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INTRODUCCIÓN

La vivienda es un derecho humano fundamental según 
lo establece la Declaración de los Derechos Humanos en 
su artículo 25 y la Constitución Nacional Argentina.

Sin embargo en las últimas dos décadas del siglo XX 
los trabajos teóricos referidos a lo habitacional han 
instalado la necesidad de ampliar el enfoque a fin de 
entender la cuestión no sólo como un problema de raíz 
a rquitectón ica sino tam bién enm arcándolo  en la 
problemática social.

El hábitat va más allá de cuestiones referidas a lo 
habitacional, sistemas constructivos y políticas de 
gestión para el desarrollo de planes de viviendas. La 
idea de definir de manera más amplia el tema implica un 
cambio de rumbo cuyo principal problema no es la 
vivienda, sino las condiciones sociales que impiden el 
acceso a ella.

En Argentina la causa principal del déficit habitacional 
se v erifica  por un  profundo desequ ilib rio  en la 
distribución desigualitaria de la riqueza nacional. Las 
personas viven en unidades no caracterizables como 
viviendas que se destacan por el hacinam iento, la 
utilización de m ateriales inadecuados, dificultosa 
accesibilidad a la tierra y ausencia de equipamientos 
urbanos. Todo esto afecta  a las c iudades y 
consecuentemente se va acentuando por la disminución 
en la inversión en vivienda, aumento progresivo del 
desempleo y falta de infraestructura adecuada que 
permita un desarrollo sustentable.

Gran parte de la población no tiene acceso al suelo 
urbano a través del mercado legal de tierra provocando
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formas de ocupación transitorias, en las que ocupan 
terrenos no aptos para tales fines. Los asentamientos 
precarios o villas de em ergencia son la form a de 
representar las demandas de viviendas que se encuentran 
excluidas del mercado formal de vivienda.

A ello hay que sumarle que la inacción por parte del 
Estado y la falta de definición de políticas públicas y de 
ordenam iento del suelo han m ultiplicado la crisis 
habitacional.

Las economías reinantes en los países en vías de 
desarrollo, originaron que las villas miserias dejaran de 
considerarse un lugar provisorio de asentamiento para 
pasar a ser el domicilio permanente de gran parte de la 
población empobrecida.

Muchas de estas construcciones fueron realizadas a 
través de la autoconstrucción. Las viviendas están 
construidas con materiales residuales, conformando 
precarias cáscaras. Al no contar con apoyo técnico no 
logran concluirse, padecen patologías constructivas y 
carencias importantes en materia de habitabilidad. Esta 
situ ac ió n  provoca la p roducc ión  de b ienes 
(infraestructura, equipamiento y servicios), que no se 
corresponden  con los usos y necesidades de los 
destinatarios, desperdiciando valiosas oportunidades, 
esfuerzos y los recursos casi siempre escasos.

De esta forma, no sólo no se soluciona el problema de 
inicio, el de poseer una vivienda sino que se lo aumenta 
al consolidar sectores cuyo destino es la inconclusión.

FINES

La emergencia habitacional permanente que existe en 
nuestro país nos lleva a replantearnos la capacidad 
susten tab le  de los p rocesos de g estión  p ara  la 
construcción de la vivienda social.

Mediante el desarrollo de procesos apropiados los 
escasos recursos disponibles pueden ser utilizados de 
la manera más eficientemente posible, generando una 
gestión sustentable.

Para que una ciudad pueda ser sustentable es 
necesario  detenernos en los procesos de gestión  
sectorial, en función de los procesos de gestión integral
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con el fin de lograr que la sociedad toda sea cada vez 
más equitativa. La consideración de estos aspectos es 
clave para entender que no alcanza con tener viviendas 
para construir el hábitat. No es suficiente que todas las 
personas puedan acceder a los bienes y servicios si esto 
se produce en un marco de desigualdad social. Promover 
un desarrollo sostenible, es decir, un entorno equilibrado, 
es fundamental para la promoción del desarrollo social.

Cabe destacar que, para llevar a cabo este proceso, 
será necesario reajustar el modo de ver y resolver estos 
problemas, acercándonos a soluciones que posiblemente 
no representen los esquemas tradicionales de gestión, 
es decir, que los resultados iniciales no se corresponderán 
con las exigencias de los sectores consolidados.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Reconocer y ponderar los procesos de gestión  

adecuados en la construcción del hábitat social.

Objetivos específicos:
1- Análisis de los distintos procesos de gestión en 

los planes de vivienda de los últimos treinta años.
2- Análisis e interpretación de los roles de los 

distintos organismos que intervienen en los procesos 
de gestión en viviendas para sectores de bajos recursos: 
Estado, tercer sector, privados, sociedad.

3- Reconocimiento de actores implicados en el 
proceso de las políticas de gestión.

4- Desarrollar políticas estratégicas de localización 
de los asentamientos en el desarrollo urbano.

HIPÓTESIS

• Que el Estado (sector público) no da respuestas 
su fic ien tes  p a ra  el sec to r de la  p o b lac ión  con 
necesidades básicas insatisfechas y que el sector privado 
no da respuestas a este sector, por lo tanto aparece el 
tercer sector.

• Que en los procesos de gestión para la construcción 
de viviendas de sectores de bajos recursos los actores 
involucrados no siempre conocen cuales son los pasos
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adecuados a seguir en el proceso.
• Que un correcto y claro método de realización resulta 

en procesos de gestión eficientes y eficaces.

METODOLOGÍA

Se propone un proceso de investigación que a partir 
del análisis y la interpretación de políticas de gestión 
dentro de un marco de emergencia socio-económica 
perm anen te , pondere las adecuadas y orien te  la 
asistencia a brindarle a la población.

La investigación se implementará en tres etapas. En 
una primera etapa se consultarán organizaciones del 
tercer sector (cooperativas y ONG) y organism os 
estatales (nacionales, provinciales y municipales). Se 
analizarán fuentes primarias, secundarias, libros, revistas 
y páginas web. En una segunda etapa se seleccionarán 
las instituciones de las cuales se analizarán los procesos 
de gestió n  m ás adecuados según  v a riab le s  
predeterminadas, recortando así el objeto de estudio. En 
la tercera etapa se tratará de establecer cuál es la misión 
(qué es lo que se sugiere hacer) y cómo es posible llevarla 
a cabo (función).

ESTADO ACTUALDE LAINVESllGACION

Las conclusiones parciales obtenidas perm iten  
reconocer, identificar y valorar los procesos de gestión 
para la construcción de viviendas sociales desarrollados 
en los distintos organismos seleccionados.

En función de lo analizado se está en proceso de 
clasificación de variables, de actores y funciones. Los 
resultados de este estudio servirán para reconocer las 
potencialidades de los procesos de gestión de cada una 
de las instituciones. Mediante la ejecución de un análisis 
FODA, se observa que la relación empleado -  vivienda
-  metros cuadrados construidos debería optimizarse ya 
que m uchas veces se desvían los pocos recursos 
disponibles.

Se propondrán pautas metodológicas que favorezcan 
la efientización en la aplicación de políticas públicas en 
los procesos de gestión de vivienda social lo que no 
sólo mejorará la calidad de vida de los habitantes sino 
también la estructura social del territorio.

En este texto se expone una síntesis de los avances 
metodológicos en el marco del Modelo de Calidad de 
Vida Urbana, desarrollado bajo los lineamientos del 
proyecto PICYT 13-14509. “Sistemas de diagnóstico de 
necesidades básicas en infraestructuras, servicios y  
Calidad ambiental en escala urbano-regional

Considerando el propósito del proyecto, que persigue 
hacer su sten tab le  la gestión  u rbana , las ta reas  
desarrolladas en el proceso de investigación han estado 
enfocadas a formular un sistema de diagnóstico de 
necesidades básicas en infraestructuras, servicios y 
calidad ambiental. En el cumplimiento de este objetivo

86


