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IV.  Especial referencia a los dos grandes e insuperables retos de la 
ciudad informal: implementar el desarrollo sostenible y garantizar 
debidamente los Derechos Humanos a sus moradores 

1. La imposibilidad de implementar en la ciudad informal, precaria y 
marginal el tan necesario como imprescindible desarrollo sostenible 

2. La incapacidad de garantizar la ciudad informal, precaria y marginal, 
aun queriéndolo y deseándolo, los Derechos Humanos de cuantos 
conviven en ella: En particular el derecho a la vivienda, al agua y a un 
medio ambiente adecuado y digno 
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