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ñénunca, como hoy, se presenta m§s disminuida la 

reproducción local de asentamientos informales 

autoconstruidos pero nunca, como hoy, es más 

explosiva  su proliferaci·n globalò (Cáceres, 2011:10). 
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RESUMEN 

 

La presente tesis se enfoca en los Asentamientos Urbanos Informales (AUI) en el Distrito 

Nacional (DN) de la ciudad de Santo Domingo (SD), el rol del Estado y las estrategias 

territoriales, espaciales y sociales que inciden en su consolidación en las riberas de los ríos 

Ozama e Isabela.  

 

Se pretende comprender los factores que han incidido en la consolidación del desarrollo 

urbano dinámico e irregular, los cuales se han desarrollado conforme a su propia forma de 

autoproducir espacio urbano, sin ninguna regulación de control por parte del Estado como 

ente regulador del espacio urbano. El DN, es la ciudad capital de la República Dominicana que 

supone tener las mejores ventajas para el acceso a los servicios y equipamientos; Sin 

embargo, en medio de esta realidad se encuentran los AUI, los cuales no gozan de las 

mismas oportunidades al pertenecer a la misma geografía que las circunscripciones I y II en 

donde se encuentran. 

 

Esta presente investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico cualitativo, en el 

que los objetivos específicos del estudio se lograron a través del análisis y descripción de 

datos censales en el período 1993-2010, los instrumentos de planificación urbana y la 

presentación de relatos de entes involucrados en este proceso.  

 

Dentro de los resultados fundamentales de esta investigación están: 1) el apoyo del Estado 

centralizado, ya que fueron promovidos por este, desalojándolos de la zona donde se 

emplazaban para localizarlos más cerca de los ríos Ozama e Isabela; 2) la débil planificación 

urbana por parte de los entes involucrados en el territorio se ha visto perjudicada, por la 

ausencia de eficacia en la implementación de los instrumentos de planificación para el manejo 

del territorio y la falta de voluntad política; y 3) las estrategias socioespaciales como 

generadoras de capital social han generado un creciente desarrollo urbano dentro de los AUI 

en el tiempo. 

 

Las conclusiones dan cuenta de cómo la consolidación de los AUI en la ciudad ha sido en 

primer lugar por la incidencia directa del Estado como ente regulador del espacio urbano por la 

ausencia de gestión en el territorio urbano. En segundo lugar las estrategias socio espaciales 

a través del accionar colectivo, ausente en el resto de la ciudad, han viabilizado el desarrollo 

urbano de los mismos, a través de los vínculos establecidos con otras organizaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación analiza la consolidación de los asentamientos urbanos informales en la 

ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, concretamente en las riberas de los 

ríos Ozama e Isabela. Para ello acude al estudio de dos elementos: 1) la incidencia 

directa del Estado como ente regulador del espacio urbano y 2) las estrategias socio-

espaciales que influyen en la generación de capital social, que fueron llevadas a cabo 

para su radicación. 

 

En esta investigación los asentamientos urbanos  informales, llámese: barrios marginales 

(República Dominicana), favelas (Brasil), cantegriles (Uruguay), callampas y 

campamentos (Chile), villas miserias (Argentina), asentamientos irregulares (España), 

barriadas (Perú), entre otros, serán agrupados bajo la dimensión de la abreviatura AUI. 

 

En los países latinoamericanos la producción de las ciudades modernas resulta del 

funcionamiento de dos lógicas de coordinación social: la del mercado y la del Estado; pero 

también de una tercera: la lógica de la necesidad. Esta última dinamizó y continúa 

haciéndolo un conjunto de acciones individuales y colectivas que promovieron la 

producci·n de las ñciudades popularesò, con su habitual ciclo 

ocupación/autoconstrucción/autourbanización y, finalmente, consolidación de los AUI 

(Abramo, 2012). 

 

Los AUI, siguen siendo un fenómeno con gran relevancia en los países de América Latina 

y el Caribe; en muchas ciudades el crecimiento del territorio ha sido liderado por los AUI 

(ver figura 1). ONU-Hábitat (2012) señala que se trata de una clara demostración del 

fracaso de las políticas urbanas. Sin embargo, varios países han logrado frenar su 

expansión, mejorando de paso la calidad de vida de sus poblaciones (ver figura 2). 

 

Respecto a esto, Asia se sitúa en la vanguardia de estos esfuerzos exitosos. Se estima 

que la región logró mejorar las condiciones de vida y de vivienda de 172 millones de 

habitantes de los AUI entre el 2000 y 2010, es decir el 74% de la población. Durante el 

mismo período, China e India mejoraron las condiciones de un total de 125 millones de 

habitantes dentro de los AUI. 
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Figura 1: Población urbana viviendo en tugurios, circa 2005 en América Latina y el Caribe 

 

 

 

Fuente: ONU-Hábitat, (2012). Global indicators database. Procesamientos especiales de 

encuestas de hogares utilizando los 4 componentes de tugurio (agua mejorada, saneamiento 

mejorado, vivienda durable y área habitable suficiente). 

 

Figura 2: Tenencia de población urbana que vive en AUI en América Latina y el Caribe. 
Periodo 1990-2010. 

 

Fuente: ONU-Hábitat (2009). Base de datos Global Urban Indicators. 
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A nivel de país, destacan los avances en Argentina, Colombia, República Dominicana y 

México, el número de habitantes dentro de los AUI se redujo a un tercio entre los años 

2000 y 2010.  En Brasil, se estima que, a pesar del descenso en términos relativos, la 

población viviendo en AUI aumentó en más de 5 millones de personas en el mismo 

periodo; y lo mismo ocurre en Haití, donde la cifra absoluta casi se ha duplicado en las 

dos últimos décadas, una estimación que, sin duda, ha empeorado como consecuencia 

del terremoto de 2010 (ONU-Hábitat, 2012). América Latina y el Caribe, con 110.7 

millones de habitantes, ocupa el cuarto lugar de las regiones que tiene mayor número de 

habitantes residiendo dentro de estos, representando un 23.5% del total de habitantes a 

escala regional1 (ver figura 3). 

 

Figura 3: Población en AUI en América Latina y el Caribe 

 

Fuente: UN-Hábitat (2010) 

Su significancia se corrobora en la cantidad de investigaciones realizadas sobre dicha 

realidad durante varias décadas y desde diferentes enfoques. Existen importantes 

informes internacionales que estudian los AUI, entre estos: Mejoramiento de 

asentamientos precarios: condiciones para el desarrollo de programas de amplia escala 

en América Latina (UN-Hábitat, 2002), The Challenge of Slums: Global Report on Human 

Settments (UN-Hábitat, 2003) y Regularización de asentamientos informales en América 

Latina (Fernandes, 2011). 

                                                           
1
 Los tres primeros lugares los ocupan: 1) África Subsahariana; 2) Asia Meridional y 3) Asia Oriental. 
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Al igual que otras ciudades, Santo Domingo, ha experimentado dinámicas y 

transformaciones dentro de su modelo urbano, permitiendo el desarrollo e interacciones 

de varias formas de urbanización vinculadas a las políticas urbanas. Dentro de estas se 

encuentran los AUI, formando parte del área urbana de la ciudad con su propia 

organización y desarrollo. 

 

Santo Domingo no ha estado al margen ni de la ocurrencia del fenómeno de los AUI ni de 

su estudio. Ante esto, en la ciudad existen dos intervenciones que trabajaron los AUI, 

orientados hacia su estructuración y el mejoramiento: a) El Plan de Acción coordinado 

Interinstitucional para la Reestructuración Social-Económica, Urbana y Ecológica de los 

AUI que bordean los ríos Ozama e Isabela (Resure) y b) El Plan de Desarrollo Urbano 

para la Ciénaga y los Guandules (Cigua). 

 

El Proyecto Resure, formulado por el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos en 1999, 

específicamente para las zonas a estudiar. El CONAU fue un organismo autónomo creado 

en 1987 para llevar a cabo las políticas urbanas regionales en el país; y el Plan Cigua, 

elaborado por Ciudad Alternativa 1997, que incluye sólo dos zonas del total a estudiar en 

dicha tesis. Ciudad Alternativa es una organización sin fines de lucro, dedicada a la 

asesoría y acompañamiento de los sectores populares, en el campo de la problemática 

urbana, en orden a la formulación y desarrollo de propuestas que procuren el 

mejoramiento de su calidad de vida y participación. 

 

La conformación de los AUI en la ciudad de Santo Domingo viene dada desde hace varias 

décadas, pero el fenómeno se expandió con más fuerza en la década de 1960, debido a 

los cambios sociales, económicos y políticos que se generaron en las zonas urbanas; que 

produjeron una creciente migración desde el interior del país hacia la capital nacional, en 

busca de mejores condiciones de vida. Estos espacios irregulares se localizaban en la 

periferia de Santo Domingo; debido al crecimiento urbano consolidado y la expansión de 

la ciudad, en la actualidad forman parte de un entorno urbano consolidado, con una 

población que se encuentra caracterizada por condiciones de pobreza y precariedad 

urbana, además excluida en la dotación de equipamientos y servicios. 
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La consolidación de los AUI se trata de estudiar viabilizando su radicación en el lugar de 

emplazamiento y contextualizando el modelo de gestión llevado a cabo por el Estado, en 

relación con: 1) la planificación urbana de la ciudad, 2) la fallida ejecución de los planes y 

proyectos formulados para el mejoramiento de los AUI y 3) las estrategias territoriales, 

espaciales y sociales. 

 

Dentro de los factores que han incidido en la consolidación de los AUI en Santo Domingo, 

están: a) el apoyo del Estado centralizado como un factor determinante en el desarrollo 

urbano de la ciudad, por ser el poder de la toma de decisiones. La concentración de 

atribuciones tanto del gobierno central como local actúan en el mismo territorio, 

generando conflictos en el mismo; b) la débil planificación urbana por parte de los entes 

involucrados, siendo este un instrumento de intervención en la ciudad que ha ocasionado 

la modificación del territorio urbano, que se ha reflejado en la conformación fragmentada 

de espacios urbanos. Tal como lo ha señalado el Ayuntamiento del Distrito Nacional 

(ADN):  

 

ñLa Ciudad de Santo Domingo, de crecimiento anárquico, de un reino de la 

improvisación y del individualismo. Caracterizada por la falta de 

instituciones y organismos reguladores y de planificación, dotados del 

necesario poder e independencia para la formulación de normas y políticas 

de desarrollo urbano, de cumplimiento obligatorio, sin ningún tipo de 

sumisión ante el poder central del Estado o ante el poder económico del 

sector privado. Esta carencia se traduce entonces en decisiones 

unipersonales, oficiales o privadas, al margen de criterios profesionales 

multidisciplinarios y por supuesto en detrimento de la calidad de la vida 

social comunitariaò (2002:20). 

 

Estos argumentos están enfocados bajo el planteamiento de Collier (1978), quien señaló 

que una de las causas más importantes del surgimiento de barriadas ha sido el amplio, y 

casi siempre encubierto, apoyo estatal. Y esto ha ocurrido porque, como ente regulador 

del espacio urbano, ha sido el Estado el ente encargado de la expansión de la ciudad. 
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En lo que se refiere a Santo Domingo, los AUI se encuentran dispersos dentro del área 

urbana. Su estructura morfológica es muy notoria en la ciudad, por la gran concentración 

de viviendas precarias con alto hacinamiento y la carencia de equipamientos. La 

estimación de densidades es tomada en cuenta así: para los sectores sin hacinamiento de 

menos de 2.5 personas por dormitorio; con hacinamiento de 2.5 o más personas por 

dormitorio (ver figura 4). El mapa muestra con claridad que los sectores de la ribera de los 

ríos Ozama e Isabela donde se localizan los AUI, representan los sectores con mayor 

porcentaje de hogares hacinados dentro del DN. 

 

Figura 4: Porcentaje de hogares hacinados en el DN 

 

Fuente: ONE, 2012. 

 

Con una mirada espacial, esta tesis toma como foco analítico los AUI localizados en las 

riberas de los ríos Ozama e Isabela en el DN, debido a que son los más grandes en 

cuanto a tamaño y demografía dentro de la ciudad. Según el censo de población y 

vivienda del 2002, los AUI tratados en este estudio contaban con una población de 

153.805 habitantes, que constituye un 6% de la población total de Santo Domingo 



| 16  
 
 

(3,339.410 habitantes)2. La ciudad posee una superficie de 1.302,2 kilómetros cuadrados; 

ocupando los AUI una superficie de 3,649 kilómetros cuadrados. 

 

En términos relativos, las limitaciones de datos cuantitativos del total de AUI presente en 

la ciudad, ha impedido la colocación de los datos necesarios para la comparación general 

de los AUI. En Santo Domingo, la restricción y carencia de datos para la realización de la 

investigación, ha sido un problema generalizado presente en varias naciones del mundo.3  

 

Mediante el estudio de diversos enfoques teóricos y empíricos, esta tesis examina el 

fenómeno de los AUI en Santo Domingo. Para comprender el argumento presente en esta 

tesis, se consideró la Teoría del Régimen Urbano (TRU), con el fin de analizar el proceso 

de planificación urbana a nivel local en el DN con relación directa en los AUI. La finalidad 

de esta estrategia es, contextualizar las acciones y competencias de los entes 

involucrados en el desarrollo urbano de la ciudad. Estas acciones permitirán visualizar 

cómo ha sido la estructura de control llevada a cabo en la política urbana local en  

relación directa con los AUI. 

 

Mientras los AUI se desarrollan en presencia de instrumentos de planificación, sin ninguna 

regulación de control por parte del gobierno municipal, estos se han desarrollado 

conforma a su propia forma de autoproducir espacio urbano. En paralelo con el desarrollo 

de los AUI dentro de la ciudad de Santo Domingo, se formularon planes, programas y 

proyectos específicos para el mejoramiento y dotación de equipamientos necesarios para 

la radicación de los mismos en la zona de emplazamiento, los cuales no tuvieron gran 

éxito en su implementación. Es necesario conocer los factores que incidieron en la fallida 

ejecución de estos instrumentos de inversión, con la finalidad de viabilizar procesos de 

desarrollo de estos y que a su vez sirvan de parámetro para ser implementados en otros 

AUI a nivel nacional. 

 

                                                           
2
 Según datos del IX Censo de Población y Vivienda del 2010. 

3
 Un ejemplo de esta situación de crisis de datos es Chile, que siendo un país serio en la 

producción de estadísticas ha llegado a uno de los niveles alarmantes en la falta de confiabilidad 
de las estadísticas. Para la muestra, tres casos. Primero: los datos defectuosos del censo del 2012; 
segundo: los fallecidos tenidos como vivos por el Servicio Electoral de Chile (Servel) y ahora el 
asunto de no estar definido el procedimiento para contar a los pobladores rurales. 
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Con el fin de comprender la consolidación de los AUI dentro de la ciudad, la tesis analiza 

las estrategias territoriales, espaciales y sociales. Siendo aquellas un factor importante en 

la ocupación del suelo, es posible afirmar que la producción de ciudad dentro de los AUI 

está radicada en la lógica de la necesidad propuesta por Abramo (2012). 

 

Antecedentes 

 

El principal conglomerado urbano de la República Dominicana se localiza en la ciudad de 

Santo Domingo. Durante el siglo XX, la ciudad se expandió rápidamente de manera 

horizontal, pasando de un (1) km2 de superficie que ocupaba hasta finales del siglo XIX 

(cuando aún estaba contenida dentro de la muralla colonial) y contaba con 14,000 

habitantes a los 1,400 km² que ocupa en el 2001, momento en que supera los 2, 000.000 

habitantes. Su crecimiento sostenido conllevó a que en la segunda mitad de este siglo, se 

produjera la conurbación de la zona urbana original, con varios poblados periféricos que 

se habían desarrollado en sus cercanías, lo que dificultó notablemente la administración 

del territorio y la provisión de los servicios básicos, motivando la promulgación de la Ley 

No 163-01 de División Político Administrativa del DN, del 16 de Octubre del 2001 (Navarro 

et al., 2009) (ver figura 5 y anexo I, tabla 11). 

 

Figura 5: Evolución límite legal y población de SD 

 

Fuente: Plan director. ADN, Gestión 1998-2002. 
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Esta Ley creó la provincia de Santo Domingo; la provincia está constituida por 8 divisiones 

administrativas: Municipio de SD Este, Municipio de SD Oeste, Municipio de SD Norte, 

Municipio de los Alcarrizos, Municipio de Pedro Brand, Municipio de San Antonio de 

Guerra y el DN (ver figura 6).  

 

Figura 6: División política administrativa de la Provincia SD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía base del PIZMSD (2006) 

La ciudad capital ha ido experimentando el desarrollo de asentamientos no planificados y 

la expansión muy intensa de diversos focos urbanos que se han construido ilegalmente o 

sin planeamiento urbano, en los cuales la construcción de viviendas representa más de la 

mitad del total de lo edificado. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la provincia de Santo Domingo posee 

una población de 3,339.410 habitantes, con una densidad de 1,826 hab./km². Esto 

representa un 25% de la población total del país, constituyéndose en la provincia con 

mayor concentración poblacional de la República Dominicana (ver tabla 1).  
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Tabla 1: Población municipios provincia de SD 

 Fuente: ONE (2010). 

Esta tendencia del surgimiento de los AUI en la ciudad se ha dado de forma dispersa 

dentro del contexto urbano, encontrándose mayoritariamente en las riberas de los ríos 

Ozama e Isabela en el DN (ver figura 7). Este fenómeno se hace evidente ante la 

incapacidad de la planificación urbana de hacer frente a los cambios que la ciudad capital 

ha experimentado en los últimos 20 años, dejando de ser una sociedad donde 

predominaban las estructuras socioeconómicas y culturas rurales, y pasando a 

caracterizarse por ser una sociedad urbana. 

 

Figura 7: Ubicación de los AUI en el DN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía base del PIZMSD (2006). 
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Los AUI, son un fenómeno que transcienden desde décadas en la ciudad de SD, pero que 

han tenido más ímpetu en la década de 1960, vinculadas con el desarrollo del capitalismo 

en el campo y con la sustitución de la mano de obra, que generaron fuertes migraciones 

desde las zonas rurales hacia los centros urbanos del país. En este sentido, este 

acelerado proceso de modernización y el distanciamiento de una parte significativa de la 

población en la incorporación a este proceso, se encuentra plasmado en el desarrollo de 

la ciudad. 

 

Muchas personas creen que la imposición de la dictadura era tal que no permitió 

casuchas que formaran los AUI, pero no fue así. En este caso el problema 

socioeconómico desbordó al político desde la fundación de la ciudad, hubo familias de 

bajos ingresos agrupadas en bohíos4. Comenzaron a construirse sobre las barrancas a 

orillas del río Ozama: primero a lo largo de Villa Francisca, un sector llamado la Fuente; 

luego siguió Guachupita y, más allá, según la ciudad crecía, Gualey. Era gente 

desplazada por los proyectos finqueros y azucareros del dictador y sus seguidores a los 

que se les permitió construir allí (Gautier, 2011). 

 

A finales de la década de 1950 y principio de la década de 1960, el valor de la tierra 

permanecía a niveles bajos y facilitaba la fragmentación y el acceso masivo bajo una 

fuerte presión demográfica. El problema de la estructuración del espacio urbano se 

agravó con la formación de las nuevas barriadas de inmigrantes, sin la dotación de 

servicios básicos necesarios (Gerónimo, 1989).  

 

A la luz de lo expuesto, conviene señalar que otra de las razones que generó la 

consolidación de los AUI, fueron los procesos de desalojo y desarraigo de comunidades 

enteras entre las décadas de 1940 y 1960, para dar paso a nuevas zonas urbanizadas en 

la ciudad, y otros procesos de infraestructura urbana, especialmente vial, entre la década 

de 1970 y mediados de la década de 1990 (CONAU-PNUD, 1999).    

 

Entre los años 1961-1986, la Presidencia de la República inició planes y proyectos para 

dotar la ciudad de infraestructuras viales, entre éstas una que bordeara las riberas de los 

ríos Ozama e Isabela; entre tanto, las intervenciones del Gobierno Municipal se habían 

limitado a pequeñas obras de mejoramiento y dotación de infraestructura. Estos procesos 

                                                           
4
 Es una cabaña construida con paja, madera o cana. 
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conllevaron el desalojo de más de 2.500 familias localizadas en los AUI de la ribera del río 

Ozama y la reubicación de muchas de ellas en nuevos proyectos construidos por el 

gobierno en diferentes zonas de la ciudad (CONAU-PNUD, 1999).  

 

Fue entonces cuando surgieron los barrios obreros de condiciones urbanas mínimas, 

caracterizada por una lotificación que permitiera el desarrollo de la agricultura urbana, lo 

que más tarde se densificaría y arrabalizaría: Mejoramiento Social, La Fe, Agustina, 

Ensanche María Auxiliadora, Güaley, Capotillo y Ensanche Espaillat; Villa Francisca. Ellos 

representaron los primeros bolsones de población marginal verificados a las márgenes del 

río Ozama (CONAU et al., 2007) 

 

Del mismo modo, para construir los ensanches Luperón y Espaillat, hubo que sacar 

centenas de familias ubicadas en su periferia. La pregunta que se instaló fue: ¿Qué hacer 

con ellas? 

 

Gautier (2011) señaló que la unidad vecinal en los Mina, planificada para diez mil familias, 

era en realidad un proyecto de lotes y servicios, que se aprovecharía para eliminar la 

marginalidad en la orilla del río Ozama. El proyecto se aprobó y se comenzó; se 

trasladaron las primeras familias.; se les entregó gratuitamente un lote baldío, provisto de 

agua y electricidad, y un certificado del Ayuntamiento que les daba derecho a su 

usufructo, ya que aquí ocurría igual que en los ensanches Luperón y Espaillat, en los 

cuales los terrenos fueron expropiados, pero no pagados, y el usufructuario no tenía 

derecho a la propiedad. La familia allí ubicada debía construir su casucha con los 

materiales que traía, basándose en la idea de que, el dueño la mejoraría hasta convertirla 

en una casa mínima, adecuada para vivir. 

 

Durante los gobiernos del presidente Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), 

concretamente en los años 60 y 70, prevaleció lo segundo, con la variante de ubicar a los 

marginados en apartamentos o condominios (llamados ñmultifamiliaresò) en vez de 

unidades pequeñas. La idea de fondo fue eliminar los AUI y sustituirlos por algo más 

digno, y siempre ocurrió lo mismo: las urbanizaciones eliminadas resurgieron con nuevos 

inquilinos, si bien no en el mismo lugar, si en los alrededores. Este experimento se 

basaba en la idea de algunos profesionales y funcionarios del gobierno de que los AUI 
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podrían eliminarse, siendo sustituidos por conjuntos de viviendas terminadas de bajo 

costo (Gautier, 2011). 

 

Por otro lado, se observan otros procesos de ocupación de terreno que pertenecen al 

proceso de consolidación de los AUI en las riberas de los ríos Ozama e Isabela en los que 

la Iglesia Católica jugó un papel muy importante. Ejemplo de esto es la vivencia de 

Gautier (2011:382-383) quien expresa: 

 

Yo había estado en esos días por el barrio para inspeccionar el lugar 

donde se harían más viviendas en hilera, en unos terrenos frente a 

Gualey que se habían negado a un club deportivo de jóvenes de los 

alrededores, dirigido por un sacerdote. Alguien me llamó por la tarde para 

advertirme que se preparaba esa noche la invasión de los terrenos, y yo 

busqué inmediatamente al síndico para advertirle, pero ya éste lo sabía. 

La policía estaba al tanto también. Las instrucciones superiores era que 

se permitiera la ocupación de los terrenos, pero con cierto orden, para que 

no hubiese víctimas que después se manejaran políticamente en contra 

del proceso democrático, por lo tanto la policía estaría vigilante en los 

alrededores. 

 

Presencié la ocupación. Era patética. Las familias sin recursos venían y 

eran posesionadas por unos cuantos que se habían convertido en 

dirigentes y les cobraban una cantidad de dinero por ubicarla. Donde les 

indicaba, ponían una alambrada de una cuerda, abrían una zanja o 

afincaban una plancha de zinc, traían unos cuantos bloques y tomaban 

posesión, madrugando para, una vez garantizada la posesión del solar, 

comenzar la verdadera construcción de su casucha. Al día siguiente, al 

interior del barrio y a lo largo de la avenida Padre Castellanos, no 

quedaba un terreno sin ocupar. 

 

Esta invasión, casi dirigidas por los oficialistas, fue una medida que 

acepto el consejo de Estado para desinflar los ánimos demandantes de 

los sectores populares. 
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Avanzando en el tiempo encontramos en el periodo intercensal 1981-2002, viene 

produciéndose un decrecimiento del polígono de emplazamiento de los AUI, 

representando un 14% de la población total del DN; es decir, de 182.647 personas 

viviendo dentro de estas comunidades informales, se ha pasado a 153.805 (ver figura 8). 

 

Figura 8: Población 1981, 1993 y 2002 

 

Fuente: ONE, 1981-1993-2002. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Problemática 

 

La tesis aborda como problemática la consolidación de los asentamientos urbanos 

informales (AUI) en la ciudad de Santo Domingo (SD) desde el punto de vista del rol del 

Estado como regulador del espacio urbano y de las estrategias socio-espaciales 

implementadas como parte importante de este proceso. Es decir, se trata de analizar los 

procesos de cambios dentro del fenómeno de los AUI entendiéndolo como la interacción 

entre la planificación urbana y el capital social que han generado. 

 

En la actualidad, Santo Domingo se caracteriza como una ciudad metropolizada, reflejada 

en la concentración de crecientes aglomeraciones urbanas, con una población actual de 

3.339,410 habitantes y una extensión de 1,302,2 kilómetros cuadrados5. La mancha 

urbana de la ciudad ha ido creciendo de forma rápida, dispersa y segmentada, debido a la 

carencia de planificación urbana que estructure el territorio de forma organizada. Una de 

las tendencias de este proceso, es la consolidación de los AUI en el Distrito Nacional 

(DN), siendo un fenómeno trascendental dentro de las ciudades de América Latina y el 

Caribe. Tal como lo señala Gilbert: 

 

En muchos sentidos las ciudades Latinoamericanas resultan muy similares. 

Todas comparten una gran desigualdad y presentan marcados extremos de 

pobreza y riqueza. El crecimiento urbano ha dado como resultado 

suburbios prácticamente idénticos, de manera que es difícil diferenciar 

entre los cinturones de miseria o ciudades perdidas, como también se les 

llama, y las zonas residenciales (1997). 

 

Los AUI son estructuras cuya morfología irregular y dinámica se refleja en su forma de 

emplazamiento territorial. Específicamente, esta tesis toma aquellos asentamientos 

localizados en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, ya que se identifican como uno de 

los AUI más grandes en tamaño y población dentro de la ciudad. Esto se debe a la 

conformación de varios barrios dispuestos en contigüidad, formando una gran hilera 

urbanística diferente al resto de la ciudad (ver figura 9). 

                                                           
5
 Según datos del  Censo de Población y Vivienda del 2002 y la división territorial vigente al 2008. 
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Figura 9: Localización de los AUI en el DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica de la ONE 
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En el caso de Santo Domingo, el ente encargado de regular el espacio urbano en el DN, 

es el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), siendo la autoridad encargada del manejo 

y control del espacio urbano. 

 

El DN, capital del país, es una división política-administrativa perteneciente a la provincia 

de SD, donde se concentran la gran mayoría de las principales instituciones que 

constituyen el gobierno central. Se compone de tres circunscripciones políticas 

administrativas, que son: en primer lugar, la circunscripción I, la cual posee mayor control 

de regulación por parte del gobierno local. En segundo lugar, la circunscripción II, que 

posee algunos instrumentos de planificación y otros en proceso. Y en tercer lugar, la 

circunscripción III, donde se localizan los AUI, que carecen de regulación, exceptuando la 

zona correspondiente al borde de los ríos Ozama e Isabela por ser parte del cinturón 

verde (ver figura 10). 

 

Figura 10: Cinturón Verde de SD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía base del PIZMSD, 2006. 

 
































































































































































































































