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Introducción a la versión en español 

Tomar conciencia de la necesidad de enfrentar y estudiar la informalidad en 
nuestras ciudades es una realidad ineludible. Tal conciencia se convierte en una 
oportunidad para entender y buscar alternativas de transformación, tanto en las 
intervenciones físicas como de las comunidades y en aquellos procesos integrales 
que se derivan de ella. Este es el contexto en el que David Gouverneur sitúa sus 
reflexiones y escribe su libro que se publica por primera vez en inglés en el 2015.

La posibilidad de tenerlo en español reúne a dos universidades colombianas, 
la Universidad EAFIT y su instituto urbam, Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales en Medellín, y la Universidad de La Salle y su Facultad de Ciencias 
del Hábitat en Bogotá, que de manera paralela han encontrado en este tema y los 
procesos académicos anexos, la posibilidad de incidir con miradas novedosas en 
las transformaciones e intervenciones complejas y exitosas de las ciudades.

Conociendo a David Gouverneur y habiendo trabajado con él en algunos 
talleres académicos, entendimos que Latinoamérica necesita estas reflexiones, por 
lo que aunamos fuerzas con el autor para hacer posible este libro en el idioma en 
que inicialmente había sido concebido, estructurado, y examinado. Consideramos 
las realidades expuestas en este texto parte fundamental de la cultura urbana y de 
aquellos enclaves que bordean las ciudades, generan permanencias y pertenencias 
desde un lenguaje cuya lectura, eminentemente popular, supera experimentos, 
pues forma parte de una experiencia circunstancial convertida en hechos.   

Estamos seguros de que sus ideas, revelaciones y conclusiones tendrán uso y 
repercusiones inmediatas. Habrá seguidores y detractores, ya que de alguna mane-
ra construye sobre la aceptación de la informalidad y, por tanto, en parte sobre la 
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ilegalidad; sin embargo, es allí en donde radica el éxito de este propósito, ya que es 
con el reconocimiento de estas dos realidades y la búsqueda de alternativas desde 
la planeación, el diseño participativo y desde las distintas disciplinas unidas, que 
podremos llegar a conclusiones concretas, a decisiones políticas que direccionen 
el 60% de los desarrollos de nuestras ciudades, donde se opera la intervención 
involucrando lo físico con lo ambiental, lo social, la participación e inclusión, lo 
económico y aquellas otras dimensiones que nos llevan a  respuestas integrales. 

Así, las universidades se hacen partícipes por la trascendencia de su conte-
nido. La Universidad EAFIT está comprometida con ser un agente de cambio de 
la realidad nacional y regional, en la búsqueda de una sociedad más equitativa 
y justa. Los retos urbanos y territoriales han sido una preocupación siempre 
presente en los diferentes programas y centros de estudio. Pero es en el año 2009, 
con la creación de urbam como Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, que 
se consolida un espacio de reflexión crítica y de acción para nuestros contextos 
emergentes y en transformación. Un espacio, que a través de una mirada holística, 
combina la dimensiones urbana, ambiental y social, para analizar problemas de 
alta complejidad. 

Urbam articula una relación entre la academia y los procesos reales con 
énfasis en la gestión local; busca establecer puentes y nuevas formas de relación 
a partir del desarrollo y el diseño de procesos estratégicos y proyectos físicos. Es 
un espacio que se concibe como un ecosistema dinámico entre programas aca-
démicos y proyectos reales, con cursos, investigaciones, programas de maestría, 
y trabajos de consultoría, que relacionan  a las comunidades emergentes con los 
sectores público y privado. 

El enfoque de la Universidad de La Salle, al transformar su Facultad de 
Arquitectura en Facultad de Ciencias del Hábitat desde donde, con un pregrado 
de Arquitectura, pregrado de Urbanismo, el Observatorio Urbano y la Maestría 
en Ciencias del Hábitat, es reflexionar sobre los temas del territorio y del hábitat 
de manera integral. Se hace énfasis en procesos de marginalidad, territorios 
urbanos y rurales, patrimonio, inclusión y paisaje, entre otros. Su compromiso 
embebido en  la misión institucional en estos temas de lo informal propende 
por  la disminución de las condiciones de exclusión socio económica, expresadas 
espacial y físicamente.

Cabe resaltar que el Observatorio Urbano (o.u.), asociado a la Facultad de 
Ciencias del Hábitat, es un laboratorio de investigación-acción que reflexiona 
en torno a los problemas urbanos y rurales contemporáneos. Como laboratorio 
ha estado activo durante más de diez años en la construcción de pensamiento y 

el desarrollo de estrategias  en campos como el urbanismo y la participación;  el 
mejoramiento del hábitat de asentamientos en condiciones de vulnerabilidad en 
territorios de borde, y el papel de la arquitectura como dispositivo para la cons-
trucción de paz en el marco del postconflicto en Colombia. El o.u. se ha creado 
como una alternativa de extensión universitaria que aporta en la búsqueda de 
respuestas a los problemas estructurales del hábitat, y desde allí sus acciones se 
han centrado en dinamizar la academia y la gestión para promover la reflexión 
en torno a las buenas prácticas en relación con el desarrollo local. 

Esperamos que sea un libro que abra puertas para aprender y proponer inter-
venciones informales planificadas, y que despierte el interés de quienes tienen la 
posición política de influir en la construcción del futuro de nuestras ciudades. Es 
bajo el trabajo colaborativo de instituciones, actores y desde diversas miradas, que 
podremos ver realmente transformados estos pedazos de ciudad, los existentes 
y sobre todo los que van a llegar.

Alejandro Echeverri
Director Urbam

Centro de Estudios Urbanos y Ambientales 
de la Universidad EAFIT

Ximena Samper de Neu
Directora Maestría en Ciencias del Hábitat 

Universidad de La Salle
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Desde la publicación del libro Planning and Design for Future Informal Settlements: 
Shaping the Self-Constructed City en 2015, por la casa editorial Routledge del 
Reino Unido, y al participar en más de setenta conferencias, charlas y talleres 
sobre el contenido del mismo (de los cuales cerca de la mitad fueron conducidos 
en español), una y otra vez me preguntaban: ¿cuándo tendremos una versión en 
castellano, ya que las ideas allí contenidas son esenciales para asistir el crecimiento 
de nuevos asentamientos informales, y en particular de aquellos que surgirán 
en Latinoamérica? La mayoría de los que hacían esta petición eran estudiantes 
universitarios, similares, en cuanto a su energía y motivación, a los más de cinco 
mil quinientos alumnos que he tenido en los cursos impartidos en esa región y 
en Estados Unidos. Sobra decir que la docencia ha sido la actividad de mi ejercicio 
profesional que aún considero la más gratificante. En consecuencia, es a ellos a 
quienes dedico esta publicación que en castellano hemos denominado Diseño de 
nuevos asentamientos informales. Como puede apreciarse, el título en español no es 
una traducción literal del inglés. La verdad es que no existen traducciones literales, 
pues cada lengua tiene su propia lógica, giros y musicalidad. Así, lo que he hecho 
es, manteniendo la estructura y siendo respetuoso con el contenido general de 
cada capítulo, transmitir la esencia de la versión original, con la finalidad de 
motivar al lector de habla hispana, quizá de manera algo más emotiva, como lo 
es nuestra lengua, forma de pensar y de sentir.

Con cierta distancia desde la publicación de la versión en inglés, y con una 
autocrítica de la misma, me pareció conveniente introducir algunos cambios que 
facilitasen la lectura y la comprensión de ciertas ideas. Por otro lado, algunas 
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consideraciones, que en inglés estaban en párrafos diferentes, se fundieron en 
menos párrafos en español, ya que nuestro idioma emplea formas más largas, 
y suele requerir de cadencias y estructuras más circulares. También se introdu-
jeron algunos cambios en la secuencia de ciertos párrafos; a veces se añadieron 
nuevos, a fin de ofrecer información suplementaria, y en ocasiones otros fueron 
eliminados. Además, en vista de que los procesos de urbanización y las fuerzas 
que los modelan son tan dinámicos, esto hace que algunas condiciones y datos 
incluidos en la versión original cambiaran, por lo que fueron actualizados.

En el pasado, cuando había acudido al servicio de profesionales para solici-
tarles traducir artículos y segmentos de libros del inglés al español, me sentía 
obligado a intervenirlos y, a veces, a reescribirlos por completo, sobre todo al 
tratarse de temas urbanos de mi interés, a los cuales he dedicado cerca de cuatro 
décadas de actividad académica y profesional. Por ello, en esta oportunidad decidí 
asumir directamente la traducción del libro, realizándola en equipo con la licen-
ciada María Eugenia Clavier, mi amiga y compañera de trabajo durante años en 
el Ministerio del Desarrollo Urbano, y luego en la Maestría en Diseño Urbano 
de la Universidad Metropolitana, ambas instituciones en Caracas, Venezuela. 
Con María Eugenia había hecho varias traducciones; ella conoce bien mi modo 
de pensar y de escribir, y está familiarizada con una parte significativa de las 
situaciones a las que hago referencia en el libro. Agradezco profundamente a 
María Eugenia haber efectuado, con esmero, la traducción inicial de todo el texto 
del inglés al español, que me sirvió de base para hacer sucesivas revisiones, las 
que dieron forma a la versión que, una vez editada, presentamos a consideración 
de los lectores. Esas siguientes rondas de corrección de estilo contaron con la 
revisión del texto por parte del arquitecto y traductor Christian Nielsen, amigo 
y colega de estudios de la Universidad Simón Bolívar, de Caracas, quien reside 
hace décadas en Ithaca, Estados Unidos.

De igual forma, agradezco de corazón la esmerada labor con ojo crítico que 
realizara del texto, ya en su fase final, María Altagracia Villalobos, mi exalumna 
de la Maestría en Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana y actualmente 
mi coinstructora en diferentes cursos de la Maestría de Arquitectura del Paisaje, 
de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania. María Altagracia 
Villalobos, junto con Oscar Grauer, fundador de la mencionada Maestría y PHD 
en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, me acompañaron en todo mo-
mento durante la conceptualización y la producción del libro en inglés, luego no 
había mejor persona que ella para contribuir con una revisión minuciosa de cada 
capítulo, a medida que el texto tomaba forma en español. Destaco, de la manera 

más sentida, la acuciosa y sentida corrección de estilo a cargo de Juan Fernando 
Saldarrriaga Restrepo, como también la hermosa diagramación realizada por 
Luisa Santa. Agradezco igualmente el constante apoyo ofrecido por la Arquitecto 
Ximena Covaleda, quien fuera coordinadora del Centro de Estudios Urbanos y 
Ambientales (Urbam) de la Universidad EAFIT de Medellín, por llevar adelante 
el proceso de intercambio de información y continua comunicación entre las 
partes involucradas en la producción de este libro; el esfuerzo inicial incluyó 
llegar a un acuerdo con la casa editorial Routledge, que autorizó la traducción 
del texto original, así como la modalidad de producción y distribución para que 
el trabajo de traducción del libro resultara ágil y los precios asequibles.

Finalmente, la última revisión, edición y hermosa diagramación que ahora 
presentamos a su consideración fue un trabajo mancomunado de los equipos 
editoriales de dos prestigiosas universidades de Colombia: la Universidad de La 
Salle de Bogotá, en donde contamos con el apoyo de Liliana Giraldo, decana 
de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Ximena Samper de Neu, directora de la 
Maestría en Ciencias del Hábitat, y Guillermo González, jefe de la Oficina de 
Publicaciones; y la Universidad EAFIT de Medellín, con los aportes de Alejandro 
Echeverri Restrepo, Director de urbam, Claudia Ivonne Giraldo Gómez, jefa del 
Fondo Editorial, Gilberto Valencia Trujillo, coordinador del Fondo Editorial y, en 
general, de todo el personal del Fondo Editorial.

La iniciativa de contar con esta publicación en castellano surge de mis 
queridos amigos Liliana Giraldo, Ximena Samper y Alejandro Echeverri, quienes 
lograron el respaldo de sus respectivos equipos e instituciones para hacer esta 
entrega posible. Como podrá apreciar el lector al pasearse por el libro, se presenta 
el enfoque denominado soportes informales (s. i.), cuyo objetivo es acompañar 
proactivamente el surgimiento y la evolución de asentamientos autoconstruidos. 
Tal apuesta se deriva, en gran medida, del análisis y las reflexiones sobre expe-
riencias urbanas exitosas en materia de habilitación de urbanismos informales, 
adelantadas tanto en Bogotá como en Medellín, así como de los escritos y las 
experiencias profesionales en materia de lotes y servicios y vivienda social del 
maestro Germán Samper y su hija Ximena Samper de Neu. De igual manera, 
varios ejemplos de carácter académico que ilustran cómo dicho enfoque puede 
ser puesto en práctica en diferentes contextos, son casos de estudio sobre secto-
res urbanos de ciudades de Colombia, experiencias que fueron posibles gracias 
al generoso apoyo de estos mismos colegas y amigos. También es importante 
mencionar que Alejandro Echeverri, junto a Sergio Fajardo, quien fuera alcalde de 
Medellín, y luego gobernador del departamento de Antioquia para el momento 
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en que se publicara Planning and Design for Future Informal Settlements: Shaping 
the Self-Constructed City, fueron coautores del prólogo del libro en inglés.

Por todas estas razones, es para mí un gran orgullo que esta versión en español 
de Planning and Design for Future Informal Settlements: Shaping the Self-Constructed 
City o Diseño de nuevos asentamientos informales, sea publicada en Colombia, país 
al que admiro profundamente. De manera informal y muy sentida, a todos, un 
millón de gracias.
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