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BLOQUE I 

1. Introducción 

1.1 Motivación a la hora de elegir el tema 

El tema que finalmente decidimos elegir lo tratamos con anterioridad durante el trabajo práctico 
de una asignatura, el chabolismo en Sevilla. En este caso, de cara a hacer una investigación más 
amplia acordamos no centrarnos solo en El Vacie, ya que consideramos que es el único 
asentamiento que tiene una gran repercusión mediática al ser el asentamiento más antiguo del 
continente, y ampliar nuestro estudio hacia algunos territorios que no tienen tanta 
trascendencia informativa y que han podido llegar a pasar desapercibidos. Este trabajo 
periodístico previo se centró en el asentamiento chabolista de El Vacie, debido a que su fase de 
realojo está en marcha actualmente. Esto se realizó aportando un contexto histórico desde el 
surgimiento del asentamiento (años 30), hasta nuestros días y con la perspectiva temporal de 
actores sociales que intervinieron allí. Finalmente se concretó centrarnos desde la etapa previa 
a la Expo 92, ya que Sevilla como ciudad vivió una remodelación histórica que afectó a la 
distribución de sus barrios y a sus habitantes, como lo explican numerosos textos de nuestra 
documentación bibliográfica (Valle Ramos et al., 2020; Reig García, 1990; Fernández Salinas, 
2002). A nivel espacial, la cantidad de asentamientos chabolistas desde esa época no nos 
permite abarcar todos los barrios. Por lo tanto, los barrios en los que se centrará la investigación 
son seis: San Diego-Carteros, Los Perdigones, El Vacie, Torreblanca de Los Caños, Canal de 
Ranillas-Palmete y Tablada-Puente de Hierro. 

Esta selección nos permite abarcar diferentes puntos alejados entre ellos en la ciudad, y que a 
nivel estructural presentan diferencias. A modo de ejemplo, el asentamiento del Canal de 
Ranillas se encuentra en una zona de difícil acceso (entre la Central de Correos en la ciudad y un 
canal de riego que atraviesa el barrio), mientras que otras zonas como la de El Vacie se encuentra 
a unos metros del resto del barrio sevillano, en la Zona Norte. Por su parte, el Puente de Hierro 
está en el límite de la ciudad, lejos del resto de esta. En cuanto a la población, entendemos que 
las necesidades de cada persona y/o familia son diferentes en cada zona. Hay diferencias 
sociales importantes, como la preocupación de los servicios públicos por ciertos asentamientos 
y una indiferencia en otros, con una posible falta de coordinación entre los organismos 
competentes (como era el caso de Torreblanca). También vemos cómo se instalan poblaciones 
y etnias diferentes, como la convivencia entre portugueses y extremeños en El Vacie, mientras 
que en Tablada solo reside una familia extendida. Por otra parte, en San Diego existían 
representantes del asentamiento para comunicar con la Administración. Nuestra búsqueda 
también nos ha llevado a observar diferencias en las opciones laborales de las personas de estas 
zonas, desde la recogida de chatarra, las oportunidades de actuar en un teatro, hasta la cría de 
caballos para la feria y la venta ambulante. No podemos asegurar que esta diversidad de 
actividades tenga que ver con las zonas en las que se desarrollan, pero nos parece relevante 
como objeto de estudio. Todos estos factores nos llevan a una acotación del trabajo a dichas 
zonas. 
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Mapa 1: Asentamientos chabolistas en Sevilla seleccionados para el trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

1.2 Justificación de la investigación 

El tema nos resultó interesante desde un primer contacto con la asignatura previa. En primera 
instancia quisimos buscar un tema que no estuviese demasiado explotado pero que siguiera 
denunciando alguna problemática social, de ahí la elección de chabolismo. La falta de 
tratamiento informativo sobre este tema está justificada con la falta de datos publicados 
recientemente. En nuestra documentación pudimos observar la ausencia de contenidos en los 
últimos cinco años, sobre todo en medios locales (al tratar un tema local), a excepción del caso 
de El Vacie, que por finalización del plan de erradicación con fondos europeos (EDUSI 2016-
2020) se ha cubierto la información. A nivel estadístico y según la base de datos MyNews, los 
últimos trabajos periodísticos datan de: 

- 2021 para El Vacie, tratando del asentamiento chabolista y de su erradicación. 



 

5 

- 2019 para El Canal de Ranillas-Palmete, teniendo en cuenta que las noticias se refieren 
a obras en la zona, sin especificar el asentamiento detrás de la base logística de Correos. 

- 2017 para Torreblanca de los Caños y su equipo deportivo, aunque del asentamiento en 
sí se habló por última vez en 2010. En 2014 Diario de Sevilla trató la información de 
subvenciones para ONG en diferentes zonas de Sevilla, como Torreblanca. 

- 2021 para Tablada-Puente de Hierro, hablando de un sendero verde, pero sin mencionar 
la zona chabolista. En este caso, habría que remontarse a 2011. 

- El asentamiento de San Diego fue erradicado a finales de los años 90, por lo tanto no se 
habla de la zona como asentamiento chabolista desde entonces. Esta zona fue 
transformada en un barrio mixto de diferentes poblaciones con situaciones económicas 
similares, buscando una integración con el resto de la ciudad. Apuntamos que en 2014 
unas ayudas públicas fueron dadas a varias ONG, también destinadas al barrio de San 
Diego-Carteros.  

- El asentamiento de Los Perdigones fue erradicado en 2001 y convertido en un parque. 
Sigue siendo a día de hoy uno de los ejemplos de erradicación en la ciudad y así fue en 
una noticia de La Razón sobre el Vacie en enero de este año. 

El tema coincide con principios del periodismo de calidad y una ética periodística que 
perseguimos como profesionales. Así, la marginalidad y la exclusión social que sufren las 
personas en los asentamientos chabolistas de Sevilla son un motivo para su visibilización 
mediática y un foco ciudadano y periodístico. La falta de visibilización, como hemos podido 
comprobar anteriormente, nos lleva a informar sobre este tema sin saturar el flujo mediático 
local. Los habitantes de Sevilla pueden interesarse por estas zonas y las condiciones de vida de 
estas personas de las que están físicamente cerca. Con nuestro trabajo, pretendemos darle voz 
a este fenómeno. Refiriéndonos a un barrido hemerográfico realizado para la pasada asignatura, 
vimos cómo existe además una actualidad en torno al tema. 

 

1.3 Definición del objeto de estudio 

Con nuestra propuesta pretendemos dar un enfoque totalmente diferente a lo que hemos visto 
hasta ahora. La idea principal parte de dar visibilidad a los agentes secundarios que han actuado 
en los diferentes asentamientos chabolistas, tanto los erradicados como los que siguen en pie. 
Los agentes secundarios son todas aquellas personas que de alguna forma han actuado en los 
diferentes asentamientos, ya sea de manera directa como asociaciones o voluntarios a niveles 
personales, o desde un punto de vista más profesional, como puede suceder con la política (en 
la toma de decisiones administrativas que afectan a determinados barrios/asentamientos), la 
educación o acceso a la cultura (el trato directo con los habitantes y sus circunstancias 
personales) o el estudio de las zonas seleccionadas (el posible interés que hayan podido generar 
determinados terrenos de cara a la eliminación de un asentamiento o la permanencia del 
mismo). Estos profesionales en la materia contarán su experiencia en los asentamientos, cómo 
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han actuado y/o actúan en ellos y cómo perciben el modo de vida de sus habitantes. Queremos 
contar a través de sus diferentes campos (político, tercer sector, arquitectura, voluntariado…) 
cómo se vive dentro de un asentamiento, por qué se originan, cómo se erradican, cómo se 
colabora para mejorar las condiciones de sus habitantes o cuáles son las actuaciones externas 
sobre estos asentamientos. Asimismo, en cuanto al formato de la presentación final hemos 
elegido el reportaje multimedia con intención de trasladar al lector a los diferentes barrios. 
Mediante el uso de diferentes elementos audiovisuales que podemos combinar con este tipo de 
trabajo (vídeo, audio, imágenes e infografías) queremos guiar al lector por los asentamientos, 
ubicándolos en todo momento en un mapa interactivo que los sitúe y de esta forma transmitir 
una realidad compleja haciéndola lo más asequible y atractiva posible. 

 

1.4 Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos 

Definición del problema de investigación 

El chabolismo es el término mediante el cual se hace referencia a un tipo de asentamiento 
humano que destaca por sus condiciones de marginalidad y falta de salubridad conformado por 
personas excluidas socialmente. Otros términos que hacen referencia a este tipo de condición 
son infravivienda, asentamiento informal, zona marginal o asentamientos precarios, que 
dejando a un lado el tipo de construcción en cuanto a materiales se refiere, pone el punto de 
mira en las condiciones sociales marginales de sus poblaciones. Según el Plan de Erradicación 
del Chabolismo en Andalucía de 19971, se considera un núcleo chabolista aquel situado al 
margen de la ciudad, ya sea en la periferia como en vacíos urbanos aislados y carentes de 
infraestructura. Asimismo, también es posible encontrar chabolas en el centro de las ciudades, 
camufladas entre edificios en ruinas o en construcción, en explanadas, parques o descampados. 

Por otra parte, vimos con la documentación que algunas de estas estructuras marginales 
perduran en el tiempo desde hace décadas, ya sea por la carencia de soluciones, inversiones y 
planes de realojo, el rechazo vecinal o la falta de motivación de los propios habitantes de los 
asentamientos, un factor que ya mencionamos anteriormente.  

La diferencia de etnias o nacionalidades y la conflictividad ocasionada dentro de las propias 
familias convivientes en los barrios, dificulta también la salida hacia una convivencia segura en 
espacios comunes con mejores calidades de vida. La educación de las personas que han nacido 
y crecido en chabolas, está muy marcada por el desorden social, anulando completamente sus 
capacidades de verse fuera de lo que siempre han conocido. 

En relación a las instituciones públicas y oficiales, el problema también posee una vertiente de 
ámbito jurídico o constitucional. El derecho a la vivienda y a condiciones de vida dignas de estas 
personas se ve vulnerado (C.E., 1978, art. 47). De la misma forma, hacemos hincapié en la 

 
1 Acuerdo del 25 de noviembre de 1997 para la aprobación del Plan Integral de Erradicación del 
Chabolismo en Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1998/52/1 
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vulneración de numerosos artículos de La Convención de los Derechos del Niño, al ser este 
colectivo el más vulnerable de estos entornos según fuentes documentales (Convención de los 
Derechos del Niño, 1989, art. 3, art. 27.1). Por último, existe un factor determinante a la hora 
del tratamiento del chabolismo, sobre todo de cara a una posible erradicación del mismo o de 
la transformación de algunos de los barrios. Como tratamos anteriormente, el interés político 
refugiado en las ambiciones por tener el mérito de erradicar aquello que perjudica la imagen de 
una ciudad desarrollada como Sevilla, dificulta el consenso y la colaboración entre los diferentes 
grupos políticos, que desean ser los que coordinen los desalojos definitivos para obtener el 
reconocimiento ciudadano correspondiente. 

Denunciamos entonces el carácter de subdesarrollo que poseen los asentamientos chabolistas 
en medio de una ciudad desarrollada y que sigue evolucionando a nivel urbanístico como es 
Sevilla. 

 

Objetivos 

El trabajo de investigación persigue los siguientes objetivos: 

1. Averiguar qué población vive en chabolas en Sevilla, y si los asentamientos 
poseen rasgos comunes. 

2. Encontrar a los principales responsables de este proceso. Es decir, qué 
condiciones llevan a la construcción de asentamientos chabolistas en Sevilla. 

3. Descubrir cómo afecta al resto de la ciudad el chabolismo y su población, sobre 
todo respecto a la integración de su población.  

a. El aspecto económico es uno de los principales, se tratará el ámbito 
laboral, pero también el posible interés económico de actores 
secundarios en estas zonas, por ejemplo desde las instituciones, 
empresas privadas o tercer sector. 

b. En cuanto a los factores culturales, existen claras diferencias entre la 
población del resto de la ciudad frente a las personas componentes de 
los barrios chabolistas, ya que se crea una microsociedad totalmente 
diferenciada del resto y ajena a la cultura común, creando sus propios 
eventos sociales y culturales. Desde los actores secundarios, existe un 
desarrollo cultural impulsado por agentes externos a los asentamientos, 
que también será tratado en este intento de humanización de la 
población chabolista. 

c. Las cuestiones sociales son diversas y complejas. Ya hemos mencionado 
el aspecto de los menores como colectivo vulnerable (problema de la 
educación principalmente), pero ampliaremos este enfoque para hablar 
de la familia, de su modo de vida y de las condiciones que construyen 
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su cotidianeidad. El vínculo entre actores secundarios y las poblaciones 
chabolistas será otro tema central de nuestra investigación. Los 
acuerdos políticos y la relación de la población con este sector también 
será un enfoque muy importante a tratar de cara a un objetivo de 
realojo. 

4. Dentro de un proceso histórico en la ciudad de Sevilla como resultaron ser la 
Exposición Iberoamericana y la Exposición Universal de 1929 y 1992 
respectivamente, encontramos una realidad económica que fomentó el 
desarrollo de Sevilla como capital andaluza y acercándose más al resto de 
metrópolis españolas (por ejemplo con la construcción de la Torre Pelli como 
factor de competitividad en un periodo de expansión de rascacielos en España). 
En este sentido, desde que se produjeron las condiciones para el desarrollo 
óptimo de la ciudad, como consecuencia salen a la luz los problemas 
ocasionados por la presencia de asentamientos chabolistas. De esta forma, 
reflejaremos cuáles han sido los diferentes planteamientos políticos y 
actuaciones que han llevado a la situación actual, comprendiendo el rol de la 
política en el desarrollo del chabolismo en Sevilla. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Existen diferencias entre los asentamientos chabolistas sevillanos? ¿Qué 
rasgos comunes se pueden encontrar entre sus poblaciones? 

2. ¿Cómo se originan los asentamientos chabolistas de Sevilla y cuáles son las 
causas de su pervivencia? 

3. ¿Cabe la posibilidad de que los asentamientos afecten directamente a la 
población sevillana? 

4. ¿Hay un interés económico detrás de la pervivencia de los asentamientos 
chabolistas? 

5. ¿Encontramos diferencias culturales entre los habitantes de los asentamientos 
y el resto de la población sevillana? 

6. ¿Podemos considerar a los menores de los asentamientos población 
vulnerable? 

7. ¿Los habitantes de los asentamientos construyen su cotidianeidad en base a la 
vida en este tipo de barrio? ¿Puede que influya en ese sentido la actuación del 
tercer sector? 

8. ¿Cuáles han sido las líneas políticas seguidas en materia de urbanismo y 
erradicación del chabolismo para llegar al estado actual del fenómeno en 
Sevilla? ¿Afectó el desarrollo urbanístico provocado por la Expo 92 en este 
proceso? 
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1.5 Cronograma 

PLANIFICACIÓN MENSUAL DEL TRABAJO 

 Enero - 
Febrero 

Marzo-
Abril 

Mayo - 
Junio 

Julio - 
Agosto 

Septiembre 

Definición del tema      

Búsqueda documental      

Fundamentación teórica      

Diseño metodológico      

Trabajo de campo 
(recolección y análisis de 

datos) 

     

Discusión de resultados      

Redacción del trabajo      

Elaboración de 
conclusiones 

     

Revisión      

Elaboración del póster y 
preparación de la defensa 

     

 

1.6 Resumen y palabras clave 

Resumen: En 2021, unos importantes asentamientos chabolistas persisten en la ciudad de 
Sevilla, de los cuales El Vacie, reconocido como el más antiguo de Europa. Los servicios públicos, 
junto con asociaciones y otras entidades, trabajan a diario para mejorar las condiciones de los 
habitantes de estas zonas marcadas por la marginalidad y la exclusión social. Su objetivo es el 
fin de esos asentamientos y el realojo de su población en viviendas normalizadas. 
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Siguiendo las políticas de realojo, numerosos problemas obstaculizan la erradicación del 
chabolismo en Sevilla. A su vez, el desarrollo de la ciudad desde la Exposición Universal de 1992 
ha llevado al panorama actual en el que los habitantes chabolistas viven en condiciones de 
pobreza extrema y no conocen otra vida que esa. Los agentes externos, que han estudiado el 
fenómeno y han acudido a los asentamientos, llevan años luchando por los derechos de esas 
personas, esperando poder dar solución a esta problemática dentro de la capital hispalense. 

Palabras clave: Chabolismo, Expo 92, exclusión social, marginalidad, etnia gitana, pobreza 
severa 

 

Abstract: Still, in 2021, notorious slum settlements can be found in the city of Seville. Among 
them, ‘El Vacie’ is considered to be the oldest one in Europe. Public services, associations, and 
other organisms work daily to enhance the conditions of the people living in these areas 
distraught with marginalization and social exclusion. Their main goal is the end of slum 
settlements and the rehousing of the population in regular dwellings. 

Rehousing policies face several problems obstructing the eradication of slums in Seville. The 
rapid development of the city due to the Universal Exposition of 1992 lead to the current 
situation. Slum-dwellers live in conditions of extreme poverty and do not know any other model 
of life but this one. External agents have come to the settlements and studied the phenomena, 
fighting for many years for a decent life for these people and hoping to end this predicament. 

Key-words: slum, Universal Exposition of 1992, Social exclusion, marginalization, gypsy ethnic, 
severe poverty 

 
2. Metodología 

2.1 Selección y corpus de estudio 

2.1.1 Selección de asentamientos 

A través del barrido hemerográfico que se compuso de textos periodísticos encontrados para el 
trabajo previo sobre El Vacie, y de documentación sobre otros asentamientos en la ciudad 
tuvimos una primera selección de asentamientos. No obstante, a posteriori realizamos 
búsquedas ampliadas a los barrios que finalmente seleccionamos: El Vacie, Torreblanca de los 
Caños, Tablada-Puente de Hierro, Canal de Ranillas-Palmete, San Diego-Carteros y Los 
Perdigones. La selección de estos barrios parte, como se indicó anteriormente, de la limitación 
espacial necesaria para realizar este trabajo dado que existen demasiados asentamientos. No 
obstante, esta decisión fue tomada concienzudamente después de realizar el barrido 
mencionado y de conocer de manera más o menos superficial las condiciones de los barrios. 
Cada barrio se encuentra en zonas geográficas totalmente diferentes, con poblaciones 
diferentes y surgimientos diferentes, e incluso dos de ellos han sido erradicados, uno de manera 
exitosa y el otro con procedimientos fallidos. 
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En cuanto a las lecturas académicas realizadas previamente al trabajo de campo, podemos sacar 
varias conclusiones pertinentes para enfocar la situación del tema. Al igual que para el barrido 
hemerográfico, el tratamiento de este tema no se actualiza a menudo. Las observaciones que 
podemos sacar de estos textos son varias: 

- Las lecturas oficiales con cifras y datos registrados por los poderes públicos no son 
actuales. Contamos con el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, la lectura más 
completa sobre el tema, publicada en 2005. 

- En algunos casos, las publicaciones más recientes son en relación con la pandemia del 
Covid-19. Dirigiendo el enfoque a cómo sus condiciones de vida se han visto afectadas 
por el estado de alarma, los toques de queda, etc. 

- Existe una población chabolista similar en todos los asentamientos. Sin crear 
estigmatización y con la única pretensión de entender este fenómeno, los autores han 
observado que las familias instaladas suelen ser de etnia gitana. Por otra parte, en los 
últimos veinte años existe un incremento de población extranjera, concretamente 
rumana, en los asentamientos. 

- Los distintos enfoques, al tratarse en su mayoría de textos científicos, hacían más 
referencias a la importancia del emplazamiento de cada asentamiento (a nivel 
arquitectónico o urbanístico) que al propio hecho de las condiciones infrahumanas en 
las que las personas habitaban/habitan en chabolas. 

- Cada asentamiento necesita soluciones únicas y planes individuales. Esta observación la 
hacen los colectivos y poderes públicos ya que, a pesar de las similitudes, cada 
asentamiento es diferente por los diversos factores (Ver Tabla 1). Esto explica que el 
realojo del asentamiento de San Diego se considere un éxito, mientras que el de Los 
Perdigones haya sido un fracaso (Defensor del Pueblo Andaluz, 2005). 

- Todos los actores de los diferentes planes y estrategias buscan como objetivo principal 
el realojo de los habitantes en la medida de lo posible, siendo muy críticos con las 
experiencias pasadas de Los Bermejales y Los Perdigones. A su vez, los objetivos a corto 
y medio plazo se adaptan a hacer más llevadera la vida cotidiana de los mismos. 

- Al igual que los asentamientos son diferentes, también existen múltiples factores a tener 
en cuenta. El tema educativo es uno de los más preocupantes por los agentes que 
trabajan en estas zonas; el factor laboral es un condicionante muy fuerte para un realojo 
exitoso; desde un punto de vista más genérico, las necesidades sociales de cada 
asentamiento van a ser diferentes porque sus habitantes van a necesitar una ayuda 
personalizada, como se explicaba previamente. Como apunte, es necesario saber que 
los autores insisten en la necesidad de colaboración de los habitantes para conseguir los 
objetivos planteados, no se puede dar todo lo que piden las familias chabolistas sin una 
colaboración y un esfuerzo por su parte. Así lo expresa el Defensor del Pueblo Andaluz 
en su Informe Especial sobre Chabolismo en Andalucía (2005) respecto al modelo de 
vivienda pensado para un realojo: 
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“Es preciso cambiar el esquema clásico según el cual las personas en situación de 
exclusión no pueden asumir obligaciones. Colaboración y ayuda toda la necesaria, 
pero estas familias, por distintas vías, pueden obtener ingresos para pagar sus 
viviendas, y deben hacerlo.” 

 

- En la medida en la que un asentamiento se prolonga en el tiempo, se complican mucho 
más las actuaciones y los procedimientos necesarios para el realojo. La rutina de vida de 
los habitantes se convierte en problemas a la hora de ser trasladados a otros barrios, ya 
que la vida en sociedad les resulta un reto y dificultan la convivencia con otros vecinos, 
creando de manera inconsciente reacciones en parte de la sociedad sevillana. 

- La falta de coordinación institucional y de acuerdos estables entre los diferentes grupos 
que componen y han compuesto el Ayuntamiento de Sevilla, ha ocasionado la dificultad 
de realizar realojos óptimos en todos los asentamientos. Para poder llevar a cabo planes 
de rehabilitación y adaptación de los habitantes y las zonas, es necesario el trabajo 
unánime por parte de las instituciones. Así lo reflejan algunos autores: 

“La coyuntura económica, sobre todo en la segunda mitad del decenio de los 
ochenta, es buena y aunque hasta entonces se podía poner en duda, desde este 
momento el área metropolitana toma cuerpo y se consolida en un amplio espacio 
en torno a la capital; puesto que adquiere características de unidad funcional, de 
mercado de trabajo, de precios de usos del suelo, etcétera. Sin embargo, esta 
expansión no es sólo un signo de prosperidad urbana, sino que en buena medida 
supuso un crecimiento desordenado (...) El resultado práctico fue la proyección a la 
periferia de los problemas, agudizados, que había sufrido la ciudad durante buena 
parte del siglo XX y que pueden ser calificados como el cuarteto de las cuatro de: 
desorden, déficit, despilfarro y degradación.” 

(Fernández Salinas, 2002). 

“Aunque hay distintas versiones sobre el origen del emplazamiento de este núcleo, 
existe cierta coincidencia en que, en realidad, era un asentamiento instalado en la 
zona de Torreblanca, en el término municipal de Sevilla, próximo al límite con el de 
Alcalá de Guadaíra. Lo que sucede es que con motivo de unas inundaciones, se 
trasladó unos metros del lugar, pasando a localizarse en terrenos de este segundo 
municipio. Ello ha servido para justificar que el Ayuntamiento hispalense se 
desentienda del mismo y que el alcalareño no termine de ejercer su responsabilidad 
ante el problema sobrevenido.” 

(Torres Gutiérrez, 2011) 
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“La cooperación entre las Administraciones Públicas es necesaria, además de en el 
ámbito de la vivienda, en el diseño y ejecución de las políticas sectoriales.” 

(Defensor del Pueblo Andaluz, 2005) 

 

Tabla 1: Características de los asentamientos escogidos en el trabajo. 

Asentamiento Fecha de origen y de 
erradicación 

Número de 
habitantes 

Características de la 
zona 

El Vacie Años 1940 - 
actualidad 

105 familias (2016) Al lado del 
cementerio San 
Fernando, cercano a 
supermercados y 
oficinas de agentes 
sociales 

Torreblanca de los 
Caños 

Fecha desconocida - 
Actualidad 

243 personas (2011) En el perímetro 
limítrofe entre Sevilla 
y Alcalá de Guadaira 

Tablada - Puente de 
Hierro 

Indefinido - 
Actualidad 

Entre 10 y 15 
chabolas (2011) 

Zona alejada del 
resto de la ciudad 

Canal de Ranillas - 
Palmete 

Indefinido - 
Actualidad 

5 o 6 familias (2011) Zona pequeña de 
difícil acceso 

San Diego - Carteros Indefinido - 1998 Desconocido Zona próxima a la 
entrada a Sevilla por 
la Avda. Alcalde 
Manuel del Valle 
construida para la 
Expo 92 

Los Perdigones  Años 80 - 2001 110 personas (1996) Zona cercana al 
barrio de La 
Macarena, en el 
centro de la ciudad 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.2 Selección de fuentes y realización de cuestionarios 

La selección de fuentes se realizó con la base documental sobre el chabolismo en Sevilla de la 
que disponíamos. Así, las fuentes expertas fueron las primeras en aparecer dentro de nuestro 
campo de trabajo. La mayoría eran profesores que habían estudiado el fenómeno chabolista 
desde diferentes campos de las ciencias sociales: arquitectura, psicología, sociología, etc. 

Las administraciones públicas, especialmente el Ayuntamiento de Sevilla, son de especial interés 
para este trabajo de investigación, y diferentes concejales y delegados fueron nuestras fuentes 
primarias para abordar el aspecto político de la temática.  

Dentro de nuestra perspectiva de agentes secundarios del chabolismo, tanto miembros de 
asociaciones como de iniciativas ciudadanas, fueron otro sector a entrevistar y de especial 
interés para conocer la realidad en asentamientos chabolistas de primera mano.  

Finalmente, para abordar el tema de los menores chabolistas, buscamos fuentes en centros 
educativos y acompañantes en estos entornos para describir su trabajo y su opinión acerca de 
la temática. 

Teniendo en cuenta esta división entre agentes, los aspectos propios de cada asentamiento y 
las diferentes temáticas a tratar sobre el chabolismo en Sevilla, el cuestionario elaborado fue el 
siguiente: 

PREGUNTAS ENTIDAD HIPÓTESIS 

¿Cuál ha sido su trabajo en el asentamiento? 

 

 

TERCER SECTOR 

7 

¿Cómo llega una asociación a trabajar en un asentamiento 
chabolista? ¿Puede trabajar cualquier entidad en el proyecto? 

7 - 8 

¿Han colaborado directamente con las instituciones públicas? ¿Se 
produjeron conflictos por alguna de las partes? 

8 - 7 

¿Qué tipo de trato tenéis con los habitantes de los asentamientos? 7 

¿Es suficiente la acción llevada a cabo en el asentamiento, ya sea 
política o del tercer sector? 

7 - 8 

¿Piensa que se publican suficientes datos sobre el fenómeno 
chabolista en Sevilla? 

1 - 8 - 7 
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¿Piensa que es necesario exigir ciertas condiciones a los habitantes 
para su realojo? 

7 - 8 

¿Qué relación tienen los ciudadanos del resto de la ciudad con los 
de los asentamientos chabolistas? 

¿A qué se debe el rechazo vecinal experimentado en varios 
asentamientos? 

1 - 3 - 5 

¿Cree que existen diferencias culturales entre los habitantes y la 
población normalizada? 

1 - 5 -3 

¿Realizan un seguimiento de las personas realojadas?¿Hay 
situaciones problemáticas a pesar de la normalización? 

1 - 5 - 7 - 8 

¿Qué opina del tratamiento informativo que están dando los 
medios sobre el último realojo? 

4 - 8 

¿Cuál es la situación de los menores dentro del asentamiento? 
¿Tienen el mismo acceso a la educación que el resto? 

6 - 1 - 7 

Existe un debate sobre la custodia de los padres en los 
asentamientos chabolistas, sobre si serían incapaces de criar a sus 

hijos en estas condiciones. 

¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se producen separaciones tras los 
realojos? 

6 - 7 

En cuanto a La Casa de Bernarda Alba y Fuenteovejuna, ¿estas 
obras han tenido cierta repercusión mediática debido a la 

procedencia de su elenco? 

¿Lo considera “morbo” mediático? 

4 - 8 

¿Existe algún tipo de exigencia por parte de las instituciones de cara 
al realojo de los habitantes de los asentamientos? 

7 - 8 

Teniendo en cuenta el pasado del chabolismo en Sevilla, ¿cómo 
evitamos que se repitan los escenarios de Los Perdigones o de Los 

Bermejales? 

 

 
1 - 2 
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¿Qué papel juega la empresa EMVISESA en el desalojo o el 
mantenimiento de los asentamientos? ¿Y LIPASSAM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICOS / 
AYUNTAMIENT

O 

4 

¿Por qué el Ayuntamiento de Sevilla no ha evitado la expansión de 
asentamientos e infraviviendas? 

4 - 2 

¿Cómo surgieron los planes integrales actuales para erradicar el 
chabolismo en la ciudad? 

¿Cuáles son los criterios que se siguieron para destinar ciertos 
fondos en cada asentamiento? 

8 

¿Cómo surgió el plan EDUSI y el Plan 2018-2022 para erradicar el 
chabolismo en la ciudad? 

8 

¿El ayuntamiento hace un seguimiento de los diferentes 
asentamientos y familias chabolistas en Sevilla? 

7 

¿Las poblaciones chabolistas de la ciudad tienen facilidades 
administrativas o subvenciones que les facilitan los pagos de cuotas 

como puede ser la de autónomos? 
1 - 5 - 7 - 8 

¿Existen planes de realojo para cada asentamiento? 1 - 8 

Conociendo el panorama y el carácter de adaptación necesaria a la 
población chabolista, 

¿cómo nos aseguramos de la ejecución de los planes de 
erradicación y realojo, si hace falta adaptarse a situaciones muy 

concretas? 

1 - 3 - 8 

¿Piensa que es necesaria la discreción de las autoridades públicas 
sobre los realojos?¿No provoca una falta de transparencia 

informativa con la sociedad? 
4 - 8 

La erradicación de los asentamientos conlleva una comunicación 
por parte del Ayuntamiento con las ONGs y asociaciones que actúan 

en la zona. 
7 - 1 - 4 
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¿A qué nivel se establece esa relación? 

¿Hay planes de reinserción social por parte del Ayuntamiento de 
Sevilla? ¿Cuáles son? 

7 

¿Cuál es/ha sido la aportación de su partido en la gestión de las 
actuaciones en cuanto al asentamiento x? 

1 - 4 - 8 

Los niños chabolistas, ¿acudieron mediante un programa de 
integración, acompañados por alguna entidad, o siguieron el 

proceso normal de inscripción? 

CENTROS DE 
ESTUDIO 

6 - 5 

¿Qué piensa sobre la situación de los menores en el 
asentamiento?¿Piensa que son tenidos en cuenta? 

6 

Haciendo hincapié en el tema de los niños y las niñas, los artículos 
27.1 y 27.3 de la Constitución hacen referencia a que un niño debe 

tener una vida adecuada para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral… 

¿Los poderes públicos están velando para que los menores vivan en 
condiciones dignas? ¿Y si no, cuál sería una solución para el 

cambio? 

6 

En caso de un realojo a otra zona, ¿usted piensa que esto puede 
modificar la actitud y empeorar las condiciones académicas de los 
niños (por ejemplo en relación con el nivel de los compañeros de 

clase, o ese nuevo entorno)?¿cómo se enfrentan a un nuevo modo 
de vida? 

6 - 5 - 7 

Respecto a las altas tasas de absentismo, ¿hay una diferencia sobre 
el género de los alumnos afectados? ¿A qué se debe ese 

absentismo? 
6 

¿Los niños chabolistas necesitan una atención y un seguimiento 
personalizado? 

¿Es compatible esta proporción de ayuda con el sistema escolar tal 
y como está establecido? 

6 - 5 
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¿Qué tipo de relación se establece con los tutores legales de los 
niños?¿Hasta qué punto son condicionantes para sus vidas 

académicas? 
5 - 6 

Existe un debate sobre la custodia de los padres en los 
asentamientos chabolistas, sobre si serían incapaces de criar a sus 

hijos en estas condiciones. 

¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se producen separaciones tras los 
realojos? 

6 - 7 

¿Qué relación guardan los niños que provienen de este tipo de 
barrios con el resto de sus compañeros? 

¿Se produce choque ideológico o social entre las familias al estar 
presentes en los grupos de sus hijos? 

5 - 6 - 3 

¿Recuerda algún caso concreto de algún estudiante chabolista que 
le haya marcado? 

6 

¿Considera que las tareas psico-sociales necesarias para un realojo 
real deben correr a cuenta de las instituciones públicas? 

¿Cree que es mejor ceder ese trabajo a las ONG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 8 - 7 

¿Este fenómeno se relaciona de alguna forma con el derecho a la 
ciudad para los habitantes marginados, una teoría de corte 

marxista? 

Algunos autores han calificado el chabolismo como consecuencia 
directa del capitalismo. ¿Qué puede decir al respecto? 

4 - 8 

Asimismo, ¿existe algún tipo de relación entre la coyuntura 
económica y el desarrollo o mantenimiento del chabolismo? 

Algunos autores desarrollan teorías ligando el chabolismo con el 
neoliberalismo, ¿cuál es su posición? 

4 - 1 - 2 - 8 

¿Por qué es un fenómeno tan duradero en Sevilla? 2 



 

19 

¿Es cierta la relación directa entre el chabolismo y la etnia gitana? 
Según un informe de 2002, el 90% de los chabolistas en España son 

gitanos. 

De la misma forma, ¿existen rasgos comunes en la situación y los 
perfiles de las personas que viven en asentamientos chabolistas? 

 

 

 

 

EXPERTOS 

1 - 5 

¿Existen diferencias en cuanto a la perspectiva de género que se 
produce en la sociedad normalizada? 

Es decir, ¿existe una mayor brecha o se producen un mayor número 
de sociedades matriarcales como respuesta a ciertas situaciones 

familiares y/o culturales? 

1 - 5 

¿Existió y existe una propaganda de carácter electoral a partir del 
fenómeno chabolista? 

4 - 8 

¿Existen intereses sociales, económicos o políticos en mantener los 
asentamientos? 

4 

¿Cómo podemos resolver el problema del chabolismo, ya sea en 
Sevilla como en el resto del mundo? 

¿Existe una base común a todos los proyectos de erradicación del 
fenómeno/ programas de realojos? 

1 - 2 - 4 - 8 

¿Por qué es un tema tan poco abordado y con tan pocos datos 
estadísticos? 

4 

¿Existe algún tipo de relación entre el desarrollo de la ciudad y el 
desarrollo del chabolismo? (Se puede trasladar al caso concreto de 

Sevilla, Expo 92) 
8 

A nivel urbanístico, ¿qué características pueden llevar a crear un 
asentamiento en un emplazamiento concreto? 

Cuando se produce un desplazamiento a otro asentamiento por 
algún motivo, ¿existe algún tipo de condicionantes para la elección 

a la hora del traslado a otro asentamiento? 

8 
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¿Qué relación se establece entre los barrios contiguos a los 
emplazamientos de los asentamientos? 

¿Existe un nivel económico similar entre el asentamiento y el barrio 
donde se asientan? 

8 - 5 - 4 

Existe un debate sobre la custodia de los padres en los 
asentamientos chabolistas, sobre si serían incapaces de criar a sus 

hijos en estas condiciones. 

¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se producen separaciones tras los 
realojos? 

6 - 7 

¿Cuáles son las condiciones de los menores en los 
asentamientos?¿Tienen relevancia a la hora de establecer el modo 

de vida de sus familiares? 

¿Hasta qué punto les afecta al desarrollo personal? 

6 

¿Afectan las condiciones sociales y económicas de los 
asentamientos a la vida cotidiana de los habitantes? 

(explicar ejemplo chabolas de Los Perdigones con sus porches o la 
importancia de mantener intacta la habitación de matrimonio, etc., 

diferencia de percepciones) 

1 - 2 - 7 

¿Existen diferencias notables entre las chabolas de hace unas 
décadas con las actuales?¿Tienen los mismos intereses a la hora de 

“amueblarlas”? 
1 

Han habido iniciativas culturales como La Casa de Bernarda Alba 
para fomentar una vida activa y un desarrollo de la normalización 

de la población chabolista. 

¿Cree que ese tipo de iniciativas son necesarias para esa formación 
y normalización? INICIATIVAS 

CULTURALES 

5 

¿Cree que la participación en actos culturales favorece la 
convivencia? ¿Ayuda a borrar la frontera de la marginalidad? 

5 - 3 

¿Por qué no existen iniciativas culturales como la planteada en El 
Vacie con el Teatro TNT?¿No resulta de interés para los habitantes 

3 - 5 
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o no son rentables en su organización? 

¿Se han planteado iniciativas culturales que sean accesibles y 
asequibles para los habitantes de los diferentes asentamientos? (en 

casas culturales o peñas culturales de los barrios, por ejemplo) 
3 - 5 

¿Cuándo está previsto acabar con el realojo de El Vacie? ¿Se siguen 
los tiempos de los planes de actuación? 

EL VACIE 

2 - 8 

¿Cómo se configura la mesa de El Vacie? ¿Se tiene en cuenta a la 
oposición? 

4 - 8 

¿Cuál ha sido la posición del Partido X como oposición/mayoría en 
la gestión de las actuaciones? 

¿Existe alguna medida que para su grupo político es fundamental 
aplicar? 

8 

¿Consideran que desde el Gobierno están haciendo una gestión 
efectiva o eficaz para realojar finalmente a sus habitantes? 

8 

¿Qué puede comentar acerca de las críticas de las entidades 
sociales y otros partidos sobre la falta de gestión humana y de 

personalización en las actuaciones y para el tratamiento de cada 
caso? (PSOE sobre todo) 

7 - 8 

¿Por qué Rojas Marcos no consiguió acabar con el Vacie en su 
momento? 

2 - 4 - 8 

¿Por qué Zoido no consiguió acabar con el Vacie en su momento? 2 - 8 - 4 

¿Existió un plan durante el Gobierno de Rojas Marcos similar al 
actual EDUSI con fondos europeos? 

2 - 4 - 8 

¿Existió un plan durante el Gobierno de Zoido similar al actual 
EDUSI con fondos europeos? 

2 - 4 - 8 

¿Cree que la ciudadanía de El Vacie tiene parte de responsabilidad 7 - 5 
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en sus condiciones actuales? ¿En qué medida? 

¿Velaba Rojas Marcos por la protección y el acompañamiento social 
de los habitantes de El Vacie para su realojo? 

2 - 4 - 8 

¿Velaba Zoido por la protección y el acompañamiento social de los 
habitantes de El Vacie para su realojo? 

2 - 4 - 8 

¿Qué acciones concretas se han puesto en marcha gracias a los 
fondos desbloqueados para el realojo? 

4 - 8 

¿Las asociaciones trabajan en coordinación o cada una tiene su área 
de actuación? 

7 - 8 

En las condiciones del asentamiento, ¿los niños gozan de las 
garantías de protección jurídicas? 

6 

El realojo lleva a las familias a otros sitios. ¿Los niños están 
preparados para ese realojo y sobre todo una re-escolarización? 

6 - 5 

¿Los habitantes de El Vacie gozan de alguna protección jurídica con 
la que pueden defenderse ante su situación? 

7 - 5 

¿Han colaborado directamente las asociaciones con las instituciones 
públicas en la gestión del realojo? 

7 - 8 

¿Por qué a partir del 2008 crece la población de El Vacie? ¿por qué 
no se ha actuado antes? 

1 - 2 

¿Considera que El Vacie es la cara visible del chabolismo sevillano y 
por ello acapara todas las actuaciones? 

1 - 2 - 3 - 5 

Entrando en el Plan Edusi ¿cree que este plan está a la altura para la 
erradicación de El Vacie o se quedará en un simple intento, como 

sus antecesores? 
1 - 2 

¿Qué llevó a realizar un realojo como el de San Diego?  1 - 3 
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¿Cómo se elaboró el plan de realojo de San Diego? ¿Qué fuerzas 
políticas trabajaron en el proyecto? 

 

 

 

 

SAN DIEGO - 
LOS CARTEROS 

1 - 3 - 8 

A día de hoy, ¿cómo se describiría la zona de San Diego-Los 
Carteros, después de más de 20 años? 

¿El barrio está plenamente integrado? 

1 - 3 - 5 

¿Se tienen en cuenta las actuaciones del pasado para los planes 
actuales? 

1 - 3 - 8 

El realojo de San Diego fue en el 92, ¿por qué fue algo exitoso en 
ese momento y por qué no se repitió este proceso para Los 

Perdigones? 
1 - 2 - 3 - 8 

¿Cómo se vivieron las diferentes manifestaciones vecinales a la hora 
de producirse el realojo de San Diego? 

¿Influyeron en la toma de decisión de las instituciones? 

1 - 3 - 5 - 8 

¿Por qué no existe cobertura ni política ni mediática de este 
asentamiento? 

CANAL DE 
RANILLAS 

1 - 2 

¿La existencia y permanencia de este asentamiento tiene alguna 
consecuencia sobre la población alrededor? 

1 - 2 - 3 - 5 

¿Hay en marcha algún plan sobre la erradicación de este 
asentamiento o la mejora de las condiciones dentro de él? 

1 - 2 - 8 

Según las últimas noticias de 2011 existía población infantil dentro 
del asentamiento. 

¿Se conoce algún dato sobre si siguen habiendo menores y de 
haberlos, cuál es su situación de escolarización, etc.? 

6 

¿La aparición de este asentamiento puede deberse a las 
condiciones del emplazamiento? ¿Qué se sabe de los motivos de 

dicha aparición? 

1 - 2 - 4 - 5 - 
7 
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¿La población residente de este asentamiento es muy diferente a la 
de otros asentamientos, al ser uno más pequeño? A su vez, 

¿provienen de otras zonas marginales? 

1- 2 - 4 - 5 - 
7 

¿De dónde proviene la población que residía en el asentamiento de 
Los Perdigones? 

 

LOS 
PERDIGONES 

1 - 2 

¿Se realizó un seguimiento de la población desalojada? Según los 
archivos, más de la mitad de esta eran menores, ¿las instituciones 

se preocuparon por su protección social? 
6 - 8 

¿La erradicación estuvo directamente relacionada con los intereses 
económicos basados en el emplazamiento próximo al centro de la 

ciudad y de la Isla de la Cartuja? 
4 - 8 

¿Cómo explicamos una posición tan céntrica para un asentamiento 
chabolista en esa época? 

Al vivir "escondidos", ¿La población sevillana no tenía conocimiento 
de la existencia del asentamiento? 

1 - 2 - 3 

¿El ayuntamiento considera como un fracaso lo sucedido en este 
asentamiento? 

¿Las administraciones han aprendido de sus errores a la hora de 
enfrentar erradicaciones posteriores? 

8 

¿Se tiene constancia del paradero de los habitantes de este 
asentamiento chabolista? ¿Se trasladaron a otros asentamientos? 

7 - 8 - 2 

¿Cuál es la situación actual del asentamiento? ¿Hay puesto en 
marcha algún plan para su erradicación? 

TORREBLANCA 

1 - 3 - 5 

¿Cómo ha evolucionado la relación entre los ayuntamientos de 
Alcalá de Guadaira y Sevilla? 

¿Siguen habiendo roces respecto a la responsabilidad acerca del 
asentamiento? 

1 - 2 - 5 - 8 
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¿Existen menores dentro del asentamiento?¿Cuáles son las 
condiciones de estos menores al acceso a la escolarización? 

6 

¿Qué relación existe entre el asentamiento y el barrio vecinal? 1 - 5 - 3 

¿La cercanía con el polígono industrial de la zona puede estar 
relacionada con su aparición al tratarse de una zona periférica de la 

ciudad? 
1 - 2 - 7 - 8 

¿Se conoce algún dato respecto a la aparición de este 
asentamiento? 

1 - 2 

¿Cuáles son las actuaciones que se han realizado en la zona?¿Se ha 
tratado anteriormente de conseguir una inclusión social de las 

familias? 
7 - 8 

 

2.2 Entrevistas realizadas 

El cuestionario elaborado previamente fue una guía para la realización de entrevistas de carácter 
semiabierto. Todas las fuentes contactadas o pensadas para obtener su testimonio fueron 64, 
pero las entrevistadas finalmente son 16. Cinco de las fuentes fueron entrevistadas para otro 
trabajo académico en enero de 2021. Ese trabajo solo implicaba el asentamiento de El Vacie, 
por lo que sus entrevistas no trataron aspectos de otros asentamientos. A continuación, se 
elabora una memoria de cada fuente para explorar nuestro trabajo de campo. 

 

2.2.1 Expertos 

María José Lera Rodríguez (entrevista realizada el 30 de abril de 2021) es profesora en el Grado 
de Psicología de la Universidad de Sevilla. Además, cuenta con algunos trabajos escritos sobre 
el chabolismo en la provincia de Sevilla, concretamente en el asentamiento erradicado 
perteneciente al término municipal de Alcalá de Guadaira “La Vereda”. Como vemos en su 
documento Pobres, gitanos y excluidos: estudio de caso de un asentamiento gitano, ella conoció 
personalmente a las familias del asentamiento, y nos contó durante la entrevista que centró sus 
esfuerzos en la erradicación del asentamiento mencionado anteriormente, llegando a tratar 
personalmente con los habitantes del mismo desde el año 2004 hasta el 2011 en su erradicación. 
Tras el realojo a barrios normalizados de los antiguos habitantes, Lera sigue manteniendo la 
relación con algunas de las personas chabolistas y está implicada en una mejora actual de sus 
situaciones personales.  

Nuestro interés en contactar con ella surge tras la lectura de su obra Pobres, gitanos y excluidos: 
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estudio de caso de un asentamiento gitano, en la que relaciona directamente la falta de 
visibilidad del asentamiento de La Vereda (estrechamente relacionado con el asentamiento 
presente en el barrio de Torreblanca) y la etnia que comparten sus habitantes. La contactamos 
vía correo electrónico y desde un primer momento se mostró muy interesada en concedernos 
la entrevista con el único impedimento de tener que ser por videollamada debido a las 
condiciones sanitarias en las que nos encontrábamos en ese momento. La entrevista fue muy 
fructífera a pesar de los errores de conexión que a veces dificultaron la conversación. Asimismo, 
a nivel informativo fue una de las entrevistas más enriquecedoras para la producción de nuestro 
reportaje. 

 

María Prieto Peinado (entrevista realizada el 3 de mayo de 2021) es profesora en el Grado de 
Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Es profesora doctorada y basó su tesis, entre otros 
factores, en las características de los asentamientos espontáneos. 

Nuestro interés en la entrevistada surge a través de la lectura de su análisis dedicado al 
asentamiento erradicado de Los Perdigones. En su enfoque vemos claramente un punto de vista 
que queríamos reflejar en nuestro reportaje, contando con diferentes perspectivas y en este 
caso desde un punto de vista más técnico y crítico con el terreno, dejando a un lado las 
condiciones sociales, a diferencia de otras fuentes. 

La entrevista finalmente tuvo que desarrollarse por videollamada, a pesar de que en un principio 
estaba prevista para realizarse presencialmente. Asimismo, la conversación fue bastante fluida 
y conseguimos que nos trasladase toda la información con la que contaba (tras haber realizado 
trabajo de campo para sus investigaciones) sobre el propio asentamiento de Los Perdigones, 
trasladandonos un análisis de las diferentes infraviviendas y la relación con el hábitat que las 
rodeaba desde un punto de vista más desconocido para nosotros. 

 

Rosario Izquierdo Chaparro (entrevista realizada el 5 de mayo de 2021) es socióloga, feminista 
y experta en zonas marginales y barrios de exclusión social. Además, es novelista. Vive en Dos 
Hermanas. 

Encontramos su perfil tras la lectura del Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad 
de Sevilla. No fue nuestra primera fuente para tratar el contenido de ese documento, ya que 
tratamos de contactar con Vicente Mora previamente, pero conseguimos una entrevista con 
Rosario. En nuestra documentación sobre su perfil, observamos la perspectiva de género en su 
labor de investigación, algo que quisimos profundizar en la entrevista. Además, mediante la 
bibliografía teníamos la esperanza de obtener datos concretos sobre los diferentes 
asentamientos chabolistas de la ciudad y una cronología bien definida, pero la entrevista se basó 
sobre todo en El Vacie y Polígono Sur. Ahora bien, se abordaron las cuestiones estructurales del 
chabolismo. 

Contactamos con Rosario mediante Twitter, y obtuvimos una respuesta rápidamente. El mayor 
problema fue la imposibilidad de una entrevista presencial, por lo cual se realizó 
telemáticamente. 

 

Francisco José Torres Gutiérrez (entrevista realizada el 26 de mayo de 2021) es profesor en la 
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Universidad Pablo de Olavide en el Grado de Geografía. Además, es el autor de una de las 
fuentes bibliográficas de referencia para este trabajo, El territorio de los desheredados. 
Asentamientos chabolistas y experiencias recientes de erradicación en Sevilla.  

Tras la lectura del texto mencionado anteriormente procuramos en todo momento conseguir 
una entrevista presencial con el autor, ya que a pesar de que fue escrita en 2011, carecemos de 
fuentes bibliográficas más recientes y con mejores datos o experiencias como las de Torres. A 
través de su correo electrónico conseguimos contactar con él y antes de verle presencialmente 
el 26 de mayo, compartimos un par de llamadas telefónicas en las que nos recomendó un 
reportaje/entrevista que realizó para Canal Sur y que visualizamos antes de entrevistarlo.  

Finalmente la entrevista fue un éxito ya que pudimos obtener bastante información desde el 
campo de la geografía. Además, nos aportó un punto de vista que nos ayudó a poder encaminar 
lo que pensamos que será la estructura del reportaje. Partiremos desde un enfoque estructural 
del chabolismo para analizarlo como un fenómeno que, para su erradicación, es necesario 
abordarlo desde diferentes campos de estudio, tanto políticos como sociales. 

 

Ana Sugranyes, doctora en Arquitectura y autora de una de las obras de la bibliografía, 
Chabolismo indignante: el hábitat de los que sobran. Quisimos entrevistar a Sugranyes por su 
visión sobre la temática y la relación del chabolismo con la morfología de las ciudades y la teoría 
del derecho a la ciudad. No conseguimos respuesta a su correo ni encontramos otra vía de 
contacto. 

 

Víctor Fernández Salinas, autor de una de las obras de referencia en la redacción del marco 
teórico de nuestro TFG. A pesar de haber intentado cuadrar nuestras agendas, finalmente 
dejamos de tener respuestas por parte de Fernández y no pudimos realizar la entrevista. 

 

2.2.2 Políticos 

Daniel Rojas González (entrevista realizada el 12 de enero de 2021) es concejal y portavoz de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla. 

Contactamos con Daniel mediante Twitter. No tuvimos problema en concretar una entrevista. 
En cuanto a esta, se desarrolló sin problema. Muchas de las preguntas estaban en un principio 
destinadas al PSOE, pero se las hicimos a Daniel por las dificultades para contactar con la mayoría 
municipal. Sus respuestas no salen del margen institucional y entendemos a la perfección la 
posición de IU en la erradicación del asentamiento de El Vacie y el realojo de sus habitantes. 

 

José Luis García Martín (entrevista realizada el 15 de enero de 2021) es concejal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. 
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Contactamos con él gracias a un contacto en el Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla que 
nos informó sobre su manejo y relación con el área de exclusión social. Nos confirmó que su 
ámbito de actuación dentro de su partido es el social, algo valioso para el tratamiento del tema 
del chabolismo en una entrevista. 

La entrevista nos sirvió para tener el punto de vista del principal partido de oposición del 
gobierno municipal, y conseguimos obtener informaciones acerca del gobierno de Zoido (PP) y 
de las diferencias entre políticas sociales. Su discurso es muy institucional, algo que 
consideramos normal y bienvenido al buscar el punto de vista del partido político. Lo que podría 
haber fallado por nuestra parte es un fact-checking de las afirmaciones de García, aunque hay 
que considerar que esta entrevista fue realizada en el ámbito de otro trabajo académico. 

 

Sandra Heredia Fernández (entrevista realizada el 25 de mayo de 2021) es concejala en el 
Ayuntamiento de Sevilla por Adelante Sevilla. Nuestro interés en entrevistarla surge desde la 
intención de abarcar a todos los partidos políticos en el ayuntamiento y teniendo en cuenta la 
relación directa que tiene Heredia con la pertenencia a la etnia gitana.  

En enero tratamos de contactar con ella para el trabajo previo sobre El Vacie, pero finalmente 
no pudimos realizar la entrevista por su positivo en Covid-19. No obstante, conseguimos que 
nos concediera una entrevista en el mes de mayo para poder trasladarnos tanto las actuaciones 
dentro del ayuntamiento como su perspectiva de activista gitana dentro de la asociación Fakali.  

La entrevista se realizó con algunas dificultades técnicas debido a que durante la realización de 
la misma comenzó en la puerta del ayuntamiento una manifestación que dificultó la grabación 
del sonido. Asimismo, pudo responder a todo lo que le planteamos en un primer momento y 
además se ofreció a facilitarnos el contacto tanto de una fuente dentro de Fakali como de la 
secretaria del delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, aunque finalmente no 
obtuvimos respuesta de ninguna de las dos partes para concedernos una entrevista. 

 

PSOE Sevilla, especialmente al delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores. Tanto al 
partido como a Flores, tratamos de entrevistarlos para poder plasmar en nuestro reportaje la 
visión del Partido Socialista desde el gobierno municipal actual. A pesar de haber visitado la sede 
en varias ocasiones, llamado por teléfono y escrito al mail de Flores, entre otros métodos, 
resultó imposible entrevistar a ninguna fuente dentro del partido. Igualmente probamos con 
diferentes concejales y no obtuvimos respuesta o concesión de entrevista, Sonia Gaya y Adela 
Castaño respectivamente. Otras delegaciones y áreas relacionadas fueron contactadas, como la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, sin éxito. 

 

Nadia Ríos es concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Adelante Andalucía). 
Obtuvimos su contacto gracias a Mª José Lera. Quisimos contactar con ella para conocer el punto 
de vista de Alcalá en la situación del asentamiento limítrofe de Torreblanca. A pesar de un 
interés por su parte en un principio, la concejala dejó de contestar a los mensajes. 
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VOX Sevilla. Con intención de representar todas las posturas políticas presentes en el 
Ayuntamiento de Sevilla y por alusiones en otras entrevistas, contactamos con el grupo para 
poder entrevistar a uno de sus dos concejales. Por motivos de agenda nos redirigieron a enviar 
nuestras preguntas vía correo electrónico a las que remitirían sus respuestas, escritas o en 
formato vídeo, ya que en un principio estaban dispuestos a colaborar. Finalmente no obtuvimos 
respuesta. 

 

Diferentes representantes dentro del Parlamento Andaluz. Una vez más, con intención de 
ampliar nuestras miras y reflejar en el trabajo las diferentes posturas y rangos dentro de las 
instituciones, contactamos sin éxito a diferentes consejerías de ámbitos de interés para nuestra 
investigación como la de Hacienda y Financiación Europea o Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio.  

 

2.2.3 Tercer sector 

Rocío Illanes (entrevista realizada el 12 de enero de 2021) es doctora en Pedagogía Social por la 
Universidad de Sevilla y miembro de la Federación Liberación, trabaja en programas contra la 
drogodependencia con poblaciones marginadas y ha trabajado junto con María José Lera. 

Contactamos con Rocío telefónicamente gracias al contacto de otra fuente, Borja Romero. En su 
entrevista, Rocío mostró mucha implicación en la temática, y pudimos aprender más sobre la 
tarea del tercer sector en los asentamientos chabolistas en Sevilla. Notamos un gran interés en 
dar a conocer las problemáticas ligadas y fue muy crítica con las actuaciones y los poderes 
públicos. 

Además, Rocío ha tratado a posteriori de ponernos en contacto con otras fuentes o facilitarnos 
alguna que otra entrevista con alguna asociación del tercer sector. 

 

Pablo María Fernández (entrevista realizada el 31 de mayo de 2021), delegado de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla. Desde la asociación APDHA han trabajado en 
numerosas ocasiones con algunos de los asentamientos chabolistas en Andalucía, pero desde 
una posición externa al tratarse de un organismo desvinculado a nivel político.  

Contactamos con él tras visitar la sede de la entidad en Sevilla y conseguir hablar con una de las 
trabajadoras que llevaba la administración. Nos pusimos en contacto con él vía telefónica y 
realizamos la entrevista en su sede.  

La entrevista resultó fructífera y nos aportó el punto de vista del tercer sector implicado, aunque 
en esta ocasión desde un enfoque distinto al que habíamos tenido hasta ahora, principalmente 
porque las personas que están dentro de la entidad son voluntarios y más allá de sus intereses 
morales no obtienen ningún tipo de beneficio con sus actuaciones. Nos trasladó la opinión de 
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su entidad siendo muy crítico con todos los gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de 
Sevilla y quiso poner el foco en la degradación constante a los derechos humanos que sufren las 
personas chabolistas, las personas en riesgo de exclusión social y/o que viven con condiciones 
económicas dificultosas.  

 

Asociación Fakali. Aunque en un principio descartamos contactarlas porque entrevistaríamos a 
una de sus componentes, Sandra Heredia, fue ella la que nos recomendó contactar directamente 
con la asociación puesto que no quería responder en nombre de la entidad debido a su 
vinculación con Podemos. Asimismo, cuando finalizamos la entrevista con Heredia, nos dirigimos 
a su sede y tratamos de concretar una cita con alguna representante, aunque finalmente no 
respondieron a los mails enviados. 

 

2.2.4 Voluntarios independientes 

Silvia Garzón (entrevista realizada el 7 de enero de 2021), actriz de la compañía de teatro 
Atalaya, componente del equipo pedagógico de Laboratorio de TNT y creadora del proyecto 
“Teatro con mujeres de El Vacie”.  

Nuestro interés por entrevistar a Silvia surge a través del conocimiento sobre las obras realizadas 
con mujeres del asentamiento El Vacie de La casa de Bernarda Alba y Fuenteovejuna, de las 
pocas iniciativas culturales realizadas con población chabolista. Para contactar con Silvia 
llamamos (en diciembre) directamente al número del Teatro TNT y nos facilitaron su contacto 
de correo electrónico por el cual contactamos directamente con la actriz y cerramos la entrevista 
para principios de enero. 

La entrevista fue un éxito y muy enriquecedora. Fue el primer contacto que tuvimos con 
personas que han tratado y trabajado con población chabolista. Además, Silvia nos enseñó el 
teatro por completo y nos explicó cómo se organizaban con las mujeres actrices y los talleres 
que realizaban con ellas durante la visita por los diferentes espacios, pudiendo obtener 
fotografías de las diferentes zonas. 

 

Joaquín Urias (entrevista realizada el 13 de enero de 2021), profesor de Derecho Constitucional 
y Derecho de la Información en la Universidad de Sevilla. 

Conocíamos a Joaquín debido a que había sido nuestro profesor y alguna vez nos había 
comentado el hecho de que había sido voluntario en zonas marginadas en Sevilla. Nos pusimos 
en contacto con él vía Twitter y nos confirmó su participación en el asentamiento de El Vacie, 
por lo que nos concedió una entrevista. 

Además de contarnos su experiencia personal nos trasladó su conocimiento jurídico sobre la 
falta de acciones reales en los asentamientos y su posicionamiento crítico con los diferentes 
gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Sevilla. La entrevista la pudimos realizar 
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presencialmente en una de las estancias de su casa, fue bastante fluida y sin inconvenientes 
técnicos.  

 

2.2.5 Servicios públicos 

Raúl Turrión Pérez (entrevista realizada el 28 de mayo de 2021) es educador social en dos 
institutos que acogen niños de El Vacie: el IES Inmaculada Vieira y el IES Azahar. Lleva más de 13 
años trabajando en este sector. 

Llegamos a Raúl gracias a la secretaría de ambos centros educativos, y pudimos profundizar, 
gracias a la entrevista, sobre la situación de menores chabolistas a nivel educativo, la relación 
entre el centro y su entorno familiar y su situación en el asentamiento. Raúl acude 
frecuentemente al asentamiento para solventar problemas relacionados con el absentismo y 
mantiene un vínculo con las familias sobre la importancia de la educación para sus hijos. Durante 
la entrevista, observamos su contundencia y una implicación muy fuerte acerca de la mejora de 
las condiciones de los menores chabolistas. No está tan informado de las actuaciones y de los 
realojos que se efectúan por parte de los servicios competentes, y tampoco adoptó una 
perspectiva de género a la hora de hablar de los problemas y diferencias con niños normalizados. 

Contactamos con él telefónicamente y a través de mensajes.  No obstante, tardamos en 
concretar una cita presencial debido a que tiene problemas de agenda por sus numerosos 
trabajos en ambos centros educativos y en el asentamiento. 

 

Mª Ángeles Roselló Ripollés (entrevista realizada el 4 de junio de 2021), directora del CEIP 
Huerta del Carmen. Durante varios años el centro ha sido uno de los principales acogedores de 
niños y niñas chabolistas del asentamiento de El Vacie. A día de hoy, el centro ya no tiene 
alumnado considerado chabolista, aunque mantiene a parte de los niños y niñas que han sido 
realojados de El Vacie. Además, actuaron en coordinación durante varios años con la asociación 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) a la cual no pudimos entrevistar por la 
existencia de cláusulas de confidencialidad. 

Para contactarla llamamos a la secretaría del centro que rápidamente nos puso en contacto 
directamente con ella, ya que mostró interés en trasladarnos su experiencia actual como 
directora del centro y previamente como maestra. 

Su postura nos resultó más interesante de lo esperado en un principio. La entrevista fue bastante 
fluida y llegó a contarnos varias anécdotas que reflejan muy bien la situación que viven en los 
centros escolares de infantil y primaria. Además, nos trasladó su postura crítica con la gestión 
de la situación por las administraciones y las numerosas dificultades que tuvieron que enfrentar 
en diferentes épocas. 

 

Isabel Reyes Torres (entrevista realizada el 31 de mayo de 2021) es trabajadora social y forma 
parte de la asociación Adara. Ella se encarga de los problemas de absentismo que pueden surgir 
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en el alumnado del centro. 

Aunque su tarea no se limita al alumnado chabolista, Isabel conoce la realidad del fenómeno al 
acudir al asentamiento de Torreblanca para mantener un vínculo con las familias de los menores 
inscritos en el centro. Ella resuelve los problemas de absentismo, muy presentes en esta 
población marginal. Por otra parte, tan solo lleva dos años trabajando en el IES Siglo XXI, pero 
hemos visto una coordinación con otros miembros (psicóloga y orientadora) que facilita la 
cercanía con los alumnos. Ella conoce la realidad de los menores chabolistas, y es nuestra única 
fuente de un centro escolar en Torreblanca. 

Si bien la entrevista fue interesante, muchos aspectos fallaron en nuestra labor de investigación. 
Isabel fue contactada sin problema telefónicamente mediante la secretaría del centro escolar, 
pero ella no se acordaba de la entrevista concertada cuando acudimos a Torreblanca. También 
nos había comentado que nos llevaría al asentamiento, pero no surgió esa iniciativa por su parte. 
Otro punto negativo es su rechazo a que se conozcan datos concretos en nuestro trabajo final, 
desde perfiles de alumnos hasta el propio nombre del instituto. Con todo, se notaba en la 
entrevista que ya había participado en charlas de ese tipo, o al menos estaba acostumbrada a 
ser grabada (nos confesó haber trabajado en Canal Sur como intérprete de lenguaje de signos). 

 

Domingo Valenciano (entrevista realizada el 1 de junio de 2021) es jefe de Sección de Formación 
y Empleo del Ayto. de Sevilla, concretamente dentro del Área de Bienestar Social. No trabaja 
directamente con personas chabolistas, pero sí con personas en situación de marginalidad y 
exclusión social. 

Contactamos con él gracias a la entrevista realizada con Rosario Izquierdo, que ha colaborado 
con él en ciertos proyectos, incluyendo Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de 
Sevilla. Intercambiamos mensajes y llamadas telefónicas para concretar la entrevista. Él es 
nuestra única fuente relacionada con el empleo para personas chabolistas, y nuestro único 
punto de referencia para conocer la visión del ayuntamiento. Como tal, su entrevista ha sido 
muy poco concluyente, ha tenido un discurso muy institucional y no ha contestado a todas las 
preguntas desde un punto de vista personal como deseábamos (en algunas, omite totalmente 
la pregunta para llevarlo a su terreno). Esperábamos mucho más de este encuentro al ser 
nuestro único contacto del Área de Bienestar y Empleo. El punto positivo ha sido la explicación 
de los procedimientos y financiación de los programas como el REDES o el EDUSI, ambos 
relacionados con las personas chabolistas, y su visión particular, aunque general, sobre 
problemáticas sociales y territoriales. 

Además, Valenciano tuvo el gesto de regalarnos un ejemplar del libro físico mencionado 
anteriormente, ya que nos serviría para poder obtener algunas imágenes de cara al reportaje. 

 

Amparo Arguisjuela Hermida (entrevista realizada el 2 de junio de 2021) es asesora del área de 
vivienda y urbanismo para el Defensor del Pueblo Andaluz. Además, estuvo presente en la 
elaboración de uno de los documentos más importantes para nuestro trabajo: Informe sobre 
chabolismo del Defensor del Pueblo Andaluz de 2005. En su entrevista, pudimos obtener más 
datos acerca de la redacción del informe, junto con su visión personal al haber visitado los 
asentamientos chabolistas. Se centra sobre todo en la situación de 2005, pero relaciona la 
situación de entonces con los objetivos actuales del Defensor y la misión de erradicación del 
chabolismo en Andalucía. 
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Para contactar con ella, llamamos a la sede del DPA y tuvimos que esperar varias semanas para 
obtener una fecha para la entrevista (durante ese tiempo, Amparo estuvo en Málaga analizando 
la situación del asentamiento de Los Asperones). No pudimos contactar con el defensor en sí, 
así que ella fue nuestra fuente dentro de la institución. La entrevista fue un éxito, ya que 
teníamos los conocimientos necesarios para dirigir la conversación, al haber leído previamente 
el informe y sobre el tema en general. 

Asimismo, no conseguimos contactar con ninguno de los centros sociales comunitarios que 
trabajan con los asentamientos o han tenido relación con ellos (el caso del de Los Carteros, 
donde ya no hay asentamiento). Cada vez que buscamos alguna fuente con la que contactar, 
nos remitían al Hogar Social Virgen de los Reyes y al Ayuntamiento. 

 

Noelia Calvo era representante del “equipo chabolismo” encargado, según lo que sabemos, de 
supervisar las actuaciones en El Vacie. Conseguimos su contacto gracias a las numerosas 
llamadas realizadas en busca de alguna fuente de alguno de los centros sociales. Como nos 
comentaron otras fuentes, como Sandra Heredia, ese equipo se desmanteló a lo largo del primer 
semestre de 2021. Ninguna de las llamadas fue concluyente y no pudimos entrevistar a esa 
fuente. 

 

Dos centros escolares, el CEIP Menéndez Pidal y el CEIP Pedro Garfia, contestaron 
favorablemente a nuestras llamadas telefónicas en un principio, y sus directores parecían 
interesados en concretar una entrevista (a través de la dirección o del departamento de 
orientación), pero no volvimos a tener información por su parte. El Menéndez Pidal acoge niños 
chabolistas de Torreblanca, y el Pedro Garfia educa a niños de El Vacie. 
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BLOQUE II 

3. Marco teórico 

3.1 Concepto de chabolismo 

3.1.1 Marco de definición 

El chabolismo es un fenómeno existente en todo el mundo, y según la Organización de las 
Naciones Unidas, alrededor de mil millones de personas viven en chabolas dentro de las 
ciudades, en su mayoría en los países en vía de desarrollo (Gago-Cortés y Novo-Corti, 2015). La 
institución mundial estima una duplicación de esta cifra para 2030. En cuanto a la Unión 
Europea, más de 25 millones de personas “sufren una privación severa de vivienda” en 2012, 
siendo Rumania el país más afectado con un 22,8 % de su población total en esta situación. 
España, por su parte, cuenta con 1,3 % de su población afectada (Eurostat, 2014). Antes de 
detenernos en la situación particular en nuestro país, tenemos que remontarnos al origen 
etimológico de la palabra para entender mejor ciertas características únicas del fenómeno. En 
castellano, la palabra chabolismo es de origen vasco, y su equivalente inglés sería slum, mientras 
que lo traducimos en francés como bidonville. Cada una de estas palabras ha ido cambiando de 
connotación, junto con su definición: en un principio, se trataba de casas puntuales de muy mala 
calidad, hoy en día es la realidad material de millones de personas en el planeta (Sugranyes, 
2011). Mike Davis (2006) realizó un estudio sobre los asentamientos chabolistas, y sus 
conclusiones fueron críticas. Hablaba “del peor de los mundos”. Este teórico estima que existen 
más de 200.000 asentamientos en el mundo. 

El problema del chabolismo no es reciente, y tampoco lo son las reflexiones institucionales al 
respecto. ONU-Hábitat (2003) define el fenómeno como “la situación de un hogar radicado en 
un asentamiento informal que representa a un grupo de individuos que viven bajo un mismo 
techo en un área urbana y que carecen de una o más de las siguientes condiciones: acceso a 
agua potable y a saneamiento, durabilidad de la vivienda, área suficiente para vivir y seguridad 
de la tenencia, o sea los principios del derecho a la vivienda adecuada.” En la construcción de 
los denominados asentamientos informales, cabe cuestionar además la implicación de la 
concentración de poder político y económico en las zonas urbanas, la cual generó a lo largo del 
tiempo una distancia o separación territorial de una parte de la población con otra. Se ha creado 
exclusión social2. La ejemplificación nos ayuda a entender dicho proceso, y podemos citar la 
historia del pueblo indio en la conquista de América Latina. Dicho pueblo fue instalado 
voluntariamente fuera de la muralla por parte de los colonos. Más recientemente, apareció el 
fenómeno de guetos, unos barrios separados por grupos étnicos o religiosos, que concentran 
cierto nivel de marginación. Hoy en día, esta palabra tiene connotación de “zona de excluidos”. 
Otro apunte terminológico es la reflexión en torno a la palabra marginalidad. Esta fue utilizada 
en los años veinte por parte de la Escuela de Chicago, y se definió así: La marginalidad no es 
pobreza, ya que, en la mayoría de los casos, el pobre está integrado. En cambio, el marginal es 

 
2 Sobre este concepto de exclusión social, Vranken (2001) escribe que la pobreza es un tipo de exclusión social, pero se puede 
caracterizar mediante tres otros conceptos genéricos: la diferenciación, la fragmentación y la desigualdad. 
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un extraño extranjero que la sociedad tiende a estigmatizar en las formas más frágiles de la 
vulnerabilidad popular, asociando miseria, crimen y asocialidad (Castel, 2009). Podemos ver que 
esta definición se adecua al fenómeno del chabolismo. 

 

3.1.2 Cuestiones políticas en el fenómeno chabolista 

La principal causa del chabolismo en el mundo podría ser el paradigma de acumulación de 
capital, el mundo neoliberal y capitalista en el que vivimos. De esta forma, podemos enumerar 
una serie de características detonantes de este fenómeno: el crecimiento de la población 
mundial, la economía especulativa, la distribución desequilibrada de las riquezas, etc. Todo esto, 
dice, conlleva la estigmatización de los pobres. Esta visión anti-capitalista es la que encontramos 
en una serie de estudios teóricos del pasado siglo, y sobre todo en una corriente específica, la 
geografía radical. Esta recuperaba la visión marxista para relacionar directamente la capacidad 
económica (o sea, la división entre clases) y la distribución urbana de las ciudades. De uno de 
sus precursores, Henri Lefebvre, nace el derecho a la ciudad como concepto clave. Refleja la 
demanda popular de recuperación de la ciudad por parte de sus habitantes “tradicionales”. Es 
lo que pretendían los indios en América Latina cuando fueron expulsados de su territorio por 
parte de una élite colona. Está estrechamente relacionado con la perspectiva de lucha de clases. 

La cuestión es compleja, y con unas cifras alarmantes, Sugranyes (2011) comenta que la 
situación debe tratarse de una forma muy concreta, sin buscar una erradicación de los 
asentamientos a toda costa. Como otros teóricos, comenta que cada asentamiento debe 
tratarse individualmente, uno por uno, en su contexto histórico y geográfico. Ella es muy crítica 
con el intervencionismo global que puede surgir para tratar el problema. En un primer 
momento, habla de la erradicación como un proceso nefasto que se basa en las connotaciones 
del chabolismo que tratamos anteriormente. La erradicación equivale a buscar una forma de 
ocultar el problema que molesta, llevando a un desalojo de los habitantes chabolistas sin una 
solución de realojo o integración en la sociedad. 

A nivel global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tratan el tema de la exclusión social, 
y se basan en la pobreza extrema como principal indicador de esta. Así, dos de las metas del 
séptimo objetivo son la reducción a la mitad de las personas sin acceso a agua potable para 
2015, y la “mejora considerable” de la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios 
marginales para 2020. El Banco Mundial en 2011 realizó un estudio3 para comprobar el 
cumplimiento de estos objetivos en relación con la pobreza: “El porcentaje de personas viviendo 
en la pobreza (menos de $2 al día) bajó del 70 al 48 % de la población mundial. La proyección 
para 2015 es del 33 % de la población mundial. Sin embargo, el número de personas viviendo en 
la pobreza aumentó de 2.500 a 2.600 millones, siendo la proyección para 2015 de 2.036 
millones.” Esta contradicción entre cantidades brutas y porcentajes también la encontramos en 
otros estudios basados en chabolismo. Acioly (2011) confirma que la tasa de personas residentes 
en asentamientos chabolistas bajó del 46 al 33% entre 1990 y 2010, pero la estimación del 

 
3 Banco Mundial 2011, Nuevo informe sobre seguimiento mundial 2011: Mejorar las posibilidades de alcanzar los ODM. 
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número de personas en dichos asentamientos pasó de 650 millones a 850 millones. Se estimaba 
entonces un aumento hasta los mil millones de habitantes chabolistas para 2020. 

Existen varios factores que explican estas cifras relativas. Primero, hay que considerar que en 
cuanto al cumplimiento de los ODM, la Unión Europea considera que la pobreza extrema no 
existe en su territorio, por lo tanto la meta ya se cumpliría instantáneamente allí. Por otra parte, 
la vigilancia para el cumplimiento de las dos metas del objetivo 7 se basa en el derecho a la 
vivienda y la seguridad de la tenencia de esa vivienda, entre otros indicadores. Debido a la 
complejidad de ejecución del objetivo, algunos países retiran la variable de la tenencia de la 
vivienda de la ecuación para facilitar el cumplimiento del objetivo (Acioly, 2011). 

El modelo de cooperación al desarrollo, como lo promueve el programa de los ODM, tendría 
entonces resultados relativos a nivel global, pero serían incluso más dudosos si tratásemos el 
fenómeno chabolista. Considerando a los habitantes como parte del proceso para acabar con el 
chabolismo, la cooperación se puede volcar en un asistencialismo. Para paliar esta posible 
contraproductividad, se ha generado un nuevo modelo proveniente de América Latina, la 
producción y gestión social del hábitat. Mediante colectivos organizados, se busca mejorar el 
hábitat con los habitantes, mediante su intervención en la toma de decisiones, y sin fines de 
lucro. Esta colaboración entre sociedad civil y víctimas del chabolismo fomenta una mejora de 
su calidad de vida en todo el planeta (Sugranyes, 2011). Este pensamiento es el que posee el 
Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe Especial (2005), buscando actuaciones locales, un 
seguimiento del proceso y una toma de decisiones responsable entre agentes políticos y tercer 
sector. Para la consecución del principal objetivo, proporcionar un hábitat normalizado a los 
habitantes chabolistas, es necesaria una inversión en métodos flexibles y personalizados para 
cada asentamiento, teniendo en cuenta múltiples variables y condiciones de vida marcadas por 
la marginalidad. 

 

 

3.2 Chabolismo en España 

3.2.1 La población chabolista en España 

España vive una situación particular respecto al chabolismo. En nuestro país, la mayoría de la 
población chabolista es nómada, y los archivos demuestran que el fenómeno no es reciente. Así, 
el asentamiento chabolista más antiguo de Europa sigue existiendo en la capital andaluza desde 
los años 30. Los habitantes chabolistas en España son de etnia gitana/roma en un 90%, y se 
encuentran en situación de exclusión social (Open Institute, 2002). El trato reservado a los 
gitanos en España desde su llegada, hace 600 años, resulta ser diferente al de otros pueblos en 
el territorio, y los datos y estadísticas para demostrarlo han sido insuficientes durante mucho 
tiempo. 

Durante el periodo de 1958 a 1978, la expansión de las ciudades españolas lleva a un proceso 
de concentración de la población de etnia gitana. Los terrenos que esta ocupa en este momento 
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se convierten en unos edificables, y se expulsan y se trasladan a numerosas familias a las 
periferias urbanas. Allí, estas familias se encuentran con otras familias gitanas a las que les había 
pasado lo mismo, y a personas no gitanas marginadas. Estos últimos se beneficiaron de ayudas 
públicas para el acceso a la vivienda, mientras que los gitanos acabaron creando megapoblados 
casi exclusivamente habitados por personas de esta etnia (San Román, 1997). 

A lo largo de los años, los programas gubernamentales de vivienda encargados de mejorar la 
situación de los gitanos residentes en infraviviendas han sido criticados por perpetuar esa 
diferenciación y marginalización. Además, el acceso a la vivienda de muchos roma/gitanos ha 
sido problemático debido a la discriminación de la que son víctimas. Otro factor de esa 
marginalidad y exclusión social han sido los desalojos frecuentes (Open Institute, 2002). En el 
Informe de FOESSA de 1998, se calculaba que la población gitana española residente en 
infraviviendas, era del 20,6%, mientras que la población inmigrante en estas condiciones era del 
13,7%. En cambio, un 40,9% de gitanos vivían en pisos, mientras que los inmigrantes eran un 
47,3%. El Open Society Institute (2002) aclara que “no todos los roma/gitanos españoles viven 
en barrios de chabolas, pero los barrios de chabolas están habitados casi exclusivamente por 
roma/gitanos”. Todo esto nos lleva a la cifra del 90% de gitanos en asentamientos chabolistas 
en 1990. 

Una peculiaridad de la población chabolista en España es el rol de la mujer en muchos ámbitos 
de la vida de esas personas. La mujer (o madre) posee un rol importante en la familia, debido a 
que el marido suele estar en la cárcel por temas de delincuencia. Así, la mujer chabolista se 
encarga de las tareas cotidianas y actúa como cabeza de familia4. Otra realidad clave es la 
participación ciudadana de la mujer: 

“Desde la perspectiva de género, resulta obvio que las luchas por los derechos al 
hábitat son lideradas por las mujeres. Los múltiples roles productivos y reproductivos de 
la mujer en la familia, la comunidad y la sociedad, la acercan de forma especial a los 
temas de la vivienda, el barrio, la aldea, el territorio.” 

(Sugranyes, 2011) 

La pobreza extrema en la que se desarrollan los niños chabolistas les convierte en la población 
más vulnerable de todo el fenómeno. Las investigaciones demuestran que este entorno provoca 
en los niños unas cifras de desarrollo inferiores a la media. El cociente intelectual, el desarrollo 
sociocultural, los niveles de lectura y lenguaje, todas esas variables están disminuidas por las 
condiciones de vida de los menores. (Masten et al., 1988). Estas circunstancias llevan a la 
acumulación de pobreza (los pobres seguirán siendo pobres), y esto les persigue durante toda 
su vida (Emerson, 2004). 

En España, existen diferentes cuestiones sobre las condiciones de vida del poblado chabolista, 
pero la mayoría se relacionan con la inacción política y son consecuencia de ella. Así, en su 
estudio sobre la situación de los roma/gitanos en España, el Open Institute (2002) declaraba que 

 
4 Lera (2011) da el ejemplo del asentamiento sevillano de La Verea, situado en Alcalá de Guadaira. El estudio demuestra que la 
madre siempre está presente para la vida cotidiana en las seis familias que componen el asentamiento. El padre solo está en dos de 
las seis familias. 
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miles de personas viven en viviendas de transición. Estas viviendas constituyen una de las 
infraviviendas más comunes en España. Se construyen para que una familia chabolista salga de 
un asentamiento y pueda vivir ahí hasta entrar en una vivienda normalizada. Desgraciadamente, 
muchas viviendas transitorias se han convertido en hogares permanentes, y con el incremento 
de habitantes, son hoy en día guetos sobrepoblados que perpetúan la marginalidad. 

“La política de vivienda es desastrosa. La erradicación del chabolismo pasa por 
la construcción de guetos que perpetúan la situación de exclusión en que viven desde 
hace decenios los gitanos chabolistas.” 

(Sos Racismo, s.f.) 
 

3.2.2 El rol de las instituciones en políticas de vivienda e inclusión social 

Según Lera (2011), existe una culpabilización de la situación de los gitanos chabolistas por parte 
de las instituciones. Así, no se tienen en cuenta los efectos de la pobreza y la exclusión social. 
Más allá de la ineficacia de los procesos de inclusión social de esta población, se fomenta una 
estigmatización y una marginalidad. A este fenómeno generador de exclusión social, Pressman 
y Wildavsky (1973) lo llaman resegregación. Para evitar esto, es necesaria una política de 
vivienda adecuada. El rechazo vecinal es uno de los puntos fuertes de esta problemática. Debido 
a varias experiencias de realojo, hoy en día los programas de realojo se efectúan con discreción 
para no movilizar a la ciudadanía en contra de la llegada de antiguos chabolistas a su vecindario5. 
Y esto ocurre en un contexto matizado por cuestiones raciales y de clase, al tratarse de gitanos 
pobres. En este sentido, la Unión Romaní (1997) realizó un estudio sobre el tratamiento 
informativo de los temas de la etnia gitana, y concluyó que el trabajo mediático perpetuaba los 
estereotipos y la visión negativa de la opinión pública al respecto. 

A los problemas de acceso a la vivienda y de escasez de recursos, se unen los problemas de 
discriminación y marginación para el acceso a los servicios públicos (Dierckx et al., 2010). En 
España, esta minoría étnica es la más afectada por la exclusión social severa, y uno de cada tres 
hogares gitanos se encuentra en esta situación (Fundación FOESSA, 2008). Frente a este 
problema, todos los actores, desde la sociedad civil hasta los representantes políticos, tienen 
parte de la culpa. 

“Leal Maldonado (2002) presenta la segregación como un proceso que aparta a 
los distintos grupos sociales, pero también como un mecanismo de defensa, sobre todo 
en el caso de los grupos minoritarios. [...] la segregación no puede en ningún momento 
considerarse como un proceso natural. La intervención pública, a través de las políticas 
de vivienda y planificación urbana, afecta directamente el proceso de segregación en las 
ciudades.” 

(Gago-Cortés y Novo-Corti, 2015) 

 
5 Existen movimientos que buscan la integración de los chabolistas, aunque no son tan frecuentes como las manifestaciones que 
fomentan un rechazo social. Se tiene constancia de esas “contra-manifestaciones” en el caso de San Diego-Carteros, en Sevilla. 
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Otra causa de la exclusión social de la etnia gitana es la falta de formación, y por lo tanto sufren 
un desempleo superior a la media nacional. En 2011, se calculaba un 36,4% de desempleo entre 
la población gitana activa, más de quince puntos por encima del conjunto del país. En 2005, tan 
solo el 40% de personas gitanas completaron sus estudios primarios, y un 10% acaba la 
secundaria o estudios superiores. En comparación, un 45% de la población española en general 
llega a este nivel de formación (Fundación Secretariado Gitano, 2012). 

En su estudio sobre actuaciones políticas en España, Leal Maldonado (2002) denuncia un ataque 
al fenómeno chabolista mediante la erradicación del asentamiento, antes que mejorar la 
situación de las personas que viven en él. Ya lo comentábamos en nuestro primer punto, la 
erradicación sin una mejora significativa de la vida de los chabolistas resulta ineficaz, ya que 
estos permanecerán en la marginalidad. Cómo veremos en el tercer punto de este marco 
teórico, las actuaciones de realojo que no toman en cuenta los intereses de la población 
chabolista llevan a resultados mediocres como abandonos o ventas ilegales de las viviendas 
adjudicadas. Es necesario ir más allá, buscar el desarrollo de esta población y de la minoría étnica 
gitana en esta situación. 

De este modo, los estudiosos que han analizado el fenómeno tienen indicaciones similares para 
el diseño de una política de realojo efectiva, aunque explican que todo es relativo y que cada 
caso es único. Así, lo primero sería incluir al grupo objetivo, la población chabolista, en la toma 
de decisiones y en la elaboración de las actuaciones. El presupuesto financiero y humano con el 
que cuentan las Administraciones para el desarrollo de las actuaciones debe ser flexible y 
ajustable a una realidad cambiante (Subirats et al., 2012). Esta política de vivienda debe estar 
acompañada de medidas sociales que favorezcan el desarrollo de la población chabolista en 
busca de la inclusión social (Preteceille, 1995). Estas medidas deben tener en cuenta los 
múltiples ámbitos de la vida de esta población donde incidir, como el laboral, el educativo, el 
sanitario, etc (Montes Mieza, 1986). En España, es posible y se debe fomentar un esfuerzo 
público-privado para la adjudicación de viviendas, una cooperación tan necesaria como la de las 
distintas fuerzas políticas en el consenso y la planificación de las actuaciones (Subirats et al., 
2012). Otra actuación importante es el trabajo con las ONG para desarrollar programas sociales, 
como aquellos en contra del abandono escolar y los de formación para el empleo. Finalmente, 
es necesario la concienciación y sensibilización al resto de la población urbana sobre las ventajas 
de un realojo y una visibilización del problema del chabolismo. 

 

3.3 Chabolismo en Sevilla 

Analizadas la definición de chabolismo y la situación de esta realidad social en España, para 
trasladar el análisis de esta teoría a la capital hispalense, es necesario partir de una estrecha 
relación entre el desarrollo de la metrópolis y el chabolismo. 

En los primeros años del siglo XX en Sevilla se aprecia una llegada masiva de inmigrantes, lo que 
consigue multiplicar el crecimiento demográfico de la ciudad. En tan solo treinta años, entre 
1900 y 1930, se produce un aumento de algo más de 80.000 habitantes. Mientras esto sucedía, 
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la realidad se veía reflejada en el número de infraviviendas que superaban las 1.200 con unos 
6.000 habitantes en ellas. 

“El paro, la marginación, la mortalidad infantil, entre otros posibles indicadores, 
expresan la realidad cotidiana de la ciudad, cuya población crecía gracias a las remesas 
de inmigrantes que acudían a ella. Esta atracción no se debía tanto a la posibilidad real 
de mejora de la calidad de vida en Sevilla, como a las paupérrimas condiciones de vida 
en la sociedad rural andaluza y del sur de Extremadura durante aquellos años.” 

(Fernández Salinas, 2002) 

Como consecuencia del éxodo rural, Sevilla como ciudad se enfrenta a un reto principalmente 
urbanístico que afecta a nivel social. En estos años se observa cómo las ciudades españolas 
comparables a la capital andaluza, realizan crecimientos mayores y remarcan sus diseños 
urbanos de cara a una posible expansión, aunque la principal diferencia con ciudades como 
Valencia o Bilbao, son las características de sus poblaciones, que en el caso andaluz provienen 
del campo (tanto andaluz como del sur de Extremadura) y además carece de una estructura 
económica en la metrópolis que no dependa directamente del sector agrícola, además del déficit 
industrial. 

Por todo esto, la infravivienda sevillana se desarrolla debido al aumento de familias con escasos 
recursos, lo cual se prolongó hasta los años 70 del siglo pasado. Estas familias, cuando no vivían 
en chabolas pasaban a una nueva vivienda que se podía considerar como de rango superior, 
aunque seguían siendo totalmente ajenas a las calidades del resto de la ciudad. Las corralas y 
casas de vecindad, además de construcciones muy deterioradas por la falta de mantenimiento 
y antigüedad, eran núcleos donde coincidían un mayor número de personas, lo que les permitía 
acercarse más a la vida social, algo similar a la vida en la ciudad aunque manteniendo el déficit 
de servicios públicos básicos, en una periferia sin personalidad. 

Así, vamos a realizar un recorrido histórico a lo largo de los diferentes asentamientos chabolistas 
que han estado presentes en algunos de los barrios de la ciudad de Sevilla. Los que analizaremos 
en profundidad son aquellos que, como ya comentamos, poseen características únicas. No 
obstante, los barrios que mencionaremos a continuación son aquellos que a nivel histórico han 
tenido más repercusión a nivel social en la capital.  

3.3.1 Asentamientos surgidos con anterioridad a la Expo 92 

3.3.1.1 Tres Barrios - Amate 

Debido al primer empujón que vivió la capital hispalense para su desarrollo real a nivel 
urbanístico que se produjo con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana en 
1929, surgen los primeros asentamientos chabolistas. La aparición de chabolas, como 
consecuencia de la propia adaptación del terreno para la exposición y las labores de trabajo y 
mantenimiento de la zona, atrajo a numerosos obreros al barrio de Amate. En él se instalan 
algunas de las primeras viviendas de autoconstrucción, las cuales serían demolidas por Queipo 
de Llano en 1936 para la posterior construcción de las denominadas “Casitas Bajas”. 
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Asimismo, con la llegada de la Guerra Civil española y la llegada del Franquismo, entre los años 
1940 y 1972 se produce la construcción del llamado Canal del Bajo Guadalquivir, conocido como 
Canal de los Presos, debido a que su construcción fue íntegramente realizada por presos 
políticos en cumplimiento de las penas por el trabajo. Junto con el desplazamiento de los presos, 
venía el traslado de sus familias que se instalaban en las zonas cercanas a las obras. 

La construcción que atraviesa 17 municipios supuso el desplazamiento de presos desde 
cualquier parte de España. Algunas de las barriadas que surgieron por la obra fueron Bellavista, 
Torreblanca, Valdezorras o Fuente del Rey (Dos Hermanas), que en sus inicios surgieron como 
asentamientos chabolistas. 

“El proceso comenzaba con la llegada de los presos desde cualquier punto del 
territorio nacional, para pasar a ser instalados en campos de concentración. Hubo hasta 
siete campos: Guillena, La Corchuela, El Arenoso y Los Merinales entre otros, por los que 
pasaron hasta 10.000 personas”  

(Mora Ruiz, 2011) 

 

3.3.1.2 Torreblanca (en sus inicios Torreblanca la Vieja) 

Previamente a la construcción del Canal del Guadalquivir, ya existía un pequeño núcleo de 
población en el ya mencionado barrio de Torreblanca. La existencia de este núcleo data de 
finales del siglo XIX debido a la existencia de una fábrica de jabones y aceites, donde se 
establecieron algunos de sus trabajadores. No obstante, hasta la construcción del Canal de los 
Presos, no se observaron las primeras chozas y casas de autoconstrucción, las cuales datan de 
los años 40.   

Mapa 2: Asentamiento chabolista de Torreblanca 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ya en los años 50 en Torreblanca se han incrementado las construcciones de tipo ilegal debido 
a la precariedad de la zona y la falta de implicación urbanística. La falta de agua corriente, 
alcantarillado y el mal estado de las zonas verdes y mobiliario público, dificultan las actividades 
sociales en la zona. El crecimiento del barrio, además, se ve influenciado por las características 
de la zona que dificultan las conexiones con la zona centro de la ciudad, ya que los 
asentamientos están instalados en las antiguas zonas industriales junto a la autovía de la A-92. 

3.3.1.3 Zona Norte: El Vacie 

La zona Norte de la capital andaluza se constituirá principalmente de habitantes provenientes 
de otras regiones de España y de diferentes nacionalidades latinoamericanas.  

Debido a la inmigración, en este caso internacional e igualmente pobre, se observa como en los 
barrios pertenecientes a esta zona, a raíz de la canalización del arroyo Tagarete se efectuó una 
considerable urbanización que dio lugar a las viviendas que hoy en día acogen a estas familias 
que se desplazan a Sevilla. Esta urbanización cuenta con todo lo básico para su población, 
principalmente repartida en bloques de pisos de entre cuatro y siete plantas. Algunos de sus 
barrios son El Cerezo, La Palmilla - Dr. Marañón, El Rocío, El Torrejón, Las Avenidas y Begoña - 
Santa Catalina, todos con una alta presencia de población inmigrante. 

A pesar de que el origen de esta zona data de los años 60 y 70, existe dentro de los focos de 
conflictividad en el barrio, un núcleo principal en el asentamiento chabolista El Vacie, 
considerado el más antiguo de Europa y que data de los años 30 y se prolonga hasta la 
actualidad. Su origen se debe a la cesión de unos terrenos de la Duquesa de Medina Sidonia al 
Ayuntamiento y que estaban cerca de un estercolero y a las espaldas del Cementerio de San 
Fernando.  

Mapa 3: Asentamiento chabolista de El Vacie 

 

Fuente: elaboración propia 
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El Vacie es uno de los barrios más complejos de analizar debido a todos los cambios que ha 
enfrentado desde su surgimiento. Cómo las primeras viviendas han ido desapareciendo para 
surgir nuevas, ampliando su zona de ubicación, las diferencias culturales dentro de su propia 
población que hacen que existan conflictos internos, además de la visión estereotipada por el 
resto de la ciudad. En cuanto a las condiciones de salubridad, en su mayoría no tienen suministro 
de luz ni de agua, exceptuando una serie de viviendas prefabricadas que se construirían 
posteriormente.  

 

3.3.1.4 Los Perdigones 

El origen de este asentamiento consta de los años 80, por el desplazamiento de habitantes de 
otro asentamiento ubicado en el Puente de Chapina por la urbanización de la zona. 

La población de este asentamiento aprovecharía una antigua construcción de una fábrica en 
desuso de perdigones, de ahí el nombre que adquiere el asentamiento. Su ubicación, situada 
junto al actual puente de la Barqueta, provocó que en los años previos a la Expo 92 se 
derrumbaran los muros que los cubrían del territorio exterior. 

 

Mapa 4: Asentamiento chabolista de Los Perdigones 

 

Fuente: elaboración propia 

Su población constaba de 110 habitantes, 54 hombres y 56 mujeres, todos de etnia gitana, 
siendo en más de la mitad de su población menores de edad. Esta población estableció una 
estrecha relación entre sí, debido a la estructura que se le otorgó a las viviendas, con zonas 
comunes además de las individuales.  
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“Se observa cómo en el asentamiento se prioriza el valor de la relación 
presencial, el valor del “estar”. El carácter transitorio de estos habitares no impide la 
intensidad en sus relaciones. Por tanto, el espacio intermedio en el asentamiento, es un 
espacio sumamente solicitado, convertido en una continuidad de experiencias vitales y 
redefinido constantemente.” 

(Prieto Peinado, 2014) 

La administración local intervino debido a la especulación que se vivió durante la Expo 92 y tras 
su finalización en los terrenos de la zona.  Mediante un pago directo a los habitantes de las 
chabolas se evitó la puesta en práctica del Plan Integral para Erradicar el Chabolismo de 1997. 

Finalmente en el año 2001, sus habitantes con el dinero recibido se marcharon a otros 
asentamientos, dentro o fuera de la ciudad, lo cual en lugar de erradicar un problema lo 
aumentó desplazando abruptamente a su población.  

“Tras el realojo los habitantes se dispersaron y muchos de ellos abandonaron la 
ciudad, por lo que el verdadero carácter de las políticas de reinserción no se cumplió, 
habiendo sencillamente la Administración aumentado el problema, aunque trasladado, 
eso sí, a otro lugar. Se incrementó el nivel de delincuencia y absentismo educacional de 
los niños, porque perdieron la estructura relacional propia del asentamiento, construida 
paso a paso gracias a la cohesión entre sus habitantes” 

(Prieto Peinado, 2014) 

 

3.3.2 Asentamientos surgidos con posterioridad a la Expo 92 

Con la llegada de la Expo 92, se produjo una de las reestructuraciones más importantes a nivel 
urbanístico. Previo a estas fechas, es necesario destacar la llegada de nuevo de la democracia a 
España, lo que estableció las autonomías tal y como las conocemos y designó a Sevilla como la 
capital andaluza reforzando su posición. 

Entre los años 80 y 90, se reorganiza la ciudad ampliando sus márgenes a los exteriores (Aljarafe, 
hacia el sur, hacia los Alcores y hacia el norte), estructura que se consolidaría en el Plan General 
de Ordenación Urbana de 1987. Previo a este plan, se habían propuesto dos anteriores en 1946 
y 1963 que no se pudieron llevar a cabo por la escasez de presupuesto y la falta de 
intencionalidad política de la época. En tan solo cuatro años, los que transcurrieron entre 1987 
y 1992, se puso en marcha la reestructuración de la ciudad que intentó aplicarse durante 
cuarenta años.  

“Se renovaron todas las infraestructuras de comunicaciones interurbanas: se 
inauguró una nueva terminal aeroportuaria, se edificó una estación de autobuses y se 
reestructuró profundamente el sistema ferroviario a su paso por la ciudad. En efecto, la 
creación de la primera línea de alta velocidad española, AVE, entre Madrid y Sevilla con 
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ocasión de la Exposición, llevó acompañada la creación de una estación nueva de 
viajeros, la estación de Santa Justa.” 

(Fernández Salinas, 2002) 

A partir de este enorme cambio y de la posición social que se le otorga oficialmente a Sevilla, 
observamos cómo de nuevo se deja de lado la ciudad propiamente dicha. La gestión del 
Ayuntamiento no pudo evitar que a partir del final de la Expo 92 nuevos núcleos chabolistas 
aparecieran y que algunos de los que ya estaban presentes en su territorio aumentaran en su 
población o se estancaran en la marginalidad. Esto se pudo apreciar en el barrio de El Vacie, en 
el que, con motivo de la Expo 92, se construyeron algunas casas prefabricadas in situ para los 
chabolistas, lo que más allá de no erradicar el barrio, consiguió entre otros muchos factores, que 
se prolongase en el tiempo hasta la actualidad.  

 

3.3.2.1 Los Bermejales 

En el caso del asentamiento establecido en Los Bermejales, la falta de acuerdo de gobierno, 
incentivada además por la tensión social, provocó que a través de la intervención de una 
empresa privada, se les diera 42.000 euros en metálico a las 43 familias que vivían en el 
asentamiento. De esta forma y sin ningún tipo de seguimiento o exigencia para la inversión de 
ese dinero en viviendas legales, se desalojó la zona para construcción de 1.700 pisos en el año 
2004. 

El gobierno vigente en ese momento era de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, que por 
falta de entendimiento y de respaldo a la solución tomada al entorno chabolista, provocó una 
crisis en el gobierno como ya declaró Paula Garví, la portavoz de Izquierda Unida en ese 
entonces. El PSOE consideró que era el mejor de los peores remedios que se plantearon para la 
zona debido al deterioro y al conflicto social grave existente entre los habitantes influenciado 
por la procedencia de los habitantes de etnia gitana. 

Mediante esta actuación se consiguió el desplazamiento de los vecinos a las inmediaciones de 
infraviviendas pertenecientes al Polígono Sur, provocando nuevos problemas de convivencia y 
marginación en algunas de sus barriadas tales como Murillo y Martínez Montañés. De esta 
forma, tan solo cinco años más tarde, algunos de los asentados en el Polígono Sur tuvieron 
graves conflictos con otros clanes gitanos, llevándolos a la marcha de su nuevo barrio por miedo 
a represalias. Esta vez el destino elegido fue de nuevo un asentamiento chabolista presente en 
la zona de Tablada - Puente de Hierro. 

“Este desarrollo de los acontecimientos descubre, por un lado, la complejidad 
inherente a situaciones de exclusión que reúnen, en una misma realidad, las diferencias 
étnicas y culturales, los hábitos de vida que han sido orientados por la pobreza y la 
supervivencia marginal, y el carácter material y simbólico (estigmatizado) del 
chabolismo. Pero también descubre las dificultades políticas por adoptar los mecanismos 
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más adecuados para afrontar la situación, mecanismos que no pueden ser automáticos 
y que no deberían aprovechar prejuicios y estereotipos populares para justificarse.” 

(Torres Gutiérrez, 2011) 

3.3.2.2 Tablada - Puente de Hierro 

Como hemos visto en el caso anterior, la especulación provocada por el mundo inmobiliario en 
terrenos sin edificar en Sevilla se anticipó a las actuaciones recomendadas para evitar el simple 
desplazamiento de un núcleo chabolista a otro nuevo, como es el caso del surgido en las 
inmediaciones del Puente de Hierro. 

Mapa 5: Asentamiento chabolista de Tablada - Puente de Hierro 

 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los habitantes de este asentamiento durante la primera década de los 2000, eran 
aquellos provenientes de otros países en su mayoría de Europa del Este u otros asentamientos 
y en situación de extrema pobreza. 

Las condiciones con las que se establecen en estas zonas son de total exclusión social, 
incentivada entre otros factores por la posición periférica con respecto al núcleo urbano. Se 
trata de una zona poco visible que cuenta con acceso a agua potable y otros recursos en las 
inmediaciones que son necesarios para la vida en una chabola que carece de cualquier tipo de 
instalación básica. 

Además, la posición establecida entre localidades fomenta la falta de acuerdo por parte de los 
ayuntamientos que puedan estar implicados, ya que el asentamiento se sitúa en una zona 
intermedia que podría considerarse “tierra de nadie”, causando la inacción de todos los 
ayuntamientos.  
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En cuanto a la población presente, en cifras recogidas por El Defensor del Pueblo Andaluz (2005), 
constaba de chabolas con familias gitanas de procedencia rumana y de diferentes puntos de 
España además de varias roulottes con familias de Badajoz y Ciudad Real, a las que 
posteriormente se sumaron familias gitanas de origen rumano en condiciones de extrema 
pobreza. 

Las poblaciones en este tipo de asentamiento son muy inestables y van variando en habitantes 
y tipos de familia con el paso de los años. Debido a la falta de estudios recientes los datos no 
están actualizados. 

 

3.3.2.3 El asentamiento más reciente: Canal de Ranillas 

En el Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz de 20056 se destaca la presencia de un 
nuevo y pequeño asentamiento en el margen de un canal de aguas de riego que dificulta su 
acceso y del que no está clara la fecha de aparición. En este caso, se trata de un pequeño 
asentamiento compuesto por pocas chabolas que albergan aproximadamente a unas cinco o 
seis familias. 

Mapa 6: Asentamiento chabolista de Canal de Ranillas 

 

Fuente: elaboración propia 

En este caso, al desconocer las situaciones de aparición, no existen datos sobre el tipo de 
población que habita en el terreno y los motivos que los llevaron a este asentamiento. Las 

 
6  Informe Especial sobre Chabolismo en Andalucía. Defensor del Pueblo Andaluz. (2005). Disponible en: 
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/chabolismo-en-andalucia 
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condiciones del terreno, además de dificultar el acceso debido al emplazamiento junto al canal 
de riego, se ven más agravadas por la pendiente hacia el canal donde se pueden observar 
escombros y basuras que están únicamente separadas por una valla del centro logístico de 
Correos. 

A pesar de que las condiciones infrahumanas de este núcleo chabolista fueron denunciadas en 
numerosas ocasiones por el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el asentamiento sigue presente en la actualidad. Además, la inacción 
política se refuerza con la falta de información acerca de este asentamiento que sigue presente 
en la actualidad.  

3.3.2.4 Otros núcleos minoritarios 

Junto con la existencia y permanencia de los núcleos chabolistas que hasta ahora hemos 
analizado, conviven otro tipo de núcleos que por el uso al que están destinados, el tamaño o la 
irregularidad en la permanencia, suelen pasar más desapercibidos tanto en los estudios como 
en la presencia mediática.  

Con estos ejemplos se pretende demostrar que el chabolismo no solo es un fenómeno que 
afecte a la vivienda como tal, sino que puede estar relacionado con otro tipo de habitáculos que 
impliquen el desarrollo económico y/o personal de las personas. No obstante, los principales 
ejemplos de los núcleos considerados minoritarios, son aquellos de los que no se realizan 
registros informativos debido a su provisionalidad o incluso aquellos que mejoran ínfimamente 
en sus condiciones y por ello dejan de considerarse chabolas para entrar en otro tipo de 
clasificación que las cataloga como infraviviendas.  

 

3.3.2.4.1 Viviendas prefabricadas de la Avenida de La Paz 

En este primer caso, en la década de los 90 se construyeron una serie de viviendas calificadas de 
tránsito para personas que vivieron previamente en chabolas en la misma zona del Polígono Sur. 
No obstante, con el paso del tiempo estas viviendas permanecieron en la avenida a principios 
del siglo XXI y se vieron claramente perjudicadas con el paso del tiempo. 

 

3.3.2.4.2 Asentamiento de Chapina 

En 1992, debido a la Expo 92, se expulsó a una serie de familias que vivían en chabolas bajo el 
puente de Chapina. Para el traslado efectivo de este pequeño asentamiento se construyeron 
unas viviendas prefabricadas en El Vacie para su traslado, aunque parte de su población 
conformó posteriormente la del asentamiento de Los Perdigones, erradicado en 1998. Este 
desplazamiento a otro asentamiento chabolista simplemente sirvió como forma de 
encubrimiento, apartando a las familias a un lugar menos visible y con menos tránsito donde ya 
vivían otros grupos chabolistas.  
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3.3.2.4.3 Cobertizos entre Padre Pío (Palmete) y el Guadaíra  

En el Plan General (PGOU de 2006)7 se mencionan dos terrenos en los que se observaron 
chabolas que se empleaban como zonas para actividades agroganaderas, de almacenaje o 
productivo. En estos casos, las estructuras se situaban junto a los barrios de Palmete y al cauce 
del río Guadaíra entre la SE-30 y la A-92. La localización, de nuevo entre dos términos 
municipales, fomenta la situación de desorden y la falta de intervención institucional.  

 

3.3.2.5 San Diego - Los Carteros: la erradicación fructuosa 

En el extremo opuesto de la mala gestión o inacción del Ayuntamiento cabe hablar del 
erradicado barrio chabolista de San Diego - Carteros entre los años 1997 y 1998. La necesidad 
de crear una nueva arteria para el transporte debido al  plan de reordenación urbana, hizo que 
posterior a la estación de Santa Justa se construyese una nueva avenida (Avd. Alcalde Manuel 
del Valle) que pasaba por encima de uno de los asentamientos chabolistas vigentes en la época.  

Mapa 7: Asentamiento chabolista de San Diego - Carteros 

 

Fuente: elaboración propia 

Para ello, gracias a la financiación de la Junta de Andalucía por el Plan Integral de Erradicación 
del Chabolismo de 1997, se construyeron una serie de viviendas muy próximas al terreno donde 
se ubicaban las chabolas del asentamiento. Estas casas se adecuaban a las necesidades de las 
familias y se proporcionaban en régimen de alquiler debido a la pertenencia municipal. A medida 

 
7 Oficina del Plan de Sevilla. Estrategias para la cohesión urbana. Documento de oportunidades y estrategias para la ordenación 
urbana-territorial de Sevilla. En Nuevo Plan General Municipal de Ordenación. Oficina del Plan de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
2006. 
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que se finalizaban sus construcciones se trasladaban a las familias paulatinamente hasta acabar 
con el asentamiento. 

La preparación previa tanto del terreno como de los vecinos de la zona, provocó que lo que 
empezó siendo un rechazo social hacia los chabolistas, derivase en una reacción positiva en los 
habitantes más cercanos a la carretera de Pino Montano. Esta experiencia sirve como ejemplo 
del trabajo bien hecho realizado tanto con las familias implicadas como con la adaptación de la 
zona y la preparación vecinal. 

“Aquellas “contra-manifestaciones” de vecinos [...] de Los Carteros a favor de la 
permanencia de los chabolistas en su entorno urbano y social debieron percibirse como 
una acción totalmente insólita, una acción que, a pesar de algunos problemas de 
convivencia, deben mostrarse hoy con el orgullo de haberse convertido en un símbolo 
del diálogo y el encuentro entre diferentes grupos sociales y culturales en la ciudad de 
Sevilla.” 

(Torres Gutiérrez, 2011) 

No obstante, cabe mencionar otros factores que hicieron posible la erradicación positiva del 
núcleo chabolista. Se trataba de un asentamiento relativamente pequeño y formado por una 
única procedencia étnica y familiar, lo que establecía una estabilidad en la convivencia de sus 
habitantes. Una serie de coincidencias y la implicación de las autoridades pertinentes sirvieron 
como ejemplo para el resto de los asentamientos que a día de hoy siguen sin erradicarse y 
demuestran que, contando con el presupuesto y la implicación de los actores sociales, se puede 
conseguir acabar con la marginalidad y el traslado de familias a un hogar digno. 

 

4. Resultados del trabajo de campo. La ciudad del margen 

Tras la realización de las entrevistas a los diferentes actores que de alguna forma trabajaron en 
los asentamientos, pudimos corroborar que se trata de una coyuntura compleja. A pesar de que 
la investigación bibliográfica ya nos introdujo en la materia, conocer las experiencias y 
testimonios de los entrevistados, fue lo que nos reafirmó en la plasmación del trabajo en un 
reportaje multimedia, confirmando nuestra primera idea.  

A pesar de las dificultades que tuvimos que enmendar al tratarse de un tema delicado, 
numerosas fuentes se ofrecieron a hablar con nosotros. Al compartirnos sus vivencias nos 
permitieron trasladar una realidad ajena a muchas personas y el resultado final fue titulado La 
ciudad del margen. 

 

5. Conclusiones 

La investigación y la realización de las entrevistas nos ha permitido concluir que se trata de una 
problemática compleja y difícil de abordar desde cualquier aspecto de las ciencias sociales. La 
necesidad de implicación es totalmente imprescindible para conseguir resultados reales y a 
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veces no es suficiente. Los presupuestos destinados a acabar con una realidad estructural no 
son proporcionales a décadas de pobreza que necesitan mucho más que dinero para ser 
abordadas. 

El chabolismo es entendido socialmente como una problemática controvertida de la que cuesta 
hablar y mucho más entender y empatizar. ¿Qué lleva a una persona a ser chabolista si no un 
impulso de supervivencia? Nacer y crecer en una chabola hace que vivas una realidad ajena al 
resto de la ciudad, una realidad completamente relegada a los márgenes cuyas barreras 
impedirán tu salida. Durante décadas numerosas generaciones han nacido, crecido e incluso 
fallecido en los asentamientos más longevos como El Vacie. Si no conocen otra realidad 
simplemente reproducen la que comprenden, no es cuestión de adaptación si no de 
supervivencia. 

Con algunos de los entrevistados, sobre todo aquellos que fueron voluntarios o que en algún 
momento participaron activamente con los chabolistas, coincidían en que los recursos nunca 
habían sido un problema para erradicar los asentamientos, los problemas vienen de parte de la 
carencia de políticas sociales efectivas. 

La burocratización de las instituciones ralentiza una solución efectiva y que perdure con el paso 
de los años. Lo hemos podido comprobar a través de la experiencia de asentamientos como Los 
Bermejales o Los Perdigones, que más que desaparecer, trasladaron la pobreza a otros barrios 
ya condenados al exilio. 

La carencia de un análisis que pone delante la realidad étnica presente en los asentamientos 
chabolistas sevillanos, impide abordar la problemática cultural que obstaculiza una inclusión 
social de los chabolistas que han reproducido estructuralmente unas tradiciones ajenas a las 
etnias presentes en la sociedad normalizada. Una vez más, no se trata de pertenecer a la etnia 
gitana, sino de pertenecer a un colectivo excluido socialmente por su pobreza crónica. 

Analizando la vida en los asentamientos se encuentran numerosas carencias de necesidades 
básicas y de derechos humanos, empezando por el más obvio y a la vista de todos, la vivienda. 
El absentismo, la violencia de género, el racismo sufrido o la precariedad laboral son algunas de 
las problemáticas que comparten todos los asentamientos, independientemente de sus 
diferencias y que merecen la pena ser destacadas. 

Por ello, el análisis y la línea de nuestro reportaje han continuado lo que nuestros entrevistados 
nos transmitieron: antes que chabolistas son pobres y antes que pobres, personas. 

 

6. Autoevaluación 

Por nuestra parte, el trabajo ha sido complicado y gratificante a partes iguales. Gracias al trabajo 
realizado previamente sobre El Vacie, conocíamos la situación existente acerca del acceso a la 
información y de la falta de fuentes de documentación recientes sobre el fenómeno en Sevilla. 
Estábamos preparados y por lo tanto no hubo cambios en la elección del tema o su enfoque (dar 
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el testimonio de fuentes externas a los asentamientos). Los recursos audiovisuales a los que 
habíamos accedido nos permitieron definir una línea de trabajo para dar una perspectiva 
novedosa al tratamiento del tema, sin copiar las obras anteriores a esta. 

En cuanto a la realización de entrevistas, esta se compaginó con el contacto de más fuentes para 
asegurar el máximo de citas y testimonios posibles. Teniendo en cuenta la numerosa lista de 
fuentes potenciales, una parte pequeña es la que nos contestó favorablemente, pero su 
testimonio fue de gran interés para la recolección de datos de cara al reportaje. Es cierto que 
algunas fuentes fueron decepcionantes en sus respuestas a las cuestiones planteadas, pero en 
general todas tuvieron un interés en nuestro trabajo, en contestar honestamente e incluso 
algunas nos agradecieron el tratar esta temática. 

Finalmente, la realización de la página web y la edición del material audiovisual fue una tarea de 
larga duración, sobre todo en la selección de este último, pero hemos sabido crear un reportaje 
del que estar orgullosos para cumplir con los objetivos planteados meses antes, y para dar 
visibilidad al fenómeno. 

Siendo el primer trabajo realizado exclusivamente por los dos autores de este trabajo, ambos 
coincidimos en que ha sido una experiencia personal y profesional muy satisfactoria, y que la 
buena compenetración entre ambos alumnos ha ayudado mucho a que este trabajo saliera a la 
luz. 
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BLOQUE III 
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