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PRÓLOGO



Centroamérica se caracteriza por contar con un alto porcentaje de población que habita en zonas urbanas — 81.2 % según el último 
Reporte Mundial de Ciudades— solo por debajo de Norte América. Estas zonas urbanas poseen una tendencia de crecimiento dis-
perso y poco regulado. Según datos de Global Human Settlements Layer (GHSL, 2016) la superficie total urbanizada en la subregión 
se ha triplicado en los últimos 40 años, superando su crecimiento poblacional.

Por otra parte, según análisis de ONU-Habitat, se puede determinar que las áreas urbanas centroamericanas enfrentan importantes 
desafíos sociales, uno de ellos, los asentamientos precarios o informales y la falta de vivienda adecuada. En los últimos años, 
la pandemia del COVID-19 desencadenó la peor crisis de salud pública en un siglo y la peor recesión económica desde la Gran 
Depresión. Sus efectos han aumentado las inequidades urbanas, afectando principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad 
y marginados. A menos que hoy se tomen medidas adecuadas de forma coordinada, millones de familias de menores ingresos de 
Centroamérica se enfrentan a un futuro que no les permitirá mejorar su calidad de vida. 

Es por ello que ONU-Habitat desarrolla el presente documento llamado “Caja de herramientas para la mejora de asentamientos pre-
carios”, elaborado en el marco del Programa Regional de “Contribución a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y la recu-
peración pospandemia en Centroamérica y República Dominicana”, y que busca ser un compendio de herramientas metodológicas 
prácticas, ejecutivas y gráficas dirigidas a las personas que trabajan en el sector público, proponiendo un conjunto de mecanismos e 
instrumentos efectivos para la intervención y mejoramiento de asentamientos urbanos precarios en las ciudades de Centroamérica 
y República Dominicana. 

Estas herramientas metodológicas son el producto de propiciar el diálogo y la comunicación asertiva entre diversos órdenes de 
gobierno y los actores clave que juegan un rol determinante en la gestión urbana y territorial para identificar los principales desafíos y 
las oportunidades de mejora, lo que favoreció una identificación de 14 herramientas que apoyarán la gestión urbana de los asentam-
ientos humanos precarios de Centroamérica y República Dominicana.

Desde ONU-Habitat reafirmamos nuestro compromiso de asegurar que nadie se quede atrás y reconocemos que la mejora de los 
asentamientos precarios pasa además por promover inversiones urbanas integrales a diversas escalas, alineadas con los ODS y 
la Nueva Agenda Urbana, y contribuir a la visión de la ciudad y de la comunidad, hacia procesos de regeneración urbana inclusivos, 
resilientes y sostenibles basados en la creación de valor y la reducción de la desigualdad que permita a todos los habitantes a llevar 
una vida decente, digna y plena para realizar todo su potencial humano.

Elkin Dario Velásquez Monsalve 
Representante Regional para América Latina y el Caribe

 Director interino para México y Cuba 
ONU-Habitat
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 CIUDADES SOSTENIBLES Y SU CONTRIBUCIÓN AL CUM-
PLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LA NAU

Las ciudades son el escenario donde se concentran las oportunidades y desafíos 
más significativos del mundo contemporáneo. La Agenda 2030 reconoce que los 
asentamientos humanos tienen un papel instrumental para su cumplimiento. Es 
por ello que dispuso uno de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a este 
tema, el número 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Las urbanizaciones también son un componente central para el cumplimiento de 
otras agendas globales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de 
París sobre cambio climático. En el 2016 la comunidad internacional adoptó la 
Nueva Agenda Urbana (NAU) para aprovechar el potencial de las urbanizaciones 
—bien planificadas y gestionadas— y contribuir al logro de sociedades más pací-
ficas y prósperas en un planeta saludable. 

No obstante, las áreas urbanas también enfrentan importantes desafíos sociales 
que van desde personas en situación de calle y guetos en países desarrollados, 
hasta asentamientos precarios o informales y falta de vivienda en países en de-
sarrollo.  En los últimos años, la pandemia del COVID-19 desencadenó la peor 
crisis de salud pública en un siglo y la peor recesión económica desde la Gran 
Depresión. Sus efectos han aumentado las inequidades urbanas, afectando prin-
cipalmente a grupos en situación de vulnerabilidad y marginadas. A menos que 
hoy se tomen medidas adecuadas de forma coordinada, millones de familias de 
menores ingresos de todo el mundo llegarán a un futuro que no les ofrezca ga-
rantías ni les permita mejorar su calidad de vida. 

La urbanización es la mayor tendencia del siglo XXI. Se prevé que la proporción de 
personas que viven en áreas urbanas aumente durante las próximas tres décadas 
del 56 % al 68 % para 2050. La mayor parte de dicha expansión ocurrirá en países 
de bajos ingresos, aumentando casi 1.5 veces su tamaño en los próximos 50 años 
(ONU-Habitat, 2022). Para alcanzar la visión de un futuro urbano sostenible hay 
que atender las desigualdades presentes en las ciudades.  La planificación urbana 
y territorial que anticipe de manera efectiva la demanda de expansión de la ciudad, 
será fundamental para detener el fenómeno de la informalidad y facilitar la gober-
nanza de estos territorios. 

Durante los próximos años es urgente que las ciudades y los gobiernos sub-
nacionales adopten enfoques innovadores que fomenten escenarios más opti-
mistas, invirtiendo en infraestructura y mejorando los servicios urbanos en los 
asentamientos precarios. Si se implementan estas medidas transformadoras, 
será posible cambiar las tendencias negativas actuales e impulsar acciones para 
lograr futuros urbanos más equitativos, inclusivos y resilientes.
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Las condiciones sociales, económicas 
y políticas de los países de América 
Latina y el Caribe han sido histórica-
mente determinantes para el desarrollo 
de sus asentamientos humanos. A niv-
el mundial esta región se caracteriza 
por contar con un alto porcentaje de 
población que habita en zonas urbanas 
— 81.2 % según el último Reporte Mun-
dial de Ciudades— solo por debajo de 
Norte América.

A nivel subregional dicha proporción 
es menor, con un 75.4 % de población 
urbana, aunque con importantes varia-
ciones por cada país. República Domin-
icana y Costa Rica tienen porcentajes 
similares a la media Latinoamericana; 

seguidas de Panamá, El Salvador y 
Nicaragua con porcentajes superiores 
a la media mundial; y finalmente Gua-
temala y Honduras con apenas más de 
la mitad de su población viviendo en ci-
udades (Tabla 1) . 

La subregión destaca por su acelerada 
tasa de urbanización, que solo es su-
perada por África. De mantenerse la ve-
locidad de crecimiento actual, es prob-
able que para el año 2050 su población 
urbana se duplique, lo que significa que 
25 millones de personas llegarán a sus 
ciudades demandando mejor infrae-
structura, servicios urbanos y oportuni-
dades de desarrollo. (Banco Mundial, 
2018). 

Además, el crecimiento de sus ciudades 
se ha mostrado disperso y poco reg-
ulado. Según datos de Global Human 
Settlements Layer la superficie total ur-
banizada en la región se ha triplicado en 
los últimos 40 años, superando su crec-
imiento poblacional (GHSL, 2016).

Por ello, se requiere crear políticas pú-
blicas de escala municipal que permitan 
aprovechar el potencial de las urban-
izaciones como motor de crecimiento 
económico inclusivo, desarrollo social, 
protector del medio ambiente y de su 
enorme contribución para el desarrollo 
sostenible de toda la subregión.

1.2 TENDENCIAS DE URBANIZACIÓN EN LA SUBREGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLI-
CA DOMINICANA

América Latina y Caribe

Belice

Honduras

El Salvador

Panamá

Centroamérica

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

República Dominicana

79.9

45.4

55.2

69.7

66.7

73.7

76.9

57.9

50.0

78.6

81.2

46.0

58.4

73.4

68.4

75.4

80.8

59.0

51.8

82.5

Región, 
subregión o país

Población urbana 
a mitad de año (%)

2015 2020

Tasa de crecimiento promedio 
anual de la población urbana 

(2015-2020)

1.30

2.32

2.75

1.57

2.06

1.74

1.95

1.45

2.68

2.06

Tabla 1. Porcentaje y tasa de crecimiento de la población urbana

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo estadístico World Cities Report 2022 - Envisaging 
the Future of Cities, ONU-Habitat, 2022
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1.3 OBJETIVOS DEL 
DOCUMENTO

El presente documento busca ser un 
compendio de rutas metodológicas prác-
ticas, ejecutivas y gráficas. Su finalidad es 
dotar a las personas que trabajan en el 
sector público de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, con mecanismos e in-
strumentos efectivos para la intervención 
y mejoramiento de asentamientos pre-
carios en las ciudades de la región. 

1.4 RUTA METODOLÓGICA

La metodología utilizada para la elabo-
ración del presente documento consta 
de cuatro fases principales: Recolec-
ción documental; intercambio de ex-
periencias;  borrador para la caja de 
herramientas y la elaboración del doc-
umento final con resumen ejecutivo y 
maquetación gráfica. A continuación se 
muestra la metodología empleada en la 
Figura 1. Diagrama metodológico.

La primera fase denominada la revisión 
documental, se basa principalmente en 

la consulta de agendas globales, guías 
metodológicas, marcos jurídicos y leg-
islativos, información estadística y pági-
nas gubernamentales de orden central y 
locales de los 8 países de la subregión. 
Asimismo, durante el proceso se ha 
procurado mantener el contacto con la 
academia. Los esfuerzos se han enfo-
cado en dos acciones principales. En 
primer lugar, la revisión de ensayos y 
publicaciones académicas, tesis doctor-
ales y cualquier otro tipo de documen-
tos que aporte conocimientos teórico 
prácticos sobre el tema. En segundo 
lugar, la participación en foros univer-
sitarios, dentro de los cuales destaca el 
foro híbrido titulado: Diálogos Barcelona 
Caracas 2022-2023: la regeneración de 
la ciudad, a través de sus barrios. Este 
foro ha sido organizado por la Universi-
dad Politécnica de Cataluña en el marco 
del inicio de actividades del Laboratorio 
de Acción y Propuestas de Acciones 
Integradoras para Barrios Autoproduci-
dos de Caracas.

Con el objetivo de obtener información 
primaria y actualizada, se ha genera-
do una estrategia de participación con 

representantes de gobiernos centrales 
y locales. En el marco del “Foro cen-
troamericano sobre intervenciones en 
asentamientos humanos precarios para 
la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana”, convocado por el Ministerio de 
Vivienda y Edificaciones de República 
Dominicana, ONU-Habitat realizó una 
sesión híbrida con actores relevantes de 
las ciudades de la subregión. La sección 
titulada: Aprendiendo de Centroaméri-
ca y República Dominicana, Caja de 
herramientas para la intervención de 
asentamientos precarios, recopiló 
opiniones sobre los desafíos y opor-
tunidades para el mejoramiento de los 
asentamientos precarios. La duración 
estimada fue de 40 minutos y asistieron 
representantes locales y metropolitanos 
de las ciudades de Ciudad de Guatema-
la, Distrito Central, Curridabat, Ciudad de 
Panamá, el Área metropolitana de San 
Salvador y un consultor de la GIZ en El 
Salvador.

Como seguimiento a esta sesión se 
envió un cuestionario de 12 preguntas 
a representantes de ciudades de Cen-
troamérica y República Dominicana. Di-

Figura 1. Diagrama metodológico

Elaboración propia

• Consulta agendas globales
• Consulta de páginas oficiales
• Análisis de información estadística
• Consulta de fuentes académicas
• Identificación de buenas prácticas
• Análisis de fuentes de financiamiento

• Foro centroamericano sobre intervenciones 
en asentamientos humanos precarios
• Reuniones virtuales con actores clave de 

los 8 países
• Encuestas virtuales a actores clave de 

orden local

INICIO

Recolección 
documental

Análisis sobre el 
intercambio de 

experiencias

Borrador de la Caja 
de Herramientas Documento final y 

resumen ejecutivo

• Elaboración del resumen 
ejecutivo gráfico de la caja 
de herramientas

FIN

A

C

• Revisión ONU-Habitat
• Atención a comentarios

• Grupo focal virtual de 
consulta con actores 
clave
• Atención a comentarios

B

D

E

• Revisión de pares
• Atención a comentarios 

finales

• Revisión ONU-Habitat
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cho ejercicio fue realizado entre el 17 al 
24 de octubre del 2022. Su objetivo fue 
el de apoyar a la identificación y prior-
ización de desafíos y oportunidades de 
las ciudades de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, así como identificar 
casos de éxito en materia de mejoram-
iento de asentamientos precarios de la 
región a nivel local.  Como resultado se 
recibieron 8 respuestas entre ellas dos 
representantes del Distrito Central de 
Honduras; uno de la Ciudad de Guate-
mala, Guatemala; uno de Curridabat, 
Costa Rica; uno de la Ciudad de Pan-
amá, Panamá; uno de Santa Tecla y dos 
del Área Metropolitana de San Salvador, 
El Salvador.  Además, como parte de la 
estrategia de participación previamente 
mencionada, se realizaron entrevistas 
virtuales con actores clave de orden 
central, metropolitano y local. Estas en-
trevistas se basaron en dudas puntu-
ales sobre la información previamente 
recolectada y para obtener un mayor 
grado de comprensión sobre los avanc-
es regionales en cada uno de los países.

Durante la segunda y tercera etapa de 
elaboración del presente documento, 
se continuó con la revisión documen-
tal y procesamiento de datos obtenidos 
durante la primera fase. Para la cuarta 
fase, se realizó un borrador del docu-
mento final, el cual fue revisado por un 
grupo focal de expertos y actores clave 
de la región. El objetivo de la actividad 
fue el de retroalimentar la caja de her-
ramientas aquí presente.

1.5 ESTRUCTURA GENERAL 
DEL DOCUMENTO

El presente documento cuenta con una 
estructura dividida en tres  capítulos: El 
primer capítulo hace una introducción 
general al tema de las ciudades y su 
vinculación con Agenda 2030, la NAU 
y las tendencias de urbanización en la 
subregión de centroamérica. También 

• Asentamientos bien servidos
• Agua y saneamiento
• Electricidad
• Residuos sólidos

• Asentamientos habitables
• Ubicación de la vivienda
• Habitabilidad de la vivienda
• Asequibilidad de la vivienda

• Asentamientos seguros
• Pacificación de barrios
• Perspectiva de género
• Tenencia de la tierra

1.5.1 ¿CÓMO LEER EL 
CAPÍTULO TRES: HERRAMI-
ENTAS PARA LA INTER-
VENCIÓN DE ASENTAMIEN-
TOS PRECARIOS?

La caja de herramientas contiene her-
ramientas en tres escalas de intervención: 
subnacional, local y barrial. El orden en el 
que se presentan las herramientas sigue 
una lógica procedimental, es decir, re-
sponden a un proceso más amplio de 
intervenciones que buscan convertir a los 
asentamientos precarios en asentami-
entos integrales. Por otro lado, también 
existen herramientas de tres tipos: de 
gestión, de transformación socioespacial 
y metodológicas. 

En la Figura 2. Diagrama para la trans-
formación de asentamientos precarios a 
integrales, se muestra el funcionamiento 
de la caja de herramientas propuesta así 
como los vínculos existentes entre cada 
una de ellas. Asimismo, la Tabla 5. Matriz 
de interrelaciones muestra las herrami-
entas y su vinculación con los temas, 
subtemas y ejes propuestos.

se esbozan los principales objetivos del 
documento, su metodología de elabo-
ración y un corto relato de la estructura 
del mismo.

En el segundo capítulo se cuenta con una 
contextualización y definición del tema de 
asentamiento informal en comparación 
con el concepto de asentamiento precar-
io. También realiza una reflexión sobre los 
principales desafíos y áreas de oportuni-
dad encontradas en los asentamientos 
precarios. 

En el tercer capítulo se establecen una 
lista de herramientas prácticas a utilizar 
para la intervención de asentamientos 
precarios. Estas herramientas consideran 
tres ejes transversales: ambiental, social 
y económico. Estos tres ejes responden a 
los tres pilares de la sostenibilidad. 

Por otro lado, la caja de herramientas 
toma en consideración seis grandes 
temáticas y 18 subtemas.  Las temáti-
cas a atender son parte de los hal-
lazgos de investigación y han surgido 
como respuestas directas a los prin-
cipales retos encontrados durante la 
elaboración del presente documento. 

TEMAS Y SUBTEMAS 
CONSIDERADOS

• Asentamientos resilientes
• Gestión de riesgos y desastres
• COVID-19 y futuras crisis hu-

manitarias o de salud
• Cambio climático

• Asentamientos accesibles
• Movilidad sustentable
• Espacios públicos
• Equipamientos

• Asentamientos prósperos
• Empleos cercanos
• Seguridad alimentaria
• Economía local
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Herramientas de apoyo Herramientas de apoyo

Figura 2. Diagrama para la transformación de asentamientos precarios a integrales



15

GUÍE ADAPTEREGULARICE lEGISLE
¿Cómo construir para las 

comunidades reubicadas?
¿Cómo mejorar los 

asentamientos 
precarios?

¿Cuál es la situacion juridica 
de la tenencia de la tierra en 
el asentamiento precario?

¿Cómo fortalecer el marco 
legal para eficientizar la 
recaudación de fondos?

• H
01. Priorización de asentam

ientos precarios a intervenir

• H
06. D

ocum
entación cartográfica colaborativa

• H
05. Activación com

unitaria

• H
05. Activación com

unitaria

• H
10. Co-construcción de infraestructura com

unitaria
• H

11. Program
a de rutas seguras para m

ujeres y niñas

• H
06. D

ocum
entación cartográfica colaborativa

• H
05. Activación com

unitaria
• H

09. Program
a de m

ejoram
iento de vivienda

• H
01. Priorización de asentam

ientos irregulares prioritarios

H02. Fortalecimiento de 
las finanzas públicas

H09. Programa de 
mejoramiento de vivienda

H11. Programa de rutas 
seguras para mujeres y 

niñas

H13. Programa de agri-
cultura urbana

H14. Programa de 
acupuntura urbana e 
integración social de 

asentamientos precarios

H10. Co-construcción de 
infraestructura 

comunitaria

H12. Programa de 
mejoramiento de la 
infraestructura para 

la movilidad activa en 
asentamientos precarios

H08. Programa de 
construcción de vivienda 
adecuada y comunidades 

integrales

G R A L

INFORMAL FORMAL

Herramienta principal

Herramientas 
principales

Herramienta principal Herramienta principal

Herramientas de apoyoHerramientas de apoyo Herramientas de apoyo Herramientas de apoyo

¿Se encuentra dentro de una 
zona de valor ambiental?

¿Se encuentra dentro del area 
urbana y/o algún perimetro de 

contención?

SI NO

H04. Programa de 
regularización del suelo y 

la vivienda

• H
05. Activación com

unitaria
• H

04. Program
a de regularización del suelo y la vivienda

• H
06. D

ocum
entación cartográfica colaborativa



16

II. CONTEXTUALIZACIÓN

Centroamérica y República Dominicana es una subregión geográfica con grandes 
contrastes. Se encuentra entre tres litorales y se caracteriza por su alta diversidad 
biológica y cultural. A pesar de solo representar el 2 % de la superficie del plan-
eta, se estima que aproximadamente concentra poco más del 12 % de su biodi-
versidad biológica. (SICA, 2022). Estas características dan como resultado una 
gran diversidad de climas, en un territorio donde también confluyen cuatro placas 
tectónicas. La subregión estudiada es una zona altamente expuesta a los efectos 
de distintos fenómenos naturales y especialmente vulnerable ante las consecuen-
cias del cambio climático. Algunas de estas amenazas encontradas en la región 
van desde deslizamientos de tierras, huracanes tropicales, inundaciones, sequías, 
terremotos y erupciones volcánicas (Banco Mundial, 2019).

Según la UNISDR, del 1995 al 2015 el 90 % de las catástrofes fueron causadas por 
inundaciones, tormentas, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos. Por 
otro lado, la Base de datos de eventos de emergencia del CRED, ha registrado 7 
348 catástrofes en todo el mundo. En total, las catástrofes cobraron aproximad-
amente 1.23 millones de vidas, una media de 60 000 al año, y afectaron a un total 
de más de 4 000 millones de personas. (UNDRR, 2020).

Al  observar la región conformada por los miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA),  se observa una situación alarmante. De los ocho países 
miembros, cinco se encuentran dentro de las 15 naciones con mayor Índice de 
Riesgo Climático de 1997 al 2016  (Tabla 2). (Banco Mundial 2020).

En el reporte del Índice de Gestión de Riesgos para América Latina y el Caribe 
(INFORM-LAC, 2020) se menciona que Guatemala y Honduras son dos de los tres 
países con mayor puntaje en cuestión de riesgos. Dentro de los principales temas 
se presentan la violencia, el desplazamiento y la migración además de perturba-
ciones naturales recurrentes. Cabe mencionar que para obtener los resultados, la 
metodología utilizada combinó 96 indicadores midiendo tres dimensiones: peligro 
y exposición, vulnerabilidad y falta de capacidad de afrontamiento.

2.1 DEFINICIÓN DE ASENTAMIENTO PRECARIO EN CEN-
TROAMÉRICA  Y REPÚBLICA DOMINICANA.

El debate sobre los asentamientos precarios, la informalidad, el acceso a suelo 
urbano y la vivienda en Latinoamérica tiene más de medio siglo. Si bien en este 
documento no se pretende dotar de una definición académica que aclare las dif-
erencias y/o similitudes entre asentamiento precario y asentamiento informal, se 
intenta aclarar el significado de asentamientos precarios en la subregión. La fi-
nalidad es poner un punto de partida para dotar de herramientas prácticas en la 
intervención de los mismos asentamientos. 
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Un asentamiento precario es cualquier asentamiento humano, urbano o periurbano 
cuyas características básicas de desarrollo, físicas, legales, ambientales y/o sociales 
ponen en peligro la integridad y la seguridad de las personas que la habitan. Dentro 
de sus principales características a observar se encuentran las viviendas ubicadas en 
zonas expuestas a riesgos ambientales y humanos; hogares construidos con bajos 
índices de habitabilidad elaborados con materiales efímeros o inadecuados y con 
niveles de densidad muy altos o de hacinamiento críticos; viviendas con una cober-
tura de servicios básicos limitada, informal o inexistente; con una alta desconexión a 
las centralidades urbanas, bajo acceso a oportunidades y mínima movilidad social.

Para la construcción de la definición se realizó una investigación documental en 
donde se comparó el concepto de asentamiento informal y asentamiento precario 
de diversas instituciones como Naciones Unidas,  Alianza de las Ciudades (Cities Al-
liance), Lincoln Institute of Land Policy y el país Latinoamericano, Colombia. Por otro 
lado, se realizó una serie de entrevistas con actores clave de la subregión, en don-
de cada quien explicaba, en su país, qué es un asentamiento precario y qué es un 
asentamiento informal. Al realizar el cruce de información derivado de la recolección 
documental y las entrevistas con actores clave, surge la definición de asentamiento 
precario para el presente documento y en el contexto de Centroamérica y República 
Dominicana:

Según las cifras reportadas en el anexo 
estadístico de World Cities Report 2022 
—Envisaging the Future of Cities— ac-
tualmente, en América Latina y el Car-
ibe el 17.7 % de su población urbana 
vive en hogares ubicados en asentami-

entos precarios. Quizá, lo más sorpren-
dente de lo que se puede observar en 
dicho anexo estadístico (Tabla 3), es el 
aparente alto grado de reducción por-
centual de la población urbana que vive 
en hogares en asentamientos precari-

os durante los últimos 20 años en Cen-
troamérica. En el caso de países como 
El Salvador, se observa una fuerte dis-
minución porcentual que va de 49.5 % 
en 2002 a 16.55 % para el 2020. Númer-
os similares se observan a lo largo del 
anexo estadístico en los países de 
Centroamérica y República Domini-
cana. No obstante, al cuestionar a los 
funcionarios y funcionarias públicos 
de dichos países sobre las estrategias 
generadas para lograr esta gratificante 
disminución, el 100 % de las personas 
entrevistadas han respondido que esta 
información no corresponde con la re-
alidad observada en campo. 

El anexo estadístico se basa en los 
censos de población y vivienda nacion-
ales existentes y observa la presencia 
de una de las primeras cuatro priva-
ciones que definen un asentamiento 
precario para las Naciones Unidas.  Sin 
embargo, al introducir la gran interro-
gante sobre el significado del término 
de precariedad o asentamiento precar-
io a los funcionarios y las funcionarias 
de Centroamérica y República Domin-
icana, se descubrió que la mayoría de 
las personas añaden temas de riesgos 

Región, 
subregión o país

Posición
1997-2016

Valor 
IRC

Muertes 
media anual

Muertes por 100 mil 
habitantes

Media Posición

Pérdidas USD 
millones
(PPA*)

Pérdidas por unidad 
PIB %

Media Posición

Belice27 46.67 2.35 0.78 23 65.83 3.16 7

Honduras1 12.17 301.6 4.28 2 561.11 1.97 12

El Salvador15 38.67 32.4 0.53 32 280.01 0.70 29

Panamá95 89.83 9.65 0.28 58 37.51 0.07 115

Costa Rica101 95.00 6.15 0.14 82 50.39 0.09 106

Nicaragua4 19.33 162.4 2.96 4 234.60 1.13 16

Guatemala11 34.33 97.6 0.72 26 402.88 0.44 42

República Dominicana10 34.00 210.9 2.32 7 243.53 0.29 59

Tabla 2. Índice de riesgo climático para el período 1997-2016

Fuente: Elaboración propia con base en el informe -Hacia una Centroamérica más resiliente, 
Pilares para la acción 2019, Banco Mundial 2020
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y vulnerabilidad ante desastres naturales, 
el cambio climático o ubicación en zonas 
de alto valor ambiental. Al comparar la 
información recolectada de los momen-
tos de socialización - las entrevistas con 
actores clave, el Foro Centroamericano 
sobre intervenciones en asentamientos 
humanos precarios para la implement-
ación de la Nueva Agenda Urbana lleva-
do a cabo en República Dominicana y 
los cuestionarios aplicados - y cruzarla 
con los datos recabados y expuestos al 
inicio del presente capítulo, II.Contextu-
alización, hace sentido que el tema tome 
un gran peso. Además se discutió que, en 
la mayoría de los casos, no existe infor-
mación censal oficial y actualizada que 
haya contabilizado a la población que 
habita en hogares en asentamientos ur-
banos informales y precarios por tratarse 
de fenómenos de rápido crecimiento con 
población mayoritariamente migrante. 
Por ende se concluye que, para el caso 
de Centroamérica y República Domini-
cana, la información presentada en dicho 
anexo estadístico no es determinante. 

2.2 PRINCIPALES DESAFÍOS 
DE LOS ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS.

Los asentamientos precarios en la región 
fueron causados por una serie de fac-
tores interrelacionados que incluyen as-
pectos socioeconómicos, espaciales e 
institucionales, entre los que se puede 
mencionar la migración rural-urbana, la 
falta de planeación urbana, escasa in-
versión en infraestructura pública y una 
gobernanza deficiente del territorio. En 
síntesis, estos procesos de urbanización 
se han caracterizado por habitar primero, 
y posteriormente, gestionar la incorpo-
ración de infraestructura, equipamientos 
y servicios públicos. 

Comparados con otros habitantes 
urbanos, las personas que viven en 
asentamientos precarios, sufren una 
mayor exclusión económica, social y 
espacial con respecto a los beneficios y 
oportunidades del ambiente urbano más 

amplio (ONU-Habitat, 2015). La concen-
tración espacial de la pobreza limita la in-
clusión social, exacerbando el crimen y la 
violencia, que son hoy en día los desafíos 
más importantes de la región.

El acelerado crecimiento poblacional de 
esta región requerirá que en los próximos 
años aumente considerablemente la 
oferta de vivienda adecuada, no solo con-
struyendo más unidades, sino mejorando 
el inventario existente. En este sentido 
los asentamientos precarios representan 
una oportunidad para la planificación 
urbana y un futuro más próspero en la 
región, sin embargo ¿cuáles son hoy en 
día sus principales desafíos? 

En el marco del “Foro Centroamericano 
sobre intervenciones en asentamien-
tos humanos precarios para la imple-
mentación de la Nueva Agenda Urba-
na”, los representantes de ciudades de 
Centroamérica y República Dominica-
na opinaron que los seis principales 
desafíos regionales son: el déficit de 

Región, 
subregión o país

Porcentaje de la población urbana que 
vive en en asentamientos precariosPoblación urbana 

al 2020
2000 2010 2020

Población urbana que 
vive en en 

asentamientos precarios

Belice 183 000 15.8 % 15.7 % 15.7 % 29 000

Honduras 5 672 000 44.4 % 36.2 % 31.5 % ** 1 694 000 **

El Salvador 4 759 000 49.5 % * 34.5 % 16.55 % 785 000

Panamá 2 935 000 48.7 % 27.1 % 16.3 %** 478 405**

Centroamérica y República 
Dominicana 39 863 000 ---- ---- 25.37 % 9 369 000

Costa Rica 4 074 00 12.7 % 8.1 % 3.5 % 144 000

Nicaragua 3 787 000 71.6 % 67.2 % --  *** 2 195 000 ***

Guatemala 9 284 000 55.5 % 44.3 % 37.6 % 3 491  000

República Dominicana 9 169 000 30.2 % 18.3 % 11.2 % 1 031 000

Tabla 3. Porcentaje de la población urbana que vive en hogares ubicados en  asentamientos precarios por país

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo estadístico World Cities Report 2022 - Envisaging 
the Future of Cities, ONU-Habitat, 2022
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vivienda, la falta de cobertura de servi-
cios básicos, los riesgos ambientales, 
los altos índices de violencia, la de-
sconexión con centralidades urbanas y 
el bajo acceso a oportunidades. 

• Déficit de vivienda. En Cen-
troamérica se estima que este 
déficit cuantitativo asciende a 
1.25 millones de viviendas nuevas, 
ya que un 13.5 % de los hogares 
centroamericanos no residen en 
una vivienda de forma independ-
iente (CLACDS, 2016). Dicha sit-
uación está relacionada con una 
baja inversión pública en el sec-
tor de la vivienda a nivel regional, 
que, aunque ha ido aumentando 
en términos reales, sigue sien-
do reducido para la escala de sus 
necesidades. Por ejemplo: en Gua-
temala, el país más poblado de la 
región, la producción anual está 
entre 20,000 y 30,000 unidades, 
similar a la de Costa Rica (Banco 
Mundial, 2018). 

• Falta de cobertura de servicios 
básicos. En la región existe un 
buen acceso a servicios públi-
cos de energía eléctrica y el agua 
potable, especialmente en áreas 
urbanas, sin embargo persiste 
la carencia de infraestructura de 
saneamiento. En casi todos los 
países de Centroamérica, más de 
un tercio de los hogares urbanos 
no tienen acceso a inodoros ade-
cuados o no están conectados a 
la red de alcantarillado (SEDLAC, 
2020). Esta situación pone en 
riesgo la salud de sus habitantes 
y los vuelve vulnerables ante 
brotes de enfermedades conta-
giosas.

• Riesgos ambientales. Más de la 
mitad de la población en Cen-
troamérica vive a menos de 1.5 
km de la costa (CEPAL, 2018) y su 
ubicación geográfica los vuelve 

propensos a desastres derivados 
de eventos naturales adversos, 
como huracanes, deslizamien-
tos de tierra o inundaciones. Por 
ello se estima que tres de cada 
diez viviendas en la región se en-
cuentran en estado de riesgo y 
que este porcentaje seguirá en 
aumento debido al crecimien-
to urbano y que los asentami-
entos precarios suelen carecer 
de planes de gestión de riesgos 
(SISCA, 2021).

• Altos índices de violencia. La de-
lincuencia es uno de los mayores 
desafíos de Centroamérica y esta 
se concentra particularmente en 
los entornos urbanos poco reg-
ulados. El “Triángulo del Norte” 
integrado por El Salvador, Hon-
duras y Guatemala tiene las ta-
sas más altas a nivel mundial en 
cuestión de homicidios, por enci-
ma de 50 por cada 100 000 hab-
itantes (Banco Mundial, 2018). La 
violencia criminal y la guerra de 
pandillas le cuesta a la región un 
estimado de 8-9 % del PIB cada 
año (Negroponte, Caballero y 
Amat, 2012). 

• Desconexión con centralidades 
urbanas. Como respuesta a la 
falta de opciones de vivienda 
asequible, la población en situ-
ación de vulnerabilidad ha ocupa-
do zonas donde los costos de la 
tierra son más bajos, aunque se 
encuentren distantes de fuentes 
de empleo o equipamientos pú-
blicos. La inversión pública en 
infraestructura de conectividad 
y sistemas de transporte masivo 
podrían contribuir a la integración 
de estas comunidades dispersas. 
No obstante, uno de los mayores 
desafíos para América Latina y el 
Caribe es la baja inversión en in-
fraestructura urbana, ya que solo 
representa un 3 % del PIB region-

al, la mitad del necesario para 
atender las demandas urbanas 
(CEPAL, 2018). 

• Bajo acceso a oportunidades. 
Los asentamientos precarios lim-
itan los beneficios que la ciudad 
puede ofrecer para el desarrollo 
de sus habitantes. Se estima que 
en países como El Salvador, Hon-
duras, Guatemala y Nicaragua, 
más del 50 % de la fuerza labo-
ral se concentra en actividades 
relacionadas con el comercio y 
la agricultura (Banco Mundial, 
2018). Una fuerza laboral no cal-
ificada obstaculiza el desarrollo 
económico y el acceso a mejores 
salarios, lo que hace más difícil 
romper el círculo vicioso de la 
segregación, el desempleo juvenil 
y la migración.

2.3 PRINCIPALES AVANCES 
EN MATERIA DE ASENTAM-
IENTOS PRECARIOS EN LA 
REGIÓN

La región cuenta con múltiples de-
safíos en materia de asentamientos 
humanos precarios. No obstante, 
durante los intercambios de infor-
mación con actores clave - realizados 
a través del Foro Centroamericano 
sobre intervenciones en asentam-
ientos humanos precarios para la 
implementación de la Nueva Agenda 
Urbana llevado a cabo en República 
Dominicana, los cuestionarios, las 
entrevistas aplicadas a funcionarios 
y funcionarias públicas y la revisión 
documental- se observó que también 
existen grandes avances y/o buenas 
prácticas que responden a dichos 
desafíos. A continuación se presenta 
la Tabla 4. Identificación de avances 
en materia de asentamientos precar-
ios en la región.
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Tabla 4. Identificación de avances en materia de asentamientos precarios en la región

Caso de éxito lugar AñoDesafío

Condominios 
Las Anas

Costa Rica, 
escala local 2018

El Bono Familiar de 
Vivienda (BFV)

Costa Rica, 
escala nacional

Desde 
1980

Déficit de vivienda

Centros Urbanos de 
Bienestar y 

Oportunidades 
(CUBO)

El Salvador, 
escala nacional 2022

Observatorio 
Metropolitano (OM)

El Salvador, 
escala metropolitana 2009

Altos índices de 
violencia

Programa 
Mejoramiento de 

Barrios (PMB)

El Salvador, 
escala nacional

Desde 
1982

Falta de cobertura 
de servicios 

básicos

Programa de  
Adaptación  de 

Activos al Cambio 
Climático (PACC)

Honduras, 
escala local

Del 2014 
al 2017

Programa Nacional 
de Parques 

Naturales Urbanos 
(PANU)

Costa Rica, 
escala nacional 2021

Portal de mapas de 
la AMDC

Honduras, 
escala local 2016

Riesgos
ambientales
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Descripción

Desarrollo promovido por la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). El objetivo del conjunto es el de mejorar las condiciones sociales 
y urbanísticas del asentamiento Los Guidos, en el sur de San José. Dicho asentamiento surge como un asentamiento precario informal, 
durante los años 80s. El proceso de la FUPROVI implicó la creación de una organización comunal que, a su vez, coordina las 198 familias 
beneficiadas en actividades de mantenimiento y construcción del espacio público. De igual manera, FUPROVI implementó un proceso form-
ativo y de asesoría técnica para fomentar la convivencia positiva entre las familias.

El Bono Familiar de Vivienda, es una apoyo económico que el estado de Costa Rica, mediante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANH), otorga a las familias de escasos recursos económicos o en alguna situación de vulner-
abilidad, para atender su problema habitacional. Los bonos se pueden utilizar para comprar un lote o construcción, construir en lote propio, 
comprar casa terminada, construir en lote familiar o para la mejora de la casa propia. 

Los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) son una iniciativa que busca llevar, a las comunidades en condiciones de vulner-
abilidad por riesgos antisociales más altos, equipamientos urbanos modernos. Los programas arquitectónicos introducidos varían desde 
bibliotecas, zonas con acceso a internet, aulas para talleres formativos diversos, entre otros. De esta manera, el gobierno está incentivando 
que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en la búsqueda del desarrollo personal y profesional. 

El Observatorio Metropolitano sirve como una plataforma de exhibición e intercambio de información. En principio surgió como una her-
ramienta cuyo enfoque principal fue el de monitorear hechos delictivos. El objetivo fue el de sentar las bases para la actualización y refor-
mulación de políticas públicas, instrumentos de planificación y/o cualquier acción estratégica territorial antiviolencia.  Actualmente también 
se cuenta con información general del Área Metropolitana de San Salvador.  La plataforma cuenta con indicadores buscan contribuir a un 
mejor entendimiento de la situación actual e histórica metropolitana y municipal para lograr identificar tendencias, con ello, eficientar los 
procesos de planificación.

Mediante el Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) se atendieron a lo largo del tiempo temas de introducción de infraestructura básica 
(drenaje, agua potable, aguas negras, cañería, etc) , mejoramiento de las calles, mejoramiento y construcción de nuevos espacios públicos. 
Durante el periodo del 2010 a 2020, se elaboraron principalmente grandes proyectos de mejoramiento de servicios básicos, vialidades. No 

obstante, pocos fueron los avances en materia de calidad de la vivienda y dotación de espacios públicos. 

El Programa de  Adaptación  de Activos al Cambio Climático (PACC) tiene como objetivo fortalecer la resiliencia ante los impactos del 
cambio climático en los asentamientos precarios del Distrito Central. A través de instaurar un proceso de participación social y coordinar los 
distintos órdenes de gobierno, se implementó una cartera de soluciones de adaptación de bajo costo.  Algunas de ellas fueron: Mejoras a 
las viviendas; construcción de gradas en pendientes empinadas; recolección de basura y mantenimiento de calles; construcción y manten-
imiento de letrinas; y finalmente, métodos individuales de recolección de agua lluvia en los hogares. Los resultados del PACC apoyaron en 
la compleción de programas de inversión a nivel de ciudad emprendidos por agencias de desarrollo internacional y el Alcaldía Municipal  del 
Distrito Central (AMDC)

En el marco del Plan Nacional de Descarbonización, nace la iniciativa de los Parques Naturales Urbanos (PANU). Este se establece mediante 
el decreto ejecutivo N° 42742-MINAE. Dentro de sus objetivos se encuentran preservar los hábitats remanentes, capturar carbono, estimular 
la recreación y ecoturismo, propiciar la conectividad biológica con la trama verde de la ciudad y sus ríos, y prevenir desastres naturales. El 
Parque Ecológico La Colina en Curridabat, es uno de los primeros proyectos en activarse bajo esta iniciativa. Aporta protección flora y fauna, 
mitigación de los efectos de las islas de calor, conectividad ecológica de especies de flora y fauna, control de posibles invasiones ilícitas, 
entre otros.

El portal de mapas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) es un sistema de información geográfica que permite, a través de una 
plataforma digital al alcance de todas las personas con una computadora e internet, visualizar información territorial como mapa catastral, 
zonificación, amenazas, ambiente, infraestructura, entre otras.  Esta herramienta facilita la toma de decisiones tanto para los servidores 
públicos como para la ciudadanía.  
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Tabla 4. Identificación de avances en materia de asentamientos precarios en la región

Caso de éxito lugar AñoDesafío

Fondo 
Metropolitano 
de Inversión

El Salvador, 
escala local 2018

Desconexión con 
centralidades 

urbanas

Centros de 
Desarrollo Humano

Desde 2018 
hasta la 

fecha

Costa Rica, 
escala local

Conjunto Tirrases Costa Rica, 
escala local 2018

AMSS emprende El Salvador, 
escala local 2020

Bajo acceso a 
oportunidades
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y revisión documental

Descripción

A través del Esquema Director del 2017, se introdujo una normativa que permite la flexibilización de algunos parámetros constructivos con 
el objetivo de contar con un aporte financiero a manera de compensación urbanística por suelo creado en en aire. La herramienta utilizada 
fue la definición de la altura (base y ampliada), el índice de edificabilidad (base y ampliado) y el porcentaje de impermeabilización. Esta her-
ramienta permite recaudar fondos que fortalecen a las finanzas públicas locales y metropolitanas.
  
El 50 % de los recursos recaudados son administrados por las autoridades municipales quienes aprovecharán el recurso para elaborar 
obras de mejoramiento municipal como espacios públicos, infraestructura vial, servicios básicos, obras de protección y mitigación de 
riesgos y, en ocasiones, vivienda social. El otro 50 % restante lo administra la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salva-
dor (OPAMSS). A través del Fondo Metropolitano de Inversión se resguarda el recurso hasta llegar a una meta preestablecida. En cuanto se 
cumple con dicho objetivo, se fondean proyectos para los municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).  Hasta el momento 
en que se realizó la presente investigación, se han elaborado proyectos principalmente de espacio público en asentamientos precarios y en 
la actualidad se está desarrollando un piloto de vivienda asequible.

Los Centros de Desarrollo Humano son espacios que, a partir de una visión integral, tienen como objetivo fortalecer las competencias de 
las personas que acuden a sus instalaciones. Partiendo de la realidad particular y a la vez comunitaria, los centros tienen 5 áreas de trabajo: 
apoyo al estudio, educación abierta, cursos libres, cursos artísticos y emprendimiento y empleabilidad.

Según el Plan de desarrollo humano local del cantón de Curridabat 2013-2023, en el distrito de Tirrases se observa una tasa de pobreza del 
18 % y un 7 % de pobreza extrema, haciéndolo el distrito más precario del cantón. El Conjunto Tirrases busca el empoderamiento comuni-
tario mediante brindar el acceso a nuevas oportunidades de desarrollo social. Dentro de sus prioridades también se encuentran el fortalec-
imiento de la conectividad de barrios, la creación de nuevos espacios deportivos, el fortalecimiento de la movilidad activa y la dignificación 
de los espacios públicos. El conjunto cuenta con un sistema de 7 nuevos espacios de uso público: Gimnasio y Cancha de Fútbol Tirrases, 
Centro Comunal de Desarrollo Humano Tirrases (primer Centro de Desarrollo Humano en el país), Parque Las Mercedes, Paseo Peatonal 
Las Mercedes, Parque La Ponderosa y Parada de buses Pinos del Este y Microplaza Pinos del Este. 

“AMSS emprende” es una plataforma que tiene como objetivo promover iniciativas emprendedoras localizadas en el área metropolitana de 
San Salvador, generando espacios de comercialización. El objetivo de dicho directorio georreferenciado es facilitar la toma de decisiones 
para la generación de espacios de comercialización físicos como es el caso de los mercados de proximidad y virtuales para el fortalecimien-
to de la economía local a nivel metropolitano. 



24

III. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA 
INTERVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS EN LA REGIÓN

Asentamientos resilientes

1 2 3

Asentamientos accesibles

4 5 6

A partir de los hallazgos encontrados durante los procesos de revisión documental, el 
análisis sobre el intercambio de experiencias y la revisión de casos análogos, se deter-
minó una caja con 14 herramientas para la intervención de asentamientos precarios. 
A continuación se muestra la Figura 3. Matriz de interrelaciones entre las herramientas 
con los temas, subtemas y ejes propuestos al inicio del presente documento.

Figura 3.  Matriz de interrelaciones entre las herramientas con los temas, subtemas y ejes propuestos 

Simbología

Asentamientos resilientes 
1. Gestión de  riesgos y desastres
2. Covid-19 y futuras pandemias
3. Cambio climático

Asentamientos accesibles
4. Movilidad sustentable
5. Espacios públicos
6. Equipamiento urbano

Asentamientos prósperos
7. Empleos cercanos
8. Seguridad alimentaria
9. Economía local

Fortalecimiento de las finanzas públicas localesH02

Activación comunitariaH05

Documentación cartográfica colaborativaH06

H14
Programa de acupuntura urbana e integración social de los 
asentamientos precarios

Programa de agricultura urbanaH13

Co-construcción de infraestructura comunitariaH10

Programa de mejoramiento de la infraestructura para la mo-
vilidad activaH12

Programa de construcción de vivienda adecuada y comuni-
dades integralesH08

Programa de mejoramiento de viviendaH09

Programa de aprovechamiento sustentable y nuevos espacios 
públicos emergentesH07

Programa de regularización del suelo y la viviendaH04

Priorización de barrios precarios a intervenirH01

Programa de rutas seguras para mujeres y niñasH11

Protocolo de acción para asentamientos precarios con riesgos 
ambientales no mitigablesH03
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Eje Social Eje Ambiental Eje Económico

7

Asentamientos bien servidos

10 11 12

Asentamientos prósperos

8 9

Asentamientos habitables

13 14 15

Asentamientos seguros

16 17 18

Asentamientos bien servidos
10. Agua y saneamiento
11. Electricidad
12. Residuos sólidos

Asentamientos habitables
13. Ubicación de la vivienda
14. Habitabilidad de la vivienda
15. Asequibilidad de la vivienda

Asentamientos seguros
16. Pacificación de barrios
17. Perspectiva de género
18. Tenencia de la tierra
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A continuación, se muestra la Figura 4. Diagrama de navegación de la caja de 
herramientas para el mejoramiento de los asentamientos precarios para facilitar 
la lectura de la misma. Dicho diagrama muestra los tipos de herramientas (de 
gestión,  metodológicas y transformación socioespacial) como las escalas de ac-
tuación (sub nacional, locas, a nivel de asentamiento). Las flechas que enmarcan 
el diagrama indican el flujo metodológico que se sugiere seguir para la aplicación 
de las herramientas, empezando tanto de abajo hacía arriba como de arriba hacía 
abajo en términos de escala.   

H13. Programa de agricultura urbana

CV. + ETM. + GTB. + CPL
Tipo de 
herramienta

Página del 
documento

agrupaciones
propuestas

Nombre de herramienta

Ejemplo de lectura:

Simbología:

46

Escala de actuación

Tipo de herramienta Escala de actuación

Asentamiento
Transformación 
socioespacial

Gestión Subnacional

Metodológicas Local

Agrupaciones

(CV): Comité Vecinal. Organización política y de coordinación a nivel del asentamiento pre-
cario. Se necesita activar al principio de cualquier proceso.

(CVD): Consejo Vecinal de Desarrollo. Organización de coordinación a nivel del asentamiento 
precario con un enfoque especializado en temas de mejoramiento, mantenimiento y seguimien-
to. Activar con el apoyo del Comité Vecinal cuando los asentamientos están regularizados.
 
(ETM): Equipo Técnico Multi-institucional. Grupo de trabajo base y especialistas en diver-
sos temas encontrados entre los aliados institucionales.

(GTB): Grupo de Trabajo Base. Funcionarios públicos del gobierno local enfocados en el 
tema de mejoramiento de los asentamientos precarios, desarrollo urbano.

(CPL): Cooperativa de productores locales. Asociación de productores locales emprende-
dores encargados del fortaecimiento de una red de producción, consumo y venta.

Mecanismos 

(BRT): Banco de reservas territoriales. Banco de tierra dedicado a la formación de 
reservas territoriales con fines predeterminados.

(FUD): Fideicomiso urbano de desarrollo: Creación de un patrimonio autónomo que per-
mita dar transparencia y control al manejo de los recursos que se utilizan para la realización 
de obras de infraestructura social, equipamiento urbano y vivienda social para solucionar 
problemáticas identificadas en los asentamientos precarios, recursos que se derivan de los 
ingresos recaudados de los activos históricos y patrimoniales, áreas de donación y bienes 
inmuebles.
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H02. Fortalecimiento de las finanzas públicas locales

ETM. + GTB.
BRT
FUD

H01. Priorización de barrios precarios a intervenir

ETM. + GTB.

H03. Protocolo de acción para 
asentamientos precarios con 

riesgos ambientales no mitigables

CV. + ETM. + GTB.

H07. Programa de aprovechamiento 
sustentable y nuevos espacios 

públicos emergentes

CV. + ETM. + GTB.

H04. Programa de regularización 
del suelo y la vivienda

ETM. + GTB.

H05. Activación comunitaria

CV. + ETM. + GTB.

H06. Documentación 
cartográfica colaborativa

CV. + ETM. + GTB.

H08. Programa de construcción de 
vivienda adecuada y comunidades 

integrales

CV. + ETM. + GTB.

H09. Programa de mejoramiento 
de vivienda

CV. + ETM. + GTB. + CVD

H10. Co-construcción de 
infraestructura comunitaria

CV. + ETM. + GTB. + CVD

H11. Programa de rutas seguras 
para mujeres y niñas

CV. + ETM. + GTB. + CVD

H12. Programa de mejoramiento 
de la infraestructura para la 

movilidad activa

CV. + ETM. + GTB. + CVD

H13. Programa de 
agricultura urbana

CV. + ETM. + GTB. + CPL

H14. Programa de acupuntura 
urbana e integración social de los 

asentamientos precarios

CV. + ETM. + GTB. + CVD

Figura 4. Diagrama de navegación de la caja de herramientas
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AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO

JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H01.PRIORIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS A INTERVENIR

 

Como se menciona en el capítulo 
de contextualización, actualmente 
no se cuenta con una cifra oficial 
y actualizada que permita saber 
con certeza la población que habi-
ta en situaciones de precariedad en 
Centroamérica y República Domin-
icana. No obstante, si se toman los 
datos arrojados en el reporte World 
Cities Report 2022 - Envisaging 
the Future of Cities, ONU-Habitat, 
se observa que, por lo menos, el 
25.37% de la población urbana de 
la subregión habita en asentami-
entos precarios. Esto sitúa a 9 369 
000 habitantes residiendo en sit-
uaciones de precariedad. Por otro 
lado, los recursos financieros, hu-
manos y técnicos son finitos. En 
ocasiones, las ciudades cuentan 
con recursos extras, ya sean na-
cionales o internacionales, para 
hacerle frente a los retos de dotac-
ión de vivienda adecuada, a los 
efectos del cambio climático, a los 
riesgos ambientales, entre otros.

La herramienta de “priorización 
de asentamientos precarios a in-
tervenir” es una metodología de 
evaluación y/o ponderación que, a 
través de la sistematización de in-
formación y el análisis multicriter-
io, determinará el nivel de urgencia, 
pertinencia y/o importancia de in-
tervención para cada uno de ellos.

Dotar a las y los funcionarios de 
la subregión con una metodología 
para la toma de decisiones de in-
versión pública y evitar la consoli-
dación de asentamientos precarios 
en zonas de riesgos altos y muy 
altos.

• Criterios generales para la de-
terminación de las Zonas de At-
ención Prioritaria 2020, México. 
(CONEVAL, 2019)

• Estrategia municipal para la inter-
vención integral de asentamientos 
humanos espontáneos, Nicara-
gua. (CEPAL, 2006)

• Metodología para la priorización 
de medidas de adaptación frente 
al cambio climático (SEMARNAT, 
GIZ, 2015)

Se identificaron cuatro pasos 
fundamentales a seguir:

1. Identificación de asentamientos 
precarios. 
2. Criterios de selección para la 
intervención de asentamientos pre-
carios prioritarios.
3. Sistematización de la infor-
mación recolectada.
4.   Evaluación.
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AGRUPACIONES

MECANISMOS

HERRAMIENTAS APOYO

JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H02.FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

 

Los asentamientos precarios en 
Centroamérica y República Domin-
icana, cómo en el resto de América 
Latina, existen debido a una falla 
sistémica de planificación, desar-
rollo y ordenamiento urbano, oferta 
de vivienda adecuada, finanzas pú-
blicas locales débiles, entre otras. 
En la subregión se observó que 
algunos países como Honduras o 
Guatemala aún no cuentan con me-
canismos de recuperación de plus-
valías básicos para fortalecimiento 
de las finanzas públicas locales, 
dependiendo del presupuesto na-
cional o subnacional. Para poder 
operar la herramienta, es funda-
mental que los gobiernos locales 
cuenten con atribuciones como:

• El marco regulatorio permita la re-
caudación de impuestos sobre la 
propiedad. 

• Destinar un porcentaje de la re-
caudación, como requisito re-
glamentario para la mejora de 
asentamientos precarios.

La herramienta de “fortalecimiento 
de las finanzas públicas” es un con-
junto de mecanismos de gestión de 
suelo diseñados para que de manera 
integral formen una caja de herrami-
entas para dotar al estado, municipio 
y zonas metropolitanas con instru-
mentos alternativos de financiami-
ento y recaudación de fondos.

Diversificar las fuentes de ingreso e 
incentivar la recaudación de fondos 
locales con el fin de contar con re-
cursos propios para la intervención 
en asentamientos precarios para 
afrontar las demandas relacionadas 
con el financiamiento de acciones 
urbanísticas y fortalecer la gestión y 
planeación.

• Impuesto predial, Colombia. (LILP, 
2017)

• Barrio de La Floresta en Quito, Ec-
uador. (EEB, 2021)

• Programa de Modernización y ac-
tualización del Catastro de la Ciu-
dad de México, México. (PROMO-
CA, 2010)

• Fondo Metropolitano del Área 
Metropolitana de San Salvador, El 
Salvador (UN-Habitat, 2022)

Se identificaron tres pasos 
fundamentales a seguir:

1. Sistematización de la información 
territorial.
2. Incluir mecanismos de recuper-
ación de los incrementos del valor del 
suelo.
3. Establecer un Fondo de Inversión 
y/o Fideicomiso.
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AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO

JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

EJEMPLOS

H03.PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ASENTAMIEN-
TOS PRECARIOS CON RIESGOS AMBIENTALES NO 
MITIGABLES

De acuerdo con UNISDR entre 1998 
y 2017 los desastres climáticos y 
geofísicos han cobrado pérdidas 
humanas de 1,3 millones de perso-
nas y dejaron un saldo de 4.400 mil-
lones de personas heridas, despla-
zadas, sin hogar o que necesitaron 
asistencia de emergencia. Hoy en 
día el cambio climático está au-
mentando tanto la frecuencia como 
la severidad de los eventos mete-
orológicos extremos, por lo que 
los desastres seguirán siendo un 
desafío importante en la conse-
cución del desarrollo sostenible. 
Como mencionado previamente, 
algunas de las amenazas encontra-
das en los ocho países estudiados 
van desde deslizamientos de tier-
ras, huracanes tropicales, inunda-
ciones, sequías, terremotos y erup-
ciones volcánicas; es por lo anterior 
que se considera importante inte-
grar un protocolo de acción para la 
reducción del riesgo de desastres 
en asentamientos precarios. 

El ”protocolo de acción para 
asentamientos precarios con riesgos 
ambientales no mitigables” es una 
hoja de ruta para aquellos asentami-
entos precarios con población en sit-
uación de vulnerabilidad alta o muy 
alta. Esta herramienta ofrece ac-
ciones preventivas y correctivas para 
los casos en donde los asentamien-
tos precarios se han establecido en 
zonas que ponen en riesgo la vida de 
las personas que los habitan. 

Reducir el número de personas que 
habitan en situación de riesgos en 
las ciudades centroamericanas y de 
República Dominicana, y al mismo 
tiempo, promover la construcción de 
vivienda adecuada en la subregión.

• Protocolo de relocalización consensu-
ada de población desde los derechos 
humanos, México. (ONU-Habitat, 2020) 

• Proyecto de reconstrucción con trans-
formación de Panabaj y T’zanchaj, Hon-
duras. (GFDRR, 2011)

• Programa de autoconstrucción asistida 
de viviendas, Argentina. (GFDRR, 2011). 

• Programa de Barrios Resilientes, Méxi-
co. (CDMX, 2018)

• Guía metodológica para el inventario de 
asentamientos en zonas de alto riesgo, 
Colombia. (GFDRR, 2014). 

• Planificación de Adaptación de Activos 
al Cambio Climático en Barrios Popu-
lares de Tegucigalpa, Honduras. (BID, 
2018)

Se identificaron cinco pasos 
fundamentales a seguir:

1. Medición del  desafío.
2. Identificación de recursos.
3. Concientización comunitaria.
4. Programa de reubicación vol-
untaria gradual.
5. Programa permanente 
post-reubicación.
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HERRAMIENTAS APOYO

JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H04.PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO 
Y LA VIVIENDA

La seguridad de la tenencia de la 
tierra es un derecho humano fun-
damental. La vivienda seguirá sien-
do inadecuada si no se resuelve el 
tema de la regularización del sue-
lo. Como se expresó en el capítu-
lo dos y tres, en Centroamérica y 
República Dominicana, existe un 
alto porcentaje de hogares que no 
pueden acceder al mercado formal 
de vivienda, por lo que optan por 
construir viviendas precarias. Este 
acto, en muchas ocasiones resulta 
en que las familias vivan con el te-
mor de ser desalojadas, lo que a su 
vez  imposibilita o desincentiva la 
inversión para mejorar sus vivien-
das.

Antes de generar la regularización 
del suelo se recomienda elabo-
rar un proceso de visión territori-
al que reconozca la estructura y 
morfología urbana existentes uti-
lizando herramientas de sistemas 
de información geográfica, mapeo 
cartográfico colaborativo, marchas 
exploratorias, entre otras.

El “programa de regularización del 
suelo y la vivienda” aquí presentado, 
es un programa que busca flexibilizar 
el sistema de tenencia de la tierra 
combinando mecanismos de resolu-
ción de disputas, apoyos efectivos de 
gestión y, en su caso, la promoción 
de reubicación voluntaria. 

Apoyar a las familias de escasos re-
cursos que viven en asentamientos 
precarios e irregulares, con el fin de 
que cuenten con certeza jurídica y así 
proporcionar un desarrollo urbano 
ordenado y se cuente con las condi-
ciones de bienestar social para sus 
habitantes.

• Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, 
México (DOF, 1993)

• Proyecto de Derechos de la Propiedad 
Urbana, Perú. (BM, 2013)

• Reglamento de Régimen Especial para 
el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, 
Guatemala. (MUNIGUATE, 2019)

Se identificaron seis pasos 
fundamentales a seguir:

1. Establecer la cobertura y obje-
tivos del programa.
2. Regularización de la tenencia ju-
rídica / administrativa.
3. Regularización de la tenencia fi-
sica.
4. Instalación de mecanismos para 
resolver litigios.
5. Promoción de la reubicación.
6. Reducción de trabas administra-
tivas y tasas sobre la titularidad de 
la tierra, registro y transferencias.

AGRUPACIONES
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AGRUPACIONES

JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H05.ACTIVACIÓN COMUNITARIA

De acuerdo con información de CE-
PAL la participación ciudadana es 
un recurso imprescindible para la 
formulación y construcción social 
de las políticas públicas que sus-
tentan y sostienen un Estado abi-
erto con enfoque al Derecho a la 
Ciudad. Es un proceso que conlle-
va una doble vía que requiere una 
ciudadanía activa y acciones de 
fomento por parte del Estado. “Es 
un derecho, una responsabilidad y 
un complemento de los mecanis-
mos tradicionales de representac-
ión política” (Carta Iberoamericana 
de Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, 2009). La trans-
formación socioespacial comien-
za, en muchas ocasiones, desde 
la participación comunitaria. En 
asentamientos precarios con altos 
índices delictivos, la comunidad 
suele encontrarse fragmentada y 
no necesariamente organizada. 
Además, muchas veces, dichas co-
munidades están estigmatizadas 
por los grupos vecinos.

La herramienta de “activación co-
munitaria” aquí presente, busca ac-
tivar a la comunidad y fortalecer los 
lazos de seguridad y participación 
social para la construcción de ciu-
dades más resilientes.

Lograr, a través de la activación co-
munitaria, la transformación de los 
asentamientos precarios en sus difer-
entes dimensiones (físicas, culturales, 
sociales y económicas).

• Ciudad Emergente: Malón Urbano, Chile. 
(BM, 2013)

• Guía para aprovechamiento y operación 
de equipamientos urbanos y espacios 
públicos, México. (SEDATU, 2021)

• Guía de Participación en Intervención 
Comunitaria, España. (FNMC, 2020)

Se identificaron cuatro pasos 
fundamentales a seguir:

1. Establecimiento de un Grupo de 
Trabajo Base (GTB) de funcionarios 
públicos a nivel local.
2. Acercarse a la comunidad.
3. Activación social.
4. Empoderar a la comunidad.
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H06.DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA 
COLABORATIVA

La generación de evidencia es esen-
cial en cualquier proceso de planifi-
cación y es indispensable considerar 
la conformación de una base sólida 
de información e indicadores que 
permitan el análisis y diagnóstico de 
las ciudades, permitiendo el desar-
rollo de estrategias orientadas a la 
sostenibilidad para mejorar la cal-
idad de vida de todas las personas. 
De acuerdo con ONU-Habitat la toma 
de decisiones basada en evidencia e 
indicadores sólidos permite identific-
ar oportunidades y áreas potenciales 
de intervención para los gobiernos 
que, a su vez, puedan diseñar e im-
plementar mejores políticas, planes y 
proyectos (ONU,2019). La subregión 
estudiada carece de información ac-
tualizada, confiable y estandariza-
da. Debido a la gran cantidad de in-
formación necesaria para la toma 
de decisiones y los pocos recursos 
existentes para la elaboración de 
bases de datos, se recomienda la 
implementación de documentación 
cartográfica colaborativa.

Esta herramienta de “documentación 
cartográfica colaborativa” es de tipo 
participativo y busca la construcción 
de conocimiento colectivo. El mapeo 
colaborativo puede realizarse utilizan-
do herramientas básicas y manuales 
durante los procesos de participación 
comunitaria o empleando tecnologías 
digitales. El material aquí descrito pre-
senta diversas posibilidades para la 
documentación cartográfica colabo-
rativa y sus distintos usos.

Recolectar información de los asentam-
ientos precarios de las ciudades cen-
troamericanas y de República Dominica-
na, mediante la recolección colectiva de 
datos.

• EvaluAndo, SPGG, México. (Liga Pea-
tonal, 2022)

• AMSS Emprende, El Salvador.  (OPAMSS, 
2021)

• Mapeo Colaborativo Geoinquietos, 
Zaragoza, España. (Mapcolabora, 2020)

• Mapatón Ciudadano, Xalapa, México. 
(Mapaton, 2016)

Se identificaron cinco pasos 
fundamentales a seguir:

1. Preparación preliminar.
2. Identificación de recursos.
3. Diseño cartográfico participativo.
4. Organización de evento mapatón.
5. Seguimiento del evento mapatón.

HERRAMIENTAS APOYO

AGRUPACIONES
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H07.PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS 
EMERGENTES

Evitar el reasentamiento de comu-
nidades en zonas con riesgos no 
mitigables y lograr la consolidación 
de espacios pú blicos emergentes 
y resilientes que hagan frente a 
emergencias de gran envergadura.

• Parque Inundable Víctor Jara o Zanjón 
de la Agua, Santiago, Chile. (Transecto, 
2020)

• Kibera Public Space Project, Kenya. 
(Kounkuey, 2006) 

• Parque Ecológico La Colina , Curridabat, 
Costa Rica. (Tandem, 2019)

• Parque Altos de la Estancia, Ciudad Bo-
livar, Colombia. (Bogotá, 2020)

Se identificaron cuatro pasos 
fundamentales a seguir:

1. Preparación previa.
2. Análisis y diagnóstico comunitario.
3. Estructurar plan de acción.
4. Ejecución del plan de acción.

En el escenario de las ciudades frente 
al cambio climático se ha observa-
do un incremento a la exposición 
del riesgo debido a diferentes 
fenómenos, entre ellos los hidrome-
teorológicos. Ante esta situación, 
el urbanismo paisajístico ha dem-
ostrado ser una herramienta de alto 
impacto por fomentar acciones que 
contribuyan a un desarrollo urbano 
sostenible y a la resiliencia urbana. 
Por ello, el aprovechamiento sustent-
able de los espacios subutilizados 
aparece como una alternativa para 
fortalecer la capacidad de respuesta 
en los asentamientos precarios y una 
oportunidad de adaptar su infrae-
structura frente a un nuevo contexto. 
Los espacios subutilizados con ries-
go no mitigables pueden acomodar 
iniciativas como parques, plazas in-
undables y otros espacios itinerantes 
que ofrezcan una oportunidad para 
gestionar los riesgos y a su vez el 
disfrute de la vida cotidiana.

El “programa de aprovechamiento 
sustentable de nuevos espacios públi-
cos emergentes” es una herramienta 
para transformar zonas con riesgo no 
mitigable en espacios públicos emer-
gentes a través de proyectos partici-
pativos y cercanos a la ciudadanía con 
diferentes escalas de intervención. 
Esta herramienta involucra técnicas y 
materiales locales, acciones de recic-
laje, recuperación de espacios aban-
donados o sin uso.

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H08.PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
ADECUADA Y COMUNIDADES INTEGRALES

• Condominio Las Anas, Curridabat, Cos-
ta Rica. (BAQ, 2018)

• Quinta Monroy, Iquique, Chile. (Arq, 
2003)

Se identificaron cuatro pasos 
fundamentales a seguir:

1. Relación de las nuevas comuni-
dades con su entorno y la ciudad.
2. Identificación de los valores co-
munitarios.
3.  Co-diseño del plan maestro.
4. Co-diseño de prototipos de 
vivienda.
5. Elaboración del proyecto ejecu-
tivo y construcción.

Se estima que en 2015 en Cen-
troamérica hubo un déficit de 
vivienda cuantitativo de 1.25 mil-
lones de viviendas. Por otro lado, 
también se estima que 4.3 mil-
lones de las viviendas existentes 
en ese momento necesitaban al-
gún tipo de mejora o rehabilitación 
(CLACDS, 2016). Esto representa el 
52.4% de las viviendas existentes 
en la subregión. La manera en la 
cual se están  implementando hoy 
en día los nuevos desarrollos de 
vivienda asequible incentivan la ur-
banización expansiva y contribuyen 
a la segregación social. Es necesa-
rio repensar la manera en la cual se 
están planificando dichos conjun-
tos habitacionales, contemplando 
que se integren de la mejor man-
era con las ciudades existentes y 
diseñados como cunas de comu-
nidad no sólo como ambiente con-
struido.  

La herramienta de “construcción de 
vivienda adecuada y comunidades in-
tegrales” aquí propuesta busca iden-
tificar posibles formas de construir 
nuevos desarrollos de vivienda social 
que privilegien los vínculos existentes 
entre la habitabilidad de la vivienda, su 
ubicación y la construcción de una co-
munidad sana e inclusiva con el fin de 
combatir dichos déficits cuantitativos 
y cualitativos.

Planear y construir comunidades acti-
vas, seguras e incluyentes para todas 
las personas e integradas a sus con-
textos.

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

• Mejoramiento integral Condomin-
io El Bosque 1, Chile. (UHPH, 2018)

• Programa de mejoramiento de 
vivienda, México. (PMV, 2019)

La situación de la vivienda en la 
subregión sufre de problemas 
cuantitativos y cualitativos, tanto 
la oferta como la calidad generan 
una brecha de vivienda, que com-
prende también la falta de títulos 
de propiedad a paredes hechas 
de materiales de desecho como el 
cartón, pisos de tierra y la ausencia 
de acceso a redes de agua potable 
y saneamiento. De acuerdo con da-
tos de Habitat para la Humanidad 
tan solo para El Salvador, Guatema-
la y Honduras existe un déficit cual-
itativo de 3.9 millones de casas. Es 
por lo anterior que la herramienta 
busca contribuir con mecanismos 
de acceso a la vivienda adecuada, 
con mecanismos diseñados para 
aprovechar y fortalecer el patrimo-
nio construido existente. Se parte 
de la premisa de que los usuarios 
son los mas informados para tomar 
decisiones sobre sus hogares y la 
herramienta trata de empoderarlos 
para alcanzar sus objetivos de una 
manera eficiente y sustentable. 

El “programa de mejoramiento de 
vivienda” es un programa de at-
ención a los hogares localizados 
en asentamientos precarios y que 
cuenten con títulos de propiedad, 
para otorgar apoyo financiero y ori-
entación técnica para mejorar la 
habitabilidad de sus viviendas. Se 
priorizan los apoyos a familias con 
bajos ingresos económicos, a mu-
jeres jefas de familia o en situación 
de vulnerabilidad, como discapaci-
dad o cuidado de adultos mayores, 
a fin de fomentar la equidad social 
y de género.

Tiene como objetivo atender proble-
mas de hacinamiento, desdoblamiento 
familiar, falta de mantenimiento o re-
forzamiento estructural de las vivien-
das, mediante intervenciones orienta-
das a detener el deterioro del inventario 
habitacional, ampliando el espacio de 
una vivienda ya construida, elevar la 
calidad de la vivienda con la finalidad 
de incrementar su valor, y aumentar la 
calidad de vida de sus habitantes.

Se identificaron cinco pasos 
fundamentales a seguir:

1. Difusión del programa.
2. Selección de familias.
3. Otorgamiento del credito.
4. Diseño.
5. Ejecución.

H09.PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H10.CO-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA

• Una experiencia de participación 
comunitaria de regeneración de 
espacio público en Chile. (Re-
searchgate, 2010) 

• Haciendo del saber una minga : 
programa de formación y gestión 
del conocimiento en Colombia. 
(Clacso, 2020)

• Minga en Ecuador como proceso 
cultural y autónomo de co-diseño. 
(Unisinos, 2018)

• Tequio Ciudad de México. (CDMX, 
2019) 

• Manual ABC de la dinamización de 
los espacios públicos en el AMSS, 
El Salvador. (OPAMSS, 2021)

Se identificaron tres pasos a 
seguir:

1. Consulta comunitaria.
2. Buscar apoyo.
3. Organizar la comunidad.

Uno de los principales retos para 
lograr el mejoramiento de los 
asentamientos precarios es la cal-
idad de los espacios públicos y la 
apropiación positiva de los mis-
mos. Para lograr tener espacios 
adecuados, se requieren obras y 
acuerdos comunitarios. Para al-
canzar la sustentabilidad debe-
mos considerar la construcción 
con materiales saludables y con-
siderar los métodos constructivos 
y diseño adecuado culturalmente 
para poder garantizar la reducción 
en la utilización de los recursos, 
degradación y contaminación, in-
centivando aquellos factores que 
contribuyen a incrementar la cal-
idad de vida (ONU,2019). Se parte 
de la premisa de que las comuni-
dades son las mas informadas para 
tomar decisiones sobre sus espaci-
os comunes y la herramienta trata 
de empoderarlas para alcanzar sus 
objetivos de una manera eficiente y 
sustentable. 

La herramienta de «co-construc-
ción de la infraestructura co-
munitaria» está diseñada para 
aprovechar los conocimientos y 
recursos locales para el uso, con-
strucción y mantenimiento de los 
espacios comunes.

Lograr la dignificación y aprove-
chamiento sustentable de los espa-
cios subutilizados para fortalecer 
la identidad local e implementar los 
conocimientos de la comunidad a 
través de los trabajos elaborados 
por la misma. 

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H11.PROGRAMA DE RUTAS SEGURAS PARA 
MUJERES Y NIÑAS

• Caminos mujeres libres y seguras, 
México. (SEDATU, 2022)

• Espacios seguros y amigables 
con y para las mujeres y las niñas, 
Egipto. (UN Women, 2019)

• Urbanismo táctico en la calle Del-
gado, El Salvador. (LPG, 2020)

Se identificaron cinco pasos a 
seguir:

1. Buscar aliados.
2. Localizar problemas.
3. Proponer mejoras.
4. Intervenir la calle.
5. Darle seguimiento.

De acuerdo con datos del Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas (2017) de 87 países, una de 
cada cinco niñas y mujeres meno-
res de 50 años ha experimentado 
alguna forma de violencia física 
y/o sexual. Asi también, cabe men-
cionar que las mujeres dedican 2,6 
veces más tiempo a realizar tare-
as domésticas que los hombres, de 
acuerdo con los desafíos plantea-
dos para lograr el ODS 5 Equidad de 
Género, se establece como priori-
dad que tanto mujeres como niñas 
deben tener los mismos derechos 
y las mismas oportunidades, en 
las que puedan llevar una vida li-
bre de violencia y discriminación. 
Para lograr esto se requerirá el for-
talecimiento de políticas integrales 
que contemplen los nudos de la 
desigualdad en los asentamientos 
precarios.

El “programa de rutas seguras para 
mujeres y niñas” es un programa de 
mejoramiento del espacio público 
en rutas de alto aforo peatonal para 
contribuir a erradicar problemas de 
violencia de género, que padecen 
principalmente las mujeres y niñas. 
Las acciones suelen estar encami-
nadas al mejoramiento de la infrae-
structura peatonal, así como a la 
eliminación de obstáculos visuales, 
para aumentar la percepción de se-
guridad en la calle y favorecer la 
vigilancia natural.

Este tipo de proyectos parten de la 
idea de que, a través de las condi-
ciones materiales de las calles, es 
posible prevenir los delitos. Por ello 
suelen concentrar las actuaciones de 
mejora de imagen urbana en las ru-
tas peatonales más frecuentadas y/o 
las vialidades que conectan los equi-
pamientos urbanos de uso cotidiano, 
ya que tienen mayor probabilidad de 
desencadenar flujos constantes de 
personas.

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H12.PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ACTIVA 
EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS

• Caminito de la escuela, México. 
(Liga Peatonal, 2018)

• Programa de Ciclovía y Recreovía 
en Bogotá, Colombia. (IDRD, 2022)

• Guía de diseño integral participa-
tivo para la consolidación de una 
red de espacios públicos en Can-
cún, México. (ONU-Habitat, 2021)

Se identificaron cinco pasos a 
seguir:

1. Diagnóstico de la situación de 
movilidad activa en barrios mar-
ginales.
2. Desarrollo de propuestas.
3. Ejecución de propuestas.
4. Darle seguimiento.

De acuerdo con los datos de la 
Organización Mundial del Traba-
jo (OIM,2019) existen 4,6 millones 
de personas desplazadas en toda 
América Latina y el Caribe, este dato 
representa el mayor desplazamien-
to de población en la historia mod-
erna de la región, este fenómeno ha 
incrementado la expansión de los 
asentamientos precarios en zonas 
periurbanas propiciando la descon-
exión con centralidades urbanas 
debido a las deficiencias en infrae-
structura adecuada para la movili-
dad de todas las personas y la in-
adecuada cobertura de medios de 
transporte colectivo que conecten 
de manera segura, eficiente y ac-
cesible a los asentamientos con las 
centralidades.

El “programa de mejoramiento de 
la infraestructura para la movilidad 
activa en asentamientos precar-
ios” es un programa que articula 
un conjunto de instrumentos para 
aprovechar los conocimientos y 
recursos locales para el fortalec-
imiento de las oportunidades de 
desplazamiento sustentable.

Identificar, optimizar, construir y dar 
mantenimiento a las rutas estratégi-
cas que fortalecen las conexiones de 
los asentamientos precarios con las 
centralidades urbanas. 

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H13.PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA

• Rocinha más Verde, Brasil. (GMF, 
2018)

• Política de Agricultura Urbana, 
Cuba. (CGLU, 2010)

• Espacios de Dulzura, Costa Rica. 
(LA Network, 2017)

Se identificaron cinco pasos a 
seguir:

1. Buscar aliados.
2. Diseñar una red de huertos.
3. Capacitar a la comunidad.
4. Responsabilizar a la comunidad.
5. Comunidad emprendedora.

De acuerdo con información de FAO 
la mitad de la humanidad, es decir, 
por lo menos 3.500 millones de 
personas, vive en ciudades. Existe 
un constante incremento de las ci-
udades en el mundo lo cual deman-
da enormes demandas a los siste-
mas alimentarios. La expansión de 
las ciudades se ha orientado hacia 
tierras productivas, aumentando 
las necesidades alimentarias de 
las familias urbanas sin embargo 
las granjas familiares todavía pro-
ducen el 80 por ciento de los ali-
mentos del mundo (FAO,2023). Por 
lo tanto es sumamente importante 
fortalecer tanto las capacidades 
productivas de las comunidades 
como de incentivar la creación de 
redes sustentable consumo y venta, 
priorizando los productos locales.

El “programa de agricultura urba-
na” es un programa para el aprove-
chamiento de espacios subutiliza-
dos para la producción de alimentos 
y su posterior comercialización, en 
mercados de productores locales. 
Las huertas comunitarias pueden 
ser una herramienta que asegure 
el autoabastecimiento de las fa-
milias  y que ayude a fortalecer la 
economía local y estrechar los la-
zos comunitarios. 

La siembra y el cultivo de alimen-
tos de manera local permite mejo-
rar la situación socioeconómica de 
las familias, además de constituir 
infraestructuras verdes que mejo-
ran el ambiente y la calidad del aire. 
Al mismo tiempo, los mercados de 
productores son un medio para que 
estos productos tengan precios más 
estables y superiores a sus costos de 
producción, como una fuente de in-
greso digno y sustentable 

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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JUSTIFICACIÓN ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?¿QUE ES?

¿CÓMO FUNCIONA? EJEMPLOS

H14.PROGRAMA DE ACUPUNTURA URBANA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS

• Programa de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios, Colombia. (SDP, 
2022)

• Programa Favela-Barrio, Brasil. 
(BID, 2020)

• Centros Urbanos de Bienestar 
y Oportunidades, El Salvador. 
(GDES, 2022)

Se identificaron cinco pasos a 
seguir:

1. Recolección documental.
2. Diagnostico comunitario.
3. Cartera de proyectos.
4. Ejecución de proyectos.
5. Darle seguimiento.

La urbanización ha configurado el 
entorno construido en los siglos XX y 
XXI, y se ha manifestado de acuerdo 
con patrones desconectados, disper-
sos, distantes de lograr una buena 
planificación territorial, provocando 
desequilibrios económicos, social-
es, urbanos, ambientales, así como 
un aumento de los asentamientos 
precarios (ONU-Habitat, 2016). En 
dichos entornos existe una gran fal-
ta de servicios urbanos de calidad. 
Una regeneración de su ambiente 
construido, mediante proyectos es-
tratégicos de infraestructura básica y 
equipamientos comunitarios, puede 
mejorar las condiciones de vida de 
la población disminuyendo las in-
equidades espaciales. Diseñando 
proyectos integrales se pueden at-
ender múltiples problemas en un solo 
esfuerzo. Por ejemplo, un parque ur-
bano puede resolver temas de movi-
lidad, seguridad ciudadana y riesgos. 

El “programa de acupuntura urbana 
e integración social de asentamien-
tos precarios” atiende con acciones 
urbanísticas de mejoramiento aquel-
los asentamientos precarios que pre-
sentan diversas situaciones de degra-
dación urbana y social que demerita la 
calidad de vida de sus residentes. 

Crear un plan de acciones de escala 
barrial, que contribuya a la consoli-
dación de los sistemas de espacio pú-
blico, equipamiento y movilidad en los 
asentamientos precarios, a través de 
proyectos estratégicos, distribuidos 
a lo largo del asentamiento precario 
para desencadenar flujos humanos y 
suma de voluntades para la construc-
ción de infraestructura social y recu-
peración de los espacios públicos.

AGRUPACIONES

HERRAMIENTAS APOYO
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IV. GLOSARIO

A
Acuerdo de desincorporación: La desincorporación es el acto administrativo a través del cual el Ayuntamiento y/o gobierno 
local, excluye un bien municipal del dominio público. (H08).

Análisis FODA: También conocido como DAFO, es una técnica que se usa para identificar las fortalezas, las oportunidades, 
las debilidades y las amenazas, a fin de desarrollar un plan estratégico para los negocios o proyectos. Si bien puede sonar 
complicado, en realidad es una metodología de análisis situacional muy útil y accesible.

Apoyos a fondo perdido: El préstamo a fondo perdido es un subsidio otorgado por el gobierno, que se brinda a emprende-
dores, pymes, personas físicas o morales, a través de un concurso, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico 
del país, por tal motivo, el solicitante no deberá devolver el préstamo, ni pagar intereses, hipotecar propiedades, o realizar 
retornos de inversión a cambio del préstamo.

Archivo: Área encargada de organizar y administrar expedientes.
 
Área administrativa: Encargada de ministrar asuntos humanos y materiales. 

Área técnica: Es la responsable de realizar los levantamientos geodésicos, topográficos para la actualización cartográfica. 

Área jurídica: Responsable de dar revisión de requisitos  legales en apego a leyes y reglamentos. 

Atención al público: Área responsable de recibir, orientar, revisar y gestionar documentación y trámites públicos. 

B
Banco de Reservas Territoriales (BRT): Banco de tierra dedicado a la formación de reservas territoriales de suelo para la im-
plementación de infraestructura social.

C
Cartografía: Área encargada de elaborar planos catastrales y realizar modificaciones a los predios o traza urbana, actualiza 
en conjunto con el área de Traslado de dominio el padrón catastral y fiscal cartográfico. 

Centro de barrio: Zona de la ciudad que concentra distintos usos de suelo y servicios que son visitados diariamente por los 
habitantes de zonas aledañas. 

Ciudades policéntricas: Asentamientos humanos con una estructura descentralizada, esto es, que cuentan con más de un 
lugar donde se concentran los atractores de viajes cotidianos. 
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Cobro de impuesto predial: Área responsable de recibir los pagos por concepto de impuesto predial de los contribuyentes. 

Coeficiente de ocupación de suelo (COS): Ayuda a definir qué tanto de nuestro terreno puede ser ocupado por espacios cer-
rados y qué tanto debe quedar libre. Este coeficiente indica el área de terreno donde se puede desplantar (ocupar) el edificio, 
el resto debe dejarse libre de edificación.

Coeficiente de utilización de suelo (CUS): Relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos los niveles 
de la edificación y la superficie total del terreno y se calcula con la siguiente expresión: CUS = (Superficie de desplante X No. 
De niveles permitidos) / superficie total del predio.

Comité Federal de Datos Geográficos (FGDC): Estándar reconocido de metadatos utilizado en América del Norte y alrededor 
del mundo. 

Comité Vecinal (CV): Organización política y de coordinación a nivel del asentamiento precario. Se necesita activar al principio 
de cualquier proceso. 

Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD): Organización de coordinación a nivel del asentamiento precario con un enfoque espe-
cializado en temas constructivos y de mantenimiento. 

Contrato de compra-venta: Documento legal en el que dos o más personas hacen un acuerdo con condiciones, derechos, 
obligaciones y otras características para la transacción de un terreno. 

Contrato de mandato: El mandato es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a 
otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, bilateral imperfecto, de buena 
fe y se presume oneroso.  

Cooperativa de Productores Locales (CPL): Asociación de vecinos emprendedores encargada del fortalecimiento de una red 
local de producción, consumo y venta.

Cruce seguro: Cruce vial a nivel de calle, que facilita la convivencia entre todos los usuarios, disminuyendo el riesgo de accidentes.

D
Decreto expropiatorio: Publicación que se realiza en el Diario Oficial de la Federación por el Poder Ejecutivo, en donde se da a 
conocer que el inmueble se le expropia al particular, para ello se procederá a notificarlo. 

Dirección: Área encargada de conocer y resolver asuntos administrativos. 
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E
Equipo Técnico Multi-institucional (ETM): Grupo de Trabajo Base (GTB) y especialistas en diversos temas encontrados entre 
los aliados institucionales.

Ecotecnias: Técnicas de construcción para hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. 

Espacios de Paz: Ejercicio de Diseño Participativo que busca activar procesos de transformación física y social a partir de la 
autoconstrucción de espacios públicos en contextos urbanos conflictivos.

Encuesta origen-destino:Encuesta que permite conocer los principales patrones de viajes de una ciudad y sirve de guía para 
planificar sus sistemas de transporte.
 
Entrevista semi estructurada: La entrevista semiestructurada de trabajo, también llamada mixta, es un tipo de entrevista 
habitual en los procesos de selección de personal. Se caracteriza principalmente por su flexibilidad y por ser muy completa, 
por lo que resulta especialmente útil para los reclutadores.

F
Fideicomiso Urbano de Desarrollo (FUD): Creación de un patrimonio autónomo que permita generar los recursos empleados 
para la realización de obras de infraestructura social.

G
Grupo de Trabajo Base (GTB): Funcionarios públicos del gobierno local enfocados en el tema de mejoramiento de los 
asentamientos precarios y desarrollo urbano.

I
Informática: Responsable de mantener y administrar la infraestructura tecnológica y flujos de información.

L
Levantamiento georreferenciado: Técnica que permite ubicarla en el espacio de manera unívoca; es decir le confiere una 
localización geográfica única, definida por unas coordenadas geográficas en un sistema determinado.

LGBTTTIQ+: Las siglas se refieren a: Lesbianas: mujeres que sentimos atracción sexual por mujeres. Gays: hombres qué 
sentimos atracción sexual por hombres. 

Bisexuales: quienes nos sentimos atraídos sexualmente por personas de nuestro mismo sexo o género y también por per-
sonas de distinto sexo o género.

Línea base de indicadores: La línea base es el valor que fija un indicador como punto de partida para evaluar y dar seguimiento a un 
objetivo; es decir, este valor es un punto de referencia que permite brindar información respecto de la situación inicial del indicador.

Líneas de deseo: Convergencia de viajes de una parte de la ciudad a otra tomando en cuenta el horario, la dirección y el sentido.
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M
Mapeos técnicos: Es una técnica para analizar el proceso y determinar dónde y porqué ocurren fallos graves. El mapeo de un 
proceso es el primer paso que debe llevarse a cabo antes de evaluarlo.

Marchas exploratorias: El formato de Marchas Exploratorias permite documentar de manera sistemática información rele-
vante del lugar en donde se origina el problema de seguridad y sirve como insumo y complemento para la identificación de 
las características del incidente de seguridad, así como sus posibles causas.

Metas SMART: Los objetivos SMART para el desarrollo profesional son metas que pueden dar un impulso importante a 
nuestra carrera. Estas no tienen por qué referirse solo a la ampliación de conocimientos o al desarrollo de nuevas habilidades, 
sino que también puede hacer referencia, por ejemplo, a ampliar la red de contactos.

Movilidad activa: Transporte de personas o mercancías a través de medios no motorizados, como son la caminata y la bicicleta.

N
Notificadores: Área responsable de entregar en el domicilio de los contribuyentes los requerimientos de pago.

P
Parques de bolsillo: se definen como pequeños espacios en remanentes urbanos o viales, subutilizados o abandonados, 
convertidos en espacios para la recreación y disfrute de la comunidad.

S
Subsistema de análisis: Contiene métodos y procesos para el análisis de los datos geográficos.

Subsistema de datos: Encargado de las operaciones de entrada y salida de los datos y su gestión dentro del SIG. Permite que 
el resto de subsistemas tengan acceso a los datos y puedan realizar sus funciones en base a ellos.

Subsistema de visualización y creación cartográfica: Encargado de generar representaciones (mapas, leyendas, etc.) a partir 
de los datos. También permite la edición de los datos.

T
Traslado de dominio: Área responsable de mantener actualizadas las bases de información resultado de los movimientos 
de compra venta o modificaciones de predios, actualiza en conjunto con el área de Cartografía el padrón catastral y fiscal 
cartográfico.

V
Vacíos urbanos: fenómeno que surge del deterioro y abandono de sectores en la ciudad, generalmente áreas centrales, 
debido a que las dinámicas del capital establecen procesos de innovación mediante nuevas localizaciones provocando la 
desvalorización de estos sectores.

Valuación: analiza y cuantifica la información relacionada con los terrenos para emitir una valoración.
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