de á rea  de rec reac ión  f a m i l i a r  p o r  
l a  ex is te r i c ia  de apara tos  de t e l e v i s i ó n  o tarr ib ien de áreas coritbinadas de 
es tud io  y t r a b a j o  de l a  pob lac ián  joveri. 
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tipo 2 
vivienda básica 
en terreno plano 
con l imites  definidos 
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El c rec in i ie r i to  r iur i iér ico de l a s  fawi i l ie is cor id ic iona l a  neces idad de 
atr ip l iaciúr i  de or i i t i ier i tes p o r  autoconst rucc ión.  Es tas  v iv iendas  bás icas  
cueritan con t e r renos  rnás grandes y p o r  e l l o  es  pos ib l e  l a  creación de 
espacios de acuerdo a riecesidades de tipo reproductivo ( inc remento  en 
e l  riurnero de t-iijos); c r e a c i b  de espacios de tipo doméstico, ( l a  cond ic ión  
de wiu jer  ex ige  mayores  espacios); y c reac ión  de espacios de tipo laboral 
(e l  t a l l e r  r n u i t i p l e  es cas i  una constante).  Las  áreas rnás congest ionadas 
sor1 l a s  cocinas,, i ja que e x i s t e n  corno arr ib ientes separados en l o s  cua les  es 
n layor  l a  S I - ~ p e r p i i s i c i ó  de f uriciories. 

En es tos  c:asus l a s  ac t i v i dades  de l a  r r i i i je r  t a n t o  de producc i r jn  de 
hier ies de corisurrio irirrieldiato (a l i rner i tac iün d i a r i a )  coi-iio de t r a b a j o  de 
riiariteniriiiet-dü,, cos t~ i t - a ,  ac t i v i dades  de cori iercio, e tc .  a l a s  cua les  se  
afiade l a s  ac t i v i dades  esco la res  expresari una concepción de v iv ienda  en l a  
que t amb ién  hay que luchar por el espacio interno. 

Lucha s u i  generis.  l l e n a  de opos ic iones y de i n t e r e s e s  c o n t r a d i c t o r i o s  
de cada uno de l o s  rr i iembros, en l a  que a l  f i n a l  p r i rna  l a  neces idad de 
scibrevivencir i  de l  con jun to  f a r n i l i a r  negarido e l  desa r ro l l o  de 
i nd i  v i  dua l i  dades. 

Corno es  sabido cada persoria requ ie re  de espacios propios,  cas i  
i r i d i v idua les  en l o s  cua les  se desa r ro l l a  l a  persona l idad  y l a s  
po tenc ia l idades  c rea t i vas ;  é s t e  es e l  m á x i m o  c r i t e r i o  que r i g e  e l  d isef io de 
l a  v iv ienda  de corcepc ió r i  occ iden ta l  y burguesa. Po r  supuesto e s t á  
arnpliawierite probado que e l  desa r ro l l o  de l a  a l  t e r i d a d  eri e l  espac io  t r a e  
como corisecuencia una r i iayor po tenc ia l i dad  ecoriórnica y n i  ve1 de b i enes ta r  
gerieral de sus moradores.  

Es ta  noc ión  de v iv ier ida con arnbier i tes espec ia l i zados  e s  ausente en  l a  
informalidad popular, ya que s u  l óg i ca  de func ionar f i ientu no p e r m i t e  el 
desa r ro l l o  de l  i r i d i v idua l  i srno y 1 a p r i v a c i  dad. 

Las i n te reses  de cada edad y d e c a d a  rinoriiento de l  d ía  chocan has ta  
p roduc i r  enf rentarri ient-os que der ivan  cas i  s ier i ipre en l a  exc lus ión  o 
r e t i r a d a  de l  t iogar de a l  gurios de l o s  rr i iembros riiYs afectados, es dec i r ,  l a  
no correspor idencia el- i tre e l  tamaf io de l a  f aw i i l i a  y e l  espac io d ispon ib le  
en l a s  v iv ier idas t tbsicas provoca l a  tendencia a l  auserit iswio. 
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Por  l o  general  I r is arnbier i tes de uso compar t i do  como l o s  t a l l e res ,  
cocir ios y d o r m i t o r i o s  se ven cada vez rrios c o n f l i c t i v o s  con  l a  p resenc ia  
de e lect rodor i ies t icos,  en es tos  casos en que l a  bonanza económica 
cr iyuntura l  que p e r m i t e  e l  acceso a p roduc tos  tecno lbg icos  como rad ios,  
te1evis iónJm6quinas de coser,  mi ni-corrlponentes, etc;  paradógicamente 
es te  rnayi i r  n i v e l  socio-ecor i í imico corr ip l ica 1 a ex i  s t enc i  a f a m i l i a r  
cotidiat-ta. 

Es coiriuri a c i e r t a s  horas de l  día que eri un  só lo  srnb iente es té  
encendida l a  t e l e ,  l a  t-adiii, e s t é  en func:ionamierito l a  máquina de coser, l a  
coc ina  encendida, y cada r i i iembro de l a  f a m i l i a  e s t e  rea l i zando a lgún t i p o  
de ac t i v idad .  Es en es tas  s i t uac iones  en l a s  que p r i m a n  l o s  i n te reses  de 
l o s  ocupantes mayores  sobre e l  con jun to  . 

La con fus i i i n  que de r i va  de es tas  s i  t i i ac iones  parece no a l  t e r a r  l a  v i da  
cot id iana,  pero  i i t i  exarneri rrihs del-enido, rnostrG que la falta de espacio 
provoca cituacii:ines desesperadas, cuma al a lcuhulismu Ue 1us paciras , al 
auser i t ismo de l o s  j t ivenes que p r e f i e r e n  pasa r  l a  m a y o r  de l  t i e m p o  fue ra  
de l a  casa; e l  b a j o  r e n d i m i e n t c ~  de l o s  n iños  en edad esco la r  que deben 
r e a l i z a r  deberes en med io  de todo  e l  desbara jus te  f a m i l i a r  y o t r a s  
s i t uac iones  depres ivas de l a s  adolescentes y de l a  p rop ia  tnadre de f a m i l i a .  

Las r i ñ a s  y d i sgus tos  son f recuentes  p o r  cua lqu ie r  mot i vo ,  e l  desorden 
i n f a r i t i l  con- plica l a  p recar iedad  de 1s vida, y muchas veces l a  f a l t a  de 
espacio de uso i nd i v i dua l  provoca transtot-nos que amenazan l a  p rop ia  
ex i s tenc ia  hogareña. 

/\lo es d i f í c i l  i m a g i n a r  un  cuadro f a m i l i a r  en e l  que l o s  i n te reses  de 
l o s  mayores  pt-imen subre l o s  i n te reses  de l o s  menores  y que l a  r u t i n a  de 
e s t a s  s i t uac iones  provoque s e r i a s  a l t e rac iones  en e l  compor tam ien to  de 
cada urio de l o s  m i e m b r o s  de l a  f a m i l i a .  

E l  espac io t-esi i jericial es pues elen-lento de c o n f l i c t o  y e s t e  es un  
cornplemeri to c a r a c t e r í s t i c o  de l a  cobrev iv ienc i  a urbana. 
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cj El uso de ambientes en viviendas crecedoras 
contradictoriamente no facilita la cohesión 
familiar, ya que casi siempre el tamaiío de 
la casa no corresponde al numero de miembros. 

Las v iv iendas  crecedoras poseer1 va r i os  amb ien tes  dependiendo de l a  
cor~so l idac iü r i  farr i i  l i a r  y de l  no de rriierribros. Eri t é r m i n o s  cons t ruc t i vos ,  
corno l a s  arnpl iacior ies y arr ib ientes i r i i c i a l es  son  de au tocons t rucc ián  y p o r  
t a n t o  c i r i  asesorarr~ ier t to  técr i ico,  s u  corif orrrsación reproduce c r i t e r i o s  
curripesinos de e d i f i c a c i b t ~ .  Es dec i r ,  mant ienen  l a  tendenc ia  a que l o s  
arribierites se ha l le r i  r e p a r t i d o s  en U apoyándose en l a s  paredes l a t e r a l e s  
de l  ter reno.  

En es tos  casos es pos ib l e  observar  uria es t recha  combir iaci t in de l  
saber  t rad ic io r ia l ,  de l  saber  elaborado y de l  saber  orgár i ico en l a  
ed i f i cac ión .  

Una de l a s  cuest iur ies que r i i i s  r e s a l t a  en e s t e  t i p o  de v iv iendas  es 
quer  l a  ed i i i cac iü r i  no t-esporide a c r i t e r i o s  de uso de f i n i do  p o r  e l  i n t e r é s  de 
i r id iv idual idades,  es dec i r ,  l a  cor is t rucc i t i r i  e s t 6  r i 1 6 ~  o r ien tada  a gara r i t i za r  
l a  res ider ic ia  de l  cor i jur i to  y a l a  c reac ion  de espacios laborales,  que a 
c r i t e r i o s  c u l  t u r a l e s  que p r i v i l e g i a n  l a  rnayor  perrnonericia de l a  m u j e r  eri e l  
hogar. 

En e l  Or ien te  Ga l i v ianu  (Santa Cruz y e l  Beni),las v iv iendas  
carnpesir ias y populares urbanas se cons t ruyen  en f unc ión  de l a s  
ac t i v idades  co t i d i anas  de l a  m u j e r  (Prado 1985). Es dec i r ,  que l a  r iocián 
de hogar  es sir ior i imo de m u j e r  y é s t e  c r i t e r i o  es a jeno  a i n te reses  
labora les  y o t r o s  t a n  p rop ios  de l a s  c u l t u r a s  quechuas como nues t ro  caso. 

En t a l e s  reg iones  e l  c r i  ter-io carnpes i r~u  y urbario popu la r  rnarit ierie e l  
concepto de vivienda-mujer que se expresa eri l a  d ispos ic i i r r i  de 
ambien tes  en es t recha  re lac iór t  a l a s  ac t i v i dades  domésticas iemer i inas.  
A s í  se p r i v i l e g i a  sobre l o s  dorrri i  t o r i u c  y e l  baño, l a  cocina, e l  comedor, e l  
horrio de bart-o, e l  hue r to  f a m i l i a r ,  e l  c o r r a l  de an ima les  rnenores, l a  
lavandería,  l o s  a l e ros  para  la  pt-oteccihri de l  co l ,  l o s  morrieritos de oc io  y 
l a  recepc ibn  de v i s i  tas .  
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vivienda crecedora 
en terreno plano 
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En corisecuerii:ia la cultura de autoconstrucción de1 Or ien te  
bo l i v i anu  es. t o t a l n i e n t e  d i f e ren te  a l a  i :u l  t u r a  de l o s  v a l l e s  y e l  a l t i p lano ,  
eri l a  cual ,  no existe e l  i :oricepti i  de v iv ie r ida-mu je r  y prima más e l  de 
v iv ienda- t raba jo .  

E l  es tud io  de l  uso de l  espac io res idenc ia l  popu la r  p e r i n i t e  l a  
cori iprerisihn de f enóriierios rnás profur idos de reproducc i  Ón soc ia l  med ian te  
ind icadores  no-cor ivencionales que abren a l  conoci rn ier i to  aspec tos  de gran 
i r i ipor tanc ia ,  que no pueden s e r  s a t i s f e c h o s  con l a  u t i l i z a c i ó n  de 
ind icadores  cürivericiorialec; r e f  e r i dos  a l a  ó r b i t a  soc io-económica 
exclusivarr iente.  p 

Espacio res ide r i c i a l .  uso y furiciories en re lac ió r i  a l a  c u l t u r a  de su  
rnuradi i res corist-i tuyer i  uri abari ico p rob lemá t i co  de d i f i c i l  t r a t a m i e n t o  
porque bot-deñri l o s  1 í t i r i+es  sub je t i vos ,  peru  no rrienos importantes en l a  
ci1rriprerisihn de l a  v i da  co t id ia r ia  de l a s  f a m i l i a s  populares. 

El d e l i r i o  l abo ra l  es parte de l a  c u l t u r a  quechua y aymara, y un 
~ompor i e r i t e  esenc ia l  de l a  rii leva i den t i dad  popu la r  inforrr-ial que se  
desa r ro l l a  eri e l  rriedio urbat-lo. 

Es ta  lucha  p o r  l a  sobrev iver ic ia  que he  l lar i i i ido d e l i r i o  l abo ra l  y que 
a f e c t a  l o s  procesos rn&s pt-ofuridos de l a  reproducc ión  f a m i l i a r  general, es  
l a  que se  oporie a l  rne jo ra rn ien to  de l a  ca l i dad  de v i da  de l a s  f a r n i l i a s  
populares. 

La vivienda s a t i s f a c e  va r i as  necesidades a l a  vez, LJ l o  hace de un 
riicido d i s t i n t o  en l o s  d i ve rsos  i:oritextos h i s th r i cos ,  ecor iómicos y soc ia les .  
Es, eri cüri.;ecuencia, un producto cultural que t i ene  s i gn i f i cados  
d i f e r e n t e s  para  l o s  d i ve rsos  gt-upos soc ia les .  De a lgún modo, a t r a v é s  de 
l a  v iv ier ida se  expresar1 fot-riias i t - id iv iduales y c ü l e c t i v a s  de s e r  y de e s t a r  
en el rriundri. 

S i  l a s  concepciories de v iv ier ida son v a r i  adas, y l a s  necesidades que se 
espera que e l l a  cubra son  d i s t i n tas ,  l o s  problernas r e l a t i v o s  a l  h a b i t a t  
t i enen  especi  f i c idades  y pa r t i cu l a r i dades  sociales., c u l t u r a l e s  y 
económicas que es p rec i so  a d r n i t i r  y conocer  s i  se  qu ie re  cosdyuvar  a 
dar1 es so luc ión.  
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¿Qué s i g r i i f i ca  l a  $ii1vienda y qué papel desempeña en economías 
f a m i l i a r e s  d i v e r s i f  icadas? ¿Cuáles sor1 l o s  p rob lemas de v iv ienda  y cómo 
son perc ib idos  en e s t e  sec to r?  ¿Que t i p o  de necesidades son o buscan s e r  
sa t i s f echas  Flor l a  ir ivierida? ¿Cómo se resuellven algurios y p o r  qué rio se  
resuelver i  o t r o s  problerr ias de v iv ienda? ¿Club f a c t o r e s  pueden rnov i l  i z a r s e  
para co r i t r i bu i r  a r i ~ e j o r a r  l a  ca l i dad  de l a  v iv ienda  y de l  h a b i t a t  de l a s  
f a m i l i  as d i v e r s i f  i cadas de Cochabamba? 

Las respues tas  p resen tes  en e s t e  t r a b a j o  son s i empre  p r e l i m i n a r e s  e 
h ipo té t i cas ,  que,, aunque nos s e r v i r á n  para  o r i e n t a r  l a  acción, son 
c ie r ta r i i en te  i ricuf i c ien tes  par-a i rnpul  s a r  acc iones de po l  í t i c a  capaces de 
ter ier  un  i m p a c t o  pos i  t i v o  c:ontrolado. 

Sierido l a  f a m i l i a  l a  base sobre l a  que se as ier i tan l a s  ac t i v i dades  
in for r i ia les,  es p rec i so  p r e s t a r  a ter ic ión a sus  rasgos  c u l t u r a l e s  en l a  
r i iedida eri que es  pos ib l e  que e l  1 os p lan teen  " requer im ie r i tos  de v iv ienda"  
con c a r a c t e r í s t i c a s  t a m b i é n  espec i f  i cac .  

Se ha probado que e x i s t e  una a l t a  c o r r e l a c i b n  e n t r e  ac t i v i dades  
in fo r rna les  14 u t i l i z a c i ó n  de l a  v iv ienda, perct no se  han encontrado 
argumentos que en  Cochabamba d i fe re r i c ien  l a s  v iv iendas  de l o s  
asa la r iados  e i r ~ f  orwiales. 

Siendo e l  mercado e l  l u g a r  en e l  que se  deserivuelven l a s  ac t i v idades  
ecot iómicas d i v e r s i f i c a d a s  en un  arnp l io  espec t ro  que i nc l uye  l a  
p roducc ión  de bier ies y de serv ic ios ,  e l  cornercio,  l a  ven ta  de f ue rza  de 
t r a b a j o  y l a  m ig rac ió r i  p o r  c o r t o s  o l a rgos  per íodos hac ia  zonas y lugares  
donde se encuentren nuevas oportur i idades de producción, cornerc io  o 
emp l  eo, la vivienda tiene funciones múltiples. 

Nu es solarr iente uri l u g a r  de reproducc ión  (albergue, descanso, 
reparac ión  de l a s  f ue rzas  gastadas en e l  t r aba jo )  s i n6  t amb ién  un l uga r  de 
p roducc ió r~  ( t a l l e r  almacén, venta). 
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A su vez, s i  l a  dinbrriica rn ig ra tor ia  es fuerte, como en muchos casos 
en Cochabarriha,, l a  vivierida es perci t i ida corno un lugar de paso, t a l  vez 
uno entre rriuct-ioc ü t a l  vez  UI-lo i r lestable y rio per-marlente. 

UI-i t i po  de vivienda de estas ca rac te r i s t i cas  solaniente puede 
const ru i rse  rnediante pt-ocesawiieritos de f l ex ib i l i dad  su f i c ien te  para que 
l a s  si tuaciones cambiantes en l o s  usos de l a  vivienda y en l o s  recursos 
disponibles para e l l a  puedari ser  rápidamente asimiladas. 

Desde e l  punto de v i s t a  ecoribmico, para l a  f a m i l i a  i r i forrnal 
adquiere, en consecuencia, una furidamerital impor tanc ia  1 a loca l izac i8n  de 
l a  vivienda,, en l a  que se buscaria un equ i l i b r i o  en t re  e l  costo ( y por  tan to  
l o s  recursos dispori it i les ) y e l  qratjo de accesib i l idad a l  rnercado. 

De l a s  esqueriiáticas deduccicines anter io res  podr ia s i r i te t izarse  que l a  
vivienda en l a  ecoisurnífi i n f o r m a l  urbana de Cochabamba es compartida, 
ürnplia de f tinciot-ies rnult-iples, local izada y construída en or ientacihn a l a s  
act iv idades econiimicas y, a veces, compuesta por  rn6s de un " local" 
ubicados eri d i s t i n t o s  lugares. 

Nirigijri esfuerzo econbrnico, ya sea es ta ta l  y/o pr ivado a l te ra rá  l o s  
patrones const ruc t ivos  y de vida en un habitat c u l t u r a l m e n t e  i n f o r m a l  
s i  t r a t a  sblo de provocar cambios eri l a s  es t ruc turas  f ís icas .  

Lo cent ra l  es tb  en provocar cambios en las  es t ruc turas  product ivbs 
urbarias, que r r i t~d i f  iqueri l a s  actuales teridericias disgregantes del d e l i r i o  
laboral  que a fec ta  a m i l e s  m i l e s  de fami l ias ;  es decir, los  esfuerzos 
e m r i h i c o s  provet~ ientes  de agentes externos deben tender a reso lver  
parcialri ierite l a  c o n t r a d i c c i ó n  t raba jo ,  como e l  paso necesario para 
impu lsar  can-ibios eri l a  nueva cultura urbana, es dec i r  en l a  mental idad 
t rad ic iona l  y en l a s  curicepcictries de vivienda de l o s  pobladores urbanos. 
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ALFARO, Rubkri "Movi l idad espac ia l  de l a  f ue rza  de t r a b a j o  en e l  
198  1 V a l l e  A l t o  de Cochabarfiba 1 9 7  1 - 1978"  T e s i s  de 

grado FLACSO - QUITO. 

ANDERSOIII, Eiryari " l rnpor tar ic ia  de l a  r f i igraciór i  t empora l  de l a s  áreas 
1Si81 r u r a l e s  Y l a s  c iudades argent inas:  uri estudi 'o de 

caso süt i re e l  v a l l e  de Cúchabarriba, B o l i v i a  y 
E;ueriüs A i r e s  (rfis.) CERES Cochabarfiba. 

LALDEHON, Fert-iarido 4 DANOLER, Jo rge  
1 5 8 0  " ü i v e r s i f  icaciór i ,  cor r~p lewiet i tac i t in  y procesos de 

t r a b a j o  de l a  ecor iort~ía f a m i l i a r  en e l  desa r ro l l o  
reg ior ia l  de Cochabarriba" (rns.) CEHES La Paz. 

CALDERON, Fer-riarido y R I'v'ERA, A l b e r t o  
1 g a s  "Ja tun  l l a  i taV(rnc.) LEREC; Lúchabarfiba 

CALDERON, Ferriarido 4 RIVERA, A l b e r t o  
1'284 La Cancha CEREJ, Ed. El Eiuitre, Cochabamba 

CASTELLS, Mariuel La cuestión urbana S.XXI MÉtxico 
1'376 

CARAFA, Car lús  "Uri es tud io  de v iv ienda  en áreas marg ina l i zadas  de 
1979 Lb Faz"  Ed. MIN/PLAN. LB Paz. 

CEP/CIDRE/COD Encuesta por enumeración completa ED. UMSS 
1 9 8 6  Cochabartiba. 

CEUH/CEPAUR "Documento de d iscus i t i r i  i n te r r ia "  P royec to  Funda- 
1 9 8 6  ci t i r i  DAG-HAMMARSKJOLD. Hacia uria economía a 

esca la  hurfiaria. LEPAUR, Sarit iago. 

DANDLER, Jo rge  El sindicalismo campesino en Bolivia CERES 
1584 Ed. E l  E;ui t r e ,  Cochabarfiba. 
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DANOLEF., Jo rge  y MEDEIRCIS, Carn-ren 
1985 "La m i g r a c i ó n  ternpora l  i n t e rnac iona l  y su  i m p a c t o  

en l o s  lugares  de or igen"  (rcis.) CIM-GINEBRA-CERES 
Luchabamba. 

GAfqDLER, Jot-!qe "Apurif-es qerier-al e5 sobre 1 a econornís i n f  orrnal  14 
1 3 8 6  SU i r r ipur tar ic ia  eri B o l i v i a "  (rris.) CEREC, La Paz. 

DE SOTO, Het-iiarido El otro sendero : la revolución informal Ed. 
1966  Lirf ia-Perú. 

FLORES., Günzolo y t3LANEC, Josb  
1 3 8 4  ¿Dónde va el Chapare? LEHES, ED. El B u i t r e  

C:ochabarriba. 

GHOMPONE, Horrieo "I\lütas sobre l a  i r i f  ür rna l  idad"  ( fotocop.)s ir i  ed. 
1960 Lima-Perü. 

HARUOY, Jo rge  "Reperisürido 1 a c iudüd 1st inoarner icana" en Bo le t  íri 
1 9 8 5  de rriedio arobiente y t i rbar i izac ión no 16 CLACSO 

Eiuenos A i res .  

HARVEY, David Urbanismo y desigualdad social Ed.S.XX l 
1379 Pléxi co. 

JARAMILLO, Sat-fiuel & SL'HTEINGART, f-lartha 
198 1 "Procesos soc ia l es  y p roducc ión  de v iv ienda  en 

trirnerica l a t i na :  1960-  1 9 8 0  a n á l i s i s  de casos" 
( f  otocop.)sir i  ed. mbx ico .  

JELIN, El i zabe th  "Formas de orqat i izaciór i  de l a  a c t i v i d a d  econtirriica 
1 3 7 4  Y es t ruc tu ra  ocupacior ia l  : e l  caso de Salvador, 

B r a c i  1" eri Desarrollo Económico ric 53 

"A t isiaria ria f ü r c a  de t raba lho  : ac t i v i dade  
1 982 dürriés;t~ica,produqm sirr ip les e t raba1 ho asa la r iado  

eri Salvador"  en Bahía de todos os  pobres Guaroci 
Adeodato, A l ves  de Suuza e V i l m a  Far ia .  Ed. vozes 
CEBRAP, Pe t rópo l i s .  
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LASERNA, Kober t  ci Espacio y sociedad regional LERES, Ed. E l  B u i t r e  
1 9 8 4  C:ochabarnba. 

LASERNA, Rober to  "Ciudades i r i ter rnedías : e l  caso de Punata" (ms.) 
1366 CERES, Cochabarnha 

L INDEHT, P a t ~ l  LJ '+/ERKOHEN, O t t o  
1982 "Mov i l i dad  in t raurbana y autoc:or1strucci6n eri l a  

c iudad de La Paz -Bo l i v i a  : l a  zona 16 de J u l i o  en e l  
A l t o  de La Paz" Ed. U.de Utrecht/CERES, La Paz. 

HARTINIC, Sergici " C ~ b e r  popu la r  e iden t ided"  III sernir ier io l a t i n ü -  
1985  al-iieri cario de i rtves t i gaci  tin p a r t  i c i  p a t  i va, CEAAL, 

56n t  iago. 

MATO5 MAR, Ju~ i !  Desborde popular y crisis de Estado : el nuevo 
1985 rostro del Perú en la década de 1980 IEP,Lirria. 

MURILLO, Gat i r ie l  y LANZETTA, Pluriica 
1982  "La a r t i cu l ac i 6 r i  e n t r e  e l  5.1. y e l  S.F. en l a  ecorio- 

rn is  urbana: e l  caso de Bogotb" ( fo tucop)  s i n  ed. 

PORTES, A le j and ro  "El s e c t o r  in for r r ie l  : def in ic i6r i ,cont rovers i  as y 
1982 re lac io r ies  cori e l  desa r ro l l o  nac ional "  ( fo tocop)  

s i n  ed. 

PRADO, Fernando Quince años de planificacibn urbana en 
1965 Santa Cruz Ed. E l  Bu i t r e ,  Cochabamtia. 

RIVERA, A l  t i e r to  "Pobladores urbariüs : V i l l a  A l t o  Cochabernba" 
1984 irrls.) CERES Coehfibarritia. 

RIVERA, A l b e r t o  y CALDERON, Ferriñndo 
1384 La mina urbana CERES, Ed. E l  Buitre, 

Cochabemba. 
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RIVERA, Albertc i  
19aí1 

RIVERA., A l  t1ert.u 
1987  

RIVERA, Alt iert-o 
1988  

RIVERA, Jo rge  
1987  

ROBERTC, Bryari 
1380 

SINGER, Paul 
15180 

URREA, Fernando 
1 9 8 2  

VIANA, Arigela 
1982  

VIEIRA, Paulo 
15179 

"Ecoriorrii'a i rif  o rma l  4 autocc1nstrucci6r i"  (ms.) 
i-ent.rci de Ir ivest igacioriec; de Sncici logía (CISO) 
CiMS;S,, Cuchabarnba. 

" l l rban i  zac ión de sobrev i  venc ia  : no tas  docentes 
sobre e l  probler i ia urbano de Cochabamba.(ms.) 
(C 1 SO) UPlSC., Coci-iatlamba. 

Los terratenientes de Cochabamba Ed UMSS 
Cochatiamba (en progresoji .  

Una pedagogía - - popular para la educación 
intercnltnral biliague Proyec to  EBI MEC-GTZ 
Ed. ABSIA YALA Quitci. 

Ciudades de campesinos : la economía polí- 
tica de la urbanización en el tercer mundo 
S.XXI tvlkxico. 

" A  ecor iomia urbaria de uri punto de v i s t a  e s t r u c t u -  
r a l  : o caso de Salvador"  en Bahia de todos os 
pobres Ed. i iozes, CEBRAP, Pe t rópo l i s .  

"Cector  i r i fo r rna l  e i ng resc~s  en ciudades i n t e r m e -  
d i  as en Colombia"  Semi r ia r iü  Cobre m o v i l i d a d  
i ~ c u p a c i o r ~ a i  Sant iago-Chi le .  

"A ecor iomia urbana eri Salvador-" en Bahía de 
todos os pobres Ed. Vozes, CEBRAP,Petrbpolis. 

"A organizacau dos r i lercados de t ra t ia lho  : t r e s  
cnncei  t o s  a l  te r r ia t i vus"  INPES/ IPEA R io  de Jar ie i ro .  
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Indicc dc cuadros 

Cuadro l u g a r  de nac i rn ie t i to  p o r  b a r r i o  

edad de l  j e f e  

n i v e l  de i n s t r u c c i ó n  p o r  b a r r i o  

m i e m b r o s  que t r a b a j a n  en l a  f a m i l i a  

miensbrc~s de l a  fam.x r a m a  de act.ec.  

rriier-r~tiros de 1 a f arr1.x t i p o  de act .  

ocupación p r i nc i pa l  de l  j e f e  

ocupación secundar ia  de l  j e f e  

cicupaciún ad ic iona l  esposa 

ocupacióri p r i nc i pa l  h i j o s  

i ngresoc f a m i  1 i a res  

ec tad íg ra f  os cobre Icis i ng resc~s  

var-i ab i  1 i dad de 1 os  i iigrescic f a m i  1 i ares  

!otal de gast-os f s r r i i l i a res  

med ia  de gas tos  p o r  b a r r i o  

fur rna de acceso a l a  v iv ier ida 

ano de adql-r isici6n 

s u p e r f i c i e  de icic terrericis i n f o r m a l e s  

cant idad i n v e r t i d a  en l a  au túcons t rucc ión  

tiúmei-o de ambien tes  ac tua les  

cambios  de casa an tes  de s e r  prop ie t -ar ios 

nurriero de camas 
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) el risa dsl adobe es muy extendido 



dobe en progreso 
am %echa de ealaminr 



1 las grandes mntradiedones 
, . de la infarmalidad : nna S-,= -5;- 1 ' , -  1 vivienda minima de un 
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