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Objetivo general del taller: 

 
Introducir a los referentes de los gobiernos locales en el abordaje de la 

temática de gestión local del hábitat de manera integral, permitiéndole 

así conocer modos, estrategias, tecnologías, y herramientas 

diferenciadores para dar respuesta a las necesidades habitacionales 

existentes en su localidad. 

 

Objetivos específicos del taller: 

 
VPresentar las implicancias de una gestión integral y multiactoral del 

hábitat, a partir de la socialización de casos y tecnologías apropiadas y 

apropiables desarrolladas por AVE-CEVE bajo este enfoque. 

VReconocer y analizar la situación socio-habitacional de las localidades, en 

función de caracterizar las necesidades habitacionales existentes. 

VAnalizar críticamente los proyectos y programas realizados en los ámbitos 

locales, detectando sus fortalezas y debilidades. 

VAvanzar colectivamente en la identificación de líneas de acción 

habitacionales posibles a ser impulsadas a nivel local. 



1. Introducción a la problemática del hábitat desde un 

enfoque integral y asociativo.  

 

2. Breve presentación institucional AVE-CEVE: 

tecnologías constructivas y de gestión disponibles. 

 

3. Instancia práctica- Trabajo grupal. 



La vivienda es un bien de por sí 

costoso (insumo de materiales y 

esfuerzo humano) frente a 

reducciones del poder 

adquisitivo del ingreso de 

mayorías (políticas macro + 

desempleo), incremento de la 

demanda del suelo y de otros 

componentes e imposición de 

normatividad creciente. 

1. 
 La concepción de vivienda 



La vivienda es una necesidad y 

derecho humano universal 

fundamental. Su carencia constituye 

una injusticia estructural. Por ello su 

solución es responsabilidad de la 

sociedad en su conjunto: no es una 

necesidad individual a resolver sólo 

mediante esfuerzo personal. 

1. 
 La concepción de vivienda 



Visión tradicional Visión abarcativa e integral 

 

- Objeto o unidad física. 

- Mercancía comerciable  

e intercambiable  

en el mercado. 

- Características  

constructivas, tecnológicas  

y arquitectónico-tipológicas  

determinantes. 

- Participantes prioritarios:  

profesionales de la  

construcción y la economía. 

- Déficit habitacional  

como cantidad de unidades  

a construir. 

   

- Concepto social e  

Instrumento para satisfacer  

necesidades humanas. 

- Proceso complejo: 

interrelación de aspectos  

espaciales, económicos,  

sociales, político, 

institucionales y culturales.   

- Capital simbólico- Hogar. 

-Participantes sociales varios. 

- Soluciones integrales. 

-Déficit socio-habitacional  

y no sólo de viviendas. 

1. 
 La concepción de vivienda 



Vivienda  
como la configuración de servicios y condiciones  

que permiten que la vida privada doméstica  

sea realizada adecuadamente  

y no solamente como el marco espacial  

en el que ella se desenvuelve.  

Dimensiones que implica: 

Å Habitacional: condiciones físico-materiales de las unidades habitacionales. 

Å Urbano-ambiental: integración de las unidades habitacionales al espacio 

urbano-ambiental. 

 

Considerando variables: 

Económicas: integración de sus habitantes al sistema económico. 

Sociales: acceso de los hogares a la salud, educación, seguridad, ocio, recreación, etc. 

Culturales: condiciones de edad, género y ética de las personas, sus preferencias y modos 

de vida individuales y colectivos, sus valoraciones y significaciones. 

Legales y políticas: seguridad de la tenencia de los bienes de las personas, el acceso a 

los servicios de justicia, y obligaciones y garantías sobre sus deberes y derechos. 



Déficit de vivienda      vs.        Déficit habitacional 

 



1. 
 Situación socio-habitacional actual 

La cuestión habitacional resulta así uno de los aspectos que mayor 

envergadura posee en la determinación de la pobreza.  

 

Se ha planteado la renovación del papel específico de las ciudades, 

incrementando el protagonismo de los ámbitos locales y propiciando 

modificaciones en sus modos de gestión.  

 

Consenso a nivel teórico en torno a la noción de hábitat por sobre la 

visión mercantil o académica tradicional de la vivienda como objeto o 

producto aislado. 

 

 



DÉFICIT CUALITATIVO 

(17,7% total- 62,3%) 
Dejan fuera a un gran porcentaje de la población 

Destinadas a la clase media, con garantías formales,  

ejecución por empresa (produc. formal) y errradicatorias 

DÉFICIT CUANTITATIVO 

(10,7% total- 37,7%) 

Situación habitacional Hogares % 

Total 12.171.675 100 

Hogares que padecen situaciones  deficitarias 3.450.860 28,4 

Hogares que ocupan  viviendas precarias irrecuperables 447.448 3,7 

Hogares que ocupan viviendas precarias recuperables 1.668.330 13,7 

Hogares que padecen hacinam. por cuarto en viv. no precarias 480.914 4,0 

Hogares que padecen hacinamiento de hogar 854.168 7,0 

Hogares no deficitarios 7.443.275 71,6 

Hogares/ Vivienda: Situación habitacional- síntesis.  

Total país- 2010. Fuente: Habitar Argentina en base a  INDEC- Censo Nacional de Población y Vivienda  2010. 

1 
 Situación socio-habitacional actual 



En 2001 (INDEC, 2001) el 30,6 % de los hogares argentinos padecían 

situaciones deficitarias a nivel habitacional. Los últimos análisis 

estadísticos (INDEC, 2010) manifiestan una disminución del porcentaje 

de tipos de vivienda que suponen mayor nivel de precariedad 

habitacional, concluyendo en que se ha logrado estabilizar y reducir el 

déficit en este sentido. Sin embargo, "la inmensa mayoría de las 

situaciones deficitarias existentes (82,8%, esto es 3.200.765 unidades) 

corresponde a viviendas que son recuperables a través de mejoras en los 

materiales, realización de instalaciones internas, conexiones a las redes 

de servicios o ampliaciones, en este último caso, para atender 

situaciones de hacinamiento, y solo el 17,2 % corresponde a viviendas 

nuevasò (SSDUV, 2009). 

 

1 
 Situación socio-habitacional actual 



1 
 Situación socio-habitacional actual 

La cobertura de servicios básicos al 2010 registra una mejora general, 

pero aún queda un número significativo de hogares que no disponen de 

agua corriente: 16,1%, cloacas 46,9%, y gas natural por red 43,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Restricciones al crédito:  

VTener ingresos netos demostrables  

con un (1) año de antigüedad mínima. 

VDisponer de un terreno, o construir  

en el de un familiar directo (padre o hijo),  

o salir sorteado en un plan de vivienda  

donde el Estado aporta terrenos fiscales. 

VTener entre 18 y 65 años. 

VLograr que la relación cuota- 

ingreso familiar no supere el 40 %. 

 

  

 



Cantidad de hogares (15,7%- 1.581.559 hogares al 2001 al 14,2%- 

1.728.218 hogares al 2010) que están ocupando la vivienda en 

un marco de alta inestabilidad (régimen de tenencia) 

 

Mientras aproximadamente el 68% de los hogares no 

construyeron su vivienda (por haberla comprado construida o 

hacerla construir), más de un 30% la autoconstruyó (modalidad 

de construcción) 

 

La tendencia parece ser entonces una agudización de la 

pobreza urbana en la ciudades no metropolitanas. 

 

1 
 Situación socio-habitacional actual 



Situación problema 

Necesidades  

Situación adecuada 

Satisfacción de  

necesidades 
Política 

Å  Instrumento que permite avanzar desde una situación problemática, a otra que 

se estima adecuada.    

 

1 
Políticas habitacionales  

Las políticas habitacionales son proyectos y actividades que 

diseñadas y gestionadas por el estado (municipal, provincial o 

nacional), en articulación con otros actores sociales, a los fines 

de satisfacer necesidades habitacionales de una sociedad.  



“Cuellos de botella”  

que enfrentan hoy los municipios  

VAcceso al suelo o reconocimiento 

de derechos adquiridos 

 

VRecursos financieros disponibles  

 

VApoyo técnico a los esfuerzos 

personales 
 

VOtros factores vinculados: 
-eficiencia en la construcción y en la 

implementación de estrategias del recupero de 

los fondos públicos. 

-regularización dominial, como instancia 

facilitadora de otros procesos de mejoramiento. 

-distribución geográfica de las intervenciones, a 

fin de evitar potenciar la concentración en las 

grandes ciudades. 

 

 

1 
Políticas habitacionales  



-Instalación de la problemática en la agenda pública y fuerte inversión. 

-Desconocimiento de la situación real. 

-Ausencia de la concepción de la vivienda como un derecho de toda persona, 

y reducción de la misma a la mera obra física. 

-Carencia de una comprensión integral de la problemática habitacional. 

-Planeamiento urbano excluyente.  

-Permanencia y agudización progresiva del problema habitacional. 

-Retroceso notable de los sectores populares en sus condiciones de 

habitabilidad. 

Es necesaria una política habitacional como política de estado, abarcativa e incluyente . 

-Debilitamiento progresivo de la sociedad civil.  

-Carencia de política de recuperación y mantención del parque habitacional 

existente.  

-Falta de programas de asistencia técnica efectiva y falta de propuestas 

tecnológicas.  

-Préstamos inaccesibles a las mayorías populares .  

1 Políticas habitacionales  



Entendida como el conjunto de procesos dirigidos a articular, 

usar, coordinar, organizar, asignar recursos (humanos, 

financieros, técnicos, organizacionales, políticos, naturales) 

que permiten producir, hacer funcionar y mantener el hábitat 

en el ámbito local.  

1. LA CONCEPCIÓN DE VIVIENDA Y DE GESTIÓN LOCAL DEL HÁBITAT 

VIVIENDA:  

como la configuración de 

servicios y condiciones  

que permiten que la vida 

doméstica  

sea realizada adecuadamente y 

de manera procesual, 

y no solamente como el marco 

espacial en el se desenvuelve.  

1 
Nuevos desafíos de los gobiernos locales 



        2. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIO-HABITACIONAL 

El mapa de la 

situación socio-

habitacional-  

Conocer el territorio 
Fuente Buthet Sacavuzzo.  

Perfil de la pobreza en  

Córdoba. Sehas 2001 

Inquilinatos- villas y barrios pobres. 

Situación habitacional Hogares % 

Total 877.065 100 

Hogares que padecen situaciones  deficitarias 163.753 18,7 

Hogares que ocupan  viviendas precarias irrecuperables 14.740 1,7 

Hogares que ocupan viviendas precarias recuperables 96.486 11,0 

Hogares que padecen hacinamiento por cuarto en 

viviendas no precarias 
41.649 4,7 

Hogares que padecen hacinamiento de hogar 10.859 1,2 

Hogares no deficitarios 713.331 81,3 

1 
Nuevos desafíos de los gobiernos locales 



(Modelo de gestión integral y asociada) 

Modelo de gestión  

que se  

pretende consolidar 

Integralidad 

Asociatividad 

inter-institucional e  

inter-gubernamental 

Asociatividad 

intra-institucional 

Modelo de gestión: 

Estructura integral de 

abordaje (conceptual, 

institucional y 

político) de un 

problema que se 

intenta resolver. 

Implica definir 

actores, roles, 

interrelaciones, 

modos, fuentes y 

circuitos de recursos. 

       3. AVANCE HACIA CONCEPCIÓN INTEGRAL  

           CON MAYOR PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERACTORAL  

1 
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1 
Nuevos desafíos de los gobiernos locales 



Esta gestión local del hábitat debe caracterizarse por: 

Å   formar parte de estrategias públicas de desarrollo local; 

Å   ser de carácter participativa y democrática;  

Å   con el fin de recomponer una distribución más igualitaria del hábitat; de tal 

forma que frente a la monolítica y persistente acción en vivienda oficial (costosa y 

llave en mano), implemente la combinación de diferentes opciones operativas un 

amplio abanico de posibilidades: 

Å  Urbanización de tierras/ Políticas de acceso al suelo. 

Å   Infraestructura básica. 

Å   Provisión de alojamientos básicos o progresivos. 

Å   Mejoramiento o rehabilitación de barrios. 

Å   Regularización dominial. 

Å   Completamiento de viviendas inconclusas. 

Å   Ampliación de viviendas existentes. 

Å   Estrategias financiamiento/ Micro-créditos. 

Å   Viviendas nuevas/ Mecanismos de producción. 

Articulando los procesos de mercado, los comunitarios y los estatales  

1 
Gestión local del hábitat 



Los ámbitos locales  

y la vivienda concebida integralmente  

constituyen claras oportunidades para la innovación política; 

para experimentar nuevos abordajes,  

nuevas formas de participación  

y nuevas relaciones entre el estado y los ciudadanos.  

 

 Y resultan espacios favorables para provocar e  institucionalizar 

cambios en los modelos de gestión  

de las políticas sociales hoy vigentes.  

*Reflexiones finales 



2. Breve presentación institucional AVE-CEVE: 

tecnologías constructivas y de gestión disponibles. 



3. Instancia práctica- Trabajo grupal. 

Grupos de 6 a 8 personas- 30 minutos. 

 
a-Repaso de la situación socio-habitacional de las localidades:  

¿Cuáles son las necesidades/ problemáticas socio-habitacionales  hoy 

existentes a nivel local o en nuestra localidad? 

 

b-Repaso y análisis grupal de experiencias previas de programas/ 

proyectos desarrollados: 

¿Qué acciones habitacionales se realizan o realizaron a nivel local o en 

nuestra localidad? ¿Cuáles son sus características y qué necesidades 

intentan o intentaron atender? 

 

C-Análisis e identificación de las acciones de mejoras habitacionales 

requeridas: 

Según el enfoque de gestión integral y el abanico de acciones posibles 

socializadas, teniendo en cuenta los dos puntos anteriormente analizados, 

¿cuáles serían los desafíos a enfrentar?; ¿qué líneas de acción serían 

posibles de desarrollar?; ¿hay posibilidades de articulación con CEVE? 



Área de Asesoramiento en Gestión Integral del Hábitat 

Unidad de Servicios Técnicos 

Centro Experimental de la Vivienda Económica 

Tel: 0351-4118972 – www.ceve.org.ar 

dgargantini@ceve.org.ar; dmgargantini@gmail.com 

laurabasso@ave.org.ar  

Gracias por la atención y participación 
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