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APRESENTAÇÃO

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: ASPECTOS HUMANOS E 

SOCIOAMBIENTAIS

A disciplina de Planeamento territorial – independentemente da escala e da 

geografia em que se foque – está hoje, talvez mais do que nunca, em questão. As vivências 

urbanas sob o contexto pandémico do último ano, e o seu efeito no agravamento da 

desconfiança que a palavra “planeamento” vem gerando, põem-na genericamente em 

causa. O sentimento não é especificamente atinente a este campo de estudo, pois que 

globalmente as várias áreas do conhecimento estão a ser chamadas ao questionamento 

de premissas, valores e instrumentos. É a consequência dos tempos actuais, poder-se-á 

dizer. No entanto, mais do que outras, esta nossa disciplina é por ele afectada já que assenta 

de modo essencial no acto de planear, de programar o uso do solo por antecipação das 

dinâmicas de vida social, de desenhar o/um futuro para um determinado horizonte temporal. 

E este é dominado pela sensação de incerteza. Parece, pois, desaparecer a sua razão de 

existência na proporção da diminuição das “certezas”, o pressuposto que originalmente 

fundamentava a disciplina e garantia a materialização do plano em correspondência com 

elas. Urge então um renovado nexo disciplinar, o qual se vem construindo pela recusa de 

abandonar o compromisso com a sociedade e suspender a responsabilidade de idealizar 

e criar soluções que melhorem as condições de vida da(s) comunidade(s). 

O conjunto de textos que integra o presente livro denota bem a amplitude de uma 

dinâmica/prática disciplinar que pesquisa vários caminhos de resposta na senda de um 

progresso cujo sentido ainda se tacteia. Os tópicos são diversos, como as estratégias 

de discussão, oscilando entre o pragmatismo e a maior abstracção. Também diversa é a 

geografia de filiação dos autores e a que referencia a investigação apresentada (Argentina, 

Brasil, Cuba, México, Panamá, Portugal), assim se provando a transversalidade daquela 

procura. Nenhuma se dirige especificamente ao contexto pandémico actual, mas todas 

discutem temas do século XXI, envolvendo os aspectos humanos e socioambientais de 

que depende a nossa subsistência no planeta. Questionando e implicando o território 

urbano à escala da cidade/região, respondem à chamada para repensar e actualizar a 

disciplina – nos temas, nos processos, nas ferramentas. O título do livro reflecte estes 

ensejo e desafio colocados ao Planeamento Urbano e Regional.

A divisão dos capítulos segundo dois argumentos – “Urbanização e Recursos 

Naturais” e “Urbanização e Formas de Ocupação” – interpreta a “urbanização”, o tópico 

comum, como um processo geral onde a edificação e a infra-estruturação estão implicadas, 



sem haver referência específica ao seu resultado formal. É neste enquadramento que se 

distinguem (nem sempre facilmente), por um lado, os trabalhos cuja essência é o foco na 

transformação dos recursos naturais/ambientais envolvidos na urbanização, e, por outro, 

aqueles que se fundamentam na indagação dos artefactos materiais (e.g. morfologias, 

etc.) produzidos no âmbito dos processos de urbanização.

A organização da obra, necessariamente subjectiva, propõe um princípio de leitura. 

Poderia ser outro. Se o leitor abrir o livro ao acaso e optar por esse distinto princípio de 

leitura, o seu título e âmbito estarão igualmente em consonância.

Sara Sucena



SUMÁRIOSUMÁRIO

SUMÁRIO

URBANIZAÇÃO E RECURSOS NATURAIS

CAPÍTULO 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

INTERACCIONES ENTRE PROCESOS EROSIVOS Y ACTIVIDAD ANTROPO-

FAUNÍSTICA EN LAS SIERRAS DE BRAVARD Y CURAMALAL Y PIEDEMONTES 

ALEDAÑOS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Juan Manuel Susena

Rodolfo Osvaldo Gentile

DOI 10.37572/EdArt_1508214081

CAPÍTULO 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA E IMPLICACIONES AMBIENTALES (PARTIDO 

DE TANDIL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Rodolfo Osvaldo Gentile 

Juan Manuel Susena

DOI 10.37572/EdArt_1508214082

CAPÍTULO 3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41

EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO POR SISTEMA 

ALTERNATIVO BASEADO POR WETLAND

Ariston da Silva Melo Júnior 
Kleber Aristides Ribeiro

Abrão Chiaranda Merij

Leonardo Gerardini

DOI 10.37572/EdArt_1508214083

CAPÍTULO 4 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57

ANÁLISE GEOSSISTÊMICA DO USO DO SOLO E TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE 

DO PERÍMETRO URBANO DE MARABÁ

Marley Trajano Lima

João Donizete Lima

DOI 10.37572/EdArt_1508214084



SUMÁRIOSUMÁRIO

URBANIZAÇÃO E FORMAS DE OCUPAÇÃO

CAPÍTULO 5 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SOBRE A CAMINHABILIDADE EM 

CAMPI UNIVERSITÁRIOS

Otavio Henrique da Silva

Caio Augusto Rabello Gobbo
Luiz Paulo Vieira de Araújo Júnior 

Suely da Penha Sanches

DOI 10.37572/EdArt_1508214085

CAPÍTULO 6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83

ÍNDICE DE PERFORMANCE DAS CALÇADAS

Otavio Henrique da Silva

Taiany Richard Pitilin

Paula Polastri
Suely da Penha Sanches 

Generoso de Angelis Neto

DOI 10.37572/EdArt_1508214086

CAPÍTULO 7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96

LA FORMA URBANA Y SU IMPACTO EN EL ABANDONO DE LAS VIVIENDAS. 

SOLUCIONES AL DISEÑO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO

Leticia Peña-Barrera

Judith Gabriela Hernández-Pérez

DOI 10.37572/EdArt_1508214087

CAPÍTULO 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112

LA VIVIENDA PROPIA COMO FACTOR DE ÉXITO

Gabisel Barsallo Alvarado

DOI 10.37572/EdArt_1508214088

CAPÍTULO 9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121

PARCERIAS E COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS - UMA ESTRATÉGIA PARA 

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM OCUPAÇÃO DESORDENADA

Henrique Dinis

DOI 10.37572/EdArt_1508214089



SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO 10 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134

A METÁFORA DO HIPERTEXTO E A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO EXTENSIVA. 

ENSAIO EM PROL DE UMA NOVA RACIONALIDADE

Sara Sucena

DOI 10.37572/EdArt_15082140810

CAPÍTULO 11 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150

PLANES REGIONALES: UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN Y REVITALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE SÃO PAULO

Denise Gonçalves Lima Malheiros 

DOI 10.37572/EdArt_15082140811

CAPÍTULO 12 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163

“DE UN MAESTRO PARA UN MAESTRO”

Ada Esther Portero Ricol

Maritza González Moreno

DOI 10.37572/EdArt_15082140812

SOBRE A ORGANIZADORA ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 172

ÍNDICE REMISSIVO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������173



Planejamento Urbano e Regional: Aspectos Humanos e Socioambientais Capítulo 8 112

CAPÍTULO 8

LA VIVIENDA PROPIA COMO FACTOR DE ÉXITO

                 
Data de aceite: 02/08/2021

Gabisel Barsallo Alvarado
Doctora en Estudios de Desarrollo

Profesora investigadora del 
Departamento de Sociología

Universidad de Panamá
https://orcid.org/0000-0002-3326-2555

RESUMEN: El presente documento 
pretende sugerir y orientar una reflexión 
sobre la transformación metropolitana de 
la Ciudad de Panamá y cómo esto tiene 
efectos socioculturales en los que en ella 
habitan. El desarrollo urbano de las ciudades 
latinoamericanas resalta un crecimiento 
heterogéneo poco planificado, el cual alimenta 
las desigualdades sociales y económicas 
que día a día enfrentan sus ciudadanos al 
desplazarse. El desarrollo urbano panameño 
se ve acelerado en áreas urbanas con una 
gran expansión vertical en el centro de la 
ciudad y horizontal en las afueras, siguiendo 
patrones enfocados en intereses de carácter 
económico y privado. Este patrón de desarrollo 
sesga particularidades socio-culturales de la 
población; aunado a la movilidad residencial 
que, como proceso demográfico complejo, 
tiende a ir de la mano con el desarrollo urbano 

y se reproduce de acuerdo a prácticas socio-
culturales de residencia adaptándose al ciclo 
de vida del individuo. La movilidad residencial 
contemplada en la obtención de una nueva 
vivienda es percibida como una manifestación 
del desarrollo personal y éxito del individuo. 
En este contexto, la movilidad residencial vista 
como logro de metas produce satisfacción 
al individuo dependiendo de las prioridades 
de vida que el mismo tenga y las diferentes 
perspectivas con las que se vea la situación. 
Con base en lo antes mencionado, este 
artículo tiene como objetivo, desde un enfoque 
práctico, reflexionar sobre temas como la 
evolución del desarrollo urbano y la adquisición 
de vivienda propia, y si estos aspectos influyen 
de alguna manera ante la percepción del éxito 
y el desarrollo personal de los individuos.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo urbano. 
Movilidad residencial. Vivienda propia. Éxito. 
Desarrollo personal.

HOME OWNERSHIP AS SUCCESS FACTOR

ABSTRACT: This document aims to suggest 
and guide a reflection on the metropolitan 
transformation of Panama City and how 
this has socio-cultural effects on those who 
live there. The urban development of Latin 
American cities highlights a poorly planned 
heterogeneous growth, which feeds the social 
and economic inequalities that its citizens 
face every day when traveling. Panama has 
an accelerated urban development in the 
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urban areas, displaying a great vertical expansion in the center of the city and horizontal 
expansion in the outskirts, following patterns focused on economic and private interests. 
This pattern of development skews socio-cultural particularities of the population; coupled 
with residential mobility, which as a complex demographic process, tends to go hand in 
hand with urban development and is reproduced by socio-cultural practices of residence, 
adapting to the individual’s life cycle. The residential mobility contemplated in obtaining a 
new home is perceived as a manifestation of the personal development and success of 
the individual. In this context, home ownership is seen as an achievement that produces 
satisfaction to the individual according to his life priorities and the different perspectives 
with which the situation is observed. Based on the aforementioned, this article aims, from 
a practical approach, to reflect on issues such as the evolution of urban development 
and home ownership, and whether these aspects influence in any way the perception of 
success and personal development of individuals.
KEYWORDS: Urban development. Residential mobility. Home ownership. Success.
Personal development.

1 INTRODUCCIÓN

Los efectos de la movilidad residencial han sido estudiados por muchos años 

y hoy día reflejan la importancia de su estudio bajo el lente interdisciplinario. Algunos 

estudios han tenido hallazgos importantes sobre temas de inequidad, clasismo, exclusión 

social, abandono y rezago en la educación y hasta el concepto personal entre otras cosas 

(Hendeschott, 1989; Oishi, et al., 2007; Castro-Gomez, 2012). La movilidad residencial 

entre familias de escasos recursos, ha mostrado que la inestabilidad económica o 

escasez de recursos es a menudo una gran motivación para la reubicación forzosa entre 

familias pobres, como es reportado por Cotton & Schwartz-Barcott (2016).

Cada año, un número substancial de personas cambian de residencia y las 

mudanzas se han convertido en una parte común e importante del curso de la vida 

(Yu, et al., 2020). Esto se da por múltiples causas que incluyen la necesidad de cambio 

residencial por motivos de disminución o incremento de las finanzas del hogar (Kan, 2002; 

Cotton & Schwartz-Barcott, 2016), por motivos de distancias y costos asociados entre el 

hogar y el lugar de desempeño de las actividades productivas (Kan, 2002), por razones 

de seguridad, por motivos de salud (Jellyman & Spencer, 2008), por motivos familiares 

(deceso o nacimiento de nuevos miembros), etc.

Con respecto a la distribución del desarrollo urbano, Karakayaci (2016) nos dice 

que el desarrollo urbano de las ciudades está condicionado a las demandas de vivienda 

y los sectores industriales y empresariales en simultáneo con el aumento de la población. 

El CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) nos dice que:
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“La flexibilidad de la oferta de vivienda determina la estructura interna de una 
ciudad. Esto sucede porque, a medida que las economías de aglomeración 
hacen que aumente la productividad y por lo tanto los salarios promedio, nuevos 
trabajadores migrarán hacia la ciudad, demandando viviendas.” (Daude, et al., 
2017. Resumen ejecutivo, p. 12-13)

Sin embargo, podemos ver que, en la Ciudad de Panamá, la oferta de viviendas en el 

centro de una ciudad ya sobrepoblada se enfoca en la oferta de vivienda para los sectores 

más pudientes de la población o de procedencia foránea con alto poder adquisitivo. A esto, 

(Daude, et al., 2017) comenta que una dualidad en los mercados inmobiliarios en donde 

formalmente contempla a los sectores pudientes en contraste al mercado informal que 

provee de viviendas de menor calidad a sectores de menor poder adquisitivo.

En un país como Panamá, donde la economía es muy dinámica mostrando un PIB 

de 15,727.974USD al 20191, y la industria inmobiliaria reporta que el sector inmobiliario 

comercial abarca el 18% del total de construcciones en el país2 reflejando un crecimiento 

constante cada año, las nuevas familias aún sueñan con tener un terreno, casa o 

techo propio. La reciente urbanización de las periferias no crece a la par de las demás 

necesidades de la sociedad creciente y manifiesta faltas en el transporte público, servicios 

esenciales como la distribución eléctrica y el agua potable, además de la expansión de 

vías de acceso urbano. A esto, Castro-Gómez (2012) comenta que la implementación de 

estrategias de desarrollo vial sin gran planificación favorece la ampliación de los suburbios 

de la ciudad impulsando el crecimiento de la mancha urbana más allá de los límites 

conocidos y produciendo mayores problemas de transporte masivo y de movilización.

De manera que, durante el proceso de adquisición de la nueva propiedad y su nueva 

ubicación, que ha de ser el nuevo hogar, puede minimizar o no el tiempo real de viaje hacia 

y desde el lugar productivo, y es más probable que esta haya sido elegida bajo los aspectos 

relacionados al costo y capacidad de pago, dejando de un lado las distancias y el transporte. 

Dejando de lado la novedad de su ubicación como factor de elección de la misma.

Al final, el objetivo es obtener una vivienda propia y todos estos aspectos a 

considerar puestos de lado. El regocijo, la autoestima, el control y la satisfacción ahora 

tomarán posiciones de mayor importancia.

2 LA VIVIENDA COMO PROPIEDAD Y OPCIONES RESIDENCIALES

El poseer una vivienda propia es un fuerte indicador del estatus social. La tenencia 

de una vivienda propia está conectada con la posición que el individuo tiene en el mercado 

1  Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PA
2  Infográfico CNC No.40, producido por el Centro Nacional de Competitividad-Panamá. http://cncpanama.net/
handle/123456789/526

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PA
http://cncpanama.net/handle/123456789/526
http://cncpanama.net/handle/123456789/526
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laboral, o puede desempeñar un papel importante con respecto a las oportunidades que 

pueda encontrar en la vida. De modo que, el estatus laboral es imperativo para poder 

convertirse en propietario de una vivienda. Ahora bien, la tenencia de una vivienda también 

influye en desigualdad social a la que posiblemente el individuo se vea enfrentado, y que 

dependen de la situación socioeconómica (Kurz & Blossfeld, 2005).

Dentro del ciclo de vida y los diversos cambios que se producen en los avances 

profesionales de los individuos, también influyen en las necesidades y preferencias 

entre las opciones residenciales, y a su vez afectan los impulsos económicos y demás 

disponibles para resolver su situación de vivienda. Con la libertad de poder escoger el 

lugar de residencia, las personas pueden mudarse a una nueva área, lugar o región para 

buscar una mejor educación, un mejor trabajo y una mejor calidad de vida.

La movilidad residencial permite a las personas perseguir sus metas y deseos 

personales, ya que también fomenta la familiaridad entre las personas que, como logro 

o hito, se han mudado a un nuevo lugar. Por ejemplo, muchas nuevas familias comienzan 

su vida en una urbanización o complejo habitacional a raíz de un aumento salarial, nueva 

posición en la empresa o similares. Es así que, en la manera en que los individuos tengan 

una mayor exposición al efecto positivo de familiaridad con otras personas, que según 

su percepción están a un mejor nivel y mejor concepto de sí mismos generado por sus 

sentimientos de satisfacción.

Las opciones residenciales ofertadas en el mercado establecen la distribución 

geográfica de la población conforme a aspectos que incluyen la etnia y nivel de 

ingresos. De manera que la ubicación de la vivienda juega un papel de importancia para 

las personas en cuanto a acceso a los lugares productivos, servicios, redes y estatus 

social y bienestar; convirtiéndose a la vez en una causa de desigualdad social. (Kurz & 

Blossfeld, 2004). En este contexto, Daude, et al., (2017), asevera que las oportunidades de 

éxito están condicionadas a factores importantes que incluyen el acceso eficaz al lugar 

productivo. De manera que el acceso a oportunidades laborales y de estudio, servicios y 

entretenimiento están sujetos a la facilidad que el individuo tenga de desplazarse dentro 

de la ciudad en la que vive desde su punto de partida que es su nueva vivienda.

Desde otro punto de vista, podemos decir que las recientes generaciones ven la 

vivienda de manera diferente a nuestros padres. Ven la adquisición de una vivienda propia 

como una inversión que genera un beneficio y no como producto de consumo, que se 

paga y es adecuado para el nuevo hogar. De hecho, la compra de una vivienda es quizás 

la mayor inversión que muchas personas han de hacer a lo largo de sus vidas. Por esto, un 

préstamo hipotecario o hipoteca bancaria es percibida como una “buena deuda”, debido 

a que esto permite evitar el pago de un “alquiler muerto”; un alquiler que es comúnmente 
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más elevado que el pago mensual de una hipoteca y que al final no logrará la adquisición 

de ningún bien. Por ende, la hipoteca es considerada como un ahorro forzoso que con el 

tiempo será apreciado como una buena inversión.

3 ¿CÓMO ME SIENTO CON MI NUEVA CASA?

La nueva residencia, su estructura, influye intrínsecamente en el sentido de 

bienestar de quien la habita. De acuerdo con modelos sociológicos, la estabilidad social 

del individuo es formada a partir de las maneras en que organiza su concepto de sí mismo. 

Una mudanza a un nuevo hogar puede representar una multitud de estados psicológicos, 

que van desde la excitación hasta la agitación y la inseguridad (Oishi, et al., 2012). Es así 

que cuando las personas se mudan de residencia e inician un nuevo proceso de acceso y 

pertenencia a un círculo de amistades, sus rutinas sociales son interrumpidas y afectadas 

en cuanto a la forma en que el individuo se ve a sí mismo con respecto a los demás.

En el caso de la adquisición de una residencia, la cual ha sido una meta lograda, 

caracteriza el objeto del triunfo. El individuo, al cotejar sus propios logros los cuales 

han sido procurados por él mismo o por los suyos en conjunto (i.e. familia, cónyuge), lo 

hacen sentirse satisfecho con su vida presente. De acuerdo a Haybron (2020) el nivel de 

satisfacción con la vida resulta estar mayormente vinculado con nuestras prioridades. De 

manera que el estado después de triunfar en la vida ha de revelar el estado de bienestar 

de la persona.

De acuerdo con Sagiv & Schwartz (2000), cada individuo posee un cúmulo de 

prioridades en la vida o estándares de los logros que desea obtener dependiendo del 

éxito que tengan en lo que sea significativo para ellos. Es por esto que, mientras la idea de 

tener una vivienda propia trasciende el sentido de seguridad física y emocional que esta 

puede brindar, una vivienda propia se convierte en un símbolo de poder personal tras de 

un logro y otorga una sensación de control sobre el medio que nos rodea (Cosacov, 2019).

Poseer una vivienda proporciona beneficios tangibles e intangibles, más allá de 

simplemente proveernos de refugio. Poseer una vivienda también proporciona un sentido 

de pertenencia y aceptación social, ya que ofrece ventajas para las personas dentro 

de su comunidad al mejorar cómo nos sentimos con nosotros mismos y las conexiones 

sociales y culturales con la comunidad en general. Es así que nos brinda estabilidad 

social y confiabilidad económica; además de tener un impacto en las aspiraciones de 

independencia y seguridad personal. Haybron (2020) también explica que las teorías 

que se refieren a la satisfacción con la vida van concatenadas con ideales de tener 

independencia y autonomía que, bajo una evaluación, arrojan resultados sobre el éxito 
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que se tiene. Esto, sin dejar de lado, la forma en que los testigos también evalúan el éxito 

y lo comunican entre sí.

4 LA PERCEPCIÓN DEL ÉXITO Y EL DESARROLLO PERSONAL

La sociedad, cuan diversa es, mantiene pensamientos y sentimientos diversos 

en cuanto a cómo es percibido el éxito generado por la admiración de los logros de 

las personas. Consecuentemente, crean modelos que han de ser admirados. Blumer 

(1986) explica que las personas se conducen según lo que les es importante para poder 

encajar con las actividades del círculo familiar o social al que pertenecen o al que aspiran 

pertenecer. Consecuentemente, sus prioridades varían en función de quienes los rodean. 

Según el autor, las personas les dan significado y representación a las cosas; y como 

resultado, condicionan su comportamiento a raíz de las mismas.

De acuerdo con Martínez, et al. (2021), todos los individuos, como seres gregarios, 

nos debemos a nuestros grupos sociales. Dentro de nuestro grupo buscamos afines en 

cuanto a pensamiento y aceptación. De manera que nos relacionamos con aquellos que 

piensan igual. De allí que solo basta que se piense que las ideas o procederes exitosos del 

uno sean aceptadas por los demás. En consecuencia, los estándares de éxito y desarrollo 

personal en dicho grupo social son establecidos.

Pero, el desarrollo personal va mucho más allá de lograr metas académicas o 

prosperidad económica. Las personas aspiran a diferentes cosas en la vida dependiendo 

de lo que les importe (Berglund, 2014). En el caso de esta reflexión, la persona que aspira 

y logra obtener una vivienda propia puede llegar a experimentar su desarrollo como 

persona al ver, a partir de ese momento, un cambio de percepción sobre el éxito en 

su vida. Idealmente, deberíamos reflexionar para entendernos a nosotros mismos y así 

convertirnos en la persona que queremos ser.

Todas las personas tienen una forma distinta de ver el éxito. Mirar la prosperidad 

económica como vórtice de nuestra realización o satisfacción ha dejado de ser nuestra 

realidad. De manera que, para algunas personas, la realidad de su éxito o resultado feliz 

es relativo y está comprendido entre las cosas materiales (casa, auto, riqueza) y las 

inmateriales (poder, reconocimiento, posición). Pero, ahondando en el tema, para muchos 

el éxito está basado en ser percibido como persona distinguida y excepcional ante la 

sociedad. La certeza que cada individuo tenga sobre el logro de sus metas y prioridades 

provoca un cambio sobre la percepción del éxito.

La percepción del éxito es subjetiva ya que no todos ven el éxito desde el mismo 

lente. Es así que mientras cada individuo cuente con una convicción de poder lograr sus 
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metas, su positivismo le influirá en las tomas de decisiones y esfuerzo invertido logrando 

un desenlace abocado a las mismas.

Cada persona necesita obtener un balance en su vida para designarse a sí mismo 

como exitoso al haber obtenido un hito en cuanto a su desarrollo personal. Por lo tanto, 

priorizar planes y metas para nuestro bienestar, a corto y largo plazo, ayuda a mantener un 

equilibrio en nuestras vidas al comprender la importancia de cada situación y su relación 

con nuestras necesidades.

5 CONCLUSIONES

El acceso a una vivienda digna y apropiada para la familia es considerado como 

un derecho humano básico3 y un elemento importante para el aprovechamiento de otros 

derechos como los son los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos 

culturales. Estos derechos incluyen el derecho a la alimentación, a la educación, al agua, 

saneamiento y salud, al trabajo y a la seguridad social, y a la participación en sociedad. El 

acceso a una vivienda digna es pues considerado esencial para el mantenimiento de una 

sociedad cohesiva y justa, y es un argumento que va más allá de las ideologías políticas ya 

que nace en el corazón de las personas y se manifiesta en la consecución de sus sueños 

y ambiciones.

En Panamá, al igual que muchos países de Latinoamérica se ven en este mismo 

espejo. Es por esto que es imperativo que haya flexibilidad en la oferta residencial para 

que así el estado, al igual que sus ciudadanos, logren aprovechar las oportunidades y 

beneficios que ofrecen las economías de aglomeración como lo son mayor cantidad 

de empleos y mejores salarios y no se parcialice con las entidades privadas con 

intereses propios.

Ciertamente, hoy día la fluidez financiera es vista como principal factor de éxito; 

no obstante, esto va de acuerdo con la percepción del que lo juzga. Algunas personas 

determinaran que el adquirir una nueva vivienda es un hito fundamental al que toda 

persona en su adultez debe llegar. Sin embargo, los que ven esta adquisición como una 

estrategia de inversión pueden percibir el movimiento como la adquisición de un bien que 

les puede producir más dinero o que se puede convertir en una deuda. Y, no cabe duda 

que es una deuda adquirida.

Los tiempos son cambiantes y el valor que la sociedad le da a los individuos 

depende de sus logros. Los nuevos pensamientos sobre el éxito y desarrollo personal han 

logrado hacernos sentir ineptos al no alcanzar las metas que nos hemos impuesto. Y no 

3  Como es reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles.
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logramos ver que no tenemos que alcanzar las metas con las que nos hemos conformado 

sino las que, según nuestras aspiraciones, nos hemos trazado.

Muchos jóvenes aspiran obtener una vivienda bajo la necesidad de una auto-

evaluación constante ante la sociedad y lo que esta dicta que deben tener. Basándonos 

en esta reflexión podríamos afirmar que existe una inminente sobrevaloración del éxito 

y que poseer una vivienda ya no es solamente vista como reflejo de la clase, carrera 

profesional o ingresos. También muestra el falso éxito que da el efecto riqueza asociado 

con la propiedad, lo que provoca una brecha de desigualdad social.

Al final, el objetivo primordial de obtener una nueva vivienda deja todos estos 

aspectos a considerar puestos de lado. El regocijo, la autoestima, el control y la satisfacción 

ahora tomarán posiciones de mayor importancia.
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