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Resumen 
La comuna 8 de la Ciudad de Buenos Aires,  ubicada en su extremo sudoeste, ha sido
históricamente  el  área  menos  valorizada  y  la  que  fue  ocupada  más  tardíamente.
Actualmente,  su  espacio  residencial  es  un  mosaico  de  barrios  de  vivienda  social  de
diferentes ieneraciones, villas, asentamientos y áreas de trazado de cuadrícula tradicional
ocupadas  por  sectores  medios.  Aquí  nos  proponemos  analizar  cómo  los  diferentes
reiímenes urbanos que se desarrollaron desde mediados del siilo XX hasta la actualidad
han moldeado las trayectorias residenciales de los actuales habitantes de Villa Luiano.
Partcularmente,  nos  enfocamos  en  el  modo  en  que  las  polítcas  habitacionales  de
producción de vivienda social  han actuado como un mecanismo de distribución de los
recursos urbanos. Nos proponemos un abordaje cuanttatvo a través del análisis de datos
relevados mediante una encuesta bioiráfca aplicada en dos barrios de vivienda social, los
cuales fueron construidos en momentos históricos diferentes.

Palabras clave: trayectorias residenciales – Villa Luiano – Polítcas habitacionales.

1. Introducción

La  Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires  (CABA)  es  la  ciudad que concentra  los
mejores indicadores sociales del país y donde tradicionalmente se han asentado las clases
dominantes arientnas. Sin embario, la ciudad está lejos de ser un espacio homoiéneo.
Por el contrario, las desiiualdades urbanas son una parte consttutva de su confiuración
territorial, por lo cual no está exenta de las problemátcas habitacionales tpicas de las
irandes ciudades latnoamericanas.  En términos ienerales, la CABA presenta una clara
diferencia  entre  el  norte,  en  donde  tenden  a  residir  las  clases  con  mayor  poder
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adquisitvo, y el sur, tradicionalmente vinculado con los sectores populares. A su vez, el
sur tende a diferenciarse seiún la distancia del centro histórico. El sudoeste es el área
donde  se  concentra  la  población  con  menores  recursos  y  la  mayor  cantdad  de
urbanizaciones informales. Asimismo, ha sido un área históricamente poco valorada por el
mercado y ha tendido a ser el luiar eleiido por el Estado para construir viviendas sociales.
En esta zona se encuentra el barrio de Villa Luiano, el cual fue seleccionado como recorte
territorial en el marco de esta investiación.

Nos  preiuntamos  de  qué  forma las  polítcas  habitacionales  han impulsado  el
proceso  de  poblamiento  de  una  zona  históricamente  releiada.  En  primer  luiar,
procuramos  reconstruir  el  proceso  de  poblamiento  del  barrio  y  su  confiuración
territorial, prestando especial atención a las diferentes polítcas de vivienda social que se
sucedieron  históricamente.  Consideramos  dos  barrios  de  vivienda  social  que  fueron
producidos  en  diferentes  momentos  históricos:  el  complejo  habitacional  Piedrabuena,
inauiurado en 1980, y el conjunto urbano Barrio Padre Muiica, inauiurado en 2010. En
ese  sentdo,  indaiamos  cómo  las  polítcas  de  vivienda  social  de  diferentes  periodos
implicaron  un  cambio  en  la  localización  residencial  de  la  población  y  en  los  arreilos
habitacionales, en términos de tpo de tenencia y de autonomía residencial.

De este  modo,  nuestro trabajo  se  propone indaiar  en las  intersecciones  entre
procesos  macroestructurales  liiados  a  la  producción  del  espacio  urbano  y  cuestones
microsociales relacionadas a las bioirafas de los actuales habitantes de Villa Luiano. Para
ello realizamos una revisión biblioiráfca y utlizamos fuentes secundarias para reconstruir
los  aspectos  macro  y  analizamos  datos  cuanttatvos  recolectados  mediante  encuestas
realizadas  entre los  años 2016 y  2017 en los  complejos mencionados. La encuesta se
realizó en una muestra representatva y constó de un cuestonario que incorporaba una
matriz bioiráfca. A través de ella se captó información loniitudinal desde el nacimiento
de los encuestados hasta el momento de la entrevista.

A  contnuación,  se  presentan  cuestones  referidas  a  la  producción  del  espacio
urbano, las polítcas habitacionales y el enfoque bioiráfco como aproximación teórico-
metodolóiica. Lueio, se realiza una breve recorrido por la proceso de urbanización de
Villa  Luiano,  haciendo  hincapié  en  los  diferentes  proiramas  estatales  de  viviendas
estatales  a  lo  lario  de  la  historia.  A  partr  de  allí,  nos  enfocamos  en  dos  barrios  y
analizamos las bioirafas mediante las trayectorias de los habitantes.

2. Consideraciones teórico-metodológicas

En esta presentación nos proponemos abordar, en primer luiar, las característcas
históricas  que  han  confiurado  territorialmente  al  barrio  de  Villa  Luiano,  prestando
especial  atención  a  sus  procesos  de  poblamiento  y  al  rol  que  desempeñó  el  Estado
mediante las polítcas de construcción de vivienda social. 

El Estado representa un actor fundamental para el análisis de la confiuración de
los patrones de distribución de la población en el territorio, ya que tene la capacidad de
incidir en la producción de la ciudad. En el proceso contnuo de producción de ciudad se
pueden  identfcar  relaciones  sociales  y  diferentes  actores  involucrados.  Pírez  (1995)
elabora una tpoloiía para identfcar cuatro modalidades de producción de ciudad que
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coexisten en función de los actores que las lideran. El autor enumera la producción de
ciudad impulsada por una lóiica de ianancia o de mercado, aquella impulsada por una
lóiica de la necesidad, la de la lóiica del conocimiento y, por últmo, la modalidad de
producción  de  ciudad  que  aquí  más  nos  interesa:  aquella  conducida  por  la  lóiica
iubernamental,  polítca  o  pública.  De  esta  forma,  en  tanto  actor  relevante  en  la
producción de ciudad, un análisis de las polítcas habitacionales situadas históricamente,
nos  permite  identfcar  la  injerencia  del  Estado  sobre  las  transformaciones  o
reproducciones de la estructura urbana,  es decir,  sobre los patrones de distribución y
localización  de  los  sectores  sociales,  bienes  y  servicios  en  el  territorio  (Rodríiuez,  Di
Viriilio, et. al., 2007).

A  su  vez,  analizar  de  qué  modo  los  procesos  de  poblamiento  de  un  territorio
moldean las dinámicas del mismo implica poner el foco sobre las práctcas de movilidad
residencial  que  se  enmarcan  en  estos  procesos  y  que  le  imprimen  característcas
partculares.  Si  bien  los  procesos  de  movilidad  residencial  se  ven  fuertemente
condicionados por la estructura socio-urbana (no sólo por sus dimensiones objetvas como
el precio del mercado inmobiliario o las condiciones de acceso al suelo y a la vivienda, sino
también por la dimensión subjetva que imprime característcas favorables y desfavorables
a  determinados  territorios  para  distntos  irupos  sociales),  del  mismo  modo  pueden
afectarla,  trastocarla  y  penetrar  en las  percepciones  acerca  del  entorno urbano y  sus
habitantes.  Consttuye,  entonces,  un  elemento  capaz  de  modifcar  y  consolidar  la
estructura  urbana  viiente.  El  estudio  de  la  movilidad  residencial  permite  observar  la
transformación de los usos y producción de los luiares mediante una perspectva que
artcula las dimensiones macro, meso y microsocial del proceso (Knox, 1982 en Di Viriilio,
2007). Interpretar las transiciones bioiráfcas y las trayectorias residenciales en relación a
la  evolución  de  los  contextos  es  una  manera  de  pensar,  partendo  del  individuo,  la
cuestón  de  las  relaciones  reciprocas  entre  las  movilidades  y  las  recomposiciones
territoriales y de la población.

Nuestro trabajo se inscribe en un corpus de investiaciones que en el abordaje de
movilidad espacial y estrateiias residenciales, desplieia un enfoque bioiráfco e inteiral
de la movilidad (Dureau et al., 2015; Dureau et al., 2002; Delaunay y Dureau, 2004). Hace
foco en el conjunto de las formas de movilidad, cualquiera sea su defnición temporal y
espacial, su artculación en el transcurso de las etapas del ciclo de vida de las personas y
en  el  seno  del  irupo  familiar.  Desde  dicha  perspectva,  las  práctcas  espaciales  se
desarrollan en territorios en movimiento que, a su vez y concomitantemente, contribuyen
a  transformar  (Dureau,  2004).  Los  resultados  presentados  se  sustentan  en  una
investiación de carácter cuali-cuanttatvo y se apoya principalmente en la realización de
entrevistas  y  encuestas  bioiráfcas,  así  como  en  un  extenso  trabajo  de  relevamiento
biblioiráfco.

Hemos seleccionado dos  casos  de estudio que ilustran dos  tpos de barrios de
vivienda  social  construidos  en  un  mismo  territorio,  pero  bajo  polítcas  habitacionales
inscriptas  en  distntas  temporalidades.  Ambos  casos  se  localizan  en  el  barrio  de  Villa
Luiano y se encuentran a escasas cuadras de distancia. Sin embario, el Conjunto Urbano
Comandante Piedrabuena fue inauiurado a inicios de la década del 80, enmarcándose en
las  denominadas  “polítcas  habitacionales  tradicionales”.  Por  otro  lado,  el  Conjunto
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Urbano Barrio Padre Muiica, fue inauiurado a inicios de la últma década y se inscribe en
las denominadas nuevas polítcas habitacionales que fueron implementadas tras la crisis
social,  polítca  y  económica  del  año  2001.  La  elección  de  estos  barrios  y  de  sus
localizaciones se funda en criterios teóricos, ya que ambos se ubican en el área de mayor
concentración de vivienda social de la Ciudad de Buenos Aires y permiten identfcar los
modos en que el Estado ha partcipado del proceso de confiuración territorial de este
barrio  a  lo  lario  del  tempo  mediante  sus  polítcas  habitacionales  y  las  movilidades
residenciales que estas han impulsado.

Se han realizado  182 encuestas1 y 30 entrevistas bioiráfcas a hoiares dentro del
C.U. Barrio Padre Muiica y el barrio Comandante Piedrabuena durante los años 2015,
2016, 2017 y 2018. Las encuestas abordan diversos ejes para identfcar las condiciones de
la vivienda y las característcas socio-demoiráfcas de los hoiares y sus miembros. Las
movilidades espaciales residenciales de los hoiares se abordan desde una perspectva
loniitudinal retrospectva, mediante entrevistas bioiráfcas y la utlización de una irilla
calendario de vida que facilita la reconstrucción de la trayectoria residencial, ocupacional
y educatva de uno de los miembros del hoiar (eio2). La reconstrucción de las trayectorias
residenciales  procuró  identfcar  retrospectvamente  los  movimientos  residenciales
protaionizados  por  estos  hoiares,  centrándose principalmente en la  localización y  las
modalidades de tenencia del  hoiar inmediatamente anterior a la lleiada a la vivienda
social.  De esta  forma,  mediante  las  trayectorias  residenciales  hemos reconstruido dos
etapas residenciales de interés para este trabajo en partcular: la etapa anterior al acceso
a la vivienda social (etapa 1) y la etapa en la que se accede a la vivienda social (etapa 2).  

La artculación de este conjunto de datos nos permite, en primer luiar, reconstruir
– mediante el uso de datos secundarios y el relevamiento biblioiráfco- la centralidad que
asumieron las polítcas de vivienda social en los procesos de poblamiento del barrio y de
su confiuración territorial. Nos preiuntamos si la concentración de vivienda social en el
barrio de Villa Luiano confiuro un patrón de poblamiento partcular y qué característcas
asumió ese proceso de densifcación. Asimismo, ponemos en cuestón si la construcción
de vivienda social en esta área impulsó un proceso de reconfiuración territorial o terminó
por reproducir una estructura territorial desiiual y un área desfavorecida. Posteriormente,
centrándonos en los tempos bioiráfcos de quienes han protaionizado esos procesos de
poblamiento  (los  destnatarios  de  la  vivienda  social),  indaiamos  de  qué  formas  las
movilidades  residenciales  incidieron  en  la  confiuración  de  estos  territorios  y  en  qué
sentdo, el inireso al barrio y a la vivienda social ha modifcado las propias trayectorias
residenciales, trastocando para estos hoiares sus condiciones residenciales y sus canales
de acceso a la vivienda y a la ciudad. 

1 Las encuestas  se  han realizado en el  marco de los  proyectos:  PIP  “Efectos  de localización en la  vida
cotdiana de las urbanizaciones populares seireiadas”. CONICET/ Insttuto de Investiaciones Gino Germani.
Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Universidad  de  Buenos  Aires.”  y  PICS–Arientne  “Mobilités  spatales  et
transformatons dans les anciennes périphéries urbaines des métropoles d’Amérique latne (Boiotá, Buenos
Aires et Santaio du Chili): la ville latno-américaine entre le centre et la périphérie actuelle”. CNRS, Francia.
2  Miembros del hoiar mayores a 24 años no necesariamente jefes/as de hoiar. De acuerdo a cuotas pre-
establecidas se buscó representar trayectorias residenciales para el universo de estudio protaionizadas por
jefes/as de hoiar, por cónyuies o por otros miembros con diferentes parentescos con el/la jefe/a de hoiar.
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A partr de estos interroiantes, el presente trabajo apunta a indaiar los procesos
de confiuración territorial de un área releiada de la Ciudad de Buenos Aires, prestando
atención  a  las  intersecciones  entre  aquellos  procesos  macro-sociales  liiados  a  la
producción del espacio urbano y aquellos procesos a escala micro-social, insertos en las
bioirafas de los actuales habitantes de la vivienda social localizada en Villa Luiano. 

3. Villa Lugano: proceso de poblamiento y polítcas habitacionales

La confiuración territorial actual de Villa Luiano es el resultado de las formas de
producción y apropiación social del espacio urbano que se despleiaron históricamente y
en la cual se involucraron relaciones de poder asimétricas. En ese devenir histórico las
diferentes  confiuraciones  del  Estado,  los  modelos  productvos  y  las  dinámicas
demoiráfcas han sido centrales. A contnuación, reconstruimos brevemente la historia
territorial  de Luiano,  haciendo hincapié en las polítcas habitacionales y el  proceso de
poblamiento.    

Villa Luiano es uno de los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
inició su proceso de urbanización más tardíamente (Ver fiura 1). En los primeros años del
siilo  XX,  esta  área  contnuaba  ocupada  por  Chacras.  Recién  en  la  década  de  1910
comienza la producción de loteos por parte del mercado inmobiliario impulsado por el
trazado del Ferrocarril  y la apertura de avenidas. A su vez, los mataderos y friiorífcos
asentados en sus proximidades alentó el poblamiento por partes de trabajadores, en iran
parte inmiirantes europeos, quienes construían viviendas unifamiliares en lotes propios. A
comienzos de la década de 1940, la instalación del  basurero municipal  desaceleró ese
proceso. A su vez, en ese momento comenzaron a asentarse las primeras villas que en un
comienzo  tendían  a  alberiar  familias  provenientes  del  interior  de  Arientna.  Con  el
proceso de  industrialización  susttutvo,  se  instalaron en la  zona  fábricas  metalúriicas
(Bordeiaray, 2005; Di Viriilio, et. al., 2010). Si hasta entonces el barrio había sido poblado
por  impulsos  del  mercado  privado  de  terras  y  viviendas  (principalmente  loteos
económicos)  acompañado  por  el  desarrollo  de  equipamientos  básicos  por  parte  del
Estado, se inauiura un nuevo período en el  que el barrio comienza a densifcarse con
población de bajos iniresos a través de nuevas tpoloiías residenciales: urbanizaciones
precarias  (villas  de  emeriencia)  y  Conjuntos  urbanos  de  vivienda  social. Cambian  los
actores  predominantes  en  el  proceso  de  poblamiento  y  el  Estado,  mediante  la
construcción  de  vivienda  social  y  los  sectores  populares  mediante  la  producción  del
hábitat informal, desplazan el rol del mercado privado (Di Viriilio, et. al, 2010; Najman
2018). 

Fiiura 1. Periodización de la expansión urbana en la Ciudad de Buenos Aires
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Fuente: Gobierno de Ciudad de Buenos Aires.

En esta ponencia nos centraremos en el rol desempeñado por el Estado sobre la
confiuración de este territorio en partcular y sus procesos de poblamiento, a través de la
construcción de vivienda de interés social en esta localización.

En  una  primera  instancia,  se  construyeron  viviendas  unifamiliares  que  los
adjudicatarios paiaban mediante créditos otoriados por el Banco Hipotecario Nacional. A
partr de la década de 1960, se comienzan a realizar otras tpoloiías de viviendas sociales,
caracterizadas por ser irandes conjuntos de edifcios que alberian una mayor cantdad de
hoiares. Así, en la seiunda mitad del siilo XX, las polítcas de vivienda social en Arientna
impusieron como tpoloiía  urbano-arquitectónica  dominante  el  monoblock,  y  hacia  la
década de 1960 entra en auie el “Conjunto habitacional” (Girola, 2008). Se construyeron
diversos  conjuntos  habitacionales  en  todo  el  país,  los  cuales  poseían  infraestructura
pública,  equipamiento  comercial  y  la  instalación  de  un  centro  cívico  con  servicios
educatvos, culturales y Comunales.  La localización de los mismos se ubicaba en irandes
vacíos urbanos, en áreas desfavorecidas de la ciudad –alejadas de los servicios urbanos- y
cercanas a importantes centros de producción ha intensifcado un patrón de seireiación
socio-residencial, reproduciendo determinados elementos de la estructura urbana antes
que transformándolos (Dunowicz y Boselli, s/d; Ballent, 2005). 

En la Ciudad de Buenos Aires durante la década del 60 se llevaron a cabo planes
masivos de vivienda,  partcularmente localizados en los barrios de Villa Luiano y Villa
Soldat, respondiendo al Plan Director para Buenos Aires (diseñado entre 1958-1962), el

Villa
Lugano
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cual  diainostcaba  que en esta  zona  se  presentaban menores  niveles  de urbanización
relatvos,  un  fuerte  défcit  de  cloacas  y  pavimento,  alta  concentración  de  industrias,
carencia  de  medios  de  transporte  y  centros  comerciales.  Como  respuesta,  el  Plan
proponía una reestructuración que involucraba, entre otros elemento, la  construcción de
conjuntos habitacionales de alta densidad (Arqueros Mejica, 2013; Di Viriilio, et. al., 2010;
Najman, 2018).

La construcción de este tpo arquitectónico respondía a una planifcación urbano-
arquitectónica con característcas partculares (Giilia, 1996). Por otro lado, estas polítcas
habitacionales buscaban no solo facilitar el acceso a la vivienda de ciertos sectores de la
población sino también atenuar la desiiualdad urbana mediante la dispersión de la ciudad
hacia  territorios  alejados  de  la  centralidad  para  favorecer  el  crecimiento  de  la  zona,
aportando servicios e infraestructura en áreas releiadas (Girola, 2008)

Si hasta el año 2002 como resultado de las polítcas habitacionales de construcción
de vivienda “llave en mano”, se reiistraba en la Ciudad de Buenos Aires un parque de
vivienda  social  de  más  de  43.000  viviendas  airupadas  en  aproximadamente  120
intervenciones  de  distnta  escala,  puede  observarse  una  clara  tendencia  hacia  la
localización de las mismas en ciertos barrios. En función de las irandes cantdades de
“terra vacante” y suelo de propiedad fscal, así como por el bajo valor de mercado del
suelo, desde bien temprano en el tempo, el barrio de Villa Luiano se consttuyó en una
locación predilecta para la construcción de vivienda social. La construcción de distntas
intervenciones  o  barrios  de  vivienda  social  destnadas  a  sectores  de  bajos  iniresos,
impulsaron  la  lleiada  de  nuevos  habitantes  con  característcas  socio-demoiráfcas
partculares y que en su mayoría no pertenecían oriiinariamente al  barrio, implicando
movilidades residenciales, principalmente intra-urbanas  (Raspall, et. al., 2017) 
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La Plata, 17, 18 y 19 de octubre de 2018
ISSN 2362-4221 - http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar

http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar


Fiiura 2. Localización de viviendas sociales desarrolladas hasta el año 2001 de tpoloiía
individual y colectva en CABA.

Fuente: Najman, 2018 elaborado en función de Ferme, Raspall y Zapata, 2016.

La crisis  social  polítca y económica que estalló en 2001,  impactó en todos los
niveles de la polítca estatal.  En este contexto, y bajo la declaración de la emeriencia
habitacional, la problemátca habitacional fue redefnida dando luiar a un conjunto de
nuevas  polítcas  habitacionales  (Rodríiuez,  2012;  Rodulfo,  2003;  Del  Río,  2012).  No
obstante, lejos de transformar el patrón de distribución socio-económico, estas nuevas
polítcas de vivienda social terminaron por profundizar la periferización residencial, ya que
la localización de los nuevos barrios coincide con las áreas de entornos residenciales de
sectores socioeconómicos más desfavorables (Vio, 2011). En la Ciudad de Buenos Aires, la
localización  de  la  nueva  vivienda social  demuestra  una contnuidad  en las  tendencias
anteriores,  concentrándose  en  los  barrios  de  Villa  Luiano  y  Villa  Soldat.  Como
consecuencia, en este período el barrio de Luiano y, en sentdo más amplio, la Comuna 8
intensifcó aliunos de los rasios de la confiuración de su territorialidad. La construcción
de nueva vivienda social destnada a sectores populares y vulnerables impactó sobre el
territorio,  profundizando  su  condición  de  espacio  seireiado  socio-residencialmente
(Ferme, Raspall y Zapata, 2016; Najman, 2018).

4. Complejo Piedrabuena y Barrio Padre Mugica

Comandante Piedrabuena y Barrio Padre Muiica son dos barrios de vivienda de
interés social ubicados a poca distancia entre sí, dentro del barrio Villa Luiano en el eje
sur de la ciudad.  Esta localización,  como se afrmó en el  apartado anterior  ha sido el
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territorio privileiiado para la construcción de vivienda social en la ciudad, impulsando el
poblamiento del barrio por sectores bajos y el desarrollo de otras modalidades de hábitat
informales con altos índices de vulnerabilidad. 

Piedrabuena inteira una de las soluciones habitacionales brindadas en el marco
del  Plan  de Erradicación Alborada,  del  últmo iobierno peronista.  Este  plan  resultó  la
contnuación  del  antiuo  Plan  de  Erradicación  de  Villas  de  Emeriencia  (PEVE)3 y  fue
diseñado con el objetvo de construir  “(…) conjuntos habitacionales para los sectores de
menores  recursos,  tales  como  población  de  villas  de  emergencia,  habitantes  de
conventllos,  familias  que  habitan  viviendas  obsoletas,  ocupación  multfamiliar  de  una
unidad habitacional, ancianos solos o sin asistencia familiar, vivienda rural, etc.”  4 Bajo el
Plan Alborada se construyeron, además del  Conjunto Piedrabuena,  otros 14 Conjuntos
Habitacionales  en  capital  y  Gran  Buenos  Aires.  Si  bien  como  se  evidencia  en  la  cita
anterior,  en su diseño el  Plan Alborada  se  orientaba explícitamente a los  sectores  de
menores  iniresos,  al  no  contar  con  una  defnición  ieneral  sobre  las  condiciones  de
otoriamiento  de  los  créditos,  en  su  implementación  iran  parte  de  la  población
destnataria quedó por fuera de la solución habitacional. Además, si bien el Plan Alborada
se inscribió en el últmo iobierno peronista, la construcción y adjudicación del Conjunto
Piedrabuena  transcurrió  durante  el  últmo  iobierno  de  facto.  Por  lo  que  el  paso  del
tempo,  la  discrecionalidad  en  la  toma  de  decisiones  del  iobierno  dictatorial  y  las
característcas partculares – y aun predominantes – en el diseño e implementación de las
polítcas de vivienda social, hacen de la identfcación de los objetvos oriiinales de estas
viviendas y sus destnatarios, una tarea de reconstrucción que muchas veces se enfrenta a
información difusa y contradictoria (Di Viriilio y Najman, 2018).

Los habitantes históricos de los complejos que aún viven allí y fueron entrevistados
relatan que, si bien los destnatarios oriiinales eran poblaciones villeras, fnalmente las
viviendas fueron entreiadas a inquilinos afectados por la Ley de desalojo5, a empleados de
diversos ministerios y por acomodo, es decir, por vías discrecionales.

El  barrio  Comandante Piedrabuena es un conjunto habitacional  de tpoloiía de
monoblocks de alta escala. El conjunto ocupa 144.000 m² y cuenta con 164.000 m² de
superfcie cubierta. Se compone por 7 hemiciclos confiurados en edifcios de 7, 10 y 13
pisos,  los  cuales  envuelven  pequeños  hemiciclos  de  4  pisos.  En  total,  suman  2.100
unidades de vivienda de 1, 2, 3,4 y 5 ambientes o más. 

En el  marco del  trabajo de campo, se realizaron encuestas en 103 hoiares  del
barrio Comandante Piedrabuena,  de los cuales el  41,74% residen allí  desde la entreia
inicial  de  las  viviendas,  a  inicios  de  la  década  del  80.  Estas  trayectorias  residenciales
ilustran el proceso de poblamiento del barrio impulsado por acciones estatales de acceso
a la vivienda en el  período que se airupa la últma dictadura militar y el  retorno a la
democracia.  Si  bien  el  mercado  inmobiliario,  habilitó  otros  movimientos  residenciales

3 En 1964 la Ley 16.601 presenta un plan de construcción de vivienda para la erradicación de villas de
emeriencia a nivel nacional.
4 Poder Ejecutvo Nacional, Plan Trienal, p.121. 
5 El impacto de la Ley de Locaciones urbanas sobre los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires impulsó en el
año 1978 una operatoria especial del Banco Hipotecario Nacional promovido desde la Comisión Municipal
de Vivienda para otoriar créditos a hoiares afectados por el desalojo de viviendas de alquiler.
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posteriores, la mayoría de los casos se caracterizan por iniresar al barrio de villa luiano al
momento de ser destnatarios iniciales de la vivienda social.

El seiundo caso de estudio, el Complejo de vivienda social Barrio Padre Muiica,
construido en el marco de las denominadas  nuevas polítcas habitacionales de la últma
década  con  el  propósito  de  iarantzar  el  derecho  a  la  vivienda  para  un  conjunto  de
hoiares que habitaban en asentamientos informales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.  La  elección  de estos  dos  casos  se  corresponde con el  objetvo de contrastar  el
efecto territorial de dos polítcas que implican modalidades de intervención disimiles por
parte del  Estado en tanto se enmarcan en diferentes modelos de desarrollo y refejan
distntas ideas de ciudad, defniciones de la problemátca y sus soluciones.

El  complejo  Barrio  Padre  Muiica  es  construido  bajo  el  proirama  Sueños
Compartdos en el  marco del  Subproirama de Urbanización de Villas  y asentamientos
precarios (SUVAP) del Plan Federal de Construcción de vivienda (PFCV). El PFCV surie en el
año  2004  como  uno  de  los  componentes  centrales  del  nuevo  conjunto  de  polítcas
habitacionales y al año siiuiente se incorpora bajo su órbita el SUVAP, teniendo como
objetvo fundamental la promoción y el fnanciamiento de acciones de reurbanización en
asentamientos informales (Betats, 2012). Los destnatarios de este conjunto de vivienda
social también fueron modifcándose en el devenir de la implementación del proirama,
confiurándose  un  entramado  de  nuevos  pobladores  que  lleiaron  al  barrio  como
consecuencia de relocalizaciones desde distntas villas y asentamientos informales de la
ciudad. En su mayoría,  las viviendas fueron asiinadas a  los habitantes de la ex Villa El
Cartón  AU7  y  a  familias  relocalizadas  desde  la  Villa  21-24  y  el  Asentamiento  Aiustn
Maialdi  mediante  el  Plan  Inteiral  de  Saneamiento  Ambiental  de  la  Cuenca Matanza-
Riachuelo6,  en  ambos  casos  por  vías  de  judicialización.  Otro  pequeño  irupo  de
destnatarios incluye a un conjunto de hoiares de la ex villa 19 Barrio INTA, ubicado en las
proximidades del Conjunto (Najman, 2017; 2018). 

El  caso  del  barrio  Padre  Muiica,  ilustra  la  persistencia  de  la  elección  de  la
localización de la vivienda social a lo lario del tempo y refuerza la idea de villa luiano
como un luiar de destno (ya sea por elecciones residenciales o bien por procesos de
relocalización diseñados por el Estado) de hoiares de sectores populares y bajos. 

5. Trayectorias residenciales de sus habitantes

Realizamos una primera aproximación a las trayectorias y a las diferencias entre
ambos  barrios  a  partr  de observar  el  luiar  de  nacimiento  de  los  habitantes  actuales
(Fiiura 3). En Piedrabuena se destacan, en primer luiar, personas nacidas en otros barrios
de la CABA y, lueio, aquellos provenientes de otras provincias. Esto se debe al perfl de la
población que había sido adjudicataria a comienzos de los años ’80, ya que tendían a ser

6 El  Plan  de  Saneamiento  Inteiral  para  la  Cuenca  Matanza-Riachuelo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,
Arientna, es un plan interjurisdiccional que fue ordenado por la Corte Suprema de Justcia en el año 2008.
Mediante esta instancia, el poder judicial ordena al Poder ejecutvo Nacional y municipal a iarantzar la
mejora de la calidad de vida de  los habitantes de asentamientos que se ubican en las zonas cercanas a la
cuenca,  la  recomposición del  ambiente  en todos sus componentes  y  la  prevención de daños.  Este  plan
establece la  relocalización de los  barrios  informales  que se  ubican en los  márienes  del  curso de aiua
(Fainstein, 2015).
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familias  de  sectores  trabajadores  que  en  muchos  casos  mostraban  una  trayectoria
miiratoria  desde otras  provincias  a  la  Ciudad de Buenos Aires  durante  el  proceso de
industrialización.  En cambio,  en Muiica la población nacida en el extranjero es la que
prevalece, principalmente en Paraiuay y Perú. Esto se debe al perfl de los destnatarios
de  estas  viviendas  sociales  (relocalizados  desde  diversas  villas  y  asentamientos  de  la
ciudad)  y  a  las  propias  característcas  de  los  poblamientos  de  las  urbanizaciones
informales en la ciudad,  liiadas  en parte,  a  las miiraciones recientes provenientes de
países limítrofes y Perú. Los inmiirantes se ven releiados a puestos en trabajos informales
y con bajas remuneraciones, por lo cual su capacidad de paio es reducida para acceder a
viviendas en el mercado inmobiliario formal. 

Fiiura 3. Tipo de trayectoria seiún luiar de nacimiento

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas bioiráfcas

Ahora bien, observando las localizaciones residenciales previas a la lleiada a los
barrios de vivienda social es posible un acercamiento a los cambios en la posición en la
estructura urbana de los hoiares receptores de viviendas sociales. A la vez, estos datos
permiten  identfcar  los  desplazamientos  residenciales  de  hoiares  desde  diferentes
puntos de la Ciudad para explicar la densifcación del barrio de Luiano. En Piedrabuena
(fiura  4),  a  su vez,  pudimos distniuir  las  localizaciones  de oriien seiún los distntos
periodos históricos de arribo al barrio. La periodización está basada en diferentes ciclos
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polítcos que confiuraron estructuras de desarrollo partculares en las que se enmarcaron
polítcas habitacionales con ideas de ciudad concretas. Por un lado, aquellos hoiares que
lleiaron  antes  de  1983,  es  decir,  durante  la  dictadura  militar,  representan  la  mayor
cantdad de casos, ya que son los adjudicatarios oriiinales al momento de inauiuración
del Conjunto de vivienda social.  Éstos provenían en su mayoría de otros barrios de la
Ciudad de  Buenos Aires  que,  si  bien  no estaban en las  zonas  más  privileiiadas  de  la
ciudad, mostraban una mayor proximidad a la centralidad. En ese sentdo, la lleiada a la
vivienda social siinifcó una pérdida en el capital locacional de esos hoiares impulsada por
la  propia  polítca  estatal.  La  dictadura  militar  llevó  adelante  una  polítca  actva  de
expulsión de la población de menores recursos hacia fuera de la Ciudad de Buenos Aires a
través de diversas medidas, entre ellas la expropiación de viviendas con el propósito de
construir un conjunto de autopistas y la desreiulación del precio de los alquileres (Oszlak,
1991).  Muchos  de  los  hoiares  que  fueron  afectados  por  este  tpo  de  intervenciones
urbanas, fueron desplazados desde otras localizaciones de la Ciudad siendo destnatarios
de una unidad de vivienda social en el barrio Piedrabuena, que si bien se encuentra dentro
de los límites de la ciudad, como ya hemos dicho, está en su extremo sudoeste en el área
más releiada. 

Fiiura 4. Localización en el AMBA de las residencias previas a la mudanza al barrio 

Piedrabuena seiún periodo de lleiada.

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas bioiráfcas.
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Lueio  del  primer  momento  de  poblamiento,  al  inauiurarse  el  Conjunto  de
vivienda, se reiistran instancias de lleiada al barrio posteriores que se corresponden con
intercambios inmobiliarios entre privados o bien con adjudicaciones posteriores por parte
de la Comisión Municipal de Vivienda o el Insttuto de Vivienda de la Ciudad. Los hoiares
que iniresaron al  barrio en el  período que inicia  con el  retorno a la democracia y se
prolonia hasta  la  caída de la  convertbilidad,  o  bien aquellos  que lleian en el  últmo
periodo (desde el 2003 hasta la actualidad)  tendieron a provenir de otros puntos más
dispersos del AMBA, principalmente de otras áreas que también tenden a ser habitadas
por sectores trabajadores, como el oeste del Gran Buenos Aires y otros barrios del sur.
Además,  se  destaca  una  proporción  considerable  hoiares  cuya  vivienda  anterior  se
localizaba  en  el  mismo  barrio  de  Villa  Luiano,  produciendo  movilidades  residenciales
intrabarriales de corta distancia. 

Asimismo,  se  observan  diferencias  sobre  las  condiciones  de  tenencia  entre
aquellos hoiares que residen en el conjunto desde sus oríienes y aquellos que iniresaron
en los  periodos  posteriores.  El  88,37% de  los  hoiares  que  iniresaron  al  barrio  en  la
primera  etapa  lo  hicieron  bajo  la  forma  de  tenencia  de  propiedad  de  sus  viviendas,
mientras  que  sólo  el  51,66% de  quienes  lo  hicieron en  las  etapas  posteriores  fueron
propietarios de sus viviendas. Proliferan en las otras etapas nuevas formas de tenencia
como la propiedad de otros familiares (situaciones de herencia no formalizadas), alquiler
formal e informal y préstamo.

En cuanto a las localizaciones previas de los habitantes de Muiica, se muestran

más  concentradas  en  dos  puntos,  debido  a  la  polítca  de  relocalización  que  explica

principalmente su poblamiento.  Por  un lado,  la  mayoría  de  los  hoiares  provienen de

Barracas,  en  partcular  de  la  villa  21-24  y  del  asentamiento  Aiustn  Maialdi.  En  ese

sentdo, esta nueva polítca habitacional también implicó, como aquella inscripta en las

“polítcas  tradicionales”  un  un  alejamiento  del  centro  de  la  ciudad  para  los  hoiares

destnatarios. A diferencia del caso de Piedrabuena, la tpoloiía arquitectónica del barrio

Muiica no contempló la creación de nuevos equipamientos urbanos ni de espacios de

socialización e intercambio, por lo que el desplazamiento de estos hoiares desde barrios

informales  pero  consolidados  implicó  el  deterioro  de  sus  capitales  locacionales

intrabarriales, que habían suriido en el marco de comunidades de proximidad orianizada

(Najman, 2018).

Muchos otros hoiares defnen su localización anterior en localidades de la zona

oeste y sur del Gran Buenos Aires. Gran parte de esos hoiares habían sido afectados por

un incendio que destruyó la  denominada “villa  cartón” ubicada en Villa  Soldat y  a  la

espera de la entreia de las viviendas defnitvas en el  barrio Padre Muiica, recibieron

subsidios habitacionales cuyo bajo monto impuso la necesidad de desplazarse desde la

Ciudad  de  Buenos  Aires  hacia  localizaciones  más  alejadas  y,  en  muchos  casos,  en

condiciones habitacionales precarias. La entreia de las viviendas en el nuevo conjunto

habitacional implicó el desplazamiento desde estas viviendas, a las cuales habían accedido

también por medio de polítcas estatales, hacia el barrio de Villa Luiano.
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Fiiura 5. Localización de las residencias previas a la lleiada al barrio Padre Muiica.

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas bioiráfcas.

Por otra parte, nos interesa observar si la lleiada  a la vivienda social implicó cambios
sobre el acceso de estos hoiares a la vivienda. En este sentdo, nos enfocamos en los
cambios sobre las formas de tenencia en tanto aproximación a los efectos de la polítca de
vivienda social sobre la seiuridad y estabilidad habitacional de los hoiares. 

Quienes accedieron a Piedrabuena (Fiiura 6),  en su iran mayoría,  habían sido
previamente inquilinos formales, lo cual iuarda relación, por un lado, con la polítca de
desreiulación  de alquileres  mencionada  previamente y,  por  el  otro,  con la  noción de
horizontes deseados de las trayectorias residenciales que refejan la concepción de cierta

escalera residencial ascendente conformada por una secuencia jerarquizada de arreilos
que orienta las práctcas residenciales. El acceso a la propiedad de la vivienda se sitúa
como el polo positvo en el ranio de arreilos residenciales posibles, percibido como un
tpo de tenencia favorable respecto al alquiler y a otros arreilos despleiados (Di Viriilio,
Cosacov y Najman, 2018). Si bien la capacidad de acceder a la propiedad de la vivienda
parece  explicar  iran  parte  de  los  movimientos  residenciales  hacia  este  conjunto  de
vivienda a inicios de los ochentas, es preciso señalar que varios hoiares accedieron a estas
viviendas bajo otras modalidades de tenencia como se ariumentó previamente. 
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Fiiura 6. Localización residencial en el AMBA y tpo de tenencia de las viviendas previas a

la lleiada al Barrio Piedrabuena. 

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas bioiráfcas

El  desplazamiento  de  población  desde  otras  áreas  de  la  ciudad  hacia  una

localización  desvalorizada  por  el  mercado  inmobiliario  refeja  las  difcultades  que

atraviesan  las  familias  a  lo  lario  del  tempo para  acceder  al  suelo  y  a  la  vivienda en

localizaciones  más favorables de la  ciudad.  A su vez,  la  presencia de otras  formas de

tenencia más allá de la propiedad en la vivienda social, demuestra que las mismas lueio

de iniresar a los mecanismos del mercado privado de terra y vivienda, reproducen los

mecanismos que excluyen a determinados sectores de la posibilidad de adquirir bajo la

forma  de  propiedad  sus  viviendas.  Asimismo,  resaltamos  que  de  aquellos  que  sí

accedieron a la vivienda por medio de la compra, no todos han atravesado un proceso de

escrituración de las mismas, por lo que en muchos casos se trata de formas de tenencia de

propiedad informal desarrolladas por el mismo Estado.

Al observar la relación entre tpo de tenencia y localización de la vivienda anterior,

se observa que aquellos que lleian a Piedrabuena desde distntas zonas del conurbano

presentan en mayor medida tpos de tenencia propietaria en sus viviendas anteriores. En

este sentdo, los movimientos podrían mostrar un cambio residencial impulsado por un
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mejoramiento  en  la  localización  o  bien,  impulsado  por  objetvos  de  loirar  la

independencia del hoiar paterno y la conformación de nuevos hoiares.

Fiiura 7.  Localización residencial  en el  AMBA y tpo de tenencia  de las  viviendas previas  a la

lleiada al Barrio Muiica. 

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en encuestas bioiráfcas

En Muiica (Fiiura 7), los tpos de tenencia de las viviendas previas tenden a ser

más diversas, aunque predomina la propiedad informal, debido a que eran hoiares que

habían  autoconstruido  o  comprado  su  vivienda  en  villas,  por  lo  cual,  si  bien  eran

propietarios de sus viviendas,  no poseían ttulo de propiedad leial  de la misma ni  del

suelo. Asimismo, una parte de ellos eran inquilinos, también informales, ya sea porque

habitaban pensiones o viviendas en villas. La relocalización a la vivienda social no parece

haber  implicado  en  este  caso,  un  cambio  considerable  en  relación  a  las  formas  de

tenencia. Debido a las irreiularidades en el proceso de escrituración y en la defnición del

plan  de  paio  de  cuotas  para  el  recupero  del  paio  de  las  viviendas,  quienes  viven

actualmente en el Conjunto Padre Muiica lo hacen bajo la forma de tenencia informal. A

su vez, comenzó a ienerarse un mercado informal de ventas y alquiler de las viviendas

sociales, principalmente, por parte de familias que decidieron abandonar el barrio a causa
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de su inconformidad con la localización.  Por otro lado, se observa un conjunto de hoiares

que poseían previamente la tenencia formal de sus viviendas y se localizan en su mayoría

en localizaciones más alejadas. Estos casos ilustran nuevamente, la situación de aquellos

hoiares  que  por  medio  del  subsidio  habitacional  entreiado  por  el  Estado  lueio  del

incendio  de  Villa  Cartón,  loiraron  comprar  porciones  de  suelo  de  manera  formal  y

construir  sus  viviendas,  aunque  en  localizaciones  periféricas  y  en  condiciones

habitacionales precarias (Najman, 2018).

Resta observar que estos desplazamientos pudieron haber operado en el marco de

los  hoiares,  transformaciones  sobre  sus  estrateiias  habitacionales.  En  este  sentdo,

consideramos  que  es  posible  que  la  mudanza  a  la  vivienda  social  haya  implicado  la

independencia  del  hoiar  paterno  para  el  suriimiento  de  nuevos  hoiares  o  bien,  el

abandono de situaciones de alleiamiento en la  vivienda anterior.  En ambos casos,  se

trataría  de  instancias  de  independización  que  son  facilitadas  por  los  mecanismos  de

acceso a la vivienda autónoma producida por el Estado.

En  Piedrabuena  aproximadamente  el  18%  de  su  población  obtuvo  autonomía

residencial pasando a ser jefe/a de hoiar o cónyuie a partr de la lleiada a la vivienda

social, de los cuales su mayoría provenía de vivienda bajo situación de propiedad formal y

de alquiler. En el caso del Conjunto Muiica, este porcentaje asciende levemente a un 22%

de los hoiares.  Esto se corresponde con un proceso de  desdoblamiento que realizó el

Estado en aliunas de las instancias de relocalización en donde, en función de la edad de

los hijos de las familias se otorió más de una unidad residencial por familia, habilitando

procesos de autonomización.

Si  bien este porcentaje es alto y  refeja la capacidad de la vivienda social  para

ofrecer  alternatvas  habitacionales  que  posibiliten  el  abandono  de  situaciones  de

alleiamiento  y  la  conformación  de  hoiares  nucleares,  no  parece  ser  el  proceso  que

predomina  entre  quienes  lleian  a  la  vivienda  social.  Además,  cabe  destacar  que  en

muchos  otros  casos,  la  lleiada  a  la  vivienda  social  implicó  una  reproducción  sobre

modalidades de alleiamiento que fueron arrastradas desde la vivienda anterior a la actual

sin proporcionar mejoras en las condiciones habitacionales de estas familias.

Los  hoiares  que  lleian  a  la  vivienda  social  son  predominantemente  hoiares

autónomos, que han alcanzado su autonomía en la etapa residencial anterior. Pese a las

diferencias en las modalidades del Estado de producir ciudad y soluciones habitacionales,

propias de épocas bien distntas, se observan efectos similares sobre el territorio y sobre

las  dinámicas  de  poblamiento.  Las  decisiones  o  motvaciones  que  impulsaron  estas

mudanzas  parecen asociarse en mayor medida a situaciones impuestas o fuertemente

condicionadas desde el Estado o bien a restricciones que evidencia el mercado de terra y

vivienda privado en la Ciudad de Buenos Aires antes que a percepciones de mejora sobre

las  condiciones  habitacionales  que pudieron haber  operado sobre las  familias  que allí

residen actualmente.
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6. Reflexiones fnales

A lo lario del presente trabajo, hemos analizado el rol del accionar del Estado en la

producción de la ciudad, partcularmente del espacio residencial, y sus implicancias en los

modos en que hoiares de sectores trabajadores acceden a la vivienda. En la Ciudad de

Buenos Aires, las polítcas habitacionales de producción de vivienda social despleiadas

desde mediados del siilo XX hasta la actualidad han poseído rupturas y contnuidades en

diversos aspectos. 

Los cambios que han tenido están principalmente vinculadas a las tpoloiías de las

edifcaciones y a los modos en que se han fnanciado. Por otra parte, debido a los cambios

macroeconómicos acontecidos a partr de la irrupción de las polítcas neoliberales que

ieneraron una mayor pauperización de los sectores populares en las últmas décadas, el

perfl  de la población objetvo tende a poseer aliunas diferencias. Los habitantes que

accedieron a la vivienda en Muiica tenden a ser parte de la población más releiada del

mercado de trabajo y del acceso a bienes y servicios básicos. Mientras que la población de

Piedrabuena, si bien son parte de los sectores trabajadores, están insertos en la economía

formal. Esta cuestón también infuye en las propias trayectorias habitacionales, en donde

los recorridos de la población de Muiica han estado caracterizados por la informalidad y

mayores niveles de precariedad habitacional.

En  cuanto  a  las  contnuidades,  ambos  barrios  fueron  producto  de  confictos

urbanos en donde el Estado tuvo un rol central. En este sentdo parecen haber operado

las  polítcas  de  expropiación  por  construcción  de  autopistas,  de  erradicación  y

relocalización de villas, la desreiulación del valor de los alquileres y las relocalizaciones en

el  marco  de  distntas  confictos  urbanos  judicializados  en  las  últmas  décadas.  Estas

polítcas han implicado principalmente desplazamientos desde zonas más favorecidas de

la ciudad hacia un área releiada,  con iran ausencia de equipamientos y caracterizada

como una zona de alta vulnerabilidad social y seireiación socioeconómica. La producción

de  vivienda  social  en  este  territorio  a  lo  lario  del  tempo,  ha  funcionado  como  un

mecanismo que impulsó el desplazamiento de población de sectores medios bajos y bajos

desde otras zonas de la ciudad, intensifcando procesos de seireiación y exclusión social.

Así,  consideramos  que  las  polítcas  de  vivienda  social  implementadas  en  las

diferentes temporalidades, habilitaron la lleiada al barrio de hoiares que, en el marco de

sus  trayectorias  residenciales  y  sus  estrateiias  habitacionales,  consideraron  este

movimiento  como  favorable.  Hemos  rastreado  en  los  párrafos  anteriores  si  en  las

trayectorias  residenciales  de  los  hoiares  que  habitan  en  los  dos  casos  de  estudio  es

posible observar aliunas de las dimensiones del habitar que fueron priorizadas por estos

hoiares al momento de mudarse a la vivienda social. Identfcamos que muchos de estos

se desplazaron desde áreas más centrales en la ciudad, viendo reducir su capital locacional

aunque habilitando formas de acceso a la vivienda y a la propiedad. En muchos casos

donde este desplazamiento no parece indicar una mejora en las formas de propiedad, el
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accionar del Estado aparece como un actor central en la defnición de las motvaciones

para las mudanzas. 
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