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CONSECUENCIAS

LOCALIZACIÓN

- Segregación

- Guetización

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

- Reducción del gasto público

- Incentivo al sector privado 

AHORRO Y CRÉDITOS 

- Vivienda como bien individual

ADMINISTRACIÓN Y EJECUSIÓN

- Privatización 

SELECCIÓN FOCALIZADA

Consecuencias sociales.

Consecuencias espaciales.

SUBSIDIOS HABITACIONALES

PERIODO DE MAYOR PRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN CHILE 1980-2004

Fuente: Moreno L & Rosenblüth, M. (2006). Propuesta para una futura política social. Santiago de Chile. 
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De un horizonte universalista a uno focalizado



La focalización de la respuesta habitacional en la población más pobre, generó forzadamente poblaciones socioeconómicamente

homogéneas. Esta composición social tiene efectos en el espacio público, pues son más propicias a la desarticulación social, la

estigmatización entre vecinos, desconfianzas y desarraigo, lo que disminuye el uso del espacio público de escala barrial, su

cuidado y seguridad.

Mayor focalización Menor focalización 

Hipótesis de estudio



Fuente: Elaboración propia en base a información entregada en la Municipalidad de Puente Alto y Tapia, Ricardo 

(2011) Vivienda social en Santiago de Chile. Análisis de su comportamiento locacional. Periodo 1980-2002.
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LEYENDA

1. Villa Carol Urzúa.

2. Villa El Refugio II.

3. Villa El Refugio I.

4. Villa Loma Oriente

5. Empresa Cumbolsa. 

6. Cerro “La Ballena”.

____ Límites Villa El    

Refugio 1

____Villas colindantes

● Estaciones de Metro

LEYENDA

1. Villa Las Cumbres I al IV.

2. Villa El Algarrobo

3. Villa El Labrador

4. Villa Los Andes del Sur V.

5. Villa Los Andes del Sur X. 

6. Villa Santa Matilde Ote.

7. Villa Los Prados III

____ Límites Villa El    

Labrador

____Villas colindantes

● Estaciones de Metro

Fuente: elaboración propia

VILLAS EL REFUGIO 1

VILLAS EL LABRADOR



Mayor focalización Menor focalización 

Fuente: elaboración propia

El Refugio 1 El Labrador



Redes vecinales villa El Refugio 1e Redes vecinales villa El Labrador

Fuente: elaboración propia

Articulación social y espacial



Fuente: elaboración propia

Arraigo social y espacial

Percepción positiva

Percepción negativa

Villa El Refugio 1 Villa El Labrador
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Porcentaje de satisfacción con elementos del 

espacio público villa El Labrador
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SEGUIRDAD
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Porcentaje de satisfacción con elementos del 

espacio público villa El Refugio

Fuente: elaboración propia

Arraigo social y espacial



Fuente: elaboración propia

Villa El Refugio 1e Villa El Labrador

Modificaciones privadas



Redes vecinales villa El Refugio 1e Redes vecinales villa El Labrador

Fuente: elaboración propia

Llenos y vacíos y percepción del Espacio público
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TIEMPO QUE PASA EN EL ESPACIO PÚBLICO CUANDO LO UTILIZA
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ESPACIO DONDE SE REÚNE CON SUS VECINOS CUANDO LO HACE

Uso del espacio público
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Fuente: elaboración propia

Villa El Refugio 1e Villa El Labrador

Proyectos colectivos y espacios característicos



Redes vecinales villa El Refugio 1e Redes vecinales villa El Labrador

Fuente: elaboración propia

Modificaciones en el espacio público por iniciativa individual
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Focalización

• Desconfianza

• Reproducción de estigmas

• Sentimiento de protección vs ajenos a la villa

• Interés de irse

• Menor interés e

iniciativa

• Deterioro del espacio

• Rechazo al Espacio

Público.

• Polarización de posturas

• Monopolio del Espacio

Público.

Tráfico de drogas

• Cerrazón al espacio

público desde espacio

privado

Efectos en el espacio público de la focalización

• Proyección en el espacio

• Visión colectiva
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