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Resumen: La producción social del hábitat genera condiciones morfológicas que obedecen a una lógi-
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de los asentamientos informales es clave para entender cómo opera la producción informal en las 
ciudades del Sur Global. A través de una categorización de la morfología urbana que incluye distintas 
mixturas de formalidad e informalidad, se mapean y analizan patrones espaciales de urbanización 
informal en seis áreas metropolitanas de Chile: Gran Iquique, Antofagasta, Gran Valparaíso, Santiago, 
Gran Concepción y Temuco. La investigación avanza en revelar las lógicas y patrones espaciales de la 
urbanización espontánea, demostrando que la producción informal juega un rol importante en los 
actuales procesos de urbanización de las ciudades chilenas. Las áreas de vivienda social representan 
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1. Introducción

Es de común conocimiento que desde hace 
muy poco, más de un 55 por ciento de la 
población mundial vive en áreas urbanas 

(UN, 2018). Sin embargo, poco se repara en que 
la mayor parte de esa población emergente ha-
bita en asentamientos informales, estimándose 
alrededor de 1000 millones de personas a nivel 
global (UN Habitat, 2015). Particularmente, las 
ciudades del Sur Global son reconocidas por su 
capacidad de absorber el crecimiento de la po-
blación a través de barrios informales (Basile & 
EHleNz, 2020), lo que en América Latina se tradu-
ce en al menos un quinto de la población habitan-
do en slums (UN Habitat, 2016). El crecimiento 
urbano a través de asentamientos informales co-
rresponde a lo que de solá-Morales (1997) de-
nomina urbanización marginal, la cual encierra 
unas lógicas particulares de ocupación del terri-
torio, donde generalmente la parcelación y edi-
ficación preceden la dotación de infraestructura 
colectiva. Si bien dichos asentamientos surgen 
fuera del control del Estado, y son por lo general 
categorizados como precarios, marginales e infe-
riores, lo cierto es que permiten a los grupos vul-
nerables acceder a trabajo, recursos y vivienda.

Dada las dimensiones del fenómeno, existe la 
necesidad de un entendimiento más profundo 
de este tipo de urbanización. Habitualmente los 
asentamientos informales son territorios invisi-
bles para la ciudad formal, debido a su creci-
miento en lugares marginales e intersticiales 
(Dovey & KiNg, 2011) y su ausencia en los mapas 
oficiales (robiNsoN, 2002). Por otra parte, en las 
disciplinas de la planificación y el diseño urbano, 
donde predominan los enfoques provenientes 
del Norte Global (KaMalipoUr & peiMaNi, 2019), se 

requiere mayor trabajo investigativo relativo a la 
urbanización informal. A diferencia de la ciudad 
planificada, el crecimiento urbano espontáneo 
opera de manera incremental, es decir, a través 
de múltiples acciones acumulativas que no son 
guiadas jerárquicamente, y que van dando forma 
al ambiente construido y el espacio público, con-
forme la disponibilidad de recursos en el tiem-
po (Dovey, 2014; KaMalipoUr & Dovey, 2018). Si 
bien la intensificación de estos procesos puede 
dar lugar a condiciones de habitabilidad preca-
ria, también es cierto que la gran mayoría son 
susceptibles de ser mejorados paulatinamente, 
a través de la dotación de servicios e infraes-
tructura. En este sentido, explorar y estudiar la 
morfología de dichos asentamientos es un medio 
para comprender las lógicas y patrones espacia-
les de este modo de urbanización, así como tam-
bién de profundizar el conocimiento en el ámbito 
del diseño urbano, para el caso del Sur Global.

En el campo de la morfología urbana en par-
ticular, se ha descuidado el estudio de estos 
asentamientos, especialmente por una división 
polarizada entre ciudad formal e informal (Mc-
cartNey & KrisHNaMUrtHy, 2018). Esta concep-
ción binaria es a lo menos cuestionable, dado 
que la forma urbana evoluciona a través de pro-
cesos tanto planificados como no planificados, 
guardando aquellos que se generan de forma es-
pontánea una riqueza espacial que difícilmente 
es capaz de lograr el planeamiento formal (Mar-
sHall, 2009). En el caso de las ciudades latinoa-
mericanas, este fenómeno no solo se aprecia en 
la serie de políticas y acciones gubernamentales 
que se han desarrollado en las últimas décadas 
para incorporar y adaptar la producción social del 
hábitat en los procesos de urbanización planifica-
da, sino que se arrastra desde los orígenes de la 

Urban morphologies of the informal city: spatial logics and 
patterns in Chilean metropolitan areas
Abstract: The social production of the habitat generates morphological conditions that follow an incre-
mental, adaptive, and micro-scale logic. Classifying, understanding, and analysing the urban morphol-
ogy of informal settlements is key to understanding how informal production operates in cities of the 
Global South. Through a categorization of urban morphology that includes formal and informal mixes, 
spatial patterns of informal urbanization in six metropolitan areas in Chile are mapped and analysed: 
Greater Iquique, Antofagasta, Greater Valparaíso, Santiago, Greater Concepción and Temuco. The re-
search advances in revealing the logics and spatial patterns of spontaneous urbanization, demonstrat-
ing that informal production plays an important role in the current urbanization processes of Chilean 
cities. Social housing areas represent the dominant morphological pattern, which has emerged 
through incremental additions and accretions. This presents a complex intersection between neo-lib-
eral housing policies and habitat transformation through informal practices.
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ciudad colonial y las tensiones generadas entre 
la imposición de los trazados urbanos por parte 
de los conquistadores y los asentamientos indí-
genas que comenzaban a crecer en su periferia 
(HerNáNDez & al., 2010). Específicamente desde 
el ámbito de la forma urbana, existe un cuerpo de 
estudio emergente que busca comprender mejor 
la morfología de los asentamientos informales, 
siendo particularmente sensibles a su condición 
incremental, adaptativa, fluida y de bordes di-
fusos (KaMalipoUr & Dovey, 2018; JoNes, 2020; 
KaMalipoUr, 2020; KaMalipoUr & Dovey, 2020; 
MottelsoN & veNeraNDi, 2020). 

El presente artículo, busca avanzar en el estudio 
de la morfología urbana informal, especialmente 
en el contexto del Cono Sur. Para ello, se em-
plea una metodología de mapeo morfológico no 
binario en seis áreas metropolitanas de Chile, 
país donde los asentamientos informales han ex-
perimentado un crecimiento sostenido durante la 
última década (MiNisterio De vivieNDa y UrbaNisMo 
[MiNvU], 2018). El objetivo es entender qué tipo 
de morfologías urbanas producen las prácticas 
informales en las ciudades chilenas, cómo estas 
se localizan en relación con la ciudad planificada 
y qué extensión de territorio representan respec-
to a la mancha urbana. Las preguntas clave son: 
¿Hasta qué grado la producción informal del há-
bitat está presente en las ciudades chilenas? y 
¿Qué patrones morfológicos son evidentes en el 
emplazamiento y crecimiento de los asentamien-
tos informales respecto al área metropolitana?

2. Marco Teórico

2.1. Urbanización informal y 
morfología urbana
La informalidad urbana es un concepto proble-
mático y de difícil definición, dada la compleji-
dad y multidimensionalidad de los aspectos que 

abarca –económicos, sociales, legales y espa-
ciales–, pero que tienen en común formas de 
producción y regulación del espacio que operan 
fuera de los marcos regulatorios establecidos 
(roy, 2015). Además, es importante reconocer 
que la informalidad urbana se encuentra en es-
trecha relación con las dinámicas globales, re-
gionales y locales de liberalización económica 
y acumulación del capital, que han precarizado 
las condiciones de vida de los sectores más vul-
nerables, empujándolos a conseguir vivienda y 
medios de vida fuera del sector formal (Davis, 
2007). En el presente trabajo, nos referimos a la 
informalidad urbana como la serie de prácticas 
capaces de producir edificios, tejidos urbanos y 
barrios a través de procesos que ocurren fuera 
del control del Estado. Dichos procesos deben 
entenderse como un modo de urbanización, 
que opera a través de una serie de relaciones 
y transacciones con el sector formal, con gra-
dos variables de poder y exclusión (roy, 2005). 
En este sentido, no es posible separar taxativa-
mente la ciudad formal de la informal, ya que 
ambas se encuentran imbricadas y en constante 
relación, pudiendo el más formal de los asenta-
mientos sufrir procesos de informalización y vi-
ceversa (Fig. 1). Es más, las ciudades a lo largo 
de su evolución han sido formadas por procesos 
tanto planificados como no planificados, siendo 
aquellos de carácter más espontáneo los que 
han dado origen a las morfologías más com-
plejas y ricas espacialmente (MarsHall, 2009).

En el caso de la urbanización informal, es po-
sible distinguir varias formas de producción, 
las que dependen de una serie de relaciones 
entre topografía, infraestructura, clima, cultu-
ra, economía y política (Dovey & KiNg, 2011). 
Dicha forma de producción tiende a generar 
condiciones ambiguas o ‘intermedias’, de difí-
cil categorización. De hecho, esta condición de 
ambigüedad es la que posibilita que la infor-
malidad se infiltre y crezca en la ciudad formal, 
permitiendo también que los asentamientos 

Fig. 1 / a. Formalización del entorno urbano en asentamiento informal (Valparaíso); b. informalización del espacio 
público por medio de cierres ilegales (Antofagasta); c. informalización de vivienda en bloque por medio de adición 
de recintos (La Pintana)

Fuente: Google Street View
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precarios sean susceptibles de ser formaliza-
dos progresivamente y que los barrios planifica-
dos sufran procesos de informalización (Dovey 
& KaMalipoUr, 2018). Dichos procesos de au-
toconstrucción pueden o no resultar en condi-
ciones precarias de habitabilidad: de hecho, en 
muchos casos, los habitantes de este tipo de 
asentamientos son capaces de generar solu-
ciones habitacionales ingeniosas, altamente 
adaptables y culturalmente sensibles, así como 
entornos urbanos vibrantes (lizarralDe, 2015). 

A pesar de la complejidad del fenómeno de la 
urbanización informal, las disciplinas de la pla-
nificación y el diseño urbano no han prestado 
mayor atención a la forma urbana de los asenta-
mientos informales (MccartNey & KrisHNaMUrtHy, 
2018). Es más, se ha planteado que justamente 
la dimensión morfológica de la informalidad ha 
sido instrumentalizada por el planeamiento ur-
bano para designar y excluir aquellas práctica y 
espacios no deseables dentro de la ciudad por 
los grupos dominantes (sevilla-bUitrago, 2023). 
Ahora bien, recientemente el campo de la mor-
fología urbana ha visto la necesidad de expandir 
su campo de estudio –tradicionalmente reser-
vado a la ciudad planificada–, hacia la ciudad 
informal. Esto requiere abordar la complejidad 
formal y espacial de los asentamientos informa-
les, donde los límites son dinámicos y difusos, 
haciendo necesario el desarrollo de nuevas me-
todologías de análisis (KaMalipoUr, 2020).

En términos generales, el campo de la morfo-
logía urbana busca estudiar la forma urbana y 
aquellas dinámicas que la modifican, e identifica 
a los edificios, lotes, manzanas y calles como 
sus elementos básicos (oliveira, 2016). Si bien 
tanto la ciudad formal como la informal compar-
ten los mismos elementos, estos no son gene-
rados de la misma manera. Mientras la ciudad 
formal se desarrolla a partir de un trazado planifi-
cado de calles, parcelas e infraestructura, los ba-
rrios informales crecen a partir de la agregación 
espontanea de edificios. En otras palabras, la 
red de calles precede la construcción de los lotes 
y edificios en la ciudad planificada, mientras que 
en la ciudad informal la red de calles evoluciona 
a partir de la construcción de los edificios.

Actualmente, existe un cuerpo de estudio emer-
gente que explora la producción y características 
de la morfología urbana informal. Por una parte, 
una gran cantidad de autores han enfocado su 
estudio en el mapeo de asentamientos informa-
les o ‘slums’ a través de teledetección remota 
y uso de Sistema de Información Geográfica, 
SIG (KUFFer & al., 2016; taUbeNböcK & al., 2018; 
zHaNg & al., 2020). Muchos de estos estudios 
se enfocan en escalas regionales y pretenden 

cuantificar el crecimiento de los asentamien-
tos precarios o ‘slums’. Hasta cierto punto, este 
enfoque progresivamente ha considerado con-
diciones intermedias de informalidad, entendien-
do que existe una variedad de morfologías que 
no pueden categorizarse taxativamente como 
formal o informal, ya que presentan mixturas y 
diferentes formas de producción (Dovey & KaMa-
lipoUr, 2018; taUbeNböcK & al., 2018).

Por otra parte, los estudios a microescala de los 
asentamientos informales son más escasos. En 
este sentido, el modo incremental de producción 
es fundamental para entender el surgimiento de 
la informalidad. Esto genera condiciones mor-
fológicas que obedecen a una lógica dinámica, 
adaptativa y de pequeña escala (KaMalipoUr & 
Dovey, 2020). Investigaciones recientes han in-
tentado capturar la complejidad de los patrones 
morfológicos en los asentamientos informales, 
enfocándose principalmente en su localiza-
ción, su condición de crecimiento incremental 
y la complejidad de sus fachadas y trazados ur-
banos (Dovey & al., 2020; KaMalipoUr & Dovey, 
2018; Jones, 2020; MottelsoN & veNeraNDi, 
2020). Si bien los citados estudios abarcan di-
versas ciudades del Sur Global, existe un pre-
dominio de casos provenientes de Asia y África, 
quedando pendiente una exploración más ex-
haustiva de las morfologías urbanas informales 
en las ciudades latinoamericanas.

Una exploración más precisa de estas morfolo-
gías se vuelve crucial para comprender las ló-
gicas de la urbanización informal a diferentes 
escalas. Los patrones de localización, crecimien-
to y del tejido urbano son relevantes a la hora de 
desarrollar políticas y programas efectivos que 
integren estos enclaves con el resto de la ciu-
dad. Además, el estudio morfológico a microes-
cala es fundamental para llevar a cabo procesos 
de mejoramiento in situ que sean acordes a los 
barrios y anticipen procesos de tugurización. 

2.2. Asentamientos informales en 
Chile
Como en el resto de las ciudades latinoameri-
canas, la urbanización informal en Chile no es 
un fenómeno marginal o excepcional, sino que 
constituye una respuesta estructural a las des-
igualdades producidas por los procesos de li-
beralización y desregulación del suelo (cobos, 
2014). Imposibilitada de acceder a vivienda 
formal, la población rezagada se ve forzada a 
generar mecanismos alternativos de acceso a 
suelo urbano, habitualmente en los márgenes de 
la ciudad, reforzando el patrón de segregación 
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socio-espacial. De esta forma, los asentamien-
tos informales en Chile han sido un medio para 
absorber las intensas olas de migración, de lidiar 
con hacinamiento en centros urbanos y de afron-
tar la desregulación del mercado de suelo (piNo 
& oJeDa, 2013). En términos generales, la mayor 
parte de la investigación en el contexto nacio-
nal ha estado centrada en Santiago, la capital, 
y otras áreas metropolitanas como Valparaíso, 
principalmente enfocadas en la expansión infor-
mal de la ciudad y su relación con las políticas de 
vivienda de la segunda mitad del siglo XX (are-
llaNo, 2005; De raMóN, 1990; HiDalgo, 2004).

Durante los años 90, las políticas de vivienda 
social subsidiada adoptadas en Chile fueron la 
base para reducir el número de asentamientos 
informales y dotar a los estratos más bajos de vi-
vienda e infraestructura. Un modelo basado fuer-
temente en la ideología neoliberal que fue exitoso 
en términos cuantitativos (gilbert, 2002), pero 
con serias deficiencias en su localización, la ca-
lidad de la vivienda y el espacio público. Dichas 
políticas de vivienda moldearon en gran medi-
da un modelo de ciudad basado en una fuerte 
segregación de los grupos vulnerables hacia la 
periferia urbana, con un importante déficit de ser-
vicios, equipamiento e infraestructura (azócar & 
al., 2008; HiDalgo & al.; 2007). Si bien dichas po-
líticas tuvieron el efecto deseado en términos 
de reducción de los asentamientos informales, 
a partir del 2011 se ha registrado un incremento 
sostenido de los campamentos1 y de las familias 
viviendo en ellos a lo largo del territorio nacional 
(MiNvU, 2018; tecHo-cHile, 2021). 

Investigaciones recientes se han enfocado en 
los efectos que han tenido el mercado de suelo, 
las políticas de vivienda, la migración externa y 
las desigualdades estructurales en esta nueva 
ola de informalidad urbana (coNtreras & al., 
2019; lópez Morales & al., 2018; Morales & al., 
2017). A partir de casos de estudio en Chile, es-
pecialmente en las ciudades del norte, se ha 
puesto en cuestión la conceptualización de los 
asentamientos informales como enclaves de 
pobreza y exclusión. celHay y gil (2020) han 
argumentado que estos asentamientos pueden 
producir ‘mejores geografías de la oportunidad’, 
transformándose en verdaderas alternativas a 
los programas de vivienda social. En una misma 
línea, braiN & al. (2010) demuestra que muchos 

pobladores se encuentran por sobre la línea de 
la pobreza y han elegido habitar estos enclaves 
debido a la mejor ubicación, acceso a trabajo y 
menores tasas de crimen. Por otra parte, inves-
tigaciones en las ciudades del norte han mostra-
do cómo los habitantes de los campamentos se 
encuentran plenamente integrados en las diná-
micas urbanas, abogando por reconocer estos 
barrios como partes interdependientes de la ciu-
dad (iMiláN & al., 2020). Sin embargo, también 
existe preocupación acerca de la extrema vulne-
rabilidad con que se encuentran expuestos los 
pobladores frente a diversas catástrofes (castro 
& al., 2015; oJeDa & al., 2018).

Por otra parte, existen investigaciones que buscan 
comprender las lógicas y morfología de la urbani-
zación informal. Estudios en las quebradas de Val-
paraíso documentan la consolidación progresiva 
de los campamentos y las estrategias empleadas 
para acceder a servicios básicos, evidenciando un 
patrón común de loteo y edificación (oJeDa & al., 
2020; piNo & oJeDa, 2013). Otros autores se han 
enfocado en la informalización de los conjuntos 
de vivienda social, aquellos que desde los 90 se 
han visto desbordados por ampliaciones irregu-
lares producto de las necesidades de expansión 
y el crecimiento del grupo familiar (JiróN, 2010; 
roDrígUez & sUgraNyes, 2004). Recientemente, 
otros han investigado de manera crítica los últimos 
avances en vivienda progresiva2, constatando se-
rias deficiencias en el diseño del espacio públi-
co y la expansión descontrolada de las viviendas 
(o’brieN & al., 2020; o’brieN & carrasco, 2020).

En general, existe un consenso en entender que 
los asentamientos informales no pueden reducir-
se solamente a su causa –una consecuencia de 
los procesos migratorios y las políticas neolibe-
rales de desregulación del suelo–, ya que tam-
bién representan un medio para lidiar con estos 
fenómenos de forma creativa y productiva; una 
forma alternativa de hacer ciudad. Sin embargo, 
todavía existe un vacío de conocimiento respec-
to de su forma urbana, donde se identifiquen con 
claridad los patrones formales y espaciales de 
este tipo de urbanización. A esto se debe sumar 
la complejidad del territorio, dadas las diferen-
cias geográficas, económicas y sociales que 
impactan en el despliegue de la informalidad ur-
bana en las diferentes ciudades del país. 

1 ‘Campamento’ es el nombre común que se le da a los 
asentamientos informales en Chile. El término denota cierta 
fragilidad a la vez que un carácter paramilitar, dado su origen 
en las invasiones de terrenos efectuadas por grupos políti-
cos revolucionarios durante la década del 70.
2 El programa de Vivienda Progresiva fue una política habi-
tacional implementada en el país a partir de los 90 tras la 

vuelta a la Democracia, con el fin de satisfacer la enorme 
demanda habitacional de los sectores populares. El progra-
ma contemplaba la entrega de una “solución habitacional” a 
través de una vivienda no terminada, que contemplaba un 
crecimiento progresivo y flexible a cargo de los mismos ha-
bitantes.
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3. Metodología
Al ser un fenómeno complejo, la urbanización 
informal opera en diversas escalas: desde la es-
cala metropolitana, por ejemplo, en términos de 
localización, hasta la micro-escala, como son la 
conformación de los edificios y el espacio públi-
co de manera incremental. Considerando aque-
llo, el presente estudio se basa en el trabajo de 
Dovey & KaMalipoUr (2018), donde los autores 
proponen una categorización no binaria de la 
morfología urbana, incluyendo condiciones in-
termedias de informalidad (Fig. 2). 

Fig. 2 / Tipología de morfologías urbanas informales
Fuente: Adaptado de A multiple scale typology of informal 

morphologies, Dovey & KaMalipoUr, 2018

La metodología incluye 4 categorías (Fig. 3) 
para clasificar las áreas urbanas de acuerdo a 
su arquitectura (edificios) y diseño urbano (ca-
lles): a) Informal; corresponde a lo que típica-
mente se entiende como asentamiento informal, 
con una alta densidad de construcciones, au-
sencia de lotes y un patrón de calles intrincado, 
b) Mix informal; incorpora mixturas de vivienda 
formal e informal, con patrones de loteo y calles 
semirregulares, c) Mix formal; incluye a barrios 
de vivienda formal que han sufrido transforma-
ciones a base de adiciones incrementales, o 
bien, a morfologías irregulares que han sido for-
malizadas en el tiempo y d) Formal: correspon-
de a lo que habitualmente se llama urbanización 
formal, con arquitectura y calles planificadas.

A partir de dicha categorización, se mapean 
y analizan patrones de morfología urbana por 
medio de detección remota, a partir de imáge-
nes satelitales obtenidas de Google Earth, de 
octubre 2020. Dado lo extenso de la muestra, no 
se realizaron visitas a terreno, siendo revisados 
datos de Google Street View (en caso de existir) 
para complementar el trabajo cartográfico. 

El estudio se realiza en seis de las principales 
aglomeraciones urbanas de Chile, con el fin de 
comparar un espectro importante de ciudades 
con diferencias geográficas, sociales y económi-
cas relevantes. La aplicación de la metodología 
busca caracterizar y analizar patrones espacia-
les de morfologías informales en áreas metro-
politanas del norte, centro y sur del país: Gran 
Iquique y Antofagasta (norte), Gran Valparaíso 
y Santiago (centro), y Gran Concepción y Temu-
co (sur). Si bien se revisaron catastros previos 
de campamentos (MINVU, 2018; TECHO-cHile, 

Fig. 3 / Categorías de morfologías urbanas informales
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth y Google Street View
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2021), el mapeo incluye un espectro mayor de 
morfologías informales, cuestionando la divi-
sión taxativa formal/informal. Cada cartografía 
abarcó un área de 20 x 20 km y 30 x 30 km en el 
caso de Santiago, a fin de mantener una exten-
sión comparable con los casos donde ya se ha 
aplicado esta metodología (Dovey & KaMalipoUr, 
2018; KaMalipoUr & Dovey 2018). Es importante 
notar que la investigación se centra en la mor-
fología detectable a través de imágenes sateli-
tales, por lo que no se consideran condiciones 
de habitabilidad, hacinamiento o inseguridad en 
la tenencia. 

4. Mapeo metropolitano

4.1. Gran Iquique 
Ubicada en el extremo norte, corresponde a 
una conurbación de casi 300 mil habitantes, 
constituida por las ciudades de Iquique y Alto 
Hospicio. Esta parte del territorio fue incorpo-
rada a Chile a partir de la Guerra del Pacífico 
a finales del siglo XIX, donde Iquique floreció 
como una ciudad-puerto ligada a la explotación 
del salitre. Producto del decaimiento de dicha 

industria a inicios del siglo XX, la ciudad sufrió 
un fuerte deterioro, el cual fue revertido gracias 
a las políticas arancelarias que a partir de los 70 
potenciaron el comercio exterior. A su vez, Alto 
Hospicio, ubicada en una meseta a 10 km de 
Iquique, se transformó en un área urbana recién 
a partir de los 90, cuando experimentó un ex-
plosivo crecimiento demográfico producto de la 
actividad minera y portuaria de la zona. A pesar 
de que dicho crecimiento ha sido absorbido a 
través de vivienda subsidiada, los campamen-
tos se han consolidado en las últimas décadas 
como una alternativa de acceso a la vivienda 
(iMiláN & al., 2020). 

El mapa (Fig. 4) revela que mientras en Iquique 
es escasa la proliferación de asentamientos in-
formales, en Alto Hospicio la urbanización infor-
mal representa extensas zonas, principalmente 
de morfologías semirregulares (‘mix informal’). A 
su vez, parches de ‘mix formal’, que corresponde 
a la informalización de la vivienda, están amplia-
mente extendidos en ambas ciudades. Sin em-
bargo, Alto Hospicio resalta como el único caso 
de las urbes estudiadas donde este tipo de mor-
fología se encuentra en el centro de la ciudad. 
Esto es probablemente debido al fuerte rol de la 
vivienda social en su proceso de expansión ur-
bana, donde la densificación informal de dichos 

Fig. 4 /  Gran Iquique
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth
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conjuntos también jugó un rol importante en la 
absorción del explosivo crecimiento poblacional. 

Respecto a las morfologías más informales, 
Iquique presenta un par de asentamientos en el 
extremo oriente a lo largo de las laderas, con un 
patrón lineal de crecimiento. Por otra parte, en 
Alto Hospicio se mapean grandes áreas al norte 
y sur de la ciudad como ‘mix informal’, debido 
al trazado de calles y loteos semirregulares que 
son visibles en estos asentamientos.

4.2. Antofagasta
Antofagasta surgió a mediados del siglo XIX 
como un puerto estratégico para Bolivia en la 
explotación del salitre, y al igual que Iquique, fue 
incorporado a la soberanía chilena tras la Gue-
rra del Pacífico. Su forma urbana está determi-
nada por la estrecha planicie costera donde se 
asienta y el límite de la cordillera de la costa al 
oriente. Esta condición geográfica determina la 
escasez de suelo, alta densidad y segregación 
social entre el sector norte y sur, así como la ex-
posición al riesgo que presenta la población ubi-
cada en las laderas y quebradas (DaHer, 2015). 
El aumento de las desigualdades producto del 
costo de vida y los elevados precios de renta, 

ha llevado a la población local y migrante a optar 
por alternativas informales para acceder a vi-
vienda (vergara perUcicH & arias loyola, 2019).

El mapeo (Fig. 5) presenta un área predominan-
temente formal en la planicie costera, incluyendo 
áreas de expansión urbana en las zonas norte y 
sur a través de condominios privados. A su vez, 
grandes parches de ‘mix formal’ han sido identifi-
cados al poniente de la ciudad, correspondiente 
a vivienda social informalizada. El área de ‘mix 
informal’ cercana al centro de la ciudad presenta 
una morfología de calles irregular, que ha sido 
formalizada a través del tiempo. Dicho trazado 
posee baja permeabilidad y la tipología de vi-
vienda corresponde principalmente a autocons-
trucción. La morfología de carácter ‘informal’ se 
detecta en la periferia del área urbana, localizada 
en terrenos de abrupta pendiente y con riesgos 
de deslizamiento. Debido a ello, en su mayoría 
presentan un patrón lineal de crecimiento.

4.3. Gran Valparaíso
Con cerca de un millón de personas, esta aglome-
ración urbana representa un 6% de la población 
del país. Las ciudades principales son Valparaí-
so y Viña del Mar, ambas ubicadas en la zona 

Fig. 5 / Antofagasta
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth
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costera. Valparaíso tiene su origen en el siglo 
XVI como el puerto principal vinculado a la capi-
tal, Santiago. Su forma urbana está determinada 
por su condición geográfica y topográfica, donde 
la configuración cóncava de la bahía y las pronun-
ciadas quebradas de los cerros forman una suer-
te de gran anfiteatro con un trazado orgánico de 
calles y escaleras. A su vez, Viña del Mar posee 
una topografía más plana y regular, que definió su 
crecimiento hasta el siglo XIX. Solamente en las 
últimas décadas se ha producido expansión urba-
na tanto formal como informal hacia las zonas de 
los cerros. De hecho, arellaNo (2005) identifica 
un proceso de ocupación silencioso e incremental 
de asentamientos informales desde la década de 
los 80 en aquellos sectores.

La Fig. 6 muestra cómo los asentamientos infor-
males se localizan en la periferia de ambas ciu-
dades, impulsando gran parte de la expansión 
urbana. Las zonas de ‘mix formal’ corresponden 
principalmente a barrios residenciales que han 
sido consolidados y formalizados a través del 
tiempo, preservando la morfología irregular de 
las calles. Algunas de estas áreas en el sur-po-
niente representan viviendas sociales que han 
sido modificadas producto de adiciones infor-
males. En Valparaíso, la morfología identifica-
da como ‘mix informal’ se encuentra diseminada 

en los cerros y depresiones de las numerosas 
quebradas que penetran en la zona urbana. El 
patrón lineal de crecimiento poniente-oriente co-
rresponde a la condición topográfica de dichas 
quebradas y a la expansión de los caminos que 
posibilitan el acceso a través de vehículos mo-
torizados. La mayoría de estos asentamientos 
informales se encuentran en una zona de inter-
faz urbano-forestal, sin acceso al agua potable 
y fuertemente segregada socio-espacialmen-
te respecto al resto de la ciudad (oJeDa & al., 
2020). Por su parte, Viña del Mar posee un pa-
trón más disperso de ‘mix informal’. Al sur de la 
ciudad, presenta asentamientos similares a los 
de los cerros de Valparaíso, mientras que en 
el sector nor-oriente existen varias manchas de 
‘mix informal’ distribuidas en los márgenes de la 
ciudad formal. El análisis morfológico revela un 
patrón cuasi formal de calles y subdivisiones de 
lotes que se extienden en sectores relativamen-
te planos sobre los cerros.

4.4. Santiago
Santiago es el centro político, administrativo y 
económico del país. Con cerca de 7 millones 
de personas, alberga el 35% de la población 

Fig. 6 / Gran Valparaíso
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth
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chilena. Durante el siglo XIX la ciudad desarrolló 
un proceso de industrialización que impulsó la 
migración campo-ciudad, dando lugar a una in-
tensa expansión urbana durante el siglo XX. De 
acuerdo a De raMóN (1990), a comienzos de los 
70, los asentamientos informales alojaban el 17 
por ciento de la población y representaban el 
10 por ciento del área urbana. Durante la dicta-
dura de Pinochet (1973-1990), las políticas de 
desalojo forzaron a las familias de los campa-
mentos a reubicarse en áreas desconectadas, 
con mínima infraestructura y escasa inversión 
pública (KUsNetzoFF, 1987).

El mapa (Fig. 7) revela que la informalidad está 
constreñida al poniente y sur de la ciudad, con 
algunos bolsones en el norte. La gran mayoría 
pertenece a la categoría ‘mix formal’, que cor-
responde principalmente a adiciones informa-
les en la vivienda subsidiada. De hecho, los 
parches identificados coinciden en gran medi-
da con la localización de los conjuntos de vi-
vienda social llevados a cabo durante los 80 y 
90. Esto puede compararse con los mapas de 

HiDalgo (2004). Si bien el Estado ha sido relati-
vamente exitoso en controlar el surgimiento de 
nuevos campamentos y/o tomas3, la produc-
ción informal ha continuado en forma de adita-
mentos, incrustaciones y transformaciones de 
la vivienda social, lo cual está estrechamente 
vinculado con el fenómeno del allegamiento4 
(JiróN, 2010). Respecto a las morfologías más 
irregulares (‘informal’), se observan en su gran 
mayoría pequeños parches de asentamientos 
informales en terrenos cercanos a cerros o cur-
sos de agua. Aquellos pertenecientes a la cate-
goría ‘mix informal’ presentan patrones de loteo 
y calles semirregulares, localizados en terrenos 
de carácter agrícola.

4.5. Gran Concepción
Esta aglomeración urbana, ubicada en el 
centro-sur del país, está constituida por 11 
comunas y alberga alrededor de 1 millón de 
personas. La ciudad de Concepción actúa 

Fig. 7 / Santiago
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth

3 Las ‘tomas de terreno’ o ‘tomas’ se refieren al proceso de 
invasión y parcelamiento de suelo de manera colectiva, con 
el fin de generar vivienda autoconstruida. 

4 El ‘allegamiento’ es la estrategia utilizada por los hogares 
y núcleos familiares para solucionar la falta de vivienda, 
compartiendo una vivienda con otro hogar o núcleo. 
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como el núcleo principal, concentrando la ofer-
ta de funciones y servicios a nivel metropolita-
no. Con un patrón de carácter más difuso, las 
demás localidades se dispersan alrededor de 
este centro urbano, repartiéndose en el territo-
rio y conectándose a través de la red vial. A ini-
cios de la segunda mitad del siglo XX comienza 
a configurarse la estructura metropolitana del 
Gran Concepción, en base a los procesos de 
industrialización y crecimiento demográfico. Si 
bien las localidades periféricas en su origen 
estaban mayormente destinadas a usos resi-
denciales e industriales, las políticas neolibe-
rales de los 80 generaron nuevas dinámicas de 
suelo que han reconfigurado y desplazado cier-
tos servicios hacia las áreas periféricas, pero 
sin dejar de potenciar el centro fundacional de 
Concepción como un supernúcleo metropolita-
no (NapaDeNsKy, 2016).

Respecto a la producción informal de barrios, 
se aprecia en la Fig. 8 la localización periféri-
ca de los asentamientos informales. Los par-
ches de morfologías más irregulares (‘Informal’ 
y ‘mix informal’) se encuentran dispersos en 
el territorio, localizándose en zonas margina-
les de las ciudades satélites, generalmente en 
laderas de elevada pendiente. Destaca la con-
centración en la península norte, en el extremo 

de Talcahuano, donde se observan crecimien-
tos lineales de este tipo de conjuntos en ce-
rros y al margen de la ciudad formal. Por otra 
parte, la tipología ‘mix formal’ predomina como 
forma de producción informal, aunque en una 
proporción menor respecto a las demás metró-
polis analizadas. Dichos bolsones también se 
reparten de forma dispersa, siendo apreciable 
un área mayor al sur, en la localidad de San 
Pedro de La Paz.

4.6. Gran Temuco

Fundada recién a partir de fines del siglo XIX, 
la ciudad de Temuco comienza un periodo de 
crecimiento y consolidación a partir del desarrol-
lo de la infraestructura vial y ferroviaria. A fines 
del siglo XX, la expansión acelerada es produ-
cida en base a extensión de barrios de vivienda 
suburbana, propiciando una estructura urbana 
fragmentada y una alta segregación socioespa-
cial (garíN & al., 2009). El área metropolitana 
incluye la conurbación al sur con Padre Las 
Casas, llegando a una población estimada de 
300 mil habitantes.

Fig. 8 / Gran Concepción
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth
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El mapeo morfológico (Fig.9) revela tres áreas 
principales donde se concentra la producción in-
formal de vivienda: en el borde del sector norte, 
en el sector sur, y a lo largo del curso de agua 
principal (Río Cautín). En este caso, las man-
chas de morfología más irregular corresponden 
casi en su totalidad a ‘mix informal’, denotando 
cierto nivel de organización y regularidad en el 
patrón de loteo y calles de estos campamen-
tos. Este tipo de asentamientos se localizan en 
la periferia norte de Temuco y se reparten de 
manera más disgregada a lo largo del borde 
norte del Río Cautín. Cabe destacar que estos 
parches se encuentran imbricados en áreas 
extensas de vivienda subsidiada que ha sido in-
formalizada (‘mix formal’), reforzando estos bol-
sones de segregación social. Por su parte, el 
sector de Padre Las Casas presenta una gran 
área de ‘mix formal’, lo que evidencia la impor-
tancia de la vivienda social en la expansión de 
esta localidad y un patrón de usos más mono 
funcional, destinado a vivienda.

5. Morfologías de la informalidad
La metodología empleada permite obte-
ner un mapeo comparativo de seis áreas 

metropolitanas en Chile, diferenciando distintos 
tipos de morfología en base a patrones espa-
ciales que presentan la arquitectura y el dise-
ño urbano. En este sentido, la Fig. 10 permite 
visualizar la proporción de las morfologías in-
formales mapeadas en cada ciudad. Es evi-
dente que en las ciudades chilenas es extraño 
encontrar asentamientos informales con mor-
fologías más irregulares (grano pequeño, alta 
densidad y con patrones de calles intrincados). 
De hecho, en las aglomeraciones analizadas, 
el patrón predominante corresponde a morfo-
logías semirregulares, las cuales corresponden 
a: 1) asentamientos informales con trazados 
quasi-formales de calles y loteos (‘mix infor-
mal’), y 2) Barrios de vivienda social donde las 
unidades han sido informalizadas a través de la 
construcción de recintos adicionales (‘mix for-
mal’). Es más, en las ciudades chilenas –con 
excepción de Valparaíso, donde ambas cate-
gorías se encuentran en igual proporción–, la 
informalidad urbana se expresa mayoritaria-
mente como ‘mix formal’, siendo Santiago el 
caso más extremo.

A su vez, la Fig. 11 resume los patrones morfo-
lógicos detectados en cada aglomerado urbano. 
Es evidente que, en todos los casos, exten-
sas áreas de vivienda subsidiada han sufrido 

Fig. 9 / Gran Temuco
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de Google Earth
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Fig. 10 / Proporción de morfologías informales mapeadas en 6 áreas metropolitanas de Chile
Fuente: Elaboración propia

Áreas Metropolitanas Informal Mix Informal Mix Formal

Gran Iquique Marginal aparición en la 
periferia.

Grandes áreas 
correspondientes a 
asentamientos informales de 
morfología semirregular. 
Impulsan la expansión de la 
ciudad hacia el sur. 

Substanciales parches 
correspondientes a vivienda 
social informalizada. Se 
distribuyen por el área 
metropolitana. 

Antofagasta Asentamientos de 
crecimiento lineal sobre 
ladera, en los márgenes de 
la ciudad.

Asentamientos formalizados 
progresivamente, cercanos a 
centros consolidados.

Grandes áreas de vivienda 
social informalizada, 
ubicados al poniente de la 
ciudad.

Gran Valparaíso No se detecta. Grandes áreas 
correspondientes a 
asentamientos informales de 
morfología semirregular, 
dada la presencia de 
parcelación y trazado de 
calles semiformal. Conducen 
la expansión de la ciudad en 
las quebradas y cerros. 

Áreas de progresiva 
formalización y algunos 
parches de vivienda social 
informalizada.

Santiago Marginal aparición junto a 
cursos de agua y faldas de 
cerro.

Marginal aparición junto a 
cursos de agua y faldas de 
cerro.

Substanciales áreas 
correspondientes a vivienda 
social informalizada, mayor 
concentración hacia el 
poniente.

Gran Concepción Asentamientos marginales 
en las localidades 
periféricas.

Parches marginales en las 
localidades periféricas.

Bolsones mayores, 
correspondientes a vivienda 
social informalizada. Mayor 
concentración hacia el sur.

Gran Temuco No se detecta. Bolsones se asentamientos 
informales en la periferia y a 
lo largo del principal curso 
de agua.

Substanciales áreas 
correspondientes a vivienda 
socialmente informalizada, 
ubicadas en la periferia 
norte, a lo largo de cursos 
de agua y al sur.

Fig. 11 / Patrones morfológicos mapeados en 6 áreas metropolitanas de Chile
Fuente: Elaboración propia



Estudios Morfologías urbanas de la ciudad informal en Chile
V. F. Alegría-Corona

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 238

progresivas transformaciones, experimentando 
un incremento de la densidad por medio de la 
autoconstrucción. Si bien el patrón es relativa-
mente similar, las tipologías varían desde lotes 
individuales a viviendas colectivas en bloques. A 
su vez, la categoría de ‘mix informal’ correspon-
de principalmente a campamentos que tienen 
un trazado semi-regular de calles y parcelacio-
nes claramente identificables. Por su parte, de 
acuerdo con la categorización empleada, Anto-
fagasta sería el único caso donde se presen-
tan de forma importante las morfologías más 
irregulares e intrincadas (‘informal’), las cuales 
también corresponden a campamentos que se 
expanden en las laderas, pero con un patrón de 
calles irregular y orgánico, donde es difícil dife-
renciar los lotes de las construcciones.

Finalmente, el estudio revela que en las aglo-
meraciones de Valparaíso e Iquique la urbani-
zación informal es un factor determinante en la 
expansión de la mancha urbana. En el primer 
caso, este crecimiento se da de forma lineal, 
penetrando en las laderas generadas por las 
quebradas, mientras que en el segundo caso, 
la planicie donde se ubica Alto Hospicio posibi-
lita la expansión de amplias áreas de vivienda 
informal. 

6. Discusión
El presente trabajo avanza en comprender los 
patrones morfológicos de la urbanización in-
formal, particularmente en el contexto chileno, 
permitiendo obtener un panorama general de la 
diversidad de formas y lógicas espaciales con 
las que operan los procesos de urbanización 
espontánea. De esta forma, contribuye a enten-
der la ciudad como un proceso donde diversos 
órdenes, tanto planificados como no planifica-
dos, se intersectan para darle forma (Mars-
Hall, 2009). Si bien en las ciudades chilenas el 
nivel de urbanización informal no es compara-
ble con la mayoría de los centros urbanos en 
Latinoamérica ─como el caso de Lima o Cara-
cas, donde más del 60% de la vivienda es infor-
mal─, el mapeo morfológico revela que existe 
un importante componente de informalidad en la 
expansión de algunas ciudades, especialmen-
te de aquellas intermedias, como Antofagasta 
y el conglomerado Iquique-Alto Hospicio. A su 
vez, el estudio revela la compleja relación entre 
las tipologías de vivienda subsidiada y la den-
sificación informal por autoconstrucción, donde 
Santiago se presenta como el caso más para-
digmático. 

Al comparar los casos mapeados en el presen-
te estudio, se evidencian diferencias y similitu-
des en los patrones de urbanización informal, 
dada las realidades territoriales de cada ciu-
dad. En primer lugar, las morfologías más in-
formales tienden a localizarse en la periferia y 
se vuelven más irregulares conforme aumen-
ta la distancia respecto al centro. En segundo 
lugar, se observa que las condiciones geográ-
ficas determinan en gran medida la forma de 
expansión informal y limita el crecimiento de los 
asentamientos informales: en el caso de Anto-
fagasta y Gran Valparaíso es clara la influen-
cia que ejerce la relación de la planicie con los 
cerros (DaHer, 2015; piNo & oJeDa, 2013). En 
el caso de las ciudades del sur (Concepción y 
Temuco), se observa una dispersión mayor de 
la informalidad, ocupando intersticios de la ciu-
dad y accidentes naturales como zonas de hu-
medales y ríos. Por último, con relación al área 
que ocupa la expansión informal en la mancha 
urbana, es interesante notar cómo en las ciu-
dades del norte (Gran Iquique y Antofagasta), 
en conjunto con Gran Valparaíso, predomina la 
ocupación informal del territorio a través de la 
expansión de los campamentos. En este punto 
se requiere de una investigación más profunda 
para comprender las diferencias morfológicas 
evidenciadas: Antofagasta presenta morfolo-
gías altamente irregulares (‘informal’), mientras 
en Gran Iquique y Valparaíso los campamentos 
presentan tejidos semirregulares de calles y lo-
teos (‘mix-informal’), sugiriendo una anticipación 
a los procesos de formalización que lleva a cabo 
el Estado. A este respecto es importante desta-
car que, en el caso de las ciudades chilenas, 
los asentamientos informales o campamentos 
no presentan por lo general el patrón morfo-
lógico típicamente asociado al ‘slum’, dada la 
existencia de claras parcelaciones y redes de 
calles semi-regulares. Avanzar en investigacio-
nes de mayor detalle y con trabajo de campo 
sería clave para identificar de forma precisa las 
relaciones entre ciudad formal e informal: un es-
tudio acabado de los patrones de parcelación y 
la generación de los trazados urbanos permiti-
ría identificar las formas en que las morfologías 
más informales se relacionan con los trazados 
de la ciudad planificada.

El mapeo refleja la fuerte segregación socio-es-
pacial que experimentan las ciudades chilenas. 
Esto no es una novedad en el contexto latinoa-
mericano, siendo un fenómeno ampliamente in-
vestigado en el caso chileno, especialmente en 
su relación con los procesos de liberalización del 
suelo y globalización económica (sabatiNi, 2000; 
sabatiNi & al., 2001). Como se ha mencionado, 
las políticas de vivienda social también han ju-
gado un rol fundamental en la segregación de 
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los grupos más vulnerables hacia la periferia ur-
bana (azócar & al., 2008; HiDalgo & al., 2007). 
A este respecto es interesante notar cómo las 
morfologías de carácter más informales (‘infor-
mal’ y ‘mix informal’) se encuentran adyacentes 
o se infiltran en barrios de viviendas informali-
zadas (‘mix formal’), ubicados en la periferia de 
los centros urbanos. Se demuestra cómo la pro-
ducción informal es marginada a los bordes de 
la ciudad formal, pero se encuentra en estrecha 
relación con los barrios de vivienda subsidiada, 
produciéndose una continuidad con la mancha 
urbana. Quizá esto se explica en parte porque 
allí la presencia de campamentos es más tole-
rada, tanto por las comunidades de los conjun-
tos sociales como por el Estado. Lo que sí es 
claro es que la producción informal de barrios es 
más persistente en la periferia y reproduce los 
patrones de segregación presentes en muchas 
ciudades latinoamericanas.

Respecto a la metodología, el estudio realiza un 
aporte a la discusión sobre informalidad urbana, 
al incluir condiciones intermedias de informali-
dad, que comúnmente aparecen invisibilizadas 
bajo la noción formal/informal. Al introducir nue-
vas categorías se logra dar cuenta de relacio-
nes complejas entre la ciudad formal e informal, 
aunque con algunas limitantes. En primer lugar, 
las morfologías categorizadas como ‘informal’ 
y ‘formal’ son relativamente fáciles de identifi-
car, mientras que aquellas catalogadas como 
‘mix’ presentan un carácter más ambiguo, que 
las hace más difícil de clasificar. Es importan-
te entonces destacar que, al igual que en otros 
estudios a nivel global, las morfologías de la 
informalidad presentan diversas condiciones 
y patrones espaciales que hacen compleja su 
categorización y detección, pero que muchas 
veces representan un área mucho más exten-
sa que aquellos asentamientos catalogados co-
múnmente como ‘slums’ (Dovey & KaMalipoUr, 
2018; taUbeNböcK & al., 2018). 

En segundo lugar, la metodología empleada no 
es capaz de capturar otros tipos de informali-
dad, como son las subdivisiones interiores de 
los edificios o condiciones irregulares de tenen-
cia. Sin embargo, el mapeo multiescalar toma 
en cuenta aspectos del diseño urbano (calles) 
y arquitectura (edificios), lo cual abre el espec-
tro y permite incluir diversos mix morfológicos. 
Como se ha señalado, la categoría predomi-
nante en las ciudades estudiadas corresponde 
a la informalización de la vivienda social (‘mix 
formal’). Esto se explica en parte por la relati-
va efectividad de las políticas neoliberales de 
acceso a la vivienda que se han promovido en 
Chile desde los 80, donde el mercado ha jugado 
un papel preponderante y el Estado solo un rol 

subsidiario (gilbert, 2002). En otras palabras, la 
informalidad otrora expresada en el surgimien-
to de campamentos y tomas, ha sido absorbida 
por los conjuntos de vivienda social, pero estos 
no han estado ajenos a nuevos procesos de in-
formalización, lo que plantea un desafío para 
las políticas de vivienda y regeneración urba-
na (JiróN, 2010; o’brieN & al., 2020; o’brieN & 
carrasco, 2020; roDrígUez & sUgraNyes, 2004). 

Finalmente, el presente trabajo reconoce la ne-
cesidad de profundizar el estudio morfológico 
de los asentamientos informales en Chile. La 
multiplicidad de morfologías mapeadas respon-
de a diversos modos de producción, los cuales 
requieren un estudio acabado de la morfogéne-
sis y las adaptaciones a microescala de su ar-
quitectura y diseño urbano (Dovey & al., 2020; 
Jones, 2020; KaMalipoUr & Dovey, 2020). Mas 
allá de las condiciones económicas, políticas 
y sociales que producen estos enclaves, si re-
conocemos que perdurarán en el tiempo y se 
presentan como espacios de oportunidad en es-
trecha relación con la ciudad formal (braiN va-
leNzUela & al., 2010; celHay & gil, 2020; iMiláN & 
al., 2020), entonces es necesario que el ámbito 
de la arquitectura y el diseño urbano desarrollen 
metodologías ad hoc para comprender y apren-
der de estos asentamientos. 

7. Conclusiones
Si bien los estudios morfológicos urbanos han 
progresado enormemente en las últimas déca-
das, estos se han desarrollado preponderante-
mente en ciudades europeas y norteamericanas. 
Investigar la forma urbana de los asentamientos 
informales implica avanzar en el conocimiento 
de las ciudades del Sur Global y entender otras 
formas de generar lo urbano. 

El presente estudio ha permitido vislumbrar una 
diversidad de morfologías derivada de proce-
sos espontáneos de autoconstrucción y su in-
tersección con la ciudad planificada en 6 áreas 
metropolitanas de Chile. El mapeo morfológico 
evidenció que la urbanización informal forma 
parte integral de la expansión urbana en varias 
de las ciudades analizadas. Por otra parte, se 
detectó que los mix morfológicos, especialmen-
te aquellos derivados de la informalización de 
la vivienda social en la periferia, representan la 
forma predominante de informalidad en las ciu-
dades chilenas, lo cual está en estrecha relación 
con las políticas de vivienda impulsadas en las 
últimas décadas.



Estudios Morfologías urbanas de la ciudad informal en Chile
V. F. Alegría-Corona

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 240

Finalmente, el estudio enfatiza la necesidad de 
superar el enfoque binario formal/informal para 
obtener una mejor comprensión de la manera 
en que se genera la ciudad y su forma urba-
na. Si asumimos que las políticas de erradica-
ción de la informalidad rara vez son exitosas y 
reconocemos las capacidades de los asenta-
mientos informales para consolidarse como en-
tornos urbanos integrados y vibrantes, entonces 
es fundamental desarrollar una compresión más 
profunda de sus procesos de producción y par-
ticular condición morfológica. 
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