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Los c a m b u c h e s  de P a n o r a m a :  u n a  
experiencia poblacional de invasores 
urbanos en Neiva(1)

.  ^
Po r :  Ana Or s id i s  Orozco  Roj»#•

N or b e r to  I n i u a i t )  Plaza

« La casa es nuestro rincón del mundo Es 
n u e s t r o  u n i v e r s o  E s r e a lm e n te  un 
cosmos  »
La poética  del espacia G astón Bachelard

/. Presentación

« P a n o r a m a » .  palabra que s ignif ica  «Toda la visión del lugar»,  evoca,  
no sin cierto equivoco ,  la pos ib i l idad  de contempla r  todo un hoi izonte 
de bel leza No obstante,  es el té rmino  con el cual se denom ina  a! 
asen tamien to  invasor  de un sector  de la pe rn e r i a  urbana  suroriental  de 
la capital del D epar tamento  del Huila.  a escasos veinte minu tos  del 
centro de la ciudad

11 La presente  investigación de caso conto  con el apoyo financiero de la Red de Universi 

dades «REUNIRSE» a través de la Secretaria  Técnica del CID ER de la Universidad de 

Los Andes, con el fin de evaluar y m onitorear la política social del Estado  en materia 

de proyec tos  específicos tal com o el de vivienda y empleo desarro llados por Ib Rud de 

Solidaridad Social y o tras  insti tuciones intervimenies en el barrio  de invasión P ano ra 

ma de la ciudad de Neiva
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Curiosamente ,  otro asen tamien to  vecino,  que incluso alcanzó  alguna 
n o t o r i e d a d  n a c i o n a l  d e b id o  a la o r i g i n a l i d a d  de los p r o g r a m a s  
pedagógicos populares que allí se adelantaron por parte de la comunidad 
clare t i ana  en la década  de los ochenta,  recibió un nombre más cercano 
a la real idad aunque  no menos crudo  y descarnado:  «Filo de hambre».  
Pero si entre los nombres  de Panorama y Filo de hambre las diferencias 
semánt icas  son notables,  la razón de ser esencial  de sus pob ladores es 
idéntica:  asegurar ,  a costa de lo que sea, su necesidad  de habi tar  la 
ciudad .  Por lo demas .  este ha sido siempre el ob ie t ivo fundamental  de 
todos los procesos invasores urbanos  en el presente siglo: desde las 
f a v e l a s  b r a s i l e r a s  y c a n t e g r i l e s  u r u g u a y o s  h a s t a  los t u g u r i o s  
colombianos.

C on  el p resen te  es tud io  de caso  se busca  ex a m in a r  cóm o se han 
incorporado  y de que manera han funcionado los princip ios  básicos de 
concertación .  part icipación  e integral idad  propuestos por el modelo de 
gestión de la Red de Solidaridad Social (establecimiento publico creado 
en el año de 1994 y adscr i to al D epar tamento  A dmin is t ra t ivo  de la 
Presidencia de la República) ,  a través de los programas  adelan tados  en 
el asen tamien to  de Panorama.  De igual manera ,  pretende conocer  qué 
cam bios  impor tantes se han operado en el tej ido social y en la vida 
co t id ia n a  de los hab i tan tes  du ran te  los años  de ap l icac ión  de los 
programas  (1995-1998) ,  y qué le ha quedado a la población como más 
sól ido y permanen te  en desarrol lo de d icha polí tica.

Para los au tores,  este e je rc ic io  de s eg u im ien to  y moni to reo  de la 
in te rvención y acc iones  que en Panorama fueron adelantadas  por las 
inst i tuciones públicas  y pr ivadas en ap licac ión  de una polí t ica pública 
de apoyo a los sectores más vulnerables  de la sociedad colombiana ,  no 
solo es útil dada la magnitud  de los recursos focalizados hacia este 
núcleo hum ano  concreto  (alrededor  de 939 mil lones entre 1 995 y 1997 
dentro del Plan de Generación de Empleo Urbano v de 1. 4 7 1.3 millones 
a p ro x im a d a m e n te  para  la im p lem en tac ió n  del m a c ro p ro v ec to  de 
viv ienda,  entre otros programas  de menor  impor tanc ia  cuant i ta t iva)  ~,

La inversión total de la Red de Solidaridad Social en el asentam iento PANORAMA fue de SI 580 
millones entre I9°^-I997 El valor de ia cofinanciacion Municipio de Neival fue de S830 5 millo
nes en el mismo Denodo V case cuadros 1 y 3
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sino p o r q u e  al d e s t a c a r  la n a t u r a l e z a  c o m p le j a  de las a c c io n e s  
ins t i tucionales tanvo en sus aspectos técnicos,  administrat ivos,  sociales 
y humanos ,  es posible aprender  más de los errores que de ios aciertos, 
y rep lan tearse mejor para enfren ta r  retos simi lares  hac ia  el tuturo.

II. Introducción

Dentro del propos ito  de! Gobierno  Nac ional  de enfren ta r  s i tuaciones  
ex t remas  de pobreza,  la Red de Solidar idad  Social  im plem ento  de 
manera  especial  en 1995 los Programas  de Vivienda N ueva  y Empleo  
Urbano en los cinco asen tamientos  de Panorama con la m tención  de 
atender  mil doscientas famil ias  asentadas allí i legalmente

A la entrada del terreno, una valla gigante indicaba que el macroproyecto 
com prendía  1.160 soluciones de v iv ienda  para reubicar  famil ias  de 
esca los  recursos económicos.  La primera  etapa con cien unidades  
básicas y ¡a segunda  con 1.060 lotes con servicios.  La val la,  ademas,  
señalaoa que el área del lote s e n a  de 72 metros cuadrados,  el área 
construida de 37 metros cuadrados,  y que las 'nsutuciones  intervmientes 
en el M acroproyecto  serian: La Aíca ld ía  de Neiva.  EMV1NEIVA*. el 
[NURBE** y la Reo de Solidar idad  Social

Sin embargo,  ejecutar un proyecto de esta naturaleza tiene implicaciones 
complejas,  sobre todo si se trata de un programa de solución de vivienda 
para j n a  población  que no so lamente  padece de necesidades  básicas 
insat isfechas,  sm o  que const i tuye una microsociedad  sui generis,  con 
profundas hmitac iones  de integración social y familiar

El estudio,  en su primera  oarte.  p lantea  los hechos y c i rcunstancias  
más relevantes vividos  por los habi tantes de los asen tamien tos  a partir 
del proceso invasor iniciado en 1990 has ta el año de 1993. fecha  en la 
cua l  se e s t a b l e c i e r o n  los p r im e r o s  c o m p r o m i s o s  con  el s e c to r  
gubernamenta l  para desarrollar  el macroproyecto.  La segunoa  parte se 
refiere a la exper iencia  vivida en torno a la primera  fase del proyecto

1 Estos asentamientos recibieron los nombres de 20 de agosto. El Divino ^ 'no. Las Rocas, Buenos 
Aires y El Porvenir
* Empresa de Vivienda de Interes Social y Reforma 1 rbana de Neiva
** Instituto Nacional de Vivienda de Enteres Social y Reforma Urbana
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de viv ienda ,  y la tercera corresponde a un anál is is  de las d if icul tades  
que conl leva el implementa r  polí t icas  públicas  en contex tos  sociales 
u r b a n o s  c o m p l e j o s .  F i n a l m e n t e  se p l a n t e a n  c o n c l u s i o n e s  y 
recom endac iones  hacia el futuro del macroproyecto

Para el aco p io  de in fo rm ación  se consu l t a ron  los a rch ivos  de las 
ins t i tuciones  interv inientes  (cartas,  documentos ,  convenios,  actas  y 
d ia g n ó s t i c o s )  y se rea l izaron  en t rev is tas  en p ro fu n d id ad  con los 
p r in c ip a le s  ac to res  v in c u la d o s  a los p royec tos :  b en e f i c ia r io s ,  no 
benef ic iarios ,  líderes y represen tantes  de la ins t i tuciones  entre otros 
informantes  claves.

/ / / .  O rígenes de tos asentam ientos

La C om una  Ocho  de Neiva  denom inada  «Suroriental».  se conformó en 
el año de 1977 con el nombre de «Filo de hambre».  Varios de los 
asen tamientos  subnormales  que la rodean están localizados en terrenos 
pendien tes ,  zonas de r iesgo y carentes de alguno  o varios servicios 
públicos La comuna actualmente está const i tuida por 21 barrios, entre 
el los Panorama,  los cuales,  en su gran mayoría,  tuvie ron origen en 
procesos de invasión La mayor  parte pertenecen a los estratos sociales 
cero,  uno y dos.  y en materia ocupac ional  viven de la informalidad,  
par t i cu la rmente  del rebusque.

El terreno invadido perteneció an tiguamente  a la familia  Duque Ospina 
y hab ía  sido des t inado  para desarrol lar  allí un proyecto de v iv ienda  
para clase social al ta No obs tan te ,  fue vendido  al INSCRED1AI y e n  
el año de 1990 invadido progres ivamente  por centenares de famil ias  
p r o v e n i e n t e s  del m u n i c i p i o  de N e iv a  y de o t ro s  d e p a r t a m e n t o s  
c i rcunvec inos ,  que  descubr ie ron  el p red io  y cons t ruyeron  allí sus 
cam buches ,  poblándose  así el terreno que hoy en dia hab i tan  más de 
mil doscientas familias

' Para el ano 2000 la capital del D epartam en to  del Huila tendrá  una población de 316 267 
habitantes de acuerdo  a p royecciones del D epartam ento  Administrativo Nacional de E s ta 
dística - DAÑE En la Comuna Ocho «Suroriental»  vive aproxim adam ente  una sexta parte 
de la poblacion de ¡a ciudad de Neiva
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La invasión  com enzó  el 20 de agosto  de 1990,  cuando  ind iv iduos  
d i spe rsos  s e le c c io n a ro n  el bosque  e s p in o s o  u b ic a d o  en el s ec to r  
suroriental  de la zona urbana de la capital del Huila  La abundanc ia  de 
ma leza  y desechos  ae  toda especie no fue obs tácu lo  para  aquellas  
pe rsonas  que.  desp lazadas  por la v io lenc ia  del C aque ta  y Tolima.  
tuvieron que emigrar  hasta Neiva para encont rar  ahi una posib i l idad de 
vida Era tal vez la única al te rnat iva para ob tener  v iv ienda  propia,  
luego de vivir  durante varios años en inquilinatos: no obstante, muchos  
de los invasores  ne ivanos  h ab i taban  ya en los bar r ios  a l edaños  a 
Panorama

Inicialmente llegaron unas dosc ien tas  personas,  en especial  padres de 
famil ia  La noticia de que se es taba invadiendo parte de la an tigua 
hac ienda  «La torcaza»,  de la d is t ingu ida  famil ia  Duque  Ospina.  se 
extendió rápidamente en los barrios populares ci rcunvecinos,  y quienes 
decidieron aventurarse en la acción,  lo hic ieron espontáneamente ,  por 
aviso de amigos o de famil iares  ya compromet idos.  No era una acción 
fácil. Era indispensable  la posesión  f ís ica del lugar Tumbar  monte y 
maleza,  de l imitar  con piedras el área del futuro cam buche  e iniciar , lo 
más pronto posible,  su construcc ión  con cualquier  t ipo de material  
disponible.

Cada  cual escog ía  el lugar más adecuado:  en la pequeña  hondonada ,  
en el suave declive,  en el plan,  en lo alto de la loma,  y así. al cabo de 
pocos días,  se fue conf igurando  un int r incado laberinto habitac ional  de 
pequeñas entradas y salidas, hasta que alguien más experimentado señaló 
que «piensen  en las cal les»,  «que hagan un censo de invasores»,  «que 
const i tuyan un comité de orden y vigi lancia» Era la primera voz de un 
lider la cual se aca tó sin mayor discusión

Durante el dia l impiaban el terreno y por la noche armaban su cambuche  
(vivienda unifamil iar típica de los asentamientos subnormales,  fabricada 
con materiales  de desecho y de poco valor  como plást icos,  varas, latas, 
cartón,  techos de zinc y pisos de tierra,  en un área es trecha carente  de 
todos los servicios  básicos) ,  de tal forma que de la noche a la m añana  
eran muchos  los ranchos  que aparecían

Entorno • Universidad Surcolombiana
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El invasor  deb ía  hacer presencia todo el t i empo en el lugar, y quien 
abandona ra  su lote se exponía  a perderlo por la ocupac ión  de un nuevo 
invasor. El también  sabe que en pocos días,  en ocas iones  horas, tendrá 
que enfrentar  el desalojo,  los carabineros  o la policía.  Por ello, algunos 
no cons tru ían de inmediato por temor  a una confrontación inicial. Con 
cier ta  p rudenc ia  hacían p resencia en el lugar, de l im i taban  y cu idaban  
su terr i torio,  pero no constru ían.  Otros,  por el cont rario,  construían  
con gran  rap idez y ¡levaban a su fami l ia  para que mujeres y niños Ies 
s irvieran de protección ,  de escudo  viviente.  De las 70 hectáreas que 
com prend ía  el terreno,  los asen tamien tos  ocuparon  apro> im adamente  
30.

Eran au tónom os  para elegir  el lugar de su cam buche  al igual que el 
área de cada  uno (6 x 14 rn , 5 x 14 m y 5 x 10 m ) según sus propios 
intereses. Así. en hileras y haciendo  calles, ¡as familias  poco a poco se 
poses ionaron  del lugar has ta  fundar  todos los asen tamientos.

El t e m o r  del d e s a lo jo  los c o n d u jo  a c o n s t i tu i r  el C o m i té  C ív ico  
Prodesar rol lo  del Divino Niño  cuya personería  ju r íd ic a  les permi t í a  
ac tuar  co lec t ivamente  frente a o rgan ism os  del Es tado  para lograr, en 
pr im era  instancia,  la ad judicac ión del terreno y so luc ionar  el problema 
de v iv ienda  como necesidad más apremiante .

Los habi tantes  de los barr ios pobres c i rcunvecinos  no aceptaron a los 
nuevos  asentamientos ,  e indi ferentes  a su b ienes ta r  los discr iminaban 
socialmente y arrojaban en el lugar la basura de sus viviendas,  agravando 
más la s i tuac ión ambienta l  de Panorama. Las enfermedades  infantiles,  
tas  m u e r t e s  p r e m a t u r a s ,  la i n s a l u b r i d a d  g e n e r a l i z a d a  , la m a la  
al imentación y las inadecuadas práct icas de higiene eran factores críticos 
que se sum aban  al agudo cuadro  de necesidades  humanas  del sector. 
Los servicios públicos  de luz y agua se tomaban  de con t rabando  y, para 
conservar los  hac ían lo que fuera necesario:  marchas ,  protestas,  tomas 
de las ins talaciones dei gobierno ¡ocal, quejas a la procuradur ía ,  tutelas 
y todo cuanto  es tuviera  a su alcance para sobrevivir.

Durante tres años los habi tantes  de Panorama vivie ron la presión y 
amenazas del desalojo,  hasta que el 16 de noviembre de 1993 decidieron 
tomarse  s im ul táneam en te  las insta laciones del IN URBE en Bogotá y 
Neiva  para d ia logar  y concer ta r  la venta del lote, legalizar  el predio y
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dotarlo  de los serv ic ios  púb l icos  de agua  y luz. Sin em bargo ,  la 
i n t e r v e n c i ó n  p ú b l i c a  s o l i c i t a d a  no p o d ía  ser  f ru to  de a c c io n e s  
espontáneas ;  se requer ía  formular  un p ioyecto de atención integral  y 
de caracter  intenns t i tucional  de lucha contra la pobreza que tormalizara 
y art iculara tanto la polí t ica nacional  en esta materia como los intereses 
de los nuevos  pobladores urbanos.

En el arto de 1994 el INURBE real izó un censo  entre la población de 
P a n o r a m a  cuvos  r e s u l t a d o s  e s t a b l e c i e r o n  que  los a s e n t a m ie n to s  
p resen taban  condic iones  simi lares  de subnormai iüad:  pérd ida  de la 
identidad cultural, ausencia total de servicios públicos básicos, ilegalidad 
en la te nenc ia  de predios,  hac inam ien to ,  mal manejo  de basuras  y 
desechos  l íquioos (aguas negras),  p rob lemas  de inundación  y goteras,  
ademas  de deficiente  i luminación  y vent i lac ión  en los cam buches ,  lo 
que hacia más penosa la s i tuación  de la población  de menores.

En la mayoría de las viviendas se cohabitaba con animales,  especialmente 
con perros,  gatos,  pollos,  gal l inas y cerdos, indicador  socio-cul tural  de 
c o n t e x to  ru ra l ,  f u e r t e m e n t e  m a r c a d o  por  p r o c e s o s  r e c i e n t e s  ae 
descampesinización

Igualmente proliferaban en el ambiente vectores de insalubridad general, 
roedores,  moscas,  zancudos  (aedes aegipty) ,  lo que de terminaba  cinco 
principa les  causas  de morb imor ta l idad  de la pob lación en te rmedades  
respiratorias,  de la piel, diarreicas .  bucales y renales.

El censo indicó que Panorama es taba const i tu ido  por 960 famil ias  de 
t ipo es tructural  nuclear  - padre,  madre e hi jos - conformadas  en su 
gran mayoría por cuatro personas, con un estado civil marcado de unión 
libre y un alto índice de descompos ic ión  famil iar ,  a sumiendo  la mujer  
la je fatura del hogar y toda la responsabil idad económica,  social y moral 
f ren te  a sus  h i jo s  d e b i d o  al a b a n d o n o  del c o m p a ñ e r o ,  v iu d e z ,  
i rresponsabil idad  del padre y madre-solteri smo.

Según datos obtenidos  por el SISBEN*.  se es tab lec ió  que la poblacion  
infant i l  era num e ro sa  en todos  los a sen tam ien tos ,  al igual que la 
población económ icam en te  act iva.  Los je fes  de famil ia  se reporta ron

* Sistema de Beneficíanos
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como personas jóvenes  y las madres en edad de fecundidad  activa. Muy 
pocas personas eran mayores de 56 años y ta distr ibución de la población 
por sexo se presen tó  en una  proporción  equi l ibrada

En cuan to  al nivel educa tivo  se refiere el 51%  de la población  era 
anal fabeta ,  sólo el 4 7 %  tenia educación  basica pr im ar ia  incomple ta  y 
ún icamente  el 2% de la población  educación  secundar ia  incompleta.  
Las inst i tuc iones  educa tivas  cercanas al sector  no alcanzaban a atender 
la dem anda  escolar  y ios cent ros de educación  no formal no tenían 
p t e s e n c i a  en el á rea ,  a c r e c e n t á n d o s e  el n ive l  de d e s e m p l e o ,  el 
vanda l i sm o ,  la d rogad icc ión  y la v io lencia  in t ra fam i l ia r  e inc luso 
interfamiliar.  La comunidad  tampoco contaba con zonas de recreación, 
ni e spac ios  com unales  ap tos  para  las reuniones  de los hab i tan te s .  
Además ,  el bajo nivel soc ioeconóm ico  general,  la al ta inc idencia  de 
maltrato infantil y conyugal  así como las malas relaciones de vecindario 
hundía  en los más bajos niveles la cal idad  de vida del lugar.

En mater ia  económ ica  el censo  señaló que en promedio  el ingreso de 
las familias era de un salario mínimo legal, impidiéndoles la sat isfacción 
de sus neces idades  bás icas y su capacidad  de endeudamien to .  Sin 
embargo,  la población  censada manifes tó  su interés por aporta r  dinero 
y m ano  de obra para adelan ta r  algún proyecto de v iv ienda  que les 
permit ie ra  mejorar  sus condic iones  de ex is tencia

ÍV. La in tervención  institucional  

1. Las pr im eras  negociaciones

La e jecución  del proyecto se pro toco lizó  el 18 de febrero  de 1993 
mediante  acta de intención f irmada en la ciudad  de Neiva por parte de 
inst i tuciones gubernam enta les  del orden  Nac iona l .  D epar tamenta l  y 
Municipal  .

Acta de  Intención suscrita  por Luis Alberto M oreno Mejía. Ministro de D esarro llo ,  Julio 
Enrique  O rt iz  C uenc  i, G o b ern ad o r  D e p a r tam e n to  del Huila, Sixto F ran c isco  C erq uera  
Rivera, Alcalde M ayor de Neiva. Pedro  O sorio  Peña, D irec to r  regional del IN U R B E  y 
H um berto  Vargas Duran, G eren te  de EMVINEIVA. Neiva. 18 de febrero de 1993
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Las en t idades  part ic ipantes  se com prom et ie ron  a e jecu ta r  la p r im era  
fase del p royec to ,  es decir,  715 soluciones  de v iv ienda ,  en un plazo 
m áx im o  de 12 meses,  pa ra  lo cual  deb ían  susc r ib i r  los s igu ien tes  
compromisos  interinst i tucionales:

1.1. C om prom isos  a nivel nacional:

El M in is te r io  de Desarrol lo,  a t ravés de! INURBE,  se com prom et ió  a 
vender  el pred io  P anoram a a EMV1NEÍVA. y aprobar  el subs id io  de 
v iv ienda  de interés social a los beneficiarios.

1.2. C om prom isos  a nivel departamental:

El Gobierno Departamental ,  a través de la Secretaria de Obras  Públicas,  
se e n ca rg ó  de rea l iza r  los t r a b a jo s  de su p e rv is ió n ,  a d e c u a c ió n  y 
ejecución de las obras de urban ismo La Electr if icadora del Huila S.A.,  
a d i s e ñ a r  las r edes  e l é c t r i c a s ,  a p o r ta r  los m a t e t i a l e s  y h a c e r  la 
interventoria durante la e jecución  de las obras.

1.3. C om prom isos  a nivel municipal :

El Gobierno Municipal,  por su parte, con el Instituto Municipal  de Obras 
Civiles «IMOC».  tuvieron como tarea la as.esoria técn ica y la ejecución 
de las obras  de urbanismo.  Las Em presas  Públicas  M u n ic ip a le s  a 
reforzar  la l ínea de conducc ión  que por gravedad sum in is t ra  agua  al 
sector  y apor ta r  la tubería de gres y excavac iones  para el alcanta ri l lado  
sanitario.

EMVINE1 VA se c o m p ro m e t ió  a e jecu ta r  y coord ina r  el proyec to ,  
elaborar los diseños requeridos y tramitar  el subsidio familiar oe vivienda 
an te  el I N U R B E  Asi  m i s m o ,  to d a s  las e n t i d a d e s  f i r m a n t e s  se 
co m p ro m e t i e ro n  a apo r ta r  los recu rsos  h u m a n o s ,  m a te r ia le s  y de 
m aqu ina r ia  pa ra  la ejecución  del proyecto.  La coordinac ión  general 
del p royecto y la se lección de los benef ic ia r ios  es tuvo  a cargo  de 
FMVINEIVA, ten iendo como referencia el censo anter io rmente  ci tado. 
C om o requis i to de v inculac ión ,  los benef ic iarios  del p rogram a  debían 
c u m p l i r  la r e g l a m e n t a c i ó n  e s t a b l e c i d a  po r  el I N U R B E  p a r a  el 
o to rgam ien to  del subs id io  famil ia r  de v iv ienda  y real izar  el aporte  de 
mano  de obra  no ca l if icada  requer ida  para  la e jecución  del proyecto.
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2. Itonta del terreno p or  p a r le  del IN U RBE

El 25 de febrero de 1993, el IN URBE autorizó la venta del terreno 
denom inado  P ano ram a  a EMVINEIVA El área  del lote de 306 .008 m 
se vendió  a razón de $ 750 el m así: 10% a la f i rma de la promesa  de 
com praven ta  y 9 0 %  con los recursos de los subs id ios ,  los cuales serían 
ad judicados  a los afil iados postulados  por el munic ip io  de Neiva dentro 
de! año sigu ien te  a la f i rma de la promesa  de compraven ta .  Si en este 
plazo no se presen ta ba  el p rograma de viv ienda,  el munic ip io  debería 
cancelar el saldo. Asi mismo si con el valor de los subsidios adjudicados 
no se cubr ía  el valor  del saldo,  el M unic ip io  deb ía pagar esos valores y 
com prom ete rse  a declarar  como parque-bosque  la zona  no útil para 
v iv ienda ,  de confo rm idad  con el P 'an  de Desarrol lo.

3. C om prom isos entre EMVINEIVA y  los beneficiarios

El 23 de agosto de 1993, tres años después de la invasión.  EMVÍNEIVA 
y los rep resen tan tes  legales de los cinco  asen tamien tos  es tablecieron 
tas responsab il idades ,  ob ligac iones  y com pro m isos  de las dos partes 
para el desarrol lo del pioyecto así.

3 . 1. Com prom isos de EMVINEIVA

•  Tramita r  la com pra  del terreno ante el INURBE.

•  Rea l iza r  los d iseños  u rban ís t icos ,  a rqu i t ec tón icos  v reloteo de 
acuerdo  a los requis i tos  de P lanea t ión  Munic ipal

•  C oord ina r  y e jecu ta r  las obras de acuerdo al acta de com prom iso  
ínter insti tucional.

• D e s e m b o ls a r  los d ine ros  p ro v en ie n te s  del s u b s id io  fam i l i a r  de 
v iv ienda  otorgado por el INURBE para  el pago de los s iguientes  
conceptos

C ance la r  el 90%  res tante del vaior  del lote al INURBE.
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A decuar  y do ta r  el área de servic ios públicos  bás icos (acueducto ,  
a l c a n t a r i l l a d o  y e l e c t r i f i c a c i ó n ) ,  y o b r a s  de i n f r a e s t r u c t u r a  
i adecuac ión  de vías.  etc).

Invert ir los excedentes  (si los hub iere)  en la com pra  de materiales  
para  la c o n s t r u c c ió n  de la u n id a d  bá s ic a  de v iv i e n d a  de cada  
beneficiario.

•  Seleccionar,  a través de la ju n t a  direct iva,  a los benef ic ia r ios  del 
proyecto,  previo estudio socioeconómico,  censo de ocupac ion  y lleno 
de los requis i tos  ex ig idos  para la vinculación  y o to rgam ien to  del 
subs id io  famil iar ante el INURBE

• Una vez e jecu tado  el proyecto  urbaníst ico,  definir  los mecan ismos  
para la en t rega  del predio restante a los benef ic iarios  del programa.

3.2. Com prom isos de los beneficiarios

• Acatar  y aceptar  su reubicac ión  y traslaoo para  la e jecución  del 
proyecto  por parte de EMVINEIVA. De no ser  así,  la em presa  
desv incu la r ía  al beneficiar io  y p rocedería  a su desalojo  del predio.

• Cum pl i r  con todos los requisi tos ex ig idos  por EMVINEIVA p a r a l a  
ad jud icac ión  del subsid io  famil iar  de vivienda.  Su incumplimien to  
sería causal  de desvinculac ión .

•  C ance la r  a EMVINEIVA la sum a de $30 .000  por benef ic ia rio  para 
su v i n c u l a c i ó n ,  a p o r ta r  la m a n o  de o b ra  r e q u e r i d a ,  p re s e n ta r  
cer t i f icac ión de ahorros de alguna entidad f inanciera  con constancia  
de fecha  de aper tu ra  y un saldo de $90 .000  como requis i to  ex ig ido  
por el IN URBE para  el t rámite del subsid io  famil iar  de vivienda.

•  F ina lm en te ,  los r ep re sen tan te s  legales de los a s e n ta m ie n to s  se 
comprometieron a colaborar en ei proceso de organización comunitaria 
y a ser los líderes y voceros de su respectivo comité ante la empresa

61 Acta de compromiso «Proyecto Panorama» entre EMVINEIVA y los representantes ae los 
asentamientos. Neiva. 26 de agosto ae 1993 Incluye diligencia de reconocimiento de veracidad y 
autenticidad de firmas ante el Notario Tercero de Neiva
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3.3. La selección de beneficiarios

En dic iembre  de 1994. cuat ro  años después  de la invasión y uno luego 
de la f i rma del acta de compromiso  con los habitantes,  la jun ta  direct iva 
de EMVINEIVA expid ió  tres reso luc iones  por las cuales se v incula ron  
446 famil ias  al programa.

Para esta escogenc ia  se tuvo en cuenta  que las famil ias  cumplieran con 
los requis i tos  exigidos  para la ad jud icac ión ,  adem ás  de la an tigüedad 
de res idenc ia  en el predio y su ubicac ión  ilegal y/o en zona  de riesgo.

4. La in tervención  de la R ed  de So lidaridad  S oc ia l

La cr i t ica  s i tuación  de Panorama,  concen tró  la atenc ión del G obie rno  
Naciona l  quien a t ravés de la Red de Solidar idad  Social  y den tro  de su 
p ro g ra m a  de lucha  con t ra  la pob reza  (e x p re s a d a  no sólo com o la 
carencia de serv icios o la falta de opor tunidades  para generar  ingresos, 
sino, también ,  como la incapacidad  de los pobres  para  representar  sus 
intereses,  t raduc ir  las neces idades  en pronues tas .  o rgan izarse a partir  
de el las,  ges t ionar  so luciones ,  al igual que el desconoc im ien to  de sus 
d e r e c h o s  s o c ia l e s ,  e c o n ó m . c o s .  p o l í t i c o s  y la im p o s i b i l i d a d  de 
defenderse y ¡ograr interlocución con las polí ticas públicas y los agentes 
del mercado  ), decidió,  en el año de 1995. focal izar  recursos al sector, 
para  apoyar  acc iones  p r io rua r ia s  re lac ionadas  especia lm ente  con los 
Programas  de Empleo Urbano y Vivienda  N ueva  De otra parte,  la Red 
también  des t inó  recursos  pa ra  im plem en ta r  en Neiva los Programas  
Revivir  Subsid io  Escolar  y Apoyo Alimentario,  con el fin de benef ic iar  
p a r c i a l m e n t e  a los  a n c i a n o s  m á s  p o b r e s  e n t r e  los  p o b r e s  de 
Panorama,  las mujeres  iefes de hogar  con niños en edad escola r  y los 
n iños  de los hogares  de bienes ta r

(7' Pim er informe ae evaluación sobre la calidad de los p rocesos  de la Red de Solidaridad 
Social R E U N IR S E  - Red de Solidaridad Social Presidencia de la República 1997 p 27
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El 2 de febrero  de 1997,  siete años después  de la invasión  y 3 años  y 
medio  después  de la f i rma del acta de com prom iso  de las ins t i tuciones  
con los hab i tan tes  de Panorama, los 3 00 benef iciar ios  del proyecto 
P ano ram a  Fase I. au torizaron  a EMVINEIVA para  que real izara  la 
contratación de la construcción de viviendas prefabricadas con la entidad 
S E R V IV IE N D A  de acuerdo  al conven io  ce leb rado  por  par te  de la

i D
Empresa ,  la en t idad  cons truc tora  y la comunidad

El 13 de m a rz o  de 1997 se f i rm ó  el c o n v e n io  001 m a s iv o  en t re  
EMVINEIVA. SERVIVIENDA y los BEN EFICIA RIOS de la Fase 1. 
en el cual se des tacaron  los s igu ien tes  aspectos:

• Los b e n e f i c i a r i o s  de la Fase  1 a c e p ta r o n  que S E R V I V I E N D A  
su m in i s t r a ra  y en s a m b la ra  los m a te r ia les  p re fa b r i c a d o s  pa ra  la 
instalación de las viviendas

• Los a d j u d i c a t a r i o s  a u t o r i z a r o n  a E M V I N E IV A  a c a n c e l a r  a 
SER V IV IE N D A  el valor  de las v iv iendas  p re fab r i cadas  con los 
dineros del subsid io  INURBE,  el cual se es tab lec ió  en la sum a de 
$ 2 .2 5 0 .0 0 0 .oo.

• C ad a  v iv ienda  consta r ía  de v igue tas  de c imentac ión  pre fabr icadas  
en concre to ,  p laquetas  en concre to  (espesor  de 3.2 cms),  parales 
metál icos ,  puer ta  exterior  y de baño metál icas,  ventanas  oe 1.00 mts 
x 1.00 mts en hierro y vidrio,  es truc tura  para la cub ie r ta  en madera  
de pino laminado y tejas de cubierta en asbesto -  cemento Ei material 
se sum in is t ra r ía  v ensam blar ia  en el sitio. Los espacios  internos 
tendrían la misma distr ibución proyectada en el diseño arquitectónico 
que f igura en los p lanos  y que se presen tó  a la com un idad ,  a la 
Alcaldía  de N eiva  y al IN URBE

1,1 V éase  a u to r i z a c i ó n  f i rm ad a  p or  c a d a  un o  de los  b e n e f i c ia r io s  p o r  a s e n ta m ie n to  
EM VINEIVA. 2 de febrero  de 1997 La firma SERV IV IEN D A  (Fundación  Servicio de Vi
vienda Popu la r)  es una empresa privada con experiencia  nacional e in ternacional en c o n s 

trucción  de vivienda prefabricada
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•  C on  relación a la forma de pago,  los benef ic ia r ios  dei subs id io  
au torizaron  a EMVÍNEIVA a cance la r  a SERV IVIEND A  el 50 %  
del va lor  de las v iv iendas  para  in ic ia r  en el s i t io las obras  de 
fabr icación y montaje.  El 50% restante se cancela rí a  a ta en trega de 
lo pac tado  previa au torización  en escr i tu ra  púb li ca  por parte de la 
comunidad.

•  En el docum ento  se pactó un incremento  en el valor  de ia v iv ienda  
del I 5% a part ir  del 3 I de d ic iembre  de 1 997 Esta d ife renc ia  sería 
cancelada en los mismos términos del convenio en caso de extenderse 
el cobro  de las v iv iendas  más allá de d icha  fecha.

•  Se es tableció en tres meses el t iempo de producción y ensamblaje de 
las viv iendas a partir  ael instante en que las obras previas estuvieran 
conclu idas  y el an t icipo cancelado.

•  SERV IV IE N D A  se obligó, entre otros  aspectos,  a br indar toda la 
in formación  necesaria  requerida por el proyecto,  a sumin is t ra r  los 
m a te r ia les  necesarios  para el ensam bla je ,  y a o to rgar  pó li za  de 
cum pl im ien to  y cal idad Sobre cal idad,  la pól iza cubr ía  el 50% del 
valor  de la obra por un t i empo de c inco  años a part ir  del acta de 
recibo.

•  Los beneficiarios se comprometieron a informar sobre modificaciones 
e imprevistos presentados a nivel familiar  y organizat ivo que pudieran 
afec ta r  el programa.

•  EMVINEIVA se obligó a t ramitar  y exped i r  todos  los documentos  
necesa rios  en los aspectos  técnico ,  social y f inanciero,  brindar la 
as is tencia técnica requerida,  cancelar  con los dineros del subsid io  el 
va lo r  de las v iv iendas  a S E R V IV IE N D A .  e jecu ta r  las obras  de 
in f rae s t ruc tu ra  previas  al proyecto tales com o la adec uac ión  de 
tierras, ins ta laciones  de in fraest ruc tu ra  de los servicios  públ icos  
(acueducto ,  a lcan ta ri l lado y energía)  para  todas y cada  una de las 
viviendas

m Convenio  001 Masivo entre EM VINEIVA. SE RV IV IE N D A  y B EN E FIC IA R IO S Fase 1 
Proyecto  PANORAMA de 13 de marzo de 1997
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Entre EMVINEIVA y los benef ic iarios de la Fase I se suscrib ió  un
convenio  de v incu lac ión  para  programas  por ayuda mutua  dir igido a la
solución de v iv ienda  de Ínteres social del cual es im por tan te  des tacar
los s igu ien tes  aspectos:

•  El benef ic ia r io  se leccionado  tenia derecho a que le sea ad jud icada  
□na v iv ienda  prefab r icada y as is tencia técnica social.

• El beneficiario se obligaba a asistir a todas las reuniones programadas 
y a t r a b a j a r  en los g r u p o s  d e s i g n a d o s  por  E M '  (NEIVA v/o  
SERVIVIENDA. De igual manera,  a part ic ipar  en las jo rnada s  de 
capac i tac ión  previs tas  por las en t idades  ejecutoras.

• El valor  del subsidio  de v iv ienda  famil iar  aprobado por el INURBE 
fue de $2 .499 .999  de acuerdo  a la s iguiente  inversión:

• Valor de la v iv ienda  pre fabr icada  $2 .250.000

• Valor del lote 172 .000

• Valor de la escr i tu ra(aprox im ado)  60.000

• Los costos de materiales por viv ienda  se establecieron en $505.000 .

• Cada  usuario se comprometió a aportar  para su vivienda los siguientes 
elementos:  lavamanos,  sanitario,  ducha,  lavaplatos,  lavadero,  tanque 
para  a lm acenam ien to  de agua,  e instalar la placa de piso y el mesón 
de la cocina.

• Todos los beneficiarios debían rotarse en la ejecución de las diferentes 
obras  y p rocesos  de au to c o n s t ru c c ió n .  A dem ás  se o b l ig ab an  a 
desarmar  su an t iguo  cam buche  como requisi to para  la en t rega  de la 
nueva  vivienda.

•  El beneficiario podía ser desvinculado por falsedad en los documentos 
s u m i n i s t r a d o s ,  por in a s i s t e n c i a  re i t e ra d a  a las r e u n io n e s ,  por 
presentarse em br iagado  o por ingerir  bebidas a lcohól icas  dent ro de 
la obra.  De otra parte,  no podía habi ta r  las v iv iendas  sin haberse
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verif icado el sorteo y f irmado el acta de entrega De igual manera,  
se le impedía  negociar  o di sponer  de ella a n ingún  t ítulo duran te  los 
I 0 años siguientes a la fecha de su vinculación  al proyecto.

• Los c o s to s  de r e g i s t ro ,  m a t r í c u l a  y c o n e x i ó n  de a c u e d u c t o ,  
alcantari l lado,  electr if icación y gasoducto  serían asumidos  por cada 
beneficiario.

•  Las viv iendas debían ser ocupadas  en un plazo no superior  a un mes 
después de rea l izada su entrega íormal.  En caso  cont rar io podían 
ser recuperadas  por la empresa  para una nueva  ad jud icac ión.

• Con poste rior idad  a la entrega de las v iv iendas el benef iciar io  se
<npí».iT d a cont inuar  par t i c ipando en los procesos d t  desarrollo 

c o m u n i t a r i o ,  m e j o r a m i e n t o  y a d e c u a c i ó n  de z o n a s  v e r d e s  y 
comunales ,  al igual que apoyar t i  desarrol lo de las fases sigu ientes  
para la real ización total del Macroproyecto  Panorama

J. El program a de in tervención socia l

Durante los primeros días del mes de abril de 1997 los equipos de trabajo 
social  de EMVINEIVA y SERVIVIENDA adelan ta ron reuniones  de 
inducción  y motivación  a las fami l ias  beneficiar ías  de la Fase I con el 
ob je t ivo de adel in tar  t rabajos conjuntos  con las entidades  en beneficio 
del p rograma y de la elevación de la cal idad de vida de las personas 
involucradas

La metodología ut i l izada  para los contac tos  entre las ins t i tuciones  y 
los benef ic ia r ios  se or ien tó  dent ro de los parám etros  de la acc ión 
pan ic ipa t iva .  t ratando de identif icar problemas y necesidades básicas y 
procurando su satisfacción a partir de decisiones concertadas  y trabaios 
en grupo como mecanismo para la generación de líderes y multipl icación 
de los procesos  de cont inu idad

Tanto en las reuniones de trabajo como en las asambleas, tal como consta 
en actas de las mismas  se hizo énfas is  en aclarar  el papel  de cada una 
de las inst i tuciones intervinientes.  su historia,  filosofía,  compromisos  y 
c ronogramas  de act ividades.
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G ran  p a r te  de los t e m a s  g i r a ro n  a l r e d e d o r  de c ó m o  d e b i a n  los 
benef iciar ios  involucrarse con su apor te  de traba jo  en el desar rol lo de
las obras, hab ida  cuenta de que se trataba de un operat ivo  relat ivamente

, ■ ■ ■ com plejo en su adm inistración y manteo

Sin duda  esta intervención  social en el área, en par t i cu la r  la rea l izada 
por EMV1NEIVA fue de terminan te  y a l tamente pos i t iva  en el manejo  
de las tensiones  socia les susc i tadas  en desar rol lo de los programas  
focalizados  en Panorama

En desar rol lo del c ronogram a de in te rvención  social para la Fase I. 
cabe des tacar  las s iguientes  act ividades:

5.1. Inducción y  conform ación  de grupos:

Se rea l izaron reuniones  con las 98 famil ias  benef ic ia r ías  sobre los 
procesos de construcc ión  de v iv iendas  p refab ri cadas  Se conformaron 
cinco  grupos  de traba jo  y un c o o rd ’nador por gruDO (tres grupos de 20 
beneficiarios cada uno y dos grupos de 19 beneficiarios cada uno). Estas 
personas traba jaron durante 2 meses en el horario de 7:00 a 12:00 de la 
mañana  y de 2 00 a 5:00 de la tarde dos dias a la semana  Las obras 
r e a l i z a d a s  d u r a n t e  e s t e  p e r i o d o  f u e r o n :  i n s t a l a c i ó n  r e d e s  de 
alcan ta ri l lado,  instalación redes de aguas negras, ins ta lación  redes de 
a c u e d u c to ,  n iv e la c ió n  del te r reno ,  loteo,  c o n s t ru c c ió n  de base  e 
instalaciones domicil iar ias

El control diario  real izado por el coordinador  de grupo permi t ió realizai 
eva luac iones  opor tunas  y corregir  inconven ien tes  tales como fal ta de 
herramientas ae  trabajo,  bajo rendimiento  de las obras, incumplimiento  
de ios pagos a los t rabajadores y dif icultades en la real ización de turnos.

Aunque estas fallas fueron corregidas parcialmente mediante las reuniones, se 
tomó finalmente la decisión de contratar directamente con particulares la mano 
de obra, pues las jomadas de autoconstrucción no obtuvieron los mejores 
resultados, especialmente por fallas en el suministro de materiales, retardándose 
así las labores de adecuación del terreno.

W ase acias 001 a 009 de 1997 EMVINEIVA. Neiva 199"'
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5.2. Inventario  de aparatos dom ésticos:

De las 98 famil ias  benef ic iadas  tan solo seis habían  com prado  los 
implementos  domést icos  necesarios  para hab i ta r  las nuevas  viviendas 
tales como san itar ios ,  lavamanos ,  lavapla tos,  etc.,  lo que revela la 
incapac idad  económica  de las famil ias  para  cumpli r  con esta exigencia.

5.3. Talleres de autoestim a y  activ idades de coordinación  
social:

Bajo la coord inac ión  de una ps icó loga  y una t raba jadora  social  se 
o r i e n t a ro n  dos ta l le res  sobre  a u t o e s t im a  d i r i g id o s  a las fam i l ias  
benef ic ia ri as  de la Fase I De igual manera ,  se adelan ta ron  reuniones  
de c o o r d i n a c i ó n  s o c ia l  con  las f a m i l i a s  p a ra  t o m a r  d e c i s i o n e s  
re lac ionadas  con la e jecuc ión de las obras con part ic ipac ión  del área 
técnica  y social  de EMVINEIVA y los lideres del asen tamiento .

5.4. Program a de capacitación:

Durante el año de 1997 diez personas se encontraban real izando estudios 
los días sábados  para val idar  la primaria,  en desarrol lo del convenio  
ent re la Alca ld ía  de Neiva y la Univers idad  Surcolombiana .

6. D ificultades en la ejecución de las obras

En el mes de sep ti embre  de 1997 la empresa  SERVIVIE NDA presentó 
ante la gerencia  de FMVINEIVA una serie de quejas y sol ic i tudes que 
en su concepto  dif icul taban  el cum plimiento  de los plazos establecidos 
para la entrega,  al igual que la cal idad misma de las viviendas,  debido a 
daños  int roduc idos  por terceras personas ,  imposibles de cont ro lar  por 
d icha  em presa  Estas d if icultades  pueden resumirse en los s igu ientes  
a s p e c to s  que en c r i t e r io  de la G e re n c i a  de S E R V I V I E N D A  eran 
impor tantes  y urgentes de atender:

6 . 1 . S o b re  a y u d a n te s  de arm ad o:  I n c u m p l im ie n to  por  par te  de 
EMVINEIVA del com prom iso  conce r tado  de poner  a d ispos ic ión  
d t l  p rog ram a  los ayudan tes  de a rmado  que se requer ían  para 
cum pl i r  con los t iempos  acordados.
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6.2. S o b r e  e s c r i t u r a c i ó n  y r e g i s t ro :  Lenti tud en la rad icac ión  de las 
escr i turas  en la Fiduc ia  pagadora  de los subsidios  as ignados  al 
p rogram a .  De no hacerse  con pron t i tud ,  el subs id io  perder ía  
v igencia  sin pos ibi l idad  de prórroga  alguna.  Para SERVIVIENDA 
esta s i tuac ión  resultaba preocupan te  pues era responsab i l idad  del 
M un .c ip io  de Neiva  cancelar  el valor  de las v iv iendas  en caso  de 
que el subs id io  no fuera cobrauo.

6.3.  S o b r e  d e s p e r d i c io s  de D la q u e t e r í a :  A este respec to  se señaló 
que las personas responsab les  de conducir ,  cargar y descargar  la 
volque ta  d ispues ta  por EMVINEIVA para tras ladar la Plaqueter ía  
entre la planta  de producción  de concre tos  has ta el s itio de armado 
hac ían el t raba jo  de manera  descuidada ,  generando  desperdic ios  
de p l a q u e t e r í a  has ta  de un 30%  por  v ia je ,  lo que r e p e rc u t í a  
noto r iamente en los s tocks  de producción.

De ig u a l  m a n e r a  S E R V I V I E N D A  d e n u n c i ó  q u e  p e r s o n a s  
inescrupulosas  rompían las placas des t inadas  a las paredes  de las 
v iv iendas con la f inal idad de robarse  el retal sobrante  Por tal 
motivo solicitó vigilancia durante los fines de semana que es cuando 
con mayor frecuenc ia sucede Dada la magnitud  de la p laqueter ía  
perdida,  SERVIVIENDA solicitó a EMVINEIVA una concertación 
para que le cancelaran dichos costos.

6.4.  S o b r e  el m a l t r a t o  de las v iv ien d as :  Se denunció  que muchas  de 
las v iv iendas  que ya es taban armadas  eran malt ra tadas  por los 
habitantes del lugar quienes en ult imas las iban a habitar  Se indicó 
que d icho  malt rato  consis t í a  bás icamente  en el dob lado  de las 
varillas de las ventanas y en daños a puertas y paredes,  posiblemente 
paia forzar  el ingreso a las viviendas

Sobre este t ipo de c o n d u c ta s  con t ra  las casas  la G e ren c ia  de 
SERVIV IENDA solici tó la rea l izac ión  de un traba jo  con t inuo  de 
tipo socio-cultural  tendiente a que las familias  de los asentamientos 
tuvieran una mayor valorac ión  de las v iv iendas  que se es taban 
ensamblando  .

11 Oficio de John Jairo ü i ra ld o  Colorado. G eren te  de SERV IV IEND A  a Miguel Losada, 
G eren te  de EM V INEIV A  Ibague. septiembre 10 de 1997
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Seis días después ,  la gerenc ia  de LMVINEIVA hizo las s iguientes  
puntualizaciones:

6 . 5 . S o b r e  a y u d a n t e s  de a r m a d o :  No e ra  c o m p r o m i s o  de 
EM V INEIV A  el sum in i s t ro  de ayudan te s  de a rm ado  pa ra  que 
S E R V IV IE N D A  cum pl ie ra  con sus ob l igac iones  con t rac tua les  
dentro del plazo establecido .  El convenio  001 /97 f irmado entre 
las partes,  no mencionaba  este aspecto y no puede la comunidad  ni 
EMVINEIVA asumir  estos costos, cuyo cubr im ien to  compete  a 
SERVIVIENDA.

6.6.  Sobre daños  y transporte  de plaquetas:  EMVINEIVA responde 
que no era su deber o de la com unidad  benef ic iaría  efec tuar  el 
t ranspor te  de plaquetas ,  viguetas  o e lemento  alguno.  El prés tamo 
de la volqueta  de EMVINEIVA para efectuar  acarreos no implicaba 
r e sponsab i l idad  de parte de esta en t idad ,  y por lo tanto  no se 
efec tuar ía  reconoc imiento  por daños o desperdic ios  producidos  en 
los e lementos  transpor tados .  El contrat is ta ,  en consecuencia ,  era 
responsab le  de entregar las viviendas constru idas  a sa t i sfacc ión  de 
la interventor ía .  inc luyéndose aquí el valor  de los e lementos  de 
cons trucc ión  que forman parte de la propues ta.  C om o es obvio, 
los desperd ic ios  debian ser asumidos  por el contra t is ta ,  y si éste 
era el fabricante  de sus elementos  no le ex imia de correr  con estos 
gastos,  pues tenía  la obl igac ión  no sólo de armar  la v iv ienda  sino 
de poner  a su costa,  en el s itio de armado ,  todos los elementos que 
la const i tuyen.  En tal sentido, la producción,  t ransporte,  armado y 
c u id a d o  de las v iv i e n d a s  era r e s p o n s a b i l i d a d  del co n t ra t i s t a  
(S ERV IVIEND A),  y a él co r respond ía  con t ra ta r  a su cos ta los 
ce ladores  y tomar  las medidas  de oroteccion necesarias hasta que 
las v iv iendas  fuesen rec ib idas  fo rm alm en te  por el con t ra tan te  
(EMVINEIVA).

6.7. Sobre  escr i turación ,  cobros d t  subsid ios,  lentitud de las obras  
y entrega de las v iviendas:  En esta mater ia  EMVINEIVA fue 
en ta t ic a  en señalar  que ade lanto  todos ios t rámites  legales para el 
cobro del subs id io ,  desenglobe y escr i turación  de predios,  un 90%  
del cua l  ya se h a b ia  c o b ra d o  por  la m o d a l id a d  de a n t ic ip o .  
E M V IN E IV A  d e s tac a  su p r e o c u p a c ió n ,  al igual  que  el de la
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p o b l a c i ó n  de P a n o r a m a ,  p o r  el l e n t o  a v a n c e  del  p r o c e s o  
cons truct ivo,  por lo cual  solici ta  a SERVIVIENDA que contra te  el 
personal  requer ido  y tome los cor rec t ivos  necesarios para  agil izar  
las obras

De igual manera  se dejó cons tanc ia  que para el recibo formal de 
las v iv iendas  no se aceptar ían paredes con plaque tas  f isuradas.  
agrietadas o quemadas,  paredes ni puertas desplomadas ni elemento 
alguno en condiciones  defec tuosas para lo cual el personal técnico 
de EMVINEIVA revisaría  cada  una de las unidades.

EM VINEIV A conc luyo  p resen tando  un inventa r io  de ta l lado  de 
defic ienc ias  en 26 casas \  el seña lam ien to  de adoptar  urgentes 
correc t ivos técn icos  y adm in is tr a t ivos  en mater ia  de fabr icac ión y 
ensambla je  de p laquetas  y viguetas,  e spec ia lm ente  en la selección 
de materiales,  t i empos  de curado y f raguado,  que eran la princ ipa l  
causa  de la f rag il idad de los mater ia les

V. El p lan  de generación  de em pleo urbano

O rien tado  a subsanar  problemas  crí t icos  de empleo  en áreas urbanas  
con al ta  in suf ic iencia  de dem anda  laboral ,  el p rograma de generac ión  
de em pleo  en el Huila  se aplicó en munic ip ios  con mas  de 20 .000  
hab i tan te s  en los es tra tos uno y dos

El proyecto se inició en el año de 1995 con la intervención  de la Red de 
S o l id a r id a d  S oc ia l ,  la cua l  foca l izo  r ecu r s o s  e c o n ó m ic o s  p a ra  el 
P r o g r a m a  de G e n e r a c i ó n  de E m p l e o  U r b a n o  en P a n o r a m a ,  con 
cof inanciac ión  por parte del Gobie rno  M unic ipa l  La inversión  entre 
1995 y 1997 fue de ap rox im adam ente  939 mi l lones  de pesos  así:

,i: O fic io  de Luis M iguel L osada  P o lanco .  G e re n te  de E M V IN E IV A  a John  G ira ldo  
Colorado . G eren te  de SE RV IV IE N D A  Neiva. 16 de septiem bre de 19Q7
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Cuadro  1.
Invers ión en generac ión  de em pleo  urbano en Neiva,  y el 
asentam ien to  Panorama 1995 - 1997 (M il lones  de pesos) .

A ñ o Inversión total 
Red Neiva

Inversión  

total Red 

Panoram a

C ofín anc iac ión

Panoram a
Inversión

Total

Panoram a
1995 96.8 70.0 252.8 322.8
1996 206.0 206.0 320.4 526.4
1097 90.0 54.0 36.0 90.0
Total 392.8 330.0 609.2 939.2

F uen te :  R e d  de S o l id a r id a d  Socia l.  N eiva. 1998

La mano  de obra no ca l i f icada  apor tada por los habitantes de Panorama 
tuvo una  d is tr ibución  ap rox im ada  de un 70% de hombres  y un 3 0 %  de 
mujeres.  Los traba jos  se o r ien taron  fundam en ta lm en te  a obras  de 
iní^aestructura relacionadas con la adecuación del terreno, a los tendidos 
de la red de acueduc to  y alcantari l lado.

A c ad a  t r aba jado r  se le ex ig ió  com o d o c u m e n ta c ió n  el ca rne t  del 
SISBEN y fo tocopia  de la cédula de c iudadan ía  para que en casos de 
acc identes  de trabajo pudieran ser  atendidos.

L os empleos y jornales generados entre la población beneficiaría durante 
tres años a part ir  del 1995. aunque  fueron trans i torios ,  tuvieron un 
impacto benéfico importante, sobre todo entre las madres je fes de hogar 
así:

Cuadro  2.
Empleos  g en erad os  en el programa de acueducto  y a lcantari l lado

de Panorama I99S - 1997.

Año Puestos de Trabajo Jornales
1995 137 16.740 (6 meses)
1996 156 22 .464  (6 meses)
1997 70 6 .750  (4 meses)
Total 363 45.954

F u en te  Red de S o l id a r id a d  Socia l .  N eiva  1998
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El valor  de los jo rna les  fue de $4.257  pesos en 1995, de S7.000 en 
19^6 y de S8.000  en 1997.

La Divis ión Técnica  de EMVINEIVA real izó evaluaciones  permanentes  
sobre el desem peño  y rend im ien to  de las obras  as ignadas.  Encontró  
como fallas  más frecuentes las s iguientes:  falta de he rramientas  de 
trabajo,  ves tuario  inadecuado,  dem oras  en el sumin is t ro  de materiales 
(cem en to  y materiales  de playa),  fallas en el control eiercido por los 
c a p a t a c e s ,  n u m e ro s o s  d e s p l a z a m i e n to s  de los t r a b a j a d o r e s  a los 
cam b u ch es  en el horario de trabajo,  bajo rendim iento  laboral  y atrasos 
en el pago de los jo rna les  por dem ora  en el t raslado de tondos.

Debe señalarse  que para finales de 1997 EMVINEIVA tenía  at rasos en 
el pago de los jo rnales  en más de cinco semanas deb ido a dem oras  en el 
t raslado de fondos para dicho rubro.

Cabe entonces  poner en duda  algunos  de los cri ter ios opera t ivos  y 
organizac iona les  tenidos  en cuenta  por EMVINEIVA y pac tados  con 
diez de los líderes en relac ión con el programa de empleo  a saber :

•  No con templa r  permisos  en horas laborales. No obs tan te se dejó a 
cri ter io del responsab le  del grupo evaluar los casos excepcionales  
com o los de ca lamidad  domést ica  y otros,

•  Los trabajadores  debían estar  permaneniemente  en el s itio de trabajo 
en el horar io es tablecido.  Solo se permit ían 15 minutos de descanso 
en la m a ñ an a  y I 5 minutos  en la tarde.  Al respecto  debe señalarse 
que la ce rcan ía  del t raba jo  a los cam buches  y la al ta  presencia  de 
personal  femenino  ( jefes de hogar)  p lanteaba grandes  difici i ltades 
en el cum pl im ien to  de exigencias  tan estr ictas.

•  Se aceptó  que el jo rna l  se pagara por día t rabaiado.  En concep to  de 
expertos,  cuando  se paga por obra conc lu ida  es posible determinar  
responsab il idades  sobre el p roducto  terminado.  El pago día a día, 
s o b re  to d o  si se p r o d u c e n  c a m b i o s  e n t r e  el p e r s o n a l ,  d i lu y e  
responsabil idades.

" ’’ E M V INEIV A  Acta 004 - 97 Evaluación del Program a de G eneración  de Empico Urbano 
Panoram a Neiva. 4 de abril de 1997
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•  F.n caso de accidentes de trabajo el programa no contemplaba  el pago 
de incapac idades  u otros gastos.

P ara  1 M V IN EIV A  b u e n a  par te  del p ro b le m a  r e l a c i o n a d o  con  el 
d e sa r ro l lo  del p ro g ra m a  de em p leo  se deb ió  a que  los l ideres  no 
desem peñaban  a caba lidad sus funciones  A pesar  que la empresa  los 
hac ia  p a r t i c ip e s  de todas  las d e c i s io n e s  r e q u e r id a s ,  el los no  las 
t ransmitían al coi ijunto de la población o lo hacían en forma inadecuada
o d is to rs ionada

En cuanto al papel de los líderes se refiere, no deja de ser l lamativo que 
los benef ic iarios  de la Fase II. que equ ivalen  a ap rox im adam ente  una 
tercera parte de los hab itan tes  de Panorama, manifes ta ron  su deseo de 
no ser representados  ni por los lideres iniciales del periodo  invasor  ni 
por aquellos que representaron a las 100 famil ias  benef ic iarías  de la 
Fase I.

n té rm inos  generales,  el p rograma de empleo,  luego de una pr imera 
etapa de desconfianza  e incredulidad entre la población,  generó  interés 
y en tus iasm o ,  en par t icu la r  por parte de la muje ies  jóvenes ,  quienes  
veían en él una opor tun idad  para cam bia r  de rut ina y ob tener  ingresos 
para el hogar

En este sen tido los hab i tan tes  de Panorama han aprend ido  a evaluar 
co lec t ivamente  el desem peño  de sus voceros  y a as ignar o ret irar  en 
consecuencia  sus apoyos.  Es deseable entonces que la experiencia aquí 
señalada  de tres años se revierta  en mayor  sa t i sfacción  y ef icacia tanto 
por parte de las ins t i tuciones in terv im entes  como de los habitan tes 
beneficiados

VI. E l p lan  de vivienda urbana

La inversión en viv ienda  u rbana  durante  1996 y 1997 fue del orden de 
1.471.3 mi l lones de pesos En su desarrol le  el proyec to  de v iv ienda  se 
d iv id ió  en tres fases de cons trucc ión  y la población asen tada  en tres 
grandes  grupos:

1 EMVINEIYA Acta 004 - 97 Idem
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• Benef ic iar ios  Fase I: 98 famil ias  con solución de v iv ienda  nueva 
p refabricada

•  Beneficiarios Fases II Y III: 330 familias con solución de vivienda 
cons tru ida  con material  t radic ional  ( ladri l lo y cemento).

•  Indocumentados:  Las famil ias  res tantes que quedaron  por  fuera 
de las fases 1, II y III por no ent regar opor tunam ente  los documentos  
requer idos  (más de 500 familias) .

El total de la inversión para el programa de vivienda en Neiva se focalizó
en Panorama asi:

C uadro  3.
Inversión para el programa de viv ienda en el asentam iento  

Panorama 1996 - 1997.

Año Inversión total 
Red Neiva

Inversión  

total Red 

Panoram a

Cofin anc iac ión

Panoram a

Inversión

Total

Panoram a

1 996 250.0 250.0 221.3 471.3
1997 1000.0 1.000.0 1,000.0
Total 1.250.0 1.250.0 221.3 1.471.3

F u en te  Red de Solidaridad Socia l  N e iv a  1998

Una vez adecuado  el te rreno  de 2 9 5 . 1 56.72 m en 1997 se úió inicio al 
Programa de Vivienda  U rbana  para  98 famil ias  de la Fase I. El censo  
real izado por IN U RBE y EMVINEIVA en 1994 reportó  a 960 famil ias  
de las cuales sólo 446  entregaron a t i empo los docum entos  requer idos  
por el P rograma

Los requis i tos  ex ig idos  por EMVINEIVA a las famil ias  poseedoras  de 
cam buches  en P ano ram a  y aspiran tes  a vivienda eran:

• Aper tura de una cuenta  de ahorros en la División de Ahorro y Crédito 
«EMVINEIVA».
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• Formulario  de sol ici tud debidamente  dil igenciado.

• C ons tanc ia  laboral ac tua l i zada  de ingresos mensua les  y t iempo de 
servicio.

•  Cer t if icados  de ingresos y retención para  empleados

• Fotocopia  de ia cédula de c iudadan ía  de ambos  sol ic i tantes y de las 
personas  mayores de 1 8 años que conformen  el grupo familiar.

•  Registro civil o par t ida ec les iás t i ca  de matr im onio  o declaración 
personal  por escr i to sobre conv ivenc ia  de hecho para las personas 
en un ión  l ibre o so l te ras  con p e r s o n as  a cargo  (h i jos,  padres ,  
hermanos).

•  Registro c ivu  de nac imiento  de hijos menores de I 8 años o personas 
que conformen  el grupo familiar.

•  Cer t i f icado  catastral de ambos sol icitantes y de las personas mayores 
de I 8 años que conlorman el grupo familiar  (expedido por el Instituto 
Agustin Codazzi) .

•  Cert i Ficado de ejidos de ambos  solicitantes y de las personas mayores 
de  18 a ñ o s  a u e  c o n f o r m e n  el g r u p o  f a m i l i a r  ( e x p e d i d o  por  
EM V INEI  VA).

•  Paz y salvo municipal  del so l ic i tante y todas las personas  mayores 
de edad (exped ido  por la Tesorería Municipal ) .

A l g u n o s  de e s t o s  r e q u i s i t o s  se c o n s t i t u y e r o n  en u n a  b a r r e r a  
p rác t icam en te  insalvable por parte de las famil ias  invasoras.  hab ida  
cuen ta  su al to grado de desajus te  educa t ivo  y cultural a las ex igencias  
habituales  de una vida cot id iana  urbana in te rmediada por ins t i tuciones 
y formal ismos.  Por tal motivo  las cons tanc ias  laborales de ingresos 
mensuales  y t i empo de servicio  no se com padecen  con el carácter  
general  de in formal idad del asentamiento .
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No deja de ser l l amat ivo  que de las 1 200 tamil ias  con cam buches ,  
EMVINEIVA sólo haya p rese le cc ionado  a 446 para par t i c ipa r  en el 
sorteo de las 100 pr imeras  viv iendas,  lo cual indica que el 62 .8 %  de las 
familias,  por diversos motivos,  aun no podían o tenian di f icul tades  para 
part ic ipar  en el proyecto.  Estas 446  famil ias  que cum pl ie ron  con los 
requisi tos exigidos se comprometieron a cumplir  con el reg lamento  para 
programas  de au toges t ión  y cancela r  a EMVINEIVA $30 000 como 
aporte inicial  al programa.

Las  q u i n i e n t a s  f a m i l i a s  i n d o c u m e n t a d a s  q u e  no  e n t r e g a r o n  
opor tunam ente  los documentos  exigidos para part icipar  en el Programa 
de V iv ienda  U rb an a  Nueva ,  ju s t i f i c a ro n  su s i tu a c ió n  por mot ivos  
económ icos ,  fal ta de t i empo y desconf ianza .  En algunos  casos,  el 
manoseo polí t ico ha que habían sido sometidas  no les permi t í a  creer en 
la ef icac ia  del p rograma y lo asumían  como una farsa más para obtener  
votos.

Un l í d e r  b e n e f i c i a r i o  de la Fase  I d e c í a  que  de los q u i n i e n t o s  
indocumentados .  1 50 de los primeros invasores por su prop ia  tacañer ía  
se habian  quedado  por fuera del programa. Agregaba  que a pesar  de 
habe r  p e r i fo n e a d o  ins is ten tem en te  «metan  pape les  a EM V INEIV A  
porque después  no habrá abogado que los defienda»,  la gente no acató.

Una benef ic ia r ía  de la Fase II, com entaba  que los indocum entados  no 
creían en el programa.  Por ta i ta  de t i empo y dinero no sacaron los 
papeles.  Q u e r í a n  que la adm in is t rac ión  l legara a medir  y repart ir  los 
lotes como lo habian  hecho  en el barr io  Alberto G a h n d o .  Y taltó 
también,  agrega, que la administración viniera y dijera qué papeles había 
que sacar.

Una benef ic ia r ía  de la pr imera  fase,  seña laba  que «la gente no pasó 
papeles por abandono  y descuido».

El desarrol lo de la Fase I hab ia resultado comple jo  no sólo por la aguda 
si tuación de cada  una de las famil ias  beneficiarías,  sino también  por su 
de f ic ien te  o rgan iz ac ión .  La des in fo rm a c ión ,  los co m en ta r io s  mal 
in t e n c io n a d o s ,  la i r r e s p o n s a b i l id a d ,  in to le ra n c ia  y, en ocas ione s ,  
irrespeto,  habían  marcado fuer temente ésta experiencia .  Paralelamente 
desarrol la ron hab i l idades  para  relacionarse con las ins t i tuc iones  has ta
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el punto  de saber a dónde debían acudir  cuando tenían dif icultades, con 
quién deb ían hablar  y. sobre todo,  con qué argumentos .  Antes de 
s e l e c c i o n a r  al p r i m e r  g r u p o  de b e n e f i c i a r i o s  ( c i e n  f a m i l i a s ) ,  
EMVINEIVA, con el apoyo de la Personería  M unic ipa l ,  real izó un 
e s t u d i o  m i n u c i o s o  a c a d a  u n a  de las  f a m i l i a s ,  e n c o n t r a n d o  
i r regu lar idades  en dos de el las , las cuales fueron suspend idas  del 
programa, pe rd iéndose  así dos subsidios.

Si b ie n  es c ie r to  que  los p la n o s  de las c ien  p r im e ra s  v iv i e n d a s  
p refab r icadas  se pusieron en consideración de sus futuros habi tantes y 
se d i s c u t ió  con el los la na tu ra le z a  y e s t ru c tu ra  de las casas  que 
reemplazar ían  los cam buches ,  el grueso  de las 1.200 famil ias ,  por 
diversos mot ivos,  no par t icipó  en d icha  decisión Es evidente que el 
deseo  de ob tener  una mayor  escala part ic ipa t iva.  más del iberante y 
d e m o c r á t i c a ,  h a b r í a  e x i g id o  una  la rga  p r e p a r a c ió n  p s i c o l ó g ic a ,  
económica y social por parte de los lideres y responsables insti tucionales 
del proyecto,  espec ia lmente  ante una base social distante e indiferente 
El resultado,  entonces,  fue paradój ico  aunque las 100 primeras casas 
prefabr icadas  cons tru idas  por la empresa  privada SERVI VIENDA se 
encon t raban  técnica  y es truc tura lm ente  adecuadas  a las ex igencias 
con t rac tua les  y de acuerdo a planos dia logados y ajustados  con los 
b en e f i c ia r io s ,  una vez levan tadas  sobre  el te rreno ,  en genera l  no 
gustaron.

Algunas  dec larac iones  t ípicas relacionadas  con la percepción  que los 
hab i tan te s  te n ían  sobre las v iv iendas  p re fab r i cadas  se expresaron  
indist intamente así:

«Hoy nos están entregando unas casas no financiaaas. 
gratis. Sólo con el 10% de nuestro trabajo Gracias a 
los funcionarios que nos aguantaron todo lo que nos venía 
en gana porque veíamos ahogadas estas casas que hoy  
nos están entregando ..... ».

«... Los lideres  es tu v ie ro n  en lbagué  m irando  este  
proyecto  de vivienda prefabricada. Ellos la vieron muy 
bonita a simple vista porque ya  estaban terminadas;  
además, ellos por  el afán y  la necesidad de vivienda, en 
medio de su falta de experiencia e inocencia, cuando
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llegaron a Neiva ya habían aceptado a espaldas de la 
comunidad. La más económica era la de SERVI VI EN UiA 
y  el subsidio de S2.500.000 cubría el costo de la vivienda; 
en bloque o ladrillo costaba más y  algunos dijeron que 
no querían que les dejara deudas. La comunidad no sabía 
lo que estaba sucediendo. Para ¡a próxima fase, la mesa 
directiva del Comité de Vivienda no va a abusar de la 
confianza de la comunidad. No se va a firm ar ningún 
acuerdo  con EMV1NEIVA o INU RBE, m ien tra s  la 
com unidad no esté de acuerdo».

«... A mi me gustan las casas. Algo es algo; peor es 
nada. Tanto peligro que hay en un ranchito de estos, que 
se le incendie a uno; en cambio allá, es algo mejor,; puede 
uno arreglar pintar,....»

«No merecen el nombre de casas. No tienen cimientos.
Son endebles. Las paredes no aguantan una puntilla.
Con el menor vendaval se irán al suelo romo naipes»

«Hay mucha gente que se queja, que no se conforma con 
lo que tiene, sino que quiere más. Hay mucha gente que 
dice que las casas están muy chiquitas. Yo que tengo mis 
dos hijitas pues apenas; para otras personas con siete y  
ocho niños son pequeñas».

«Por f in  salieron con algo. No creíamos en el proyecto , 
porque de tanto luchar... que abran una cuenta, que 
ahorren, que vamos a EMVINEIVA, que asistam os a 
reuniones, que organicemos la junta . Gracias a Dios».

No se expl ica  con fac i l idad  como una casa  de ap rox im adam en te  2.8 
mil lones  de pesos,  que es el valor  de la v iv ienda  p re fabr icada  en obra 
gris,  con lotes de 68 metros  cuad ra d o s ,  con sa la -com edor ,  a lcoba  
p r i n c i p a l ,  c o c i n a  y p a t io  i n t e r io r ,  con  s e r v i c i o  de a g u a ,  lu z  y 
a lcanta ri l lado ,  resulte,  al final , no ser del agrado de la pob lac ión  como 
reemplazo de su cambuche La causa  profunda del malestar  general izado 
por la nueva \  ivienda  p refabr icada  era su falta de raíces, de cimientos.
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de se g u n d a d ,  uesto que el tugur io  no t iene raíces, pues to que este no 
puede  conceb ir se  ni s iqu ie ra  como una viv ienda,  menos  aun como una 
casa,  a sus  ojos no puede  ser  aceptab le  que la so lucion ofrecida por el 
Es tado,  asi fuera m ucho  mejo r com o unidad habitac iona l .  tampoco 
tuv iera  fundamentos  sólidos.

R e s u l t a  e n t o n c e s  s o r p r e n d e n t e  e s t a  a s p i r a c i ó n  del in v a s o r  a la 
pe rm anenc ia  y a ío sólido,  que si se toma a la ligera, fác i lmente  se 
con tunde  con «un rechazo de ignorantes», con «grosería de resentidos»,  
c u a n d o  no j o  la « ingrat i tud  de pobres» o con el es tereot ipo de «como 
no les cues ta  la desprecian».

El invasor,  a pesar  de todo,  es también  exigente.  Está inmerso y no 
p u e d e  s u s t r a e r s e  a c i e r t a s  a s o i r a c i o n e s  y v a l o r e s  c u l t u r a l e s  
p ro fundam en te  arraigados.  El también  desea  una casa con cen t ral idad  
y vert ica l idad  a cambio  de un misero cambuche,  una casa que le permita 
do rm ir  t ranqui lo  a pesar  de la tempes tad .  A este respec to  no debe 
olv idarse ,  tal como lo plan tea  Gas tón  Bache lard.  que «La casa  es un 
c u e r p o  de im á g e n e s  que  dan  ai h o m b r e  r a z o n e s  o i l u s i o n e s  de 
es tabi l idad» .  Tras el la  buscamos  la pro tección  de lo só l ido y lo firme, 
y ps ico lóg icam ente  la im aginamos  como un ser vert ical que se eleva 
(conc ienc ia  de ver t ical idad),  a part ir  de sól idas bases materiales que se 
hunden  en la t ier ra ( conc ienc ia  de cen t ral idad)

Y no era que el proyecto habitac ional  desarrol lado  por SERVIVIENDA 
fuese inseguro,  pel igroso o deleznable.  Por el contrario,  ésta Fundación 
de Servic io  de Vivienda Popular,  con exper ienc ia  de más de 20 años 
br indando servicios de v iv ienda a nivel nacional  e internacional ,  lo que 
es taba  im plem en tando  era una tecnología  de prefabr icac ión l igera v 
modular  en concre to  simple,  inc luso con diseño antis ísmico,  pensada  
para reducir  costos con el aporte de mano de obra de las mismas familias, 
para  ser insta ladas ,  una vez p reparado el terreno,  en ap rox im adam ente  
ocho  horas.

1,51 BACHELAR, gastón La poetica de) espacio Brevanos Fondo de Cultura Economica Bogotá 
1993 p A»
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En consecuencia ,  es posible suponer  que el «nvasor, una vez ent re en 
posesión de la nueva es truc tura  habi tac ional  p refab r icada,  in t roduzca 
en el m ediano  y largo plazo reformas  es tructura les en búsqueda  de 
c i m ie n t o s  y r a íces ,  g e n e r á n d o s e  de n u e v o  un r e a c o m o d a m i e n t o  
habi tacionai  espontáneo  con al tas posib i l idades  de re - tugur izac ión del 
nuevo habi ta t  previsto ac tua lm ente  como solución.

VII. Los prin c ipos  de la Red de S o lidaridad  Social: su 
aplicación en Panorama.

1. Sobre el Principio de transparencia:

Si bien es cierto que la rea l izac ión de asambleas ,  reuniones  con los 
l íderes,  rendim ientos  de cuentas  e informes  per iódicos  aseguraron  un 
principio básico de transparencia  en la acción de la Red de Solidaridad 
Social  tanto en el Programa de Empleo  como de v iv ienda  en general,  
no n e c e s a r i a m e n te  la e s t r a t e g ia  im p le m e n ta d a  p e rm i t ió  el caba l  
cumplimiento de los principios de equidad,  integralidad y participación.

2. Sobre e l Principio de Equidad:

En mater ia  de equ idad  la sola división de la población de Panorama en 
tres grandes  conglom erados  c la ramente  d i ferenc iados ,  y. en algunos  
puntos,  an tagónicos  ent re si y opues tos  a las ins t i tuciones ,  p lantea 
p reguntas  re lac ionadas  con la ap l icac ión  ju s t a  y e q u i ta t iv a  de los 
programas.

No se a segu ra  la equ idad  s o l ic i t a ndo  so lam en te  a la pob lac ión  el 
cumplimiento  formal de requisi tos (documentos,  disponibil idad para el 
t rabajo,  etc.).  M uchos  de los habi tan te s  per tenecientes  al sector  de 
in d o c u m en ta d o s  seña la ron  que fueron des in fo rm a dos  ace rca  de la 
bondad  y seriedad del p rograma gubernam enta l  de v iv ienda  por parte 
de líderes inesc rupulosos  y malin tencionados.  El haber  quedado  por 
fuera de las Fases I. II Y III no deja  de ser vista por algunos  como 
in ju s ta ,  sob re  to do  c u a n d o  a d v ie r t e n  que  fue ron  m a n i p u l a d o s  y 
malinformados.  En este sentido,  todo programa de gob ie rno  siempre  
debe implementa r  una es trateg ia  o r ien tada  a romper la desconf ia nza  
entre Ea poblac ión  mas pobre,  t rad ic iona lm ente  obje to  de engaños  y 
promesas incumplidas.
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I a ex igenc ia  formal de requis i tos  t iene ventajas admin is tr a t ivas  pero 
no siempre es la más justa.  En este sentido deben explorarse mecanismos 
de s e l e c c ió n  que ,  s in r e n u n c i a r  a las f o r m a l i d a d e s ,  c o n s id e r e n  
ci rcunstancias  como el t i empo de permanencia ,  el tamarto de la familia, 
la cohes ión  familiar , la mot ivac ión  al cambio ,  etc.

3. Sobre e l Principio  de fn tegralidad:

Una de las grandes  fallas en la ejecución  de los programas  tanto de 
v iv i e n d a  co m o  de e m p le o  en P an o ram a ,  no o b s tan te  el in terés  y 
d e d i c a c i ó n  de los  f u n c i o n a r i o s  de  la s  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  
intervinientes,  fue, precisamente,  la falta de una estrategia de integración 
in ter ins t i tucional  expl íc i tamente  fo rmulada  a part ir  de unos obje t ivos  
comunes  y unas responsabil idades  compar t idas .

Las funciones  y com prom isos  ins t i tuciona les  se dejaron c laramente  
es tab lec idas  en los contratos,  los cuales,  en momentos  de cris is,  fueron 
ex ig idos  por las partes,  pero es evidente que ello no fue suf ic iente .  La 
c o o r d i n a c i ó n  no t r a s p a s ó  los c o m p ro m is o s  c o n v e n i d o s  en t re  las 
insti tuciones.

Si se mira,  por ejemplo,  el tema del pro tuberan te  at raso en la en trega  y 
ocupac ión de las viviendas de la Fase I no deja de resultar preocupante 
que cada una de las insti tuciones intervinientes diera just if icaciones con 
respecto a sus responsabilidades especif icas en alguna parte del proceso, 
eludiendo de cierta forma la responsabilidad polí tica y social de acometer  
acciones  inter ins t i tuc ionales  sobre la marcha,  que prec isamente  por ser 
in e sp e ra d as  o e s p o n tá n e a s  no  pueden  ex ig i rse  en los c o n t ra to s  y 
conven ios  pero  que en la prác t ica  pueden pe r jud ica r  los ob je t ivos  
previstos y la imagen ae las propias entidades.  Se requiere con urgencia 
fomentar  la coordinación  interinst i tucional  para que la integral idad  sea 
e u c a z  De lo cont rario ,  gran parte de las acc iones  ns t i tuc iona les  se 
quedan en la mera  cof inanciac ión ,  concen t rándose  el peso del t raba jo  
en a lguna  ins t i tución ,  y al interior  de ésta en algún func ionar io  con

'‘"A marzo de IÍW8, ocho anos desnués de la invasión, y cincu desde la protocolización de compro
misos entre las instituciones intervinientes y los habitantes de Panoram las primeras *38 viviendas 
de la Fase I aún no habían podido ser ocupadas por lo» beneficiarios
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mot ivac ión  social . En el caso  de Panorama.  EMVINEIVA tuvo que 
r e a l i z a r  la c o o r d i n a c i ó n  g e n e ra l  del  p r o y e c to ,  su e j e c u c i ó n ,  la 
i n t e rv e n to ra  y el manejo  de la parte social  que por ser tan com ple ja  no 
alcanzó  un com ple to  desarrol lo l,a misma empresa  (EMVINEIVA),  
reconoció  su debi l idad  para maneja r  los aspectos  sociales del pograma 
en lo que t iene  que ver  con la p reparac ión  y cap a c i t a c ió n  de los 
beneficiarios.

huera de cum pl i r  con lo acordado en los convenios,  ni las inst i tuciones  
intervinientes,  ni los benef iciar ios  apor taron algo diferente y crea t ivo 
al programa. Más bien,  la r igidez de las inst i tuciones en desar ro l lo  de 
sus polí ticas administrat ivas jun to  con la insolidariaad de los habitantes 
de Panorama, hicieron d ispendiosos  los procesos de par t i c ipac ión  y 
concer tación en el desarrol lo de los programas  sociales.

De h ech o ,  la Red de S o l i d a r i d a d  no  m a n e j ó  la p a r i e  t é c n i c a  y 
admin is tra t iva  en la e jecución  de las obras.  Para los benef iciar ios,  
EMVINEIVA fue la gran responsab le  de los incumpl imien tos  y at rasos  
del p ro g ra m a  en tan to  e m p re s a  e j ecu to ra .  EM V IN E IV A  señ a ló  
incumplimientos  y graves fallas técnicas en la fabricación y ensamblaje 
de las viv iendas por parie de SERVIVIENDA, quien a su vez se quejó 
del vandal ismo de los habi tantes de Panorama y de incumplimientos  en 
el apoyo loglst ico por parte de EMVINEIVA. Si a lo anterior  se agrega 
que siempre  se trabajó con un año de desfase por culpa de las ad ic iones  
presupuéstales tardías,  es evidente que hacia el futuro del macroproyecto 
(la cons t rucc ión  de 1.100 v iv iendas  más),  se im pone la neces idad  de 
replantear  las práct icas interinsti tucionales (entre si y con los invasores 
urbanos) con el fin de hacer más eficiente,  ju s to  y crea t ivo el pr incipio  
de integralidad.

Se podría concluir  diciendo que más que integralidad,  el Programa contó 
con alguna sostenibi l idad económica  inicial y que desde esta perspectiva 
sólo cont r ibuyó a sa t i sfacer  parc ia lm ente  la neces idad  ap rem ian te  de 
vivienda y de empleo,  sin que se hayan modi ficado aún los fundamentos  
mismos de la pobreza  en Panorama tal como aquf ha sido planteado.  
En otras palabras,  el p rograma has ta el m om ento  no ha pod ido cumpli r  
en lo cuant i ta t ivo  Í98 viviendas  de un proyecto  de I 200) y menos  aún 
en lo cuali tat ivo:  t r ansformar  la ca l idad  de vida de la poblac ión ,  en 
part icular  los factores socio-cul tura les  asociados  a la pobreza  absoluta
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4. S obre  el Principio  de Participación:

U na de las def ic iencias  presentadas  en el desarrol lo de este proyecto 
ha cons i s t ido  en la ausenc ia  de acc iones  es tr a tég ic as  o r ien tadas  a 
es t imular  la part icipación social y activar los pocos grupos comunitarios 
organizados.  A pesar  de que el diagnóstico  inicial visualiza la compleja  
s i tuac ión  de los asentamientos ,  el proyecto no consideró  un desar io l lo 
o p e ra t iv o  especia l .  En una  pob lac ión  con al to grado  de pob reza  
d if íc i lmente  se real iza de manera normal un plan de vivienda  y empleo,  
sobre todo si está regiao  por las mismas  normas  adminis tra t ivas  para la 
e jecuc ión  de un proyecto en una com un idad  normal.  Es decir, no es 
co n v e n ie n te  im p lem en ta r  p rogram as  r íg idos  en con tex tos  socia les 
comple jos  de al to grado  de pobreza.  Es pr iori tar io  que en sectores tan 
v u l n e r a b l e s  los p r o g r a m a s  s o c i a l e s  in ic ien  su  e j e c u c i ó n  con  el 
reconoc im ien to  for ta lecimiento  v/o es t imulac ión  de algunos  tej idos 
s o c i a l e s  c o m o  e l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  en los p r o p ó s i t o s  de 
er rad icac ión  de la pobreza.  Es a part ir  de estos grupos  o rganizados  
que la poblac ión  em pieza  a capacit a rse  para e laborar  sus proyectos y 
p resen ta r los  ante las ins tancias  gubernam en ta les ,  pero  ante  to a o  a 
au toconocerse  soc ia lmente  y genera r  valores de autoes t ima.

A lo largo del t raba io  de la Fase I se hizo ev idente  que buena  parte de 
los procesos  de part ic ipac ión  en P anoram a no lograron una autén tica 
convoca to r ia  ni responsab il idad  co lec t iva  Se ev idenció  una fuerte 
desar t i cu lac ión  de los lideres con la base social  y de las famil ias  entre 
s í. al punto que la desinformación acerca de los programas y el desinterés 
h ac ia  sus  po te nc ia le s  ben e f i c io s  han p e rm i t id o  ca ra c te r i za r  a los 
asen tamien tos  como una  microsociedad  anom ica

A parte de las l imi tadas  relac iones  in terpersonales que ocas ionan  la 
neces idad  diaria  de abas tec im ien to  de agua en sur t idores  com par t idos  
y de los m m im o s  con tac tos  de vec indar io  ( t ienda ,  hogar comunitar io)  
no se perciben redes sociales con aiguna tendencia hacia la cont inuidad  
o el fo rtalec imiento  con excepción  de las ju n ta s  de acc ión comunal  y 
los g rupos  de madres  comunitar ias .  No se aprec ian  pos ib i l idades  de 
desarrol lo a corto plazo de redes primarias  de tipo depor t ivo,  rel igioso,  
ooli tico.  recreat ivo  y economico .  lo cual p lantea un gran reto en el 
campo social  y educa tivo  si no se rompe la menta l idad  del tugurio  y 
esta s implemente se traslada a las viviendas prefabricadas ofrecidas por 
el p rogram a  unos  cuantos  metros del lugar
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De todas maneras,  la oferta de participación por parte de las instituciones 
en esta primera fase estuvo parcialmente correspondida por una demanda 
de carácter pasivo y transitoria. En oirás palabras, la asistencia de los 
habitantes a las reuniones programadas por las instituciones, no puede 
tomarse como un auténtico indicador de participación en tanto que la 
inasistencia se convierte en motivo de sanción o retiro del programa.

Hasta el momento no se han generado espacios de concertación. negociación 
e interlocución que contriouyan a cualificar las condiciones de vida de los 
habitantes. Los pocos representantes de la Fase I tienen muchas veces que 
asumir compromisos múltiples y simultáneos contribuyendo con ello al 
debilitamiento de su papel

De todas maneras,  la experi encia  de la Fase 1 ha serv ido pa ra  que los 
beneficiarios de las fases II y III busquen una organizac ión  mejor  y no 
r e p i t a n  las  f a l l a s  c o m e t i d a s  p o r  los  i n a d e c u a d o s  m a n e j o s  de 
comunicac ión  anteiior.  Igualmente,  ta Fase I ha servido para  que tanto 
los Deneficiarios de las fases II y III como los indocum en tados  se 
organicen e intervengan ante las instancias del gob ierno y planteen 
propuestas viables para su sector.

Desde esta óptica,  la par t icipación  deja de ser ocasional  y adquiere un 
ca rác te r  de sos ten ib i l idad .  Los benef ic ia r ios  de las tases  II y III 
r e n o v a ro n  sus  r e p re s e n t a n te s  con el fin de c o n s t ru i r  una  red de 
com unicac ión  que les permita un conocimienio  más opor tuno  y real de
lo que es tá  suced iendo .  Algunos  indocumentados ,  inquietos  por su 
s i tuación,  em pezaron  ya a movil izarse  y a gest ionar también  ante las 
ins t i tuciones  la materia l izac ión  de sus derechos y de sus aspirac iones  a 
una verdadera  vivienda.

Se puede conclu ir  que muy len tamente  la población  de Panorama se 
m o t iva  para  hace r  uso de su a u t o n o m ía  o rg a n iz a t i v a  a par t i r  de 
propues tas  concre tas  tendien tes  a rac ional iza r  los recursos.  El pesado 
y largo lastre de abandono y desconfianza hacia cualquier  fórmula socio
económ ica  inst i tucional  o del Es tado no se rompe ya mesiánicamente ,  
s ino con un traba jo  com prom et ido  y sis temático.
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De otra parte,  el control  social mediante  las veedur ías c iudadanas  ha 
r esu lt ado  t r au m á t ico  para los veedores  por su dif íci l  acceso  a los 
procesos adm in is t ra t ivos  de la ges t ión púb lica Con la i n c o rp o ra u o n  
de un grupo  de veedores  en las fases II y III. los procesos se miran 
desde  la sola perspec t iva formal de asegurar  la t r ansparencia  a los 
programas.  Al igual que la par t i cipación ,  la veedur ía  ciudadana,  para 
que sea integral y de cal idad,  debe ser sostenible e implementarse en 
todas  aquel las  ins tanc ias  que la C o n s t i tu c ió n  Poli t ica lo permita.  
Compete  pues a la Red de Solidar idad  Social,  impulsar  es trategias que 
permitan  ejercer  el papel de veedor  sin ningún t ipo de res is tenc ia  por 
parte de la adminis trac ión pública,  e incorporar  ajustes permanentes  en 
desarrol lo de los p rogramas  de polí t ica social.

V ill .  Conclusiones y  recom endaciones

1. Hasta el m om ento  el esfuerzo de las inst i tuciones in te rv in ientes  y 
la loca l ización de sus recursos en el asen tamien to  subnormal de 
Panorama se ha dirigido priori tar iamente a la solución del problema 
de viv ienda  y de em pleo  en el con jun to  de los barr ios afectados.

No obs tante,  es reconoc ido  que los problemas  de tugur ización  y 
d e t e r i o r o  g e n e r a l  del  e s p a c i o  u r b a n o  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  
relacionados con factores educativos ,  laborales,  de desarticulación 
familiar y de un alto grado de atomización de cada uno de los actores 
c o n s t i t u t i v o s  del  c o m p le jo  soc ia l  su b n o rm a l ,  e s t im u la d o  por 
patrones culturales individualistas ,  profundamente arraigados,  y de 
al ta  de scon f ia nza  a todo  lo ex terno  o novedoso  que se intente 
introducir.

La pr ioridad  de la inversión que  se dedica a viv ienda y empleo  
e l imina  casi que com ple tam ente  aquellas as ignac iones  y tareas 
vi tales de reconstrucc ión  del te j ido social y, más aún,  del tejido 
ps ico-socia l  y moral  de la pob lación,  o lv idando  e r róneam en te  que 
no se trata de trasladar mecán icamente  y de la manera más barata y 
r áp ida  pos ib le ,  a 1.200 fami l i as  de los ca m b u c h e s  ac tua les  a 
v iv i e n d a s  p r e f a b r i c a d a s ,  s in h a b e r  t r a n s f o r m a d o  de m a n e ra
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s ig n i f i c a t i v a  la m e n ta l i d a d  de ia v ida  tugur ia l  a las n u e v a s  
co n d ic io n e s  de e x i s t e n c ia  En este s e n t i d o ^ e  o lv id a  que  e! 
p roblema fundamenta l  no es de v iv ienda  sino de miseria y pobreza  
espir i tual ,  no en tend ida  ia palabra espir i tual  en su connotac ión  
r e l i g io s a  o p a r r o q u ia l ,  s ino  co m o  un g rave  d e t e r io r o  de los 
referentes y valores cu lturales del ser humano

Es e v i d e n te  que un c a m b io  de m e n ta l i d a d  p a ra  v iv i r  en el 
macroproyec to  de Panorama, es una condic ión  necesaria pa ra  que 
con el correr  de los años éste no se tugur ice nuevamente ,  pues  el 
problema fundamenta l  no esta en la fachada,  sino en la menta l idad 
del habitante y en el tipo de relaciones mtersubjetivas e intragrupales 
establecidas.

Sin un trabajo ,  a ese nivel,  sobre todo de educación  con t inuada  y 
propiciador de al ternat ivas ocupacionales para el autosostenimiento 
de las familias,  no se hará más que trasladar la anomia  y la pobreza 
del conjunto  social unos cuantos» metros de lugar.

Se requiere fortalecer las acciones interinsti tucionales tanto púMicas 
co m o p r ivadas  en el manejo  de e rr ad icac ión  de los barr ios  de 
invasión y asentamien tos subnormales  en general,  un if icadas  en un 
cue rpo  teór ico  que perm i ta  def in i r  el p rob lem a ,  gene ra lm en te  
c o m p l e j o ,  de los p r o c e s o s  de u r b a n i z a c i ó n ,  a c t u a l i z á n d o l o  
p e r m a n e n t e m e n t e  a la luz de n u e v a s  t e o r í a s  y e x p e r i e n c i a s  
naciona les  e internacionales.

En este sentido,  dada prec isamente  la gran im por tanc ia  y elevaaos  
costos  foca l izados  a t ravés de la Red de So lidar idad  Social en el 
área,  no se en t iende  cómo no existen convenios  de cooperac ión  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  que  a s e g u r e n  la p r e s e n c i a  c o o r d e n a d a  y 
teó r icam en te  o r ien tada  de las en t idades  expertas  en el m ane jo  de 
impor tan tes  factores  asociados  a la co t id ian idad  del tugur io ,  en 
sus campos  natura les  de especial idad,  tales com o la Univers idad  
S u rc o lo m b ia n a .  el S E N A ,  el ICBI-, la Sec re ta r ía  de Sa lud ,  la 
Defensor ia del Pueblo,  el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  
la C ruz  Roja  entre otras ins t i tuc iones
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En otras palabras,  la foca l izac ión  de los recursos y de las acciones 
deben  vincular ,  en forma direc tamente  proporciona l  a la magnitud  
del problema,  a aquellas ins t i tuc iones  con obje t ivos  y mis iones  
co rp o ra t iv a s  per t inen tes ,  con el fin de dar  un m ane jo  lo más 
pluri teniát ico e interdiscipl inario posible a un fenomeno,  que como 
el planteado, pretende ir mucho más allá de un simple traslado físico 
de lugar de los invasores,  supe rando  asi una visión de la m.ser ia  y 
la pobreza  basada  en la sola ca renc ia  de bienes y servicios.

3. Antes,  du rante  y con pos te r ioridad  a las acc iones  en materia de 
reconstrucción y reordenamiento urbaníst ico y ambiental en el área, 
deben in t roducir se  propósitos y tareas in te r ins t i tucionales  con la 
población  a fec tada  que actúen en los s iguientes  aspectos:

•  Toma de conciencia personal,  familiar , y en lo posible comunitaria ,  
sobre la subcu ltu ra  de la miser ia  y la pobreza como condic ión  
necesa ria  para enfren tar la  y salir  de ella, sea de manera  indiv idual  
o par t i c ipa t iva .  Es ta es una  acc ión  que requ ie re  p rocesos  de 
educac ión  con t inuada  de m ediano  y largo plazo por sus p rofundas  
implicac iones  y rafees socio-culturales.

•  Elaboración y actual ización permanente de un cuerpo teórico de 
orientación por parte de las instituciones intervinientes, que de sentido 
y coherencia a las práct icas y acciones focalizadas al fenómeno de 
invasión y subnormal idad urbana,  en la ciudad de Neiva,  y más 
particularmente en el asentamiento Panorama objeto de estudio. Al 
respecto resulta notoria la sub-utilizacion de investigaciones nacionales 
e internacionales sobre el tema, al igual que de personal calificado y 
con experiencia para el tratamiento de este tipo de subculturas.

•  Falta de evaluación de los pocos esfuerzos realizados en materia de 
construcción de tejidos sociales, económicos,  políticos, deportivos, 
religiosos y culturales.

•  Falta de una estrategia que involucre procesos de investigación,  que 
atenúe la improvisación y la carencia de marcos de referencia, y asegure 
el éxito de las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la 
poblac ión  El problema de fondo sólo puede ser correc tamente
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planteado a través de una revisión sistemática de la tradición científica 
en dicha materia Por ello las diversas disciplinas, en especial la 
sociología, la psicología y la antropología social, tienen que ser llamadas 
para que el destino de tantas familias involucradas en fenómenos tan 
dinámicos no se vea inadecuadamente tratado por enfoques reducidos 
a la arquitectura, la economía y a la política de planeación local.

4 La ciudad de Neiva es un fuerte atractor de población migrante de tipo 
interdepartamental.  Esto quiere decir que hacia el futuro la presión 
por vivienda de interés social se acentuará,  y si esta no se atiende con 
la correspondiente celeridad y calidad en su contenido social requerido 
es válido esperar nuevas invasiones y ampliación de los cinturones de 
miseria urbana en la capital del Huila como también en las ciudades de 
Garzón, Pitalito y La Plata.

La tasa de urbanizac ión de la ciudad de Neiva (a jus tada  a j u n io  de 
1997) es de 92 .9%, muy por enc im a  del promedio  huilense del 
5 9 .4 % t  lo cual  in d i c a  su g ran  p o d e r  a t r a c t o r  de p o b la c ió n  
intradepartamental

Por las cons iderac iones  anteriores,  el macroproyecto  Panorama 
podr ía  re formular  su polí t ica en materia de sust i tuc ión mecánica 
de cam buches ,  cons t i tuyéndose  en las etapas por desarrol lar  (más 
de un 9 8 %  de lo p rev is to )  en un p royec to  p i lo to  que  orien te  
fenómenos similares en Neiva o en otras ciudades del Departamento.

5 Con el paso  del t iempo,  y ante una inicial incredulidad y apat ía  
general  acerca  d t  la seriedad de las Inst i tuciones involucradas ,  los 
beneficiarios  han desarrol lado,  poco a poco,  act i tudes posi t ivas de 
reconoc imien to  y confianza  en los programas  adelantados  por la 
Red de Solidaridad  Social.  En materia de toma de decisiones  cada 
vez se aprovechan más y mejor los espacios ofrecidos en desarrol lo 
de los orogramas  tanto  por parte de los nuevos  lideres como por 
parte de los beneficiarios.

1171 Univers idad Surcolom biana, et, al Fistudio de M ercado  de Trabajo Regional para el 
D epartam ento  del Huila Dirección General de Investigaciones, Neiva. oc tubre  de 1997 p 
*¡0
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6. Los prop ios  lideres de P anoram a han ap rend ido  que entre ellos 
mismos y la base social operan numerosos  obs tácu los  y fallas en la 
comunicac ión ,  y que no basta una representación formal para tener 
un am plio  margen de apoyo, represen ta t iv idad  y legit imidad  No 
deja de ser s ignif ica t ivo  que tras largos años de trabajo,  los lideres 
de la Fase 1 no fueron aceptados  por los benef iciar ios  de la Fase II 
y que uno de el los no obtuviera más de 100 votos cuando  se lanzó 
como cand ida to  al Conce jo  de Neiva (elecciones de 1997).

7. A pesar  de la ex is tenc ia  de más de un programa desplegado por la 
R ed  en el á r e a  ( i n t e g r a l i d a d h  la d e s a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  las 
Ins t i tuciones (caso EMVINEÍVA - SERVIVIENDA) y entre estas 
y la b a s e  s o c i a l  ( s ó lo  a s e g u r a d a  a t r a v é s  de l i d e r e s  p o c o  
represen ta t ivos) ,  d if icul tó  el cum pl im ien to  eficaz de los ob je t ivos  
de la polí t ica gubernamenta l  de lucha contra la pobreza  en el área

8 A pesar  de su aparente  inuolenc ia  y des interés el hab i tan te  de los 
cam buches  es exigente En mater ia de v iv ienda  aspira,  com o todo 
ser  h u m a n o ,  a d i s p o n e r  de un luga r  d ig n o  pa ra  h a b i t a r .C o n  
central idad y verticalidad,  esto es con cimientos, fuerte, con amplios 
espacios  donde se sienta seguro.  De ahí que al ver  las pequeñas  
casas pre fabr icadas ,  con paredes de escasos  3 cms. su des i lusión 
haya s ido grande,  pues ella di fería  enorm em ente  de su imaginario 
cultural  de vivienda,  fundam en ta lm en te  de trad ición  campesina ,  
además de no haber s ido preparados para asimilar dicha experiencia, 
asi el los m ism os  hub ie sen  a ce p tad o  lega lm en te  el mode lo  de 
v iv ienda  en reun iones  de info rmación  y toma de decisiones,  más 
formales y obl igatorias  que par t icipa t ivas

' La com ple j idad  de un macroprovec to  como Panoram a requiere de 
una ins tancia  general que coordine  los es fuerzos  y acc iones  de las 
d is t in tas  in s t i tuc iones  in te rvm ien tes .  con el fin de supe ra r  las 
l imitac iones  burocrát icas  en el desarrol lo de los procesos,  generar  
una  menta l idad  ab ierta  y crea t iva de verdadera  cooperac ión  entre 
los ac tores  in te rvin ientes ,  con capacidad  para ir más allá de lo 
es tab lec ido  no rm at ivam en te  en búsqueda  de la rea l izac ión  de los 
obje t ivos  programáticos  (obras) ,  y de la superación socio-cultural  
de los factores desencadenan tes  de mise ria  espr i tual  y de pobreza  
absolu ta en el en to rno  del tugurio
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