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“

“

Si las cosas siguen como están en las ciudades, 

es decir, si una gran mayoría de países continúa 

ignorando la pobreza urbana,[12] tratando las 

zonas pobres informales como zonas de silencio 

en términos de conocimiento, opinión y discusión 

sobre política urbana, es muy probable que el 

número de habitantes viviendo en estas zonas 

deprimidas y carentes se siga incrementando, 

pasará de 900 millones en 1990 a casi 1.000 millones 

en 2005 y cerca de 1.200 millones en 2020

(UN-HABITAT, 2005)

Yo creo que la experiencia es complicada desde el 

punto de que no todos tienen acceso a los servicios 

públicos y tampoco tienen una buena calidad 

de eso, entonces eso te lleva en estos barrios 

carenciados como este a engancharte de la luz, no 

tener buena electricidad, pasar calor en verano 

o pasar frío, no tener agua potable o tener que ir 

hasta tal lado a cargar agua o también tener en un 

asentamiento una zanja cloacal.

“

“
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TECHO ARGENTINA

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU-Hábi-

tat), América Latina es la región en desarrollo más urba-

nizada y desigual del mundo. En efecto, en ella más de 

100 millones de personas que viven en zonas urbanas re-

siden en asentamientos informales.

Entendemos por hábitat al entorno natural y construido 

que rodea la vida de las personas y de las comunidades 

incluyendo la vivienda, el barrio, el entorno urbano y el 

medio ambiente, como así también las relaciones huma-

nas y sus instituciones, la calidad de vida y la realización 

de los derechos humanos, especialmente el derecho a la 

ciudad (definición propia con base en Buthet 2008).

TECHO trabaja en asentamientos, siendo su motor esen-

cial la acción conjunta de sus pobladores y de los/as jó-

venes voluntarios/as  para generar soluciones concretas 

a la problemática del hábitat. Para ello, TECHO ha defini-

do que el fortalecimiento y desarrollo comunitario cons-

tituye un eje transversal de su trabajo para garantizar la 

sustentabilidad de los procesos de mejoramiento y acce-

so al hábitat. 

Los objetivos estratégicos de TECHO son tres:

1. El fomento del desarrollo comunitario en asentamien-

tos informales, a través de un proceso de fortalecimiento 

de la comunidad que desarrolle liderazgos validados y 

representativos y que impulse la organización y partici-

pación de los habitantes de asentamientos para la gene-

ración de soluciones a sus problemáticas. 

2. La promoción de la conciencia y acción social (lo que 

TECHO entiende por participación ciudadana) con espe-

cial énfasis en la generación de voluntariado crítico y 

propositivo, trabajando en terreno con los habitantes de 

los asentamientos e involucrando diversos actores de la 

sociedad en el desarrollo de soluciones concretas para 

superar la pobreza.

3. La incidencia en políticas públicas que promuevan 

cambios estructurales junto con las comunidades y 

otros actores, para denunciar la exclusión y vulneración 

de derechos en los asentamientos informales; mediante 

el posicionamiento en la agenda pública, la difusión de 

información relevante, la generación de propuestas con-

cretas y el fomento de la participación real de la ciudada-

nía en estos procesos.

Después de 14 años de trabajo continuo en Argentina, al-

gunos de nuestros principales logros son:

111 asentamientos en donde TECHO trabaja, 

70 mesas de trabajo activas,

12.565 viviendas de emergencia construidas en asenta-

mientos informales,

12 proyectos piloto para implementar soluciones rela-

cionadas con el hábitat adecuado: regularización de la 

propiedad, servicios básicos e infraestructura.

Más de 3045 vecinos graduados en oficios,

1.544 microcréditos entregados,

1.610 vecinos que accedieron a un microcrédito y 325 ca-

pacitaciones en manejo de emprendimientos.

2.450 niños, niñas y adolescentes que viven en asenta-

mientos y que han participado en los programas de edu-

cación,

87.900 voluntarios se movilizaron en Argentina para su-

perar la pobreza,

1.300 voluntarios realizan un trabajo permanente en los 

barrios.

2 Relevamientos Nacionales de Asentamientos Informa-

les (2013 y 2016)

La experiencia de más de una década de trabajo en asen-

tamientos, en estrecho vínculo con sus referentes, da 

cuenta de una problemática estructural atravesada por 

múltiples dimensiones. En este contexto, la generación 

de información sistemática, fehaciente y actualizada 

sobre las dinámicas urbano territoriales y comunitarias 

de los asentamientos resulta un aspecto central de co-

menzar a llenar el vacío de información pública relativa a 

los asentamientos informales.. Contar con un diagnósti-

co basado en la voz de los referentes que luchan a diario 

por la transformación de su realidad social, contribuye a 

profundizar el conocimiento acerca de la problemática y 

las dinámicas del hábitat que se presentan en los asen-

tamientos informales. TECHO considera que el Estado 

debería ser quien genere esta información, asegurando 

un diagnóstico exhaustivo del territorio nacional y facili-

tando el acceso público a esta información que permita 

profundizar en la comprensión de la problemática y con-

tribuir en la planificación y puesta en marcha de políticas 

públicas. 

Un primer paso en ese camino ha sido el financiamiento 

otorgado por Jefatura de Gabinete en el marco del Regis-

tro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). 

Dicho financiamiento permitió incluir en el relevamiento 

a localidades mayores a 10.000 habitantes que hasta el 

momento no habían sido consideradas por TECHO y la ca-
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racterización y georreferenciación de los asentamientos 

informales del territorio donde vive alrededor del 90% de 

la población del país. La problemática del hábitat no ade-

cuado es, sin embargo, más amplia e incluye una diversi-

dad de situaciones habitacionales.  Por lo tanto, resulta 

imprescindible desarrollar herramientas que permitan 

relevar y sistematizar con regularidad información so-

bre cada una de ellas -complejos habitacionales, barrios 

con falta de un sólo servicios, ocupaciones de inmuebles 

entre otros- con el objetivo de monitorear las acciones 

y programas destinados a mejorar la problemática del 

hábitat.

El Centro de Investigación
Social de TECHO

El Centro de Investigación Social (CIS) es un espacio de 

análisis, debate e investigación, que tiene como objeti-

vo principal la evaluación y el mejoramiento del trabajo 

que realiza TECHO en asentamientos informales y la ge-

neración de información que sirva como insumo para la 

evaluación, el diseño y la mejora de las políticas públicas. 

El CIS se entiende como un actor más dentro un colecti-

vo de organizaciones diversas, que busca contribuir a la 

generación de cambios estructurales que garanticen el 

acceso a un hábitat digno y adecuado para los sectores 

más postergados de la sociedad. 

También se define como un espacio de análisis, debate 

e investigación, donde es posible generar información 

y nuevos conocimientos vinculados con pobreza y des-

igualdad social en Argentina, sus causas, problemas y 

posibles soluciones.

Uno de los objetivos principales del CIS es trabajar en 

red con otros Centros de Investigación y Universidades, 

con entes gubernamentales, con otras organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) y con voluntarios profesionales y 

abocados al análisis y la investigación que se involucran 

en los distintos proyectos del Centro. De esta forma, se 

busca trabajar de manera articulada, identificando dis-

tintas metodologías de investigación que permitan apro-

vechar los desafíos y oportunidades que se observan en 

los asentamientos informales, para generar información 

que logre tener impacto en las comunidades.  

En base a la experiencia de TECHO y otras organizacio-

nes, el centro busca ser más efectivo en el levantamiento 

de información pública y de interés para actores vincu-

lados al diseño e implementación de políticas públicas. 

Los Informes realizados por el CIS de TECHO Argentina 

recientemente son:

• Índice de Vulnerabilidad Territorial (2016)

• Evaluación de impacto de la vivienda de emergencia 

de TECHO Argentina (2016)

• Relevamiento de Asentamientos Informales (2013 y 

2016): relevamiento.techo.org.ar

• Informe sobre la situación de asentamientos infor-

males del Gran La Plata después del Temporal del 02 

y 03 de Abril de 2013 (2013)

• Las voces de los adolescentes en villas y asentamien-

tos de Buenos Aires (2012)

• Relevamiento de Villas y Asentamientos de la provin-

cia de Córdoba y el Gran Buenos Aires (2011)

• Relevamiento de Asentamientos Informales en el 

Gran La Plata (2009)

Habitat III:
Derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad se define como el derecho de to-

dos los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar 

y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, de-

finido como un bien común esencial para la calidad de 

vida (ONU Hábitat, 2016). El derecho a la ciudad entraña 

además la responsabilidad de los gobiernos y las perso-

nas de reclamar, defender y promover este derecho. La 

ciudad como bien común incluye los siguientes compo-

nentes: a) Una ciudad libre de discriminación por moti-

vos de género, edad, estado de salud, ingresos, naciona-

lidad, origen étnico, condición migratoria, u orientación 

política, religiosa o sexual; b) Una ciudad incluyente en la 

que todos los habitantes, ya sean permanentes o transi-

torios, son considerados como ciudadanos con igualdad 

de derechos; por ejemplo, las mujeres, las personas que 

viven en la pobreza o en situaciones de riesgo ambien-

tal, los trabajadores de la economía informal, los grupos 

étnicos y religiosos, las lesbianas, los gays, los bisexua-

les y las personas transgénero, las personas con capaci-

dades diferentes, los niños, los jóvenes, los ancianos, los 

migrantes, los refugiados, las personas de la calle, las 

víctimas de la violencia y los pueblos indígenas; c) Una 

ciudad con una mayor participación política en la defi-

nición, aplicación, vigilancia, y presupuestación de las 

políticas urbanas y la planificación espacial con el fin de 

fortalecer la transparencia, la eficacia y la inclusión de la 
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diversidad de los habitantes y sus organizaciones; d) Una 

ciudad que cumpla sus funciones sociales, a saber, ga-

rantizar el acceso equitativo de todos a la vivienda, los 

bienes, los servicios y las oportunidades en las zonas 

urbanas, en particular para las mujeres y otros grupos 

marginados; una ciudad que da prioridad al interés pú-

blico definido de manera colectiva, garantizando el uso 

socialmente justo y ambientalmente equilibrado de los 

espacios urbanos y rurales; e) Una ciudad con espacios 

públicos de calidad que promueve la interacción social 

y la participación política, promueve las expresiones so-

cioculturales, apoya la diversidad y fomenta la cohesión 

social; una ciudad en la que los espacios públicos contri-

buyen a la creación de ciudades más seguras y a satisfa-

cer las necesidades de los habitantes; f) Una ciudad con 

igualdad de género que adopta todas las medidas nece-

sarias para combatir todas las formas de discriminación 

contra las mujeres, los hombres, y las lesbianas, los gays, 

los bisexuales y los transexuales en la vida política, so-

cial, económica y cultural; una ciudad que adopta todas 

las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo 

de la mujer, garantizar la igualdad de estas en el ejercicio 

y la realización de los derechos humanos fundamentales, 

y una vida libre de violencia; g) Una ciudad con diversi-

dad cultural, que respeta, protege y promueve la diver-

sidad de los medios de vida, las costumbres, la memoria, 

la identidad, las expresiones y las formas socioculturales 

de sus habitantes; h) Una ciudad con economías inclusi-

vas que garantiza el acceso a medios de vida seguros y el 

trabajo decente para todos los habitantes, que da lugar a 

otras economías, como la economía de la solidaridad, el 

intercambio de la economía, la economía circular, y que 

reconoce el papel de la mujer en la economía asistencial; 

i) Una ciudad como un sistema en el asentamiento y eco-

sistema común que respeta los vínculos entre las zonas 

rurales y urbanas, y protege la biodiversidad, los hábi-

tats naturales y los ecosistemas circundantes, y apoya 

las regiones urbanas, la cooperación entre ciudades y la 

conectividad.
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prólogo

A. Introducción a la problemática de los Asentamientos 

Informales de Argentina

Por Oscar Oszlak

La “villa” es un lunar de la ciudad, un enclave urbano de 

la pobreza, el último refugio de seres “marginales” e “in-

trusos”. La sabiduría popular le encontró denominacio-

nes entre pintorescas e irónicas. Tugurios, cantegriles, vi-

llas miseria, callampas, favelas: múltiples designaciones 

para nombrar un mismo fenómeno urbano que comenzó 

como excepción y se convirtió en regla en las grandes 

metrópolis latinoamericanas.

Para algunos, la villa o el asentamiento informal consti-

tuyen una “estación de paso” en la carrera de la vivienda, 

una etapa habitacional necesaria para aquellos sectores 

desarraigados de su medio de origen, que buscan en la 

metrópoli nuevas oportunidades de supervivencia y me-

joramiento de su calidad de vida. Para otros, la villa es “la 

última estación”, el fondo del barranco al que han caído 

aquellos que perdieron toda esperanza de integrarse al 

medio urbano en las condiciones habitacionales pro-

pias de una vida decorosa. Ambas son ciertas. Para unos, 

trampolín; para otros, tobogán. Esperanza y frustración 

conviven en la penosa realidad de estos asentamientos 

humanos.

Las políticas públicas han revelado su incapacidad para 

detener y, menos aún, revertir la situación de emergencia 

social resultante de la proliferación de estas modalida-

des de vivienda. Por momentos han alentado su desa-

rrollo, ante la incapacidad para ofrecer desde el Estado, 

soluciones habitacionales integrales y permanentes a 

los sectores pobres que buscan asentarse en la ciudad. 

En otros momentos promovieron su desalojo compulsi-

vo, creando, además, fuertes restricciones de acceso al 

suelo urbano. En definitiva, la población residente en 

villas, asentamientos precarios y barrios populares ha 

continuado aumentando a un ritmo superior a la tasa de 

crecimiento vegetativo de la población.

Un primer requisito para comenzar a solucionar este gra-

ve problema, que trasciende su aspecto estrictamente 

habitacional y compromete todas las dimensiones de un 

hábitat sano y seguro, propio de quienes tienen asegu-

rado el derecho a un espacio urbano digno, es conocer 

en profundidad la naturaleza y dimensión del fenóme-

no. La dinámica de conformación y transformación de 

estos asentamientos tiene un ritmo muy superior al de 

los barrios consolidados de las ciudades. Los censos na-

cionales de población son insuficientes para registrar y 

monitorear estos cambios a lo largo del tiempo y, por lo 

tanto, no suministran la base informativa necesaria para 

elaborar políticas integrales que permitan comenzar a 

resolver los aspectos más críticos de esta cuestión.

Por eso, resulta altamente auspiciosa la aparición del 

Informe 2016 de TECHO, entidad que desde hace varios 

años viene realizando un notable esfuerzo por conocer 

y mejorar, desde la sociedad civil, la situación de estas 

barriadas populares. Tal vez el hecho más significativo a 

destacar de este Informe es la rigurosidad metodológi-

ca y el uso inteligente de la tecnología, para producir un 

relevamiento de la situación de villas y asentamientos 

informales que, por sus alcances territoriales y minucio-

sidad de los datos, no tiene parangón.

Existían previamente muchos datos fragmentarios, esca-

sa información y pobre conocimiento sobre estas pobla-

ciones, su hábitat y condiciones habitacionales. La tarea 

desplegada por TECHO permite disponer de conocimien-

to, ya no sólo de informaciones no sistematizadas o de 

datos aislados. Es el conocimiento profundo y sistemáti-

co de los problemas una condición ineludible para inten-

tar su solución.

En este sentido, los gobiernos de las diferentes jurisdic-

ciones, y sobre todo los municipios, deberían aprovechar 

la disponibilidad de esta nueva fuente de conocimiento 

sobre la penosa realidad de esta población, para poner 

en marcha políticas públicas necesarias para, al menos, 

comenzar a resolver sus aspectos más críticos. También 

deberían iniciar acciones destinadas a apoyar y a dar 

continuidad a los esfuerzos por mantener una base infor-

mativa permanente sobre la situación de estos asenta-

mientos. Y hacerlo con el rigor con que lo hiciera TECHO, 

al lograr una notable coordinación y colaboración entre 

organizaciones públicas y privadas, comprometidas con 

la resolución de esta cuestión.

Si la tendencia hacia gobiernos abiertos, que hoy se está 
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desarrollando en todo el mundo, implica una mayor 

transparencia de la información, una mayor participa-

ción de la sociedad civil y una mayor colaboración públi-

co-privada, el aporte de TECHO es un hito destacable en 

esta dirección.

B. Los asentamientos informales en el mundo

Por Fernando Murillo

Más allá del nombre particular que adquiere en cada país 

-villas miseria, pueblos jóvenes, campamentos o barrios 

espontáneos-, el fenómeno de los asentamientos infor-

males afecta las ciudades del sur global en su totalidad. 

Según ONU-Hábitat, las ciudades metropolitanas tien-

den a concentrar la mayor proporción de asentamientos, 

reflejo de las enormes brechas sociales al interior de sus 

sociedades. Es decir, las causas de éste fenómeno se re-

lacionan con la inequidad social que aumenta a partir de 

la escasez de suelo urbano con infraestructura básica. 

Paradójicamente, son también las grandes ciudades las 

que ofrecen las mayores posibilidades de progreso para 

los más pobres, quienes históricamente se han visto for-

zados a migrar para sobrevivir o vivir mejor, pasando a 

engrosar el número de habitantes informales hacinados. 

El mercado inmobiliario tiende naturalmente a ser es-

peculativo y rentista. Por eso no se generan ofertas de 

vivienda asequible para los pobres sino a través de la au-

to-construcción en suelo informal o la vivienda subsidia-

da en la periferia, donde el suelo es más barato. 

Grandes esfuerzos gubernamentales han enfrentado 

el problema, pasando de la erradicación compulsiva de 

asentamientos y su relocalización a otro sitio, con conse-

cuencias sociales en general negativas, al enfoque más 

reciente de radicación que privilegia la regularización de 

la tenencia del suelo, un indicador clave para definir el 

carácter informal de los asentamientos. Sin embargo, la 

mera regularización de suelos ha demostrado, en gene-

ral, no producir cambios sustantivos en el abordaje del 

fenómeno, imponiéndose una estrategia integral que 

promueva la inclusión de los asentamientos en la diná-

mica de la ciudad formal. Para ello, resulta imprescindi-

ble un proyecto de urbanización que mejore los diversos 

factores que definen el hábitat informal: suficiente espa-

cio habitacional, calidad y durabilidad de los materiales 

de construcción, disponibilidad de agua y saneamiento. 

Una agenda de acción al respecto sólo puede concebirse 

e implementarse si se enmarca en los principios de los 

derechos humanos, tal como el derecho a la vivienda 

adecuada, la libertad, la seguridad, la no discriminación 

y la posibilidad equitativa de progreso. 

La medición de los cinco indicadores de hábitat informal 

-tenencia segura, espacio suficiente, materiales dura-

bles, agua y saneamiento-, plantea un desafío clave a los 

sistemas estadísticos de cada país. En general, se tiende 

a ignorar la proliferación de asentamientos informales, 

primer obstáculo central para planificar su inclusión y 

mejoramiento. Un segundo obstáculo constituye la falta 

de participación para consensuar y definir un plan que 

respete sus prioridades. La dificultad para conseguir los 

recursos económicos y normativos para implementar di-

cho plan, evitando la formación de nuevos asentamien-

tos y regulando mejor el uso del suelo es el tercer obstá-

culo a superar. 

Este año, 2016, se celebra Hábitat III, el encuentro guber-

namental de alto nivel de las Naciones Unidas que se rea-

liza cada veinte años para tratar las cuestiones centrales 

relacionadas con la urbanización mundial. Se espera el 

lanzamiento de una “Nueva agenda urbana” o un cambio 

de paradigma en la forma de producir ciudad que incor-

pora pautas normativas orientadas a asegurar el cumpli-

miento progresivo de los derechos humanos, pasando de 

la noción del derecho a la vivienda adecuada al derecho 

a la ciudad, es decir, reducir realmente las inequidades 

sociales a través de una estrategia integral de justicia 

espacial. Las próximas dos décadas dirán si tal “Nueva 

Agenda Urbana” marcó una nueva era de urbanización 

justa o una mera cosmética más a las sucesivas retóricas 

por un futuro más igualitario y sustentable.

C. Política, hábitat precario y relevamientos

Por Eduardo Reese

Los primeros asentamientos precarios aparecen en el 

escenario de las ciudades argentinas como consecuen-

cia de la crisis económica y social de 1930. Así, hace casi 

90 años que convivimos, casi naturalizadamente, con 

una de las más dramáticas expresiones de la desigual-

dad social. Para enfrentar esta grave problemática se 

ensayaron, desde aquel momento hasta hoy, diferentes 
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respuestas como los desalojos violentos, la erradicación 

planificada, la ignorancia, la simple entrega de títulos de 

propiedad sin mejoras de barrios o la ejecución de pro-

yectos completos de integración socio urbana y con par-

ticipación de la población. Lamentablemente, estas últi-

mas no han sido las experiencias más numerosas sino las 

excepciones.

La responsabilidad principal para alcanzar una sociedad 

sin excluidos recae fundamentalmente en los diferentes 

niveles del Estado como garantes principales de los dere-

chos humanos. Para lograrlo, es necesario poner en mar-

cha políticas y programas de urbanización e integración 

de barrios más robustos y continuos, que estén basados 

en estándares y en mecanismos respetuosos de esos de-

rechos. Entre otras cuestiones las acciones estatales de-

ben contemplar:

• Una perspectiva integral y con enfoque de género 

que abarque la multidimensionalidad de los proble-

mas socio territoriales, incluyendo la compleja agre-

gación de vulneraciones que sufren los pobres.

• - La construcción de un conjunto de obras físicas y la 

prestación de servicios que mejoren sustantivamen-

te las condiciones de vida de la población incluyendo 

la movilidad sustentable.

• La puesta en marcha de programas sociales, econó-

micos, ambientales, de seguridad y de acceso a la 

justicia que, fuera de todo criterio puramente asis-

tencialista, igualen en nivel de cobertura y calidad 

de las prestaciones a la población vulnerada con el 

resto de la ciudad.

• La reducción al mínimo posible de realojamientos in-

voluntarios y la prohibición de desalojos de familias.

• El fortalecimiento de la organización, de la participa-

ción y de la capacidad de autodeterminación y ges-

tión  de los barrios. No hay políticas para la gente sin 

la gente.

Sin embargo, las obligaciones estatales frente a la magni-

tud y persistencia de las asimetrías no se detienen aquí. 

Las acciones de remediación de las injusticias existentes 

en villas y asentamientos deben ser complementadas 

con políticas que modifiquen los factores estructurales 

que reproducen la desigualdad. Y, para ello, no hay otra 

salida que construir un modelo de desarrollo que redis-

tribuya oportunidades, acceso a un hábitat digno, bienes 

y servicios públicos e ingresos.

En otras palabras, es obligatorio que incidamos sobre el 

Estado para que adopte políticas que hagan que la can-

tidad de páginas de estos (hoy imprescindibles) releva-

mientos de Techo se achiquen año a año hasta llegar a 

cero. El día que no haya más barrios vulnerados que ne-

cesitemos registrar y visibilizar podremos decir que cum-

plimos nuestro objetivo.
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Capítulo 1.

Consideraciones sobre
el Relevamiento de
Asentamientos Informales

El informe que aquí se presenta tiene por objetivo expo-

ner la metodología de trabajo desarrollada y compartir 

los principales datos obtenidos mediante el relevamien-

to. Para ello, el informe se estructura en dos capítulos, 

compuestos por varios apartados cada uno. El Capítulo 1 

presenta el Relevamiento de Asentamientos Informales 

(RAI) y sus objetivos, el diseño metodológico utilizado y 

la descripción de las etapas de implementación. El Ca-

pítulo 2 contiene los datos a nivel nacional de los terri-

torios relevados; y luego la información específica de 11 

provincias en las que  TECHO trabaja de manera perma-

nente. Para cada una de ellas, se describen en detalle las 

características de los asentamientos relevados en rela-

ción a:  tipología urbana, antigüedad, tenencia del suelo, 

acceso a servicios, riesgos, organizaciones existentes y 

los cambios registrados entre el RAI 2013 y el RAI 2016.

1.1 ¿Qué es el RAI 2016?

El Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) es 

un proyecto del Centro de Investigación Social de TECHO 

que busca caracterizar y georreferenciar los asentamien-

tos informales del país. Entre los meses de agosto de 

2015 y mayo de 2016, la organización realizó un releva-

miento de los asentamientos informales, actualizando el 

mapa de 2013 y agregando nuevos territorios relevados. 

La decisión de mantener la misma unidad de análisis -el 

asentamiento informal- y su definición operacional, per-

mitió realizar un análisis de los cambios ocurridos luego 

de casi tres años, con miras a poder relevar los avances y 

retrocesos en el acceso a servicios básicos e infraestruc-

tura de los asentamientos informales relevados en 2016. 

Así también, identificar y visibilizar la generación de nue-

vos asentamientos durante el período, la densificación 

de los ya existentes, los procesos de relocalización y des-

alojos -si existiesen-.

En este marco, el presente estudio se estructura bajo los 

siguientes objetivos generales y específicos:

Los objetivos generales son:

1. Determinar, caracterizar y georeferenciar los asenta-

mientos informales existentes al mes de mayo del año 

2016

2. Identificar las mejoras o avances, si existiesen, en 

cuanto a servicios e infraestructuras entre 2013 y 2016.

Los objetivos específicos son:  

1.1. Determinar la ubicación (georeferenciar).

1.2. Caracterizar a los asentamientos informales y su si-

tuación con respecto a acceso a servicios y saneamiento.

1.3. Relevar las formas de organización dentro de los 

asentamientos

1.4. Indagar la percepción de los referentes con respecto 

a diversos aspectos de la problemática del hábitat.

La riqueza del RAI consiste en brindar información que 

permita conocer la ubicación, las características en cuan-

to a su infraestructura urbana y social y la cantidad de  

familias que residen en los asentamientos identificados. 

Sin embargo, comprender la dinámica de los asentamien-

tos informales -con sus procesos complejos de emergen-

cia, crecimiento, fusión, mejoramiento y/o desaparición- 

exige que el RAI se realice periódicamente. Solo así será 

posible contar con información precisa y completa que 

no sólo contribuya a una mejor comprensión del fenó-

meno, sino que resulte un insumo indispensable para el 

diseño y gestión y monitoreo de políticas públicas  vincu-

ladas al derecho al hábitat y a la ciudad.

Es necesario destacar que los RAI 2013 y 2016 no son los 

primeros relevamientos de villas y asentamientos exis-

tentes. En efecto, existen al menos tres experiencias que 

se han hecho públicas y que merecen destacarse: “Los 

(Mil) barrios informales”, proyecto coordinado por Raúl 

Fernández Wagner y María Cristina Cravino en el marco 

de INFOHABITAT y dos relevamientos realizados por el 

Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) en Cór-

doba: Las Villas de Emergencia en Córdoba 2001 (locali-

zación y estimación de población) y La Evolución de las 

Villas de Emergencia de la Ciudad de Córdoba 2001-2007 

de SEHAS. TECHO, por su parte, también ha realizado Re-

levamientos de Asentamientos Informales desde el año 

2009: Gran La Plata (2009), conurbano bonaerense y de la 

Provincia de Córdoba (2011), Alto Valle de Neuquén y Alto 

Valle de Río Negro, Departamento Capital de Posadas, 
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Provincia de Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Gran Rosario y Salta -Capital, 

Rosario, Orán y Tartagal- (2013). 

En un principio, el RAI 2016 abarcó la totalidad de las pro-

vincias de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, los conglomerados urbanos de Gran Co-

rrientes, Gran Resistencia, Área Metropolitana de Rosa-

rio, Departamento de Confluencia de Neuquén (excepto 

Villa El Chocón), Alto Valle de Río Negro y las ciudades de 

Oberá, El Dorado, San Vicente y Departamento Capital en 

Misiones, Gran Salta y las ciudades de Orán y alrededores, 

Rosario de la Frontera, Tartagal y la ciudad de San Miguel 

de Tucumán en Tucumán. En la suma de estos territorios 

vive el 67% del total de la población nacional, según los 

datos del censo nacional del INDEC para el año 2010.

En una segunda instancia, el RAI logró ampliar su alcance 

a partir del proyecto del Registro Nacional de Barrios Po-

pulares (ReNaBap). Se obtuvieron recursos económicos 

de Jefatura de Gabinete de Nación que, en un proyecto 

en conjunto con la CTEP, Barrios de Pie, CCC y Cáritas, per-

mitieron relevar todas las localidades con más de 10.000 

habitantes. De esta forma, en el capítulo Argentina: aná-

lisis nacional se presentarán los datos del RAI 2016 y el 

ReNaBap, alcanzando el territorio donde vive el 90% de 

la población del país. 

La ampliación del territorio consistió en agregar las 13 

provincias que no se habían relevado: Catamarca, Chu-

but, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Men-

doza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero 

y Tierra del Fuego. Y se amplió el territorio en aquellas 

que sólo se habían incluido los aglomerados urbanos: 

Neuquén, Río Negro, Salta, Misiones, Santa Fe, Corrientes 

y Chaco. 

La encuesta realizada en el proyecto ReNaBap sólo re-

cabó información sobre la definición operativa: acceso 

a servicios y título de propiedad. Por lo tanto, en la am-

pliación del estudio, sólo se mostrarán y podrán conocer 

estos datos.

La comparación que surge del RAI 2016 con respecto al 

2013 evidencia numerosos avances vinculados al creci-

miento institucional de la organización, a la par que se-

ñala los desafíos que deberá enfrentar en los próximos 

proyectos. A saber: 

• Extensión: se amplió el territorio relevado con res-

pecto al año 2013. Esta ampliación fue posible de-

bido a que TECHO fue abriendo nuevas sedes en las 

provincias y, en ese proceso, fue incrementando el 

equipo de trabajo permanente, haciendo posible  

asumir un proyecto de estas características.  

• Se incorporó un proceso de Control de Calidad que 

acompañó en paralelo el levantamiento de infor-

mación durante todas las etapas del Relevamiento. 

Dicho proceso, que se describe más adelante, tuvo 

como objetivo auditar la ejecución del proyecto a 

partir del establecimiento de criterios de calidad que 

debía cumplir la información relevada para ser consi-

derada válida. 

• El procesamiento y análisis de los datos fue más 

complejo debido a que se incorporaron los cambios 

observados en cuestiones de hábitat entre julio  2013 

y mayo de 2016. 

En síntesis, los RAI desarrollados por TECHO se proponen 

dar a conocer las condiciones de desigualdad en las que 

habitan miles de familias y la vulneración del derecho a 

la ciudad. Sin embargo, los RAI no constituyen un mero 

repositorio de información. Por el contrario, aspiran a 

transformar esa información en una herramienta para la 

construcción colectiva de los mecanismos de superación 

de tales condiciones de desigualdad, ya sea como insu-

mo para diseñar, planificar y monitorear políticas públi-

cas; ya sea como instrumento para mejorar los procesos 

de autogestión comunitarios. 
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Antecedentes

1.2 Diseño Metodológico
Unidad de Estudio, Unidad de Análisis
y metodología.

Para abordar los objetivos propuestos, el CIS definió 

una estrategia metodológica cuantitativa siguiendo el 

abordaje propuesto en el RAI 2013 para establecer con 

precisión la magnitud y las características del fenómeno 

estudiado. 

El universo de estudio estuvo compuesto por todos los 

asentamientos informales existentes en el territorio ya 

mencionado. La unidad de análisis es el asentamiento 

informal definido conceptualmente por TECHO de la si-

guiente manera:  aquellos  barrios que se constituyeron 

mediante diversas estrategias de ocupación del suelo, 

que presentan diferentes grados de precariedad y haci-

namiento, un déficit en el acceso formal a los servicios 

básicos y una situación dominial irregular en la tenencia 

del suelo. 

Los criterios de inclusión y exclusión de la muestra se es-

tablecen por la definición operativa de asentamiento in-

formal propuesta por TECHO: un conjunto de un mínimo 

de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más 

de la mitad de la población no cuenta con título de pro-

piedad del suelo, ni acceso regular  al menos a dos de los 

servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con 

medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de ex-

cretas a través de la red cloacal formal. 

El levantamiento de información fue realizado por en-

cuestadores (personas contratadas y voluntarios capa-

citados, con experiencia territorial y oriundos de cada 

lugar relevado) que recorrieron todo el territorio, detec-

tando los asentamientos informales y entrevistando a 

los referentes comunitarios/informantes claves, quienes 

proporcionaron la información de cada asentamiento.

Instrumento de recolección de datos

Como en el 2013, en el RAI 2016 se utilizó una ficha estruc-

turada (encuesta) orientada a relevar la localización geo-

gráfica y las características socio-urbanas de los asenta-

mientos informales. Al igual que en años anteriores, el 

instrumento fue construido junto a expertos en la gene-

ración de herramientas de esta naturaleza y en la dinámi-

ca urbana de asentamientos informales. 

De esta revisión surgió un instrumento constituido por 

cuatro módulos fundamentales:

• Un módulo de caracterización que permite registrar 

datos generales del barrio vinculados a la configura-

ción, el saneamiento, los servicios básicos, el empla-

zamiento, las instituciones, la organización y partici-

pación comunitaria, los problemas y perspectivas a 

futuro, los riesgos existentes, temas de opinión ge-

neral y datos para la georeferenciación. 

• Un módulo de análisis de cambios que permite iden-

tificar mejoras en relación al saneamiento y a los ser-

vicios básicos así como la densificación y expansión 

de aquellos barrios en los que se produjo esa mejora 

entre los años 2013 y 2016. 

• Un módulo para barrios nuevos, que se han formado 

con posterioridad a julio de 2013, y en el que se regis-

tra información sobre la ubicación, configuración del 

barrio, para luego completar el módulo general.

• Un módulo aplicado a aquellos asentamientos que 

han salido de la definición operativa de TECHO sea 

porque la mayoría de las familias accedieron a dos 

de los tres servicios básicos o a la titularidad de la 

tierra o porque han sido relocalizados y/o desaloja-

dos o porque pasaron a ser menos de ocho familias.

 
Es importante señalar que la experiencia de años ante-

riores redundó en el reconocimiento de las dinámicas 

y prácticas territoriales, identitarias y socio-culturales, 

permitiendo añadir al módulo general nuevas preguntas 

o categorías sobre variables específicas. Así, por ejemplo, 

se ha separado la variable energía para cocinar y energía 

para calefacción; se decidió agregar a la consulta sobre 

la tenencia del suelo la opción “Los vecinos cuentan con 

otro tipo de seguridad de tenencia provista por el Esta-

do”; se agregó la opción “red cloacal conectada al plu-

vial” en el ítem vinculado al sistema de eliminación de 

excretas y se incluyó información sobre veredas y sobre 

acceso a Internet.

 

Una vez consolidado el instrumento, se aplicó a los refe-

rentes comunitarios de cada uno de los asentamientos. 

Dichos referentes fueron seleccionados por su recono-
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Dichos referentes fueron seleccionados por su recono-

cimiento dentro del barrio, su trayectoria, su confiabili-

dad y/o su antigüedad. El registro de los datos se realizó 

a través de una aplicación para teléfonos celulares que 

facilitó su posterior sistematización. La tecnología utili-

zada consistió en una aplicación de celular que permitía 

registrar las respuestas de los referentes a la par que se-

ñalaba, en el mismo momento, la delimitación del barrio 

a través de un mapa sin necesidad de utilizar conexión 

(georeferenciación). Además, se utilizó un sistema de mo-

nitoreo en línea, donde se podía escuchar los audios de 

las entrevistas grabadas y acceder a las fotos y la georre-

ferenciación. Este sistema también permitió controlar el 

levantamiento de información y hacer un seguimiento 

remoto de cómo avanzaba el trabajo de campo durante 

todo el proceso. 

La determinación del número aproximado de familias en 

cada asentamiento requiere un proceso de ajuste confor-

mado por tres etapas. En primer lugar, se toma en cuenta 

la cantidad aproximada de familias declarada por el refe-

rente comunitario en cada encuesta y revisada en el ba-

rrio por el encuestador (esto implica conteo de viviendas 

y manzanas en territorio, exceptuando el caso de CABA 

por la complejidad de la estructura urbana y algunas ex-

cepciones en otras provincias de barrios que crecen en 

altura). En segundo lugar, se revisa remotamente a tra-

vés del programa “Google Earth” cada polígono (asenta-

miento informal) georeferenciado y se hace un conteo de 

viviendas, con esta estimación se ajusta el declarado en 

la encuesta. Por último, se cruza esta información con la 

oficial existente, en caso de que haya censos realizados o 

base de datos que tengan los gobiernos. A partir de estos 

tres pasos se termina de definir el número aproximado 

de familias. 

La implementación de la encuesta fue llevada a cabo por 

más de 4000 referentes de los distintos barrios y por vo-

luntarios, siendo la mayoría originarios o residentes de 

las zonas encuestadas para garantizar el conocimiento 

sobre el terreno a relevar. Los grupos de relevamiento 

estuvieron organizados por un equipo de profesiona-

les y de coordinadores del RAI a nivel zonal y provincial, 

bajo la formación, orientación y acompañamiento de los 

miembros del Centro de Investigación Social de TECHO.

Método para el Análisis de Cambios RAI 
2013-2016

Esta investigación tiene por objetivo caracterizar y geo-

referenciar los asentamientos informales relevados en el 

RAI 2016 y dar indicios de los procesos de cambio acon-

tecidos desde el último relevamiento (2013). Esto último 

requiere detectar si ha habido mejoras en relación al ac-

ceso a la infraestructura urbana tales como: la formali-

zación del acceso a los servicios básicos, la extensión del 

alumbrado público, el asfaltado en las calles y la cons-

trucción de veredas, la mejora en el servicio de recolec-

ción de basura, entre otros.

TECHO se propuso, entonces, realizar un análisis de los 

cambios identificados entre los resultados obtenidos en 

el RAI 2013 y los resultados del 2016. Para ello, el equipo 

técnico se planteó un conjunto de interrogantes: ¿En qué 

consiste un análisis de comparación? ¿Cómo son los di-

ferentes métodos? ¿Es posible comparar si hay modifica-

ciones sobre el territorio relevado, es decir, inclusión de 

nuevo territorio?¿Qué sucede en un asentamiento des-

pués de tres años?

A partir del trabajo de campo y el posterior análisis de la 

información, se hizo visible la complejidad que suponía 

este estudio. Al regresar a los asentamientos informales 

visitados en el 2013, los encuestadores se encontraron di-

versas situaciones a partir de las cuales se construyeron 

cinco tipos de categorías:

1. Asentamientos en el Territorio Ampliado: barrios re-

levados en provincias o localidades que no fueron rele-

vadas en el 2013: Gran Resistencia, Gran Corrientes, San 

Miguel de Tucumán, 3 municipios de Misiones, algunas 

localidades del Área Metropolitana de Rosario, Plaza 

Huincul y Cutral Có. Y el territorio ampliado por el ReNa-

Bap.

2. Asentamientos Nuevos: aquellos que se conformaron 

con posterioridad a julio de 2013.

3. Asentamientos relevados en 2013 y 2016: barrios que 

fueron relevados tanto en el año 2013 y el 2016, y man-

tienen la generalidad de sus características salvo excep-

ciones (ubicación y polígono, nombre, año de creación, 

acceso a servicios con o sin mejoras, sin superar los dos 
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servicios básicos de agua, luz o red cloacal, ni la tenencia 

de la tierra). 

4. Asentamientos que atravesaron un proceso de unifi-

cación o de división interna: esta tipología alude a los 

procesos de identificación y sentido de pertenencia que 

han motorizado proceso de división o unificación en 

asentamientos informales. En efecto, el análisis del pe-

ríodo 2013-2016 pone en evidencia que ciertos barrios 

que en el 2013 conformaban una misma comunidad, en 

el 2016 se han separado en dos o más comunidades. Y, a 

la inversa otros barrios se han fusionado para dar lugar 

a un único barrio. Los motivos que animan estas uniones 

o divisiones son múltiples y diversos. Si bien no es obje-

tivo de este informe identificar las causas y eventos que 

los originan, es importante señalar que su ocurrencia 

da cuenta de la continua movilidad y transformación a 

la que los asentamientos están sujetos y de la dificultad 

para identificar límites precisos y definidos (Montero 

2004: 101). En el marco del relevamiento, las uniones y 

separaciones encontradas se plasman en cambios en la 

proporción del número de familias, en el tamaño de polí-

gono y en la superficie abarcada, entre otros.

5. Asentamientos que ya no responden a la definición de 

asentamiento informal del estudio: se trata de barrios 

que ya no cumplen con los criterios de la definición ope-

rativa de TECHO para asentamiento informal. Dentro de 

esta tipología encontramos los siguientes subtipos:

• Barrios en los que la mayoría de las familias acce-

dieron a dos servicios básicos o más (agua, energía 

eléctrica y sistema formal de eliminación de excretas 

a través de la red cloacal) y/o a la titularidad de su 

tierra y vivienda.

• Barrios Relocalizados: aquellos que han sido trasla-

dados a otra ubicación geográfica-territorial.

• Barrios Desalojados: aquellos que han sido desplaza-

dos de la ocupación territorial por el Estado, priva-

dos o miembros de otras comunidades.

• Barrios que tienen un número menor a ocho familias: 

aquellos que han decrecido en cantidad de familias 

por razones individuales de aquellas que decidieron 

mudarse. 

Esta tipología permite explicar los cambios, continuida-

des y discontinuidades sucedidas entre el relevamiento 

del año 2013 y el del 2016, así como entender las razones 

por las cuales un asentamiento relevado en el 2013 ya no 

se incluye en el análisis del 2016 (relocalizado, desaloja-

do, las familias accedieron a dos o más servicios básicos, 

o la titularidad de la tierra), o las razones por las que es 

incluído en el 2016 (fue relevado en el 2013, es un nuevo 

asentamiento, forma parte de asentamientos ubicados 

en un nuevo territorio). 

Por otro lado, la comparación de las situaciones releva-

das por el RAI 2013 y el RAI 2016 trae aparejados ciertos 

desafíos. En primer lugar, el territorio relevado en 2016 

es mayor al de 2013, por lo  lo que  las bases de compa-

ración son distintas. Por otra parte, la existencia de las 

distintas tipologías encontradas, principalmente los ca-

sos que cumplen la definición operativa pero no fueron 

relevados en 2013, los barrios nuevos y los barrios que se 

unieron o se dividieron, complejizan aún más la compa-

ración estricta de asentamiento por asentamiento.

Se realizaron varios ejercicios ensayando posibles alter-

nativas de comparación entre el RAI 2013 y el RAI 2016. A 

partir de considerar las ventajas y limitaciones de cada 

uno de ellas, en este informe solo se comparan los prin-

cipales componentes de cada relevamiento: cantidad de 

asentamientos informales y cantidad de familias habi-

tando en ellos. 

No se puede dejar de mencionar que este proceso de 

elección del método de análisis implicó consultas a ex-

pertos nacionales en análisis estadísticos de comparabi-

lidad de fenómenos sociales y también de las dinámicas 

territoriales de los asentamientos informales, a quienes 

agradecemos por todos sus aportes a esta reflexión.

1.3 Etapas de Implementación

En el diseño, implementación, control y publicación del 

RAI 2016 han participado todas las áreas de TECHO y to-

das las oficinas del país, coordinadores, encuestadores y 

voluntarios. Se han articulado esfuerzos con el gobierno 

nacional, con los gobiernos provinciales y con los munici-

pios, se consultaron universidades, expertos, centros de 

investigación y OSCs vinculadas a la materia. Asimismo, 

se mantuvieron conversaciones con referentes, líderes 

comunitarios y con vecinos de los asentamientos. Se tra-
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tó, en definitiva, de un diseño complejo y participativo 

de construcción colectiva de la información y del cono-

cimiento, en línea con la visión de TECHO y las ciencias 

sociales.

La implementación del RAI 2016 comprende las siguien-

tes etapas:

A. Preparación y confección de instrumentos. Realiza-

ción de talleres de trabajo con universidades enfocados 

en revisión de metodología y armado de instrumentos. 

Como ya se señaló, la interconsulta con expertos a fin de 

mejorar el registro de las dinámicas identificadas en los 

asentamientos informales ha sido una actividad perma-

nente en todas las etapas del RAI. En este marco, se deci-

dió incluir un módulo para el registro de las modificacio-

nes ocurridas entre 2013 y 2016 desde la perspectiva del 

referente comunitario.

B. Conformación del equipo de trabajo en territorio. La 

investigación de campo estuvo planificada, coordinada 

y supervisada por un responsable nacional. Por cada te-

rritorio relevado, se designó un coordinador general de 

campo, con amplio conocimiento del territorio y los asen-

tamientos de dicha región. Para el caso de la la provincia 

de Buenos Aires, dada la extensión del territorio, se asig-

naron un coordinador general y 5 coordinadores especí-

ficos por zona. Posteriormente se dividió cada territorio 

en zonas, de acuerdo a la extensión, la complejidad y la 

población. Para cada zona se designaron coordinadores 

zonales y se formó un equipo permanente de voluntarios 

para cada zona. Luego, se los capacitó a partir de la ge-

neración de documentos y materiales de formación rea-

lizada de manera presencial (capacitaciones que fueron 

luego auditadas en un proceso de calidad que se detalla 

más adelante).  

C. Realización de talleres Técnico Políticos con orga-

nismos del Estado provinciales y municipales de cada 

región relacionados a la temática de hábitat, vivienda 

y asentamientos informales. La información pública 

existente en cada localidad es un insumo muy impor-

tante para poder realizar de la investigación en campo. 

Por este motivo, esta etapa consistió en contactar a los 

distintos gobiernos municipales y provinciales, con el 

objetivo de solicitar información pública vinculada a los 

asentamientos informales, en sus respectivas jurisdic-

ciones. Vale mencionar que si bien no se obtuvo informa-

ción pública de todos los gobiernos locales, hubo casos 

en los que sí, lo que facilitó la tarea.

La información del RAI 2013, la información pública so-

bre los asentamientos y los respectivos programas de 

política pública ejecutada, las consultas con organiza-

ciones de la sociedad civil, universidades, centros de 

investigación y demás entidades pertinentes y la nueva 

información en territorio levantada con los referentes 

comunitarios en el 2016, constituyó un primer corpus de 

información a partir del cual comenzar a caracterizar la 

situación en cada provincia. 

D. Relevamiento en terreno, llevado a cabo por el equi-

po local en cada Sede de TECHO. Dicha etapa se llevó a 

cabo en dos fases: rastrillaje y realización de la encuesta 

y verificación de la información relevada. En la primera 

fase, con la información previamente recopilada, las ca-

pacitaciones recibidas y el conocimiento del territorio, 

los equipos de campo recorrieron toda la superficie de 

las jurisdicciones a cargo con el objetivo de identificar 

los asentamientos informales, relevar sus características 

generales y niveles de precariedad mediante la verifi-

cación en territorio del déficit en el acceso formal a los 

servicios básicos y la situación dominial irregular de la 

tierra, cruzándolo con la información suministrada por 

los referentes barriales, recopilado a través de una en-

cuesta. Esta fase se llevó a cabo durante un período de 

entre 7 y 10 meses. En la segunda fase, los equipos revisa-

ron información del rastrillaje y la información relevada 

en las encuestas, verificaron los datos para la georefe-

renciación y definición de polígonos, así como el núme-

ro aproximado de familias y se chequearon nuevamente 

aquellos barrios donde pudieron surgir inconsistencias 

y/o nuevas dudas. Esta fase se llevó a cabo durante un 

período de 4 meses.

E. Sistematización y análisis de datos, verificación de 

calidad de la información. La obtención de los datos a 

través de la aplicación desde la telefonía móvil permitió 

cargar la información a través de internet, generando 

una base de datos en línea, que incluyó las coordenadas 

de los barrios georeferenciados. Luego, se procedió al 

análisis de inconsistencias en los datos y verificación de 
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la información y cálculo de los resultados finales, ya de 

manera centralizada. 

F. Publicación y presentación del informe y Redacción 

de informe. Considerando todos los aportes académicos 

recibidos, se procedió a realizar el análisis estadístico y 

la redacción del informe que fue revisado internamente 

por los distintos referentes y miembros del equipo direc-

tivo de TECHO Argentina y externamente por los aseso-

res académicos. Se presentaron los resultados en el Con-

greso de la Nación Argentina y en cada una de las Sedes 

que participan en el relevamiento del año 2016, al mismo 

tiempo que se hace pública el mapa: relevamiento.techo.

org.ar y su respectiva base de datos. Finalmente se proce-

de a la publicación final de este informe.

1.4 Proceso de Control de Calidad

Una de las innovaciones importantes de este RAI es el 

proceso de control de calidad. Su objetivo principal fue 

asegurar un proceso sistemático y estandarizado de con-

trol de calidad que permita auditar y monitorear el pro-

yecto en las diferentes etapas de implementación. 

Los objetivos específicos del proceso fueron los siguien-

tes:

• Velar por la calidad durante el proceso de diseño, 

producción y el registro de la información del Rele-

vamiento de Asentamientos 2016.

• Garantizar la calidad de la información obtenida de 

cada asentamiento informal relevado.

• Realizar acciones correctivas en caso de detectarse 

fallas de calidad relevantes.

• Brindar reportes periódicos sobre el avance del Rele-

vamiento y su control respectivo.

Se conformó un equipo técnico integrado por profesio-

nales con experiencia en  relevamientos anteriores. Este 

equipo de control de calidad trabajó de manera indepen-

diente y en paralelo al equipo responsable de la ejecu-

ción del proyecto (Coordinador Nacional del Relevamien-

to y Coordinadores Locales por provincias).

El proceso de Control de Calidad se inició en el mes de 

julio de 2015 y se dividió en tres etapas: 

A) Control de Calidad del Diseño del RAI: para lo cual se 

realizó la verificación y el control de bases de la base de 

datos del RAI 2013 y la capacitación, formación y testeo 

del Equipo.

B) Control de Calidad del Trabajo de Campo del RAI: se de-

sarrolló en las fases de rastrillaje y levantamiento de la 

información.  

C) Control de Calidad Post Campo RAI: implicó la verifica-

ción de la información y de los polígonos en su calidad 

interna y externa.

A continuación, se describe detalladamente cada una  de 

estas etapas:

A. Anterior al trabajo de campo: Capacitaciones, Forma-

ción y Testeo del Equipo 

Esta etapa se desarrolló previo al inicio del trabajo de 

campo y consistió en la verificación y control de las ba-

ses de datos del RAI 2013 y de otras bases de datos sobre 

asentamientos informales. Para ello, se revisó la infor-

mación recolectada sobre la provincia, el municipio, las 

organizaciones sociales existentes.

La realización de actividades de capacitación y forma-

ción constituyó también una tarea central en esta etapa 

ya que permitió garantizar que los equipos responsables 

de la ejecución del trabajo de campo (coordinadores zo-

nales, encargados de ciudad, rastrilladores y voluntarios) 

en las distintas zonas del país contasen con los conoci-

mientos y herramientas necesarios para realizar el RAI 

2016 y hacer el seguimiento de los contenidos mínimos 

necesarios para ello.

A fin de contar con una herramienta de monitoreo y re-

gistro nacional, se realizó un test en línea con un cues-

tionario sobre criterios básicos y avanzados de metodo-

logía y criterios generales que debía ser respondido por 

todo el equipo. 

B. Durante el trabajo de campo: Rastrillaje y releva-

miento

El objetivo de esta etapa fue controlar la calidad del ras-

trillaje realizado, la correcta implementación de la meto-

dología y los instrumentos del RAI, desde una mirada in-

tegral del proceso y las capacidades de los equipos. Para 

ello, el equipo de Control de Calidad del RAI realizó un mí-
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nimo de dos visitas a cada zona/sede con el objetivo de 

realizar salidas de rastrillaje y relevamiento junto a los 

equipos locales. Posteriormente, el equipo de Control de 

Calidad elaboró un informe por cada zona/sede en  el que 

se realizaba una devolución sobre los distintos aspectos 

relacionados a la aplicación de la metodología de rastri-

llaje y relevamiento, con un puntaje del 1 a 5. Aquellos 

casos en el informe arrojara un puntaje promedio de 3, 

se consideró que no estaba aprobado el estado de rastri-

llaje y metodología y se volvió a capacitar a la persona/

equipo.

C. Posterior al trabajo de campo: muestro, revisión de 

polígonos, cruce con información pública

El objetivo de esta etapa fue controlar la calidad del le-

vantamiento de información del RAI 2016 respecto de la 

georeferenciación y la definición operativa, una vez fina-

lizado el levantamiento de información en campo. Para 

ello, se realizó un muestreo aleatorio simple a partir de la 

definición de una muestra representativa y estratificada 

por regiones, del universo total de asentamientos infor-

males. El equipo definió un margen de error del +/- 5% y 

un nivel de significatividad del 95%.

Luego, el equipo de Control de Calidad visitó 360 asenta-

mientos informales en todo el país. En cada uno de ello, 

el equipo verificó que correspondiera con la definición 

operativa y corroboró el número aproximado de canti-

dad de familias relevado. Una vez realizadas las visitas, 

en caso de obtener resultados negativos de la muestra, 

el mismo proceso definía cómo intervenir la zona: a) si se 

realizaría el RAI desde cero, visitando todos los barrios 

y volviendo a rastrillar el territorio, b) si se realizaba la 

corrección de los asentamientos mal levantados o c) si 

se se realizaba la rectificación de cero pero sólo en una 

sub-zona de la sede.

Cruce y validación de la información relevada con go-

biernos provinciales y municipales. Dentro del proceso 

de control de calidad del RAI 2016, también se realizó el 

cruce de información pública. Es decir, intercambiar y 

cruzar la información que se recaba en territorio a través 

de la encuesta, con la información facilitada por el Esta-

do en los diferentes niveles (provincial, municipal, local). 

Este entrecruzamiento permitió validar y verificar lo que 

estos entes públicos documentan e informan con lo que 

TECHO, a partir de la definición operativa, puede verificar 

en territorio. Para esta etapa fue fundamental contar con 

acceso público a la información. Es por ello que con los 

Directores Generales de cada Sede de TECHO y miembros 

del equipo del CIS, se llevaron adelante reuniones con los 

equipos técnicos de los gobiernos provinciales y princi-

pales municipios (Talleres Técnico Políticos).

En la Provincia de Buenos Aires se realizó el cruce de in-

formación con el Registro de Villas y Asentamientos en 

el marco de la ley 14.449. Esto requirió dos meses de tra-

bajo para realizar el cruce entre los asentamientos regis-

trados y no registrados y visitar aquellos asentamientos 

que el RAI 2016 no había relevado y el registro sí. De esta 

forma, se pudo validar ambos estudios y contribuir al 

registro oficial de villas y asentamientos de la provincia. 

En este caso donde se cuenta con información pública y 

accesible, el rol de TECHO se limitaría a auditar los datos 

ya existentes producidos por el Estado más que generar 

información nueva, como en los casos donde hay una au-

sencia de producción estadística al respecto.  

Finalmente, se procedió a generar un informe de campo 

con el detalle de la muestra tomada, con porcentaje de 

barrios correctos: 96,4% (347 asentamientos de los 360) y 

los desvíos encontrados (3,6%). También se consignaron 

los resultados del cruce de información entre el campo y 

lo declarado por los gobiernos locales y provinciales y se 

presentaron las principales conclusiones. 

Realizamos el mismo proceso de control de la calidad con 

el ReNaBap y el porcentaje de barrio que fueron levanta-

dos de manera correcta fue de 96%, es decir, un total de 

216 barrios de los 225 auditados en el muestreo. 

Por último, se revisó y ajustó remotamente todos los po-

lígonos de los asentamientos con Sistemas de Informa-

ción Geográficos (SIG).

1.5 Alcances y limitaciones del RAI

En primer lugar, es importante aclarar que este estudio 

busca ampliar los conocimientos en relación a a proble-

mática del hábitat, pero no pretende facilitar informa-

ción de alcance censal y exhaustivo sobre cada asenta-

miento. 
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En segundo lugar, TECHO reconoce la existencia de otro 

tipo de prácticas habitacionales que forman parte de la 

emergencia habitacional tales como conventillos, edifi-

cios tomados, hoteles pensión, conjuntos habitaciona-

les irregulares construidos por el Estado, entre otros. En 

efecto, la irregularidad dominial, el déficit en el acceso a 

los servicios básicos y la precariedad habitacional no son 

atributos exclusivos de villas y asentamientos. Sin em-

bargo, consideraciones prácticas y logísticas han hecho 

Gráfico 0.1 Prácticas habitacionales

Fuente: Techo 2016

inevitable trazar límites a lo abarcable por el estudio, de-

jando fuera una diversidad de prácticas habitacionales 

precarias. 

En tercer lugar, el análisis de cambios 2013-2016 permitió 

identificar un universo de asentamientos informales que 

han accedido a dos servicios básicos o a la titularidad de 

la tierra y que ya no cumplen con la definición operativa 

de TECHO. Sin embargo, eso no ha resuelto la problemáti-

ca de acceso a un hábitat digno.
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En cuarto lugar, la rapidez en la desactualización de los 

datos es una limitación propia de de la temática. Tal 

como se señala a lo largo del documento, el fenómeno en 

estudio tiene una compleja dinámica que lo hace sujeto 

de rápidas transformaciones (acceso a servicios, nuevas 

organizaciones, inundaciones) por lo que cada día se 

pueden encontrar nuevas problemáticas, posibles situa-

ciones de mejora, uniones y divisiones entre barrios. Este 

dinamismo anima a seguir manteniendo un registro pe-

riódico de este fenómeno a modo de monitoreo.

En quinto lugar, la dificultad para realizar el relevamien-

to a nivel nacional continúa siendo una limitación im-

portante. A pesar de que el relevamiento 2016 amplió su 

alcance con el proyecto de ReNaBap que permitió relevar 

todas las localidades con más de 10.000 habitantes, no se 

logró abarcar la totalidad del territorio nacional.

Por último, la falta de acceso a la información pública 

constituyó una de las limitaciones más importantes. En 

efecto, para comprender la situación de los asentamien-

tos y conocer qué programas y obras de infraestructura 

se realizaron, es necesario que los entes y organismos 

que ejecutan las polìticas públicas y obras de mejora-

miento generen información de acceso público que pue-

da ser contrastada y/o completada con lo percibido en 

territorio. Tal como se indicó, en el marco del relevamien-

to se generaron talleres con los equipos técnicos de cada 

provincia a fin de acceder a la información disponible en 

cada jurisdicción. Sin embargo, la información provista 

y el material para poder trabajar fue muy escaso, salvo 

excepciones como el Servicio Público de la Vivienda de 

Rosario (SPV), el Registro de Villas y Asentamientos de la 

Provincia de Buenos Aires, Aguas del Norte de Salta, Re-

gularización de Tierras y Agua de Posadas.

1.6. Las buenas prácticas, nuestros 
aprendizajes 

Todo proceso investigativo y su sistematización debe 

constituir, para quien lo emprende, un proceso de apren-

dizaje y enriquecimiento de su práctica y hacer cotidiano. 

En este sentido, el proyecto del RAI implica para TECHO 

un crecimiento organizacional valioso que no sólo abre 

la posibilidad de articular y generar saberes en conjunto 

con diversos actores -del ámbito público, la sociedad ci-

vil, el ámbito académico y las propias comunidades- sino 

que también enriquecer las propias prácticas internas a 

través de la experiencia que genera el llevar adelante un 

proyecto de tal envergadura. 

Si bien no resulta posible plasmar todo lo aprendido 

en un apartado, existen algunos puntos pertinentes de 

mencionar en estas líneas:

Complejidad y diversidad de los asentamientos infor-

males

Es importante mencionar que la complejidad y diver-

sidad que presentan los asentamientos informales a lo 

largo de todo el país - tanto en su evolución en el tiempo 

como en el espacio que ocupan-, torna compleja la tarea 

de definir al universo potencial. En este sentido, al volver 

al campo en el año 2016 fue necesario construir catego-

rías que permitieran comprender los distintos tipos de 

cambios que se encontraron. 

El Proceso de Control de Calidad

El proceso de control de calidad representó para TECHO 

un aprendizaje en sí mismo ya que fue la primera vez que 

un procedimiento de estas características se llevó ade-

lante en la organización. Si bien cada una de las etapas 

representó un desafío, el compromiso asumido en garan-

tizar la calidad y excelencia de la información relevada 

será replicado en los distintos proyectos llevados ade-

lante por la organización en adelante. 

Ajuste de la metodología

Uno de los aprendizajes es la importancia de conservar 

los mismos códigos ID para la identificación de los ba-

rrios en estudio a fin de facilitar los RAI posteriores y los 

análisis de cambios entre períodos históricos específi-

cos. En esa misma línea, se advierte que cualquier varia-

ción o modificación del instrumento e incorporación de 

opciones para retratar las dinámicas de variables sujetas 

a análisis, condiciona posteriores análisis de compara-

bilidad. Aún así, TECHO sigue priorizando la inclusión 

de aquellas preguntas que permitan retratar de forma 

robusta y confiable las dinámicas urbano - territoriales.

Otro punto a destacar, son los desvíos que se hallaron en 

el relevamiento anterior (2013) y su posterior corrección 

de la línea base del RAI 2013. 
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Diálogo y articulación con otros actores sociales

Como ya se ha mencionado en numerosas oportunida-

des, resulta fundamental el diálogo entre pares, centros 

de investigación, académicos, interesados en las proble-

máticas de los asentamientos informales. En ese senti-

do, la tarea de generar información fehaciente sobre la 

realidad de los asentamientos informales de Argentina a 

partir de este diálogo ha sido un ejercicio constructivo 

importante en el RAI 2016. Para ello, se llevó a cabo un 

amplio proceso de consultas internas y con expertos que 

permitieron definir, entre otras cuestiones, la metodolo-

gía en el análisis de cambio. 

Las nuevas tecnologías y la Georeferenciación

La incorporación de tecnología a todo el proceso del re-

levamiento constituyó otro aprendizaje. Para lograrlo, se 

firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de 

Primer Infancia del Gobierno de Salta que fueron quienes 

desarrollaron la tecnología necesaria para llevar adelan-

te el proyecto. En ese marco, el ministerio destinó sus 

equipos capacitados para brindar la asistencia necesaria 

durante todo el proceso, respondiendo a las necesidades 

y capacitando en el uso de los sistemas al equipo de TE-

CHO.

Talleres técnico políticos con Gobierno Nacional, Pro-

vincial y Municipal

La importancia de las reuniones con los responsables de 

la gestión pública sobre hábitat, vivienda y servicios bá-

sicos a nivel nacional, provincial y municipal radica en la 

riqueza del intercambio en tanto instancia que permite 

contrastar, ampliar y mejorar la información existente 

sobre los asentamientos informales. De igual forma, re-

sultan instancias fundamentales para incidir sobre los 

tomadores de decisión en materia de hábitat y pobreza.
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CAPÍTULO 2

2.1 Análisis del RAI en la República
Argentina

2.1.1 Introducción

En materia habitacional, Argentina tiene una deuda pen-

diente. A pesar de las políticas habitacionales instaladas 

en los albores del siglo XXI que impulsaron la oferta cons-

tructora y situaron la cuestión habitacional en el centro 

de la agenda social; no se ha logrado dar una respuesta 

integral al déficit habitacional (véase Rodulfo y Boselli 

2014). Asimismo, si bien la composición del déficit en Ar-

gentina revela una deuda pendiente con amplios secto-

res de la sociedad; esa deuda es mucho más acuciante y 

grave para con aquellos que ocupan las posiciones más 

desfavorables en la estructura social.

El informe 2016 de TECHO ofrece una valiosa evidencia 

sobre esta situación, su intensidad y áreas afectadas. 

Constituye, también, una herramienta que permite su-

gerir a los distintos niveles del gobierno y con diferentes 

alcances, las acciones a encarar en materia de urbaniza-

ción y hábitat. El primer hallazgo que debe llamarnos la 

atención en estas páginas es el dinamismo de la ciudad 

informal y la capacidad de sus habitantes para generar 

respuestas a necesidades escasamente visibilizadas y so-

cialmente negadas. Sus habitantes logran producir ciu-

dad. Lo logran uniendo sus esfuerzos en redes de acción 

socialmente territorializadas. Los barrios informales no 

son sólo productos de fuerzas históricas estructurales 

y/o factores globales, sino resultado de acciones de mi-

cro-política y de prácticas mundanas llevadas adelante 

por los/as pobladores -entre otros actores- que actúan 

como fuerzas políticas fundamentales.

Los siguientes hallazgos, si bien menos promisorios, son 

sumamente útiles para pensar intervenciones indispen-

sables para garantizar derechos históricamente vulnera-

dos: el derecho a la ciudad y a una vivienda digna. La per-

sistencia de la desigualdad en los diferentes estándares 

en las condiciones de habitabilidad y en la calidad de los 

territorios en los que vivimos, no expresan sólo las nece-

sidades básicas aún insatisfechas de amplios sectores de 

nuestra sociedad. Muestran, además, que como colectivo 

hemos aceptado convivir con dobles o triples estatus de 

ciudadanía. Ciudadanos/as que en sus vidas cotidianas 

consagran el derecho a habitar barrios provistos con los 

servicios urbanos básicos (agua, cloacas, alcantarillado, 

etc.), casas dignamente equipadas, ventiladas, con buena 

accesibilidad, etc. Otros, en cambio, que han corrido con 

peor suerte y están librados a su capacidad de auto-pro-

ducir la ciudad y el barrio que habitan en condiciones 

menos ventajosas.

La cualidad de los territorios que habitamos constituye 

un elemento clave en la definición de nuestro estatus de 

ciudadanía. En un contexto en el que los mecanismos tra-

dicionales de integración social extra-territoriales (el tra-

bajo, la escuela, los espacios públicos, los clubes de ba-

rrio, etc.) se debilitan, los efectos del territorio se tornan 

descarnadamente evidentes. En la ciudad informal, tales 

efectos expresan con contundencia los límites en la ac-

ción del estado y la pérdida de capacidad de las institucio-

nes públicas para procesar las demandas de los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad. Estos grupos sociales 

concurren a hospitales en donde se sigue operando pero 

en los que no hay camas disponibles o insumos suficien-

tes, llaman a servicios de urgencias que todavía existen 

pero que carecen de ambulancias o que no pueden entrar 

a los barrios porque el trazado de sus calles no lo permi-

te; envían a sus hijos a escuelas que siguen abiertas pero 

en las que ciertas materias no se dictan, los techos de los 

establecimientos ceden y se caen o no hay puertas y los 

ruidos invaden el espacio áulico, etc. El debilitamiento de 

la institucionalidad pública tiene impactos territoriales 

fuertes, no sólo porque los territorios en sí mismos se em-

pobrecen, sino y fundamentalmente, porque sus efectos 

recrudecen.

Información no falta… Esperemos que la acción pública 

no sólo no se discontinúe sino que tampoco se haga es-

perar. 

Mercedes Di Virgilio
Investigadora CONICET

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Sociales
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1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC: http://www.indec.mecon.gob.ar/.

2.1.2 Breve caracterización de la pro-
blemática del hábitat en la República 
Argentina.

La República Argentina se ubica en el extremo sur del 

continente americano y ocupa una superficie total de 

3.761.274 Km². Limita al norte con el Estado Plurinacio-

nal de Bolivia y la República del Paraguay; al Sur con la 

República de Chile y el Océano Atlántico Sur; al este con 

la República Federativa del Brasil, República Oriental del 

Uruguay y el Océano Atlántico Sur y al oeste con la Re-

pública de Chile. De acuerdo a las proyecciones al 2015 

del último censo nacional realizado por el INDEC, el país 

tiene 43.131.966 habitantes1, con una densidad de pobla-

ción de 14,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Actual-

mente, la población urbana constituye el 90% de la po-

blación total.

 

Argentina es un estado federal, constituido por 23 pro-

vincias y una ciudad autónoma que es la sede del gobier-

no nacional. La distribución de la población en este gran 

territorio es profundamente desigual debido tanto a las 

características físicas como a factores históricos, políti-

cos y económicos. Según el último censo nacional, el 31,9 

% de la población total (12.806.866 habitantes) se concen-

tra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, seguida 

por Gran Córdoba (3,6%) y Gran Rosario (3,1%). La com-

paración de la densidad poblacional entre provincias 

también revela una gran heterogeneidad: mientras que 

la ciudad de Buenos Aires tiene una densidad promedios 

de 14450 hab/km2, seguida por el AMBA con 2694 hab/

km2, el resto de las provincias oscilan entre 1 y 50 hab/

km2 como máximo.

El proceso de urbanización del país se inició a fines del 

siglo XIX -época temprana en comparación a la región-, 

ligada al modelo agroexportador, consolidándose  poste-

riormente al calor de los cambios económicos, políticos 

y demográficos suscitados por el modelo de industria-

lización por sustitución de importaciones. Las conse-

cuencias espaciales de estos procesos se evidencia en la 

centralidad que asume la ciudad de Buenos Aires como 

centro político y económico respecto a otras ciudades 

argentinas y a la drástica disminución de la población ru-

ral. Como señala Catenazzi, Jaime et al (2015), la división 

entre áreas dinámicas y áreas marginales de la economía 

plasmadas en territorios específicos, en las últimas déca-

das no hizo más que profundizarse a partir de los cam-

bios acontecidos en la estructura productiva, las crisis 

financieras externas y los procesos inflacionarios.

 

Este modelo dual se reprodujo también al interior de 

las ciudades a través de la creciente distancia entre una 

ciudad “formal/legal” y una “ciudad informal/ilegal”, 

conformada por las villas y asentamientos. Estas urbani-

zaciones populares constituyen el modo en que los sec-

tores de menores recursos han resuelto la imposibilidad 

de acceder al hábitat mediante los mecanismos del mer-

cado formal y la ausencia de políticas públicas específi-

cas. En este sentido, es posible afirmar que las ciudades 

han ido creciendo tanto por las construcciones regulares 

propias de la ciudad formal como mediante el desarrollo 

de asentamientos irregulares construidos en tierras va-

cantes, frecuentemente situados en áreas de riesgo am-

biental (Fernández Wagner, 2004). Sin embargo, lejos de 

proponer un abordaje integral de los problemas de acce-

so desigual a la ciudad, las políticas públicas han repro-

ducido esta  fragmentación urbana mediante una visión 

sectorial que confinó los problemas de la ciudad formal a 

los organismos de planificación urbana y los problemas 

de la ciudad informal y sus habitantes al campo de las 

políticas sociales y, en particular, la vivienda social (Cate-

nazzi, Jaume et al 2015:19).  

Vale la pena, pues, examinar sucintamente las caracte-

rísticas que han asumido las políticas habitacionales na-

cionales. Siguiendo a Fernández Wagner (2004 y 2007a y 

b), es posible identificar al menos tres “generaciones de 

políticas habitacionales” que entrañan momentos espe-

cíficos de actuación sobre los problemas derivados de la 

pobreza urbana y el hábitat. Cabe destacar que, lejos de 

tratarse de políticas consecutivas, frecuentemente se su-

perponen unas con otras. 
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La primera generación de políticas habitacionales sur-

ge a fines de la década de 1950 enmarcada en gobiernos 

autoritarios y tiene por objetivo erradicar los asenta-

mientos informales considerados como expresión de un 

modo de vida “primitivo”. Estas políticas se basaban en 

las propuestas del urbanismo moderno europeo desarro-

lladas en la década de 1920 y pretendían trasladar a los 

habitantes de los asentamientos a viviendas modernas 

que tendrían la virtud de “civilizar” a sus habitantes. En 

el plano local, esta primera generación de políticas se 

corresponde con las políticas de vivienda llave en mano, 

bajo la modalidad de conjunto habitacional, destinados 

a la población erradicada de las villas de emergencia. 

Estos conjuntos, ubicados habitualmente en zonas ale-

jadas al núcleo urbano, fueron financiados con fondos 

públicos y construidos por grandes empresas mediante 

licitación pública. 

Las políticas de segunda generación emergen a fines de 

los años 70, al hacerse visible la insuficiencia  de las po-

líticas previas tanto por los altos costos, por su fracaso 

en mejorar las condiciones de vida de los pobladores re-

alojados como por el permanente crecimiento de la ur-

banización popular. En este contexto, con el retorno de 

la democracia, se impulsó un nuevo tipo de políticas que, 

basadas en una concepción de vivienda como proceso, 

tuvieron como eje la radicación de los asentamientos 

irregulares. Se trata de programas masivos, basados en 

la generación de lotes con servicios, dotación de redes y 

espacios públicos, que incluyeron metodologías partici-

pativas a fin de involucrar a los habitantes en la resolu-

ción y gestión del proceso de urbanización. 

El inicio de una “tercera generación” de políticas habita-

cionales coincide con las políticas de ajuste estructural 

promovidas por el “Consenso de Washington” y los con-

secuentes cambios estructurales en el Estado (privatiza-

ción de bienes y servicios, públicos, desregulación labo-

ral, entre otras) y en la sociedad (empobrecimiento de los 

sectores medios y aumento generalizado de la pobreza). 

En lo que respecta a las políticas habitacionales, esta eta-

pa implicó la desvinculación del Estado de la responsabi-

lidad de proveer servicios habitacionales, la primacía del 

principio de responsabilidad individual en la provisión 

de alojamiento y facilitación del funcionamiento del 

mercado habitacional a través del financiamiento de la 

demanda (Fernández Wagner 2004, 2007a y b). Esta orien-

tación, promovida por las agencias internacionales de 

crédito, apunta a garantizar la mediación del mercado, 

financiando la compra de la vivienda fundamentalmente 

a través de créditos hipotecarios. 

De manera complementaria, los mismos organismos in-

ternacionales alentaron a que el Estado interviniera en 

los cada vez más densos asentamientos informales, a 

través de políticas focalizadas que apuntaron al mejora-

miento de barrios y la regularización de la situación de 

tenencia de la tierra más que a resolver problemas de 

precariedad en viviendas recuperables (Herzer et al 1998, 

Fernández Wagner 2007a, Rodríguez et al 2007). Este tipo 

de programas persiguieron un doble objetivo: por un 

lado, reducir el conflicto mejorando la gobernabilidad y 

por otro, mejorar la imagen de la ciudad a fin de hacerla 

competitiva (Fernández Wagner 2004). 

En consecuencia, y a pesar del reconocimiento de la vi-

vienda como un derecho social, la vivienda ha sido defini-

da crecientemente como un bien privado al cual se acce-

de a través del mercado (Rodríguez et al 2008, Fernández 

Wagner 2007b, Royo 2011). Es éste quien regula el acceso 

a la vivienda definiendo diferentes formas de ocupación 

del espacio: barrios cerrados para los sectores acomoda-

dos y villas y nuevos asentamientos para la población de 

menores recursos. 

La crisis económica, política y social que estalló en di-

ciembre de 2001 puso transitoriamente en jaque este 

modelo2. En esta nueva etapa se pusieron en marcha 

 2 Como señala Rodríguez (2010:3), “la crisis de 2001 supuso el colapso económico, social y político del régimen puesto en marcha por la dictadura cívico-militar en 1976, 

que tuvo como característica fundamental transformar la economía argentina en una economía de acumulación financiera y transferencia permanente de recursos al 

exterior, sobre la base de la apertura general de la economía y el endeudamiento estatal. (...) La dimensión política de la crisis de 2001 –expresada en el internacional-

mente conocido “que se vayan todos”- se manifestó como crisis generalizada de representación, aludiendo no sólo a la representación partidaria, sino atravesando al 

conjunto del entramado institucional que convalidó esa estrategia de desigualdad, junto con la percepción generalizada de que las instituciones y organizaciones que 

se supone deben ser portadoras de intereses colectivos, son sólo representantes de intereses privados.” 
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programas públicos vinculados al hábitat, que implica-

ron un giro re-centralizador en la política habitacional, 

redefinida como un engranaje para el desarrollo econó-

mico (Rodulfo y Boselli 2015, Rodríguez 2010). El Progra-

ma Federal de Construcción de Viviendas (I y II) -PFCV3-, 

el Programa Federal de Emergencia Habitacional -PFEH-, 

conocido como “Techo y Trabajo4” y el Programa de Crédi-

to Argentino (PRO.CRE.AR)5 son, sin dudas, los programas 

más conocidos.  

A pesar de esta batería de políticas ligadas a la vivienda 

y al hábitat, el déficit habitacional no se redujo. Rodul-

fo y Boselli (2015:31) señalan que “La producción habi-

tacional sigue líneas predominantemente cuantitativas 

y urbanas, sobre una matriz distributiva alejada de las 

necesidades y déficits cualitativos tanto urbanos como 

rurales”. En ese marco, las autoras sostienen que, pese 

a la leve mejora de la situación habitacional (reducción 

de 0,83% del Déficit en la última década), se evidencia la 

persistencia del déficit estructural y de fuertes desequi-

librios regionales.

 

Por su parte, un informe del CELS (2013:445), reconocien-

do las multiplicidad de causas que contribuyen al déficit 

habitacional en Argentina, identifica tres tensiones que 

han sido centrales en la última década y que permite 

comprender la aparente contradicción entre la creciente 

inversión pública y el mejoramiento de indicadores so-

ciales y la persistencia de conflictos relacionados al ac-

ceso a la tierra y la vivienda. A saber, citando in extenso 

el informe: 

• La promoción de las actividades económicas extrac-

tivas en tensión con la protección ambiental y los de-

3 El Programa Federal de Vivienda se constituyó como un modelo de gestión movilizar del sistema públicos y de compromisos provinciales y municipales. Para ello, 

se recurrió también a una doble estrategia de articulación: interinstitucional (Nación-provincia) e intersectorial (entre organismos del Poder Ejecutivo tales como el 

Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo).  La Provincia asumió un rol intermediario y la Nación, se reservó la aprobación de cada proyecto. (Rodríguez 2010).

4 El Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH) construyó viviendas nuevas destinadas a la población más pobre. Se trató de un subsidio al 100% originado, 

en parte, como respuesta política al movimiento piquetero.. El modelo de gestión se basó también a partir de un Convenio Marco de Adhesión entre el Ministerio de 

Planificación y estados provinciales. Los municipios y las provincias se vincularon a través de convenios específicos, firmados con la Subsecretaría de Vivienda y Desa-

rrollo Urbano, en particular, para cada proyecto (Rodríguez 2010).

5 El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario se lanzó en el año 2012, por decreto de la presidencia de la nación. El Programa  buscó generar una política de cré-

ditos para la vivienda única familiar que, facilitando el acceso a la vivienda, creando puestos de trabajo y promoviendo el desarrollo de la construcción. El PRO.CRE.AR 

es un fideicomiso público conformado por el organismos del Estado Nacional (ANSES, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, AABE y Ministerio de Planificación 

Federal) y administrado por el Banco Hipotecario. El fideicomiso es financiado a través del Tesoro Nacional y ANSES. http://biaar.com/realizaciones/desarrollos-urba-

nisticos-procrear-bicentenario/

rechos, estilos y calidad de vida de las comunidades 

en distintas zonas del país.

• La ampliación de la frontera agropecuaria y de la 

concentración de la producción dominada por el 

monocultivo en tensión con las capacidades pro-

ductivas y los derechos de los pueblos originarios y 

de los pequeños productores. En este contexto, las 

comunidades campesinas e indígenas expulsados de 

de sus territorios hacia las ciudades, incrementando 

el déficit habitacional. 

• Los estímulos a la dinámica inmobiliaria urbana, ca-

racterizada por la concentración de la oferta en pro-

ductos suntuarios e importantes aumentos de los 

precios del suelo en tensión con una creciente inca-

pacidad de los sectores medios y bajos para acceder 

al suelo y la vivienda. Esta situación repercutió en la 

disminución del suelo disponible para los sectores 

populares e impulsaron la puesta en marcha de des-

alojos civiles y penales. 

En este marco, resulta imprescindible proponer políticas 

públicas que aborden de manera integral la problemáti-

ca del acceso a un hábitat digno a través de un conjunto 

de dispositivos que apunten no solo a proveer vivienda 

sino a generar mecanismos de regulación del mercado 

del suelo, garantizar el ejercicio de derechos, y el acceso 

a bienes públicos.
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6 En el primer período se relevaron C.A.B.A, las provincias de Buenos Aires y de Córdoba y los principales aglomerados urbanos de Corrientes, Chaco, Misiones, Neuquén, 

Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán, En el segundo período se completaron estas 8 provincias hasta las localidades mayores de 10.000 habitantes y se amplió al resto 

del país:Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

7 Ver Glosario.

8 Ver Glosario.

9 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a 

ser grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). Un tamaño significati-

vamente más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran 

Buenos Aires (4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio 

utilizado para el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

10 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del 

total de los departamentos relevados.

2.1.3 Asentamientos Informales en la 
República Argentina

El Relevamiento de Asentamientos Informales se llevó 

a cabo durante el período comprendido entre el mes 

de agosto de 2015 y el mes de mayo de 2016. Entre oc-

tubre-diciembre 20166 se desarrolló una segunda etapa 

en articulación con otras  organizaciones (CTEP, Cáritas, 

CCC, Barrios de Pie) y el financiamiento  de Jefatura de 

Gabinete de Nación con el proyecto de ReNaBaP. Duran-

te estos periodos, TECHO recorrió todas las localidades 

mayores a 10.000 habitantes de las 23 provincias y un dis-

trito federal de la República Argentina a saber: Buenos 

Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 

Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, 

Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. 

En las 23 provincias y un distrito federal relevados se 

identificaron un total de 3.826 asentamientos informa-

les7 en los que residen aproximadamente 787.808 fami-

lias. Los asentamientos relevados presentan tamaños 

y densidades poblacionales diversas que van desde los 

más pequeños formados por ocho  familias hasta otros 

en los que residen 13.000, con una mediana8 de 80 fami-

lias. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por 

cada hogar9, se estima que al menos 3.623.916 de perso-

nas viven en asentamientos informales en el territorio 

donde habita el 90% de la población argentina, es decir, 

el 9,3% del total de la población, según las mismas pro-

yecciones del INDEC por provincia y departamentos para 

el año 201510.

La distribución de los asentamientos en el territorio na-

cional tampoco es homogénea, tal como se evidencia en 

la tabla que se presenta a continuación. 
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Provincia Cantidad de Asentamien-
tos % sobre el total nacional Cantidad de

Familias % sobre el total nacional

Buenos Aires 1.352 35,3 397.905 50,5

Catamarca 33 0,8 3.218 0,4

Chaco 263 6,9 29.031 3,7

Chubut 56 1,4 5.037 0,6

Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires 42 1,1 82.585 10,5

Córdoba 170 4,4 18.755 2,4

Corrientes 109 2,8 12.848 1,6

Entre Ríos 168 4,4 16.589 2,1

Formosa 78 2,0 11.945 1,5

Jujuy 91 2,4 9.802 1,2

La Pampa 0 0,0 0 0,0

La Rioja 14 0,4 681 0,1

Mendoza 205 5,4 12.106 1,5

Misiones 244 6,4 28.423 3,6

Neuquén 84 2,2 10.572 1,3

Río Negro 114 3,0 11.487 1,5

Salta 145 3,8 17.742 2,3

San Juan 29 0,8 2.252 0,3

San Luis 23 0,6 1.522 0,2

Santa Cruz 5 0,1 786 0,1

Santa Fe 332 8,7 70.223 8,9

Santiago Del Estero 47 1,2 8.085 1,0

Tierra Del Fuego 36 0,9 3.990 0,5

Tucumán 186 4,9 32.224 4,1

Total 3.826 100 787.808 100

Tabla N° 1  Cantidad de Asentamientos y Familias relevados por provincia

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente: techo 2016

La provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad 

de los asentamientos informales relevados (35,3%) y el 

50,5% de la población total que residen en asentamien-

tos. La ciudad de Buenos Aires con el 10,5% y la provincia 

de Santa Fe 8,9% ocupan el segundo y tercer lugar con 

respecto a la cantidad aproximada de familias que resi-

den en asentamientos informales. 

Resulta interesante señalar que no existe una correspon-

dencia proporcional entre la cantidad de asentamientos 

existentes en un territorio y la cantidad de familias resi-

diendo en ellos. Mientras que en la provincia de Buenos 

Aires el mayor número de asentamientos se corresponde 

con una mayor cantidad de familias que habitan en ellos, 

la Ciudad de Buenos Aires -que se encuentra en decimo-

séptimo lugar con respecto a la cantidad de asentamien-

tos informales relevados (1,1%)-  ocupa el segundo lugar 

en relación a la cantidad de población que habita en ellos 

(10,5%). Tales diferencias se vinculan, como se verá en la 

sección correspondiente, a las características geográfi-

cas, sociales, económicas y/o políticas de cada territorio. 
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Gráfico N° 1 Tipología Urbana 11

En cantidades absolutas y porcentajes.

11 Ver en el Glosario las definiciones de villas, asentamientos y barrios informales populares.

2.1.4 Tipología y caracterización

La problemática del hábitat en nuestro país abarca un 

amplio abanico de situaciones de acceso injusto al suelo 

y de precariedad habitacional que ameritan ser estudia-

das. En efecto, la irregularidad dominial, el déficit en el 

acceso a los servicios básicos y la precariedad habitacio-

Casos Válidos 2.28812: Fuente: TECHO 2016

nal no son atributos exclusivos de los asentamientos in-

formales. 

El alto porcentaje de la tipología asentamientos a nivel 

nacional (74,5%) ofrece un punto de partida auspicioso 

para diseñar soluciones definitivas a la problemática del 

hábitat debido a que el tipo de trama urbana accesible 

que presentan facilita su reurbanización. 
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Si bien el tipo de barrio predominante es el asentamien-

to, una mirada más minuciosa evidencia algunos contras-

tes entre los diferentes territorios. Por ejemplo, mientras 

que en la CABA el 81,3% son villas, en el Alto Valle de Río 

Negro los asentamientos representan casi la totalidad 

Tabla N° 2  Tipología Urbana por Territorio

En porcentajes.

12 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró 

respuesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en 

que la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en 

el ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia. 

Tipo Asentamiento Villa Barrio Popular Informal TOTAL

CABA 12,5 81,3 6,2 100

Buenos Aires 75,3 19,0 5,7 100

Córdoba 62,4 32,3 5,3 100

Salta (parcial) 81,2 13,9 4,9 100

Santa Fe (parcial) 63,2 31,6 5,2 100

Chaco (parcial) 93,4 3,0 3,6 100

Corrientes (parcial) 88,5 8,2 3,3 100

Misiones (parcial) 59,6 33,6 6,8 100

Neuquén (parcial) 93,6 3,2 3,2 100

Río Negro (parcial) 94,4 1,9 3,7 100

Tucumán (parcial) 92,5 4,5 3,0 100

Casos Válidos: 2.288 Fuente: TECHO 2016.

de los casos relevados (94,4%). En el Área Metropolitana 

de Rosario (AMR) y en el territorio relevado de Misiones 

y Córdoba, si bien la división por tipo de barrio es más 

pareja, predominan los asentamientos (60%) sobre las 

villas (30%). 
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Casos Válidos: 2.288 Fuente: TECHO 2016.

Casos válidos: 2.133 Fuente: TECHO 2016.

2.1.5 Modos de Conformación

Si bien los barrios relevados presentan diversas historias 

de origen, existe un claro predominio de la modalidad de-

nominada “ocupación hormiga”, que significa que se fue-

ron asentando paulatinamente. En efecto, en el 74,7% de 

los casos registrados, el barrio se originó a partir de una 

toma de tierras espontánea y fue creciendo a medida que 

nuevos habitantes llegaban a él. 

En segundo lugar, aunque a mucha distancia del prime-

ro, los asentamientos surgidos de tomas colectivas con 

loteo representan el 14,3% del total relevado. A diferen-

cia de las primeras, estas tomas presentan algún grado 

de planificación y organización colectiva que se expresa 

en el desarrollo de una estrategia previa orientada a ob-

tener datos catastrales, búsqueda de apoyo de organiza-

ciones cercanas, etc. (Cravino 2008.59).

En tercer lugar, el 5,5% de los asentamientos relevados se 

han sido conformados a partir de un loteo social realiza-

do por el Estado. Esta modalidad se registra en aquellos 

barrios en los que el Estado intervino en el loteo pero no 

se garantizó la seguridad jurídica a traves de la entrega 

entregó títulos de propiedad ni la provisión de los servi-

cios básicos esenciales a sus ocupantes. 

Por último, el 5,5% restante incluye otras modalidades de 

constitución del barrio que han sido mencionadas con 

menor frecuencia, tales como los loteos fraudulentos 

impulsados por privados (personas, empresas, inmobilia-

rias). 

 

Gráfico N° 2. Modo de conformación

En porcentajes.
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Tabla N° 3 Tipo de Constitución del Barrio por Territorio

En porcentajes.

Tipos

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran 

Corrientes
Gran

Resistencia

San 
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Toma de Tierras 
en Forma

Espontánea
73,6 79,7 72,4 80,4 79,9 71,7 76,1 81,5 83,7 69,8 63,5 74,7

Toma de Tierras 
colectiva y 
organizada

18,9 9,3 13,9 10,9 10,1 23,3 20,2 12,3 6,9 27,0 24,0 14,3

Loteo
Social 3,8 5,2 6,3 0,0 5,3 3,3 3,7 3,1 6,9 3,2 5,8 5,5

Otro 3,7 5,8 7,4 8,7 4,7 1,7 0,0 3,1 2,5 0,0 6,7 5,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 2.133 Fuente: TECHO 2016

2.1.6 Antigüedad

Este barrio se inició hace más o menos 100 años. Tene-

mos familias que vinieron a los 16 años y hoy

tienen 84 años. 

Juan, C.A.B.A.

En esta sección se analiza la antigüedad de los asenta-

mientos informales relevados. Vale subrayar que la infor-

mación que aquí se presenta ofrece una imagen estática 

de un fenómeno que es esencialmente dinámico. Es decir, 

aporta elementos para analizar la profundidad histórica 

de la problemática de los asentamientos en el territorio 

relevado pero nada dice sobre las dinámicas singulares 

que afectan a cada uno de ellos y que pueden haber con-

tribuido a aumentar o disminuir su número total -fusión 

o división de asentamientos existentes, urbanización, 

acceso a servicios básicos, surgimiento de nuevos asen-

tamientos-. 

 

En promedio, los asentamientos informales tienen 28 

años de existencia. La provincia de Córdoba, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de 

Rosario  tienen los asentamientos informales de mayor 

antigüedad promedio. Resulta interesante señalar que el 

34% de los barrios que existen actualmente se originaron 

antes del retorno de la democracia en el país. Tal antigüe-

dad da cuenta del carácter estructural de la problemá-

tica habitacional y de la histórica ausencia de políticas 

públicas integrales que planifiquen las ciudades más allá 

de las coyunturas políticas. 
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Gráfico N° 3 Antigüedad

En cantidades absolutas.

Tabla N° 4. Tamaño de los Asentamientos

Casos Válidos: 2.310. Fuente: TECHO 2016

Fuente: TECHO 2016

2.1.7. Tamaño

Al igual que en el 2013, los asentamientos informales re-

levados se han agrupado en cuatro grupos de acuerdo a 

la cantidad estimada de familias que habitan en ellos. La 

siguiente tabla detalla tal clasificación:

Clasificación Cantidad de Familias por Asentamiento

Asentamiento Pequeño 8 a 100 familias

Asentamiento Mediano 101 a 500 familias

Asentamiento Grande 501 a 1.500 familias

Macro Asentamiento 1.501 familias y más
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La delimitación de cada uno de los asentamientos infor-

males tomó en cuenta la identidad y el sentido de per-

tenencia expresado por los propios vecinos del barrio. 

Esta identidad diferenciada se construye con una mul-

tiplicidad de elementos: la antigüedad, las historias de 

conformación, las problemáticas que afectan a los veci-

nos de cada barrio, entre otras cuestiones. Esto puede 

dar como resultado que en un mismo territorio -extenso 

y continuo- con características similares en términos de 

acceso a los servicios básicos y ausencia de  titularidad 

de la tenencia, los vecinos identifiquen varios asenta-

mientos, con sus límites claramente definidos. Uno de los 

ejemplos más significativos de tal situación se da en el 

distrito oeste de Rosario, donde unos 18 asentamientos 

informales conforman una sola aglomeración a la vera 

de las vías del tren desde Circunvalación hasta la calle 

Pellegrini.

Tabla N° 5. Tamaño de los Asentamientos y número aproximado de familias

En cantidades absolutas y porcentajes. 

Gráfico N° 4. Tamaño 

En Porcentajes. 

Por Tamaño Asentamientos % Familias %

Pequeño (8 a 100 familias) 2.352 61,4 108.945 13,8

Mediano (101 a 500 familias) 1185 30,9 289.445 36,7

Grande (501 a 1.500 familias) 237 6,2 199.618 25,4

Macro (1.501 familias y más) 58 1,5 189.800 24,1

Total 3.832 100 787.808 100

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 3.830.  Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 6 Tamaño de los asentamientos por provincia

En Porcentajes. 

Casos Válidos: 2.438.  Fuente: TECHO 2016

En conclusión, más de la mitad de los asentamientos in-

formales (61,4%) son pequeños; casi un tercio (30,9%) son 

medianos; menos de un décimo (6,2%) son grandes y un 

pequeño porcentaje (1,5%) son macro asentamientos de 

más de 1.500 familias

                                            

Ahora bien, si se tiene en cuenta la cantidad de familias 

viviendo en ellos, la primera categoría es la de asenta-

mientos medianos donde viven el 36,7% de los hoga-

res. Los asentamientos grandes y macros tienen casi el 

mismo porcentaje de hogares viviendo en ellos (25,4% y 

24,1% respectivamente). Y por último, los asentamientos 

pequeños en donde habitan el 13,8% de los hogares rele-

vados. 

                                            

Esta realidad difiere según el territorio. El mayor porcen-

taje de asentamientos informales grandes y macro se 

encuentra en la CABA, representando respectivamente el 

16,7% y 29,2% del total de la ciudad. En cambio, en la pro-

vincia de San Juan, San Luis, La Rioja y Mendoza la mayor 

proporción de asentamientos corresponde a los de me-

nor tamaño (todos por encima del 90%).

Provincia Pequeño (8 a 100 familias) Mediano (101 a 500 familias) Grande (501 a 1.500 
familias)

Macro (1.501
familias y más)

Buenos Aires 47,6 37,9 11,9 2,7

Catamarca 81,8 18,2 0,0 0,0

Chaco 70,0 28,5 1,1 0,4

Chubut 76,8 19,6 3,6 0,0

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 29,2 25,0 16,7 29,2

Córdoba 68,8 30,6 0,6 0,0

Corrientes 71,6 25,7 2,8 0,0

Entre Ríos 72,0 27,4 0,6 0,0

Formosa 52,6 44,9 2,6 0,0

Jujuy 74,7 24,2 0,0 1,1

La Pampa 0,0 0,0 0,0 0,0

La Rioja 92,9 7,1 0,0 0,0

Mendoza 87,8 11,7 0,5 0,0

Misiones 73,0 23,0 4,1 0,0

Neuquén 75,0 21,4 3,6 0,0

Río Negro 71,1 27,2 1,8 0,0

Salta 66,9 31,0 1,4 0,7

San Juan 96,6 3,4 0,0 0,0

San Luis 100,0 0,0 0,0 0,0

Santa Cruz 80,0 20,0 0,0 0,0

Santa Fe 56,9 35,2 6,6 1,2

Santiago Del Estero 53,2 40,4 6,4 0,0

Tierra Del Fuego 63,9 36,1 0,0 0,0

Tucumán 60,2 32,3 7,0 0,5
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El tamaño de los asentamientos repercute en otras di-

mensiones analizadas. Por ejemplo, en las modalidades 

que asume la organización vecinal: mientras que en los 

barrios más pequeños se da una participación más di-

recta, donde prácticamente todo el barrio se moviliza en 

conjunto, en los más numerosos la organización suele 

darse a través de delegados. Adicionalmente, en los ba-

rrios más grandes suele detectarse una mayor presencia 

de las organizaciones de la sociedad civil.

2.1.8 Vida en el Barrio
Nuevos Núcleos

Los núcleos familiares son los vínculos maternos y/o pa-

ternos y de filiación. En los asentamientos informales 

es frecuente que varios núcleos familiares cohabiten en 

una misma vivienda y, por lo tanto, que el grado de haci-

namiento de la vivienda no sea el adecuado. 

Dentro de los asentamientos informales, los nuevos nú-

cleos familiares que se van conformando responden de 

diferentes maneras a las necesidades habitacionales de 

sus integrantes. En primer lugar, en el 26,6% de los asen-

tamientos informales, la mayoría de los nuevos núcleos 

realiza una ampliación en la misma vivienda en la que ha-

bitan con sus familiares. En segundo lugar, el nuevo nú-

cleo construye otra vivienda en el mismo terreno donde 

viven sus familiares (25,6%) y, en tercer lugar, permanece 

en la misma vivienda en la que vivían anteriormente con 

sus familiares (19,3%). 

La posibilidad de mudarse a una vivienda ubicada en 

otro terreno dentro del mismo barrio es menor, sólo en 

un 13,3% de los asentamientos informales. Por último, en 

un  8,2%, la mayoría de los nuevos núcleos eligen vivir en 

un terreno fuera del barrio donde tiene familiares. Vale 

señalar que el 7% de los barrios relevados aún no tienen 

nuevas generaciones ya que son barrios jóvenes.

Los datos relevados dan cuenta de la centralidad que 

asume la problemática del hacinamiento en las condicio-

nes de vida de los asentamientos informales. La noción 

de hacinamiento refiere a la relación entre el número de 

personas en una vivienda o casa y el espacio o número 

de cuartos disponibles. Si bien el umbral que define un 

uso excesivo del espacio -es decir, hacinamiento- puede 

variar, aquí se toma la definición dada por ONU Hábitat 

según la que hay hacinamiento en aquellas viviendas en 

que tres o más personas duermen en una misma habita-

ción. El riesgo de hacinamiento se incrementa cuando la 

población crece a mayor velocidad que la construcción 

de viviendas. 

Algunos autores señalan que el hacinamiento es uno de 

los indicadores más graves del déficit habitacional de-

bido a la multiplicidad de consecuencias negativas que 

ocasiona tales como la pérdida de privacidad y la obs-

trucción de la libre circulación. Tales situaciones pueden 

provocar alteraciones tanto en la salud física como men-

tal al desencadenar situaciones de estrés psicológico, 

favorecer la propagación de enfermedades infecciosas e 

incrementar la ocurrencia de accidentes en el hogar (Len-

tini y Palero 1997). La ONU Hábitat subraya también, que 

en situaciones de hacinamiento las personas tienden a 

perder la dignidad, se vuelven susceptibles a la violencia 

doméstica. Asimismo, el hacinamiento afecta el desa-

rrollo de los niños ya que los mismos no pueden hacer 

sus tareas en un lugar tranquilo, duermen mal, y están 

expuestos a enfermedades, abusos y violencia (ONU Há-

bitat, 2006)13.

13 ONU Hábitat, 2006, www.unhabitat.org, SOWC/06707/B/Slum4
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14 Para la realización de este gráfico se toma como 100% al total de las respuestas obtenidas y se calculan los porcentajes correspondientes a cada respuesta sobre esta 

base. Ya que se trata de una pregunta en la cual múltiples respuestas fueron permitidas, algunos referentes dieron más de una respuesta y todas fueron consideradas, 

motivo por el cual los casos válidos superan al número de barrios relevados. 

Gráfico N° 5 Nuevas Generaciones

En porcentajes.
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Tabla N°7 Nuevos Núcleos por Territorio relevado

En porcentajes.

Ubicación

Alto 
Valle
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia
San Miguel 

de Tucumán
territorio 

Misiones
territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Aún no hay 
Nuevas Gene-
raciones, el 

Barrio es muy 
jóven

16,0 2,6 7,4 1,3 4,8 8,6 11,8 4,7 1,9 23,5 6,0 26,6

Construyen 
una amplia-
ción en la 

misma vivienda 
en la que an-
teriormente 

vivían con sus 
familiares.

16,0 29,4 27,0 52,6 29,3 27,6 21,7 19,7 20,8 13,6 32,9 25,6

Permanecen 
en la misma 
vivienda en 

la que vivían 
anteriormen-

te con sus 
familiares.

16,0 20,7 17,5 15,8 22,6 23,8 21,3 31,5 14,4 19,8 25,5 19,3

Se ubican en 
un terreno 
fuera del 

barrio donde 
viven sus 

familiares.

9,3 7,4 7,8 6,6 6,4 13,3 13,6 4,7 13,6 2,5 3,4 13,3

Se ubican en 
otra vivienda 

en el mismo 
terreno don-

de viven sus 
familiares

21,3 25,9 27,4 14,5 22,6 17,1 20,6 23,6 34,8 19,8 19,5 8,2

Se ubican en 
una vivienda 
en otro te-

rreno dentro 
del mismo 

barrio

21,3 13,9 12,9 9,2 14,3 9,5 11,0 15,7 14,4 21,0 12,8 7,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 3.591. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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2.1.9 Tenencia del suelo

Yo creo que es fundamental que las personas que se 

encargan de los terrenos vengan y es una prioridad nú-

mero uno más que el agua, más que la red cloacal y uno 

no está tranquilo, porque no es nuestro, vivimos con 

el miedo con que venga una topadora gigante  y arra-

se todo , aunque no va a pasar no lo vamos a permitir 

porque ese día yo creo que nos vamos a levantar todos y 

somos muchos.

Marita, Corrientes capital

Vivir sin títulos es no tener la seguridad para hacer una 

vivienda digna para que vivas con tu familia y para tus 

hijos.

Emilio, Córdoba capital

La irregularidad en las condiciones de tenencia del sue-

lo afecta, en forma desigual, tanto a los sectores medios 

de la Argentina como a los habitantes de villas y asenta-

mientos, generando condiciones de inseguridad jurídica. 

En efecto, según los datos que arroja el último censo rea-

lizado por el INDEC (2010), el 14.2% de los habitantes del 

país se encuentra en una situación de tenencia irregular. 

Sin embargo, cuando las condiciones de irregularidad se 

conjugan con la informalidad se configuran escenarios 

aún más propicios para la vulneración de derechos. 

Cuando al análisis sobre la tenencia del suelo, se suma 

la variable “uso de la tierra” dependiendo de su clasifi-

cación en espacios rurales y urbanos, la situación de la 

tenencia se complejiza aún más. Porque tal como señala 

Sili (2011 citado en Schmidt. 2012:77):

La distribución, tenencia y tipo de uso de la tierra son te-

mas de creciente interés en Argentina debido a la noto-

riedad que han adquirido su dinámica, la concentración 

de tierras en manos de grandes empresas, la compra de 

grandes extensiones de tierra por inversores urbanos y 

externos, el desalojo de pequeños productores y los nue-

vos modelos de gestión agrícola en los que predomina la 

figura del arrendamiento como mecanismo de aumento 

de escalas productivas. 

En la totalidad de los barrios incluidos en este informe, 

la mayoría de los hogares no cuenta con título de propie-

dad de las tierras que habitan ya que este es uno de los lí-

mites impuestos por la definición operativa sobre la que 

se basa el estudio15.

En gran parte de los asentamientos informales (79%), la 

mayoría de los hogares no cuenta con ningún tipo de do-

cumento que acredite la propiedad de la tierra. En el 8,5%, 

la mayoría de los hogares cuentan con una tenencia pre-

caria16 provista por el Estado y/o un boleto compra-ven-

ta17. En el 7,5% de los barrios encuestados, la mayoría de 

los hogares cuentan con boleto de compra-venta18 de sus 

terrenos y viviendas  (estos boletos de compra-venta va-

rían en su validez jurídica). Por ejemplo, en el Gran Resis-

tencia, el 42,7% de las familias cuentan con otro tipo de 

seguridad provista por el Estado llamada RUBh (para ma-

yor información ver Capítulo Chaco). En el 5%, la mayoría 

de los hogares cuentan sólo con boleta compra-venta. 

15 Ver Glosario.

16 La tenencia precaria de un inmueble es aquella que se obtiene como préstamo revocable, a voluntad del que lo hizo. en estos casos El Estado. 

17 Esta categoría es la unión de las dos siguientes ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

18 El boleto de compra-venta  inmuebles es el contrato por medio del cual dos partes –vendedor y comprador– se comprometen respectivamente a transferir el dominio 

de un bien inmueble (casa, terreno, campo) y a pagar un precio en dinero. Las familias que adquieren inmuebles por boleto de compra-venta son poseedoras legítimas, 

aunque no son propietarios del inmueble. Hay tres condiciones importantes para que un boleto de compra-venta tenga validez jurídica: 1) Que el vendedor sea el titular 

registral del terreno 2) Que la transferencia del bien inmueble sea hecha por escritura pública 3) Que el contrato tenga menos de 10 años para que siga siendo válido 

para escriturar. En líneas generales, estas condiciones en las villas y asentamientos no se cumplen, por lo que el principal beneficio para las familias de contar con este 

contrato es tener un medio de prueba para demostrar la posesión en el tiempo de ese inmueble. 
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Gráfico Nº 6 Tenencia del suelo

En porcentajes.

Tabla N° 8 Tenencia del suelo por territorio

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

Provincia

Boleto de
compra-venta

y/o algún tipo de tenencia 
precaria

Boleto de
compra-venta

Otro tipo de
seguridad de tenencia 
provista por el Estado

No tiene ningún tipo de 
Documento

Buenos Aires 0,0 10,9 7,3 81,8

Catamarca 9,1 0,0 0,0 90,9

Chaco 15,6 0,8 27,8 55,9

Chubut 25,0 0,0 0,0 75,0

C.A.B.A 0,0 0,0 4,2 95,8

Córdoba 0,0 7,6 10,0 82,4

Corrientes 11,2 3,7 0,0 85,0

Entre Ríos 7,7 0,0 0,0 92,3

Formosa 25,6 0,0 0,0 74,4

Jujuy 13,2 0,0 0,0 86,8

La Rioja 35,7 0,0 0,0 64,3

Mendoza 29,8 0,0 0,0 70,2

Misiones 11,1 2,9 12,7 73,4

Neuquén 4,8 0,0 28,6 66,7

Río Negro 14,0 2,6 10,5 72,8
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Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

Provincia

Boleto de
compra-venta

y/o algún tipo de tenencia 
precaria

Boleto de
compra-venta

Otro tipo de
seguridad de tenencia 
provista por el Estado

No tiene ningún tipo de
documento

Neuquén 4,8 0,0 28,6 66,7

Río Negro 14,0 2,6 10,5 72,8

Salta 4,1 4,8 13,1 77,9

San Juan 6,9 0,0 0,0 93,1

San Luis 30,4 0,0 0,0 69,6

Santa Cruz 0,0 0,0 0,0 100,0

Santa Fe 9,9 1,2 2,1 86,7

Santiago Del Estero 34,0 0,0 0,0 66,0

Tierra Del Fuego 11,1 0,0 0,0 88,9

Tucumán 15,1 3,2 1,6 80,1

Total 8,5 5,0 7,5 79,0

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

2.1.10 Acceso a los Servicios Básicos
e Infraestructura

Yo creo que la experiencia es complicada desde el punto 

de que no todos tienen acceso a los servicios públicos y 

tampoco tienen una buena calidad de eso, entonces eso 

te lleva en estos barrios carenciados como este a engan-

charte de la luz, no tener buena electricidad, pasar calor 

en verano o pasar frío, no tener agua potable o tener 

que ir hasta tal lado a cargar agua o también tener en un 

asentamiento una zanja cloacal. Zanjas que la ocupan, 

que hay gente que tiene baños y tiran las cosas ahí. 

También está el problema de que el agua que se junta al 

fondo del barrio un día de lluvia se inunda todo y no

hay desagües.

Marcos, Villa Gobernador Gálvez

Garantizar el derecho a una vivienda digna y un hábi-

tat adecuado requiere, entre otras cuestiones, la provi-

sión de servicios públicos domiciliarios y el acceso a la 

infraestructura urbana. Esto significa que, por un lado, 

todas las personas tengan un acceso permanente y se-

guro a servicios elementales como el agua potable, la 

energía para cocinar, la calefacción, la iluminación, las 

instalaciones sanitarias y de aseo, el almacenamiento de 

alimentos, la eliminación de desechos y los servicios de 

emergencia. Por otro lado, que la vivienda se encuentre 

en una localización adecuada, con acceso a fuentes de 

trabajo y transportes, a los servicios, entre otras cosas. 

Los sectores populares no sólo no pueden acceder a una 

vivienda de calidad sino que también sufren de un acce-

so limitado a los bienes y servicios que ofrece la ciudad.

Desde esta perspectiva, resulta central abordar la pro-

blemática habitacional desde la noción de derecho a la 

ciudad desarrollada y difundida tanto desde el campo 

académico como desde los movimientos sociales y los 

organismos internacionales. La ONU Hábitat define el 

Derecho a la Ciudad como “el usufructo equitativo de las 

ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, de-

mocracia, equidad y justicia social. Es un derecho colec-

tivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 

grupos vulnerables y desfavorecidos (...) interdependien-

te de todos los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por 

tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales que ya están reglamen-

tados en los tratados internacionales de derechos huma-

nos” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 2001:2). 

En todas las provincias relevadas, se mencionó la falta 

de servicios básicos como la principal problemática. Ante 

esta situación, más de la mitad (58%) de los referentes se-



techo2016 PÁGINA 44Relevamiento de asentamientos  informales

ñaló que los vecinos se han organizado para gestionar un 

mejor acceso a los servicios. Ambos datos ponen de ma-

nifiesto la importancia que el acceso regular a los servi-

cios reviste para los habitantes de los barrios informales.

Acceso a la Energía Eléctrica

Hemos ido al municipio porque queríamos tener luz y 

nos dijeron que no tenían los postes y no tenían ca-

bles por eso no nos dieron la luz que queríamos para 

no tener que estar enganchados, y poder pagar. (...)Y la 

peligrosidad de engancharse, mucho peligro y cuando 

se cortaba la luz era a la noche o a la madrugada. En los 

días de lluvias te quedabas sin luz y había que pagar, 

pero la necesidad te enseña, aprendes muchas cosas, 

pero peligra la vida también, porque se cortaba la luz y 

te agarraba 3 o 4 días hasta que volvía.

Marcos, Villa Gobernador Gálvez

Hoy en día es muy importante tener una boleta, te sirve 

para muchas cosas. Así, cuando se corta la luz, vos podes 

pedir ayuda. Pero si no tenés boleta, ¿a quién vas a ir a 

reclamarle?

Margarita, Corrientes capital.

En el 70% de los asentamientos informales relevados en 

el territorio nacional, la mayoría de los hogares no cuen-

ta con acceso formal a la red pública de energía eléctrica 

con medidores domiciliarios. Este porcentaje se compo-

ne de la siguiente manera:

• En el 61,2% de asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede al servicio a través de una conexión 

irregular a la red formal -comúnmente denominados  

“enganchados”-. Es decir, son los mismos vecinos 

quienes, de forma independiente y ante la urgencia 

de contar con el servicio de energía eléctrica, reali-

zan las conexiones domiciliarias desde la periferia 

donde llega la luz hasta los hogares individuales. Es-

tas conexiones, en consecuencia, carecen de las cua-

lidades técnicas mínimas indispensables para la cali-

dad y seguridad del servicio por lo que es frecuente 

que se registren incendios en las viviendas.

• En el 5,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden a la energía eléctrica a través de la red 

pública con medidor comunitario o social, es decir, 

un medidor compartido por varios hogares. En estos 

casos, la empresa prestataria se hace responsable 

del tendido eléctrico hasta el medidor comunitario y 

las familias deben hacerse cargo de realizar la cone-

xión hasta sus respectivas viviendas. Si bien la provi-

sión de medidores comunitarios por parte de las em-

presas prestatarias constituye, tal como lo reconoce 

el ENRE19, un primer paso en el proceso de regulariza-

ción, genera aún serios inconvenientes para la vida 

de las familias. En primer lugar, las conexión desde 

el medidor hasta los domicilios realizadas por los po-

bladores presentan problemas de seguridad debido 

a que no respetan las normas y carecen de aislamien-

to entre otras cuestiones. En segundo lugar, la so-

brecarga de los medidores provoca frecuentemente 

baja tensión y cortes frecuentes del suministro con 

los consecuentes daños que ello provoca. Por último, 

la facturación -cuando existe- no es individual, lo que 

limita la posibilidad de las familias de realizar recla-

mos ante problemas de suministro en sus domicilios. 

• En el 1,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurren a otros sistemas de acceso como 

el servicio Luz Solidaria en Misiones en el que la em-

presa del servicio provee la conexión, pero con una 

intensidad menor y sin el pago de facturas domici-

liarias.

• En un 1,2% de los asentamientos, la mayoría de las 

familias no cuenta con energía eléctrica.

En el 30% de los asentamientos, la mayoría de las fami-

lias cuentan con acceso formal a la red pública de ener-

gía eléctrica. Esta conexión formal implica poseer un me-

didor en cada hogar, recibir y pagar la factura de la luz al 

igual que en los barrios formales.

El alto grado de informalidad en el acceso a la energía 

eléctrica resulta particularmente grave en los asenta-

mientos ya que, como se verá en los siguientes ítems, las 

familias compensan mediante el uso de electricidad la 

19 Entre Nacional de Regulación de Energía Eléctrica. Documento “Seminario Difusión de la Guía de diseño para redes eléctricas de baja tensión para asentamientos 

poblacionales con medidores comunitarios”.
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deficiencia o ausencia total de otros servicios públicos. 

La calefacción con dispositivos eléctricos y el acceso al 

agua mediante bombas  constituyen dos usos habituales 

de la energía que contribuyen a la sobrecarga de la red 

eléctrica con los problemas que ello genera. En la provin-

cia de Buenos Aires, por ejemplo, en el 31% de los barrios 

se incendió alguna vivienda por fallas eléctricas en los 

últimos seis meses. 

Otra consecuencia de esta informalidad es que, ante 

cualquier tipo de inconveniente con el uso del servicio, 

las empresas concesionarias no les reconocen ningún 

tipo de derechos de usuario (como la reparación de ca-

bles, por ejemplo). (ACIJ, 2010).  

Un problema adicional que reviste el no contar con medi-

dor domiciliario es la carencia de una factura del servicio 

donde consten los datos del usuario y su domicilio. En la 

Argentina es corriente requerir una factura de cualquier 

servicio público a nombre del usuario a fin de evaluar la 

concesión de un crédito personal, la compra en cuotas 

de un electrodoméstico u otros bienes de consumo. La 

ausencia de tal comprobante inhabilita a los habitantes 

de los asentamientos el acceso a estos otros servicios 

y/o bienes. La factura de un servicio público sirve, tam-

bién, para atestiguar el domicilio de una persona lo que 

resulta indispensable en un contexto en el que las fami-

lia no cuentan con un título de propiedad o un boleto de 

compra- venta válido. El certificado de vivienda familiar20  

sirve también como documento para acreditar que la fa-

milia habita en ese espacio, generando una herramienta 

más en favor de los reclamos a aquellos servicios y/o bie-

nes.

Gráfico N° 7 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

20 Para más información, acceder a: https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares
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Tabla N° 9 Cantidad de Asentamientos, por territorio relevado y tipo de conexión

En porcentajes.

Formas de Acceso/
Territorio

Conexión Irregular a 
la Red Pública No tiene Otro

Red Pública con Me-
didor Comunitario/

Social

Red Pública
con Medidores domici-

liarios

Buenos Aires 62,6 0,0 0,2 6,3 30,9

Catamarca 42,4 0,0 0,0 0,0 57,6

Chaco 76,8 4,2 1,9 1,1 16,0

Chubut 66,1 10,7 1,8 10,7 10,7

C.A.B.A 60,4 0,0 16,7 12,5 10,4

Córdoba 49,4 1,8 0,6 12,9 35,3

Corrientes 86,2 0,0 0,9 0,0 12,8

Entre Ríos 60,1 0,6 0,0 7,7 31,5

Formosa 43,6 1,3 2,6 0,0 52,6

Jujuy 54,9 3,3 1,1 20,9 19,8

La Rioja 85,7 7,1 7,1 0,0 0,0

Mendoza 74,6 0,5 4,4 4,4 16,1

Misiones 58,2 1,2 13,5 3,3 23,8

Neuquén 78,6 1,2 1,2 4,8 14,3

Río Negro 63,2 0,9 0,9 13,2 21,9

Salta 49,7 2,1 2,1 7,6 38,6

San Juan 44,8 0,0 0,0 3,4 51,7

San Luis 69,6 0,0 0,0 0,0 30,4

Santa Cruz 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Santa Fe 74,7 3,0 0,3 2,1 19,9

Santiago Del Estero 34,0 2,1 0,0 0,0 63,8

Tierra Del Fuego 25,0 0,0 0,0 2,8 72,2

Tucumán 15,6 0,5 1,1 4,3 78,5

Total 61,2 1,2 1,9 5,7 30,0

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016
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Acceso aL AGUA

Tenemos que estar a los gritos acá diciéndole, fulano 

cerrá tu canilla que me quiero bañar, fulano cerrá tu 

canilla porque se me quema el lavarropa, no está bien. 

Nosotros somos personas, somos humanas, tenemos 

que tener una condición digna y el ser digno es tener 

agua potable en nuestros hogares que nosotros poda-

mos  bañarnos, higienizarnos, lavar nuestros platos, la 

ropa o lo que sea dignamente no por termino de tiempo 

sino cuando se necesita.

Marita, Corrientes capital.

En el 96,1% de los asentamientos informales, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal al agua co-

rriente de red pública. Dentro de esta informalidad, es 

posible reconocer las siguientes situaciones:

• En el 64,7% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera no formal a la red pública. Este 

tipo de conexiones consisten, en general, en tuberías 

improvisadas con materiales precarios, ubicadas al 

ras del suelo y expuestas a desgastes y pinchaduras. 

En consecuencia, el agua para consumo de los hoga-

res corre riesgo permanente de contaminarse con 

aguas servidas, desechos cloacales y agua de lluvia. 

Adicionalmente, el agua filtrada de las pinchaduras 

de las mangueras utilizadas para la conexión infor-

mal embarran las calles provocando un estado pan-

tanoso permanente.

• En el 18,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al agua a través de pozo o perfo-

raciones. En estos casos, la situación de riesgo para 

la salud se vincula a la falta de control acerca de la 

calidad del agua subterránea. Al alto grado de con-

taminación subterránea se suma, frecuentemente, el 

riesgo de contaminación vinculado a la proximidad 

entre los pozos de agua y los pozos ciegos.

• En el 7,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al servicio de agua a través de otros 

mecanismos. Entre ellos, el que se menciona con ma-

yor frecuencia es la conexión regular al agua corrien-

te de red pública pero sin boleta o factura.

• - En el 3,1% de los asentamientos, la mayoría de 

los hogares acceden al agua a  través de tanques co-

munitarios dependiendo para su abastecimiento de 

la frecuencia con que las empresas y/o municipios 

envíen el camión proveedor.

• En el 2,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al agua a través de camiones cis-

ternas. Esta última modalidad constituye un servicio 

pensado para emergencias -generalmente catástro-

fes- que tiene un alto costo y requiere un gran esfuer-

zo logístico para garantizar la distribución del agua y 

su calidad. Por lo tanto, su utilización para abastecer 

con regularidad a los barrios no constituye una es-

trategia adecuada a largo plazo por su alto costo y 

por la falta de controles que garanticen la frecuencia 

y las cantidades mínimas que deben distribuirse.

Solamente en el 3,9% de los asentamientos, la mayoría 

de los hogares cuenta con agua corriente de red pública.

El alto porcentaje de asentamientos que no cuentan con 

acceso formal al agua corriente de red pública  da cuenta 

de la vulneración del derecho humano al agua reconoci-

do por diversos organismos nacionales e internacionales, 

con graves consecuencias para la calidad de vida de los 

habitantes de los asentamientos informales21. En efecto, 

la falta de acceso al agua suficiente, salubre, aceptable, 

asequible y accesible para el uso personal y doméstico 

afecta el derecho a la vida, a la salud, la  alimentación, la 

vivienda digna y  a un nivel de vida adecuado. La escasa 

cantidad de agua a la que los hogares logran acceder me-

diante las conexiones informales disminuye aún más en 

verano, incrementando el riesgo de deshidratación y ge-

nerando otros problemas de salud e higiene. Asimismo, 

dicha carencia obliga a los sectores más desfavorecidos 

a asignar excesivos recursos para obtener agua segura.

21 El derecho al agua ha sido reconocido y consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención por la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, todos ellos con  jerarquía constitucional.
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Gráfico N° 8 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.830.  Fuente: TECHO 2016

Tabla N° 10 Cantidad de Asentamientos, por territorio relevado y tipo de acceso

En porcentajes.

Formas
de Acceso/Terri-

torio

Agua
Corriente de red

pública

Camión
cisterna

Conexión irre-
gular

a la red
pública

Otro Perforación/pozo Tanque
Comunitario

Buenos Aires 4,9 1,3 49,3 2,8 36,2 5,5

Catamarca 6,1 0,0 78,8 12,1 3,0 0,0

Chaco 11,4 3,4 60,8 15,2 9,1 0,0

Chubut 1,8 5,4 91,1 0,0 1,8 0,0

C.A.B.A 2,1 2,1 91,7 4,2 0,0 0,0

Córdoba 5,3 1,2 84,7 4,1 1,8 2,9

Corrientes 4,6 1,8 87,2 0,0 3,7 2,8

Entre Ríos 0,6 3,0 72,0 22,6 1,8 0,0

Formosa 1,3 12,8 78,2 6,4 1,3 0,0

Jujuy 2,2 4,4 81,3 11,0 1,1 0,0

La Rioja 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Mendoza 4,9 1,5 83,9 7,3 2,4 0,0

Misiones 2,0 4,1 55,3 15,6 12,7 10,2

Neuquén 4,8 4,8 82,1 7,1 1,2 0,0

Río Negro 2,6 2,6 71,9 13,2 8,8 0,9

Santa Cruz 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Santa Fe 1,2 5,1 63,9 4,5 23,5 1,8
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Formas
de Acceso/Terri-

torio

Agua
Corriente de red

pública

Camión
cisterna

Conexión
irregular

a la red pública
Otro Perforación/pozo Tanque

Comunitario

Salta 1,4 1,4 90,3 1,4 2,1 3,4

San Juan 3,4 3,4 69,0 17,2 6,9 0,0

San Luis 0,0 0,0 65,2 34,8 0,0 0,0

Santa Cruz 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Santa Fe 1,2 5,1 63,9 4,5 23,5 1,8

Santiago Del 
Estero 0,0 4,3 78,7 12,8 4,3 0,0

Tierra Del Fuego 0,0 38,9 25,0 27,8 8,3 0,0

Tucumán 0,5 0,5 75,8 8,1 15,1 0,0

Total 3,9 2,9 64,7 7,3 18,0 3,1

Casos Válidos: 3.830 Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

Y en relación con los desagües que no hay, se inunda 

todo y es caótico y el agua te entraba, el viento y las 

ramas que se caían de los árboles cortaban los cables y 

se corría peligro. Al inundarse todo, después de ese día 

empezaban los olores y las enfermedades.

Marcos, Villa Gobernador Gálvez

    Por las cloacas, empezaría por las cloacas. Sobre todo 

por las cloacas y las personas que ven la calidad de vida 

de cada una de las personas, porque hay personas que 

necesitan y hay personas que no necesitan , capaz me-

jorar su vivienda si porque ya tienen una vivienda pero 

no tienen red cloacal , que tengan una red cloacal para 

tirar sus desechos porque yo creo que la calidad vida se 

mejora con eso, con la higiene, con la salud y con la edu-

cación , la vivienda digna donde ellos puedan tener su 

propio baños, sus propios comedores, sus dormitorios 

porque también es insalubre que una mamá o un papá 

duerma con todos sus hijitos en una sola pieza,  está 

mal porque los hijos si o si tienen que tener su lugar su 

propio espacio, generar su propio espacio.

Marita, Corrientes capital

En el 98,6% de los asentamientos informales, la mayoría 

de los hogares no cuenta con un acceso formal a la red 

cloacal pública. Las familias resuelven esta carencia de 

las siguientes maneras:

• En el 73,3% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares tienen como principal sistema 

de eliminación de excretas el desagüe a pozo ciego, 

esto es, excavación a tierra sin cámara séptica.

• En el 17% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares cuenta con desagüe a cámara séptica y/o pozo 

ciego. 

• En el 2,5% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tienen acceso a la red cloacal pública pero 

conectada al pluvial22. Se trata de una conexión que, 

si bien es formal en apariencia, se encuentra conec-

tada con el alcantarillado o desagüe pluvial cuya ca-

pacidad de transporte de efluentes es mucho menor 

que la red cloacal correspondiente.

• En un 5,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares utilizan otras formas de eliminación de ex-

cretas. Una de las más preocupantes es el desagüe 

a laguna, ríos, canales de agua por los problemas de 

contaminación ambiental asociados.

22 En el RAI 2016 se incluyó en el instrumento de la encuesta la variable red cloacal pública conectada al pluvial que no es considerada en este informe como un sistema 

formal de eliminación de excretas.
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Únicamente en el 1,4% de los asentamientos relevados, 

la mayoría de los hogares tiene acceso a la red cloacal 

pública.

Gráfico N° 9 Sistemas de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Tabla N° 11  Cantidad de Asentamientos, por territorio relevado y sistema de eliminación

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.830.  Fuente: TECHO 2016

Formas de
Acceso/

Territorio

Desagüe a
Cámara Séptica y Pozo 

Ciego

Desagüe Sólo A Pozo 
Negro/ Ciego U Hoyo Otro Red Cloacal Pública

Red Cloacal Pública
Conectada
Al Pluvial

Buenos Aires 23,4 65,4 5,1 2,4 3,8

Catamarca 18,2 69,7 9,1 3,0 0,0

Chaco 11,8 82,1 5,3 0,8 0,0

Chubut 5,4 78,6 16,1 0,0 0,0

C.A.B.A 4,2 10,4 27,1 14,6 43,8

Córdoba 17,6 78,8 2,9 0,6 0,0

Corrientes 32,1 60,6 0,9 2,8 3,7

Entre Ríos 21,4 65,5 10,7 2,4 0,0
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Formas de
Acceso/

Territorio

Desagüe a
Cámara SéPtica y Pozo 

Ciego

Desagüe Sólo A Pozo 
Negro/ Ciego U Hoyo Otro Red Cloacal Pública

Red Cloacal Pública
Conectada 
Al Pluvial

Formosa 9,0 65,4 24,4 1,3 0,0

Jujuy 1,1 96,7 2,2 0,0 0,0

La Rioja 7,1 92,9 0,0 0,0 0,0

Mendoza 10,7 81,5 7,8 0,0 0,0

Misiones 2,5 95,9 1,2 0,4 0,0

Neuquén 17,9 73,8 6,0 0,0 2,4

Río Negro 14,9 79,8 4,4 0,0 0,9

Salta 27,6 63,4 9,0 0,0 0,0

San Juan 3,4 89,7 6,9 0,0 0,0

San Luis 0,0 82,6 17,4 0,0 0,0

Santa Cruz 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0

Santa Fe 15,7 80,1 2,4 0,6 1,2

Santiago Del Estero 12,8 87,2 0,0 0,0 0,0

Tierra Del Fuego 8,3 80,6 11,1 0,0 0,0

Tucumán 11,3 78,0 3,8 0,0 7,0

Total 17,0 73,3 5,8 1,4 2,5

Casos Válidos: 3.830. Fuente: TECHO 2016

Una disposición inadecuada de excretas provoca la con-

taminación del suelo, del aire y de las fuentes de agua; 

genera ámbitos propicios para la formación de criaderos 

de moscas y mosquitos y atrae a animales domésticos y 

roedores que pueden actuar como vectores de transmi-

sión de enfermedades. En consecuencia, constituye una 

de las principales causas de enfermedades infecciosas y 

parasitarias -que afectan fundamentalmente a la pobla-

ción infantil-. Esta situación se agrava debido a que en 

el 16% de los asentamientos relevados la mayoría de las 

familias accede al agua para consumo a través de pozos 

y utiliza como sistema principal de eliminación de ex-

cretas el pozo ciego. Tal como se señaló en el RAI 2013, 

la conjunción de ambas es pone en riesgo la salud de los 

habitantes, ya que las napas de donde se extrae el agua 

para consumo humano tienen una alta probabilidad de 

encontrarse contaminada por las excretas debido a que 

el sistema de eliminación de pozo ciego no cuenta con 

ningún sistema de tratamiento para las aguas servidas.

De acuerdo con los datos del último Censo (INDEC 2010), 

casi la mitad de los hogares de la Argentina no cuenta 

con acceso a la red cloacal. Ese dato invita a la reflexión 

acerca de la gravedad de la situación que abarca a gran-

des sectores de la sociedad y no sólo los habitantes de 

villas y asentamientos.

Acceso a energía para cocina y calefacción

Gas no tiene casi nadie en este barrio. Y es muy, muy 

caro. Se nos hace difícil porque las garrafas también 

salen caras, y nos cuesta.

Araceli, Pilar.

En el 88,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa como fuen-

te principal de energía para cocinar, el 9,6% utiliza leña o 

carbón y el 0,7% recurre a la energía eléctrica para tal fin. 

Únicamente en el 1,4% de los asentamientos, la mayoría 

accede al gas natural de red pública y un 0,1% utiliza otro 

tipo de fuente de energía para cocinar. 

En cambio, para calefaccionar el hogar, en el 40,3% de los 

asentamientos la mayoría de los hogares utiliza leña o 

carbón; en el 39,8%, energía eléctrica y en el 9,5% se recu-
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rre a la garrafa para este fin. En el 6,9% de los asentamien-

tos informales, la mayoría de los hogares no utilizan nin-

gún tipo de energía para calefaccionarse, en estos casos, 

se trata de territorios que registran altas temperaturas 

durante todo el año.  Y un 2,8% utiliza otro tipo de fuente 

de energía para calefaccionar. Solo en el 0,7% de los asen-

tamientos, la mayoría de las familias utiliza gas natural 

de red pública.

La falta de acceso a la red de gas natural obliga a los hoga-

res a recurrir a otros sistemas para cocinar y calefaccio-

nar tales como las garrafas de gas licuado, la utilización 

de leña y/o carbón y el uso de energía eléctrica. Cada uno 

de estos sistemas presenta problemas y riesgos específi-

cos. En relación al uso de las garrafas de gas licuado, es 

frecuente la existencia de problemas de abastecimiento 

-fundamentalmente en temporada invernal- que genera 

un incremento considerable del precio, lo que las con-

vierte en inaccesibles para muchos vecinos/as.

El uso de estufas y/o calefones eléctricos constituye otra 

forma de suplantar la ausencia de gas. Sin embargo, de-

bido a la irregularidad de la conexión, es frecuente que se 

sobrecargue la red eléctrica, provocando cortes en el ser-

vicio y hasta incendios. Cuando esto sucede, los damnifi-

cados no tienen cómo suplir la falta de conexión a la red 

de gas y por ende, no pueden calefaccionar sus hogares, 

ni cocinar sus alimentos, ni utilizar ningún otro artefacto 

eléctrico (ACIJ, 2010). Se evidencia así, cómo el acceso de-

ficiente a un servicio repercute en la provisión de otros.

Por último, el alto porcentaje de asentamientos donde la 

mayoría de las familias usa leña o carbón para cocinar 

y/o calefaccionarse, obliga a subrayar que el uso de esta 

energía sin las condiciones de ventilación adecuadas, es 

altamente nocivo para la salud debido a los productos de 

combustión incompleta que puede generar tales como 

monóxido de carbono, pero también benceno, butadie-

no, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y mu-

chos otros compuestos peligrosos para la salud (Smith, 

2016). 

En relación a la situación de las provincias, cabe remar-

car que en los asentamientos relevados de Misiones, Río 

Negro, Neuquén, Chaco y Corrientes ningún hogar cuen-

ta con acceso a la red de gas natural para cocinar ni para 

calefaccionar. Cabe aclarar que al CENSO 2010, sólo el 

51,4% de la población argentina tenía acceso a la red de 

gas natural. En el caso de Misiones, Chaco y Corrientes no 

existe este tipo de servicio en toda la provincia.

Gráfico N° 10 Energía para cocinar 

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.534 Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 12  Energía para cocinar, por territorio relevado

En porcentajes.

Casos Válidos: 3.534 Fuente: TECHO 2016

Formas de
Acceso/

Territorio

Energía
Eléctrica

Gas en
Garrafa

Gas Natural de Red 
Pública Leña o carbón Otro

Buenos Aires 0,3 95,3 3,4 0,9 0,1

Catamarca 0,0 75,8 0,0 21,2 3,0

Chaco 0,0 76,0 0,0 24,0 0,0

Chubut 1,8 89,3 0,0 3,6 5,4

C.A.B.A 6,4 85,1 6,4 2,1 0,0

Córdoba 6,5 87,6 0,6 5,3 0,0

Corrientes 0,0 73,8 0,0 26,2 0,0

Entre Rios 0,0 93,5 0,0 6,5 0,0

Formosa 0,0 83,3 0,0 16,7 0,0

Jujuy 0,0 91,2 0,0 8,8 0,0

La Rioja 7,1 28,6 0,0 64,3 0,0

Mendoza 1,0 94,1 0,5 4,4 0,0

Misiones 0,8 69,3 0,0 29,9 0,0

Neuquén 0,0 97,6 0,0 2,4 0,0

Río Negro 0,0 89,5 0,0 10,5 0,0

Salta 0,0 60,2 0,8 39,1 0,0

San Juan 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

San Luis 0,0 95,7 4,3 0,0 0,0

Santa Cruz 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Santa Fe 0,3 94,2 0,6 4,9 0,0

Santiago Del Estero 0,0 83,0 0,0 17,0 0,0

Tierra Del Fuego 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Tucumán 0,0 92,9 2,2 4,9 0,0

Total 0,7 88,2 1,4 9,6 0,1
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Gráfico N° 11 Energía para calefaccionar

En porcentajes.

Tabla N° 13  Energía para calefaccionar por territorio relevado

En porcentajes.

 Casos Válidos: 3.515 Fuente: TECHO 2016

Formas de Acceso/
Territorio Energía Eléctrica Gas en

Garrafa

Gas
natural de Red 

Pública

Leña o
Carbón No Tiene Otro

Buenos Aires 63,3 10,7 2,0 21,0 2,6 0,4

Catamarca 27,3 0,0 0,0 51,5 0,0 21,2

Chaco 19,0 2,0 0,0 35,2 41,5 2,4

Chubut 25,0 5,4 0,0 64,3 0,0 5,4

C.A.B.A 73,9 10,9 2,2 8,7 4,3 0,0

Córdoba 53,6 4,8 0,0 32,1 8,3 1,2

Corrientes 33,3 1,0 0,0 31,4 34,3 0,0

Entre Ríos 31,0 14,3 0,0 53,6 0,0 1,2

Formosa 19,2 5,1 0,0 66,7 0,0 9,0

Jujuy 34,1 1,1 0,0 38,5 0,0 26,4

La Rioja 21,4 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0

Mendoza 17,1 10,7 0,0 71,7 0,0 0,5

Misiones 17,4 2,1 0,0 65,3 10,6 4,7

Neuquén 14,5 14,5 0,0 71,1 0,0 0,0
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Formas
de Acceso/Terri-

torio
Energía Eléctrica Gas en

Garrafa

Gas
natural de Red 

Pública

Leña o
Carbón No Tiene Otro

Río Negro 2,6 17,5 0,0 79,8 0,0 0,0

Salta 14,1 10,9 0,0 51,6 18,0 5,5

San Juan 13,8 3,4 0,0 82,8 0,0 0,0

San Luis 13,0 8,7 4,3 73,9 0,0 0,0

Santa Cruz 40,0 40,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Santa Fe 54,5 15,2 0,3 27,6 2,1 0,3

Santiago Del 
Estero 42,6 0,0 0,0 42,6 0,0 14,9

Tierra Del Fuego 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0 8,3

Tucumán 34,6 2,7 0,0 54,1 2,2 6,5

Total 39,8 9,5 0,7 40,3 6,9 2,8

Casos Válidos: 3.515. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

La existencia de un sistema de alcantarillado es muy im-

portante ya que permite el saneamiento y drenaje de las 

aguas residuales, industriales y fluviales desde el lugar 

en el que se generan hasta el sitio en el que se vierten al 

medio natural o se tratan. La carencia de alcantarillado, 

por lo general, ocasiona múltiples problemas sanitarios 

asociados a la contaminación de las aguas por estanca-

miento. Es importante señalar que en la mayoría de los 

países de la región existe un rezago en la construcción de 

los sistemas de alcantarillados versus las redes de agua 

potable, aún cuando los proyectos de infraestructuras en 

urbanismos deben incorporar este servicio para ser apro-

bados. 

En el caso de los asentamientos informales, esta ausen-

cia aún más grave porque se suma a otras condiciones 

de vulnerabilidad. En efecto, la carencia de alcantarilla-

do agrava la situación de los asentamientos ante fuertes 

lluvias, incrementa el riesgo de inundaciones23 y magnifi-

ca sus consecuencias -pérdidas materiales, afectación de 

las condiciones de la vivienda, dificultades en el traslado 

por calles anegadas de agua o lodo, proliferación de en-

fermedades, entre otros-. 

Casi las tres cuartas partes de los asentamientos releva-

dos el territorio nacional (73,7%) no cuentan con el ser-

vicio de alcantarillado. Entre aquellos que tienen alcan-

tarillado, en un 15,2% de los casos ha sido  provisto por 

el Estado y en un 11,1% ha sido autogestionado por los 

vecinos. 

23 Tal como lo señalan Bertoni et al (2004: 14), en “...las inundaciones urbanas no siempre son relacionadas con la política de ocupación del espacio urbano y ello dificulta 

la formulación de medidas eficaces. En las localidades más pequeñas, de menores recursos, la imposibilidad de contar con especialistas resulta en soluciones que no 

contemplan la integralidad del problema. Como resultado, en la mayoría de los casos, el problema termina exigiendo en forma recurrente un esfuerzo apreciable de las 

áreas de Defensa Civil y Asistencia. Cuando las municipalidades no controlan la urbanización o no amplían la capacidad del sistema de drenaje la ocurrencia de crecidas 

urbanas aumenta, con pérdidas sociales y económicas para toda la comunidad” .  Ver Inundaciones Urbanas en Argentina
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Gráfico N° 12 Alcantarillado

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.137  Fuente: TECHO 2016

Tabla N° 14  Alcantarillado por Territorio relevado

En porcentajes.

Forma de Ac-
ceso

Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdo-

ba

Gran
Corrien-

tes

Gran
Resisten-

cia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territo-
rio Salta Total

Sí, hechos por 
los vecinos 1,9 5,7 16,6 19,6 4,1 11,5 6,0 4,7 6,3 1,6 1,9 11,1

Sí, provistos 
por el Estado 22,2 21,8 18,8 39,1 3,6 13,1 6,0 12,5 8,1 4,8 6,7 15,2

No 75,9 72,4 64,7 41,3 92,3 75,4 88,0 82,8 85,6 93,7 91,4 73,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 2.137  Fuente: TECHO 2016

ASFALTO

Cuando llueve esto es todo inaccesible, y para entrar te-

nés que andar como patines, te resbalas de un lado para 

el otro... Y lamentablemente cuando llueve y pedimos la 

ambulancia, no entra porque se queda trancada.

Margarita, Corrientes capital

Si yo fuera un gobernante empezaría por arreglar las ca-

lles, las entradas al barrio. La avenida Paraguay es muy 

transitada, que si se arregla es hasta acá, a 100 metros, 

donde vive la gente con plata, después nuestra zona es 

la más olvidada. Y no es mucho lo que se pide, son 5 o 6 

cuadras”. “Lo que queremos es que se arreglen las calles 

porque no entran los remixes, las ambulancias. Calle y 

alumbrado son las principales necesidades en esta zona.

Angela, Resistencia
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El 69,5% de los asentamientos relevados en el territorio 

nacional, no cuenta con asfalto en ninguna de sus calles. 

Entre aquellos que sí lo tienen, se encontraron las si-

guientes situaciones: un 12,2% de los barrios cuenta con 

asfalto solamente en la calle principal; el 7,5% en algunas 

calles y el 10,8% de los barrios en todas o casi todas las 

calles.

La inexistencia o escasez de calles asfaltadas impacta 

directamente en la calidad de vida de las familias que 

habitan los asentamientos. En efecto, la ausencia de as-

falto dificulta y/o impide la circulación de  vehículos de 

emergencia -ambulancias, camiones de bomberos, poli-

cía-, del transporte público y de los peatones. Asimismo, 

en épocas de lluvia las calles se transforman en barriales 

intransitables y aumenta el riesgo de inundación. 

Un dato a destacar es que ninguno de los asentamientos 

relevados en Misiones, Neuquén y Corrientes cuenta con 

todas las calles asfaltadas. En contraposición, en la CABA 

el 50% de los asentamientos relevados cuentan con as-

falto en todas sus calles. 

Gráfico N° 13 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.096 Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 15  Asfalto por Territorio relevado

En porcentajes.

Forma de 
Acceso 

Asfalto/Te-
rritorio

Alto
Valle de Río 

Negro
AMR Buenos 

Aires CABA Cór-
doba

Gran
Corrientes

Gran
Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

Terri-
torio 

Misiones

Territorio
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

En algunas 
de las 

calles del 
barrio

0,0 7,6 11,3 14,6 6,5 0,0 0,6 9,0 0,0 0,0 1,0 7,5

En todas, o 
casi todas 
las calles

1,9 27,1 14,1 48,8 4,7 0,0 1,8 1,5 0,0 0,0 1,0 10,8

Únicamente 
en la calle 

principal
1,9 11,2 16,5 4,9 3,0 19,7 9,6 16,4 8,8 4,8 1,0 12,2

No tiene 96,2 54,1 58,1 31,7 85,8 80,3 88,0 73,1 91,2 95,2 97,1 69,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 2.096 Fuente: TECHO 2016

Alumbrado Público

Entonces cuando llueve mucho y tenemos una emergen-

cia, tenemos que pedirle a la camioneta de la policía que 

los saquen hasta Altagracia, y ahí los espera la ambu-

lancia. Lo mismo pasa de noche, no entra porque no hay 

luz, no hay alumbrado público, entonces en la oscuridad 

esquiva un pozo y se mete en otro, y así.

Margarita, Corrientes capital

El 30,2% de los barrios relevados no cuenta con alumbra-

do de ningún tipo, es decir, los espacios públicos de estos 

barrios se encuentran completamente a oscuras durante 

la noche, generando problemas de seguridad en algu-

nos de ellos. En el 15,5% de los asentamientos, el escaso 

alumbrado público existente fue hecho por los vecinos. 

Este alumbrado “informal” a menudo se reduce a algu-

nos pocos reflectores ubicados estratégicamente, pero 

que dejan a la mayor parte del barrio a oscuras y suele 

ser poco eficiente. En el 54,3% de los barrios, el alumbra-

do público ha sido instalado por el Estado pero no cubre 

la totalidad de las calles del barrio, lo que lo convierte en 

deficiente. 

Los asentamientos relevados en San Miguel de Tucu-

mán presentan el mayor porcentaje de alumbrado pro-

visto por el Estado (65%). En contraposición, el Alto Va-

lle de Neuquén posee el menor porcentaje con el 25,4%. 

La provincia de Corrientes cuenta con el mayor número 

de asentamientos con alumbrado hecho por los vecinos 

(24,6%); seguido de la provincia de Buenos Aires con el 

19,5%. 
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Forma de 
Acceso 

Asfalto/Te-
rritorio

Alto
Valle de Río 

Negro
AMR Buenos 

Aires CABA Cór-
doba

Gran
Corrientes

Gran
Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

Terri-
torio 

Misiones

Territorio
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

En algunas 
de las 

calles del 
barrio

0,0 7,6 11,3 14,6 6,5 0,0 0,6 9,0 0,0 0,0 1,0 7,5

En todas, o 
casi todas 
las calles

1,9 27,1 14,1 48,8 4,7 0,0 1,8 1,5 0,0 0,0 1,0 10,8

Únicamente 
en la calle 

principal
1,9 11,2 16,5 4,9 3,0 19,7 9,6 16,4 8,8 4,8 1,0 12,2

No tiene 96,2 54,1 58,1 31,7 85,8 80,3 88,0 73,1 91,2 95,2 97,1 69,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gráfico N° 14 Alumbrado público

En porcentajes.

Tabla N° 16  Alumbrado público por Territorio relevado

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.148 Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.148 Fuente: TECHO 2016

Forma de 
Acceso/

Territorio

Alto Valle 
de Río Negro AMR Buenos 

Aires CABA Córdoba
Gran

Corrien-
tes

Gran
Resistencia

San 
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Sí, hechos por 
los vecinos 9,26 9,83 19,54 14,89 15,98 24,59 12,05 7,58 6,33 4,76 12,26 15,5

Sí,
provistos por 

el Estado
29,63 56,07 60,28 61,70 42,01 42,62 49,40 65,15 53,80 25,40 44,34 54,3

No 61,11 34,10 20,18 23,40 42,01 32,79 38,55 27,27 39,87 69,84 43,40 30,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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VEREDAS

No tenemos veredas. Hay un promedio de 1500 personas 

que trabajan, se mueven y pasan los camiones de carga. 

Y es suicidarse cada mañana y no saber si te van a atro-

pellar de atrás o de adelante. Accidentes de vecinos que 

fueron atropellados por los autos que transitaban sobre 

Padre Mujica por no tener veredas perimetrales.

Juan, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el relevamiento 2016 se decidió conocer la situación 

de las veredas en el territorio relevado. Las veredas cum-

plen importantes funciones en la vida cotidiana de los 

habitantes. Por un lado, habilitan un espacio propicio 

para la vida comunitaria, posibilitando el encuentro en-

tre los vecinos. Por otro lado, constituyen en espacio de 

tránsito y circulación. En los días de lluvia, la posibilidad 

de ir a trabajar, a la escuela o cualquier otro lugar sin mo-

jarse los pies sólo es posible con la existencia de veredas 

que permiten transitar a los peatones.

De acuerdo al relevamiento realizado, el 69,9% de los 

asentamientos informales no cuenta con veredas. Entre 

aquellos asentamientos que tienen veredas, en el 11,7% 

de los casos  han sido provistas por el Estado y en el 18,4%  

han sido auto-gestionadas por los vecinos, evidenciando 

el esfuerzo de organización comunitaria para garantizar 

mejoras en la calidad de vida en los asentamientos. En 

CABA, Buenos Aires y San Miguel de Tucumán, se presen-

tan los mayores porcentajes de construcción de veredas 

por parte de los vecinos.

Gráfico N° 15 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.119 Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 17  Veredas por territorio relevado

En porcentajes.

Forma de 
Acceso/

Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Sí, hechos 
por los 
vecinos

3,8 22,4 25,8 30,4 7,1 6,7 12,0 20,0 1,3 9,5 3,0 18,4

Sí,
provistos 
por el Es-

tado

1,9 19,4 12,1 32,6 4,7 16,7 16,3 15,4 7,6 1,6 1,0 11,7

No 94,3 58,2 62,1 37,0 88,2 76,7 71,7 64,6 91,1 88,9 96,0 69,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Recolección de residuos

El 61,8% de los asentamientos informales relevados en 

el territorio nacional, cuentan con un sistema de reco-

lección de residuos que, en la mayoría de los casos, fun-

ciona de manera insuficiente. La frecuencia de la recolec-

ción varía: en el 27,4% de los asentamientos, el camión 

ingresa con una frecuencia de 5 o más días por semana; 

en el 29,2% ingresa entre 2 o 4 veces por semana y el 5,3% 

recibe el servicio una vez por semana o menos. Vale des-

tacar que la falta de regularidad en la recolección de los 

residuos tiene un efecto sanitario negativo. Por ejemplo, 

es común que los perros rompan las bolsas de basura api-

ladas en las calles y pasillos, desperdigando los desperdi-

cios por el barrio.

Gráfico N° 16 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.130 Fuente: TECHO 2016
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El 38,2% de los asentamientos relevados no cuentan con 

servicio de recolección de residuos. En estos casos, los 

vecinos recurren a distintos métodos para deshacerse de 

la basura producida en el barrio, frecuentemente super-

puestos. A saber:

• En el 39,4% de los asentamientos relevados, la ma-

yoría de los hogares recurren a la quema de basura 

como la principal estrategia de eliminación. Esto 

afecta de manera negativa tanto a las personas que 

inhalan el humo como al medio ambiente24. 

Casos Válidos: 845 Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.130 Fuente: TECHO 2016

• En el 35,5 % de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares se organizan para trasladar la basura fuera 

de los predios del asentamiento. Esto obliga a los ve-

cinos a caminar con la basura varias cuadras hasta 

un punto donde sí pase el camión recolector.

Los asentamientos ubicados en el territorio del Alto Valle 

Neuquino y de Río Negro, Chaco, Tucumán y Salta pre-

sentan la situación de mayor gravedad ya que más de la 

mitad de ellos no cuentan con sistema de recolección de 

residuos.

Tabla N° 18 Recolección de Residuos por Territorio relevado

En porcentajes.

24Entre los contaminantes tóxicos que se liberan al aire al producirse la quema, se encuentran dioxinas y furanos (sustancias altamente cancerígenas, resistentes a la de-

gradación y que tienden a bio-acumularse en el ser humano),  plomo, cadmio,  mercurio, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas finas. La variable ambien-

tal es entendida a fines de este estudio como aquella que se constituye de la relación entre los recursos naturales, la economía y sociedad, tal como se asume en los pos-

tulados del desarrollo sostenible. Ver: http://www.lareserva.com/home/incineracion_residuos_consecuencias_medio_ambiente, consultado el 01 de diciembre de 2016.

Gráfico N° 17 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Recolección 
de Residuos/

Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

corrientes
Gran

Resistencia
San Miguel 

de Tucumán
Territorio 

Misiones
Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

Al menos 5 o 
más días por 

semana
5,6 45,9 28,0 75,6 23,2 56,7 16,5 16,9 7,6 20,6 28,3 12,9

Entre 2 o 4 
veces por 

semana
33,3 13,5 34,5 6,7 24,4 16,7 23,8 29,2 41,8 15,9 18,9 39,4

Una vez por 
semana o 

menos
9,3 3,5 5,9 2,2 5,4 1,7 0,6 3,1 12,7 0,0 2,8 4,4

No tiene re-
colección 51,9 37,1 31,5 15,6 47,0 25,0 59,1 50,8 38,0 63,5 50,0 35,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



PÁGINA 62 techo2016 PÁGINA 63Relevamiento de asentamientos  informales

Tabla N° 19 Estrategias de Eliminación de Residuos por Territorio relevado

En porcentajes.

Estrategias de 
Eliminación/

Territorio

Alto Valle 
de Río Negro AMR Buenos 

Aires CABA Córdoba Gran
Corrientes

Gran
Resistencia

San Miguel 
de

Tucumán

Territorio 
Misiones

Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

Basural a cie-
lo abierto 3,6 7,9 7,8 70,8 20,3 26,7 11,3 9,1 1,7 10,3 8,0 12,9

Quema de 
basura 64,3 36,5 36,5 6,3 34,2 26,7 51,5 30,3 55,9 30,8 62,0 39,4

Ribera del río/
Arroyo 0,0 1,6 5,1 2,1 7,6 6,7 5,2 12,1 1,7 0,0 2,0 4,4

Vecinos re-
colectan y la 

tiran fuera 
del barrio

10,7 47,6 42,8 14,6 29,1 33,3 28,9 45,5 32,2 41,0 22,0 35,5

Otro 21,4 6,3 7,8 6,3 8,9 6,7 3,1 3,0 8,5 17,9 6,0 7,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tanto la ausencia de recolección de residuos como su 

prestación irregular provocan y/o agravan las problemá-

ticas ambientales y de salud que afectan a los y las habi-

tantes de los asentamientos. En efecto, la acumulación 

de residuos domiciliarios en los contenedores ubicados 

en la vía pública o en basurales en formación, produce 

olores nauseabundos y favorece la  transmisión de enfer-

medades tanto por el contacto directo con los residuos 

como por la vía indirecta  a través de vectores o trans-

misores -mosquitos, roedores, moscas, etc-. Por su parte, 

el alto porcentaje de familias que recurre a la quema de 

basura obliga a alertar sobre los daños para la salud y el 

ambiente que esta práctica acarrea, debido al humo tó-

xico que se genera por la acumulación de productos no 

biodegradable.

Acceso a Internet

La Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha declarado el acceso a Internet como de-

recho humano altamente protegido en junio de 2011. De 

esta forma, se exige a los países miembros facilitar un 

servicio accesible y asequible para todos y estima como 

una prioridad asegurar a la ciudadanía el acceso a Inter-

net. (ONU, 2011).

Por lo tanto, es esencial que todos los agentes -tanto pú-

blicos como privados- respeten y protejan los derechos 

humanos en Internet. También se deben tomar medidas 

que garanticen que Internet funcione y evolucione de 

manera respetuosa de los derechos humanos, garanti-

zando  el ejercicio  y disfrute de otros derechos asociados 

como la libertad de expresión, de opinión y como otros 

fundamentales que conforman la democracia.

El acceso a Internet forma parte de uno de los compo-

nentes de lo que en las megalópolis se define como “con-

sumo cultural”, especialmente si va unido al uso del te-

léfono celular. Asimismo, puede constituir una potente 

herramienta para facilitar la  la organización vecinal, per-

mitiendo a los vecinos conocer y compartir información 

sobre programas públicos, noticias, y temas de interés 

para el barrio.

En el territorio relevado el 55,6% de los referentes se-

ñalan que los vecinos acceden al servicio de Internet a 

través del teléfono celular y el 17,2% afirma que acceden 

desde su casa con conexión a servicio de banda ancha. El 

7,4% de los referentes consultados indica que la mayoría 

de las familias aún no tienen acceso a Internet 

Los mayores porcentajes en acceso a internet se encuen-

tran en CABA, Misiones, Corrientes y Tucumán. En CABA a 

su vez se da el mayor acceso a internet a través de banda 

ancha. Por otro lado, el porcentaje más alto de asenta-

mientos en los que la mayoría de las familias no acceden 

a Internet se encuentra en Salta (48%).  
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Gráfico N° 18 Internet

En porcentajes.

Tabla N° 20 Acceso a Internet por Territorio relevado

En porcentajes.

Acceso a 
Internet/

Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

Territorio 
Misiones

Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

Teléfono 
Celular 42,6 47,4 50,5 35,6 70,2 70,5 74,1 87,7 75,8 39,7 34,9 55,6

Desde un 
ciber 0,0 0,6 0,6 8,9 0,0 0,0 3,6 0,0 0,6 0,0 3,8 1,0

Mediante 
pendrive/

Módem USB
11,1 10,5 8,3 8,9 6,0 4,9 4,2 3,1 3,8 9,5 5,7 7,4

Servicio 
de Banda 

Ancha
7,4 15,8 24,3 35,6 8,3 11,5 5,4 0,0 4,5 30,2 3,8 17,2

No usa 33,3 22,8 12,5 0,0 12,5 11,5 12,0 9,2 11,5 17,5 48,1 15,3

Otro 5,6 2,9 3,9 11,1 3,0 1,6 0,6 0,0 3,8 3,2 3,8 3,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 2.124. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.124.  Fuente: TECHO 2016

2.1.11 Accesibilidad a Servicios Sociales25

Cuando llueve nos tenemos que mojar y correr el riesgo 

de la inseguridad para tomar el colectivo. No sé si eso en 

5 o 10 años, ahora, sí se puede.

Ángela, Resistencia

Tuve miedo también cuando hubo una emergencia de 

25 Ver Glosario
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salud y alguien fue a la sala y no había ningún médico y 

hay personas que fallecieron por no tener un médico las 

24 horas. 

Araceli, Pilar. 

El relevamiento realizado permitió reconocer una diver-

sidad de situaciones de acceso a los servicios sociales 

por parte de las familias que habitan en los asentamien-

tos. Se examinaron los siguientes servicios: a) educación 

(jardín de infantes, escuelas primaria y secundaria); b) sa-

lud (hospital y sala médica); comisaría; d) transporte pú-

blico; y e) espacios comunes (plaza o parque y centro de 

deportes o Centro Integrador Comunitario (CIC)26 . Cabe 

aclarar que para caracterizar la accesibilidad en cada 

asentamientos se tomó como referencia el hogar que se 

encuentra a mayor distancia del servicio y que la calidad 

de los servicios no ha sido materia de evaluación. 

La accesibilidad a servicios sociales constituye un com-

ponente central del derecho a la ciudad. La imposibilidad 

de acceder a cualquiera de ellos repercute, en consecuen-

cia, en un progresivo empeoramiento de las condiciones 

de vida. La falta de transporte público, por ejemplo, inci-

de directamente en las posibilidades de las familias de 

sostener un trabajo, concurrir a la escuela o asistirse en 

un centro de salud.   

Algunos estudios recientes han alertado acerca de la 

gravedad de la situación de los jóvenes “ni ni” (que no 

estudian, ni trabajan, ni están buscando un empleo). De 

acuerdo a un estudio realizado por IDESA (2013), en la Re-

pública Argentina los jóvenes “ni-ni” representan entre el 

10 y el 15% de la población juvenil. Esta situación de ex-

clusión se da con más profundidad entre los jóvenes de 

los estratos económicos más bajos, donde el porcentaje 

de jóvenes “ni-ni” llega al 30% (UCA, 2013). En estos secto-

res sociales, frecuentemente los jóvenes se ven enfren-

tados a una doble condición: un contexto social que no 

promueve el ingreso al mundo laboral y un mundo labo-

ral que los rechaza (OIT 2013). El nivel educacional bajo y 

la falta de experiencia laboral hace muy difícil para estos 

jóvenes el ingreso al mercado laboral formal, “la opción 

que les queda es “la changa” en la economía informal. 

Esto implica, casi siempre, una condición de fuerte pre-

cariedad, ingresos bajos e irregulares.” (Kritz 2013:1). 

a) Educación

El relevamiento permitió identificar que la mayoría de 

los asentamientos se encuentran a menos de un kiló-

metro de los centros educativos de gestión estatal más 

cercanos. El desglose de la información de acuerdo al 

nivel educativo muestra que: el 72% de los jardines de 

infantes, el 71,1% de las escuelas primarias y el 55,7% de 

las escuelas secundarias se encuentran a menos de un 

kilómetro. En menor medida, se han registrado algunos 

casos en que el jardín de infantes y/o escuela se encuen-

tran dentro del mismo barrio. De acuerdo con el estudio 

“Las voces de los adolescentes en villas y asentamientos 

de Buenos Aires” realizado por TECHO y UNICEF en el año 

2013, la distancia a la escuela se asocia con la exposición 

a la inseguridad o la violencia: cuanto más lejos queda 

la escuela de la casa, más casos de robo o hurto sufren 

los chicos y chicas en el camino. Más de la mitad de los 

adolescentes que afirmó haber sido víctima de un robo 

o hurto se traslada más de 16 cuadras para ir a la escuela 

(56,0%).  

Asimismo, el estudio detectó que la escuela como ins-

titución es muy valorada: casi el 60% de los chicos la 

considera muy importante y un 30% como bastante im-

portante. Aún los  jóvenes que no concurren a la escuela 

actualmente, demuestran una alta la valoración de esta 

institución -aunque menor que la del grupo que sí asiste- 

(TECHO-UNICEF 2013).

Es necesario aclarar que escapa a los límites del presente 

relevamiento el hacer un juicio acerca de la calidad de la 

enseñanza recibida -incluyendo el ratio alumnos/maes-

tro, el ausentismo docente, el nivel de preparación de los 

docentes, los cursos de actualización ofrecidos, el esta-

do de los edificios, la provisión de materiales didácticos, 

los cupos cuya oferta no llega a cubrir la demanda, entre 

otros-. 

26 Ver Glosario



techo2016 PÁGINA 66Relevamiento de asentamientos  informales

Gráfico N° 19 Distancias a Jardín de Infantes

En porcentajes.

Gráfico N° 20 Distancias a Escuela Primaria

En porcentajes.

Gráfico N° 21 Distancias a Escuela Secundaria

En porcentajes.



PÁGINA 66 techo2016 PÁGINA 67Relevamiento de asentamientos  informales

Gráficos N° 22 Distancias a Jardín de Infantes por territorio

En porcentajes.

Gráficos N° 23 Distancias a Escuela Primaria por territorio

En cantidades absolutas y porcentajes.

Casos Válidos: 2.140. Fuente: TECHO 2016

Casos Válido: 2.138. Fuente: TECHO 2016
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Gráficos N° 24 Distancias a Escuela Secundaria por territorio

En porcentajes.

Casos Válidos 2134: Fuente: TECHO 2016

b) Salud

El derecho a la salud comprende un amplio conjunto de 

factores que contribuyen a una vida sana, entre los que 

se encuentra el acceso a la atención sanitaria y la cons-

trucción de hospitales pero también el acceso a agua 

potable, a un ambiente saludable, a una alimentación 

adecuada, entre otras cuestiones. El derecho a la salud 

forma parte de los derechos humanos fundamentales 

y ha sido reconocido tanto en el ámbito internacional 

-OMS, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pac-

to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales- así como en la constitución nacional y en las 

constituciones provinciales. Asimismo, ha sido incluido 

en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (ONU Há-

bitat, 2001) 

En este informe se aborda el acceso a la salud a partir 

de la variable que establece la distancia del asentamien-

to a un hospital y/o centro de salud. En el 42,4% de los 

asentamientos relevados, el hospital de gestión estatal 

más cercano se encuentra a más de cinco kilómetros. Sin 

embargo, el 61,5% de los barrios encuestados cuenta con 

una sala médica a menos de un kilómetro del barrio -esto 

incluye el 10,9% de los casos que cuentan con sala médi-

ca dentro del mismo barrio-. El relevamiento no indaga 

acerca de la calidad del servicio prestado por los estable-

cimientos médico-sanitarios, sus horarios de atención al 

público, la disponibilidad de personal, ni la entrega de 

medicamentos.
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Casos Válidos: 2.132 Fuente: TECHO 2016

Gráficos N° 25 Distancias a Hospital

En porcentajes.

Gráficos N° 26 Distancias a Sala Médica

En porcentajes.

Gráficos N° 27 Distancias a Hospital por territorio

En porcentajes.
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Casos Válidos: 2.098. Fuente: TECHO 2016

Gráficos N° 28 Distancias a Sala Médica por territorio

En porcentajes.

c) Comisaría

Entre otros factores, la existencia de comisarías en la 

proximidad del barrio es un indicador del tipo de presen-

cia estatal en los barrios. En términos generales, se con-

sidera deseable que se encuentre a una distancia tal que 

los habitantes puedan acudir a ella ante una emergencia. 

Una comisaría ubicada a más de tres kilómetros de dis-

tancia de un asentamiento, probablemente atienda a un 

perímetro muy extenso que dificulte la celeridad y proxi-

midad de la atención. 

Sólo el 2% de los asentamientos relevados en el territorio 

nacional tienen una comisaría dentro de los límites del 

asentamiento informal. En el 26,5% de los casos, existe 

una comisaría a menos de un kilómetro y en el 41,4% la 

comisaría se ubica entre uno y tres kilómetros de distan-

cia. Por otro lado, en el 30,2% de los asentamientos las 

comisaría se encuentra a  más de tres kilómetros de dis-

tancia. 

Resulta interesante señalar que un alto porcentaje de 

referentes mencionaron la inseguridad como uno de los 

aspectos que menos les gusta de su barrio. En el mismo 

sentido, un estudio realizado por TECHO y UNICEF en el 

año 2013 concluyó que el barrio es uno de los lugares 

considerados con mayor frecuencia como inseguro en 

las entrevistas realizadas a los adolescentes. Adicional-

mente, casi el 70% de los entrevistados manifestó haber 

presenciado escenas de violencia en los seis meses ante-

riores a la realización de la encuesta . 

Gráfico N° 29 Distancias a Comisaría

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.132 Fuente: TECHO 2016
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Casos Válidos: 2.132 Fuente: TECHO 2016

Gráfico N° 30 Distancias a Comisaría por territorio

En porcentajes.

d) Transporte Público

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005:8) reco-

noce en su artículo XIII el derecho al transporte público 

y a la movilidad como parte integral del derecho a la ciu-

dad: “Las ciudades garantizan el derecho de movilidad y 

circulación en la ciudad a través de un sistema de trans-

portes públicos accesibles a todas las personas según un 

plan de desplazamiento urbano e interurbano y con base 

en medios de transporte adecuados a las diferentes ne-

cesidades sociales (...), a precio razonable adecuado a sus 

ingresos.”

El 89,1% de los asentamientos relevados en este estudio 

se encuentra a menos de un kilómetro de la parada de 

transporte público más cercana. Este número se compo-

ne de un 19,4% del total de los barrios que tienen la para-

da dentro del mismo y el 69,8% del total que cuentan con 

la parada a menos de un kilómetro del mismo. 

Gráfico N° 31 Distancias a Transporte Público

En porcentajes.

Casos Válidos: 2.106. Fuente: TECHO 2016
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Casos Válidos: 2.106. Fuente: TECHO 2016

Gráficos N° 32 Distancias a Transporte Público por territorio

En porcentajes.

e) Espacios Comunes

La Carta por el Derecho a la Ciudad reconoce explícita-

mente el derecho a la cultura y el esparcimiento de sus 

habitantes. Para garantizar su efectiva realización, “las 

ciudades se comprometen a garantizar la disposición de 

espacios públicos propicios (...) para realizar actividades 

lúdicas y culturales en igualdad de condiciones para to-

das las personas. (...) Las ciudades, en corresponsabilidad 

con sus autoridades nacionales, facilitan la participación 

activa en el deporte, y hacen lo necesario para que las 

instalaciones deportivas estén a disposición de toda la 

población (ONU Hábitat, 2001. Artículo XVII).

En el 67,9% de los asentamientos informales considera-

dos, los habitantes tienen acceso a una plaza o parque 

dentro del barrio o a menos de 10 cuadras y el 49,6% 

cuenta con un Centro Integrador Comunitario (CIC) o 

Centro de Deportes a la misma distancia. Un 18,7%, por 

el contrario, debe recorrer más de cinco kilómetros para 

acceder a este tipo de espacios. 

Gráficos N° 33 Distancias a Plaza o Parque Público

En porcentajes.
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Gráficos N° 34 Distancias a Centro Deportivos o Integrador

En cantidades porcentajes. 

Gráficos N° 35 Distancias a Plaza o Parque Público por territorio

En cantidades porcentajes. 

Casos Válidos: 2.100 y 1779 respectivamente. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.100. Fuente: TECHO 2016
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Gráficos N° 36 Distancias a Centro Deportivo o Integrador por territorio

En  porcentajes. 

Casos Válidos:1.779 Fuente: TECHO 2016

2.1.12 Riesgos

a- Inundaciones

Esta es una zona rural, nosotros somos pequeños produc-

tores, de esto vivimos... y en dos años tuvimos 3 inunda-

ciones grandes, perdimos vacas, chivos, caballos. Y ahora 

se acerca el invierno más pesado encima…. Cuando nos 

inundamos los vecinos se mueven hasta la avenida, con 

casitas de nylon y corren peligro por los camiones de los 

silos que entran por acá. Josefina, Bajada del Paranacito - 

Puerto Vilelas, Entre Ríos.

El impacto de una inundación sobre los barrios más pre-

carios agrava y profundiza las condiciones de precarie-

dad, afectando directamente la calidad de vida de sus 

habitantes y poniendo en serio riesgo a las familias. La 

población que reside en villas y asentamientos cuenta 

con escasos recursos para revertir las pérdidas materia-

les que suelen ocurrir en caso de inundaciones, situación 

frente a la cual resulta imprescindible la intervención de 

todos los actores y fuerzas sociales en pos de reconstruir 

la infraestructura y contener a las familias afectadas. Tal 

como señala Tucci (2006:74): “Usualmente, en las ciuda-

des de países en desarrollo, la población de menor poder 

adquisitivo y marginada ocupa las áreas ribereñas de ma-

yor riesgo (de inundación)”. Un barrio inundado, sin ca-

lles asfaltadas ni alcantarillado, lidia con las dificultades 

del agua acumulada; la proliferación de enfermedades; 

la imposibilidad o dificultad para el traslado a centros 

educativos y trabajo; el daño de sus bienes o la eventual 

necesidad de evacuación frente a fuertes lluvias, por sólo 

mencionar algunos ejemplos.

En este marco, los datos que arroja el relevamiento son 

preocupantes. El 62,3% de los asentamientos relevados 

se inunda y en el 45,9% de ellos inundables, la inundación 

alcanza la totalidad del barrio. Más aún, es importante 

señalar que en un 23% de los asentamientos informales 

existe una ribera de río, arroyos de menor caudal o ca-

nales dentro del barrio o a menos de 50 metros, lo que 

incide en mayores probabilidades de inundación en épo-

cas de lluvia por la crecida de los ríos. Tanto en el Gran 

Corrientes como en San Miguel de Tucumán, más del 75% 

de los asentamientos se inundan. En esta última provin-

cia, de los asentamientos inundables, el 60,4% alcanza a 

todo el barrio.
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Gráfico N° 37 Inundaciones

En porcentajes. 

Casos Válidos: 2.150. Fuente: TECHO 2016

Tabla N° 21 Inundaciones por Territorio relevado 

En porcentajes.

Inundaciones/
Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia
San Miguel 

de Tucumán
Territorio 

Misiones
Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

Sí 62,3 58,6 62,6 51,1 55,6 78,3 60,8 76,6 66,3 63,5 58,5 62,3

No 37,7 41,4 37,4 48,9 44,4 21,7 39,2 23,4 33,8 36,5 41,5 37,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gráfico N° 38 Lugar de las Inundaciones

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.332. Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 22 Lugar de las Inundaciones por Territorio relevado

En  porcentajes. 

Inundaciones/
Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

Territorio 
Misiones

Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta

To-
tal

En un pequeño 
sector 6,1 11,0 10,3 16,7 8,5 21,3 10,9 12,5 25,7 17,5 12,9 12,3

En algunas 
partes del 

barrio
39,4 43,0 44,2 45,8 36,2 46,8 44,6 27,1 32,4 45,0 37,1 41,7

Todo, o gran 
parte del 

barrio
54,5 46,0 45,4 37,5 55,3 31,9 44,6 60,4 41,9 37,5 50,0 45,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gráfico N° 39 Frecuencia de las Inundaciones

En porcentajes. 

Tabla N° 23 Frecuencia de las Inundaciones por Territorio relevado

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.329.  Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 1.329. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 1.332. Fuente: TECHO 2016

Inundaciones 
- Frecuencia/ 

Territorio

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran 

esistencia

San 
Miguel de 
Tucumán

Territorio 
Misiones

Territorio 
Neuquèn

Territorio 
Salta Total

Solamente
cuando diluvia 
(una o dos ve-

ces por año)

15,2 10,0 21,0 4,2 12,8 17,0 16,8 12,2 7,5 20,0 8,1 16,6

Ocasional-
mente 

(Algunas
veces por año)

12,1 9,0 15,0 16,7 14,9 19,1 15,8 18,4 11,3 15,0 17,7 14,7

Cada vez que 
llueve fuerte 

(muchas
veces por año)

66,7 75,0 61,5 75,0 68,1 40,4 57,4 67,3 80,2 65,0 74,2 64,7

Otro 6,1 6,0 2,5 4,2 4,3 23,4 9,9 2,0 0,9 0,0 0,0 4,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Gráfico N° 40 Emplazamiento de Riesgos

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.329.  Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.445. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 1.329. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 1.332. Fuente: TECHO 2016

b- Emplazamientos de riesgos

En función de esta información, podemos observar que 

un 69,8% de los asentamientos relevados se encuentran 

localizados a menos de 10 metros de al menos un empla-

zamiento peligroso. En efecto,

• El 23,3% de los asentamientos se encuentran en la 

proximidad de cuerpos de agua como ríos, canales 

y arroyos. Éstos se consideran peligrosos por múlti-

ples razones, entre las que se cuentan los altos nive-

les de contaminación que suelen llevar sus aguas, el 

peligro para los habitantes -especialmente los niños/

as- de caer al cuerpo de agua, el peligro de inundacio-

nes, entre otros. 

• El 16,2% de los asentamientos se encuentras próxi-

mo a un camino de alto tráfico. Esto constituye un 

verdadero riesgo de producirse accidentes por lo 

que implica atravesarlo, así como por la contamina-

ción sonora y la polución del aire que la alta circula-

ción vehicular genera.

• El 15,8% de los asentamientos informales se encuen-

tran cerca de un basural lo cual genera contamina-

ción que afecta a la salud de la población. Este factor 

es particularmente difícil de erradicar y abordar ya 

que en muchos casos, las familias subsisten a base 

de lo que pueden recuperar del mismo basural, ya 

sea para el consumo como para la venta. 

• El 10,5% se encuentra emplazado próximo a las vías 

del ferrocarril con el riesgo que esto supone para los 

niños/as y adultos tanto por la posibilidad de acci-

dentes al atravesar las vías como por la contamina-

ción sónica que el tren genera. Esta  situación es  

particularmente grave en el Área Metropolitana de 

Rosario, alcanzando el 30,1% en ese territorio.

• 
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Tabla N° 24 Asentamientos Informales con Emplazamientos de Riesgo a menos de 10 metros

En cantidades absolutas

Emplazamiento

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR
Buenos 

Aires
CABA Córdoba

Gran
Corrientes

Gran
Resistencia

San Miguel 
de Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta

Total

Plantación Fo-
restal 5,1 0,9 4,0 0,0 3,8 1,4 0,7 1,7 10,6 6,5 4,4 3,8

Ribera de Río / 
Canal 28,2 11,0 25,4 16,3 21,3 36,2 24,2 22,5 28,8 10,9 23,1 23,3

Pendiente 3,8 13,7 9,1 0,0 11,3 13,0 4,7 12,5 15,3 20,7 15,4 10,5

Basural 7,7 9,6 13,9 11,6 25,8 31,9 31,5 15,8 6,5 16,3 16,5 15,8

Torres de Alta 
Tensión 11,5 8,2 9,5 4,7 5,0 8,7 16,8 5,0 10,6 10,9 8,8 9,2

Línea de tren 7,7 30,1 8,5 32,6 10,0 0,0 6,7 20,8 0,0 1,1 11,0 10,5

Camino de Alto 
tráfico 15,4 16,4 17,0 27,9 14,6 2,9 8,1 15,8 22,4 21,7 11,0 16,2

Desechos
Industriales 3,8 3,7 5,3 7,0 2,5 2,9 2,7 0,8 0,0 2,2 5,5 3,9

Actividad Agro-
pecuaria 14,1 3,7 3,7 0,0 2,9 2,9 2,0 2,5 5,3 7,6 2,2 3,9

Relleno
Sanitario 2,6 2,7 3,7 0,0 2,9 0,0 2,7 2,5 0,6 2,2 2,2 2,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 2.445. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

c- Incendios

El riesgo de incendio en los los asentamientos informa-

les es importante debido a los materiales altamente in-

flamables con que se construyen las viviendas y/o que se 

acopian en ellas (cartón, madera, entre otros) asi como a 

la precariedad de las conexiones eléctricas. En efecto, las 

conexiones eléctricas domiciliarias carecen de las cua-

lidades técnicas mínimas indispensables, lo que genera 

frecuentes incendios (ACIJ, 2010).

En el 27,7% de los asentamientos informales se registró 

al menos un incendio en los seis meses anteriores al rele-

vamiento. Interesa resaltar que en la CABA y el Alto Valle 

de Neuquén casi la mitad de los asentamientos releva-

dos sufrieron incendios en este período. 

Gráfico N° 41 Incendios (en los últimos 6 meses)

En porcentajes. 

Casos Válidos: 2.134. Fuente: TECHO 2016
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Casos Válidos: 2.134. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.134. Fuente: TECHO 2016

Tabla N° 25 Incendios por Territorio relevado

En porcentajes

Incendios

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran 

corrientes
Gran 

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Sí 35,2 26,5 31,2 45,7 17,2 26,2 16,3 23,8 20,9 46,0 20,0 27,7

No 64,8 73,5 68,8 54,3 82,8 73,8 83,7 76,2 79,1 54,0 80,0 72,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.13 Servicios de Emergencias

Venimos luchando con la sala de atención primaria, 

vamos a ver si el SAME ya comienza a entrar en el barrio 

porque hasta la fecha no entraba y cada vez que había 

una emergencia o había un accidente grave llegaban 

hasta la calle Salguero y Padre Mujica y ahí  no quería 

ingresar nadie.

 Juan, Barrio Saldías, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este apartado indaga acerca del tipo de atención que reci-

ben los habitantes de los  asentamientos informales ante 

situaciones de emergencia, focalizando en la asistencia 

de la policía, los bomberos y las ambulancias. Para ello, 

se definió como servicio regular aquellas situaciones en 

las que los tres servicios mencionados siempre acuden al 

ser llamados. En el 58,2% de los asentamientos relevados 

funcionan los tres servicios de emergencia considerados. 

Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera. En 

efecto, se observa que el servicio de bomberos es el que 

acude con mayor regularidad ante situaciones de emer-

gencia (en el 74% de los casos relevados) mientras que 

en el 69% la policía ingresa al barrio cuando la llaman y 

únicamente en el 61,2%, las ambulancias ingresan ante el 

pedido de su servicio.

En el 41,8% de los casos relevados, el servicio es deficien-

te, es decir, alguno o algunos de los servicios de emergen-

cia no acuden siempre al ser solicitados. La deficiencia 

es más notoria en la provincia de Córdoba y San Miguel 

de Tucumán, en donde ninguno de los tres servicios de 

emergencia supera el 60% en su regularidad. Además, en 

el 50,6% de los asentamientos relevados en el Área Me-

tropolitana de Rosario el servicio de ambulancia es irre-

gular. 

Gráfico N° 42 Servicios de Emergencias

En porcentajes

Casos Válidos: 2.149, 2.118 y 2.146 respectivamente. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico N° 43 Ingreso de la Policía por territorio

En  porcentajes. 

Gráfico N° 44 Ingreso de los Bomberos por territorio

En  porcentajes. 

Gráfico N° 45 Ingreso de la Ambulancia por territorio

En  porcentajes. 

Casos Válidos: 2.118. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.146. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 2.149. Fuente: TECHO 2016
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2.1.14 Desalojo

La precariedad de la tenencia de la tierra expone a los po-

bladores de los asentamientos a la posibilidad de ser des-

alojados. El 11,2% de los barrios experimentó un desalojo 

o intento de desalojo en los 12 meses previos a la realiza-

ción del relevamiento. En más de la mitad de los casos, el 

intento de desalojo fue realizado por parte de las fuerzas 

de seguridad del Estado (el 57,9%). En los casos restantes, 

los intentos de desalojo fueron efectuados por privados 

-vecinos de la zona, fuerzas de seguridad privadas, “pa-

totas”, etc-. 

El relevamiento indagó también acerca del modo en que 

los referentes experimentaban la situación de precarie-

dad de la tenencia. Casi un cuarto de los referentes ba-

rriales señaló que convive con el temor a ser desalojados 

en cualquier momento. Entre los motivos mencionados 

se destaca: la falta de regularización de las tierras y la 

existencia de amenazas ya sea por privados, por las fuer-

zas de seguridad del Estado y/o otros grupos con intere-

ses en la ocupación de las tierras. Sin embargo, más de 

las tres cuartas partes (76,7%) de los referentes barriales 

consultados afirmaron no percibir el desalojo como una 

posibilidad real o preocupante. Entre los motivos men-

cionados se encuentra la antigüedad y el grado de conso-

lidación del barrio; la existencia de algún tipo de tenen-

cia precaria o proceso de regularización en marcha y la 

inexistencia de intentos previos de desalojo. 

Es necesario aclarar que la frecuencia con la que se rea-

liza el relevamiento de TECHO  (cada tres años, inicián-

dose en 2013) no permite levantar en territorio la proble-

mática de los desalojos. Lamentablemente, en muchos 

casos la frecuencia de los desalojos es mayor, tal como 

demuestran los casos del barrio Nueva Esperanza de 

Merlo (febrero 2016) o las tomas recientes en la ciudad 

de La Plata (septiembre 2016), ambos en la provincia de 

Buenos Aires. Dichos barrios no fueron incluidos en este 

relevamiento porque fueron desalojados antes de su rea-

lización. A estos casos se les suman 11 barrios de Misio-

nes que sufrieron desalojos en los meses posteriores al 

fin del trabajo de campo del estudio (mayo 2016).

 

Gráfico Nº 46 Intentos de Desalojo

En porcentajes. 

Tabla N° 26 Intento de desalojo por Territorio relevado

En porcentajes. 

Casos Válidos: 2.135  Fuente: TECHO 2016

Intento de 
desalojo

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Sí 13,2 11,6 10,4 6,5 10,1 9,8 16,3 12,1 13,1 11,7 11,2 11,2

No 86,8 88,4 89,6 93,5 89,9 90,2 83,7 87,9 86,9 88,3 88,8 88,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº 47 Quién realiza los desalojos

En porcentajes. 

Gráfico Nº 48  Temor a un desalojo

En porcentajes. 

Tabla N° 27 Responsable del desalojo por Territorio relevado

En porcentajes. 

Casos Válidos: 221. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 1.861 Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 221.  Fuente: TECHO 2016

Quién 
desalojó

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San 
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Estado 57,1 65,0 60,7 100,0 52,9 33,3 63,0 37,5 33,3 100,0 50,0 57,0

Privado 28,6 30,0 27,7 0,0 41,2 66,7 33,3 25,0 42,9 0,0 16,7 31,7

Vecinos 0,0 0,0 3,6 0,0 5,9 0,0 3,7 12,5 14,3 0,0 25,0 4,5

Otros 14,3 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 9,5 0,0 8,3 6,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabla N° 28 Temor a un desalojo

En porcentajes. 

Gráfico Nº 49 Principales Problemas27 

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.861 Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos: 5.130. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Temor a un 
desalojo

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Sí 13,0 22,4 17,4 45,2 28,2 47,2 32,4 30,4 36,0 12,2 29,7 23,7

No 87,0 77,6 82,6 54,8 71,8 52,8 67,6 69,6 64,0 87,8 70,3 76,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.15 Percepciones

El relevamiento realizado por TECHO buscó conocer la 

perspectiva de los referentes en relación a los problemas 

barriales así como identificar aquellos aspectos valora-

dos del barrio.

En relación a lo primero, cabe destacar que las respues-

tas más frecuentes en todo el país se mantuvieron igua-

les. Esto quiere decir que la mayoría identificó la falta de 

acceso a los servicios básicos (27,2%), la inseguridad y la 

delincuencia (15,2%) y la falta de pavimentación (14,6%) 

como los principales problemas.  

Por otro lado, también se registraron coincidencias en 

los aspectos valorados de manera positiva, a saber, la 

tranquilidad (33,9%), la unión y familiaridad entre los ve-

cinos (32%) y el progreso percibido en el barrio (8,9%). 

27Las preguntas sobre los principales problemas y las ventajas de los barrios permitían múltiples respuestas a cada referente, motivo por el cual los casos válidos pueden 

superar o ser menor a la cantidad de barrios relevados. La base de 100% es el número de barrios y no el número de respuestas en este caso porque se desea saber qué 

porcentaje de los barrios menciona cada ventaja, por esta razón es normal que los porcentajes sumen más de 100%.
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Tabla N° 29 Principales Problemas 

En porcentajes. 

Problemas

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran

Corrientes
Gran

Resistencia
San Miguel 

de Tucumán
territorio 

Misiones
territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

FALTA DE
ACCESO A LOS 

SERVICIOS
48,6 26,7 26,9 32,4 28,2 22,0 24,3 15,5 27,2 35,8 28,0 27,2

FALTA DE ALUM-
BRADO 10,3 6,8 9,2 4,9 8,6 12,6 12,7 7,0 7,4 11,9 15,7 9,5

INSEGURIDAD/DE-
LINCUENCIA 8,4 17,5 15,1 15,7 19,6 14,5 10,1 24,6 14,2 17,2 12,6 15,2

FALTA DE
PAVIMENTACIÓN 6,5 13,4 17,5 5,9 11,7 15,1 13,0 9,9 14,5 6,7 7,5 14,6

LIMPIEZA E HI-
GIENE 3,7 4,5 3,3 2,0 5,7 5,0 4,3 2,1 1,3 3,0 0,4 3,4

NINGUN/O/A 3,7 2,9 2,1 1,0 1,4 5,7 1,9 0,0 2,6 3,0 1,6 2,2

DROGA/
ALCOHOL/

TABACO
2,8 12,6 8,8 8,8 8,6 8,2 4,6 25,4 7,1 8,2 9,4 8,9

FALTA DE
ACCESO A LA 

SALUD
2,8 1,6 2,6 4,9 2,4 2,5 1,7 1,4 3,2 1,5 3,5 2,5

FALTA DEREGU-
LARIZACIÓN EN 

LA TENENCIA DEL 
SUELO

2,8 1,8 2,2 3,9 3,1 0,6 7,0 1,4 7,4 4,5 5,5 3,2

PRECARIEDAD/
FALTA DE VIVIEN-

DAS
2,8 3,4 1,8 9,8 2,9 6,3 8,7 4,9 4,7 3,7 6,3 3,5

FALTA DE ACCESO 
AL TRANSPORTE 1,9 0,8 1,2 1,0 0,2 0,6 1,0 0,0 0,5 0,7 0,4 0,9

INUNDACIONES 1,9 1,8 2,5 2,0 1,9 1,3 2,6 3,5 2,4 0,7 1,2 2,2

CERCANÍA A
EMPLAZAMIENTOS 

DE RIESGO
0,9 0,8 0,9 1,0 1,7 0,0 0,7 1,4 1,3 0,0 0,8 0,9

FALTA DE
ESPACIOS

RECREATIVOS/DE 
CONTENCIÓN

0,9 1,3 1,2 3,9 1,2 0,6 1,7 0,0 1,3 1,5 0,8 1,2

FALTA DE ACCESO 
A LA EDUCACIÓN 0,9 1,0 1,8 1,0 1,0 2,5 0,0 0,7 1,8 0,0 2,0 1,4

FALTA DE
INFRAESTRUCTURA 0,9 2,4 2,2 1,0 1,2 1,9 3,8 0,0 2,6 1,5 2,0 2,1

DESEMPLEO/
FALTA DE TRABAJO 

FORMAL
0,0 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 1,9 2,1 0,3 0,0 2,4 1,0

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos: 5.130. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Gráfico Nº 50 Aspectos Positivos

En porcentajes. 

Casos Válidos: 3.688. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 30 Aspectos Positivos

En porcentajes. 

Aspectos
positivos

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba Gran 

Corrientes
Gran

Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

TRANQUILIDAD 38,5 36,2 36,0 23,4 32,0 36,1 35,0 22,4 17,8 30,3 31,1 33,9

UNIÓN Y
FAMILIARIDAD 

ENTRE VECINOS
26,6 36,5 32,9 26,6 32,6 29,4 29,3 29,4 29,6 34,5 28,3 32,0

EL PROGRESO 
PERCIBIDO EN EL 

BARRIO
15,6 6,3 8,6 6,4 6,5 6,7 10,5 17,6 13,8 7,6 9,4 8,9

ÓPTIMA
LOCALIZACIÓN 6,4 8,5 7,2 19,1 10,7 10,9 10,5 7,1 11,2 14,3 8,9 8,7

SEGURIDAD 6,4 4,8 6,4 10,6 4,5 7,6 7,3 1,2 11,2 6,7 8,9 6,6

ESPACIOS DE 
RECREACIÓN 1,8 1,8 1,8 8,5 3,4 3,4 0,6 3,5 3,9 4,2 5,0 2,4

INFRAESTRUC-
TURA 0,0 1,8 0,7 1,1 2,1 2,5 1,3 2,4 3,9 0,8 2,2 1,2

ESPACIOS VERDES 1,8 0,7 2,1 0,0 4,1 0,8 2,5 0,0 1,3 0,0 1,7 2,0

NADA 1,8 1,8 3,5 3,2 3,8 2,5 2,2 14,1 3,3 1,7 3,9 3,4

SERVICIOs
 SOCIALES 0,9 1,5 0,8 1,1 0,3 0,0 0,6 2,4 3,9 0,0 0,6 0,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.16 Organización Comunitaria

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 72% de los asentamientos rele-

vados, los entrevistados afirman haberse organizado al 

menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos proceso organizativos han tenido los 

siguientes objetivos: 

• En el 25% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron en torno al mejoramiento de sus viviendas. 

Más de un tercio de éstos (36%) expresan haber lo-

grado la totalidad de sus objetivos y el 31% afirma no 

haberlos alcanzado siquiera parcialmente. 

• En el 58% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 38% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para otras actividades de mejora. 

El 28% de los asentamientos relevados no logró organi-

zarse para generar algún cambio o mejora en su comu-

nidad.

De aquellos referentes que reconocen haberse organiza-

do en torno a algún objetivo, el 27% reconoce haberlos 

alcanzado completamente. El 33%, por el contrario, afir-

ma no haberlo logrado cumplir con sus objetivos. Como 

señala Mottalini, “(...) desanima la participación el hecho 

que las problemáticas presentes en algunos lugares exce-

den la posibilidad de solución en el mero ámbito barrial y 

exigen estructuras y espacios de verdadera participación 

de toda la comunidad y que va más allá del mero volun-

tarismo y la inquietud de algunos” (Mottalini et al. 2006). 

Esta situación desalentaría a los vecinos ralentizando el 

paso a la acción para obtener las mejoras deseadas y se 

conecta con el rol del Estado como gestor de las políticas 

públicas necesarias para garantizar el acceso a aquellos 

servicios, especialmente los considerados básicos para 

la vida.
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Gráfico N° 51 Participación Comunitaria

En porcentajes. 

Casos Válidos: 2.110. Fuente: TECHO 2016

Por otro lado, el 67,3% de los asentamientos cuenta con 

algún tipo de organización comunitaria. En la mayoría 

de los asentamientos informales coexisten múltiples 

organizaciones vecinales de distinto tipo- cooperativas, 

clubes, sociedades de fomento, entre otras-. Su presen-

cia en el territorio fortalece los vínculos comunitarios, 

incrementa el capital social del asentamiento y genera 

mejoras en las condiciones de vida de la comunidad. En-

tre estas organizaciones, se destaca el rol que asumen 

las comisiones o juntas vecinales debido a la importante 

tarea de gestión y mediación que cumplen al promover 

el desarrollo de la comunidad, defender sus intereses y 

velar por los derechos de los vecinos. Las comisiones y/o 

juntas vecinales llevan adelante, entre otras cuestiones, 

la gestión con el municipio a través del control de los 

servicios públicos, la solicitud y ejecución de obras públi-

cas, la colaboración en tareas sociales o educativas, y con 

todo aquello que promueve el ejercicio de la ciudadanía 

y fortalece a la sociedad civil.

En contraposición, los referentes del 32,7% de los asen-

tamientos expresan que en sus barrios no cuentan con 

organizaciones comunitarias, proporción más que signi-

ficativa por las dificultades que ello asocia en el logro de 

objetivos comunes, en procura de la mejora de la calidad 

de vida de las familias.

Tucumán es el territorio donde se observa la menor or-

ganización comunitaria: sólo  los referentes del 51,5% 

de los asentamientos relevados afirman que sus barrios 

cuentan con este tipo de organizaciones. Por el otro lado, 

la Ciudad de Buenos Aires y Gran Corrientes, son los dos 

territorios que tienen mayor presencia de organizacio-

nes comunitarias -81,3% y 81,7% respectivamente-. 

Gráfico N° 52 Organizaciones Comunitarias

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.935. Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 31 Organizaciones Comunitarias por Territorio Relevado

En porcentajes. 

Casos Válidos: 1.753. Fuente: TECHO 2016

Gráfico N° 53 Qué debería hacer el Estado

En porcentajes. 

Formas de 
Organización 
Comunitaria

Alto 
Valle 
de Río 
Negro

AMR Buenos 
Aires CABA Córdoba

Gran
Corrien-

tes

Gran
Resistencia

San
Miguel de 
Tucumán

territorio 
Misiones

territorio 
Neuquèn

territorio 
Salta Total

Ollas
Comunes 18,4 38,2 30,0 35,4 34,5 50,8 25,0 53,3 34,9 20,4 21,5 31,3

Comisiones 
de Vecinos o 

Junta Vecinal
52,6 20,1 26,2 34,2 28,9 28,6 46,6 16,7 32,1 44,9 29,0 28,9

Centros o 
Talleres 

culturales y 
Recreativos

15,8 14,6 12,0 12,7 11,3 12,7 5,2 13,3 8,5 16,3 11,8 11,8

Club 0,0 18,1 10,0 2,5 7,0 3,2 3,4 0,0 5,7 4,1 12,9 8,8

Mutuales/
Cooperativas 2,6 4,9 8,1 13,9 14,8 1,6 14,7 3,3 10,4 8,2 10,8 8,8

Sociedad de 
Fomento 0,0 0,0 8,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,1 7,5 5,3

Otra 10,5 4,2 5,4 0,0 3,5 3,2 5,2 13,3 4,7 2,0 6,5 5,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.17 El Estado y el barrio

Rol del Estado

Tal como se ha sostenido en los relevamientos anterio-

res, “El rol del Estado frente a las villas y los asentamien-

tos es uno de los aspectos centrales en la configuración 

del fenómeno abordado. El Estado es en este sentido un 

actor privilegiado en la construcción de la ciudad y en las 

condiciones sociales de su apropiación mediante la ela-

boración e implementación de políticas habitacionales.” 

(TECHO 2011). 

Ante la pregunta acerca de qué debería hacer el Estado 

para mejorar la calidad la vida de la población que habita 

en un asentamiento informal, el 45,1% de las respuestas 

obtenidas indicó que debería proveer servicios básicos 

y de infraestructura. En segundo lugar, el 21,2% de las 

opiniones recogidas considera que el Estado debería 

implementar programas de construcción o mejora de vi-

viendas. En tercer lugar, el 15,7% de las respuestas señala 

la necesidad de que el Estado aborde soluciones vincula-

das a la regularización de la tenencia del suelo28. 

28 Para la realización de este gráfico se toma como 100% al total de las respuestas obtenidas y se calculan los porcentajes correspon- dientes a cada respuesta sobre 

esta base. Ya que se trata de una pregunta de respuesta libre, algunos referentes dieron más de una respuesta y todas fueron consideradas, motivo por el cual los casos 

válidos superan al número de barrios relevados.
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Rol de los Vecinos

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos/as en ella. En re-

lación a ello, los referentes comunitarios del 52,9% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (17,4%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se mencionó oportunamente. 

Gráfico N° 54 Rol de los Vecinos

En porcentajes. 

Casos Válidos: 2.051. Fuente: TECHO 2016

2.1.18 ANÁLISIS DE CAMBIOS: NACIONAL
2013 - 2016.

La comparación sistemática de un mismo fenómeno en 

momentos distintos -diseños de investigación longitu-

dinales de panel o evolutivos- es una de las principales 

herramientas de las ciencias sociales, pues tiene tantas 

potencialidades como desafíos. Al analizar el RAI 2013 y 

el RAI 2016 el reto consiste en extraer conclusiones rele-

vantes del análisis de cambios entre dos estudios que tie-

nen muestras distintas y casos que cambian o, al decir de 

Ragin (2014),  buscar “órdenes posibles en complejidades 

cambiantes”. 

La comparación estrictamente cuantitativa de los por-

centajes de cada variable garantiza la mayor compara-

bilidad 2013/2016 pero sacrifica la riqueza descriptiva 

de cada uno de esos momentos. Por otro lado, la com-

paración estrictamente cualitativa es rica en detalles y 

descripciones de procesos y fenómenos singulares aun-

que declina, en parte, la posibilidad de comparar fenó-

menos ocurridos en distintos momentos. El dilema no 

tiene soluciones mágicas. Solamente la naturaleza de 

la investigación y la creatividad artesanal del investiga-

dor pueden transformar una aparente contradicción en 

una complementariedad virtuosa que utilice lo mejor de 

cada estrategia para sacar el mayor provecho de los da-

tos disponibles; eso es precisamente lo que se intenta en 

este capítulo.

La unidad de análisis definida como “asentamiento infor-

mal” es compleja y de naturaleza dinámica y cambiante. 

De hecho, los asentamientos informales argentinos de 
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las próximas décadas serán completamente distintos a 

los asentamientos informales argentinos del año 2013, 

por lo cual podemos estar seguros de dos cosas: 1) la defi-

nición de “asentamiento informal” tal cual está plantea-

da hoy va a ir quedando progresivamente obsoleta en los 

próximos 20/30 años hasta quedar prácticamente inutili-

zable -porque no van a quedar asentamientos que cum-

plan con los todos los requisitos de la definición actual-; 

y 2) por más que los asentamientos cambien y su morfo-

logía y sus dinámicas de progreso los hagan “salirse” de 

la definición actual, las personas que vivan en ellos van 

a seguir sufriendo la segregación residencial y la vulne-

ración de sus derechos de acceso una vivienda digna y al 

disfrute de un medio ambiente sano y sustentable. 

Visto como un problema, este doble fenómeno al que 

llamaremos “obsolescencia-del-indicador/persisten-

cia-del-problema” llevaría a la desesperanza; visto como 

una oportunidad, el doble fenómeno nos va a permitir va-

lorar la verdadera importancia de los RAI y de sostenerlos 

en el tiempo. En las primeras tres o cuatro comparacio-

nes de sucesivos RAIs -2013-2016-2019-2022, por ejemplo-, 

habrá más riqueza en la comparación cuantitativa de las 

variaciones porcentuales de las distintas variables. La 

elección del método de comparación de pesos relativos 

es adecuada en estas primeras comparaciones donde las 

características que nos importan de ambos momentos 

no van a cambiar radicalmente -por ejemplo la propor-

ción entre asentamientos grandes y asentamientos chi-

cos-.

A medida que pase el tiempo y se agreguen más RAIs, la 

comparación de esos porcentajes va a perder utilidad 

para dejar paso al surgimiento de tendencias cualitati-

vas, de procesos sociales y de dinámicas poblacionales 

que van a ser mucho más interesantes que los porcenta-

jes en sí mismos. En el corto y mediano plazo estaremos 

atentos a la comparabilidad de los datos y a la consisten-

cia lógica de esas comparaciones; en el largo plazo serán 

más interesantes las observaciones que puedan hacerse 

respecto de las dinámicas de ocupación del espacio y de 

los procesos sociales con que se vive nuestro hábitat, por 

lo que habrá que estar más atentos a las percepciones y a 

las observaciones subjetivas de los vecinos, los gestores 

de políticas públicas y de los propios investigadores. 

La identificación y análisis de los asentamientos que “en-

tran” o que “salen” de la definición entre un RAI y otro, 

de fusiones de asentamientos y la corrección de algunos 

errores del relevamiento anterior es otro de los aciertos 

de este capítulo ya que la comparabilidad no es una sola, 

sino que evoluciona a lo largo del tiempo junto a la pro-

pia investigación.   

Dr. Martín A. Maldonado
CONICET/UNC/IIFAP

Dinámicas Territoriales RAI 2013/ 2016

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asenta-

mientos informales de los territorios relevados.  

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no territorial y comunitaria nos permite indicar que en el 

2013 TECHO relevó 2.138 asentamientos en los cuales ha-

bitaban aproximadamente 533.110 familias29  en los terri-

torios de Alto Valle de Río Negro, Alto Valle de Neuquén, 

Gran Rosario,  cuatro  ciudades de Salta (Orán, Rosario de 

la Frontera, Gran Salta y Tartagal), Departamento capital 

de Posadas, Provincia de Córdoba, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta únicamente el territorio relevado 

en el 2013 (territorios de ocho provincias), TECHO relevó 

en el 2016 2.062 asentamientos informales en donde ha-

bitan 594.970 familias aproximadamente. Es decir que la 

población viviendo en asentamientos informales aumen-

tó un 11,6% en 3 años, en el territorio donde vive el 63% 

de la población del país.  Si bien se observa que la canti-

dad de asentamientos informales disminuyó, la cantidad 

de familias viviendo en ellos aumentó. 

La disminución en cantidad de asentamientos se debe 

a que 158 dejaron de cumplir con la definición operati-

va  de TECHO30 y 84 se conformaron a partir de julio 2013 

hasta enero 2016. Los 4 motivos por los cuales un asen-

29 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la provincia de Buenos Aires.
30Ver Glosario.
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tamientos informal puede dejar de responder a la defini-

ción operativa de Techo son: 

• 135 asentamientos informales -40.300 hogares apro-

ximadamente- accedieron entre 2013 y 2016 a uno o 

dos servicios básicos de manera formal o a la titula-

ridad de la tierra. De ellos, 10 accedieron a la titula-

ridad de la tierra y 132 accedieron a los servicios: 81 

accedieron a la red corriente de agua; 73 accedieron 

al medidor de luz domiciliario y 24 accedieron a la 

red cloacal pública (algunos de ellos accedieron a 

dos servicios). 

• 6 asentamientos informales -430 hogares aproxima-

damente- fueron relocalizados. 

• 4 asentamientos informales -130 hogares aproxima-

damente- fueron desalojados. Es importante desta-

car que la frecuencia de estos relevamientos -3 años- 

no permite levantar información sobre los desalojos 

que suceden con una menor frecuencia. 

• 13 asentamientos informales -70 hogares aproxima-

damente- que pasaron a tener menos de ocho hoga-

res cada uno. Esto se debe a que ya en el 2013 conta-

ban con pocos hogares viviendo allí. 

En el 2016, se relevaron 2.432 asentamientos informales 

en los cuales viven aproximadamente 650.685 familias en 

los territorios ya mencionados.  

Por otro lado, se observaron diferentes situaciones en 

los barrios. También se identificó la unión de 40 barrios31  

y 59 divisiones. 

31 Ver Capítulo 1, donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales
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CIUDAD
AUTONÓMA DE
BUENOS AIRES
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2.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2.2.1 Introducción

Una propuesta para la agenda de políticas públicas

Como lo muestran los datos de este reporte, continúa la 

expansión de la cantidad de hogares que se localizan en 

villas y barrios informales de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires y de su región metropolitana. El crecimiento y 

densificación de los barrios informales ha sido una cons-

tante a lo largo de las últimas décadas y el valor central 

del relevamiento de TECHO es proveer información siste-

matizada y comparativa que contribuya a visibilizar esta 

dinámica e informar las decisiones de políticas públicas. 

El crecimiento de estos barrios debe entenderse como 

un síntoma de serias imperfecciones en los mercados de 

suelo, vivienda y crédito y también de los mercados de 

trabajo. Dada la movilidad de los hogares, las dinámicas 

en otras regiones del país y países vecinos contribuyen  

a explicar el crecimiento de los barrios en la ciudad y 

la Región Metropolitana de Buenos Aires. Las oportuni-

dades que ofrece la ciudad en contexto comparado, en 

términos de accesibilidad -a empleos mejor remunerados 

que en otras localidades aun a pesar de su condición in-

formal, cobertura de servicios sociales, de salud y educa-

ción, entre otros- refuerzan la atracción de la dotación de 

atributos y las ventajas que otorga la localización en la 

ciudad central.

La agenda de los próximos años no debe dejar de incluir 

al menos tres desafíos centrales de políticas públicas: i) 

mejorar las condiciones de los barrios de una manera in-

tegral (y universal); ii) coordinar programas preventivos 

que mejoren el acceso a la vivienda y suelo en la región 

y el país, y iii) monitorear sistemáticamente los efectos 

de ambos lineamientos de políticas, para poder evaluar 

sus impactos y entender costos y beneficios de las dife-

rentes alternativas e instrumentos para los hogares y la 

sociedad.

El primer desafío consiste en la implementación de políti-

cas y programas que contribuyan a mejorar las condicio-

nes de vida en estas urbanizaciones y su integración a la 

ciudad. En esa línea de trabajo, la escala de las acciones 

implementadas en estos años y su integralidad debe ser 

altamente expandida y profundizada. Las limitaciones 

en su financiamiento constituyen un tema central. Otro 

de los déficits que pueden señalarse ha sido la dificultad 

para alinear la integralidad de las acciones sectoriales y 

de diversos niveles de gobierno (accesibilidad, hábitat, 

salud, educación y/o formación profesional, entre otros) 

dificultando potenciar la sinergia de los programas con 

base en el territorio. Asimismo, es necesaria una especial 

consideración a la dimensión metropolitana (y nacional) 

para la universalización de los programas de urbaniza-

ción y mejoramiento de barrios ya que acciones singu-

lares en un par de barrios suelen generar incentivos a 

desplazamientos entre jurisdicciones. Sin embargo, aún 

encaradas de manera integral, si no avanzamos en  rever-

tir o mitigar las condiciones que subyacen en la forma-

ción y crecimiento de barrios con bajas condiciones de 

habitabilidad en la ciudad y en la región estas acciones 

solo resolverán el corto plazo. 

La segunda línea de trabajo, pues, requiere propiciar al-

ternativas a la urbanización informal como mecanismo 

de acceso a la vivienda para los hogares de menores in-

gresos. Esto implica, por una parte, promover mejoras 

que permitan  revertir los niveles de déficit mediante 

una efectiva coordinación y alineación de la política de 

vivienda social de la CABA en sus múltiples dimensiones 

(atendiendo el déficit cuantitativo, el cualitativo y el me-

joramiento de vivienda, la vivienda en alquiler, y la par-

ticipación del sector privado y organizaciones sociales) 

con las intervenciones del nivel nacional. Por otra parte, 

es imperativo que se mejoren las condiciones de acceso 

de los nuevos hogares que se forman cada año en cada 

municipio de la región, propiciando un desarrollo balan-

ceado en el acceso a oportunidades. La aplicación de ins-

trumentos (base suelo, por ejemplo) generando áreas con 

buena accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades 

(mercado laboral, educación, salud, espacio público y há-

bitat) y los mecanismos de articulación intersectorial son 

algunos de los elementos que pueden analizarse dentro 

del amplio menú de políticas preventivas. 

Finalmente, es importante reconocer que aún sabemos 

muy poco acerca de cómo impacta hoy la aplicación de 

muchos de los instrumentos de la política de hábitat y 

suelo en propiciar un desarrollo de la urbanización ase-

quible con mejores condiciones de habitabilidad, o cua-

les pueden ser  más efectivos para  facilitar el acceso de 
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los hogares a viviendas y barrios, sin tener que pagar el 

alto costo de la informalidad. Por eso, un requerimiento 

indispensable es evaluar sistemáticamente el impacto 

de las acciones públicas y privadas en el territorio, para 

entender los efectos que resultan de su implementación.

En síntesis, los tres lineamientos implican un amplio de-

safío de políticas públicas. Las mejoras en el hábitat y la 

accesibilidad a oportunidades, los programas de vivien-

da y los instrumentos de políticas de suelo junto con su 

evaluación y monitoreo son aspectos centrales en esta 

tarea. Junto con ello, se requiere avanzar en mejoras sus-

tantivas en la coordinación horizontal (de los organismos 

de la ciudad, más allá de los que son específicos en temas 

de urbanización y hábitat), y también vertical entre los 

diferentes niveles de gobierno, con la escala metropolita-

na como un desafío central para mejorar las condiciones 

de los barrios y sus habitantes en la ciudad y su región. 

Cynthia Goytia (PhD)

Directora de la Maestría en Economía Urbana y del 

Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de 

Vivienda (CIPUV)

Universidad Torcuato Di Tella

2.2.2 Breve caracterización de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires1

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la capital 

de la República Argentina. Está ubicada en la Región Cen-

tro, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, limitan-

do al sur, norte y oeste con la provincia de Buenos Aires. 

Junto a una parte del territorio provincial -los 24 munici-

pios que componen el GBA y los 15 municipios que inte-

gran la tercera corona- la CABA integra un conglomerado 

más amplio denominado Región Metropolitana de Bue-

nos Aires (RMBA) en el que se produce aproximadamente 

el 50% del PBI del país.

Según la Encuesta Anual de Hogares 2012, los servicios 

constituyen la principal actividad económica de la ciu-

dad, representando el 70,1% del Producto Geográfico 

Bruto (PGB). El comercio, por su parte, representa el 15,1% 

y la industria y la construcción el 13,3% del PGB de la ciu-

dad. Cabe destacar que el PGB de la CABA representa la 

cuarta parte del PBI total del país, evidenciando la impor-

tante concentración de la riqueza en la ciudad capital. 

Desde la sanción de la Ley Orgánica de Comunas en 2005, 

la CABA se divide en 15 comunas, delimitadas a través de 

la ley N° 2650/08, que agrupan los 48 barrios porteños. 

La ciudad tiene una población total de 3.054.267 hab2., 

según las proyecciones del censo 2010 del INDEC para el 

año 2015. La población se encuentra desigualmente dis-

tribuida en el territorio: las comunas 13 y 14 ubicadas en 

la zona norte son las más pobladas y las comunas 2 -en 

zona norte- y 9 -en zona sur- las más despobladas (Conse-

jo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, 2013). 

Resulta interesante señalar que la población de la ciudad 

permanece relativamente estable desde 1947. Sin embar-

go, si se focaliza en la década de 2001-2010, se evidencia 

un crecimiento de población del 4,1% -114.013 personas-. 

De acuerdo al Diagnóstico realizado en el año 2013 por 

el Área de Vivienda del Consejo Social y Económico de la 

Ciudad, tal incremento se debe al aumento de población 

en villas de emergencia que creció en un 52% respecto al 

periodo anterior -alcanzando un total de 163.587 perso-

nas en 2010-. Por el contrario, la ciudad consolidada sólo 

creció un 2.1%. Es decir, la mayoría de la población nueva 

en la ciudad durante ese periodo vive en condiciones pre-

carias. En este sentido, las comunas 1, 4 y 8 que albergan 

las villas más pobladas de la ciudad son también las que 

presentan mayor crecimiento.  

En la ciudad de Buenos Aires, las villas constituyen un 

fenómeno de larga data. Las primeras villas se formaron 

en la década de 1930, en el marco de la crisis del mode-

lo agroexportador y el inicio del proceso de industriali-

zación por sustitución de importaciones. El crecimiento 

demográfico veloz que experimentó la ciudad en esos 

1 En este apartado se retoman algunos indicadores y datos que han sido elaborados por el Área de Vivienda del Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires y 

plasmados en el Informe Preliminar, Diagnóstico Socio Habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres. 
2 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.
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habitacionales, en gobiernos democráticos. La radica-

ción, por su parte, apunta a la permanencia de las villas 

y sus pobladores en los sitios en que se encuentran. Este 

paradigma se consolida con el retorno de la democra-

cia en 1983, cuando los sectores populares que habían 

sido expulsados por la dictadura retornaron a la ciudad 

mediante estrategias de ocupación de casas vacías y de 

reocupación de las villas que aún existían. La política de 

la radicación requería la regularización dominial de las 

tierras ocupadas y la urbanización de estos barrios. Para 

ello, se sancionaron diversas normativas y se diseña-

ron programas específicos que, sin embargo han tenido 

alcances variado y frecuentemente insuficiente3 (Jauri 

2011). 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sancionada 

en 1996 consagra en su artículo 31 el derecho a la vivien-

da digna y el hábitat adecuado, otorgando a la radicación 

el estatus de derecho constitucional. En este contexto, 

las organizaciones villeras impulsaron la sanción de la 

Ley 148 que establece la atención prioritaria a la proble-

mática social y habitacional en las villas y núcleos habi-

3 Jauri (2011) señala que desde 1983, se inició un proceso de juridificación (Azuela, 2006) por el que ciertas expectativas y reivindicaciones de la población villera lograron 

constituirse en normas y enunciados jurídicos. Desde 1983 a la actualidad se plantearon cuatro programas consecutivos de aplicación directa y exclusiva en las villas por-

teñas, cada uno de ellos coincidente con los cambios de gestión política en el ámbito local: Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales 

Transitorios (NHT) en 1984;  Programa de Radicación de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Federal en 1991; Programa de Radicación, Integración y Transformación 

de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios en 2001 y Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano (PROSUR Hábitat) en 2008.

tacionales transitorios (NHT) y esboza para la radicación 

de las villas y NHT un plan de urbanización a cumplir en 

un plazo de cinco años. Sin embargo, ha habido muy po-

cos avances en términos de urbanización, lo que ha im-

pulsado a algunos legisladores porteños y organizacio-

nes sociales a presentar una demanda al Estado local por 

su incumplimento.

Tal como señala Jauri (2011), en los últimos años la persis-

tencia de las dificultades en el acceso a la ciudad formal 

por parte de los sectores de menos recursos junto a la au-

sencia de tierras disponibles en las villas históricas de la 

ciudad ha dado lugar a tres tipos de fenómenos: 

a) la densificación y crecimiento en altura de las villas 

existentes; 

b) la conformación de nuevos asentamientos urbanos en 

espacios intersticiales de la ciudad, algunos de ellos loca-

lizados en lugares altamente insalubres, tales como bajo 

autopistas, a la vera de las vías del ferrocarril, etcétera;

c) la propagación de un mercado inmobiliario informal 

de venta y alquiler de piezas y viviendas.
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4 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). El promedio para el país  es 3,3 

miembros) y el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires es 4,7 miembros. Según la muestra de TECHO de aproximada-

mente 6.000 hogares, el promedio es 4,7. Hemos decidido mantener el promedio utilizado para el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros en promedio.

5 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.

2.2.3 Asentamientos informales en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Para este capítulo, se relevó información de todos los 

barrios que integran la ciudad. El relevamiento permi-

tió identificar y obtener información de un total de 42 

asentamientos informales en los que residen aproxima-

damente 82.585 familias. Utilizando la media nacional de 

4,6 miembros por cada hogar, es posible hacer una pro-

yección de población relevada aproximada de 379.890 

habitantes, es decir, el 12,4% del total de la población, 

según las mismas proyecciones del INDEC por provincia 

y departamentos para el año 2015.

Los asentamientos identificados se encuentran distri-

buidos de manera desigual en el territorio de la ciudad y, 

como se verá, presentan características diversas en tér-

minos de su tamaño, antigüedad, situación de tenencia, 

acceso a servicios y exposición a riesgos. En  relación a 

su distribución en la ciudad, la mayor cantidad de fami-

lias habitando en asentamientos se concentra en las si-

guientes comunas: 8 (32.581 familias); 4 (17.915 familias); 1 

(12.100 familias); 7 (13.100 familias). Las comunas 2, 5, 9, 14 

y 15 presentan mucha menor cantidad de población en 

villas asentamientos mientras que las comunas 3, 6, 10, 

11, 12 y 13 no cuentan con ninguna villa. Tal distribución 

evidencia la fuerte concentración de asentamientos en 

la zona sur de la ciudad y, en consecuencia, de población 

en condiciones vulnerables de vida. 

Tabla N° 1 Cantidad de familias por comuna

En cantidades absolutas y porcentajes.

Comunas Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Comuna 8 20 32581 66,7

Comuna 4 9 17.915 34,7

Comuna 9 3 3545 9,6

Comuna 15 3 2114 5,3

Comuna 1 2 12.100 22,2

Comuna 7 2 13100 25,2

Comuna 2 1 180 0,6

Comuna 5 1 1.000 2,5

Comuna 14 1 50 0,1

Comuna 3 0 0 0,0

Comuna 6 0 0 0,0

Comuna 10 0 0 0,0

Comuna 11 0 0 0,0

Comuna 12 0 0 0,0

Comuna 13 0 0 0,0

Total 42 82.585 17,0
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Los asentamientos relevados tienen diversos tamaños 

y responden a diferentes tipologías, con un claro pre-

dominio de las villas a diferencia de lo que ocurre en el 

resto de las provincias relevadas. En relación al tamaño, 

es posible encontrar desde asentamientos conformados 

por 14 familias hasta concentraciones en las que habitan 

17.100 familias, con una  mediana de 380 familias6. La villa 

de mayor tamaño es la 21-24. Respecto a las tipologías, a 

Gráfico N°1  Tipología Urbana

En porcentajes. 

Casos Válidos 488 . Fuente: TECHO 2016.

diferencia de lo que ocurre en otras provincias, en la ciu-

dad de Buenos Aires el 83,3% de los asentamientos infor-

males relevados responden a las características de villa. 

Dentro de la categoría Loteo Social se incluyeron, debido 

a su historia de origen y desarrollo, los dos Núcleos Ha-

bitacionales Transitorios que existen en la ciudad7: NHT 

Zavaleta y NHT del trabajo.

6 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el Relevamiento de Asentamientos Informales 2016.

7Los Núcleos Habitacionales Transitorios se crearon durante la dictadura militar para alojar provisionalmente a las familias erradicadas de las villas. Sin embargo. tal 

carácter transitorio devino en permanente: la población creció, ltima y luego fueron creciendo en población y en la autogestión por parte de los vecinos de su barrio, sin 

llegar hasta hoy a la formalidad en los servicios o la titularidad de la tenencia.

8El número de casos válidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 48 ya que la Villa 31 y la Villa 21-24 fueron relevadas según sus subdivisiones o sectores. Es decir, 

en la Villa 31 se realizaron 3 encuestas: Villa 31, Villa 31 bis, Barrio General San Martín Y en la Villa 21-24: Villa 21-24 original, San Blas, Tierra Amarilla, Pavimentos Alegres, 

Loma Alegre. Pero luego en el conteo, sólo se cuentan como una sola villa cada una.

2.2.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 36,2% de los barrios registrados se han constituido 

previo a la vuelta de la democracia en el país (antes de 

1983), con lo cual son asentamientos de largo arraigo te-



PÁGINA 96 techo2016 PÁGINA 97Relevamiento de asentamientos  informales

rritorial. La antigûedad promedio de los asentamientos 

informales en la Ciudad es de 32 años, 4 años más que 

la media nacional. Los asentamientos informales más 

antiguos son Saldías (Comuna 2), Cildañez (Comuna 9) y 

Agustín de Vedia (Comuna 4). 

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes. 

Casos Válidos 48. Fuente: TECHO 2016

2.2.5 Tenencia del Suelo

En el 95,8% de los asentamientos informales relevados, 

la mayoría de los hogares no cuenta con ningún docu-

mento que acredite la tenencia y en el 4,2% de los asenta-

mientos cuentan con otro tipo de seguridad de tenencia 

provista por el Estado (tenencia precaria, chequeras, co-

modatos). 

2.2.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 89,6% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red pú-

blica de energía eléctrica ni con medidores domiciliarios. 

Este porcentaje se compone de: 

• Un 60,4% de asentamientos en los que la mayoría de 

los hogares tienen una conexión irregular a la red pú-

blica -comúnmente denominados “enganchados”-, a 

través de cables a los postes de luz de la calle y en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 12,5% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares cuentan con medidor comunitario es 

decir, el suministro de energía eléctrica es compar-

tido. 

• Un 16,7% de los asentamientos en los que la mayo-

ría de los hogares presenta otro tipo de conexiones 

informales. En algunas villas de la ciudad se observa 

la presencia de transformadores a los que todos los 

vecinos se conectan  informalmente para obtener el 

servicio. 

El alto grado de informalidad en el acceso a la energía 

eléctrica resulta particularmente grave en los asenta-

mientos ya que, como se verá en los siguientes ítems, las 

familias compensan mediante el uso de electricidad la 

deficiencia o ausencia total de otros servicios públicos. 

La calefacción con dispositivos eléctricos y el acceso al 

agua mediante bombas  constituyen dos usos habituales 

de la energía que contribuyen a la sobrecarga de la red 

eléctrica con los problemas que ello genera.

El otro 10,4% de los hogares acceden a la red pública

a través de medidores domiciliarios y facturación

particular.
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Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes. 

Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes. 

Casos Válidos 48. Fuente: TECHO 2016 

Fuente: TECHO 2016 

Condición Forma de Acceso/ Territorio % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irregular a la Red 
Pública 60,4

89,6
No tiene 0,0

Red Pública con Medidor
Comunitario/Social 12,5

Otro 16,7

Formal Red Pública con Medidores
domiciliarios 10,4 10,4

Total 100 100 100

Acceso al Agua

En el 97,9% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res no cuenta con acceso formal al agua corriente de red 

pública. Dentro de esta informalidad, es posible recono-

cer las siguientes situaciones: 

• En el 91,7% de los asentamientos, la mayoría de las 

familias accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera no formal a la red pública. 

• En un 4,2% de los asentamientos la mayoría de los 

hogares recurre a otras estrategias para resolver el 

acceso al agua. 

• En un 2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares la mayoría de los hogares acceden al agua a 

través de camiones cisternas.

En sólo una villa (2,1%), la mayoría de los hogares cuenta 

con agua corriente de la red pública. 
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Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes. 

Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes. 

Casos Válidos 48. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 48. Fuente: TECHO 2016Fuente: TECHO 2016 

Condición Forma de Acceso/ Territorio % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna 2,0

97,8

Conexión irregular a la red 
pública 91,7

Perforación/pozo 0,0

Tanque Comunitario 0,0

Otro 4,2

Formal Agua Corriente de red pública 2,1 2,1

Total 100 100 100

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 85,4% de los asentamientos informales relevados, la 

mayoría de los hogares no cuenta con acceso formal a la 

red cloacal pública. 

• En un 43,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede a la red cloacal pública conectada al 

pluvial, es decir, al desagüe de lluvia. 

• En el 27,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a otro tipo de conexiones, en gene-

ral se trata de la conexión informal formal a un caño 

matriz del servicio de Red Cloacal Público que pase 

cerca. 

• En el 10,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares realizan la eliminación de excretas median-

te desagüe sólo a pozo negro / ciego u hoyo, o exca-

vación a tierra.

• En el 4,1% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares realizan la eliminación de excretas mediante 

cámara séptica y desagüe sólo a pozo negro / ciego 

u hoyo.

• En el 14,6% de los asentamientos relevados, la ma-

yoría de las familias cuenta con conexión formal a la 

red cloacal pública. 
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Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes. 

Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 48. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ Territorio % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara Séptica y Pozo 
Séptico 4,1

85,4

Desagüe sólo a pozo negro / ciego 
u hoyo. Excavación a tierra 10,4

Otro 27,1

Red Cloacal Pública conectada al 
pluvial 43,8

Formal Red Cloacal Pública 14,6 14,6

Total 100 100 100

Acceso a energía para cocinar o calefacción

En el 85,1% de los asentamientos informales relevados, 

la mayoría de los hogares utiliza    gas licuado en garrafa 

para cocinar y el 6,4% recurre a la energía eléctrica. Solo 

el 6,4% cuenta con gas natural de red pública. En cambio 

para calefaccionar el hogar, predomina el uso de energía 

eléctrica (72,3%). En barrios en los que no existe el acce-

so a la red de gas se suele sobrecargar a la red eléctrica, 

provocando frecuentes cortes del suministro que deja 

sin luz a los vecinos. 

Existe un 8,5% de los barrios en los cuales la mayoría de 

las familias usa leña o carbón para calefaccionarse con el 

consecuente riesgo para la salud que ello implica. 
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Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes. 

Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes. 

Casos Válidos 47. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 46. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

El 42,6% de los asentamientos relevados en la Ciudad de 

Buenos Aires no cuenta con alcantarillado en las calles. 
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Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes. 

Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 47. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 41. Fuente: TECHO 2016

Asfalto
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Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Casos Válidos 47. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 46. Fuente: TECHO 2016.

El 31,7% de los barrios relevados en la ciudad de Buenos 

Aires no cuenta con asfalto en sus calles. 

Alumbrado

El 23,4% de los asentamientos informales relevados no 

cuenta con alumbrado público en las calles. Entre aque-

llos asentamientos que cuentan con alumbrado público 

en sus calles, en el 61,7% éste ha sido garantizado por el 

Estado y en el 14,9% de los casos ha sido auto-gestionado 

por los vecinos.  

Veredas

En el 37% de los asentamientos relevados en la ciudad de 

Buenos Aires no hay veredas. Entre aquellos asentamien-

tos informales que poseen veredas, un 30,4% de ellos ha 

logrado auto-gestionar las mismas y el 32,6% fueron pro-

vistas por el Estado. 
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Recolección de residuos

En el 84,8% de los asentamientos relevados en la ciudad 

de Buenos Aires, el manejo de desechos se realiza me-

diante el ingreso del camión recolector de residuos: el 

76,1% recibe el servicio con una frecuencia de 5 o más 

días por semana, el 6,5% lo recibe entre dos a cuatro ve-

ces por semana y el 2,2% con una frecuencia de una vez 

por semana.

El 15,2% de los asentamientos no cuenta con el servicio 

de recolección de desechos. En estos casos, los vecinos/

as recurren a distintos métodos para deshacerse de la ba-

sura producida en el barrio, frecuentemente superpues-

tos. A saber:

• En el 71,4% de los asentamientos,  la mayoría de los 

hogares se organiza para trasladar la basura fuera de 

los predios del asentamiento, lo que conlleva a que 

los vecinos tengan que caminar con la basura varias 

cuadras hasta un punto donde sí pase el camión re-

colector.

• En el 14,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tira los desechos en un basural a cielo abier-

to. 

• Un 14,3% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares utiliza otras estrategias para eliminar los resi-

duos. 

Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 46. Fuente: TECHO 2016 Casos Válidos 7. Fuente: TECHO 2016

2.2.7 Riesgos

El 51,1% de los barrios relevados en la Ciudad de Buenos 

Aires se encuentra expuesto a la posibilidad de sufrir 

inundaciones. La localización de los asentamientos en 

áreas ribereñas es otro factor que contribuye a incre-

mentar el riesgo de inundación. En la Ciudad de Buenos 

Aires un cuarto (16,3%) de los barrios se encuentran a me-

nos de 10 mts de una ribera de río. 
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Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes. 

Casos Válidos 47. Fuente: TECHO 2016.

Existen otros riesgos vinculados al emplazamiento: el 

63,6% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo. Uno de cada tres barrios 

relevados (32,6%) se encuentra total o parcialmente so-

bre terrenos cercanos a vías del tren activas al día de hoy. 

Además, el 27,9% se ubica a menos de 10 metros de una 

camino de alto tráfico como rutas o autopistas. La cer-

canía a estas vías de comunicación supone graves pro-

blemas para la seguridad física y la calidad de vida de las 

familias vinculadas a la contaminación sónica, los ries-

gos por accidentes y los problemas de accesibilidad. Un 

23,3% de los asentamientos se encuentra emplazado en 

sitios de alta exposición a la contaminación ambiental 

como basurales (11,6%), áreas de deshechos industriales 

(7%), o con torres de alta tensión (4,7%).

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 43. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la irregu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos informales9 . En relación a ello, se observa que 

el servicio de bomberos es el que acude con mayor regu-

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 78,7 21,3 100

Bomberos 82,6 17,4 100

Ambulancia 70,2 29,8 100

Casos Válidos 46. Fuente: TECHO 2016

laridad (82,6%) en situaciones de emergencia. En el 78,7% 

de los asentamientos la policía ingresa al barrio cuando 

se la llama. Únicamente en el 70,2% de los casos, se re-

conoce que las ambulancias acuden a ellos cuando se se 

solicita su servicio.

9 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

2.2.8 Percepciones

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

so a los servicios (32,3%) y la inseguridad/ delincuencia 

(15,7%). Los problemas mencionados tienen una relación 

directa con la ausencia de políticas públicas que garanti-

cen condiciones dignas de vida a las familias que allí re-

siden. Asimismo, algunos problemas enumerados por los 

referentes se vinculan a la ubicación de los barrios en to-

pografías poco aptas para su urbanización (vías de tren, 

riberas, etc) que ocasionan problemas como las inunda-

ciones y riesgo de accidentes. 

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 102. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se 

destacan la valoración de la unión y familiaridad entre 

los vecinos (26,6%), de la tranquilidad (23,4%) y la óptima 

localización (19,1%). A diferencia del punto anterior, aquí 

Gráfico Nº17 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 94. Respuesta Múltiple.  Fuente: TECHO 2016

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo.

2.2.9 Organizaciones comunitarias

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 88,9% de los asentamientos rele-

vados los referentes afirman haberse organizado alguna 

vez para generar cambios o mejoras en su comunidad. Ta-

les procesos organizativos tuvieron diversos objetivos: 

• En el 29,5% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron en torno al mejoramiento de sus viviendas. 

• En el 81,8% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para gestionar el acceso a los servicios, 

evidenciando formas de cooperación en las comuni-

dades indispensables en la lucha por el acceso a los 

servicios básicos.

En el 45% de los asentamientos, los vecinos se organiza-

ron para realizar otras actividades de mejora. 
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Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes. 

Casos Válidos 45. Fuente: TECHO 2016

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 81,3% de los asentamientos 

relevados cuentan con algún tipo de organización comu-

nitaria. Los referentes barriales consultados destacaron 

Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

 Casos Válidos 45. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

la existencia de ollas comunales, comedores o copas de 

leche (35,4%) y las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecina-

les (34,2%). Otras formas de organización barrial tradicio-

nales -como las sociedades de fomento, clubes y mutua-

les- aparecen mencionados en menor medida.
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Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 46. Fuente: TECHO 2016

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos/as en ella. En re-

lación a ello, los referentes comunitarios del 43,5% de los 

asentamientos relevados declaran que el rol de los veci-

nos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En se-

gundo lugar, aunque a considerable distancia (26,1%), los 

referentes afirman que el rol de los vecinos es participar 

activamente de las tomas de decisión. Esta valoración de 

la mirada del vecino y su participación en la gestación de 

proyectos comunitarios se corresponde con la centrali-

dad que asume la autogestión para el mejoramiento de 

viviendas y barrios tal como se destacó oportunamente. 

2.2.10 Dinámicas Territoriales: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2013 - 201610 

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asenta-

mientos informales de la Ciudad de Buenos Aires. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica ur-

bano-territorial y comunitaria nos permite indicar que 

en el 2013 TECHO relevó 42 asentamientos en los cuales 

habitaban aproximadamente 75.400 familias . En el 2016, 

en cambio, se relevaron 42 asentamientos informales en 

los cuales viven aproximadamente 82.585 familias11. Esto 

significa que la población viviendo en asentamientos in-

formales aumentó un 9,5% en 3 años.

En esta caso no se conformaron asentamientos nuevos y 

tampoco se detectaron asentamientos en donde la ma-

yoría de las familias hayan accedido a dos servicios bási-

cos de manera formal o a la titularidad de la tierra.

 

10  Ver Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

11 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la Ciudad de Buenos Aires.
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PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES
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2.3 Provincia de Buenos Aires

2.3.1 Introducción

En la provincia de Buenos Aires conviven distintas situa-

ciones demográficas, sociales, económicas, políticas, nor-

mativas, geográficas y climáticas, que dejan una huella 

imborrable sobre las características de los asentamien-

tos humanos: zonas de gran concentración de población 

como el Conurbano, la costa marítima con sus caracterís-

ticas turísticas, zonas desérticas, rurales y periurbanas, 

nos muestran una amplia combinación de posibilidades 

y usos que inciden en la forma de ocupación y en la con-

formación del precio del suelo.

El desarrollo urbano, comandado por el negocio inmobi-

liario, privilegia la rentabilidad sobre el cuidado del me-

dio ambiente. Esta situación, sumada a la poca planifica-

ción y gestión del territorio tanto por parte de algunos 

municipios como de la Provincia, produce un territorio 

urbano y rural económicamente desigual, socialmente 

excluyente, espacialmente segregado y ambientalmente 

insostenible.

En general, se reivindica el derecho a la tierra y la vivien-

da como un derecho universal pero, en la práctica, care-

cemos de acciones que nos permitan mejorar el hábitat. 

El mercado inmobiliario no tiene como destinatarios de 

sus acciones a los más necesitados. Es el Estado, tanto 

Nacional como Provincial y Municipal, quien debe inter-

venir y garantizar el acceso a la tenencia segura de la tie-

rra y a la vivienda para lograr una sociedad más justa.

La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat no termina de 

implementarse con la contundencia que amerita el diag-

nóstico y sigue notándose en las políticas de hábitat la 

ausencia del Estado como gran regulador de la actividad. 

Las villas y asentamientos están esperando desde hace 

mucho tiempo las mejoras necesarias para cambiar la ca-

lidad de vida, por lo que urge la plena implementación 

del Programa provincial de Integración socio urbana de 

villas y asentamientos.

Es necesario, además, prevenir el surgimiento de nuevos 

asentamientos y tomas de tierra a través de políticas 

activas, dinámicas, coparticipadas y realistas que permi-

tan ofrecer una alternativa a la ocupación de tierras. En 

este sentido es importante desarrollar procesos de pro-

ducción social del hábitat y de urbanizaciones planifica-

das. El Programa provincial de producción de lotes con 

servicios debe agilizar las gestiones relacionadas con la 

mensura y subdivisión e invertir recursos económicos 

que faciliten el desarrollo de las obras de urbanización e 

infraestructura de servicios.

Se debe alentar e incentivar a los municipios a desarrollar 

políticas de gestión del suelo de manera activa, haciendo 

uso de los variados instrumentos que pone a disposición 

la ley 14.4449.

Ya se cuenta con el diagnóstico y tenemos las herramien-

tas y los actores. Falta que el Estado intervenga con po-

líticas activas, y la comunidad acompañe esta interven-

ción para lograr una sociedad más solidaria, inclusiva y 

digna que abrace a todos los seres humanos que deseen 

vivir en territorio bonaerense.

Asociación Civil Madre Tierra

2.3.2 Breve caracterización de la Pro-
vincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, ubicada en la Región Cen-

tro, constituye el territorio más extenso y poblado de la 

República Argentina ya que ocupa el 11% del territorio 

nacional, concentra el 39% de la población y aporta el 

36% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. De acuerdo 

a las proyecciones del censo 2010 para el año 2015 reali-

zadas por el INDEC, en la actualidad la población total de 

la provincia es de 16.659.931 habitantes1.  

La provincia cuenta con una estructura productiva di-

versificada. Es una de las regiones industriales más im-

portante del país ya que produce casi la mitad de las ma-

nufacturas elaboradas en Argentina y aporta un tercio 

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/. 
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de las exportaciones nacionales. Entre ellas, se destaca 

la industria alimenticia, la fabricación de productos quí-

micos, la industria metalmecánica, la producción auto-

motriz y la refinación de petróleo. Asimismo, el sector de 

servicios, el comercio, la construcción y el turismo son re-

levantes. Cabe destacar que los destinos turísticos más 

relevantes de la provincia, según el Ministerio de Turis-

mo de la Nación, se encuentran en los partidos de Bahía 

Blanca, General Pueyrredón, Pinamar, Tandil, Villa Gesell 

y el Partido de la Costa. La actividad agrícola también 

ocupa un lugar importante en la estructura productiva, 

destacándose los cultivos de cereales, oleaginosas y fo-

rrajeras, su encadenamiento productivo con otros secto-

res y su participación en las exportaciones. También es 

muy importante la ganadería bovina tanto para el faena-

do como para la producción de leche y la actividad pes-

quera2 .

En la provincia de Buenos Aires es posible reconocer dos 

grandes áreas claramente diferenciadas: a) los munici-

pios que integran la Región Metropolitana de Buenos Ai-

res -RMBA- y b) el resto de la provincia -conocido como el 

“interior”-.

• a) El territorio conocido como RMBA ocupa un terri-

torio urbanizado de aproximadamente 2400 km2 que 

incluye la ciudad de Buenos Aires (que se abordó en 

el acápite 2.2) y 40 partidos de la provincia de Bue-

nos Aires -Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, 

Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, 

Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, 

Ezeiza, Florencio Varela, General las Heras, General 

Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzain-

gó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 

de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argenti-

nas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 

Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San 

Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zára-

te-. Cabe señalar que RMBA en su totalidad (CABA + 40 

partidos de la provincia) concentra el 37% de la po-

blación del país en el 1% del territorio nacional y que  

allí se produce más del 50% del PBI del país. Por su 

2 Panorama productivo Marzo 2012. Dirección provincial de Estudios y proyecciones económicas. Ministerio de Economia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dis-

ponible en http://www.ec.gba.gov.ar/areas/estudios_proyecciones/Archivos/Panorama%20productivo%20de%20la%20provincia%20de%20Buenos%20Aires%20-%20

Marzo%20de%202012.pdf

parte, los 40 partidos de la provincia que integran la 

RMBA aglutinan el 80% de la población de la provin-

cia (Fernandez, 2011). Se trata de partidos de mayor 

densidad, superando en casi todos los casos los 1.000 

habitantes por kilómetro cuadrado, y concentrando 

el 64% de la población en apenas el 1% del territorio 

provincial. Para fines analíticos y expositivos, en este 

capítulo los partidos de la RMBA correspondientes 

a la provincia se clasificaron en cuatro: zona norte, 

zona sur, zona oeste y Gran La Plata. 

• b) Los 95 municipios restantes conforman lo que 

suele denominarse el “interior” de la provincia. Se 

trata de municipios integrados por menor cantidad y 

densidad de población: excepto las ciudades de Mar 

del Plata y Bahía Blanca, el resto de los partidos no 

supera los 125.000 habitantes, predominando las ciu-

dades intermedias y chicas. Los partidos del interior 

con menor porcentaje de NBI son: Puán y Saavedra 

(ambos con 1,1%), Salliqueló, Guaminí, Alberti y Coro-

nel Suárez (en promedio exhiben cerca del 2%).

La problemática de los asentamientos informales en la 

provincia de Buenos Aires adquiere una particular rele-

vancia en los partidos que integran el RMBA debido a las 

dimensiones del territorio, la densidad poblacional y el 

déficit habitacional que presenta respecto al nacional. 

Como se verá en las próximas páginas, el RMBA concen-

tra el mayor porcentaje de asentamientos y de población 

residiendo en ellos. Por tal motivo, resulta pertinente de-

sarrollar una breve aproximación a la estructura pobla-

cional y la dinámica metropolitana.

Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, la emergencia 

de las villas y asentamientos en los partidos de la pro-

vincia que integran el RMBA se vincula con la consolida-

ción del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones iniciado durante la década de 1930 y con 

el rol que asumió Buenos Aires como principal centro ur-

bano y productivo del país. Las primeras villas de emer-

gencia de la provincia se ubicaron en el primer cordón, 
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próximas a la ciudad central y en la cercanía de las zonas 

industriales y las cuencas inundables de los ríos Matan-

za-Riachuelo y Reconquista. A partir de la década de 1940, 

muchas industrias comenzaron a trasladarse hacia la pe-

riferia  en busca de espacios más amplios donde produ-

cir, manteniendo un buen acceso a redes de transporte y 

comunicación. Los partidos próximos a la ciudad Capital 

así como San Martín, La Matanza o Quilmes constituye-

ron ubicaciones privilegiadas (Rodriguez et al 2007, Ber-

toncello 2010). 

En las décadas siguientes, con la crisis del modelo de 

sustitución de importaciones y la reconfiguración de las 

economías regionales, se incrementó la afluencia de mi-

grantes internos, agravándose los problemas de acceso a 

la vivienda (Di Virgilio, Arqueros y Guevara 2012). En ese 

contexto, emergieron nuevas modalidades de acceso a 

la vivienda y se consolidaron las existentes. La escasa re-

glamentación y la baja dotación de servicios exigida para 

la realización de loteos, permitieron el auge de los loteos 

económicos que favorecieron el acceso de la población 

de bajos ingresos a la propiedad legal de la tierra en 

áreas suburbanas, mediante el pago en cuotas. Sin em-

bargo, tal como señalan Di Virgilio, Arqueros y Guevara 

(2012:31), “los bajos costos de urbanización y transporte 

se trasladaron a los largos tiempos de viajes necesarios 

para el acceso a las fuentes de trabajo, a la escasa cali-

dad de urbanización y al costo de la construcción de la 

vivienda, que en su gran mayoría fueron autoconstrui-

das”3 . Por su parte,  las villas de emergencia considera-

das inicialmente una solución transitoria para resolver el 

acceso a una vivienda, se transformaron en una solución 

habitacional de carácter permanente y experimentaron 

procesos de extensión, consolidación y densificación. 

Durante la última dictadura militar (1976-1983) se im-

plementaron algunas medidas que impactaron fuerte-

mente en la regulación del acceso y uso al suelo urbano 

contribuyendo a incrementar los problemas de acceso. 

Por un lado, la sanción del decreto Ley 8912/77 puso fin a 

los loteos económicos, principal herramienta de acceso 

al suelo para los sectores de menores recursos. Por otro 

lado, el plan de erradicación de villas en la Ciudad de Bue-

nos Aires desplegado por la dictadura implicó el traslado 

compulsivo de sus habitantes hacia las villas del conur-

bano.y, en menor medida, a otras provincias. 

En este contexto de déficit habitacional y ausencia de 

políticas públicas específicas, el retorno de la democra-

cia vino acompañado de una novedosa modalidad de ac-

ceso al  suelo urbano por parte de los sectores de meno-

res recursos: las ocupaciones de tierra. Se trató de tomas 

colectivas que dieron origen a asentamientos en cuya 

planificación se respetaron las reglamentaciones vigen-

tes -tamaño mínimo de los lotes, trazado de las calles, 

entre otras- a fin de  favorecer su ulterior regularización 

y evitar la estigmatización que sufren los habitantes de 

las villas (Cravino). En la mayoría de los casos, sin embar-

go, esta regularización finalmente no se produjo y con-

tinúan presentando condiciones deficitarias, por lo que 

muchos de ellos han sido registrados en este relevamien-

to. Rodríguez et al (2007) subrayan que, las tomas de tie-

rras tuvieron un doble impacto: por un lado, sustituyeron 

a los loteos económicos como forma popular de exten-

der la ciudad y por otro, simultáneamente, permitieron a 

muchos propietarios privados hacer negocios en tierras 

fueron valorizadas al ser incorporadas al mercado. 

Durante la década del noventa, es posible identificar dos 

grandes tendencias en relación a las formas de urbaniza-

ción desarrolladas en la provincia. Por un lado, producto 

del impacto de las reformas estructurales en el mercado 

laboral, se incrementó aproximadamente un 45% la can-

tidad de villas y asentamientos existentes en la provincia 

(Betatis 2009). En este marco, las políticas orientadas al 

hábitat popular priorizaron la regularización de situacio-

nes informales consolidadas, privilegiando la regulari-

zación dominial por sobre la regularización urbanística 

y ambiental nula o baja inversión del Estado  (Di Virgi-

lio y Rodríguez, 2011). La ley  24374 (conocida como Ley 

Pierri), sancionada en 1994 establece un procedimiento 

de regularización dominial a favor de las personas ocu-

3 La política de transporte durante el primer gobierno peronista, fundamentalmente la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, tuvo un gran impacto en la confor-

mación del AMBA ya que permitió ique áreas suburbanas se transformaran en una alternativa para el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos. http://

www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/buenos_aires.pdf
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pantes de viviendas que puedan acreditar una posesión 

pública, pacífica y continua de inmuebles urbanos que 

tengan como destino principal ser la casa habitación, 

única y permanente, de la familia). En algunos casos pun-

tuales se aplicó a tomas de tierras, aspecto que fue muy 

polémico  (ACIJ S/F, Cravino, Fernández Wagner y Varela 

2002). Asimismo, el diseño e implementación de políticas 

focalizadas orientadas al mejoramiento barrial frecuen-

temente contribuyeron a incrementar la fragmentación 

socioterritorial (Raspall, Rodriguez et al 2013)

Por otro lado, emergieron nuevas formas de suburba-

nización de los sectores de altos ingresos tales como 

country, barrios cerrados, clubes de campo. Estas nuevas 

urbanizaciones se desarrollan frecuentemente en los 

mismos espacios que los asentamientos y villas, entran-

do a competir con los sectores de menores recursos por 

los espacios intersticiales vacantes (Cravino, Fernández 

Wagner, y Varela 2002)

El siglo XXI se inició con el estallido social producto de 

las condiciones económicas, políticas y sociales gesta-

das al calor del modelo económico y político imperante 

las décadas anteriores. Como se desarrolla en el capítulo 

nacional, durante este período se produjeron cambios 

importantes en la orientación de las políticas públicas 

que incluyeron también a las vinculadas a la vivienda. 

Muchos de los programas y políticas que se han desple-

gado durante las últimas décadas en la provincia se ar-

ticulan con el Programa Federal de Vivienda -fundamen-

talmente con los programa de Construcción de Viviendas 

con Municipios y el Subprograma de Urbanización de Vi-

llas y Asentamientos Precarios-. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con el Instituto 

Provincial de la Vivienda, creado en 1956, como el orga-

nismo órgano responsable de “promover una Política 

Habitacional activa a través de la ejecución de Progra-

mas que tiendan a satisfacer la demanda de los sectores 

que no tiene acceso al mercado inmobiliario, con el fin 

de constituir un hábitat digno, dotado de servicios y sin 

riesgo ambiental que contribuya al desarrollo de nues-

tra Provincia”4 . En la actualidad la Política Habitacional 

se encuentra orientada a la construcción de viviendas, 

acciones de mejoramiento barrial y dotación de infraes-

tructura y equipamientos. 

      

Sin dudas, la La Ley provincial 14.449 de Acceso Justo al 

Hábitat sancionada en noviembre de 2012 constituye 

una de las herramientas jurídicas más relevantes de los 

últimos años. La ley establece cuatro principios recto-

res que fundamentan el objetivo principal de promover 

el derecho a la vivienda y el hábitat digno y sustentable 

en la provincia: el derecho a la ciudad y a la vivienda, la 

función social de la propiedad, la gestión democrática de 

la ciudad y el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

En ese marco, se plantean los siguientes objetivos espe-

cíficos: producir suelo urbano, facilitar la regularización 

urbano dominial de barrios informales, atender de ma-

nera integral la diversidad y complejidad de la demanda 

urbano habitacional, y generar nuevos recursos a través 

de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir 

las expectativas especulativas de valorización del suelo. 

Asimismo, la ley fija responsabilidades conjuntas entre el 

gobierno provincial y los municipios, tales como el regis-

tro de la demanda urbano habitacional, la generación de 

suelo urbano, la urbanización de villas y asentamientos, 

la provisión de infraestructura, equipamiento comunita-

rio y espacios verdes, la construcción de viviendas, entre 

otras (Bustos 2016).

Bustos (2016:8) señala que son muy pocos los municipios 

de la provincia que han empezado a aplicar la ley. “La 

mayoría no ha dictado las ordenanzas necesarias para 

la aplicación de algunos instrumentos y mecanismos de 

gestión y muchos otros no demuestran interés en obte-

ner asistencia técnica o trabajar en conjunto con la Au-

toridad de Aplicación en la implementación integral de 

la Ley”. En general, los partidos en los que se aplicó de 

manera incipiente, se encuentran mayoritariamente en 

el conurbano.  

4 http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/institucional/mision.php
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2.3.3  Asentamientos informales en la 
provincia de Buenos Aires 

Para este capítulo se relevó información de los 135 par-

tidos que componen la provincia. El relevamiento per-

mitió identificar y obtener información de un total de 

1352 asentamientos informales en los que residen apro-

ximadamente 397.705 familias. Utilizando la media na-

cional de 4,6 miembros por cada hogar5, es posible hacer 

una proyección de población relevada aproximada de 

1.829.443 habitantes, es decir, el 10,98% del total de la 

población, según las mismas proyecciones del INDEC por 

provincia y departamentos para el año 20156. 

Los asentamientos identificados se encuentran distribui-

dos de manera desigual en el territorio de la provincia y, 

como se verá, presentan características diversas en tér-

minos de su tamaño, antigüedad, situación de tenencia, 

acceso a servicios y exposición a riesgos. En relación a su 

distribución en el territorio, cabe señalar que los asenta-

mientos relevados se ubican en 78 de los 135 partidos de 

la provincia. En los 55 partidos restantes no se registró 

la existencia de ningún asentamiento. Una primera lec-

tura de esta situación indica que, como resulta espera-

ble, los 40 partidos que integran la Región Metropolita-

na de Buenos Aires -RMBA- concentran no solo la mayor 

cantidad de asentamientos sino también lo de mayor 

tamaño y densidad poblacional7. La Tabla nº1 muestra 

que las Zonas Norte, Sur y Oeste concentran el 69% de los 

asentamientos y el 85% de la población total que reside 

en asentamientos en la provincia de Buenos Aires. El 31% 

restante de asentamientos y el 15% de la población se 

distribuye entre el Gran La Plata -14% de asentamientos 

y 9% de la población- y 39 municipios del interior de la 

provincia. 

La comparación entre municipios en relación a la canti-

dad de asentamientos y de población que reside en ellos 

arroja también información acerca de las características 

que asumen los asentamientos en los distintos partidos. 

En relación a la diversidad de formas y tamaños que pre-

sentan, es de destacar que en la provincia de Buenos Ai-

res es posible encontrar desde pequeños asentamientos 

conformados por no más de 8 familias, hasta grandes 

concentraciones en las que habitan unas 13.000 fami-

lias siendo la mediana  de 120 familias8. El asentamiento 

informales de mayor tamaño es Villa Itatí ubicado en el 

partido de Quilmes con una población de 59.800 familias. 

Cabe destacar que un número mayor de asentamientos 

no implica necesariamente la existencia de una mayor 

cantidad de población, tal como revela el hecho de que 

el municipio con mayor cantidad de asentamientos -La 

Plata con 157- no sea el de mayor cantidad de población 

habitando en ellos. En efecto, tanto La Matanza -con 114 

asentamientos en los que residen 48000 personas- como 

Quilmes -56 asentamientos con 36545 habitantes- y San 

Martín -40 asentamientos con 29450 habitantes- superan 

en cantidad a la población que habita en los asentamien-

tos de La Plata (24450 hab.). La comparación entre estos 

distritos evidencia que los asentamientos relevados en 

La Plata, con un promedio de 168 familias, son más pe-

queños que los de La Matanza (promedio de 421 fami-

lias), Quilmes (con un promedio de 653 familias) y en San 

Martín (promedio de 736 familias). Esto se condice con 

la cantidad de villas en cada partido. Mientras que en La 

Plata las villas representan un 3,8%, en La Matanza es de 

34,2%, Quilmes 21,4% y San Martín 77,5%. Esto habla de 

los diferentes grados de hacinamiento que se dan en los 

municipios.

 

5 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). El promedio para el país  es 3,3 

miembros) y el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires es 4,7 miembros. Según la muestra de TECHO de aproximada-

mente 6.000 hogares, el promedio es 4,7. Hemos decidido mantener el promedio utilizado para el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros en promedio.

6 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.

7 Entre los partidos del AMBA cabe señalar que Brandsen cuenta con solo un asentamiento de 40 habitantes y Gral. Las Heras no tiene ningún asentamiento.  

8 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el Relevamiento de Asentamientos Informales 2016.
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Tabla N° 1 Cantidad de familias por zona

En cantidades absolutas y porcentajes.

Provincia Territorio Cantidad de Asentamientos
Informales Cantidad de Familias

Buenos Aires

Zona Sur (RMBA) 325 144000

Zona Norte (RMBA) 321 102474

Zona Oeste (RMBA) 336 100410

Gran La Plata (RMBA) 191 34560

Interior 179 16261

Total 1352 397.705

Tabla N° 2 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Territorio Departamento Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias

OESTE LA MATANZA 114 48000

SUR QUILMES 56 36545

NORTE GENERAL SAN MARTIN 40 29450

GLP LA PLATA 157 26450

OESTE MORENO 79 23150

SUR FLORENCIO VARELA 65 20435

OESTE MERLO 52 20165

SUR LOMAS DE ZAMORA 36 19390

SUR ALMIRANTE BROWN 51 13305

NORTE PILAR 43 13180

SUR ESTEBAN ECHEVERRÍA 29 11710

SUR AVELLANEDA 23 10635

SUR EZEIZA 12 9770

SUR LANÚS 16 9395

NORTE JOSE C. PAZ 35 9030

NORTE SAN MIGUEL 18 8590

NORTE ESCOBAR 26 7905

NORTE TIGRE 30 7640

NORTE SAN ISIDRO 16 6380

SUR PRESIDENTE PERON 9 5700

OESTE GENERAL RODRÍGUEZ 23 5280

NORTE ZARATE 32 5104

GLP BERISSO 12 4820

SUR SAN VICENTE 18 4810

NORTE MALVINAS ARGENTINAS 31 4645

GLP ENSENADA 21 3250

NORTE SAN FERNANDO 16 3230

INTERIOR GENERAL PUEYRREDON 29 3170

INTERIOR BAHIA BLANCA 13 2540

NORTE VICENTE LOPEZ 7 2525

NORTE CAMPANA 12 2415

NORTE TRES DE FEBRERO 12 2190

SUR CAÑUELAS 4 1420

OESTE HURLINGHAM 27 1410
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TERRITORIO DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ASENTAMIENTOS CANTIDAD DE FAMILIAS

INTERIOR SAN NICOLAS 16 1176

INTERIOR SAN PEDRO 9 1015

INTERIOR VILLA GESELL 7 1010

INTERIOR PERGAMINO 14 950

INTERIOR TANDIL 3 905

OESTE ITUZAINGO 14 890

SUR BERAZATEGUI 6 885

INTERIOR VEINTICINCO DE MAYO 2 750

INTERIOR MERCEDES 8 725

OESTE LUJAN 12 700

INTERIOR JUNIN 16 620

INTERIOR CHASCOMUS 5 520

OESTE MORON 11 495

INTERIOR DOLORES 3 330

OESTE MARCOS PAZ 4 320

INTERIOR BARADERO 3 290

INTERIOR NUEVE DE JULIO 1 200

INTERIOR GENERAL JUAN MADARIAGA 3 195

INTERIOR BRAGADO 4 190

NORTE EXALTACIÓN DE LA CRUZ 3 190

INTERIOR MONTE HERMOSO 1 180

INTERIOR SAN ANDRES DE GILES 3 160

INTERIOR ARRECIFES 4 140

INTERIOR LA COSTA 4 115

INTERIOR PEHUAJO 2 110

INTERIOR SALTO 2 110

INTERIOR MAGDALENA 3 100

INTERIOR RAMALLO 2 90

INTERIOR VILLARINO 2 85

INTERIOR AZUL 2 80

INTERIOR LINCOLN 1 70

INTERIOR NECOCHEA 2 70

INTERIOR PATAGONES 1 70

INTERIOR CHIVILCOY 3 50

INTERIOR OLAVARRIA 2 50

INTERIOR BRANDSEN 1 40

INTERIOR BALCARCE 2 35

INTERIOR LAS FLORES 1 30

INTERIOR PINAMAR 1 30

INTERIOR TORDILLO 1 30

INTERIOR CARMEN DE ARECO 1 25

INTERIOR GENERAL VIAMONTE 1 25

INTERIOR GENERAL VILLEGAS 1 10

INTERIOR MONTE 1 10

INTERIOR CASTELLI 0 0

INTERIOR NAVARRO 0 0

INTERIOR CORONEL DORREGO 0 0

INTERIOR CORONEL PRINGLES 0 0

INTERIOR ADOLFO ALSINA 0 0

INTERIOR ADOLFO GONZALEZ CHAVES 0 0

INTERIOR ALBERTI 0 0
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TERRITORIO DEPARTAMENTO CANTIDAD DE ASENTAMIENTOS CANTIDAD DE FAMILIAS

INTERIOR AYACUCHO 0 0

INTERIOR BENITO JUÁREZ 0 0

INTERIOR BOLIVAR 0 0

INTERIOR CAPITÁN SARMIENTO 0 0

INTERIOR CARLOS CASARES 0 0

INTERIOR CARLOS TEJEDOR 0 0

INTERIOR CHACABUCO 0 0

INTERIOR COLÓN 0 0

INTERIOR CORONEL ROSALES 0 0

INTERIOR CORONEL SUÁREZ 0 0

INTERIOR DAIREAUX 0 0

INTERIOR FLORENTINO AMEGHINO 0 0

INTERIOR GENERAL ALVARADO 0 0

INTERIOR GENERAL ALVEAR 0 0

INTERIOR GENERAL ARENALES 0 0

INTERIOR GENERAL BELGRANO 0 0

INTERIOR GENERAL GUIDO 0 0

INTERIOR GENERAL LA MADRID 0 0

OESTE GENERAL LAS HERAS 0 0

INTERIOR GENERAL LAVALLE 0 0

INTERIOR GENERAL PAZ 0 0

INTERIOR GENERAL PINTO 0 0

INTERIOR GUAMINI 0 0

INTERIOR HIPÓLITO YRIGOYEN 0 0

INTERIOR LAPRIDA 0 0

INTERIOR LEANDRO N. ALEM 0 0

INTERIOR LEZAMA 0 0

INTERIOR LOBERÍA 0 0

INTERIOR LOBOS 0 0

INTERIOR MAIPÚ 0 0

INTERIOR MAR CHIQUITA 0 0

INTERIOR PELLEGRINI 0 0

INTERIOR PILA 0 0

INTERIOR PUAN 0 0

INTERIOR PUNTA INDIO 0 0

INTERIOR RAUCH 0 0

INTERIOR RIVADAVIA 0 0

INTERIOR ROJAS 0 0

INTERIOR ROQUE PÉREZ 0 0

INTERIOR SAAVEDRA 0 0

INTERIOR SALADILLO 0 0

INTERIOR SALLIQUELÓ 0 0

INTERIOR SAN ANTONIO DE ARECO 0 0

INTERIOR SAN CAYETANO 0 0

INTERIOR SUIPACHA 0 0

INTERIOR TAPALQUÉ 0 0

INTERIOR TORNQUIST 0 0

INTERIOR TRENQUE LAUQUEN 0 0

INTERIOR TRES ARROYOS 0 0

INTERIOR TRES LOMAS 0 0

Total 1352 397705

Fuente: TECHO 2016.
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De los 1352 asentamientos informales relevados, el 75,3% 

responden a las características de asentamiento, el 19% 

a las de villa y el 5,7% a las de barrio popular informal9. 

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 1202. Fuente: TECHO 2016

9 Ver en glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

2.3.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

En el caso de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Buenos Aires, el 51,7% de los barrios registran su 

constitución desde hace más de un cuarto de siglo. La an-

tigûedad promedio de los asentamientos informales en 

la provincia es de 28 años, al igual que la media nacional. 

Los asentamientos más antiguos son Villa Giammatolo 

(en Azul), Isla Maciel y Villa Inflamable (en Avellaneda).
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Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes. 

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes. 

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

2.3.6 Acceso a los Servicios

Acceso a la Energía Eléctrica

• En el 69,1% de los asentamientos relevados en la pro-

vincia de Buenos Aires, la mayoría de las familias no 

cuenta con acceso formal a la red pública de energía 

eléctrica con medidores domiciliarios. Este porcen-

taje se compone de: 

• En un 62,6% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tienen una conexión irregular a la red pú-

blica -comúnmente denominados “enganchados”-, a 

través de cables a los postes de luz de la calle y en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• En un 6,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuentan con medidor comunitario, es decir, 

el suministro de energía eléctrica es compartido. 

• En un 0,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares presenta otros tipo de conexiones informa-

les.

En el 30,9% de los asentamientos informales, la mayoría 

de los hogares acceden a la red pública a través de medi-

dores domiciliarios y facturación particular.
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Tabla N° 3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes. 

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

Si se analiza el acceso a la energía eléctrica por zona, se 

destaca que el mayor porcentaje de informalidad se en-

cuentra en el Gran La Plata (84,7%) y el menor en los mu-

nicipios del interior de la provincia (48,9%). 

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Sur Norte Oeste Interior Gran La Plata % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irre-
gular a la Red 

Pública
55,5 w62,0 60,7 57,6 84,7 62,6

69,1Otro 0,0 0,4 0,3 0,0 0,5 0,2

Red Pública con 
Medidor Comuni-

tario/Social
7,8 8,4 6,5 3,9 3,2 6,3

Formal
Red Pública con 

Medidores Domici-
liarios

36,8 29,2 32,4 38,5 11,6 30,9 30,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Acceso al Agua

En el 95,1% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Buenos Aires, la mayoría de los hogares no cuenta 

con acceso formal al agua corriente de red pública. Un 

informe realizado en 2012 por ACIJ, COHRE y CELS10 , se-

ñala que existen diversos estudios que ratifican la mala 

calidad del agua con que se abastecen millones de per-

sonas en el GBA. Dentro de esta informalidad, es posible 

reconocer las siguientes situaciones: 

• En el 49,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera informal a la red pública. 

• En el 36,2 % de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio de agua a través de pozos 

o perforaciones. 

• En el 5,5% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden al agua a través de camiones cisterna. 

• En el 2,8% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares comparten un tanque comunitario.

• En el 1,3% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden al agua de otras maneras.

Solo en el 4,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuenta con agua corriente de la red pública.

10 ACIJ, CELS y COHRE elaboraron en el año 2009 un interesante y completo informe denominado “El acceso a agua segura en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. 
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Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes. 

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

En la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos Ai-

res se encuentra el mayor porcentaje de acceso formal a 

la red de agua corriente (6,8%) y en el interior, el menor 

porcentaje (2,2%). 

Tabla N° 4 Acceso al Agua

En porcentajes. 

Condición
Forma de 

Acceso/ Te-
rritorio

Sur Norte Oeste Interior Gran La Plata % Por Forma 
de Acceso

% Por Condi-
ción

Informal

Conexión 
irregular a la 

red pública
48,9 39,1 31,8 63,2 78,9 49,3

95,1

Perforación/
pozo 35,2 45,3 54,2 22,9 9,5 36,2

Tanque Comu-
nitario 1,6 10,9 6,8 5,6 1,6 5,5

Otro 5,0 1,1 2,7 1,7 3,2 2,8

Camión cis-
terna 2,5 1,1 0,0 2,2 0,5 1,3

Formal
Agua Co-

rriente de red 
pública

6,9 2,6 4,5 4,3 6,3 4,9 4,9

Total 100 100 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes. 

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 97,6% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Buenos Aires, la mayoría de los hogares no cuenta 

con acceso formal a la red cloacal pública11.  

• En el 65,4% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares utiliza el desagüe sólo a pozo 

negro, ciego u hoyo, con excavación a tierra. El ries-

go de contaminación se incrementa en el 1,5% de los 

barrios en que la mayoría de las familias accede al 

agua para consumo a través de pozos y utiliza como 

sistema principal de eliminación de excretas el pozo 

ciego.

• En el 23,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

11 Según el último censo correspondiente al año 2010, el 47, 6% de los hogares de la provincia de Buenos Aires contaban con acceso a cloacas

hogares la eliminación de excretas se realiza por des-

agüe a cámara séptica y pozo séptico.

• En el 5,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a otro tipo de conexiones, en gene-

ral se trata de la conexión informal formal a un caño 

matriz del servicio de Red Cloacal Público que pase 

cerca. 

• En el 3,7% de los asentamientos informales, la mayo-

ría de los hogares accede a la red cloacal pública co-

nectada al pluvial, es decir, al desagüe de lluvia.

Solo el 2,4% de los asentamientos relevados cuenta con 

acceso a la red cloacal pública. 

Si bien se trata de un porcentaje muy bajo, al realizar el 

análisis por zona surgen algunas diferencias significati-

vas. En efecto, mientras que el RMBA norte presenta el 

mayor porcentaje de asentamientos con acceso a la red 

cloacal pùblica (3,4%), el Gran La Plata presenta el menor 

porcentaje de asentamientos con dicha conexión (1,1%). 

Por otra parte, en el 80,1% de los asentamientos del in-

terior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las 

familias posee un sistema de eliminación de excretas por 

desagüe sólo a pozo ciego/negro u hoyo, un 15% más que 

el promedio general. 
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Tabla N° 5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes. 

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Sur Norte Oeste Interior Gran La Plata % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe sólo a 
pozo negro / ciego 
u hoyo. Excavación 

a tierra

67,3 54,0 63,4 80,1 64,2 65,4

97,6

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 

Séptico
20,9 27,0 25,0 15,2 29,5 23,4

Otro 7,2 6,6 4,2 2,6 4,2 5,1

Red Cloacal Pública 
conectada al plu-
vial, al desagüe de 

lluvia

3,1 8,4 4,5 0,4 1,1 3,7

Formal Red Cloacal Pública 1,6 4,0 3,0 1,7 1,1 2,4 2,4

Total 100 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos 1352. Fuente: TECHO 2016

Acceso a energía para cocina y/ o calefacción

En el 95,3% de los asentamientos informales relevados, 

la mayoría de los hogares utilizan gas licuado en garra-

fa para cocinar. Solo el 3,4% cuenta con gas natural de 

red pública, el 0,9% utiliza leña o carbón y el 0,3% energía 

eléctrica. En cambio, para calefaccionar el hogar predo-

mina el uso de la energía eléctrica (63,1%). En barrios en 

los que no existe el acceso a la red de gas se suele sobre-

cargar a la red eléctrica, provocando frecuentes cortes 

del suministro que deja sin luz a los vecinos. 

Existe un 21% de los barrios en los cuales la mayoría de 

las familias usa leña o carbón para calefaccionarse, con 

el consecuente riesgo para la salud que esto acarrea. 

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes. 

Casos Válidos 1084. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes. 

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes. 

Casos Válidos 1085. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 1075. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

El 64,7% de los asentamientos relevados en Buenos Aires 

no cuentan con alcantarillado en las calles. 

Asfalto

El 58,2% de los asentamientos relevados en la provincia 

de Buenos Aires no cuenta con asfalto en sus calles. 
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Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes. 

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes. 

Casos Válidos 1042. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 1085. Fuente: TECHO 2016

Alumbrado

El 20,2% de los asentamientos relevados no cuentan con 

alumbrado público en las calles, lo que dificulta la mo-

vilidad de los vecinos durante la noche. Asimismo, esta 

situación  ocasiona  un  aumento en el consumo de ener-

gía eléctrica domiciliaria ya que muchas familias se ven 
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obligados a poner luminaria fuera de la vivienda. El 79,8% 

de los asentamientos poseen alumbrado público provis-

to: por el Estado (60,3%) y por la autogestión de sus habi-

tantes (19,5%).  

Veredas

En el 62,1% de los asentamientos estudiados no hay ve

redas. 

El 37,9% de los asentamientos relevados cuenta con ve-

redas que, en el 25,8% de los casos fue gracias a la auto-

gestión de los vecinos/as y en el 12,1% fueron provistas 

por el Estado. 

Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes. 

Casos Válidos 1070. Fuente: TECHO 2016

Recolección de residuos

En el 68,5% de los asentamientos relevados en la pro-

vincia de Buenos Aires, el manejo de desechos se realiza 

mediante el ingreso del camión recolector de residuos. 

Sin embargo, el 28% recibe el servicio con una frecuencia 

de 5 o más días por semana, el 34,5% con una frecuencia 

entre 2 a 4 veces por semana y el 6% una vez por semana. 

El 31,5% de los asentamientos de la provincia  no cuenta 

con el servicio de recolección de desechos. En estos ca-

sos, los vecinos recurren a distintos métodos para desha-

cerse de la basura producida en el barrio, frecuentemen-

te superpuestos. A saber: 

• En el 42,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares se organiza para trasladar la basura fuera de 

los predios del asentamiento, lo que conlleva a que 

los vecinos tengan que caminar varias cuadras hasta 

un punto donde sí pase el camión recolector. 

• El 36,5% de los asentamiento, la mayoría de los hoga-

res recurre la quema de basura como la estrategia de 

eliminación, con el consecuente daño ambiental y a 

la salud de la comunidad. 

• El 7,8% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res afirma mantener un basural a cielo abierto con 

secuelas similares a la opción anterior.

• El 7,8% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res utiliza otras maneras de eliminar los desechos..

• El 5,1% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res los tira en la ribera de un arroyo o río.                                                                   
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Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes. 

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes. 

Casos Válidos 1077. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 334. Fuente: TECHO 2016

2.3.7 Riesgos

El 62,6% de los barrios relevados en la provincia de Bue-

nos Aires se encuentra expuesto a la posibilidad de su-

frir inundaciones. La localización de los asentamientos 

en áreas ribereñas es otro factor que contribuye a incre-

mentar el riesgo de inundación. En la provincia de Bue-

nos Aires, el 25,4% de los barrios se encuentran a menos 

de 10 mts de una ribera de río. 
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Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes. 

Casos Válidos 1088. Fuente: TECHO 2016

Existen otros riesgos, además de la cercanía a una ribe-

ra, vinculados al emplazamiento: el 61,9% de los asenta-

mientos se encuentra a menos de 10 metros de un factor 

de riesgo. Uno de cada cuatro barrios relevados (25,4%) 

se encuentran a menos de 10 metros de un río, arroyo o 

canal. Además, el 17% se ubica a menos de 10 metros de 

una camino de alto tráfico como rutas o autopistas. Y el 

8,5% se encuentran total o parcialmente sobre terrenos 

cercanos a vías del tren activas al día de hoy. La cercanía 

a estas vías de comunicación supone graves problemas 

para la seguridad física y la calidad de vida de las fami-

lias vinculadas a la contaminación sónica, los riesgos por 

accidentes y los problemas de accesibilidad. Por último, 

un porcentaje importante de los asentamientos se en-

cuentra emplazado en sitios de alta exposición a la con-

taminación ambiental como basurales (13,9%), áreas de 

desechos industriales (5,3%), rellenos sanitarios (3,7%) o 

con torres de alta tensión  (9,5%).

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgos

En porcentajes.

Casos Válidos 1174. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la irregu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos informales. En términos generales, es posible 

afirmar que en más del 52% de los asentamientos rele-

vados funcionan los tres servicios de emergencia consi-

derados12. En relación a ello, se observa que el servicio de 

bomberos es el que acude con mayor regularidad (79,6%) 

en situaciones de emergencia. En el 71,3% de los asenta-

mientos la policía ingresa al barrio cuando se la llama. 

Únicamente en el 62,3% de los casos, se reconoce que las 

ambulancias acuden a ellos cuando se se solicita su ser-

vicio. 

Tabla N° 6 Servicios de Emergencia

En porcentajes. 

En caso de emergencias ingresan los servicios al barrio

Organismo Regular Irregular Total

Policía 71,3 28,7 100

Bomberos 79,6 20,4 100

Ambulancia 62,3 37,7 100

Casos Válidos 1071. Fuente: TECHO 2016

2.3.8 Percepciones

Los referentes comunitarios entrevistados para este 

estudio identificaron una diversidad de problemas que 

aquejan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de 

acceso a los servicios (26,9%), la falta de pavimentación 

12 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

(17,5%), y la inseguridad/delincuencia (15,1%). Los proble-

mas mencionados tienen una relación directa con la au-

sencia de políticas públicas que garanticen condiciones 

dignas de vida a las familias que allí residen. 

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgos

En porcentajes.

Casos Válidos 2636. Respuesta Múltiple.Fuente TECHO 2016
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Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se des-

tacan la tranquilidad (36%) y la unión y familiaridad entre 

los vecinos (32,9%). A diferencia del punto anterior, aquí 

Gráfico Nº17 Aspectos Positivos 

En porcentajes.

Casos Válidos 1954. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016.

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo. 

2.3.9 Organizaciones comunitarias

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 77% de los asentamientos rele-

vados, los entrevistados afirman haberse organizado al 

menos una vez para generar cambios o mejoras en su co-

munidad. Dichos procesos organizativos tuvieron diver-

sos objetivos: 

• En un  23,2% de los asentamientos, los vecinos logra-

ron organizarse en torno al mejoramiento de sus vi-

viendas. 

• En el 58,9% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el  38,9% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para realizar otras actividades de mejora. 

El 23% de los asentamientos relevados no logró organi-

zarse para generar algún cambio o mejora en su comu-

nidad.

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 67,8% de los asentamientos 

cuenta con alguna forma de organización comunitaria. 

Los referentes barriales consultados destacaron la exis-

tencia de ollas comunales, comedores o copas de leche 

(30%) y las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales 

(26,2%). En menor medida, de las entrevistas también 

surgieron otras formas de organización más tradiciona-

les como por ejemplo las sociedades de fomento, clubes 

y mutuales.
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Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes. 

Casos Válidos 1083. Fuente TECHO 2016.

Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 1075. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016.

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 47,9% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (18,2%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamente.
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Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 1040. Fuente TECHO 2016.

13 Ver Capítulo 1.donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

14 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la provincia de Buenos Aires.

2.3.10 Dinámicas Territoriales: Buenos 
Aires 2013 - 201613

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asenta-

mientos informales de la provincia de Buenos Aires. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no-territorial y comunitaria nos permite indicar que en 

el 2013 TECHO relevó 1380 asentamientos en los cuales 

habitaban aproximadamente 345.467 familias14. En el 

2016, en cambio, se relevaron 1352 asentamientos infor-

males en la provincia en los que viven aproximadamente 

397.705 familias. Esto significa que la población aproxi-

mada viviendo en asentamientos informales aumentó 

un 15,1% en 3 años.

Entre 2013 y 2016 fue posible identificar los siguientes 

cambios experimentados

• a) Se conformaron 60 nuevos asentamientos: 18 en 

GBA Oeste, 17 en GBA Sur, 10 en el Gran La Plata, 10 en 

el interior de la provincia y 5 en el GBA Norte. 

• b) 88 barrios ya no responden a la definición operati-

va de asentamiento establecida por TECHO, y por lo 

tanto, han salido del relevamiento 2016: dos asenta-

mientos fueron relocalizados (Villa Paso en Mar del 

Plata; Villa Oculta en La Plata),  tres fueron desaloja-

dos (Nueva Numancia en Presidente Perón, Sin Nom-

bre en Avellaneda y Asentamiento Siderar en Morón) 

y en 83 asentamientos la mayoría de las familias ac-

cedieron al menos a dos servicios públicos básicos 

(red de agua corriente, energía eléctrica con medidor 

domiciliario, red cloacal pública) y/o a la titularidad 

de la tierra. Esta última categoría se distribuye así: 12 

en GBA Oeste, 26 en GBA Sur, 7 en el Gran La Plata, 34 

en el interior de la provincia y 4 en el GBA Norte. 

• c) Se identificaron 23 uniones de barrios, expresadas 

de esta forma: 8 en GBA Oeste, 6 en GBA Sur, 2 en el 

Gran La Plata, 3 en el interior de la provincia y 4 en el 

GBA Norte. 

• d) Se registraron 33 divisiones: 9 en GBA Oeste, 12 en 

GBA Sur, 4 en el Gran La Plata, 2 en el interior de la 

provincia y 6 en el GBA Norte. 
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PROVINCIA DE 
CÓRDOBA
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2.4 Provincia de Córdoba

2.4.1 Introducción

¿Por qué y para qué “contamos”? En tiempos en que los 

datos están puestos en el “ojo de tormenta”, ocupan pá-

ginas enteras de los diarios locales y nacionales y largos 

minutos en programas de la TV, es bueno detenerse  a res-

ponder estas preguntas.

La humanidad siempre ha querido y ha necesitado co-

nocerse a sí misma. Detrás de ello podemos encontrar 

múltiples y variadas estrategias que van desde querer 

conocer para  mejor dominar y ejercer sobre los “otros” 

el poder, en un extremo; a querer conocer para resolver 

necesidades y problemas, buscar  igualar  desequilibrios 

profundos y acceder a derechos vulnerados, en especial  

ante situaciones de alta precariedad de amplios sectores 

de la población. 

La motivación de los estudios de TECHO responde a esta 

última1. TECHO construye conocimiento indispensable 

para el desarrollo de políticas públicas que busquen y 

se comprometan con  la promoción social y el acceso a 

derechos para todos los sectores sociales, muy especial-

mente para aquellos en situación de pobreza y vulnerabi-

lidad, en  estado de precariedad, en una sociedad como la 

nuestra que a su vez muestra (y ostenta)   altos niveles de 

consumos  de bienes vinculados al hábitat2  en  “visible” 

desigualdad entre los sectores sociales económicamente 

extremos.

El presente estudio de asentamientos de TECHO refiere, 

como los anteriores, a aquellos  asentamientos informa-

les que, según la definición operativa, son  …barrios que 

se constituyeron mediante distintas estrategias de ocu-

pación del suelo, que presentan diferentes grados de pre-

cariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal 

a los servicios básicos y una situación dominial irregular 

en la tenencia del suelo.Uno de los objetivos principales 

del estudio es visibilizar  estos asentamientos informa-

les, a fin de que sean considerados tanto por  las políticas 

públicas y los gobiernos que apenas los incluyen,  como  

por  la sociedad toda que  tiende a negar su existencia, en 

términos de tomar conciencia de su propia composición 

social, su realidad y la naturaleza de la misma.

En materia de asentamientos humanos, 2016 es un año 

mundialmente significativo para los gobiernos y la so-

ciedad civil. En el mes de octubre, se celebra la tercera 

Conferencia Mundial Hábitat III organizada por las Na-

ciones Unidad, ONU-Hábitat. La misma reúne a gobiernos 

y organizaciones sociales de todo el mundo en debates 

y discusiones sobre la realidad del hábitat en el mundo, 

su acceso como derecho, su visibilidad, su complejidad 

para la resolución, la inclusión, la integración, de vastos 

sectores sociales, traducidos en familias con nombre 

propios que sufren las profundas desigualdades a lo lar-

go del planeta. De las reuniones oficiales deberá surgir 

la “Nueva Agenda para el Hábitat” que marcará el rumbo 

mundial para los próximos 20 años en la materia. Simul-

táneamente, numerosas organizaciones sociales, grupos 

académicos, universidades debaten acerca de esas pro-

blemáticas en el mismo lugar pero desde otros foros y 

otras concepciones que tienen como eje central la igual-

dad, los derechos para todas y todos, el cuidado ambien-

tal en armonía con la vida humana, la visibilidad de todas 

las realidades sociales,  y la urgencia de políticas que en-

frenten agresivamente la desigualdad con las banderas 

de “otro mundo es posible”. Son los Foros de la resisten-

cia, que se revelan ante un mundo regido por el mercado 

como eje y sus graves consecuencias deshumanizantes.

Junto a otras organizaciones sociales, comunitarias y 

grupos académicos de Córdoba, TECHO conformó desde 

marzo de 2016 el Comité Popular Córdoba hacia el Hábi-

tat III, formando  parte de los Comités Populares de Ar-

gentina que llevará su voz a Ecuador para compartir y 

debatir con otros grupos y países. En los últimos meses, 

los miembros del Comité Popular Córdoba desarrollaron 

el Mapa de Conflictos Sociales de construcción partici-

pativa, con principal énfasis en el Hábitat que, junto a 

estudios tales como El Conflicto Urbano en Córdoba (Gar-

1 “…Contar con este tipo de información contribuye no sólo a una mejor comprensión del fenómeno, sino también resulta un insumo indispensable para el diseño y ges-

tión de políticas públicas en la materia” (TECHO 2016).

2 “…Entendemos por hábitat al entorno natural y construido que rodea la vida de las personas y de las comunidades incluyendo la vivienda, el barrio, el entorno urbano y 

el medio ambiente, como así también las relaciones humanas y sus instituciones, la calidad de vida y la realización de los derechos humanos, especialmente el derecho 

a la ciudad (definición propia con base en Buthet  2008)….” (TECHO, 2016)
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gantini 2016), son base y conocimiento para desarrollar 

estrategias de acción y de incidencia en  políticas públi-

cas habitacionales. El Comité Popular Córdoba espera 

trascender Quito 2016 y constituirse en un espacio de 

integración de conocimientos y luchas colectivas. En ese 

marco el presente estudio de TECHO constituye un apor-

te de enorme significación para sumar a los que se vienen 

realizando y construyendo. En Córdoba, la Nueva Agenda 

local del Hábitat está en elaboración. La Agenda mundial 

que saldrá a la luz al finalizar octubre, nos servirá de mar-

co y de interpelación.

El presente estudio de TECHO en nuestra provincia y ciu-

dad capital; y su participación activa en el proceso, son  

de inestimable valor para quienes asumen el desafío de 

las transformaciones profundas, y la visibilización de 

aquellas realidades marginalizadas; en busca de otro 

mundo posible…mundo sin desigualdades, con ejercicio 

de derecho para todas y todos, sin discriminaciones y con 

el cuidado del ambiente naturalizado y en armonía con la 

vida humana.

Graciela Maiztegui, Córdoba, octubre 2016

Servicio Habitacional y de Acción Social

2.4.2 Breve caracterización de la Pro-
vincia de Córdoba

La provincia de Córdoba está ubicada en la Región Centro 

del país. Limita al norte con las provincias de Catamarca 

y Santiago del Estero, al este con las provincias de Santa 

Fe y Buenos Aires, al sur con las provincias de Buenos Ai-

res y La Pampa y al oeste con las provincias de San Luis, 

La Rioja y Catamarca. La población total es de 3.567.654 

hab.3, según las proyecciones del Censo 2010 del INDEC 

para el año 2015. El 40,18% de la población está aglome-

rada en la capital provincial, con 1.329.604 de habitantes, 

convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana del 

país después del Gran Buenos Aires. Río Cuarto es la capi-

tal alterna de la provincia de Córdoba. con 14.4140 Hab4. 

La provincia se caracteriza por un índice de urbanización 

alto (88.8%), sólo levemente inferior al del total del país 

(89.3%). 

La provincia está dividida políticamente en 26 departa-

mentos y 248 municipios. Para este capítulo, se relevó 

información de cada uno de los departamentos: Capital, 

Calamuchita, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General 

San Martín,  Ischilín, Juárez Celman,  Marcos Juárez, Mi-

nas, Pocho, Pte. Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, 

Río Segundo, Río Primero, Río Seco, San Alberto, San Ja-

vier, San Justo, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, 

Totoral, Tulumba y Unión. Todos juntos, excepto el depar-

tamento Capital, son identificados en este capítulo como 

el Interior de la provincia de Córdoba. 

Su geografía presenta tres áreas morfológicas claramen-

te diferenciadas: un sector serrano hacia occidente, un 

sector llano seco hacia el norte y uno llano fértil hacia el 

oriente y el sur. La actividad económica de la provincia 

gira, por un lado, en torno a un polo industrial-agríco-

la-ganadero que se desarrolla alrededor de las ciudades 

más importantes del interior de la provincia, como San 

Francisco y zona de influencia -con industria agroali-

menticias de valor internacional- Villa Marìa y Río Cuar-

to. Por otro, se ha ido conformando un anillo industrial 

que rodea la capital vinculado a la industria automotriz 

-principalmente la fabricación de material de transporte, 

la fabricación y armado de automotores y de sus compo-

nentes y de tractores y motores-. El turismo, tanto nacio-

nal como internacional, constituye una actividad econó-

mica importante en toda la provincia.

La problemática habitacional en la provincia de Córdo-

ba se remonta a mediados del siglo XX y se ha intensi-

ficó desde las décadas 1960/1970 con el incremento de 

las migraciones del campo a la ciudad que dieron lugar a 

los primeros asentamientos precarios o “villas de emer-

gencia”. Desde ese entonces, los asentamientos han ido 

creciendo y las políticas  públicas destinadas a ellos han 

ido variando a lo largo de los años, oscilando entre la to-

lerancia, la erradicación y la relocalización. Como se verá 

3 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/. 

4 http://www.cba.gov.ar/provincia/aspectos-generales
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a lo largo de éste capítulo, la mayor cantidad de asenta-

mientos se encuentran en la ciudad de Córdoba, seguida 

a mucha distancia por la ciudad de Río Cuarto. 

Vale la pena, pues, examinar brevemente las característi-

cas que asume la problemática habitacional en la capital 

y las políticas públicas allí implementadas. Un informe 

presentado por Buthet (2004) (citado en Boito, Cervio y 

Espoz 2009) reconoce dos grandes etapas de crecimiento 

demográfico en la ciudad de Córdoba: en 1992, momen-

to en que la población que habitaba en asentamientos 

alcanzó el 5% de la población total de la ciudad. Este cre-

cimiento se explica por los efectos del extenso período 

de ajuste estructural que se inició en la dictadura y con-

tinuó con matices durante la recuperación democrática. 

El segundo momento se sitúa alrededor del año 2001 

cuando, como consecuencia de las transformaciones 

estructurales neoliberales implementadas durante la dé-

cada de 1990, la población en asentamientos constituyó 

cerca del 9% de la población total de la ciudad. Al igual 

que en otras ciudades relevadas, este crecimiento de la 

población habitando en asentamiento fue simultáneo 

al despliegue de grandes inversiones inmobiliarias que 

impulsaron procesos de renovación urbana en áreas cen-

trales y a proliferación en áreas suburbanos de barrios 

privados destinados a sectores medios y altos. Por otro, 

en la misma la periferia, se impulsó la construcción de 

grandes conjuntos habitacionales sobre tierras baratas, 

destinados a los grupos vulnerables de la población. 

Tal como señalan Marengo y Elorza (2009), entre los años 

2000 y 2007, la provincia de Córdoba implementó dos ti-

pos de políticas habitacionales: 1) el “Programa Mi Casa, 

Mi Vida”, puesto en marcha en el 2003 y financiado en su 

mayor parte por el BID, que tiene por objetivo erradicar 

las villas ubicadas a la orilla del río Suquía y de canales de 

riego. El programa consistió en la relocalización de la po-

blación de “villas” (asentamientos informales) a nuevos 

conjuntos habitacionales denominados desde la política 

como ciudades-barrios.  2) El PROMEBA que interviene en 

el marco de proceso de radicación in situ de la población, 

desde una concepción del hábitat integral, buscando re-

gularizar en términos urbanos y dominiales los asenta-

mientos informales de la ciudad.

2.4.3 Asentamientos informales en la 
provincia de Córdoba

El relevamiento permitió identificar y obtener informa-

ción de un un total de 170 asentamientos informales que 

agrupan aproximadamente 18.755 familias. Utilizando la 

media nacional de 4,6 miembros por cada hogar5, es posi-

ble hacer una proyección de población relevada aproxi-

mada de 86.273 habitantes, es decir, el 2,41% del total de 

la población, según las mismas proyecciones del INDEC 

por provincia y departamentos para el año 20156.

En relación a su distribución en el territorio, cabe señalar 

que el 66,4% de los asentamientos informales de la pro-

vincia y el 78,7% de la población estimada en ellos se con-

centran en el departamento Capital. Si bien en el resto 

de los departamentos la cantidad de asentamientos y de 

población residiendo en ellos es notablemente menor, 

también lo es su población total respecto a la de la Capi-

tal. En efecto, la capital concentra poco más del 40% de la 

población total de la provincia. 

5 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). El promedio para el país  es 3,3 

miembros) y el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires es 4,7 miembros. Según la muestra de TECHO de aproximada-

mente 6.000 hogares, el promedio es 4,7. Hemos decidido mantener el promedio utilizado para el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros en promedio.

6 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.
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Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias

Capital 113 14.773

Río Cuarto 16 1.642

Punilla 13 650

Colón 9 696

Santa María 2 350

Totoral 1 200

Calamuchita 3 130

Unión 2 110

Río Segundo 3 70

San Justo 2 32

Sobremonte 1 30

General San Martín 1 20

Tulumba 1 20

Juárez Celman 1 14

San Javier 1 9

Tercero Arriba 1 9

Cruz del eje 0 0

Marcos Juárez 0 0

General Roca 0 0

Ischilín 0 0

Río Primero 0 0

Río Seco 0 0

Roque Saenz Peña 0 0

Minas 0 0

Pocho 0 0

San Alberto 0 0

Total 170 18.755

Fuente: TECHO 2016.

7 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el Relevamiento de Asentamientos Informales 2016

8 Ver en glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

Los asentamientos identificados se encuentran distribui-

dos de manera desigual en el territorio de la provincia y, 

como se verá, presentan características diversas en tér-

minos de su tamaño, antigüedad, situación de tenencia, 

acceso a servicios y exposición a riesgos. En relación al 

tamaño, es posible encontrar desde barrios con 8 fami-

lias hasta concentraciones de 600 familias, siendo la me-

diana es de 60 familias7. Ferrocarriles de la Cárcel es el 

asentamiento con menor cantidad de familias (8 en total) 

y Pueblos Unidos, el de mayor cantidad de familias con 

600.

Los 170 asentamientos informales relevados se distri-

buyen de acuerdo a la siguiente tipología urbana: 106 

(62,4%) responden a las características de asentamiento, 

55 a las de villa (32,3%), 9 a las de barrio popular informal 

(5,3%)8.  
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Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016

2.4.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 47,1% de los barrios registrados se han constituido pre-

vio a la vuelta de la democracia en el país (antes de 1983), 

con lo cual son asentamientos de largo arraigo territo-

rial. La antigûedad promedio de los asentamientos in-

formales en la provincia es de 35 años, mayor a la media 

nacional. Los asentamientos informales más antiguos de 

la provincia son Villa Nueva (Punilla), Barrio Fátima (Toto-

ral), Campamento Ferroviario y Villa del Parque (Córdoba 

Capital). 

2.4.5 Tenencia del suelo

En el 82,4% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con ningún documento que 

acredite la tenencia. El 10% de los asentamientos cuen-

ta con otro tipo de documento provisto por el Estado 

(tenencia precaria, chequeras, comodatos). Finalmente, 

hay un 7,6% de los asentamientos en los que la mayoría 

de las familias cuenta con boletos de compra-venta, que 

funcionan como medios de prueba para demostrar la po-

sesión en el tiempo de ese inmueble (TECHO, 2013: 39). 
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Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016

2.4.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 64,7% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Córdoba, la mayoría de los hogares no cuenta con 

acceso formal a la red pública de energía eléctrica con 

medidores domiciliarios. Este porcentaje se compone de: 

• Un 49,4% de asentamientos, en los que la mayoría 

de los hogares tienen una conexión irregular a la red 

pública, comúnmente denominados “enganchados”, 

a través de cables a los postes de luz de la calle y en 

muchos casos, de una familia a otra.

• Un 12,9% de los asentamientos, en los que la mayoría 

de los hogares cuenta con medidor comunitario, es 

decir, el suministro de energía eléctrica es compar-

tido. 

• Un 1,8% de los asentamientos, en los que la mayoría 

de los hogares no tiene acceso a la energía eléctrica. 

• Un 0,6% de los asentamientos, en los que la mayoría 

de los hogares accede de otras maneras.  

El 35,3% de los hogares acceden a la red pública a través 

de medidores domiciliarios y facturación particular.

Dentro de la provincia de Córdoba existen diferencias en-

tre la capital y el interior en el acceso a la energía eléctri-

ca. Interesa resaltar que de los asentamientos relevados 

en el interior de la provincia, la informalidad en el acceso 

al servicio se reduce al 35,7%. En la siguiente tabla se pue-

den apreciar las formas de acceso con énfasis en la distri-

bución de los asentamientos relevados en la Capital y el 

Interior de la provincia. 
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Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Interior % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irregular a 
la Red Pública 63,2 21,4 49,4

64,7

No tiene 0,9 3,6 1,8

Red Pública con 
Medidor Comunitario/

Social
14,0 10,7 12,9

Otro 0,9 0,0 0,6

Formal Red Pública con Medi-
dores domiciliarios 21,1 64,3 35,3 35,3

Total 100 100 100 100

Acceso al Agua

En el 94,7% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Córdoba, la mayoría de los hogares no cuentan con 

acceso formal al agua corriente de red pública. Dentro de 

esa informalidad es posible encontrar las siguientes si-

tuaciones: 

• En el 84,7% de los asentamientos informales releva-

dos, la mayoría de los hogares acceden al servicio del 

agua a través de una conexión irregular, hecha por 

los propios vecinos y conectada de manera no formal 

a la red pública.  

• En el 4,1% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden al agua a través de otros mecanismos.

• En el 2,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al agua a través de tanques comu-

nitarios, dependiendo para su abastecimiento de la 

frecuencia con que las empresas y/o municipios en-

víen el camión proveedor

• En el 1,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al agua a través de pozo o perfora-

ciones. 

• En un 1,2% de asentamientos, la mayoría de los hoga-

res acceden al agua con camión cisterna. 

En el 5,3% de los asentamientos informales, la mayoría 

de los hogares cuenta con agua corriente de la red pú-

blica. 

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016
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Al analizar los datos obtenidos según la ubicación de los 

asentamientos en Capital o en el interior de la provincia, 

es posible apreciar que la informalidad se distribuye de 

maneras heterogéneas en cada una de ellas. Mientras 

que en el departamento Capital, la conexión irregular a 

red pública concentra el 91,2% del tipo de acceso al agua, 

en el interior disminuye dicho porcentaje y cobran más 

peso otras formas de acceso informal como el uso de 

tanque comunitario, el acceso por pozo o perforaciones 

y otras modalidades. El porcentaje de acceso formal al 

agua es similar en Capital e interior. 

Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Interior % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna 0,9 1,8 1,2

94,7

Conexión irregular a 
la red pública 91,2 71,4 84,7

Perforación/pozo 0,0 5,4 1,8

Tanque Comunitario 0,9 7,1 2,9

Otro 1,8 8,9 4,1

Formal Agua Corriente de red 
pública 5,3 5,4 5,3 5,3

Total 100 100 100 100

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 99,4% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Córdoba, la mayoría de las familias no cuenta con 

acceso formal a la red cloacal pública. Los principales sis-

temas de eliminación de excretas utilizados se distribu-

yen de la siguiente manera: 

• El 78,8% de los asentamientos relevados tiene como 

principal sistema de eliminación de excretas el des-

agüe a pozo negro, ciego u hoyo, con excavación a 

tierra. 

• El 17,6% de los asentamientos relevados cuenta prin-

cipalmente con desagüe a cámara y/o pozo séptico. 

• El 2,9% de los asentamientos relevados la mayoría de 

los hogares accede a otros sistemas de eliminaciòn 

de excretas. 

Únicamente el 0,6% accede a la red cloacal pública. 

Si bien no se encuentran grandes diferencias en el modo 

en que se distribuyen los sistemas de eliminación de ex-

cretas en la capital y en el interior, es necesario subrayar 

que el alto porcentaje de desagüe a pozo negro/ciego se 

combina en el interior con un 5,4% de asentamientos en 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016

los que la mayoría de las familias acceden al agua por 

pozo/perforaciones, agravándose en consecuencia el 

riesgo de contaminación. En el interior, no hay ningún 

asentamiento en el cual la mayoría de las familias acce-

dan a la red cloacal pública mientras que en Capital solo 

hay uno.

Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Interior % Por Forma de Ac-

ceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo Séptico 16,7 19,6 17,7 99,4

Desagüe sólo a pozo 
negro / ciego u hoyo. 
Excavación a tierra

79,8 76,8 78,8

Red Cloacal Pública 
conectada al pluvial, 
al desagüe de lluvia

0,0 0,0 0,0

Otro 2,6 3,6 2,9

Formal Red Cloacal Pública 0,9 0,0 0,6 0,6

Total 100 100 100 100

Casos Válidos 170. Fuente: TECHO 2016

Acceso a energía para cocina y/ calefacción

En el 87,6% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa para coci-

nar, el 6,5% energía eléctrica, el 5,3% leña o carbón y el 

0,6% accede al gas natural. En el caso de la energía para 

calefacción, en el 53,6% de los asentamientos relevados 

la mayoría de las familias utiliza energía eléctrica, en el 

32,1% leña o carbón y en el 4,8% gas en garrafa. En el 8,3% 

de los asentamientos, las fuentes consultadas reportan 

no tener medios para calefaccionarse y en el 1,2% se cale-

faccionan de otras maneras. 

En relación al alto consumo de electricidad, es necesario 

recordar que en los asentamientos relevados predomi-

na el acceso informal electricidad (64,7%), por lo que, a 

partir de su utilización para cocinar y calefaccionar, se 

contribuye en general a la sobrecarga de la red eléctrica 

provocando frecuentes cortes del suministro que dejan 

sin luz ni calefacción a los vecinos. 
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Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Casos Válidos 168. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 168. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

El 92,3% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alcantarillado en las calles. En el 4,1% de los asentamien-

tos, los vecinos lo autogestionaron. Finalmente, el 3,6% 

cuenta con sistemas de alcantarillados provistos por el 

Estado.
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Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016

Asfalto

El 85,8% de los asentamientos informales relevados no 

cuenta con asfalto en sus calles mientras que sí lo hace 

el 14,2%.  De ellos, el 33,3% cuenta con asfalto en todas 

las calles del barrio y el 20,8% únicamente en la calle prin-

cipal.

ALUMBRADO

El 42% de los asentamientos relevados en la provincia no 

cuenta con alumbrado público.  El 42% cuenta con alum-

brado provisto por el Estado y en un 16% de los asenta-

mientos, los vecinos lo autogestionaron. Entre los asen-

tamientos informales que cuentan con alumbrado, los 

referentes comunitarios del 11,9% de los asentamientos 

informan que se circunscribe únicamente a la calle prin-

cipal y en el 29,8% señalan que se extiende  a todas las 

calles del barrio.

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016
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Veredas

En el 88,2% de los asentamientos relevados no cuentan 

con veredas. Mientras que en el 7,1% fueron autogenera-

das por los vecinos y en el 4,7% de los casos, provistas por 

el Estado. Entre aquellos que cuentan con veredas, en el 

55% de los casos las veredas se encuentran en algunas de 

sus calles, en el 25% sólo en la calle principal y el 20% en 

todas las calles del asentamiento.

Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Recolección de residuos

En el 52,7% de los asentamientos informales relevados, 

el manejo de desechos se realiza mediante el ingreso del 

camión recolector de residuos: el 23,1% recibe el servicio 

con una frecuencia de 5 o más días por semana, el 24,3% 

de 2 a 4 veces por semana y el 5,3% una vez por semana.

El 47,3% de los asentamientos relevados no cuenta con el 

servicio de recolección de desechos. En estos casos, los 

vecinos recurren a distintos métodos para deshacerse de 

la basura producida en el barrio, frecuentemente super-

puestos. A saber:

• En el 33,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares utiliza la quema de basura como la estrate-

gia de eliminación, con el consecuente daño ambien-

tal para la comunidad. 

• En el 30% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares recolectan la basura y la tiran fuera del barrio, 

lo que obliga a los vecinos a caminar con la basura 

varias cuadras hasta un punto donde sí pase el ca-

mión recolector. 

• El 20% de los asentamientos se  mantiene un basural 

a cielo abierto. 

• En el 7,5% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares elimina los desechos directamente en las ribe-

ras del río con sus consecuentes daños al ecosistema 

y la contaminación de los afluentes de agua.

• Un 8,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares utiliza otras estrategias para eliminar los resi-

duos. 

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016

2.4.7 Riesgos

El 55,6% de los barrios relevados en la provincia de Cór-

doba se encuentran expuestos a la posibilidad de sufrir 

inundaciones. La localización de los asentamientos en 

áreas ribereñas es otro factor que contribuye a incre-

mentar el riesgo de inundación. De acuerdo a los refe-

rentes comunitarios consultados, en Córdoba el 21,3% 

de los asentamientos informales señalan que existe una 

ribera de río, arroyos de menor caudal o canales dentro 

del barrio o a menos de 10 metros. Esta situación incide 

en el incremento de las probabilidades de inundación en 

épocas de lluvia por la crecida de los ríos.

Casos Válidos 80. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 240. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Existen otros riesgos vinculados al emplazamiento: el 

75,7% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo. Un alto porcentaje de los 

asentamientos se encuentra emplazado en sitios de alta 

exposición a la contaminación ambiental como basura-

les (25,8 %), áreas de desechos industriales (2,5%), relle-

nos sanitarios (2,9%)  o con torres de alta tensión  (14,6%). 

El 21,3%, se sitúa a menos de 10 metros de un río, arroyo o 

canal. Además, el 14,6% se ubica a menos de 10 metros de 

una camino de alto tráfico como rutas o autopistas y el 

10% próximo a una línea de tren. La cercanía a estas vías 

de comunicación supone graves problemas para la segu-

ridad física y la calidad de vida de las familias vinculadas 

a la contaminación sónica, los riesgos por accidentes y 

los problemas de accesibilidad.



PÁGINA 148 techo2016 PÁGINA 149Relevamiento de asentamientos  informales

Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regulari-

dad del acceso de los servicios de emergencia tales como 

la policía, bomberos y ambulancia a los asentamientos 

informales. En términos generales, es posible afirmar 

que en más del 52% de los asentamientos relevados fun-

cionan los tres servicios de emergencia considerados9. 

En relación a ello, se observa que el servicio de bomberos 

y la policía son los que ingresan con mayor frecuencia 

en los asentamientos informales (56,9% y 56,8% respec-

tivamente). En el relación al acceso de ambulancias, en 

el 45% de los asentamientos los referentes informan que 

cuentan con este servicio cada vez que se lo solicita.

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 240. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 163.Fuente: TECHO 2016

9 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

Organismo Regular Irregular Total

Policía 56,8 43,2 100

Bomberos 58,9 41,1 100

Ambulancia 45,0 55,0 100

2.4.8 Percepciones

Los referentes comunitarios entrevistados para este 

estudio identificaron una diversidad de problemas que 

aquejan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de 

acceso a los servicios (28,2%) y  la inseguridad/ delincuen-

cia  (19,6%). Los problemas mencionados tienen una re-

lación directa con la ausencia de políticas públicas que 

garanticen condiciones dignas de vida a las familias que 

allí residen.
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Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Gráfico Nº17 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 419. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 419. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se va-

lora la unión y familiaridad entre los vecinos (32,6%) y la 

tranquilidad (32%). A diferencia del punto anterior, aquí 

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo.
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2.4.9 Organizaciones comunitarias

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 71% de los asentamientos rele-

vados los entrevistados afirman haberse organizado al 

menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos han tenido 

diversos objetivos: 

• Un  23,2% de los asentamientos logró organizarse en 

torno al mejoramiento de sus viviendas. 

• El 59,8% de los asentamientos se organizó para ges-

tionar el acceso a los servicios, evidenciando formas 

de cooperación indispensables en la lucha por el ac-

ceso a los servicios básicos. 

• El 33,3% se organizó para otras actividades de mejo-

ra. 

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 169. Fuente: TECHO 2016

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también otro tipo de organizaciones comunitarias esta-

blecidas y consolidadas. En efecto, el 60,4% de los asen-

tamientos del territorio relevado cuenta con algún tipo 

Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 137. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

de organización comunitaria. Los referentes barriales 

destacaron la existencia de ollas comunales (35,8%) y Co-

misiones de Vecinos o Juntas Vecinales (29,9%).



techo2016 PÁGINA 152Relevamiento de asentamientos  informales

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 56,5% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 163. Fuente TECHO 2016.

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (17,2%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se señaló oportunamente.

2.4.10 Dinámicas Territoriales: Córdoba 
2013 - 201610

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asenta-

mientos informales de la provincia de Córdoba. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no-territorial y comunitaria nos permite indicar que en el 

2013 TECHO relevó 177 asentamientos en los cuales habi-

taban aproximadamente 18.600 familias11.

En el 2016, en toda la provincia de Córdoba se relevaron 

170 asentamientos informales en los cuales viven aproxi-

madamente 18.755 familias. Esto significa que la pobla-

ción viviendo en asentamientos informales se mantuvo 

estable, ya que el aumento es del 0,008% en 3 años.

Por otro lado, se observaron diferentes situaciones en 

los barrios. Del 2013 al 2016 se conformaron un total de 

11 barrios en el territorio relevado: Asentamiento de Villa 

Cal, Asentamiento de Barrio San Alberto, 12 de Julio, Nue-

va Esperanza, 12 de Septiembre, Asentamiento de Barrio 

Cabildo, Ferrocarriles de la Cárcel, Villita al lado de Eco-

gas, Cooperativa Parque Ituzaingó 2, Parque Esperanza y 

El Dorado - Cooperativa Arapi.

10 Ver Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

11 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la provincia de Córdoba.
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Además, 17 barrios ya no responden a la definición ope-

rativa de TECHO, y por ende de este análisis: 1 fue desalo-

jado (La Villa en Marcos Juárez), 3 pasaron a tener menos 

de 8 familias y en 13 asentamientos la mayoría de las 

familias accedieron al menos a 2 servicios públicos bási-

cos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor 

domiciliario, red cloacal pública) y/o a la titularidad de 

la tierra. Estos son en Córdoba capital: Barranca Yaco, 

El Gateado, Cooperativa 15 de Mayo, Virgen del Milagro, 

Cooperativa ArpeBoch, Cooperativa Renacimiento, Los 

Cortaderos, Villa Parque República, Nuestro Hogar 3; en 

San Justo: El Triángulo y Pueblo Chico. En Colón: Almiran-

te Brown y en San Javier: Paso de la Virgen.  

También se identificaron 6 uniones de barrios: Los asen-

tamientos Capullo y La 21 (RAI 2013), pasaron a ser el asen-

tamiento Capullo (RAI 2016), los asentamientos Coopera-

tiva 25 de Mayo y Villa Siburu (RAI 2013), pasaron a ser el 

asentamiento Villa Suburú (RAI 2016), los asentamientos 

Pueblos Libres y Pasaje Medina (RAI 2013), pasaron a ser 

el asentamiento Pueblos Libres (RAI 2016), los asenta-

mientos El Pueblito y La Toma (RAI 2013), pasaron a ser 

el asentamiento La Toma (RAI 2016), los asentamientos 

General Mosconi y General Mosconi (RAI 2013), pasaron a 

ser el asentamiento de Barrio General Mosconi (RAI 2016) 

y los asentamientos Sin nombre y Villa Rivadavia Anexo A 

(RAI 2013), pasaron a ser el asentamiento Villa Rivadavia 

Anexo A (RAI 2016). A su vez se registraron dos divisiones 

por lo que el asentamiento Paso del Indio (RAI 2013) se 

dividió en los asentamientos Paso del Indio y Carlos Gu-

tiérrez (RAI 2016). Y Ranqueles (RAI 2013) se dividió en los 

asentamientos Ranqueles y San Martín (RAI 2016).
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PROVINCIA DE 
CORRIENTES
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2.5 Provincia de Corrientes

2.5.1 Introducción

Asentamientos informales y desarrollo humano sosteni-

ble: realidades en conflicto.

Los asentamientos informales son expresión de una 

realidad socioeconómica compleja que trasciende al te-

rritorio que ocupan y resultan de un imbricado devenir 

histórico, político, social y económico que es necesario 

comprender para transformar.

La provincia de Corrientes, en la periferia del sistema es-

pacial del país (Rofman 1999), posee un Índice de Desa-

rrollo Humano (0,828) inferior a la media nacional (0,848) 

(PNUD Argentina, 2013). En el año 2010, de acuerdo a 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 

departamento Capital registró un 13.13% de hogares con 

algún indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Asimismo, allí se concentra el 36% de la población total 

de la provincia, observándose que durante las últimas 

tres décadas la densidad poblacional provincial registró 

un aumento del 50%; en tanto en el departamento Capi-

tal se incrementó un 102% en un proceso de crecimiento 

poblacional macrocefálico y hegemónicamente centrado 

en la Capital (Foschiatti 2004) iniciado en 1960 aproxima-

damente. Esta explosión demográfica urbana es explica-

da por el crecimiento natural y la migración rural hacia la 

capital correntina y en términos de hábitat, aparece rela-

cionado con el aumento de los barrios marginales o asen-

tamientos -individuales o colectivos-, que conforman un 

mapa de pobreza territorial urbana (Mignone 2011). La 

confluencia de los factores mencionados, la pobreza y la 

expansión urbana “precaria o informal” sin planificación 

pública (de ninguno nivel de gobierno) aunada a una ló-

gica de expansión de redes de servicios públicos que exi-

gen a usuarios la internalización de costos de expansión 

de red y conexión y la posterior cesión de éstas obras a 

operadores de servicios públicos, -empresas públicas o 

privadas-, derivan no sólo en problemas urbano- ambien-

tales, sino que resultan en vulnerabilidad, exclusión y se-

gregación social.

En síntesis, los asentamientos informales presentan in-

dicadores de vulnerabilidad social elevados al restringir 

el acceso, uso y goce de derechos sociales y comunitarios 

básicos, como: titulación de tierra; acceso a servicio pú-

blicos básicos; alumbrado público, alcantarillado, asfal-

to, recolección de residuos, asistencia a la salud, espacios 

verdes recreativos, entre otros. Esta realidad contrasta 

de lleno con los atributos deseables para las ciudades 

que fueran consagrados en la Segunda Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (1996:7) 

según la que éstas deberían propender al disfrute de una 

vida plena por parte de sus habitantes en “condiciones 

de dignidad, buena salud, seguridad, felicidad y esperan-

za”. Asimismo, se evidencia un contraste aún mayor con 

los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

nible (PNUD, 2016) que incorpora atributos como inclu-

sión, resiliencia, seguridad y sostenibilidad. 

Resulta evidente entonces, que la implementación de 

criterios de equidad en las políticas públicas del hábi-

tat, además de la vivienda y la infraestructura urbana 

demanda revisar causas más profundas e históricas de 

este problema, comprendiendo la dimensión humana y 

los procesos sociales y económicos en su complejidad. 

En este marco, se destaca la importancia de rescatar la 

idea de la construcción y reconstrucción de capital social 

y de las redes sociales a partir de democracias participa-

tivas; el rol del voluntariado de gran potencial en Améri-

ca Latina (Sen A. y Kliksberg, B 2007.) de la participación 

comunitaria y de la gestión de la ciudadanía para la supe-

ración de la pobreza multidimensional y la promoción de 

capacidades de las personas que garantice el disfrute de 

derechos y el ejercicio de la libertad (Sen, 1981).

María F. Benedetich

María L. Vargas Viola  

Observatorio Económico y Social

Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad de la 

Cuenca del Plata
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2.5.2 Breve caracterización de la Pro-
vincia de Corrientes

La provincia de Corrientes está ubicada en la Región 

Mesopotámica y forma parte de la Región del Noreste 

Argentino (NEA). Limita al norte y al oeste con las pro-

vincias de Chaco y Santa Fe y con Paraguay; al este el río 

Uruguay la separa de Brasil y Uruguay,- dando lugar a la 

“triple frontera”- y al sur, los ríos Guayquiraró y Mocore-

tá marcan su frontera sur con la provincia de Entre Ríos. 

Al nordeste, los arroyos Itaembé y Chimiray junto con un 

tramo de “límite seco” de 30 km, la separan de la Provin-

cia de Misiones. 

El territorio provincial se encuentra dividido en 25 de-

partamentos, subdivididos en 71 municipios. Según las 

proyecciones del INDEC para el año 2015, la provincia de 

Corrientes tiene una población total de 1.017.731 habi-

tantes1. La población se encuentra distribuida de forma 

desigual en el territorio. En efecto, de acuerdo a datos 

que surgen de la Dirección de Censos y Estadísticas de 

Corrientes (2015), la mayor cantidad de población se con-

centra en Corrientes capital  (Gran Corrientes)  (358.223), 

seguido por Goya (89.959), Santo Tomé (61.297), Paso de 

los Libres (48.642) y Curuzú Cuatiá (44.384)2. 

La geografía correntina se caracteriza por una asimetría 

marcada entre el sector oriental y el occidental. El extre-

mo oriental conformado por la Costa del Uruguay y la su-

bzona sur, presenta algunas elevaciones que rompen con 

la característica llanura correntina. El sector occidental, 

en el que se encuentra la Capital, la Cuenca del Iberá y 

los Bajos del Río Corrientes, es una extensa depresión de 

suelos de derrame volcánico, cubiertos posteriormente 

por sedimentos de origen fluvial y eólico. Cabe  señalar 

que esta geografía de llanura con enormes caudales de 

agua, posibilitó la construcción  en sus costas de la Cen-

tral Hidroeléctrica Yaciretá-Apipé en el departamento de 

Ituzaingó (1995). Es una de las principales empresas gene-

radoras de energía eléctrica de América Latina y provee 

el 45% de la energía hidroeléctrica del país. Está a 220 ki-

lómetros al este de la ciudad de Corrientes y a 90 kilóme-

tros al oeste de Posadas.

El área oriental constituye el sector más dinámico de la 

provincia debido al asentamiento de la capital en una po-

sición privilegiada en tanto sitio no inundable y donde 

convergen dos vías fluviales (el río Paraguay y el Paraná) 

y la presencia de pequeñas lomadas que hacen posible 

la actividad agropecuaria intensiva de cítricos, hortali-

zas, tabaco, arroz, té, yerba mate, entre otros productos. 

Entre las actividades económicas pilares de la economía 

provincial, se encuentra la agricultura y, en particular, el 

cultivo de arroz como la actividad de mayor expansión 

en función del mercado brasilero y la cría de ganado bo-

vino. Por su parte, la actividad forestal también tiene un 

impacto significativo en la estructura productiva provin-

cial a partir de la implantación de especies como pino y 

eucaliptus. La actividad industrial se concentra, funda-

mentalmente, en torno a la elaboración del tabaco, té y 

yerba mate, productos textiles así como al procesamien-

to de la madera. 

A los fines de abordar y dar respuesta a la problemáti-

ca del hábitat y la vivienda, la provincia  cuenta con el 

Instituto de Vivienda de Corrientes -INVICO (Ley 3.411)-, 

que  tiene por finalidad “satisfacer las necesidades de há-

bitat y calidad de vida de todos los ciudadanos constru-

yendo espacios  adecuados para su desarrollo” (INVICO, 

2017). El INVICO ha llevado adelante distintos programas 

orientados a mejorar y/o facilitar el acceso a la vivienda 

digna de las familias de menores recursos tales como: 

el “Programa Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua” que tiene 

por objetivo realizar emprendimientos habitacionales 

en asentamientos precarios mediante la combinación 

de asistencia estatal y la ayuda mutua, cuyos destinata-

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/. 

2 La información disponible en la Dirección de Estadísticas y Censos de la Gobernación de Corrientes, toma como punto de partida el Censo de 1970 hasta el Censo 2001. 

En ese período se observan crecimientos poblaciones acompañados de crecimientos económicos ó de obra pública, que modificaron el mapa provincial en lo referente 

a la concentración poblacional.  En este sentido, Gobernador  Virasoro  con 491 % de aumento poblacional en el período intercensal 2001/1970, se ubica como una de las 

localidades de mayor crecimiento en la Provincia. En el período 1970/80 duplicó su población. En esta zona se han establecido una  importante cantidad de empresas 

yerbateras, forestales y ganaderas que han posibilitado este importante crecimiento poblacional. Otro caso de fuerte crecimiento, se dio en Ituzaingó, entre el año 1970 y 

el 2001. En ese período creció el 151 % a fin de atender el requerimiento de mano de obra necesario para la construcción de la Represa de Yaciretá. Por su parte, Corrientes 

capital ha crecido en el período referido un 139%, Bella Vista (140 %), Paso de los Libres (133 %), Santo Tomé (101 %) ,  Goya (70 %) y Curuzú Cuatiá (54 %).
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rios son los actores directos del proceso constructivo; el 

“Programa Mejor Vivir”, destinado a familias que hayan 

accedido a una vivienda pero necesita avanzar o concluir 

lo construido; “Programa Arraigo” con el fin de activar la 

transferencia de remanentes de tierras nacionales y re-

gularización dominial de predios para la construcción de 

viviendas de interés social.

Como ya se ha mencionado, la mayor cantidad de habi-

tantes de la provincia se concentra en la Capital. Desde 

mediados de siglo XX la ciudad de Corrientes ha ido in-

crementado de manera continua su población y, en ese 

proceso, corriendo sus límites hasta llegar a las localida-

des de Riachuelo, Santa Ana y San Luis del Palmar. A fines 

de la  década de 1970, a través del INVICO, se desarrolla-

ron los primeros programas masivos de construcción de 

viviendas que dieron impulso a un proceso de desarrollo 

discontinuo de la trama urbana, con importantes vacíos 

intermedios. Poco después, durante los años ochenta, al 

igual que en otras provincias tomó fuerza un proceso de 

acceso espontáneo al suelo en zonas bajas e inundables 

y/o de riesgo ambiental (Scornik, C. et.al., 2012). Como se 

ha señalado en la introducción, la problemática de los 

asentamientos informales en el Gran Corrientes requiere 

la ampliación de políticas que apunten no solo al mejora-

miento del déficit habitacional cuantitativo, sino funda-

mentalmente cualitativo.

2.5.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Corrientes 

Para este capítulo se relevó información de las localida-

des mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de Co-

rrientes3. El relevamiento permitió identificar un total de 

109 asentamientos informales en los que residen cerca 

de 12.848 familias. Utilizando la media nacional de 4,6 

miembros por cada hogar4, es posible hacer una proyec-

ción de población relevada aproximada de 59.101 habi-

tantes, es decir, el 6,6% del total de la población de los de-

partamentos relevados de Corrientes, según las mismas 

proyecciones del INDEC por provincia y departamentos 

para el año 20155. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de barrios releva-

dos por departamento así como el número aproximado 

de las familias que los conforman. Los asentamientos 

identificados se encuentran distribuidos de manera des-

igual. En efecto, el departamento capital concentra el 

55% de los asentamientos relevados y el 80% de la pobla-

ción total que habita en ellos. 

3 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales de Gran Corrientes (RAI). 

Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap). 

4 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros capital ha crecido en el período referido un 139%, Bella Vista (140 %), Paso de los Libres (133 %), Santo Tomé (101 %) ,  Goya 

(70 %) y Curuzú Cuatiá (54 %).

5 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.
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Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente: TECHO 2016

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Bella Vista 6 260 3,0

Capital 60 10290 12,2

Curuzú Cuatiá 1 60 0,6

Esquina 3 155 2,2

Goya 7 525 2,5

Lavalle 2 190 2,8

Mercedes 4 182 1,9

Monte Caseros 3 115 1,3

Paso De Los Libres 10 442 3,9

Saladas 4 224 4,4

San Cosme 1 40 1,2

San Luis Del Palmar 4 135 3,3

Santo Tome 4 230 1,6

Total 109 12848 6,6

En relación a la diversidad de formas y tamaños que pre-

sentan, en el territorio relevado se pueden encontrar 

desde asentamientos con 10 familias hasta grandes con-

centraciones con 800 familias, siendo la mediana para 

esta provincia 60 familias6. 

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 618 . Fuente: TECHO 2016

De los 61 asentamientos informales que respondieron 

esta categoría, el 88,5% responden a las características 

de asentamiento, el 8,2% a la de villa y el 3,3% a la de ba-

rrio popular informal7.  

6 Ver en glosario el concepto de Mediana utilizado en el RAI 2016.

7 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

8 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia
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9 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías

2.5.4 Antigüedad 
 

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

En el caso de los asentamientos relevados en el Gran Co-

rrientes, el 50% de los barrios registran su constitución 

desde hace más de un cuarto de siglo.  La antigûedad 

promedio de los asentamientos informales en la provin-

cia es de 28 años, al igual que la media nacional. El asen-

tamiento informal más antiguo es Cañada Quiroz en la 

localidad de Riachuelo.

2.5.5 Tenencia del suelo
 

En el 85,3% de los asentamientos informales relevados, 

la mayoría de los hogares no cuenta con ningún tipo de 

documentación que acredite la tenencia. El 11% cuenta 

con boleto de compra-venta y/o algún tipo de tenencia 

precaria9 y solo en el 3,7% de los asentamientos, la mayo-

ría de los hogares cuentan con boleto de compra-venta.

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 109. Fuente: TECHO 2016

2.5.6 Acceso a los Servicios

Acceso a la Energía Eléctrica

 

En el 87,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red pú-

blica de energía eléctrica con medidores domiciliarios y 

facturación particular. 

Este porcentaje se compone de: 

• Un 86,3% de los asentamientos la mayoría de los 

hogares se abastecen de electricidad mediante una 

conexión irregular a la red pública -comúnmente “en-

ganchados”- a través de cables a los postes de luz de 

la calle y en muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 0,9% accede de otras maneras.

En el otro 12,8% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares acceden a la red pública a través de 

medidores domiciliarios y facturación particular.
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medidores domiciliarios y facturación particular.

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 109. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 83. Fuente: TECHO 2016

Si tenemos en cuenta el Gran Corrientes, no hay asenta-

mientos en donde la mayoría de las familias accedan a la 

energía eléctrica de manera formal. En cambio en Goya, 

en más de la mitad de los asentamientos, la mayoría de 

los hogares accede a la energía con medidor domiciliario. 

Condición Forma de Acce-
so/ Territorio Capital Paso de los 

Libros Goya Bella Vista % Por Forma de 
Acceso

% Por Condi-
ción

Informal

Conexión Irre-
gular a la Red 

Pública
100,0 100,0 42,9 66,7 92,8

92,8No tiene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Red Pública con 
Medidor Comu-
nitario/Social

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Formal
Red Pública 

con Medidores 
domiciliarios

0,0 0,0 57,1 33,3 7,2 7,2

Total 100 100 100 100 100 100
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Acceso al Agua

 

En el 95,4% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de las hogares no cuenta con acceso formal al agua co-

rriente de red pública. Dentro de esta informalidad, es 

posible reconocer las siguientes situaciones: 

• En el 87,2% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares accede al servicio del agua a través 

de una conexión irregular, hecha por los propios ve-

cinos y conectada de manera no formal a la red pú-

blica. 

• En el 3,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 109. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 83. Fuente: TECHO 2016

gares accede al servicio de agua a través de pozos o 

perforaciones. 

• En el 1,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a  través de camión cisterna. 

• En el 2,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede al agua a través de tanques comunita-

rios, dependiendo para su abastecimiento de la fre-

cuencia con que las empresas y/o municipios envíen 

el camión proveedor

En el 4,6% de los asentamientos relevados, la mayoría de 

los hogares cuenta con agua corriente de la red pública.

Con respecto al agua, los únicos departamentos con 

asentamientos en donde la mayoría de los hogares tiene 

acceso a la red de agua corriente son el departamento 

Capital y Mercedes. 

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Paso de los 

Libros Goya Bella Vista % Por Forma de 
Acceso

% Por
Condición

Informal

Camión cisterna 0,0 3,3 0,0 0,0 3,6

96,4

Conexión irre-
gular a la red 

pública
88,5 9,8 11,5 9,8 2,4

Perforación/pozo 0,0 3,3 0,0 0,0 88,0

Tanque Comuni-
tario 4,9 0,0 0,0 0,0 2,4

Formal Agua Corriente de 
red pública 4,9 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6

Total 100 100 100 100 100 100 100
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Sistema de Eliminación de Excretas

 

En el 97,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red cloa-

cal pública. Los sistemas de eliminación de excretas utili-

zados se distribuyen de la siguiente manera: 

• En el 60,5% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tiene como principal sistema de eliminación 

de excretas el desagüe a pozo negro, ciego/hoyo, con 

excavación a tierra. 

• En el 32,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 109. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 83. Fuente: TECHO 2016

hogares tiene como principal sistema de eliminación 

de excretas el desagüe a cámara y/o pozo séptico. 

• En el 3,7% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede a la red cloacal pública conectada al 

pluvial, es decir, al desagüe de lluvia. 

• Un 0,9% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede a la red cloacal de manera informal a 

través de una conexión hecha por los vecinos. 

Sólo el 2,8% de los asentamientos cuenta con conexión a 

la red cloacal pública.

Cuando se analizan los datos de los principales departa-

mentos se evidencia que sólo hay acceso mayoritario a 

la red cloacal en un asentamiento en Goya y en 3 de Co-

rrientes capital.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Paso de los 

Libros Goya Bella Vista % Por Forma de 
Acceso

% Por Condi-
ción

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 

Séptico
18,3 10,0 14,3 66,7 20,5

95,2

Desagüe sólo 
a pozo negro / 

ciego u hoyo. Ex-
cavación a tierra

70,0 90,0 71,4 33,3 69,9

Otros 1,7 0,0 0,0 0,0 1,2

Red Cloacal Pú-
blica conectada 

al pluvial, al des-
agüe de lluvia

5,0 0,0 0,0 0,0 3,6

Formal Red Cloacal 
Pública 5,0 0,0 14,3 0,0 4,8 4,8

Total 100 100 100 100 100 100
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Acceso a energía para cocinar y/o

calefaccionar

 

En el 73,8% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa para cocinar. 

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Gráfico Nº7 Alcantarillado

En porcentajes.

Casos Válidos 107. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 61. Fuente: TECHO 2016

El 26,2% restante utiliza leña o carbón para tal fin, con 

importantes consecuencias  para la salud de las familias. 

Alcantarillado

 
El 75,4% de los asentamientos relevados no cuentan con 

alcantarillado en las calles. 

Entre los barrios que cuentan con alcantarillados, en el 

13,1% éste ha sido provistos por el Estado y en el 11,5% 

ha sido auto-gestionado por los vecinos. 
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Asfalto

 

El 32,8% de los asentamientos relevados no cuenta con 

asfalto en sus calles mientras que el 67,2% cuenta con al-

guna calle con asfalto. Este porcentaje se compone de un 

4,9% que tiene únicamente la calle principal asfaltada, 

Gráfico Nº8 Asfalto

En porcentajes.

Gráfico Nº9 Alumbrado

En porcentajes.

Casos Válidos 61. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 61. Fuente: TECHO 2016

41% con algunas calles de asfalto, y un 21,3% con todas o 

casi todas las calles asfaltadas. 

Alumbrado público

 

El 32,8% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alumbrado público. Entre el 67,2% de los asentamientos 

que cuenta con alumbrado público, en el 24,6% éste ha 

sido auto-gestionado por los vecinos y en el 42,6% ha 

sido provisto por el Estado. De los 41 asentamientos que 

cuentan con el servicio de alumbrado, en el 4,9% de los 

casos alcanza sólo la calle principal, en el 21,3% alcanza 

todas las calles del barrio y en el 41% solo en  algunas 

calles. 
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Gráfico Nº10 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 60. Fuente: TECHO 2016

Veredas

 

El 76,7% de los asentamientos relevados no cuenta con 

veredas. 

El 23,4% de los asentamientos relevados poseen veredas 

que, en el 6,6% de los casos fueron autogestionadas por 

los vecinos y en el 16,7%  provistas por el Estado. 

Recolección de residuos

 

El 75% de los asentamientos relevados cuenta con un ser-

vicio formal de recolección de residuos: en el 56,6% de los 

casos reciben el servicio con una frecuencia de cinco o 

más días por semana, en el 16,7% de dos a cuatro días por 

semana y en el 1,7% 1 vez por semana.

El 25% de los asentamientos relevados no cuenta con el 

servicio de recolección de desechos. En estos casos, los 

vecinos recurren a distintos métodos para deshacerse de 

la basura producida en el barrio, frecuentemente super-

puestos. A saber: 

• En el 33,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares se organizan para  recolectar la basura y 

trasladarla fuera del barrio, lo que obliga a los veci-

nos caminar con la basura varias cuadras hasta un 

punto donde pase el camión recolector. 

• En el 26,7% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a la quema de basura con el conse-

cuente daño ambiental que acarrea para la comuni-

dad.

• El 26,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares mantienen un basural a cielo abierto con se-

cuelas similares a la opción anterior para la vida de 

las personas. 

Gráfico Nº11 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 60. Fuente: TECHO 2016
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2.5.7 Riesgos
 

El 78,3% de los asentamientos relevados se encuentran 

expuestos a la posibilidad de sufrir inundaciones. La lo-

calización de los asentamientos en áreas ribereñas es 

Gráfico Nº12 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº13 Inundaciones

En porcentajes.

Casos Válidos 15. Fuente: TECHO 2016

otro factor que contribuye a incrementar el riesgo de 

inundación. En efecto, el 36,2% de los asentamientos es-

tán emplazados a menos de 10 mts o tienen dentro una 

ribera de río y, en consecuencia, ante las crecidas produ-

cidas en época de lluvia corren serios peligros10. 

10 TECHO forma parte del Comité de Emergencias de la provincia de Corrientes.

Casos Válidos 60. Fuente: TECHO 2016



PÁGINA 166 techo2016 PÁGINA 167Relevamiento de asentamientos  informales

Gráfico Nº14 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 69. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016.

Casos Válidos 60. Fuente: TECHO 2016

Existen otros riesgos vinculados al emplazamiento: el 

65,6% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo. Algunos de estos factores 

son: el 36,2% se encuentran a menos de 10 metros de un 

río, arroyo o canal;  el 31,9% se ubica a menos de 10 me-

tros de un basural. Por último, un porcentaje importan-

te de asentamientos se encuentra emplazado en sitios 

de alta exposición a la contaminación ambiental como 

áreas de desechos industriales (2,9%) o con torres de alta 

tensión (8,7%).

Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la irregu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

Organismo Regular Irregular Total

Policía 70 30 100

Bomberos 70 30 100

Ambulancia 70 30 100

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos informales. En relación a ello, se observa que los 

tres servicios tienen la misma regularidad: ingresan en el 

70% de los asentamientos cuando se los solicita.
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2.5.8 Percepciones
 
Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

so a los servicios (22%), la falta de pavimentación (15,1%) 

Gráfico Nº15 Principales Problemas

En porcentajes.

Gráfico Nº16 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 119. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

y la inseguridad/delincuencia (14,5%). Los problemas 

mencionados tienen una relación directa con la ausencia 

de políticas públicas que garanticen condiciones dignas 

de vida a las familias que allí residen.

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se va-

lora la tranquilidad (36,1%) y la unión y familiaridad entre 

los vecinos (29,4%). A diferencia del punto anterior, aquí 

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo. 

Casos Válidos 159. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº17 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 60. Fuente: TECHO 2016

2.5.9 Organización comunitaria
 

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitarias -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 81,7% de los asentamientos re-

levados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos tuvieron los 

siguientes objetivos: 

• En un 41% de los asentamientos, los vecinos lograron 

organizarse en torno al mejoramiento de sus vivien-

das. 

• En el 41% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 50,8% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para realizar otras actividades de mejora. 

El 18,3% de los asentamientos relevados, los vecinos no 

lograron organizarse para generar algún cambio o mejo-

ra en su comunidad.

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 67,8% de los asentamientos 

cuenta con algún tipo de organización comunitaria. 

Los referentes barriales consultados destacaron la exis-

tencia de ollas comunales, comedores o copas de leche 

(50,8%) y las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales 

(28,6%). Otras formas de organización barrial tradiciona-

les -como las sociedades de fomento, clubes y mutuales 

aparecen mencionados en menor medida.  
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Gráfico Nº18 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº19 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 61. Fuente: TECHO 2016 

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 63,9% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (21,3%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamen
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PROVINCIA DE 
CHACO
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2.6 Provincia de Chaco.

2.6.1 Introducción

Aunque no existe una cuantificación precisa, distintos 

trabajos de investigación coinciden en afirmar que apro-

ximadamente el 30% del suelo urbano residencial del 

Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) corres-

ponde a villas y asentamientos. Es decir, que un tercio de 

la ciudad surgió de la decisión de mujeres y hombres que 

resolvieron ocupar informalmente una porción de suelo 

para autoconstruir sus viviendas ante la imposibilidad 

de acceder a las viviendas producidas por el Estado o por 

las vías del mercado. 

Estas decisiones individuales (tomas espontáneas, pro-

gresivas, por agregación en sectores ya ocupados) y 

colectivas (tomas planificadas de terrenos vacantes) 

frecuentemente se producen con la complicidad de los 

decisores políticos y con el silencio o la inacción de los 

agentes de control y regulación. Con excepción de algu-

nas ocupaciones que generan la reacción y movilización 

de vecinos, cobran eco en los medios y terminan en des-

alojos, la mayoría de las tomas se produce frente a la in-

diferencia generalizada. En este sentido, es posible afir-

mar que  el Estado consciente por su misma inacción esta 

modalidad de acceso al suelo urbano y solo interviene ex 

post, frente a los hechos consumados. Tales interven-

ciones consisten en el inicio de procesos paulatinos de 

reconocimiento de los habitantes del lugar que implican 

tanto la provisión de servicios básicos como agua y ener-

gía eléctrica como su inclusión en algunos programas so-

ciales. Con el tiempo también, y ante la demanda de los 

ocupantes, el Estado avanza en la puesta en marcha de 

procesos de regularización urbana y del dominio que, sin 

embargo, permanecen indefinidamente inconclusos.

Si bien en el AMGR son más frecuentes los procesos de 

consolidación que los de desalojo, habitualmente aque-

llo solo permiten acceder a condiciones imperfectas de 

tenencia pero no a la propiedad del lote. Por ello, la san-

ción de una Ley de Expropiación constituye un punto de 

inflexión en estos procesos, pero resulta más un instru-

mento de aprovechamiento político que un catalizador 

de soluciones definitivas.

A pesar de la antigüedad, de las mejoras y transforma-

ciones que los asentamientos logran en el tiempo como 

la accesibilidad, la provisión de infraestructuras de ser-

vicios, resulta imprescindible señalar que continúan sin 

figurar en el catastro y que no alcanzan condiciones so-

cio urbanas básicas ni el derecho pleno a la ciudad. La ve-

locidad con que se transforma y complejiza el territorio 

cotidianamente, contrasta con la inercia que mantiene 

casi inalterable el estado del dominio de la tierra y la di-

lación perversa e indefinida de las condiciones precarias 

de residencia en la ciudad.

¿Cuántos son los asentamientos? ¿Cuántas personas vi-

ven en los asentamientos? Hasta ahora en el AMGR sólo 

existen diagnósticos parciales y estimaciones tanto de 

grupos académicos como de organismos públicos y ONG. 

Cada uno con sus propias limitaciones instrumentales y 

operativas y con sus propios criterios de definición, iden-

tificación y conteo. En este contexto, TECHO aporta su 

propio diagnóstico, que se inscribe en el desafío de ha-

cerlo de manera semejante en distintas ciudades argen-

tinas.

Metodológicamente existe una relación inversa entre la 

extensión del territorio abarcado y la profundidad del 

análisis. Así, es comprensible que, para poder dar cuenta 

de distintas situaciones a nivel nacional, sea necesario 

reducir el universo a definiciones operativas acotadas y 

que el relevamiento no sea puerta a puerta sino con refe-

rentes por asentamientos. Lo que se pierde en precisión 

numérica y cualitativa local, se gana en datos compara-

bles entre ciudades.

Todo aporte al conocimiento de los asentamientos que 

contribuya a visibilizarlos y a instalar la necesidad de 

afrontar integralmente el problema es importante. TE-

CHO contribuye a evidenciar los estudios pendientes, a 

instalar la necesidad de contar con bases de datos actua-

lizadas e integradas y la necesidad de hacer circular, com-

partir y discutir la información disponible.

Al diagnóstico que se presenta del AMGR, agregamos al-

gunas cuestiones necesarias para completar su interpre-

tación:

• Existen más asentamientos que los incluidos en fun-

ción de la metodología adoptada. Se trata de asenta-

mientos que cuentan con agua y red eléctrica pero 

que no tienen resueltas integralmente las necesida-

des residenciales básicas.

• Dadas las condiciones del territorio del AMGR, con 

alto riesgo hídrico por lluvias y crecida de los ríos, 

la localización de los asentamientos resulta indis-

pensable para valorar la criticidad de sus condicio-
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nes urbano ambientales. Un número importante de 

asentamientos se encuentra localizado en áreas ba-

jas, en bordes de lagunas y ríos. En ellos, la conexión 

informal a la red de agua, así como los desagües cloa-

cales a pozos precarios o directamente a los cuerpos 

de agua, expone a la población a condiciones de alto 

riesgo sanitario.  

• En particular, en relación a la vulnerabilidad hídrica 

por crecida de los ríos, existen asentamientos locali-

zados fuera de las áreas protegidas por defensas.

• La crítica situación reflejada por los resultados en 

relación a los sistemas de desagüe cloacal y pluvial 

no es exclusiva de los asentamientos sino extensiva 

a gran parte de la ciudad. Lejos de intentar minimizar 

el problema, este hecho, como el de la pobreza que 

afecta también a otros sectores urbanos, nos coloca 

frente a una realidad urbana compleja, altamente 

vulnerable y precaria, en la que los asentamientos 

son una de sus manifestaciones concretas.

 

Dra. Arq. Laura Alcalá

Investigadora Adjunta

 CONICET

Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Universidad Nacional del Nordeste

2.6.2 Breve caracterización de la
Provincia de Chaco

La provincia de Chaco se ubica en el Noreste Argentino 

(NEA), limita al norte con la provincia de Formosa; al oes-

te con Salta y Santiago del Estero; al sur, con Santa Fe; 

y al este, con la provincia de Corrientes y la República 

del Paraguay. Según las proyecciones del INDEC para el 

año 2015, Chaco tiene una población total de 1.143.201 

hab1 y se estima que unas 40.000 personas pertenecen a 

tres pueblos originarios: Qom (toba), Mocoví y Wichí. La 

provincia se divide administrativamente en 25 departa-

mentos, siendo capital la ciudad de Resistencia, ubicada 

en el departamento de San Fernando. Éste, junto con el 

departamento de Comandante Fernández, son los sitios 

con mayor densidad poblacional de la provincia.  

De acuerdo a un informe realizado por el Gobierno de la 

Provincia de Chaco y la Subsecretaría de Planificación Te-

rritorial de la Inversión Pública (2013:108),

la provincia se encuentra incluida dentro del grupo de 

provincias históricamente caracterizadas como “poster-

gadas” en el marco de un proceso desarrollo capitalista 

fuertemente desigual en la Argentina.(…) La estructura 

económica de la provincia se asienta en el sector prima-

rio y se ha caracterizado tradicionalmente por una redu-

cida diversificación de la producción, una relativamente 

baja productividad de los factores económicos y, consi-

guientemente, por una escasa incidencia en el Producto 

Bruto Interno que según el Ministerio de Economía de la 

Nación llega al 1,25%. De tal forma el ingreso per cápita 

de la provincia es aproximadamente la mitad que el pro-

medio nacional.

 

La estructura productiva provincial gira en torno del sec-

tor primario, destacándose la actividad algodonera debi-

do a que se realiza la cadena productiva desde el cultivo 

y el desmontado hasta, en menor medida, el hilado. El 

girasol, la soja, el sorgo granífero y el maíz son otros cul-

tivos que tienen una importante presencia en la zona. La 

actividad forestal, fundamentalmente vinculada a la ex-

tracción e industrialización del quebracho, el algarrobo, 

el guayaibí y el urunday, constituye otro sector producti-

vo relevante. El carbón vegetal y la producción de tanino, 

componen la industria de base forestal más importante 

de la provincia.

Los movimientos demográficos en la provincia de Chaco 

se ven fuertemente influenciados por las tensiones eco-

nómicas y ambientales que impulsan a las poblaciones 

a desplazarse de zonas rurales a las urbanas. Algunos de 

estos factores son: los bajos costos de cotización de las 

cosechas (fundamentalmente del algodón) que perjudi-

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.
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ca a los productores rurales en pequeñas escala (funda-

mentalmente los algodoneros); el avance de la actividad 

forestal sobre las tierras para cultivo que genera expul-

sión de mano de obra, los megaproyectos industriales 

de alto impacto ambiental que afectan principalmente a 

las poblaciones vulnerables, la carencia de tierras reco-

nocidas por el Estado como propias de las poblaciones 

originarias. Estos movimientos tienen por destino la lo-

calización en zonas periféricas (debido a las altas rentas 

inmobiliarias en las zonas centrales), de baja calidad am-

biental, vulnerabilidad sanitaria, servicios deficientes, 

débil tejido social y donde las condiciones mínimas de 

subsistencia muchas veces no están garantizadas impac-

tando negativamente en la calidad de vida de la pobla-

ción.

 

Dado que el relevamiento se realizó en el aglomerado de 

Gran Resistencia, resulta necesario realizar una breve ca-

racterización del mismo. El AMGR está conformada por 

la ciudad de Resistencia y los municipios de Barranque-

ras, Puerto Vilelas y Fontana donde habitan alrededor de 

400.000 habitantes. La ciudad de Resistencia mantiene 

también una estrecha relación con la ciudad de Corrien-

tes, ubicada a poco más de 20 km y separada geográfica-

mente por el Río Paraná, pero unida funcionalmente a 

partir de la finalización de un puente interprovincial. 

Durante la década de 1990 en la provincia de Chaco se 

conjugaron dos procesos que impactaron en la estructu-

ra urbana -la fuerte recesión económica que atravesaba 

el país con los desastres ecológicos provocados por las 

inundaciones-, intensificando los procesos migratorios 

de la población rural pobre a las ciudades, fundamental-

mente la ciudad de Resistencia. Estas nuevas camadas de 

población impulsaron la ocupación masiva de tierras en 

la periferia de la ciudad conformando los denominados 

asentamientos urbanos. En simultáneo, la periferia del 

Gran Resistencia fue también el espacio donde se plani-

ficaron las políticas de viviendas orientada a los sectores 

de menores recursos. 

De acuerdo a Mignone (2015), las ocupaciones de tierras 

impulsadas por sectores populares que han ido confor-

mando una especie de “anillo” o “cinturón periférico” 

que rodea el Gran Resistencia, especialmente por los sec-

tores norte-noroeste, oeste y sur-suroeste. A diferencia 

de las ocupaciones espontáneas y desorganizadas que 

caracterizaron el surgimiento de los asentamientos has-

ta principios de la década de 1990, en la actualidad las to-

mas presentan cierto grado de organización en relación 

a la distribución y medición de las parcelas y a los meca-

nismos para gestionar los organismos públicos. 

La provincia de Chaco cuenta con el Instituto Provincial 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) como entidad 

autárquica y órgano competente para abordar la proble-

mática de hábitat y vivienda. Según consta en un Informe 

realizado por la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) 

(2016), a fines del año 1996 se sancionó la ley provincial 

4.368, creándose en la Provincia de Chaco el Sistema Pro-

vincial de Vivienda. Así se da origen al FOPROVI que, jun-

to al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda 

y las Comisiones Municipales de Contralor Social de la 

Vivienda, conforman dicho Sistema.

“Los recursos del FOPROVI están destinados a financiar 

total o parcialmente la compra y/o construcción de vi-

viendas, obras de urbanización, infraestructura, servi-

cios y equipamiento comunitario, quedando facultado el 

IPDUV para el dictado de normas tendientes al cumpli-

miento del destino impuesto. La ley establece que estos 

recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos 

y/o como contraparte de financiamiento siempre que es-

tén destinados a los fines de la ley obstante, existen dife-

rencias y/o ajustes contables originados por utilización 

de distintos criterios de exposición entre el saldo final de 

un ejercicio y el saldo inicial del sucesor”. (UNTREF, 2016: 

9).

 

En el marco de los Programas Federales de Vivienda, el 

IPDUV adhiere a varios  programas como por ejemplo: 

El Programa Techo Digno para la construcción de vivien-

das nuevas, destinado a grupos familiares no propieta-

rios y no beneficiarios de otros programas de viviendas 

financiados con fondos públicos, el Programa Federal 

de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, el 

Programa “Plan Ahí” que tiene por objetivo “ampliar y 

consolidar la presencia del Estado Nacional en pequeños 

pueblos, parajes y barrios del territorio que se encuen-

tran aislados social y/o geográficamente”; el Programa 

de Integración Sociocomunitaria, en el cual trabajado-

res nucleados en cooperativas, llevan adelante distintas 
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obras públicas como la construcción de viviendas, y el 

Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), que 

tiene por finalidad mejorar de manera sustentable el há-

bitat de la población que vive en villas y asentamientos 

irregulares, siendo la modalidad de trabajo la reunión 

en asambleas y talleres de fortalecimiento comunitario 

y saneamiento ambiental donde también se planifica la 

regularización dominial.

Especial atención merece un instrumento jurídico relati-

vamente reciente desarrollado a nivel provincial, que tie-

ne por objetivo garantizar la regularización y el acceso 

a la propiedad, denominado “El título en tus manos”. El 

proceso inicia con un censo de los ocupantes de tierras 

que no cuenten con dominio a su nombre conformando 

el registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH)2. El 

proceso de inscripción en el RUBH generalmente viene 

acompañado por una ley de expropiación de los terrenos 

ocupados, para que se pueda otorgar la titularidad. El 

certificado otorgado facilita a las familias el poder acce-

der a los servicios públicos (siempre que la red de forma-

lización esté disponible).

2.6.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Chaco

Para este capítulo se relevó información de la Provincia 

de Chaco3. El relevamiento permitió identificar y obtener 

2 En el año 2012 la cámara de diputados de Chaco sancionó una norma por la que creó el Registro único de Beneficiarios del Hábitat, con dependencia del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Territorial y que es controlado y administrado por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Dicho registro, tiene como finalidad brindar un ins-

trumento unificado y fiable, donde están registrados los beneficiarios de planes sociales de viviendas o terrenos: AIPO; SUPCE, PREI (programa de rehabilitación contra 

emergencia de las inundaciones), PPI (programa de protección contra las inundaciones); IPDUV (programas de mejoramiento barrial y regularización dominial); dirección 

gestión de tierras, municipios y demás programas con finalidades semejantes, y que aún no hayan escriturado su vivienda o terreno, aquellos que se encuentran ocu-

pando terrenos privados en trámites de expropiación o bien fiscales, ocupantes en situación de desalojo oficial (ubicados en traza de calles, veredas o bien ocupantes 

ilegales de viviendas) y todas las personas que no cuentan con un espacio para vivir (caso de familias extendidas), así también los propietarios de bienes inmuebles 

registrados en el registro de la propiedad inmueble. Las personas inscriptas en el Registro deben actualizar sus datos, con carácter de declaración jurada, cada dos años. 

El Registro brindará obligatoriamente la información sobre la situación en relación al hábitat, sobre personas o familias inscriptas, a todos los organismos que imple-

menten políticas habitacionales. Todos los organismos vinculados con la temática del hábitat, sin excepción, antes de tomar decisiones de adjudicaciones, permisos, 

constancias deberán pedir información y aval al registro.

3 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales de Gran Resistencia (RAI). 

Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap).

4 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros

5 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados).

información de un total de 263 asentamientos informa-

les en los que habitan aproximadamente 29.031 familias. 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada 

hogar4, es posible hacer una proyección de población 

relevada aproximada de 133.543 habitantes, es decir, el 

14,3% del total de la población de los departamentos de 

Chaco, según las mismas proyecciones del INDEC por 

provincia y departamentos para el año 20155. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de barrios releva-

dos por departamento así como el número aproximado 

de las familias que los conforman. La desigual distribu-

ción geográfica de los asentamientos merece una aten-

ción particular. En efecto, el 63,1% de los asentamientos 

y el 64% de los hogares se encuentran en el departamen-

to de San Fernando. Además, el 33,5% de los asentamien-

tos y el 38,9% de los hogares residen en la ciudad de Re-

sistencia, la capital provincial.  
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Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Tabla N° 2 Cantidad de familias en Gran Resistencia

En cantidades absolutas.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

12 de octubre 1 150 2,8

25 DE mayo 7 1245 18,4

9 DE julio 6 700 10,5

Bermejo 6 395 6,8

Chacabuco 5 630 8,6

Comandante Fernandez 19 2771 11,9

General Güemes 15 1273 8,0

Libertador General San Martín 9 678 4,8

Maipú 12 995 17,2

Mayor Luis J. Fontana 12 1039 8,2

Quitilipi 5 585 7,3

San Fernando 166 18570 20,3

Total 263 29031 14,3

Fuente: TECHO 2016.

Fuente: TECHO 2016.

Departamento Localidad Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias

San Fernando

Barranqueras 36 3.940

Fontana 25 2.285

Puerto Vilelas 17 1.045

Resistencia 88 11.300

Total 166 18.570 166

Los asentamientos identificados en el conglomerado de 

Gran Resistencia tienen diversos tamaños que van des-

de barrios con 8 familias, hasta grandes concentraciones 

con 1.600 familias por lo que la mediana para esta provin-

cia es de 70 familias6. En relación a la tipología urbana7, 

fue posible identificar: 155 (93,4%) que responden a las 

características de asentamiento; 5 (3%) que responden a 

las características de villa y 6 (3,6%) a las de barrio popu-

lar informal.

6 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

7 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.
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8 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia.

9 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 1668. Fuente: TECHO 2016

2.6.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-.  

En el caso de los asentamientos relevados en Gran Resis-

tencia, el 34,3% de los barrios se han constituído previo a 

la vuelta de la democracia en el país (1983). La antigûedad 

promedio de los asentamientos informales en la provin-

cia es de 20 años, ocho años menor que la media nacional. 

Los asentamientos informales más antiguos son Villa Fo-

restación (Barranqueras) y Barrio Chino (Resistencia).

2.6.5 Tenencia del suelo

En el 55,9% de los asentamientos informales relevados, 

la mayoría de los hogares no cuenta con ningún tipo de 

documento que acredite la tenencia. En el 27,8% de los 

asentamientos, la mayoría de las familias cuentan con el 

Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH) que 

otorga la Secretaría de Ordenamiento Territorial depen-

diente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordena-

miento Territorial. El 15,6% cuentan con boleto de com-

pra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria9 y el 0,7% 

sólo cuenta con boleto de compra-venta. 
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Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 263. Fuente: TECHO 2016.

2.6.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 84% de los asentamientos relevados, la mayoría de 

los hogares no cuenta con acceso formal a la red pública 

de energía eléctrica con medidores domiciliarios. Este 

porcentaje se compone de:

• El 76,8% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares tiene una conexión irregular a la red 

pública -comúnmente denominados “enganchados”- 

a través de cables a los postes de luz de la calle y, en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 4,2% no tiene ningún tipo de acceso a la energía 

eléctrica. 

• El 1,1% de los asentamientos la mayoría de los hoga-

res cuenta con medidores comunitarios, es decir, el 

suministro de energía eléctrica es compartido. 

• El 1,9% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares accede con otro tipo de conexión. 

Sólo el 16% de los hogares accede a la red pública a tra-

vés de medidores domiciliarios y facturación particular.

Al observar el acceso a la energía eléctrica de acuerdo a 

la distribución por las localidades del Gran Resistencia, 

se evidencia que el mayor porcentaje de acceso a la red 

formal se encuentra en la localidad de Puerto Vilelas 

mientras que la localidad de Resistencia tiene el menor 

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 263. Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Barranqueras Fontana Puerto Vilelas Resistencia % Por Forma de 

Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irre-
gular a la Red 

Pública
97,2 96,0 88,2 94,3 76,8

84,0
No tiene 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

Red Pública con 
Medidor Comuni-

tario/Social
0,0 0,0 0,0 2,3 1,1

Otro 0,0 0,0 0,0 2,3 1,9

Formal
Red Pública con 
Medidores domi-

ciliarios
2,8 4,0 11,8 1,1 16,0 16,0

Total 100 100 100 100 100 100 100

porcentaje de  acceso.

Acceso al Agua

En el 97,2% de los asentamientos relevados en Chaco, la 

mayoría de los hogares no cuenta con acceso formal al 

agua corriente de red pública. Dentro de esta informali-

dad, es posible reconocer las siguientes situaciones: 

• En el 60,5% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares posee una conexión irregular, hecha por los 

propios vecinos y conectada de manera no formal a 

la red pública. 

• En el 15,2% de los casos incluídos bajo la categoría 

“Otros”, la mayoría de los hogares accede de manera 

formal pero sin el reconocimiento de la factura. 

• En el 9,1% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede al servicio de agua a través de pozos o 

perforaciones. 

• En el 3,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a  través de camión cisterna. 

En el 2,8% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res cuenta con agua corriente de la red pública.

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 263. Fuente: TECHO 2016.
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El análisis de los datos de la localidad de Resistencia, 

muestra que allí se concentra el mayor porcentaje de ac-

ceso a la red de agua corriente.

Tabla N° 4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Barranqueras Fontana Puerto Vilelas Resistencia % Por Forma de 

Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

88,6

Conexión irregular 
a la red pública 80,6 88,0 94,1 70,5 60,8

Perforación/pozo 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

Tanque Comunitario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 5,6 0,0 5,9 6,8 15,2

Formal Agua Corriente de 
red pública 13,9 12,0 0,0 22,7 11,4 11,4

Total 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 99,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red cloa-

cal pública. Los principales sistemas de eliminación de 

excretas utilizados se distribuyen de la siguiente mane-

ra: 

• En el 82,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tiene como principal sistema de eliminación 

de excretas el desagüe sólo a pozo negro / ciego u 

hoyo, o excavación a tierra.  

• En el 11,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tiene como principal sistema de eliminación 

de excretas el desagüe a cámara séptica y pozo sép-

tico.

• En un 5,3% de los asentamientos, los referentes 

consultados mencionaron otras modalidades de 

eliminación de excretas que se han agrupado bajo 

la categoría “otro”. En la mitad de los casos, los re-

ferentes afirman que la eliminación de excretas se 

realiza directamente a las lagunas de oxidación, con 

las correspondientes consecuencias ambientales en 

términos de contaminación de las aguas y los pro-

blemas de salud que acarrea en caso de su consumo 

humano. 

Solo en el 0,8% de los asentamientos la mayoría de los 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 263. Fuente: TECHO 2016.



PÁGINA 180 techo2016 PÁGINA 181Relevamiento de asentamientos  informales

Tabla N° 5 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

hogares cuenta con conexión a la red cloacal pública. 

El análisis de los datos según su distribución por loca-

lidad revela que en la localidad de Resistencia solo hay 

dos asentamientos conectados a la red cloacal pública.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Barranqueras Fontana Puerto Vilelas Resistencia % Por Forma de 

Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 

Séptico
11,1 16,0 29,4 19,3 11,8

99,2

Desagüe sólo a 
pozo negro / ciego 
u hoyo. Excavación 

a tierra

83,3 84,0 58,8 70,5 82,1

Otro 5,6 0,0 11,8 8,0 5,3

Red Cloacal Públi-
ca conectada al 

pluvial, al desagüe 
de lluvia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Formal Red Cloacal Pú-
blica 0,0 0,0 0,0 2,3 0,8 0,8

Total 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016

Acceso a energía para cocina y/o calefacción:

En el 76% de los asentamientos, la mayoría de los hogares 

utiliza gas licuado en garrafa para cocinar y en el  24%, la 

mayoría de los hogares utiliza leña o carbón, con impor-

tantes implicaciones para la salud de estas familias

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Casos Válidos 263. Fuente: TECHO 2016.
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Alcantarillado

El 88% de los asentamientos relevados no cuenta con al-

cantarillado en las calles. El 6% de los asentamientos en 

estudio cuenta con sistemas de alcantarillados provistos 

por el Estado. Y otro 6% cuenta con alcantarillado que 

fue auto-gestionado por los vecinos.

Gráfico Nº7 Alcantarillado

En porcentajes.

Gráfico Nº8 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016.

Asfalto

El 88% de los asentamientos relevados no cuenta con 

asfalto en sus calles. El 0,6% de los asentamientos posee 

alguna calle asfaltada: el 9,6% cuentan con asfalto sólo la 

calle principal y el 1,8% tiene asfaltadas todas sus calles.
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Gráfico Nº9 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº10 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016.

Alumbrado

El 38,6% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alumbrado y el 49,4% cuenta con alumbrado provisto por 

el Estado. En un 12% de los asentamientos el alumbrado 

fue auto-gestionado por los vecinos. 

Veredas

El 71,7% de los asentamientos relevados no cuenta con 

veredas. 

En aquellos asentamientos relevados en los que sí, en el 

12% de los casos, han sido auto-gestionadas por los veci-

nos y en 16,3% de los casos provistas por el Estado. 

Solo el 8,4% de los asentamientos cuenta con veredas 

en todas las calles del barrio. Tales asentamientos se en-

cuentran en las localidades de Resistencia y Fontana.
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Recolección de residuos

En el 40,9% de los asentamientos relevados, el manejo de 

desechos se realiza mediante el ingreso del camión reco-

lector de residuos. El 23,8% de los asentamientos recibe 

el servicio con una frecuencia de 2 a 4 veces por semana, 

en el 16,5% el camión ingresa 5 o más veces por semana y 

en el 0,6% ingresa sólo una vez por semana o menos.

El 59,1% de los asentamientos informales no cuenta con 

un servicio formal de recolección. En estos casos, los ve-

cinos recurren a distintos métodos para deshacerse de la 

basura producida en el barrio. A saber:

 

• En el 51,5% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a la quema de basura como la prin-

cipal estrategia de eliminación con el consecuente 

daño ambiental para la comunidad. 

• En el 28,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares se organiza para trasladar la basura fuera de 

los predios del asentamiento, lo que obliga a los veci-

nos a caminar con la basura varias cuadras hasta un 

punto donde sí pase el camión recolector.

• En el 11,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares tira los residuos en un basural a cielo abier-

to.

• En el 5,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares arroja la basura a la ribera de un río, arroyo 

o canal.

• En el 3,1% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares elimina los desechos mediante otras formas. 

Gráfico Nº11 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº12 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 164. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 97. Fuente: TECHO 2016
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2.6.7 Riesgos

El 60,8% de los asentamientos relevados sufren de inun-

daciones. La localización de los asentamientos en áreas 

ribereñas es otro factor que contribuye a incrementar el 

riesgo de inundación. En efecto, el 17,1% de los asenta-

mientos se ubica a menos de 10 mts de una ribera de río, 

lo que incide en las probabilidades de inundación en épo-

cas de lluvia por la crecida de los ríos. 

Gráfico Nº13 Inundaciones

En porcentajes.

Existen otros riesgos vinculados al emplazamiento: el 

56% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo. Dentro de este porcentaje, 

y como característica diferencial del resto de las provin-

cias analizadas en este informe, en el Gran Resistencia, 

el 29% señala estar a menos de 10 metros de lagunas de 

oxidación10. Sin el mantenimiento y tratamiento adecua-

do, dichas lagunas pueden generar gases tóxicos y otros 

10 Los sistemas de lagunas de oxidación se utilizan generalmente en las zonas rurales, para el tratamiento de las aguas residuales.

problemas que afectan la calidad de vida y salud de quie-

nes viven cerca a dichas lagunas.

Además, el 22,4% se ubica a menos de 10 metros de un 

basural a cielo abierto y el 11,9% se encuentra a menos 

de 10 metros de una torre de alta tensión. Esta cercanía 

supone graves problemas para la seguridad física y la ca-

lidad de vida de las familias. 

Gráfico Nº14 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 210. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016.
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la irregu-

laridad del acceso a los asentamientos de los servicios 

de emergencia tales como la policía, bomberos y am-

bulancia. En términos generales, en más del 69% de los 

asentamientos relevados funcionan los tres servicios de 

emergencia considerados11. En relación a ello, se observa 

que el servicio de la policía es el que acude con mayor 

regularidad (71,7%) en situaciones de emergencia. En el 

70,5% de los asentamientos los bomberos ingresan al 

barrio cuando se la llama. Únicamente en el 65,7% de los 

casos, se reconoce que las ambulancias acuden a ellos 

cuando se solicita su servicio.

Tabla N° 6 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 71,7 28,3 100

Bomberos 70,5 29,5 100

Ambulancia 65,7 34,3 100

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016

11 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

2.6.8 Percepciones 

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acceso 

a los servicios (24,3%), la falta de pavimentación (13%) y la 

falta de alumbrado (12,7%). Los problemas mencionados 

tienen una relación directa con la ausencia de políticas 

públicas que garanticen condiciones dignas de vida a las 

familias que allí residen. 

Gráfico Nº15 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 416.  Respuesta Múltiple  Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº16 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 314.  Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se 

destacan la la tranquilidad (34,4%) y la unión y la fami-

liaridad entre los vecinos (28,7%). A diferencia del punto 

anterior, aquí la mayoría de las respuestas -a excepción 

de la mención a la óptima localización- enfatizan en las 

características y capacidad de acción de sus habitantes 

más que en cualquier otro factor externo.

2.6.9 Organización Comunitaria 

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 83,6% de los asentamientos re-

levados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos tuvieron di-

versos objetivos: 

• En el 37,5% de los asentamientos, los vecinos logra-

ron organizarse en torno al mejoramiento de sus vi-

viendas. 

• En el 63,8% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 54,1% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para otras actividades de mejora. Entre las 

mencionadas con mayor frecuencia se encuentra el 

mejoramiento de calles y la regularización dominial. 

El 16,4% de los asentamientos relevados no logró orga-

nizarse para generar algún cambio o mejora en su comu-

nidad.



techo2016 PÁGINA 188Relevamiento de asentamientos  informales

Gráfico Nº17 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº18 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 165. Fuente: TECHO 12016.

Casos Válidos 116. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016.

En la mayoría de los asentamientos relevados, existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 68,6% de los asentamientos 

cuenta con algún tipo de organización comunitaria. Los 

referentes barriales consultados destacaron la existen-

cia de Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales (46,6%) 

y las ollas comunales, comedores o copas de leche (25%). 

Otras formas de organización barrial tradicionales -como 

las sociedades de fomento, clubes y mutuales aparecen 

mencionados en menor medida.   

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos. En relación a ello, 

los referentes comunitarios del 65,7% de los asentamien-

tos informales declaran que el rol de los vecinos es el de 

unirse y pensar los proyectos barriales. En segundo lu-

gar, aunque mucho más atrás, sostienen que los vecinos 

deben participar activamente de las tomas de decisión 

(10,3%) y en el mismo porcentaje se encuentra la opción 

de participar como mano de obra. Esta valoración de la 

mirada del vecino y su participación en la gestación de 

proyectos comunitarios se corresponde con la centrali-

dad que asume la autogestión para el mejoramiento de 

viviendas y barrios tal como se ha señalado oportuna-

mente.
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Gráfico Nº19 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 166. Fuente: TECHO 2016
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PROVINCIA DE 
MISIONES
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2.7 Provincia de Misiones

2.7.1  Introducción

Derechos vulnerados

Al observar los datos que arroja el informe elaborado por 

TECHO, me surgen inmediatamente dos preguntas:

¿Qué sucede con el derecho a la ciudad, teniendo en 

cuenta que el derecho a la ciudad no es solo la demanda 

de acceso a los derechos ya existentes, sino que también 

implica la necesidad de transformación del espacio urba-

no y las relaciones sociales que lo integran?  

¿Qué sucede con el derecho a la calidad de vida digna de 

un amplio sector de la sociedad, cuando se encuentra 

comprometida la posibilidad de acceso a los servicios 

más elementales?  

Cuando hablamos de asentamientos informales no debe-

mos olvidar que hablamos de pobreza, de vulnerabilidad, 

de necesidades básicas insatisfechas, dado que la condi-

ción sine qua non para formar parte en este relevamien-

to es, justamente, la falta de titularidad de la tierra que 

ocupan, la precariedad de la mayoría de las viviendas, el 

hacinamiento y la ausencia o deficiencia en el acceso a 

servicios básicos como luz, agua y cloaca.

Muchos de estos asentamientos, villas y barrios popula-

res se encuentran en zonas marginales, segregadas espa-

cial y simbólicamente, en la que sus ocupantes muchas 

veces niegan el lugar del que provienen ante la asigna-

ción negativa de identidad que ello provoca, especial-

mente cuando salen en búsqueda de trabajo, “no digo 

que vivo acá sino no me dan trabajo”.

La inestabilidad residencial en estos asentamientos difie-

re según las características, pertenencia y el valor asigna-

do por el mercado inmobiliario de las tierras que ocupan, 

sin ningún tipo de regulación. No obstante, la posibilidad 

del desalojo está siempre presente, lo que sumado a las 

virulentas condiciones de vida, constituye otro factor ne-

gativo que incide sobre la situación de vulnerabilidad de 

estas familias.  

Más allá de los debates conceptuales vigentes, es posi-

ble hablar en este contexto de extractivismo urbano y 

de procesos de gentrificación tal como se evidencia con 

una una breve recorrida por una serie de acontecimien-

tos como el desalojo efectuado en la villa 189 en Posadas. 

Cabe destacar que tal desalojo pudo ser revertido gracias 

a la resistencia de sus ocupantes, organizaciones socia-

les y políticos que los acompañaron. Asimismo, una reco-

rrida por las diferentes localidades de la provincia y, en 

particular por la ciudad de Posadas, permite observar el 

impacto directo de la especulación inmobiliaria en térmi-

nos de: incremento de desplazamientos poblacionales, 

generación de daños ambientales, concentración de la 

propiedad del suelo urbano y la exclusión y privatización 

de espacios públicos. Existen casos concretos que dan 

cuenta de esta situación como las construcciones ribere-

ñas que transgreden la normativa legal como la Ley de 

Sirga, entre otros impactos.

Es indudable la necesidad de una planificación urbana, 

un modelo de desarrollo con Políticas Públicas articula-

das no sólo para la coyuntura, sino con Políticas de Es-

tado a largo plazo, en las cuales se priorice la gente; la 

inversión en salud, vivienda y educación no pueden estar 

sujetas a la inversión privada que termina mercantili-

zando aquello que no puede ser visto como un negocio, 

como son las condiciones más elementales para una vida 

digna.

                                                                         

Master Beatriz Curtino 

Docente e investigadora Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Misiones

2.7.2 Breve caracterización de
la Provincia de Misiones 

La provincia de Misiones se ubica al Nordeste Argentino 

(NEA). Limita al oeste con Paraguay, al este/norte/sur con 

Brasil, y al suroeste con la Provincia de Corrientes. Esto 

la convierte en la provincia con mayor frontera interna-

cional, con 39 pasos fronterizos habilitados. De acuerdo 

a las proyecciones del INDEC, la provincia tiene una po-

blación total de 1.189.4431 hab. , lo que representa el 2,8% 

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.
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de la población total de nuestro país y el 29,9% del NEA.

La provincia se encuentra rodeada por cinco ríos, de 

los cuales tres son de gran importancia: el Paraná, el 

Uruguay y el Iguazú. Su geografía presenta fuertes pen-

dientes y formaciones selváticas con bosques y montes 

naturales que ocupan casi la mitad de la superficie. Los 

principales complejos que dinamizan la economía de la 

provincia son la agricultura, la silvicultura y la actividad 

forestal, industria manufacturera (Ministerio de Hacien-

da y Finanzas Públicas, 2016). En relación a la agricultura, 

cabe señalar que Misiones exhibe una estructura pro-

ductiva basada en cultivos tradicionales y en su poste-

rior industrialización. Entre ellos se destaca la produc-

ción de yerba mate y de té. El cultivo de yerba mate se 

concentra en los departamentos de Oberá, Apóstoles, 

Cainguás, San Ignacio y General Manuel Belgrano y se ca-

racteriza por altos niveles de informalidad y precariedad. 

Con respecto a la actividad forestal y silvicultura, cabe 

destacar que la provincia cuenta con un complejo celu-

lósico-maderero consolidado, especialmente en el norte 

de la provincia que reviste importancia en términos de 

generación de empleo. Otras actividad de importancia 

son la producción tabacalera, la producción de tung (con 

una fuerte caída en los últimos años) y la producción de 

cítricos (principalmente mandarinas). Así mismo la acti-

vidad turística tiene gran relevancia en la provincia, prin-

cipalmente entorno al departamento de Iguazú donde se 

encuentran las Cataratas del Iguazú, elegidas en el 2012 

como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo.

El territorio provincial se encuentra dividido en 75 muni-

cipios agrupados en 17 departamentos; los departamen-

tos más poblados, de acuerdo al Censo Nacional 2010, 

fueron Posadas (29,5%), Oberá (9,8%), Iguazú (7,5%) y Eldo-

rado (7,1). Es en ciudades ubicadas en estos departamen-

tos, sobre las cuales se realizó el presente relevamiento.

 

A fin de abordar la situación de vivienda, la provincia de 

Misiones cuenta con el Instituto Provincial de Desarrollo 

Habitacional (IPRODHA), creado por la Ley 943 de 1978, y 

es el órgano específico de aplicación de la Ley Nacional 

N°24.464 de creación del Sistema Federal de Vivienda. 

En el marco del IPRODHA, se desarrollan los siguientes 

programas: El “Plan Techo”, consistente en el financia-

miento de la compra de materiales para el reemplazo 

de cubierta de chapa de cartón, paja u otros materiales 

precarios, incluido el costo de mano de obra calificada. 

Está destinado a población vulnerable, con necesida-

des básicas insatisfechas, en situaciones marginalidad 

y riesgo y sin capacidad de pago alguno que posibilite 

mejorar su vivienda y para aquellas familias afectadas 

en sus viviendas por fenómenos climáticos. Los Progra-

mas “Viviendas Solidarias para Productores Rurales” 

y “Viviendas Solidarias Urbanas”: ambos apuntan a la 

construcción de viviendas por autogestión, sistema de 

ayuda mutua, a través de convenios de participación y/o 

adhesión con municipios, organismos del estado, entida-

des intermedias, cooperativas u ONG sin fines de lucro. El 

“Programa Viviendas Progresivas” (V.P.I), destinado a fa-

milias ubicadas en asentamientos precarios y de familias 

propietarias que habitan viviendas deficitarias, promue-

ve la participación de los beneficiarios en la ejecución y 

terminación de las unidades.

Existen también Programas de índole Federal tales como: 

Viviendas por Cooperativas; Programa Federal de Solida-

ridad Habitacional; Programa Federal de Integración so-

ciocomunitaria; y  Programa Federal de construcción de 

Viviendas. 

Al igual que en otras provincias, la ciudad Capital y su 

área de influencia concentra la mayor cantidad de asen-

tamientos y de población habitando en ellos. El desarro-

llo urbano de la ciudad de Posadas se aceleró a partir de la 

década de 1960, asociado a los movimientos migratorios 

vinculados a la crisis del sector agrario de la provincia y, 

posteriormente, a la construcción de dos importantes 

obras de infraestructura -el puente internacional “San 

Roque González de Santa Cruz” y la represa Yaciretá- que 

por un lado, obligaron a la relocalización de población a 

la par que favorecieron la llegada de migrantes de países 

limítrofes. Ese proceso de crecimiento fue acompañado 

por la conformación de un cinturón de asentamientos 

espontáneos.  

En la actualidad, la ciudad de Posadas y su área metro-

politana conformada por Garupá y Fachinal posee un 

alto índice de urbanismo. De acuerdo al Plan Estratégico, 

la problemática habitacional de la ciudad se encuentra 

signada por la dinámica poblacional y por los procesos 

que han ido transformando la ciudad. En este sentido, los 

procesos de relocalización de población en conjuntos ha-

bitacionales vinculados a grandes obras de infraestruc-

tura han generado una urbanización extensa y dispersa, 
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con importantes vacíos, derivado en una extensión ur-

bana con altos costos de prestación de servicios. (Brites 

2015, Plan Estratégico Posadas 2022)

Una investigación realizada por Mignone (2015) reco-

noce para la ciudad de Posadas una estructura urbana 

conformada, esquemáticamente, por tres anillos: el área 

central de la ciudad que cuenta con una buena dotación 

de servicios y oportunidades laborales, en la que reside 

población que goza de una situación económica acomo-

dada. A medida que crece la distancia al centro, se en-

cuentran áreas con infraestructura urbana deficitaria y 

una población con menores recursos socioeconómicos. 

Junto con ello, se incrementa el riesgo de inundaciones 

y de contaminación ambiental. El autor identifica un ter-

cer anillo compuesto mayormente por los asentamien-

tos informales, habitados por población en situación de 

pobreza extrema. 

2.7.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Misiones 
Para este informe se relevó información en las localida-

des mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de Mi-

siones2. El relevamiento permitió identificar y obtener 

información de un total de 244 asentamientos informa-

les en los que residen aproximadamente 28.423 familias. 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada 

hogar3, es posible hacer una proyección de población 

relevada aproximada de 130.746 habitantes, es decir, el 

11,6% del total de la población de las localidades releva-

das según las proyecciones del INDEC por provincia y de-

partamentos para el año 20154. 

Los asentamientos identificados se encuentran distribui-

dos de manera desigual en los departamentos relevados. 

El departamento Capital concentra el 38,5% de los asen-

tamientos relevados en la provincia y el 56,6 de la pobla-

ción total que habita en ellos. 

2 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales del departamento capital, 

Oberá, San Vicente y Eldorado (RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap).

3 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

4 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Apostoles 4 540 5,5

Cainguas 9 415 3,3

Candelaria 6 535 8,2

Capital 94 16100 21,1

Eldorado 14 1528 8,3

General Manuel Belgrano 1 800 7,6

Guaranì 26 2159 13,4

Iguazu 32 2834 14,2

Leandro N. Alem 8 420 4,1

Libertador General San Martin 1 42 0,4

Montecarlo 7 273 3,2

Oberá 27 1913 7,6

San Ignacio 7 445 3,4

San Pedro 8 419 5,5

Total 244 28423 11,6

Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente: TECHO 2016
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En relación a la diversidad de formas y tamaños que pre-

sentan, en el territorio relevado se pueden encontrar 

desde asentamientos con 8 familias hasta grandes con-

centraciones con 1.200 familias, siendo la mediana de 60 

familias5. En el asentamiento de mayor tamaño identifi-

cado residen 1200 familias y se ubica en las afuera de la 

ciudad de Posadas. Debido a sus dimensión, este asenta-

miento constituye un caso atípico en el territorio misio-

nero.

5 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

6 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

7Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia.

De los 161 asentamientos informales analizados para 

esta categoría, el 59,6% responde a las características de 

asentamiento, el 33,6% ha sido identificado como villa y 

el 6,8% responde a las características de barrio popular 

informal6. Es de destacar que el 46,8% de los asentamien-

tos informales de departamento Capital responde a la ca-

tegoría de villas, 44 de ellas se encuentran en la localidad 

de Posadas. 

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 1617. Fuente: TECHO 2016.

2.7.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 52% de los asentamientos de las localidades relevadas 

registran su constitución desde hace más de un cuarto 

de siglo. La antigûedad promedio de los asentamientos 

informales en la provincia es de 26 años, dos años menor 

que la media nacional. Los asentamientos informales 
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8 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

9 Ver el artículo: Los Acuerdos Sociales Territoriales se ofrecen como mecanismo para resolver la problemática de la tierra, en: http://misionesonline.net/2015/01/05/

los-acuerdos-sociales-territoriales-se-ofrecen-como-mecanismo-para-resolver-la-problematica-de-la-tierra

10 Ver el proyecto de Ley en: http://www.diputadosmisiones.gov.ar/web_camara/archivos/proyectos/P43758.pdf

más antiguos son Cerro Pelón (Posadas), Asentamiento 

del KM 4 (San Vicente) y Roulet (El Dorado). 

2.7.5 Tenencia del suelo

En el 73,3% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con ningún documento que 

acredite la tenencia; el 11,1% cuenta con boleto de com-

pra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria8; en el 12,7% 

cuenta con otro tipo de seguridad de tenencia provista 

por el Estado (tenencia precaria, chequeras, comodatos) 

y en el 2,9% la mayoría de los hogares cuenta con boleto 

de compra-venta.

En la provincia de Misiones existe la figura de “permiso 

de ocupación”, un permiso otorgado a las familias por la 

Subsecretaría de Tierras y Colonización de la provincia 

o el Municipio, según a quién corresponda la gestión de 

la tenencia de la tierra ocupada. Una vez obtenido este 

permiso, los habitantes pueden tramitar el acceso a ser-

vicios básicos como el agua y la energía eléctrica9. Esta 

situación es la que comparten la mayoría de los asenta-

mientos incluidos en el 12,7% que cuenta con algún otro 

tipo de seguridad provista por el Estado. 

Al igual que en otras provincias, la situación de la te-

nencia de la tierra en la provincia de Misiones es una 

problemática estructural. En esta línea, es de particular 

relevancia el Proyecto de Ley de los Acuerdos Sociales 

Territoriales10.

Gráfico N°2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 244. Fuente: TECHO 2016.

2.7.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la energía eléctrica

En el 76,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red pú-

blica de energía eléctrica con medidores domiciliarios. 

Este porcentaje se compone de: 

• El 58,2% de los asentamientos en los que la mayo-

ría de los hogares tiene una conexión irregular a la 

red pública -comúnmente denominados “engancha-

dos”-, a través de cables a los postes de luz de la calle 
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y en muchos casos, de una familia a otra. 

• El 13,5% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares posee un servicio diferenciado deno-

minado “Luz Solidaria” que permite a las familias 

acceder al servicio con una tarifa social reducida y 

fija11.  

• El 3,3% de los asentamientos en el cual la mayoría de 

los hogares cuenta con medidor comunitario, es de-

11 Dicho servicio ha sido provisto por la empresa prestataria de energía eléctrica para Departamento Capital. Este sistema tiene, sin embargo, algunos inconvenientes 

tales como el acceso a una potencia limitada que impide o dificulta el uso de determinados equipos y electrodomésticos que demanden mayor energia (aires acondicio-

nado, freezer, ducha y hornos eléctricos, entre otros). Por esta razón, desde TECHO no se equipara este programa a la conexión regular de la red pública de energía eléc-

trica con medidor domiciliario, aunque se reconoce que permitió a las familias un acceso económico a dicho servicio. En este sentido, este tipo de políticas “transitorias” 

cumplen una función importante hasta tanto se regularice el servicio.

Gráfico N°3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 244. Fuente: TECHO 2016.

cir, el suministro de energía eléctrica es compartido. 

• El 1,2% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares no tiene ningún tipo de acceso a la 

energía eléctrica. 

En el 23,8% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res accede a la red pública a través de medidores domici-

liarios y facturación particular. 

Interesa resaltar que en la localidad de San Vicente se 

encuentra la mayor concentración de asentamientos re-

levados conectados a la red pública con medidores domi-

ciliarios. Si se analiza sobre el total de los asentamientos 

relevados en esta localidad, el 61,5% tiene acceso a la 

energía eléctrica a través de la red pública con medido-

res domiciliarios.

Finalmente, en el caso de la localidad de Posadas, casi la 

mitad de los asentamientos relevados acceden a la ener-

gía eléctrica a través del servicio diferenciado Luz Solida-

ria, así como el 20% de los asentamientos relevados de 

Garupá.
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Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 193. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Eldorado Guaraní Iguazú Oberá % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irre-
gular a la Red 

Pública
52,1 57,1 34,6 78,1 63,0 56,0

77,7

No tiene 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,5

Otro 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,5

Red Pública con 
Medidor Comuni-

tario/Social
0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,5

Servicio dife-
renciado Luz 

Solidaria
41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2

Formal
Red Pública con 
Medidores domi-

ciliarios
6,4 35,7 57,7 21,9 37,0 22,3 22,3

Total 100 100 100 100 100 100 100

Acceso al Agua

El 98% de los asentamientos relevados no cuenta con ac-

ceso formal al agua corriente de red pública. Dentro de 

esta informalidad, es posible  reconocer las siguientes 

situaciones: 

• En el 55,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera no formal a la red pública. 

• En el 15,6% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio de agua a través de otros 

mecanismos. Entre ellos, el que se menciona con ma-

yor frecuencia es la conexión regular al agua corrien-

te de red pública pero sin boleta o factura. 

• En el 12,7% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares accede al agua a través de per-

foración y/o pozo. 

• En el 10,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a través de tanques comu-

nitarios, dependiendo para su abastecimiento de la 

frecuencia con que las empresas y/o municipios en-

víen el camión proveedor.

• En el 4,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a  través de camión cisterna. 

En el 2% restante de los asentamientos informales, la 

mayoría de los hogares accede a la red pública de agua 

corriente con facturación particular.

Si observamos los departamentos con mayor cantidad 

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 244. Fuente: TECHO 2016.

de asentamientos informales, existen diferencias en el 

acceso formal al agua. Tanto en Guaraní como en Eldo-

rado, el acceso a la red de agua corriente aumenta con-

siderablemente, mientras que en Iguazú y Oberá no hay 

asentamientos en donde la mayoría de los hogares acce-

da al servicio formal.
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Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 193. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Capital Eldorado Guaraní Iguazú Oberá % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna 3,2 0,0 0,0 0,0 25,9 5,2

90,2

Conexión irre-
gular a la red 

pública
78,7 0,0 0,0 59,4 40,7 53,9

Otro 4,3 42,9 3,8 21,9 14,8 11,4

Perforación/ pozo 2,1 14,3 19,2 18,8 7,4 8,8

Tanque comuni-
tario 7,4 14,3 34,6 0,0 11,1 10,9

Formal Agua corriente de 
red pública 4,3 28,6 42,3 0,0 0,0 9,8 9,8

Total 100 100 100 100 100 100 100

Sistema de Eliminación de Excretas 

En el 99,6% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red cloa-

cal pública. Los sistemas de eliminación de excretas utili-

zados se distribuyen de la siguiente manera:

• En el 95,9% de los asentamientos relevados, la ma-

yoría de los hogares tiene como principal sistema de 

eliminación de excretas el desagüe a pozo negro, cie-

go u hoyo, con excavación a tierra. El riesgo de con-

taminación se incrementa en el 13,1% de los barrios 

en que la mayoría de las familias accede al agua para 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

consumo a través de pozos y al mismo tiempo utiliza 

como sistema principal de eliminación de excretas el 

pozo ciego.

• En el 2,5% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares cuenta principalmente con desagüe a cámara 

y/o pozo séptico. 

• En el 1,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares utiliza otros sistemas de eliminación de ex-

cretas. 

Sólo en el 0,4% de los asentamientos informales, la mayo-

ría de los hogares accede a la red cloacal pública.

Casos Válidos 244. Fuente: TECHO 2016.
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Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 193. Fuente: TECHO 2016

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Casos Válidos 241.  Fuente: TECHO 2016.

Al analizar las modalidades de acceso a los sistemas de 

eliminación de excretas por localidad, se observa que 

sólo en un asentamiento ubicado en Garupá (Departa-

mento Capital) la mayoría de los hogares tiene acceso 

formal a la red cloacal pública. 

Condición
Forma de 

Acceso/ Te-
rritorio

Capital Eldorado Guaraní Iguazú Oberá % Por Forma 
de Acceso

% Por Condi-
ción

Informal

Desagüe a 
Cámara Sép-
tica y Pozo 

Séptico

3,2 0,0 0,0 6,3 3,7 3,1

99,5Desagüe sólo 
a pozo negro 

/ ciego u 
hoyo. Excava-
ción a tierra

92,6 100,0 100,0 93,8 96,3 94,8

Otro 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Formal Red Cloacal 
Pública 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

Acceso a energía para cocina y calefacción

En el 69,3% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa para cocinar, 

el 29,9% utiliza la leña o carbón para tal fin, y el 0,8% ener-

gía eléctrica. 
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Alcantarillado

El 85,6% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alcantarillado en las calles. 

Gráfico Nº7 Alcantarillado

En porcentajes.

Gráfico Nº8 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 160. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 160. Fuente: TECHO 2016

El 8,1% de los asentamientos relevados cuentan con sis-

temas de alcantarillados provistos por el Estado y en el 

6,3% de los casos, el alcantarillado ha sido auto-gestiona-

do por los vecinos.

Asfalto

El 90,6% de los asentamientos no cuenta con asfalto en 

sus calles. El 9,4% cuenta con la calle principal asfaltada. 
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Alumbrado

El 39,9% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alumbrado público en las calles, lo que dificulta la mo-

vilidad de los vecinos durante la noche e incrementa el 

consumo de energía eléctrica ya que muchos se ven obli-

gados a poner luminaria fuera de la vivienda. 

El 60,1% de los asentamientos relevados cuenta con 

alumbrado público. En el  53,8% de los casos, el servicio 

ha sido provisto por el Estado y en el 6,3% ha sido  au-

to-gestionado por los vecinos. De los 95 asentamientos 

que cuentan con el servicio de alumbrado, el 26,3%  po-

see sólo en la calle principal y el 21% en todas las calles 

del barrio. 

Gráfico Nº9 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº10 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 158. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 157. Fuente: TECHO 2016.

Veredas

El 91,1% de los asentamientos informales relevados no 

cuenta con veredas. 

En el caso de los asentamientos relevados que cuenta 

con veredas, el 7,6% han sido provistas por el Estado y 

el 1,3% han sido autogestionadas por los vecinos. El  77%  

de los asentamientos que cuentan con veredas están ubi-

cados en la localidad de Posadas. 
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Recolección de residuos

El 62,4% de los asentamientos informales relevados cuen-

ta con el servicio de recolección de desechos mediante el 

ingreso del camión recolector de residuos. En el 42% de 

los asentamientos, el camión ingresa de 2 a 4 veces por 

semana, en el 12,8% ingresa una vez por semana o menos 

y el 7,6% recibe el servicio con una frecuencia de 5 o más 

días por semana.

El 37,6% de los asentamientos no cuenta con el servicio 

de recolección de desechos. En estos casos, los vecinos 

recurren a distintos métodos para deshacerse de la basu-

ra producida en el barrio, frecuentemente superpuestos. 

A saber:

• En el 55,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a la quema de basura como la estra-

tegia de eliminación con el consecuente daño am-

biental para la comunidad; 

• En el 32,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

vecinos se organiza para trasladar la basura fuera de 

los predios del asentamiento, lo que conlleva a que 

los vecinos tengan que caminar con la basura varias 

cuadras hasta un punto donde sí pase el camión re-

colector

• En el 8,5% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares utiliza otros sistemas de eliminación de los 

residuos.

• En el 1,7% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares tira los desechos a un basural a cielo abierto.

• En el 1,7% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares desecha los residuos en la ribera de un río, 

arroyo o canal. 

Gráfico Nº11 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº12 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 160. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 59. Fuente: TECHO 2016.
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Gráfico Nº13 Inundaciones

En porcentajes.

Gráfico Nº14 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 160. Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 170. Respuesta Múltiple.  Fuente: TECHO 2016

2.7.7 Riesgos

El 66,2% de los asentamientos relevados está expuesto 

al riesgo de sufrir inundaciones mientras que el 33,8% no 

lo está. La localización de los asentamientos en áreas ri-

bereñas es otro factor que contribuye a incrementar el 

riesgo de inundación. En efecto, en el 28,8% de los casos, 

existe una ribera de río, arroyos de menor caudal o cana-

les dentro del barrio o a menos de 10 metros, lo que inci-

de en mayores probabilidades de inundación en épocas 

de lluvia por la crecida de los ríos. 

Existen otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 

22,4% de los asentamientos se encuentran próximos a 

caminos de alto tránsito, un 15,3% en zona de pendiente 

y un 10,6% cerca de plantaciones forestales, suponiendo 

graves problemas para la seguridad física y la calidad de 

vida de las familias vinculadas a la contaminación sónica, 

los riesgos por accidentes y los problemas de accesibili-

dad. Asimismo, un porcentaje importante de los asenta-

mientos se encuentra emplazado en sitios de alta expo-

sición a la contaminación ambiental como torres de alta 

tensión (10,6%), basural (6,5%) rellenos sanitarios (0,5%). 
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos. En términos generales, es posible afirmar que 

en más del 63% de los asentamientos relevados funcio-

nan los tres servicios de emergencia considerados12. Des-

glosando por servicio, en el 75,5% de los asentamientos 

relevados los referentes consultados afirman que el ser-

vicio de bomberos es el que acude con mayor regularidad 

ante situaciones de emergencia; en el 59,7% afirman que 

la policía ingresa al barrio cuando se la llama y en  64,1%, 

se reconoce que las ambulancias acuden a ellos cuando 

se se solicita su servicio.

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 155. Fuente: TECHO 2016.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 59,7 40,3 100

Bomberos 75,5 24,5 100

Ambulancia 64,1 35,9 100

12 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

2.7.8 Percepciones 

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

so a los servicios (27,2), la falta de pavimentación (14,5%) 

y la delincuencia/inseguridad (14,2%). Los problemas 

mencionados tienen una relación directa con la ausencia 

de políticas públicas que garanticen condiciones dignas 

de vida a las familias que allí residen. 

Gráfico Nº15 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 379. Respuesta Múltiple.  Fuente: TECHO 2016.
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Gráfico Nº16 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 152. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016.

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se 

destacan la unión y familiaridad (28,4%) y la tranquilidad 

(17%). A diferencia del punto anterior, aquí la mayoría de 

las respuestas -a excepción de la mención a la óptima lo-

calización- enfatizan en las características y capacidad 

de acción de sus habitantes más que en cualquier otro 

factor externo.

2.7.9 Organizaciones Comunitarias

En los asentamientos relevados ha sido posible identi-

ficar distintas modalidades de organización y participa-

ción comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de par-

ticipación comunitaria -muchas veces coyunturales- que 

se desarrollaron a partir de objetivos específicos defini-

dos por la comunidad. En el 63,8% de los asentamientos 

relevados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos tuvieron diversos objetivos: 

• En el 16,8% de los asentamientos, los vecinos logra-

ron organizarse en torno al mejoramiento de sus vi-

viendas. 

• En el 52,3% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 35,5% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para realizar otras actividades de mejora. 

En el 36,2% de los asentamientos relevados, los vecinos 

no lograron organizarse para generar algún cambio o me-

jora en su comunidad.

Gráfico Nº17 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 160. Fuente: TECHO 2016.
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En la mayoría de los asentamientos relevados existe 

también organización comunitaria establecida y conso-

lidada. En efecto, el 79,5% de los asentamientos cuenta 

con algún tipo de organización comunitaria. Los referen-

tes barriales consultados han destacado la existencia 

de ollas comunales, comedores o copas de leche (34,9%) 

y las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales (32,1%). 

Otras formas de organización barrial tradicionales -como 

las sociedades de fomento, clubes y mutuales aparecen 

mencionados en menor medida.   

Gráfico Nº18 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº19 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 106. Respuesta Múltiple.  Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 146. Fuente: TECHO 2016.

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 62,3% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los veci-

nos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. Esta 

valoración de la mirada del vecino y su participación en 

la gestación de proyectos comunitarios se corresponde 

con la centralidad que asume la autogestión para el me-

joramiento de viviendas y barrios tal como se ha  señala-

do oportunamente.
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Casos Válidos 146. Fuente: TECHO 2016.

2.7.10 Dinámicas Territoriales: Misiones 
2013 - 201613. 

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asen-

tamientos informales que se encuentran en el Departa-

mento Capital de Misiones. 

La primera cuestión a señalar tiene que ver con la diná-

mica urbano territorial y comunitaria en el territorio del 

Departamento Capital de Misiones. Mientras que en el 

2013 TECHO relevó 92 asentamientos en los cuales habi-

taban aproximadamente 14.425 familias14, en el 2016 se 

relevaron 94 asentamientos informales en los cuales ha-

bitan 16.100. Esto significa que la población viviendo en 

asentamientos informales aumentó un 11,6% en 3 años.

Entre 2013 y 2016 fue posible identificar los siguientes 

cambios experimentados: 

a) Un asentamiento fue relocalizado -asentamiento La 

Tararira-.

b) Se produjo una unión de barrios: los asentamientos 

Chacra 181 y Chacra 182 (RAI 2013), pasaron a ser el asen-

tamiento Chacra 181 (RAI 2016). 

c) Se registró una división de barrios: el asentamiento 

La Ripiera (RAI 2013) se dividió en los asentamientos El 

Ex-Hipódromo y La Ripiera (RAI 2016). 

d) En el departamento Capital se conformaron tres nue-

vos asentamientos entre julio 2013 y enero 2016:  Asen-

tamientos Ducón Olero, Néstor Kirchner, Papa Francisco. 

e) En los territorio de Oberá, San Vicente y Eldorado se 

conformaron cinco nuevos asentamientos:  Km 66, Los 

Obreros, Km. 306, Barrio La Grapia -Km 65- y Villa Stem-

berg.

13 Ver Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

14 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la provincia de Misiones.
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PROVINCIA DE 
NEUQUÉN
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2.8 Provincia de Neuquén

2.8.1 Introducción 

Nuevamente, TECHO Argentina da a conocer los resulta-

dos de una investigación sobre la situación actual de los 

asentamientos informales pertenecientes a las localida-

des del Departamento Confluencia, en la Provincia del 

Neuquén. Una cruda realidad que se mantiene constante 

e insistente respecto de las deficitarias condiciones de 

habitabilidad, cuyos valores no difieren sustancialmente 

de los hallados en el informe del año 2013.  

El asentamiento ha sido y es la forma de urbanización 

popular predominante entre los sectores subalternos de 

la región en su puja por el acceso a la ciudad. Desde el 

enfoque de construcción social quedaría definido como:

• Una estrategia de ocupación colectiva espontánea o 

planificada, de tierra vacante privada o fiscal.  

• Con predominio de la vivienda precaria autocons-

truida.

• Que además tiende a reproducir en su interior la cua-

drícula formal de la ciudad. 

• Siempre responde a la lógica de la necesidad. 

• Se diferencia de otras tantas formas de hábitat popu-

lar como las villas, los barrios obreros, los inquilina-

tos, el loteo social, entre algunas.

Para comprender el carácter socialmente relevante que 

adquirieron los asentamientos en la configuración y ex-

pansión de las principales ciudades de la Confluencia, 

resulta imprescindible una mirada que vaya más allá 

de los aspectos coyunturales y puntuales. En esta línea, 

un estudio de la Universidad Nacional del Comahue dio 

cuenta  del carácter estructural que asumió la emergen-

cia del fenómeno de los asentamientos informales vin-

culandola a los complejos procesos de concentración y 

periferización de la pobreza; la dinámica demográfica y 

los movimientos migratorios característicos de los años 

70 y 80; las políticas de suelo y vivienda excluyentes y fo-

calizadas sobre todo en los años 90; y  un planeamiento 

permisivo a los efectos concentradores de una economía 

regulada  por factores globales más que por intereses del 

desarrollo regional. 

En el mismo sentido, los asentamientos no pueden  ser 

entendidos como hechos aislados de las reconfiguracio-

nes territoriales, la fragmentación y la tendencia a la me-

tropolización de la Confluencia. Procesos que se vienen 

manifestando mediante  un crecimiento caótico y acele-

rado de las periferias, generalmente logrado a costa de la 

pérdida de la tierra productiva, y la ocupación de zonas 

con altas fragilidades ambientales. Sobre estas zonas de 

borde es donde se ha venido desarrollando con mayor 

celeridad los procesos de segregación residencial socioe-

conómica entre las urbanizaciones cerradas y el hábitat 

popular deteriorado. 

Por lo tanto, de mantenerse estas tendencias, las dificul-

tades de acceso al suelo urbano estarían configurando 

nuevos mapas sociales de vulnerabilidad y exclusión, 

cuyas barreras estarían consolidando, más que separa-

ciones físicas, las distancias simbólicas más extremas de 

la fragmentación. Aún cuando las secuelas en el tejido 

social parecieran imperceptibles para la mayoría de los 

habitantes y sobre todo, ausente en los enunciados de 

los gobiernos locales. 

Se espera que este informe de corte descriptivo aportado 

por TECHO sea incorporado como insumo para las agen-

das públicas de los diferentes organismos con incum-

bencias en las políticas de mejoramiento del hábitat y de 

regulación del acceso al suelo urbano. Quizás desencade-

nante de una gran y esperanzadora Agenda Común de la 

Confluencia.

Prof. María A. Nieves Romero

Universidad Nacional del Comahue
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2.8.2 Breve caracterización de la Pro-
vincia de Neuquén

La provincia de Neuquén se sitúa en el extremo noreste 

de la Región Patagónica de la República Argentina. La 

geografía neuquina presenta dos paisajes bien marca-

dos: el de la Cordillera de Los Andes -situado en la zona 

occidental- y el de la meseta -en la zona oriental- que, 

como se verá, posibilitan el desarrollo de actividades 

económicas de distinto tipo. De acuerdo a las proyeccio-

nes del INDEC para el 2015, la población total de la pro-

vincia es de 619.745 hab1  y se encuentra desigualmente 

distribuida en el territorio. Según información censal, 

para el año 2010 el 91,6% de la población de la provin-

cia se concentraba en áreas urbanas, mientras que en la 

zona rural residía sólo el 8,4% de la población (Proyecto 

FAO UTF ARG 017 2015). Neuquén es la quinta provincia 

del país con mayor población originaria o descendientes. 

El pueblo mapuche, originario de la Patagonia, que resi-

de en ese territorio representa el 4,54% de la población 

indígena del país. Finalmente, respecto a la distribución 

territorial, en el departamento Confluencia se concentra 

la mayor cantidad de población originaria provincial con 

el 50,2%.

La principal actividad productiva de la provincia es la 

explotación de hidrocarburos. Neuquén posee una de 

las cuencas petrolíferas y gasíferas más importantes del 

país en la que se encuentran cuatro oleoductos principa-

les -cuyos destinos son Río Negro, Buenos Aires, Mendo-

za y República de Chile-; y tres gasoductos con ramales 

a Chile y a las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe 

y Buenos Aires. El turismo, la producción frutihortícola, 

la ganadería lanar constituyen también sectores produc-

tivos de alto impacto en la provincia. La industria, por 

su parte, se encuentra estrechamente relacionada a la 

destilería de petróleo, la planta de metanol, y productos 

químicos, las recuperadoras de gas licuado, y la de agua 

pesada. Las  industrias alimenticia, textil, maderera, me-

cánica, cerámica, plástica, cementera y yesera ocupan 

también un lugar importante en la economía provincial2. 

Las características que asume la estructura demográfica 

de la provincia en la actualidad se encuentra profunda-

mente marcada por las transformaciones económicas 

y sociales acontecidas durante el periodo 1960-1991. 

Durante este período, se consolidó el desarrollo de una 

política energética nacional impulsada por el Estado, en 

la que Neuquén cumplió un papel central debido a sus 

importantes reservas de petróleo y gas y la presencia de 

ríos adecuados para la generación de hidroelectricidad. 

En este contexto promisorio, se produjo un notable cre-

cimiento de la población debido al incesante arribo de 

migrantes de otras provincias y de países limítrofes que 

llegaban a la provincia atraídos por las posibilidades la-

borales que allí se abrían. Sin embargo, la privatización 

de Y.P.F. y de Gas del Estado durante la década de 1990 

puso fin a ese ciclo de crecimiento e inauguró una nueva 

etapa signada por la desocupación y las “puebladas” con 

epicentro en Cutral Có y Plaza Huincul. 

La provincia se encuentra dividida en 16 departamentos 

y cuenta 57 gobiernos locales, incluyendo Municipios y 

Comisiones de Fomento. El relevamiento que aquí se pre-

senta se circunscribe al Departamento de Confluencia, 

el más densamente poblado de la provincia y el que ha-

bita el 65,8% de la población provincial. La alta concen-

tración demográfica en dicho departamento se vincula 

con la presencia -fundamentalmente en el aglomerado 

Neuquén, Plottier, Centenario- de gran parte de las acti-

vidades económicas productivas y de la administración 

pública provincial3.

Como se verá a lo largo de este capítulo, el mayor por-

centaje de asentamientos informales relevados se en-

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/. 

2 Información disponible en http://w2.neuquen.gov.ar/la-provincia/economia-y-recursos

3 DT1 ya citado y El Plan Estratégico Zapala. Promoción de Desarrollo Local, elaborado por la Dirección de Asuntos Municipales Secretaría de Extensión Universitaria – 

Universidad Nacional de La Plata y el CFI. señala los fuertes desequilibrios territoriales que presenta la distribución de la población en la provincia.  En efecto, nueve 

localidades (Neuquén Capital, Plottier y Centenario (54%), Zapala (7%), Cutral Có (7%), Plaza Huincul (3%); San Martín de Los Andes (5%), Villa Angostura (2%) y Junín de Los 

Andes (2%) concentran el  79% de la población provincial.
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4 Marco legal: http://www.8300.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/L002639_08.pdf

5 IEsta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales del departamento de 

Confluencia -menos Villa El Chocón- (RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap).

 6 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

7 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados). 

cuentran en la capital de la provincia. Es menester, pues, 

examinar sintéticamente los procesos económicos y so-

ciales que han ido configurando el territorio neuquino. 

Una primera cuestión a señalar es que la centralidad que 

asume la ciudad de Neuquén en la región -capital de pro-

vincia, centro administrativo y de servicios, nodo de in-

terconexión con las ciudades vecinas etc- y su clara ten-

dencia a la metropolización, se encuentra directamente 

influenciado por el boom petrolero, una economía ex-

tractiva dependiente de flujos y factores internacionales 

y una alta concentración del capital privado (Romero y 

Goyochea, 2016). 

Al igual en otras provincias y ciudades relevadas, las 

transformaciones socioterritoriales que se han venido 

produciendo en la ciudad de Neuquén en las tres últimas 

décadas, se encuentran estrechamente asociadas a las 

características que asume el modelo de acumulación y 

de especulación de la renta inmobiliaria. Dicho modelo 

ha creado las condiciones para una acelerada expansión 

de la periferia bajo condiciones de desigualdad y exclu-

sión que generan procesos de segregación residencial 

que involucran a grupos sociales disímiles -nuevas urba-

nizaciones cerradas y asentamientos o viviendas socia-

les-  y generan graves conflictos socio ambientales que 

afectan de manera diferenciada a los sectores que allí 

residen (Romero y Goyochea, 2016).  

La provincia de Neuquén cuenta con dos organismos des-

centralizados que se abocan a la cuestión habitacional, 

el ADSU-IPVU. La Agencia de Desarrollo Urbano Susten-

table (ADSU) otorga créditos hipotecarios individuales 

mancomunados con aportes del Programa Federal de 

construcción de Viviendas. Por su parte, el Instituto Pro-

vincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), que tiene como 

objetivo (de acuerdo a la información oficial disponible 

en su portal) “proveer soluciones y atender las necesida-

des de los sectores en situación de desamparo, a fin de 

permitir su acceso a la vivienda, regularizar la situación 

dominial de las viviendas adjudicadas y a adjudicar por 

parte del Instituto”. En diciembre de 2008 la legislatura 

neuquina sancionó la Ley 2639 (2008) “Registro único pro-

vincial de vivienda y hábitat”, un banco de datos públicos 

para atender la demanda de soluciones habitacionales 

en todo el ámbito provincial que funciona bajo la órbita 

del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)4. 

Dicha ley establece que estar inscripto en el registro es 

un requisito indispensable para acceder a una solución 

habitacional. 

2.8.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Neuquén 

Para este capítulo se relevó información de todas las lo-

calidades mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de 

Neuquén5. El relevamiento permitió identificar y obtener 

información de un total de 84 asentamientos informales 

en los que habitan 10.572 familias aproximadamente. 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada 

hogar6, es posible hacer una proyección de población re-

levada aproximada de 48.631 habitantes, es decir, el 9,3% 

del total de la población para el Departamento Confluen-

cia, según las mismas proyecciones del INDEC por provin-

cia y departamentos para el año 20157.

La siguiente tabla muestra la cantidad de barrios releva-

dos por departamento así como el número aproximado 

de las familias que los conforman. La desigual distribu-
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ción geográfica de los asentamientos merece una aten-

ción particular. En efecto, el 75% de los asentamientos 

de la provincia y el 94,5% de la población estimada reside 

en el departamento de Confluencia. En la ciudad de Neu-

quén se concentra el 75% de los hogares de la provincia 

que viven en asentamientos informales. 

Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y pórcentajes.

Tabla N° 2 Cantidad de familias Alto Valle de Neuquén

En cantidades absolutas y pórcentajes.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Confluencia 63 9990 11,4

Huiliches 3 124 3,4

Lacar 8 196 2,6

Pehuenches 5 174 2,7

Zapala 5 88 1,0

Total 84 10572 9,3

Departamento Localidad Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias

Confluencia

Centenario 10 1.315

China Muerta 0 0

Cutral Có 2 300

Neuquén 46 7.507

Plottier 4 843

Vista Alegre 1 25

Senillosa 0 0

Plaza Huincul 0 0

Challaco 0 0

Total 9.990 63

Los asentamientos identificados en las localidades men-

cionadas del Departamento de Confluencia tienen diver-

sos tamaños que van desde barrios con 9 familias hasta 

grandes concentraciones con 1.400 familias, con una me-

diana para este territorio es de 50 familias8. En relación a 

Fuente: TECHO 2016.

la tipología urbana9, ha sido posible identificar: un 93,6% 

de barrios que responden a las características de asen-

tamiento, un 3,2% que responde a las características de  

villa y un 3, 2% que responde a la de barrio popular infor-

mal.

8 Ver en glosario el concepto de Mediana utilizado en el RAI 2016.

9 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.
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10 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”). Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia.

11Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 6310. Fuente: TECHO 2016.

2.8.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 6,3% de los barrios registrados se constituyeron a la 

vuelta de la democracia en el país (antes de 1983). La anti-

güedad promedio de los asentamientos informales en la 

provincia es de 15 años, es decir que son más jóvenes que 

la media nacional. Los asentamientos informales más 

antiguos son Barrio Nueva España (Centenario) y Monte 

Hermoso (Cultral Có).

2.8.5 Tenencia del suelo

En el 66,7% de los asentamientos informales relevados, la 

mayoría de los hogares no cuenta con ningún documen-

to que acredite la tenencia.En e l 28,5% de los asenta-

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 84. Fuente: TECHO 2016
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mientos, las familias cuentan con otro tipo de seguridad 

de tenencia provista por el Estado (tenencia precaria, 

chequeras, comodatos).  El 4,8% cuenta con boleto de 

compra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria11.

2.8.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 85,7% de los asentamientos relevados en Neuquén, 

la mayoría de los hogares no cuenta con acceso formal a 

la red pública de energía eléctrica con medidores domici-

liarios. Este porcentaje se compone de: 

• En un 78,6% de los asentamientos, la mayoría de los 

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Tabla N° 3 Acceso a la Energía Eléctrica en Alto Valle de Neuquén

En porcentajes.

Casos Válidos 84. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

hogares tiene una conexión irregular a la red públi-

ca -comúnmente denominados “enganchados”-, a 

través de cables a los postes de luz de la calle y, en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• En un 4,7% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuenta con medidor comunitario, es decir, el 

suministro de energía eléctrica es compartido.

• En un 1,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede a la red de agua corriente de manera 

formal pero sin factura, ni el reconocimiento formal 

de los usuarios. 

• En un 1,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares no tiene ningún tipo de acceso a la energía 

eléctrica. 

En el 14,3% de los asentamientos informales relevado, la 

Condición
Forma de 

Acceso/ Te-
rritorio

Centenario Cutral Có Neuquén Plottier Vista Alegre % Por Forma 
de Acceso

% Por Condi-
ción

Informal

Conexión 
Irregular a la 

Red Pública
70,0 0,0 93,5 75,0 100,0 85,7

85,7

No tiene 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Red Pública 
con Medidor 
Comunitario/

Social

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Formal

Red Pública 
con Medido-

res domicilia-
rios

30,0 100,0 6,5 25,0 0,0 14,3 14,3

Total 100 100 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Tabla N° 4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 84. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

mayoría de los hogares accede a la red pública a través 

de medidores domiciliarios y facturación particular. 

Acceso al Agua

En el 95,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuentan con acceso formal al agua co-

rriente de red pública. Dentro de esta informalidad, es 

posible reconocer las siguientes situaciones: 

• En el 82,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera no formal a la red pública. 

• En el 4,8% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede al agua a través de camiones cisterna. 

• En el 7,1% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares tiene otro tipo de conexión informal. 

• En el 1,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede a través de una perforación o pozo.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Centenario Cutral Có Neuquén Plottier Vista Ale-

gre
% Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna. 0,0 100,0 2,2 0,0 0,0 4,8

93,7
Conexión irre-
gular a la red 

pública.
90,0 0,0 89,1 100,0 0,0 85,7

Otro. 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 3,2

Formal Agua Corriente de 
red pública. 10,0 0,0 4,3 0,0 100,0 6,3 6,3

Total 100 100 100 100 100 100 100
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En el 4,8% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res cuenta con agua corriente de la red pública. La mitad 

de ellos se encuentran en Neuquén Capital.

 

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 100% de los asentamientos relevados, la mayoría de 

los hogares no cuentan con acceso formal a la red cloacal 

pública. Los sistemas de eliminación de excretas utiliza-

dos se distribuyen de la siguiente manera: 

• En el 73,8% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares tiene como principal sistema 

de eliminación de excretas el desagüe a pozo negro, 

ciego u hoyo, con excavación a tierra sin cámara sép-

tica. 

• En el 17,9% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares cuenta con desagüe a cámara 

séptica y pozo ciego. 

• En el 5,9% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede a lo que se denomina red cloacal públi-

ca conectada al pluvial, es decir, al desagüe de lluvia. 

• En el 2,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Tabla N° 5 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 84. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Centenario Cutral Có Neuquén Plottier Vista Alegre % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 

Séptico
10,0 0,0 26,1 25,0 0,0 22,2

100,0

Desagüe sólo a 
pozo negro / ciego 
u hoyo. Excavación 

a tierra

90,0 100,0 69,6 75,0 100,0 74,6

Red Cloacal Públi-
ca conectada al 

pluvial, al desagüe 
de lluvia

0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 3,2

Formal Red Cloacal Pú-
blica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100
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hogares tiene otro tipo de conexión informal, gran 

parte de ellos accede a la red cloacal a través de una 

conexión hecha por lo vecinos. 

• 

Acceso a energía para cocinar y/o calefacción:

En el 97,6% de los asentamientos relevados, la mayoría 

12 Al igual que en el RAI 2013, se plantean los problemas de salud derivados de la quema de biomasa para calefacción y sus consecuencias ambientales, así como los pro-

blemas que se presentan, especialmente en invierno, por la escasez de garrafas.

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa para cocinar 

y un 2,4% leña o carbón. En cambio, para calefaccionar el 

hogar, en el 71% de los asentamientos relevados, la ma-

yoría de los hogares utiliza leña o carbón12. Es necesario 

subrayar, que este porcentaje es el segundo más alto del 

país en una provincia que produce el 50% del gas que se 

consume en el país. 

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Casos Válidos 83. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 83. Fuente: TECHO 2016
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Finalmente, el 14,5% utiliza energía eléctrica para calen-

tarse y el 14,5% utiliza gas licuado en garrafa con el mis-

mo objetivo. 

Alcantarillado

El 93,7% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alcantarillado en las calles. Entre aquellos barrios que 

cuentan con alcantarillado, es posible distinguir tres cu-

yos sistemas de alcantarillados han sido provistos por el 

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Estado y un barrio en el que ha sido autogestionado por 

los vecinos. 

Asfalto
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Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

El 95,2% de los barrios relevados no cuenta con asfalto 

en sus calles. Sólo el 4,8% de los asentamientos relevados 

cuenta con asfalto son en la calle principal.

Alumbrado

El 69,8% de los asentamientos relevados no cuentan con 

iluminación en las calles, lo que  dificulta la movilidad de 

los vecinos durante la noche e incrementa  el consumo 

de energía eléctrica ya que muchos se ven obligados a 

poner luminaria fuera de la vivienda. 

El 30,2% de los asentamientos cuenta con iluminación en 

sus calles. Tal porcentaje se conforma por un 4,7% de ca-

sos en los que el alumbrado ha sido auto-gestionado por 

las familias y un 25,4% en el que ha sido garantizado por 

el Estado (sólo 1 de cada 4 asentamientos). En relación 

a la localización del alumbrado, 4 barrios (22,2%) sólo lo 

tienen en la calle principal y 5 barrios (27,7) poseen en to-

das sus calles.

Veredas

El 88,9% de los asentamientos estudiados no cuentan 

con  veredas. 

Sólo el 11,1% de los asentamientos cuenta con veredas 

que, en el 9,5%  de los casos han sido autogestionadas 

por los vecinos y en el 1,6% han sido provistas por el Es-

tado. La mayoría de los barrios que cuentan con veredas 

(seis asentamientos sobre un total de siete) están ubica-

dos en la localidad de Neuquén capital.
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Recolección de Residuos

El 36,5% de los asentamientos informales cuentan con un 

servicio formal mediante el ingreso del camión recolec-

tor. De ellos, el 20,6% recibe el servicio con una frecuen-

cia de 5 o más días por semana y el 15,9% lo recibe con 

una frecuencia entre 2 a 4 veces por semana.

Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 39. Fuente: TECHO 2016

El 63,5% de los asentamientos no cuenta con el servicio 

de recolección de desechos. En estos casos, los vecinos 

recurren a distintos métodos para deshacerse de la basu-

ra producida en el barrio, frecuentemente superpuestos. 

A saber:

• En el 41% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recolecta la basura y la tira fuera del barrio 

como estrategia de eliminación. Esto lleva a que los 

vecinos tengan que caminar con la basura varias cua-

dras hasta un punto donde sí pase el camión recolec-

tor. 

• En el 30,8% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares utiliza la quema de basura como 

estrategia de eliminación, con el consecuente daño 

ambiental y afectaciòn a la salud de la comunidad.

• En el 10,3%, la mayoría de los hogares recurren a un 

basural a cielo abierto, con secuelas similares a la op-

ción anterior.
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Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 96. Respuesta Múltiple.  Fuente: TECHO 2016

2.8.7 Riesgos

Los asentamientos informales relevados se encuentran 

expuestos a una diversidad de riesgos producto de su 

localización. El 63,5% de los asentamientos relevados se 

encuentran expuestos a la posibilidad de sufrir inunda-

ciones mientras que el 36,5% no lo esta. Además, en el 

10,5% de los casos, existe una ribera de río, arroyos de 

menor caudal o canales dentro del barrio o a menos de 

10 metros, lo que incide en mayores probabilidades de 

inundación en épocas de lluvia por la crecida de los ríos. 

Existen otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 

61,9% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo. Algunos de estos factores 

son: el 21,1% se ubica a menos de 10 metros de una ca-

mino de alto tráfico como rutas o autopistas. El 20% se 

encuentra a menos de 10 metros de una pendiente. Un 

porcentaje importante de los asentamientos se encuen-

tra emplazado en sitios de alta exposición a la contami-

nación ambiental como basurales (15,8%) o con torres de 

alta tensión  (10,5%). Es importante resaltar como riesgo 

el que surge de aquellos barrios emplazados cerca a un 

pozo petrolero o gasoducto que en este caso se trata del 

3,2% de los asentamientos.
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regulari-

dad del acceso de los servicios de emergencia tales como 

la policía, bomberos y ambulancia en los asentamientos 

informales. En términos generales, es posible afirmar 

que en más del 76% de los asentamientos relevados fun-

cionan los tres servicios de emergencia considerados13. 

En relación a ello, se observa que el servicio de la policía 

es el que acude con mayor regularidad (79,4%) a los asen-

tamientos informales en situaciones de emergencia. En 

el 74,6% de los asentamientos los bomberos ingresan al 

barrio cuando se los llama. Al igual que las ambulancias 

que acuden en el 74,6% de los asentamientos cuando se 

se solicita su servicio.

Tabla N° 6 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 79,4 20,6 100

Bomberos 74,6 25,4 100

Ambulancia 74,6 25,4 100

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

2.8.8 Percepciones 

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

13 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

so a los servicios (35,8%) y la inseguridad/delincuencia 

(17,2%). Los problemas mencionados tienen una relación 

directa con la ausencia de políticas públicas que garan-

ticen condiciones dignas de vida a las familias que allí 

residen. 

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 134. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº17 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 119. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Los referentes consultados reconocen también múl-

tiples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos se 

destacan: la unión y familiaridad entre vecinos (34,5%), 

la tranquilidad (30,3%) y, en menor medida, la óptima lo-

calización (14,3%).  A diferencia del punto anterior, aquí 

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la  óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo.

2.8.9 Organización Comunitaria

En los asentamientos relevados ha sido posible identi-

ficar distintas modalidades de organización y participa-

ción comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de par-

ticipación comunitaria -muchas veces coyunturales- que 

se han desarrollado a partir de objetivos específicos defi-

nidos por la comunidad. En el 79,4% de los asentamientos 

relevados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos han tenido 

diversos objetivos: 

• En un 27% de los asentamientos, los vecinos han lo-

grado organizarse en torno al mejoramiento de sus 

viviendas. 

• En un 73% de los asentamientos, los vecinos se han 

organizado para gestionar el acceso a los servicios, 

evidenciando formas de cooperación indispensables 

en la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En un 31,7% de los asentamientos, los vecinos se han 

organizado para otras actividades de mejora. 

En el 20,6% de los asentamientos relevados, los vecinos 

no lograron organizarse para generar algún cambio o me-

jora en su comunidad.

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016
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En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 71% de los asentamientos 

cuenta con algún tipo de organización comunitaria. 

Los referentes barriales consultados han destacado la 

existencia de Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales 

(44,9%) y ollas comunales, comedores o copas de leche 

(20,4%). Otras formas de organización barrial tradiciona-

les -como las sociedades de fomento, clubes y mutuales- 

aparecen mencionados en menor medida.

Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinxs

En porcentajes.

Casos Válidos 119. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 63. Fuente: TECHO 2016

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 66,7% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (12,7%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamente.
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2.8.10 Dinámicas Territoriales: Neuquén  
2013-2016 

TECHO realizóun relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asen-

tamientos informales del territorio relevado de la provin-

cia de Neuquén. En el Relevamiento de Asentamientos In-

formales 2013 sólo se abarcó el territorio que comprende 

el Alto Valle de Neuquén, por esta razón sólo se aborda-

ron las dinámicas territoriales en dicho territorio. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no territorial y comunitaria nos permite indicar que en el 

2013 TECHO relevó 66 asentamientos en los cuales habi-

taban aproximadamente 7.370 familias  .

En el 2016, en Alto Valle de Neuquén se relevaron 61 asen-

tamientos informales en los cuales viven aproximada-

mente 9.690 familias. Esto significa que la población vi-

viendo en asentamientos informales aumentó un 31,5% 

en 3 años.

Por otro lado, se observaron diferentes situaciones en los 

barrios. Se conformaron 2 barrios dentro del territorio re-

levado desde julio 2013 a enero 2016, éstos son: Toma 9 de 

Febrero y 4 de Febrero.

Del 2013 al 2016, un total de 7 barrios quedaron fuera 

de la definición, y por ende de este análisis: Provincias 

Unidas ya que fue relocalizado, Costa Barda - Parque In-

dustrial porque pasó a tener menos de 8 familias, y en 5 

asentamientos: El Tanque, Sector Los Pumas, Colonia Par-

que Industrial, 1ero de Febrero, y Fuentealba la mayorìa 

de las familias accedieron al menos a 2 servicios públicos 

básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con me-

didor domiciliario, red cloacal pública) y/o a la titulari-

dad de la tierra. 

También es importante señalar que se identificaron dos 

uniones de barrios, expresadas de esta forma: el barrio 

Valentina Norte Rural (RAI 2013) se unió al barrio Los Hor-

nos (RAI 2016). Y el barrio Vientos del Alto (RAI 2013) se 

unió al barrio Ruca Antu (RAI 2016). 
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PROVINCIA DE 
RÍO NEGRO
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2.9 Provincia de Río Negro

2.9.1 Introducción

Los resultados que surgen del Relevamiento de Asen-

tamientos Informales realizado por TECHO Argentina 

durante 2015-2016 en las ciudades del Alto Valle de RÍo 

Negro, constituyen una imagen de la realidad que coti-

dianamente deben afrontar las  poblaciones de la perife-

ria de la región. El RAI 2016 revela una situación lamenta-

ble: desde el RAI 2013 el número de familias viviendo en 

asentamientos se incrementó en un 13%. En una de las 

regiones de mayores expectativas productivas y de crea-

ción de empleo del país, los asentamientos informales, se 

terminan transformando, paradójicamente, en enclaves 

de la desigualdad. En efecto, en ellos no existen infraes-

tructuras pluviales ni viales, y, mucho menos, redes de 

servicios públicos 

Los asentamientos informales en Río Negro son conse-

cuencia, entre otros aspectos, de la migración incesan-

te de individuos que, motivados por las expectativas 

productivas de la propia región, llegan a la conurbación 

metropolitana colmados de ilusiones de crecimiento so-

cial y económico. Pero estas promesas productivas están 

precedidas de altos costos de subsistencia que son im-

posibles de cubrir con actividades productivas informa-

les. Esta situación, sumada a la inexistencia de políticas 

públicas de producción de tierra urbana, desembocan en 

el despliegue de distintas estrategias de ocupación del 

suelo en búsqueda de un lugar donde subsistir. Cuando 

el hecho individual se transforma en un común denomi-

nador social, nace una sociedad en donde el acceso a una 

porción de tierra es inaccesible para un sector de la po-

blación y, por lo tanto, desigual. 

TECHO viene realizando un trabajo de inserción social en 

estas comunidades de la mano de jóvenes con compro-

miso social, lo cual los convierte en potenciales líderes 

del futuro, con el objetivo de transformar esta realidad, 

involucrando las múltiples dimensiones del hábitat. Este 

sentido de pertenencia con la realidad, sin abandonar la 

producción de documentos técnicos con una alta solidez 

académica, se conjuga con el objetivo de generar herra-

mientas de consulta para los diferentes estratos técnicos 

y políticos de las diferentes gestiones de gobierno. Por 

lo tanto, los datos publicados hoy son el insumo prima-

rio para la producción de políticas de ordenamiento y/o 

desarrollo territorial de los Municipios, en un contexto 

en donde la conurbación del Alto Valle de Río Negro se 

destaca por sus marcadas diferencias entre los ingresos 

productivos de quienes participan de los importantes di-

videndos de la industria petrolera y quienes solo están 

destinados ser meros observadores de esa realidad.

Arturo Roberto Urrea

Arquitecto, Urbanista 

2.9.2  Breve caracterización de la
Provincia de Río Negro
 

Río Negro es una de las seis provincias que integran la 

Patagonia Argentina. Limita al norte con la provincia de 

La Pampa; al este con la provincia de Buenos Aires y el 

Mar Argentino; al sur con la provincia de Chubut; y al oes-

te con la provincia de Neuquén y la República de Chile, 

cordillera mediante. De acuerdo a las proyecciones del 

INDEC para el 2015, la población total de la provincia es 

de 648.277 habitantes1. Cerca de 45.375 personas (7% del 

total de población) se reconocen como pertenecientes 

o descendientes de algún Pueblo Indígena, en su mayo-

ría mapuche, lo que la convierte en la cuarta provincia 

de mayor participación de población indígena. En lo re-

ferente a su distribución provincial, el departamento 

General Roca concentra la mayor cantidad de población 

originaria (36,3%) y en segundo lugar se ubica Bariloche 

(30,1%).

El territorio provincial está dividido en 13 departamen-

tos, en los cuales se ubican 39 municipios y 37 Comi-

siones de Fomento Rurales. La población se encuentra 

distribuida de un modo muy heterogéneo: la región de 

los valles es la que concentra la mayor cantidad de po-

blación (59,6%), seguida por Región Andina (22,3%), luego 

la región Atlántica (14,7%) y, finalmente, la Región de la 

Estepa (3,3%). Según los datos de la Organización de Na-

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.
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ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2015), en el 2010 el 87% de la población se concentraba en 

el área urbana, mientras que en la zona rural sólo habita-

ba un 13%.

La provincia de Río Negro es muy extensa y con una gran 

diversidad de actividades  productivas. Los principales 

complejos que dinamizan la economía de la provincia 

son los vinculados a la fruticultura, el turismo, la explota-

ción de hidrocarburos, la minería, la pesca y la ganadería, 

siendo muy marcada la especialización de estas activida-

des por región2. 

Las variaciones demográficas de la provincia se encuen-

tran íntimamente ligadas a las estructuras económicas y 

sociales y a las transformaciones que éstas experimenta-

ron a lo largo del tiempo. Hasta la década del ochenta la 

provincia de Río Negro presentaba un fuerte dinamismo 

demográfico debido al surgimiento y consolidación de 

la actividad frutícola bajo riego en el área del valle supe-

rior del río Negro (1930-1960) y del posterior desarrollo 

agroindustrial (desde 1960 en adelante). Pero las crisis 

económicas que afectaron al país y en particular, a la 

fruticultura desde los años ochenta, con la consecuente 

elevación de la tasa de desempleo y subempleo y la ex-

pulsión de la mano de obra, dieron por resultado el des-

censo abrupto del crecimiento poblacional entre 1991 y 

el 2001 (Steimbreger 2005) con valores de los más bajos 

del país. Sin embargo, entre 2001 y 2010 esta tendencia 

se revirtió y el crecimiento poblacional fue de 15,5%, su-

perior a la media nacional de 12,6%. Resulta importante 

señalar que a pesar de que las ciudades que experimen-

taron un marcado crecimiento poblacional no han sido 

las de mayor tamaño e importancia; la distribución de-

mográfica preexistente no se modificó.

 

Según los datos disponibles, el 71.15% de la población 

2 En este sentido, se pueden localizar cuatro áreas:a)  La Región Andina, abarca los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco, en la que la actividad económica 

predominante es el turismo. También se desarrolla el cultivo de lúpulo, frutas finas y la presencia de algunos establecimientos ganaderos. b) La  Región Atlántica abarca 

los departamentos de San Antonio y Adolfo Alsina. Las actividades de mayor peso son la administración pública en la localidad de Viedma, el turismo de costa, la pesca en 

San Antonio Oeste y la Minería de hierro en Sierra Grande. c) La Región de los Valles, abarca los departamentos: General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y Conesa; siendo 

las principales ciudades: General Roca y Cipolletti. En los Valles Interfluviales, entre los ríos Negro y Colorado, existe una gran variedad de actividades relacionadas con la 

fruticultura, la ganadería bovina y la horticultura. Asimismo, en el noroeste de esta región, principalmente en Catriel se desarrolla la actividad hidrocarburífera. También 

en la localidad de Allen, en el Alto Valle, se ha incrementado en los últimos años la explotación de gas de reservorios no convencional. d) La  Región Estepa, abarca los 

departamentos de El Cuy (con excepción de las localidades de Las Perlas, Paso Córdova y Valle Azul que pertenecen a la región de los Valles), 25 de Mayo y 9 de Julio. Aquí 

la actividad predominante es la producción extensiva de lana de oveja y cabra. A su vez, se desarrolla la minería de explotación de piedra laja en la zona de Los Menucos.

provincial, habitan en dos departamentos: General Roca 

(50.25 %) y Bariloche (20.9%), correspondientes a la región 

del Alto Valle y de la Cordillera. En ambos se concentran 

las tres ciudades más pobladas de la provincia: Bariloche, 

General Roca y Cipolletti. La zona conocida como “Alto 

Valle de Río Negro” está ubicada en la margen izquierda 

del Río Negro, en el que  se encuentran las ciudades de 

General Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina y Cinco Saltos. 

Dentro de esta zona, el 51% de asentamientos informales 

relevados y el 54% de la población habitando en ella se 

encuentran en la localidad de Cipolletti. En la localidad 

de Allen, por su parte, se concentra el 22% de los asenta-

mientos del Alto Valle y el 15% de la población mientras 

que en General Roca se encuentra el 14% de los asenta-

mientos del Alto Valle y el 21% de la población.

 

A fin de abordar exclusivamente la situación de vivienda, 

la provincia de Río Negro cuenta con el Instituto de Plani-

ficación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Actualmente 

el IPPV, administra y ejecuta dos Programas con financia-

miento provincial y recursos provenientes del FONAVI y 

del  recupero de cuotas. El “Programa Habitar Río Negro” 

(IPPV Nº  929/12), tiene por objeto mejorar las condiciones 

del hábitat de la población de menores recursos median-

te asistencia financiera para la construcción de vivienda 

nueva, mejoramiento de vivienda existente, crédito de 

materiales y equipamiento comunitario. El Programa se 

ejecuta con dos modalidades -Operatoria Solidaridad y 

Operatoria Emergencia- dirigidas a poblaciones defini-

das según su capacidad de pago. Mientras que el prime-

ro se dirige a población con niveles de ingreso menores 

a los exigidos en los Programas Federales de Viviendas 

pero que cuentan con ingresos estables demostrables; 

el segundo está destinado a población pobre o indigen-

te con necesidad habitacional, urbana y rural que no 
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3 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales del Alto Valle de Río Negro 

(RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap).

4 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

5 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados).

posee capacidad de pago, que se desarrolla en trabajos 

informales. El “Programa Casa Propia”, por su parte, está 

destinado a atender la demanda habitacional de aque-

llos sectores de la sociedad que por sus ingresos se ven 

impedidos de acceder a las viviendas ejecutadas por los 

Programas Federales de construcción de viviendas. Se 

implementa con la intervención directa de los Munici-

pios, Entidades Intermedias, o a través de Licitaciones 

Públicas, en distintos Parajes Rurales de la Provincia.

Por otro lado, en el año 2012 se creó el Programa “Mejo-

ramiento del Hábitat Social” en el ámbito del Ministe-

rio de Desarrollo Social (Decreto N°2016/2012). Tal pro-

grama se propone proveer materiales para mejorar las 

condiciones habitacionales existentes en viviendas que 

presentan: deterioro producido por el paso del tiempo, 

inclemencias climáticas y/o catástrofe, o simplemente 

la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad, di-

rigido a población que esté por debajo del índice de po-

breza o indigencia y con niveles de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).

2.9.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Río Negro

Para este capítulo se relevó información de todas las lo-

calidades mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de 

Río Negro3. El relevamiento permitió identificar y obtener 

información de un total de 114 asentamientos informa-

les en los que habitan aproximadamente 11.487 familias. 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada 

hogar4, es posible hacer una proyección de población re-

levada aproximada de 52.840 habitantes, es decir, el 8,8% 

del total de la población de los departamentos relevados 

según las mismas proyecciones del INDEC por provincia 

y departamentos para el año 20155. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de barrios releva-

dos por departamento así como el número aproximado 

de las familias que los conforman. La desigual distribu-

ción geográfica de los asentamientos merece una aten-

ción particular ya que en el departamento de General 

Roca se concentra el 54% de los asentamientos y el 68% 

de la población. 

Con respecto a las localidades, aquellas con mayores 

cantidades de familias habitando en asentamientos in-

formales son Cipolletti, Bariloche y General Roca.

Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente TECHO 2016.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Adolfo Alsina 8 877 6,5

Bariloche 44 2748 8,4

General Roca 61 7822 10,2

San Antonio 1 40 0,6

Total 114 11487 8,8
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Tabla N° 2 Cantidad de familias por localidad

En cantidades absolutas.

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Departamentos Localidades Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias Población aproximada 
relevada

General Roca

Cipolletti 28 3960 18216

Allen 12 1150 5290

General Roca 8 1590 7314

Villa Regina 5 372 1711

Cinco Saltos 4 340 1564

General Fernández Oro 2 260 1196

Catriel 2 150 690

Barda del Medio 0 0 0

Bariloche
Bariloche 22 1843 8477,8

El Bolsón 22 905 4163

Adolfo Alsina Viedma 8 877 4034,2

San Antonio San Antonio Oeste 1 40 184

Total 114 11487 52840

Fuente TECHO 2016.

Casos Válidos 548. Fuente: TECHO 2016

Los asentamientos identificados en la Provincia de Río 

Negro tienen diversos tamaños que van desde barrios 

con 8 familias hasta grandes asentamientos con 700 fa-

milias; siendo la mediana para la provincia de 50 fami-

lias6. Casi tres cuartas partes (71,1%) de los asentamien-

tos tienen menos de 100 familias.

En relación a la tipología urbana7, ha sido posible iden-

tificar: 51 (94,4%) asentamientos que responden a las ca-

racterísticas de asentamiento, 1 a las de villa (1,9%) y 2 a 

las de barrio popular informal (3,7%).

6 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

7 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

8 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia.
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Fuente TECHO 2016.

9 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

2.9.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

En el caso de los asentamientos relevados en el Alto Valle 

de Río Negro, el 38,9% de los barrios registran su cons-

titución desde hace más de un cuarto de siglo. La anti-

güedad promedio de los asentamientos informales en 

la provincia es de 26 años, dos años menos que la media 

nacional. Los barrios más antiguos son Calle 6, Calle 10 y 

Acceso Martín Fierro, todos de la localidad de Allen. 

2.9.5 Tenencia del suelo

En el 72,8% de los asentamientos informales relevados, la 

mayoría de las familias no cuenta con ningún documen-

to que acredite la tenencia; el 14,1% cuenta con boleto 

de compra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria9;. En 

el 10,5% de los asentamientos, la mayoría de los hogares 

cuenta con otro tipo de seguridad de tenencia provista 

por el Estado (tenencia precaria, chequeras, comodatos) 

y en el 2,6% de los barrios, la mayoría cuenta con boleto 

de compra venta.

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

2.9.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 78,1% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red pú-

blica de energía eléctrica con medidores domiciliarios. 

Este porcentaje se compone de: 

• Un 63,2% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares tiene una conexión irregular a la red 

pública -comúnmente denominados “enganchados”- 

a través de cables a los postes de luz de la calle y, en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 13,1% de los asentamientos en los que la mayoría 
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• de las familias cuenta con medidor comunitario, es 

decir, el suministro de energía eléctrica es compar-

tido.

• Un 0,9% no tiene ningún tipo de acceso a la energía 

eléctrica. 

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Tabla N° 3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

• Un 0,9% accede a través de otra forma de conexión 

informal.

En el 21,9% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares acceden a la red pública a través de medi-

dores domiciliarios. 

Al analizar el acceso a la energía eléctrica por departa-

mento, se evidencia situaciones disímiles. El  mayor por-

centaje de acceso a los medidores domiciliarios es en 

Aldolfo Alsina.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Adolfo Alsina Bariloche General Roca San Antonio % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irre-
gular a la Red 

Pública
50,0 63,6 63,9 100,0 63,2

78,1
Red Pública con 

Medidor Comuni-
tario/Social

0,0 22,7 8,2 0,0 13,2

No tiene 12,5 0,0 0,0 0,0 0,9

Otro 0,0 0,0 1,6 0,0 0,9

Formal
Red Pública con 

Medidores domici-
liarios

37,5 13,6 26,2 0,0 21,9 21,9

Total 100 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Acceso al Agua

En el 97,4% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal al agua co-

rriente de red pública. Dentro de esta informalidad, es 

posible reconocer las siguientes situaciones: 

• En el 71,9% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de las familias accede al servicio del agua a tra-

vés de una conexión irregular, hecha por los propios 

vecinos y conectada de manera no formal a la red 

pública. 

• En el 13,2% tienen otro tipo de acceso al agua: en ge-

neral son conexiones formales pero sin factura ni re-

conocimiento formal al usuario. 

• En el 8,8% de los asentamientos, gran parte de los 

hogares acceden al agua a través del pozo o perfo-

ración. 

• En el 2,6% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden al agua a través de camiones cisternas

• En el 0,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al agua a través de tanques comu-

nitarios. 

En el 2,6% restante de los asentamientos informales, la 

mayoría de los hogares acceden a la red pública de agua 

corriente con facturación particular.

En el desglose por departamento se puede observar que 

los únicos departamentos en donde existe una mayoría 

de hogares con acceso a la red de agua corriente son Alsi-

na y General Roca.
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Tabla N° 4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Adolfo Alsina Bariloche General Roca San Antonio % Por Forma 

de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión irre-
gular a la red 

pública
75,0 68,2 73,8 100,0 71,9

97,4

Perforación/pozo 0,0 2,3 14,8 0,0 8,8

Tanque Comuni-
tario 0,0 0,0 1,6 0,0 0,9

Otro 25,0 25,0 3,3 0,0 13,2

Camión cisterna 0,0 2,3 3,3 0,0 2,6

Formal Agua Corriente de 
red pública 0,0 2,3 3,3 0,0 2,6 2,6

Total 100 100 100 100 100 100

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 99,1% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares no cuenta con acceso formal a la red cloa-

cal pública. Los sistemas de eliminación de excretas utili-

zados se distribuyen de la siguiente manera: 

• En el 79,8% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares tiene como principal sistema de 

eliminación de excretas el desagüe sólo a pozo ne-

gro/ ciego u hoyo, o excavación a tierra. El riesgo de 

contaminación se incrementa en el 18,6% de los ba-

rrios en los que la mayoría de los hogares accede al 

agua para consumo a través de pozos.  Este número 

es mayor al promedio nacional de 16%.

• En el 14,9%, la mayoría de los hogares cuenta con 

desagüe a cámara séptica y pozo ciego. 

• En el 4,4% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede de otras maneras. En general predomi-

na la conexión hecha por los vecinos a la red cloacal. 

Hay un solo asentamiento (0,9%) en el cual la mayoría de 

los hogares cuenta con conexión a la red cloacal pública.

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016
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Tabla N° 5 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Adolfo Alsina Bariloche General Roca San Antonio % Por Forma de 

Acceso
% Por Condi-

ción

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 

Séptico
0,0 13,6 18,0 0,0 14,9

99,1

Desagüe sólo a 
pozo negro / cie-

go u hoyo. Excava-
ción a tierra

100,0 77,3 78,7 100,0 79,8

Red Cloacal Pú-
blica conectada 

al pluvial, al des-
agüe de lluvia

0,0 0,0 1,6 0,0 0,9

Otro 0,0 9,1 0,0 0,0 3,5

Formal Red Cloacal 
Pública 0,0 0,0 1,6 0,0 0,9 0,9

Total 100 100 100 100 100 100

10 Al igual que en el RAI 2013, se plantean los problemas de salud derivados de la quema de biomasa para calefacción y sus consecuencias ambientales, así como los pro-

blemas que se presentan, especialmente en invierno, por la escasez de garrafas.

Acceso a energía para cocinar o calefaccionar

En el 89,5% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utiliza gas licuado en garrafa para cocinar 

y en el 10,5% cuenta con gas natural de red pública. En el 

caso de la energía para calefacción, en el 79,8% la mayo-

ría de las familias utiliza leña o carbón para este fin10 con 

importantes implicaciones para la salud de estas fami-

lias. Esta situación se torna particularmente preocupan-

te dado que se trata de una provincia con inviernos muy 

fríos. En este contexto, es necesario subrayar, -tal como 

se señaló en el capítulo nacional- el alto riesgo para la 

salud que comporta el uso de este tipo de energía para 

calefaccionarse, cuando se utiliza sin las condiciones de 

ventilación adecuadas. 
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Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Casos Válidos 114. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

El 75,9% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alcantarillado en las calles. Sólo el 22,2% de los barrios 

cuentan con sistemas de alcantarillados provistos por el 

Estado. Y finalmente, en 1 barrio (1,9%) los vecinos han 

auto-gestionado el mismo.

Asfalto

El 96,3% de los barrios relevados no cuenta con asfaltado 

en sus calle. Sólo el 3,7% de los barrios cuenta con calles 

asfaltadas y de este porcentaje, sólo el 1,9% informa te-

ner todas las calles de su barrio asfaltadas, y el otro 1,8% 

únicamente la calle principal.
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Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

Alumbrado

El 61,1% de los asentamientos relevados no cuentan 

con alumbrado público en las calles. Entre aquellos que 

cuentan con alumbrado público, en el 9,3% de los casos 

ha sido auto-gestionado por los vecinos y en el 29,6% ha 

sido provisto por el Estado. 

Veredas

El 94,3% de los asentamientos relevados no cuentan con 

veredas.  

En el caso de los asentamientos relevados que cuentan 

con vereda, en el 3,8% de ellos fueron los vecinos quienes 

las autogestionaron. En el 1,9% de los casos, las veredas 

fueron provistas por el Estado. 
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Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 53. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

Recolección de residuos

El 48,1% de los asentamientos informales relevados cuen-

tan con un servicio formal de recolección de residuos. De 

ellos, un 33,3% lo recibe con una frecuencia entre 2 a 4 

veces por semana, un 9,3% con una frecuencia de 1 vez 

por semana o menos; y en un 5,6% de los casos, el camión 

ingresa 5 o más veces por semana. 
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Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Casos Válidos 28. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 53. Fuente: TECHO 2016

El 51,9% de los asentamientos no cuentan con el servicio 

de recolección de desechos. En estos casos, los vecinos 

recurren a distintos métodos para deshacerse de la basu-

ra producida en el barrio, frecuentemente superpuestos. 

A saber:

• En el 64,3% de los casos, la mayoría de los hogares 

utiliza la quema de basura como la estrategia de eli-

minación, con el consecuente daño ambiental y afec-

tación a la salud de  la comunidad.

• En el 21,4% de los asentamientos, la mayoría utiliza 

otras formas como tirar la basura en cestos comuni-

tarios o contenedores. 

• En el 10,7% de los casos, la mayoría de los hogares 

se organiza para trasladar la basura fuera de los pre-

dios del asentamiento, lo que conlleva a que los veci-

nos tengan que caminar con la basura varias cuadras 

hasta un punto donde sí pase el camión recolector.

• En el 3,6% de los casos, la mayoría de los hogares lle-

va los residuos a un basural a cielo abierto.

2.9.7 Riesgos

Los asentamientos informales relevados se encuentran 

expuestos a una diversidad de riesgos producto de su lo-

calización. Por ejemplo, el 62,3% de los barrios relevados 

se encuentra expuesto al riesgo de inundación, mientras 

que el 37,7% no sufre inundaciones. 
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Existen otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 

67,9% de los asentamientos se encuentra a menos de 

10 metros de un factor de riesgo. La localización de los 

asentamientos en áreas ribereñas es un factor que con-

tribuye a incrementar el riesgo de inundación. En efec-

to, el 28,2% de los asentamientos se encuentra a menos 

de 10 mts una ribera de río, arroyo o canal lo que incide 

en las probabilidades de inundación en épocas de lluvia 

por las crecidas. El 15,4% de los asentamientos se ubica a 

menos de 10 metros de una camino de alto tráfico como 

rutas o autopistas. El 14,1% se encuentra a menos de 10 

metros de una actividad agropecuaria. Por último, un 

porcentaje importante de los asentamientos se encuen-

tra emplazado en sitios de alta exposición a la contami-

nación ambiental como basurales (7,7%) o con torres de 

alta tensión (11,5%).

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Tabla N° 6 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regulari-

dad del acceso de los servicios de emergencia tales como 

la policía, bomberos y ambulancia a los asentamientos 

informales. En términos generales, es posible afirmar 

que en más del 79% de los asentamientos relevados fun-

cionan los tres servicios de emergencia considerados11. 

En relación a ello, se observa que el servicio de la policía 

es el que acude con mayor regularidad (83,3%) en en si-

tuaciones de emergencia. En el 81,5% de los asentamien-

tos los bomberos ingresan al barrio cuando se los llama. 

Al igual que las ambulancias que acuden en el 74,1% de 

los asentamientos cuando se se solicita su servicio. 2.9.8 

11 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

Organismo Regular Irregular Total

Policía 83,3 16,7 100

Bomberos 81,5 18,5 100

Ambulancia 74,1 25,9 100

Casos Válidos 78. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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2.9.8 Percepciones  

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

so a los servicios (48,6%) y la falta de alumbrado (10,3%). 

Los problemas mencionados tienen una relación directa 

con la ausencia de políticas públicas que garanticen con-

diciones dignas de vida a las familias que allí residen.

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 107. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se des-

tacan: la tranquilidad (38,6%), la unión y familiaridad en-

tre los vecinos (26,7%) y el progreso percibido en el barrio 

(15,6%). A diferencia del punto anterior, aquí la mayoría 

de las respuestas -a excepción de la mención a la óptima 

localización- enfatizan en las características y capacidad 

de acción de sus habitantes más que en cualquier otro 

factor externo.
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Gráfico Nº17 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 109. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

2.9.9 Organización comunitaria

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En el 72,2% de los asentamientos re-

levados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez  para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos tuvieron di-

versos objetivos: 

• En un 32,1% de los asentamientos, los vecinos logra-

ron organizarse en torno al mejoramiento de sus vi-

viendas. 

• En un 66% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En un 32% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para otras actividades de mejora. 

En el 27,8% de los asentamientos relevados, los vecinos 

no lograron organizarse para generar algún cambio o me-

jora en su comunidad.

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 38. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 54. Fuente: TECHO 2016

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también otras formas de organización comunitaria esta-

blecidas y consolidadas. En efecto, el 75,9% de los asen-

tamientos cuenta con alguna forma de organización 

comunitaria. Los referentes barriales consultados desta-

caron la existencia de Juntas Vecinales o Comisiones de 

Vecinos (52,6%) y ollas comunales, comedores o copas de 

leche (18,4%) .

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 57,4% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (18,5%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamente.
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2.9.10 Dinámicas Territoriales: Río
Negro 2013 - 201612 

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016 en el Alto Valle de Río Ne-

gro. Esta sección del informe da indicios de lo sucedido 

entre 2013 y 2016 en los asentamientos informales del 

territorio relevado.  

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no territorial y comunitaria nos permite indicar que en el 

2013 TECHO relevó 58 asentamientos en los cuales habi-

taban aproximadamente 6.440 familias13.

En el 2016, en Alto Valle de Río Negro se relevaron 54 

asentamientos informales en los cuales viven aproxima-

damente 7.300 familias. Esto significa que la población 

aproximada viviendo en asentamientos informales au-

mentó un 13,3% en 3 años.

Por otro lado, se observaron diferentes situaciones en 

los barrios. Un total de 4 barrios quedaron fuera de la de-

finición porque accedieron al menos a 2 servicios públi-

cos básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con 

medidor domiciliario, red cloacal pública). Estos fueron: 

Colonizadora Sud y Puente 83 Sur que accedieron a los 3 

servicios; y los asentamientos Newén y Angeloni (Mosco-

ni) que accedieron a la red de agua potable y a la energía 

eléctrica con medidor domiciliario.

También es importante señalar que se identificaron dos 

uniones de barrios, expresadas de esta forma: el barrio 

Valentina Norte Rural (RAI 2013) se unió al barrio Los Hor-

nos (RAI 2016). Y el barrio Vientos del Alto (RAI 2013) se 

unió al barrio Ruca Antu (RAI 2016).  

12  Ver  Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

13 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de el Alto Valle de Río Negro.
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PROVINCIA DE 
SALTA
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2.10  Provincia de Salta

2.10.1  Introducción

“El territorio de la ciudad no es únicamente un dato, es 

también el resultado de una estrategia. Y el desarrollo 

urbano principal ya no consiste en hacer ciudad en el 

campo sino en hacer ciudad sobre la ciudad o en sus peri-

ferias urbanizadas.” (Jordi Borja, 2000)

Hablar de villas y asentamientos informales nos enfrenta 

a la reflexión sobre los orígenes del problema, las relacio-

nes complejas que lo sostienen y las consecuencias a ni-

vel de tejido social y urbano que generan, como así tam-

bién respecto de las responsabilidades que caben a cada 

uno de los actores sociales y a la sociedad en su conjunto. 

Las razones que pueden explicar las deficiencias en la 

calidad de hábitat son múltiples. Podría decirse que las 

mismas están relacionadas a la capacidad económica de 

la población, a la estructura y eficacia del sistema de pro-

ducción del medio construido y a los recursos y calidad 

de las intervenciones públicas. El hábitat precario o in-

formal es un indicador de mal funcionamiento global de 

una sociedad, ya que es una respuesta espontánea de un 

segmento de la población con reducida capacidad econó-

mica, a una necesidad que no tiene respuesta, ni por el 

sector público, ni por el privado. 

Es necesario entender que la pobreza urbana tiene múlti-

ples causas y no exclusivamente de carácter económico 

y también que sus consecuencias son múltiples. La po-

breza es algo más que la pobreza económica: es la falta 

de posibilidades y de oportunidades que permitan tener 

una vida digna (PNUD, 1997). Por ello es necesario anali-

zar los procesos que se dan en la base del fenómeno, es-

tudiando causas y efectos y analizando sus relaciones. 

Por otra parte, el grado de acceso a los servicios urbanos 

influye directamente en los niveles de pobreza y exclu-

sión. Tener un servicio regular y seguro de agua potable, 

alcantarillado adecuado y de recolección de residuos, 

mejora las condiciones ambientales y, en consecuencia, 

de salud de la población. Con la extensión de la ciudad, el 

transporte también se hace imprescindible para encon-

trar trabajo. Por esto, la búsqueda de la eficiencia de la 

ciudad no se puede encarar sin abordar la cuestión del 

acceso de la población a todos los servicios.

En las ciudades de América Latina, en las últimas décadas 

el crecimiento urbano ha sido muy importante, pero éste 

se ha dado en sentido horizontal más que vertical, con 

las consecuencias lógicas de despilfarro de suelo, mayo-

res costos en cuanto a infraestructura y, en general, frag-

mentación social y funcional. Las estrategias urbanas 

también constituyen un factor de exclusión y muchas 

veces los asentamientos informales son consecuencia de 

políticas inadecuadas. Resulta indispensable entonces 

pensar en una ciudad inclusiva, que permita el acceso 

a la participación productiva y a iguales oportunidades 

para todos. Esto no implica solamente la integración de 

los asentamientos y las actividades informales en los me-

canismos formales del mercado, sino que apunta a una 

solución integral, donde los problemas de pobreza, em-

pleo, condiciones de habitabilidad, sean abordados de 

manera conjunta. Se requieren políticas económicas, so-

ciales y urbanas que establezcan claramente el derecho 

a la ciudad y que promuevan una adecuada distribución 

de los recursos. (Ballbo  2003).

La lucha contra la pobreza y la desigualdad es una cues-

tión de justicia y es responsabilidad de todos los actores 

sociales. Por ello, la Universidad también asume la res-

ponsabilidad que le cabe como generadora de conoci-

miento, poniéndolo al servicio de la comunidad, a fin de 

contribuir a la solución de problemáticas concretas del 

medio, con el objetivo de hacer más inclusiva la ciudad 

y generar oportunidades de acceso a los beneficios de la 

misma, a todos los sectores de la población y en particu-

lar de los más vulnerables. 

Arq. Gabriela Polliotto

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad Católica de Salta
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2.10.2 Breve caracterización de la
Provincia de Salta  

La provincia de Salta se ubica en la región del Noroeste 

Argentino (NOA), limitando al oeste con Chile y al norte 

con Bolivia y Paraguay. La población total, según las pro-

yecciones del INDEC en el año 2015, es de 1.333.365 hab1.  

y se encuentra distribuida de manera desequilibrada en 

el territorio, con una gran concentración en las áreas 

urbana -en la ciudad de Salta reside más del 43% de la 

población total provincial-. La actividad económica de 

la provincia gira principalmente en torno al sector ter-

ciario, seguido por el sector de producción secundaria 

-industria manufacturera, construcción, electricidad, gas 

y agua- y, en tercer lugar, el sector de producción prima-

ria- agricultura, ganadería, caza, silvicultura y minería-2. 

En relación a esta temática, cabe señalar dos cuestiones: 

por un lado, la baja experimentada en la actividad hidro-

carburífera en las dos últimas décadas. Por otro lado, en 

relación a la actividad agropecuaria, en los últimos años 

la producción de soja ha ganado terreno por sobre otro 

tipo de cultivos y sobre las tierras dedicadas a la gana-

dería, con importantes consecuencias ambientales, so-

ciales y económicos. La producción de soja se desarrolla 

fundamentalmente en los Departamentos de Anta, San 

Martín y Rosario de la Frontera

El territorio provincial se encuentra dividido en 23 depar-

tamentos conformados por 59 municipios. El relevamien-

to que aquí se presenta, se centró en algunas localidades 

de los Departamentos Capital, La Caldera, Rosario de la 

Frontera -que integran el Área Metropolitana de Salta- 

Orán y General San Martín. Los departamentos Capital, 

Orán y General San Martín han sido las regiones que 

desde los años noventa presentan el mayor crecimiento 

demográfico y dinamismo económico de la provincia. No 

obstante, durante esos años también la pobreza se ex-

pandió en términos absolutos (Aguilar, M. y Sbrocco, M. 

2009, en Elbirt, A.L., 2014).  

Salta es una de las provincias con mayor diversidad de 

etnias indígenas –nueve en total- del país. Tales comu-

nidades habitan tanto en las tierras altas -la puna salte-

ña- como en las bajas -el monte y la selva-, en general en 

continuidad con otros territorios provinciales y de países 

vecinos (Buliavasich y Gonzalez, 2009). Como se verá, esta 

configuración poblacional suma aristas específicas a la 

problemática habitacional. No obstante, la situación de 

los asentamientos informales no presenta grandes dife-

rencias entre comunidades originarios y no originarias. 

Como señala  Schmidt (2012: 82):

“las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra 

no se circunscriben solamente a la ausencia de titu-

laridad o a la irregularidad en la tenencia, en tanto la 

existencia de títulos no siempre exime a sus poseedo-

res de situaciones conflictivas. (...) En relación con las 

características de la tenencia de la tierra por parte de los 

pueblos indígenas en Salta, podemos destacar que, en 

términos generales, hay una gran mayoría de comuni-

dades sin título de propiedad y cuya titularidad está en 

manos de privados, iglesias y/o del Estado, mientras que 

otras se encuentran en posesión de sus títulos (indivi-

duales y/o comunitarios). Esto último no es en todos los 

casos garantía de seguridad en la tenencia: en muchos 

casos, las comunidades acceden a la titulación de 

parcelas pequeñas, aisladas y alejadas de los territorios 

originarios, que no son aptas ni suficientes (en calidad 

y cantidad), se encuentran arrinconadas por emprendi-

mientos productivos que las cercan y les provocan una 

progresiva restricción al uso y acceso a los recursos, ade-

más de situaciones de contaminación y otros impactos 

ambientales y sociales”.

 

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.

2 El Plan de Desarrollo estratégico Salta 2030 señala que el sector económico más importante de la Provincia es el de servicios, que representaba un 59% del PBG total 

real en 2.010, seguido del sector de producción secundaria, que representaba un 22% del PBG total real, y el sector de producción primaria, que representaba un 19% 

del PBG total real. El PBG total de cada sector y subsector económico de la Provincia ha crecido en forma constante durante el período 2.006-2.010, salvo el sector de 

hogares privados que contratan servicio doméstico, que sufrieron caídas. (Informe de situación actual y perfil futuro de la provincia de Salta. Etapa Formulación Plan de 

Desarrollo Estratégico. Salta 2030).
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Vale la pena detenerse a examinar sintéticamente las ca-

racterísticas del proceso de  urbanización salteño a fin 

de comprender las modalidades que asume el hábitat 

informal en las áreas relevadas. Una primera cuestión a 

señalar es que el proceso de urbanización en la provin-

cia de Salta se inició a mediados del siglo XX, cobrando 

mayor importancia en la década de 1970 y acentuándose 

durante los noventa. Dicho proceso se dio de forma des-

igual en el territorio, afectando fundamentalmente a Sal-

ta Capital. Siguiendo a Aguilar y Sbrocco (2009), es posible 

identificar tres momentos en el proceso de urbanización 

del Departamento Capital y sus alrededores3: 1) Entre las 

décadas de 1940 y 1960, cuando las migraciones internas, 

los loteos económicos y la autoconstrucción impulsaron 

la ampliación de la ciudad de Salta. 2) Entre las décadas 

de 1960 y 1980, en las que el Estado Nacional actuó como 

un agente dinamizador en la periferia salteña, mediante 

la puesta en marcha de diversas políticas dirigidas a sec-

tores asalariados y, en menor medida, a la demanda de 

los sectores de menores recursos. 3) A partir de la década 

de 1990, en la que, al igual que en el resto del país, la im-

plementación de políticas neoliberales diluyó el rol del 

Estado -nacional y provincial- como agente productor de 

vivienda social. 

Al igual que en otras grandes ciudades, el proceso de 

concentración económica y especialización producido 

en las dos últimas décadas impactó no solo en el creci-

miento de la ciudad Capital sino fundamentalmente en 

su metropolización con lo municipios aledaños. En ese 

contexto, se impone un modelo urbano polarizado ca-

racterizado por dos modalidades de urbanización: por 

un lado, el surgimiento de asentamientos conformados 

generalmente por población jóven que no puede acceder 

al mercado y por otro, la suburbanización de los sectores 

medios y altos a través de la emergencia de barrios cerra-

dos y la expansión hacia municipios vecinos a la capital. 

El Departamento de General San Martín, cuya cabecera 

es Tartagal, concentra  el mayor porcentaje de asenta-

mientos informales de la provincia. Este departamento, 

ubicado al  norte de la provincia en zona limítrofe con la 

República de Bolivia, tiene la particularidad de ser una de 

las zonas más ricas de la provincia en términos de recur-

sos naturales -cuenta con petróleo, gas, agua, bosques 

y tierras productivas- a la par que presenta los mayores 

índices de pobreza. Asimismo, en él se encuentran siete 

de las nueve grupos étnicos que habitan en la provincia, 

configurándose conflictos específicos vinculados al ac-

ceso a la tierra4. 

La historia reciente del Departamento de General San 

Martín se encuentra marcada por el fuerte impacto de 

las privatizaciones petroleras y el incremento de la des-

ocupación que tuvieron lugar en la década de 1990 y por 

el avance de la agricultura extensiva -fundamentalmen-

te de soja- con el alza de los precios internacionales con 

posterioridad al año 2001. Las ventajas económicas deri-

vadas de la explotación agrícola no redundaron, sin em-

bargo, en mejoras para la población. Por el contrario, la 

baja demanda de mano de obra de este tipo de agricultu-

ra, sumada al desmonte de las yungas y a la expulsión de 

la población indígena para expandir las tierras de cultivo 

de soja y explotación maderera, empeoraron la situación 

económica de miles de familias. En ese contexto, se in-

crementó la población y la cantidad de asentamientos 

informales en que habían comenzado a gestarse durante 

los años noventa (Adler 2009). 

La gobernación de la provincia de Salta cuenta con el Ins-

tituto Provincial de la Vivienda, un organismo que tiene 

como misión “Construir viviendas o mejorarlas a través 

de terceros y/o financiarlas, con el fin de reducir el déficit 

habitacional de la provincia de la población con recursos 

insuficientes e intervenir en nuevos barrios o grupos de 

3 La periodización que aquí se presenta y la descripción de cada uno de los periodos retoma los aportes de Santa Cruz, Ana. (2015) y Aguilar, M. Angela y Sbrocco, M. Eu-

genia (2009).

4El Informe “Los pueblos indígenas en la provincia de Salta. La posesión y el dominio de sus tierras” (Buliubasch y Gonzalez 2009), elaborado en el 2006 da cuenta de la 

compleja situación de las comunidades originarias que habitan en zonas urbanas, periurbanas y rurales del Departamento de General San Martín tanto en relación a la 

propiedad de la tierra como en el acceso a servicios básicos. 
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 5Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales de Gran Salta, Tartagal, 

Rosario de la Frontera y Orán (RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap). 

6El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

7El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados). 

8Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

viviendas que lleven a cabo otras entidades atendiendo 

a un desarrollo urbano equilibrado”. Para ello, cuenta 

con cuatro programas orientados a mejorar y/o facilitar 

el acceso a la vivienda digna de las familias de menores 

recursos: “Plan Recuperación”, orientado a recuperar las 

viviendas deficitarias y lotes con servicios; “Programa 

Mi Casa”, que construye vivienda nueva para familias 

que cuentan con terreno pero que por sus ingresos no 

pueden acceder a otros programas; “Programa Vivienda 

Digna”, destinado a mejorar las condiciones de habitabi-

lidad de aquellas viviendas cuyas familias por sus ingre-

sos no pueden acceder a los programas tradicionales del 

FONAVI y el  “Programa Nucleos Humedos” que pretende 

erradicar las letrinas dotando a las viviendas de un nú-

cleo sanitario básico. 

Para finalizar, vale señalar que un informe realizado en el 

marco del Plan Estratégico Salta 2030, reconoce la necesi-

dad de intervención pública para la resolución de varios 

problemas vinculados al hábitat, muchos de los cuales se 

han identificado en este relevamiento, tales como: a) pro-

visión de agua potable ya que un elevado porcentaje pro-

viene de pozos, b) arreglo de las redes de agua ya que por 

su obsolescencia y estado se pierde el 40% del agua trans-

portada, c) mejoramiento de las plantas de tratamiento 

de líquidos cloacales que no funcionan adecuadamente, 

d) exigencia y control de los efluentes industriales para 

evitar la contaminación de los ríos, e) ampliación de los 

espacios verdes, que no se han previsto en el desarrollo 

de los planes de vivienda, (vii) tratamiento adecuado de 

la basura.

2.10.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Salta 

Para este informe se relevó información de todas las lo-

calidades mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de 

Salta5. El relevamiento permitió identificar un total de 

145 asentamientos informales en los que residen cerca 

de 17.742 familias. Utilizando la media nacional de 4,6 

miembros por cada hogar6, es posible hacer una proyec-

ción de población relevada aproximada de 81.613 habi-

tantes, es decir, el 7,1%7 del total de la población para los 

departamentos relevados de las provincias de Salta.

Los asentamientos identificados se encuentran distri-

buidos de manera desigual en los departamentos releva-

dos. En efecto, el 42,1% de los asentamientos y el 49,5% 

de la población total residiendo en ellos se concentran 

en el departamento de General José de San Martín. Le 

sigue el departamento capital donde reside el 26,1% de 

la población en villas y asentamientos de la provincia y 

el departamento de Orán con el 19,3% de los hogares. De 

esta manera, los tres departamentos más poblados de 

la provincia concentran también la mayor cantidad de 

asentamientos. 

En relación a la diversidad de formas y tamaños que pre-

sentan, en el territorio relevado se pueden encontrar 

desde asentamientos con 9 familias hasta grandes con-

centraciones con 2.600 familias con una mediana de 60 

familias8. El asentamiento con menor número de familias 

es Ex Matadero en la localidad de Cerrillos y el de mayor 

número es Kilómetro 6 en Tartagal -departamento de Ge-

neral San Martín- con 2.600 familias aproximadamente.
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Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente: TECHO 2016.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Anta 2 36 0,3

Capital 42 4631 3,6

Cerrillos 1 9 0,1

General Güemes 2 60 0,5

General José De San Martín 61 8791 23,4

La Caldera 1 35 1,7

Metán 6 430 4,7

Orán 24 3430 10,4

Rosario de la Frontera 6 320 4,8

Total 145 17742 7,1

De los 122 asentamientos informales analizados, el 

81,1% responden a las características de asentamiento, 

el 13,9% han sido identificados como villa y el 4,9% como 

barrio popular informal9.

9 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

10 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia.

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 12210. Fuente: TECHO 2016.
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2.10.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 25% de los barrios registrados se han constituido pre-

vio a la vuelta de la democracia en el país (antes de 1983), 

con lo cual son asentamientos de largo arraigo territo-

rial. La antigüedad promedio de los asentamientos infor-

males en la provincia es de 25 años, tres años menor que 

la media nacional. Los asentamientos informales más an-

tiguos son Tahuichi Guaraní y Comunidad El Ceibo Guara-

ní (Tartagal) y Obras Sanitarias (Rosario de la Frontera). 

11 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 145. Fuente: TECHO 2016

2.10.5 Tenencia del suelo

En el 77,9% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de las familias no cuentan con ningún documento que 

acredite la tenencia. En el 13,1% de los asentamientos 

las familias cuentan con otro tipo de seguridad de tenen-

cia provista por el Estado (tenencia precaria, chequeras, 

comodatos). Finalmente, en el 4,8% la mayoría de los ve-

cinos cuenta con boletos de compra-venta y en un 4,2%.

cuenta con el boleto compra venta y/o una tenencia pre-

caria11. 
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2.10.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 61,4% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de las familias no cuentan con acceso formal a la red pú-

blica de energía eléctrica con medidores domiciliarios. 

Este porcentaje se compone de: 

• Un 49,6% de los asentamientos en los que la mayo-

ría de los hogares tienen una conexión irregular a la 

red pública -comúnmente denominados “engancha-

11 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

dos”-, a través de cables a los postes de luz de la calle 

y en muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 7,6% de los asentamientos en los que la mayoría 

de los hogares cuentan con medidor comunitario, es 

decir, el suministro de energía eléctrica es compar-

tido. 

• Un 2,1% no tiene ningún tipo de acceso a la energía 

eléctrica. 

El 38,6% accede a la red pública a través de medidores do-

miciliarios y facturación particular.

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 145 Fuente: TECHO 2016.

En la siguiente tabla se pueden apreciar las formas de ac-

ceso a la red eléctrica según su  distribución en los asen-

tamientos relevados por departamento. En los casos de 

Orán y de Gran Salta, es interesante destacar el alto por-

centaje de asentamientos (54,5% y 50% respectivamente) 

donde la mayoría de las familias accede a la energía eléc-

trica a través de la red pública con medidores domicilia-

rios en comparación con el resto. 

También interesa resaltar que la mayor concentración 

de asentamientos relevados conectados a la red pública 

con medidores comunitarios está en el departamento de 

Rosario de la Frontera, representando el 33,3%. 
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Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 122.  Fuente: TECHO 2016.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Gran Salta Gnral. José de 

San Martín Orán Rosario de La 
Frontera

% Por Forma de 
Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irregular 
a la Red Pública 47,7 50,0 40,9 33,3 46,7

59,0

Red Pública con Me-
didor Comunitario/

Social
2,3 14,0 4,5 33,3 9,0

No tiene 0,0 4,0 0,0 0,0 1,6

Otro 0,0 4,0 0,0 0,0 1,6

Formal
Red Pública con 

Medidores domici-
liarios

50,0 28,0 54,5 33,3 41,0 41,0

Total 100 100 100 100 100 100

Acceso al Agua

En el 98,6% de los asentamientos, la mayoría de los hoga-

res no cuenta con acceso formal al agua corriente de red 

pública. Dentro de esta informalidad, es posible  recono-

cer las siguientes situaciones: 

• En el 90,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera no formal a la red pública. 

• En el 3,4% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares accede al agua a través de tanques comunita-

rios, dependiendo para su abastecimiento de la fre-

cuencia con que las empresas y/o municipios envíen 

el camión proveedor.

• En el 2,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a través de perforación y/o 

pozo. 

• En el 1,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a través de camión cisterna 

y otras formas de acceso.

• En el 1,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua a través de otras estrategias.

Sólo en el 1,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al agua corriente a través de la red pú-

blica.

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 145. Fuente: TECHO 2016.
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Haciendo un acercamiento a la situación de los asenta-

mientos por algunas localidades, se destaca que en un 

13,6% de los asentamientos relevados en Orán, la mayo-

ría de los hogares utilizan tanque comunitario.Tal como 

se evidencia en la tabla Nº3, en todos los departamentos 

predomina el acceso al agua a través de mangueras co-

nectadas a la red pública que, en los barrios de Rosario 

de la Frontera llega al 100%. 

Finalmente, en Gran Salta se encuentran ubicados los 

únicos 2 asentamientos relevados en los que la mayoría 

de las familias acceden al agua corriente a través de la 

red pública representando un 1,4% sobre el total de los 

asentamientos relevados de esta localidad.

Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 122. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Gran Salta Gral. José de 

San Martín Orán Rosario de La 
Frontera

% Por Forma de 
Acceso % Por Condición

Informal

Camión cisterna 0,0 2,0 0,0 0,0 0,8

98,4

Conexión irregu-
lar a la red pública 95,5 90,0 86,4 100,0 91,8

Perforación/pozo 0,0 2,0 0,0 0,0 0,8

Tanque Comuni-
tario 0,0 4,0 13,6 0,0 4,1

Otro 0,0 2,0 0,0 0,0 0,8

Formal Agua Corriente de 
red pública 4,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6

Total 100 100 100 100 100 100

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 100% de los asentamientos relevados en la provin-

cia de Salta, las familias no cuentan con acceso formal a 

la red cloacal pública. Los sistemas de eliminación de ex-

cretas utilizados se distribuyen de la siguiente manera:

• En el 63,4% de los asentamientos la mayoría de los 

hogares tienen como principal sistema de elimina-

ción de excretas el desagüe a pozo negro, ciego u 

hoyo, con excavación a tierra. 

• En el 27,6% de los asentamientos, la mayoría de las 

familias cuenta principalmente con desagüe a cáma-

ra y/o pozo séptico.  

• En el 9% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares utiliza otros sistemas de eliminación de excre-

tas que, en general consiste en el acceso irregular a 

la red cloacal pública conectada al pluvial. 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 145. Fuente: TECHO 2016

Haciendo un acercamiento a la situación, en Rosario de 

la Frontera la mayoría de los hogares utiliza como siste-

ma de eliminación de excretas el desagüe a cámara sépti-

ca: representando el 66,7%. 
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Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 122. Fuente: TECHO 2016

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Gran Salta Gral. José de 

San Martín Orán Rosario de La 
Frontera

% Por Forma de 
Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo Séptico 47,7 8,0 40,9 66,7 31,1

100,0

Desagüe sólo a pozo 
negro / ciego u hoyo. 
Excavación a tierra

45,5 80,0 40,9 33,3 58,2

Red Cloacal Pública 
conectada al pluvial, 
al desagüe de lluvia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 6,8 12,0 18,2 0,0 10,7

Formal Red Cloacal Pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100

Acceso a energía para cocinar y/o

calefaccionar

En el 60,2% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de las familias utiliza gas licuado en garrafa para coci-

nar y el 39,1% utiliza la leña o carbón, con importantes 

implicancias para la salud de estas familias. En cambio, 

para calefaccionar el hogar, en el 51,6% de los asenta-

mientos relevados, la mayoría de las familias utiliza leña 

o carbón12, el 18% expresa no contar con ningún medio 

para calefaccionarse, el 14,1% utiliza energía eléctrica y 

el 10,9% utiliza gas licuado en garrafa.

En barrios como los analizados, existe un alto grado in-

formalidad en el acceso a la electricidad (61,4%), su utili-

zación para calefaccionar contribuye a la sobrecarga de 

la red eléctrica, provocando frecuentes cortes del sumi-

nistro que dejan sin luz ni calefacción a los vecinos. Por 

último, llama la atención el porcentaje de asentamientos 

en los que la mayoría de las familias no tiene ningún me-

dio para calefaccionarse. 

12 Al igual que en el RAI 2013, se plantean los problemas de salud derivados de la quema de biomasa para calefacción y sus consecuencias ambientales, así como los pro-

blemas que se presentan, especialmente en invierno, por la escasez de garrafas.

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Casos Válidos 128. Fuente: TECHO 2016.
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Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Casos Válidos 128. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 105. Fuente: TECHO 2016.

Alcantarillado

El 91,4% de los asentamientos relevados no cuentan con 

alcantarillado en las calles. El 6,7% de los asentamientos 

en estudio cuentan con sistemas de alcantarillados pro-

vistos por el Estado. Y el 1,9% cuenta con alcantarillado 

auto-gestionado por los vecinos.

Asfalto

El 98,1% de los asentamientos relevados no cuenta con 

asfalto en sus calles. Sólo dos asentamientos (2,9%) cuen-

ta con calles asfaltadas: en un caso cuenta con  todas las 

calles asfaltadas y en el otro solo con algunas de ellas. 
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Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Casos Válidos 104. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 106. Fuente: TECHO 2016

Alumbrado

El 43,4% de los asentamientos relevados no cuentan con 

alumbrado en las calles y el  56,6% cuentan con alumbra-

do. Entre éstos últimos, el en el 44,3%  de los casos, los 

referentes informan que ha sido provisto por el Estado y 

en el 12,3%  que ha sido auto-gestionado por los vecinos.  

Veredas

El 96% de los asentamientos informales relevados no 

cuenta con veredas. 

En el caso de los asentamientos relevados que cuentan 

con veredas, en un 3% los vecinos han logrado auto-ges-

tionarlas y sólo en un 1% ha sido provistas por el Estado. 

Este ùltimo asentamiento está ubicado en la localidad de 

Salta Capital.
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Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 100. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 106. Fuente: TECHO 2016

Recolección de Residuos

En el 50% de los asentamientos informales relevados, el 

manejo de desechos se realiza mediante el ingreso del 

camión recolector de residuos: el 28,3% recibe el servicio 

con una frecuencia de 5 o más días por semana, el 18,9% 

lo recibe de 2 a 4 veces por semana y el 2,8% una vez por 

semana o menos.

El 50% de los asentamientos de la provincia no cuenta 

con el servicio de recolección de residuos. En estos casos, 

los vecinos recurren a distintos métodos para deshacer-

se de la basura producida en el barrio, frecuentemente 

superpuestos. A saber:

• En el 62% de los casos, la mayoría de los hogares 

recurren a la quema de basura como la principal es-

trategia de eliminación con el consecuente daño am-

biental para la comunidad;

• En el 22% de los asentamientos, la mayoría se orga-

niza para trasladar la basura fuera de los predios del 

asentamiento, lo que conlleva a que los vecinos ten-

gan que caminar con la basura varias cuadras hasta 

un punto donde sí pase el camión recolector; 

• En el 8% de los casos, la mayoría de los hogares utili-

za el basural a cielo abierto.

• En el 6% de los casos, la mayoría de los hogares utili-

za otros sistemas de eliminación de los residuos.

• En el 2%, la mayoría de los hogares elimina los resi-

duos en la ribera de un río o arroyo. 
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Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Casos Válidos 50. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 106. Fuente: TECHO 2016

2.10.7 Riesgos

Los asentamientos informales relevados se encuentran 

expuestos a una diversidad de riesgos producto de su lo-

calización. Por ejemplo, el 58,5% de los asentamientos re-

levados se encuentra expuesto al riesgo de inundación.

La localización de los asentamientos en áreas ribereñas 

es otro factor que contribuye a incrementar el riesgo de 

inundación. En efecto, el 23,1% de los asentamientos  se 

encuentran ubicados a menos de 10 metros de una ribera 

de río, arroyos de menor caudal o canales, lo que incide 

en mayores probabilidades de inundación en épocas de 

lluvia por la crecida de los ríos.

Existen otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 33% 
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de los asentamientos se encuentra emplazado en sitios 

de alta exposición a la contaminación ambiental como 

basurales (16,5%), áreas de desechos industriales (5,5%),  

rellenos sanitarios (2,2%)  o con torres de alta tensión  

(8,8%). 

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 91. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 105. Fuente: TECHO 2016

Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos informales. En términos generales, es posible 

afirmar que en más del 70% de los asentamientos releva-

dos funcionan los tres servicios de emergencia conside-

rados13. En relación a ello, en el 75,7% de los asentamien-

tos relevados los referentes consultados afirman que el 

servicio de ambulancias es que el que presenta mayor 

regularidad. Esta situación difiere de lo que ocurre en 

muchas otros territorios (como Córdoba, San Miguel de 

Tucumán y el Área Metropolitana de Rosario)  en las que 

el ingreso de las ambulancias es uno de los servicios más 

problemáticos. En el 72% de los asentamientos la policía 

siempre ingresa, en el 64,8% de los asentamientos, el ser-

vicio de bomberos también.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 72,0 28,0 100

Bomberos 64,8 35,2 100

Ambulancia 75,7 24,3 100

13 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).
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Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 254. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 105. Fuente: TECHO 2016

2.10.8 Percepciones

Los referentes comunitarios entrevistados para este 

estudio identifican una diversidad de problemas que 

aquejan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de 

acceso a los servicios básicos (28%), la falta de alumbrado 

(15,7%) y la inseguridad/delincuencia (12,6%). Los proble-

mas mencionados tienen una relación directa con la au-

sencia de políticas públicas que garanticen condiciones 

dignas de vida a las familias que allí residen. 

Los referentes consultados reconocen también múltiples 

aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos, se desta-

can la  tranquilidad (31,1%) y la unión y familiaridad entre 

los vecinos (28,3%). A diferencia del punto anterior, aquí 

la mayoría de las respuestas -a excepción de la mención 

a la óptima localización- enfatizan en las características 

y capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo.
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Gráfico Nº17 Aspectos Positivos 

En porcentajes.

Casos Válidos 180. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

2.10.9 Organización Comunitaria

En los asentamientos relevados fue posible identificar 

distintas modalidades de organización y participación 

comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de partici-

pación comunitaria -muchas veces coyunturales- que se 

desarrollaron a partir de objetivos específicos definidos 

por la comunidad. En  el 75,7% de los asentamientos re-

levados los entrevistados afirman haberse organizado 

al menos una vez  para generar cambios o mejoras en su 

comunidad. Dichos procesos organizativos tuvieron dis-

tintos objetivos: 

• En el 32,7% de los asentamientos, los vecinos logra-

ron organizarse en torno al mejoramiento de sus vi-

viendas. 

• En el 58,5% de los asentamientos, los vecinos se orga-

nizaron para gestionar el acceso a los servicios, evi-

denciando formas de cooperación indispensables en 

la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 32,7% de los asentamientos, los vecinos se or-

ganizaron para realizar otras actividades de mejora. 

El 24,3% de los asentamientos relevados los vecinos no 

lograron organizarse para generar algún cambio o mejo-

ra en su comunidad.

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 107. Fuente: TECHO 2016

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también otros tipos de organización establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 60,4% de los asentamientos 

cuenta con algún tipo de organización comunitaria. Los 

referentes barriales consultados destacaron la existen-

cia de las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales (29%) 

y ollas comunales, comedores o copas de leche (21,5%). 

Otras formas de organización barrial tradicionales -como 

las sociedades de fomento, clubes y mutuales aparecen 

mencionados en menor medida.   
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Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 93. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 99. Fuente: TECHO 2016

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 53,5% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (25,3%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamente.
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2.10.10 Dinámicas Territoriales: Salta 
2013 - 201614 

TECHO realizó un relevamiento con la misma metodolo-

gía tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del informe 

da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en los asenta-

mientos informales de la provincia de Salta. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no territorial y comunitaria nos permite indicar que en el 

2013 TECHO relevó 143 asentamientos en los cuales habi-

taban aproximadamente 17.520 familias15.

En el 2016, en toda la provincia de Salta  se relevaron 122 

asentamientos informales en los cuales viven aproxima-

damente 15.330 familias. Esto significa que la población 

viviendo en asentamientos informales disminuyó un 

12,5% en 3 años.

Por otro lado, se observaron diferentes situaciones en los 

barrios. Del 2013 al 2016 en el territorio relevado un total 

de 4 barrios se han conformado: Asentamiento del Barrio 

Fraternidad, Barrio Nuevo Finca San Francisco (Solidari-

dad), Las Palmeras y Comunidad Mbooapi Karanday.

A su vez, 25 barrios ya no responden a la definición opera-

tiva y por ende salen de este análisis: 

• 1 asentamiento fue relocalizado (Asentamiento Mi-

sión Esperanza),

• 2 asentamientos pasaron a tener menos de ocho fa-

milias (El Ferrocarril y Comunidad Km. 12.) 

• 22 asentamientos en los que la mayoría de las fami-

lias accedieron a 2 servicios públicos básicos (red de 

agua corriente, energía eléctrica con medidor domi-

ciliario, red cloacal pública). En esta última categoría 

se encuentran los siguiente barrios: Arturo Torino II, 

Barrio La Angostura /Portezuelo Chico, San Mateo, 

San Lucas, Villa Evita, Barrio Portal de Güemes, Las 

Colinas, Canillitas, San Silvestre, Asentamiento Mar-

tín Miguel de Güemes, Norte Grande II, Espacio Ver-

de, Lapacho 1, Tomás Ryan, Los Toba 2, Chorote km 4, 

17 de Octubre, Juan Taranto, 200 Años, 62 Hectáreas, 

Ramón Abdalá y Anexo San Antonio. 

Hay 4 asentamientos en los que si bien la mayoría de las 

familias accedieron a los servicios básicos, aún cuentan 

con al menos 8 familias que se encuentran en una situa-

ción informal en cuanto al acceso de los servicios, estos 

son: San Pantaleón, San José, Barrio 23 de Agosto y Ferro-

viario.

También se identificaron 9 uniones de barrios: 

• Los asentamientos Los Piletones A / Extensión B° 

17 de Octubre y Asentamiento Los Piletones B (RAI 

2013), pasaron a ser el asentamiento Los Piletones 

(RAI 2016).

• Los asentamientos La Colina y Las Colinas / Altos Las 

Colinas (RAI 2013), pasaron a ser el asentamiento Las 

Colinas (RAI 2016 y sale de la definición por haber al-

canzado 2 o más servicios básicos). 

• Los asentamientos Progreso 1 y Progreso 2 (RAI 2013), 

pasaron a ser el asentamiento Progreso 1 (RAI 2016).

• Los asentamientos Villa Lata / Asentamiento Univer-

sitario y Ferroviario (RAI 2013), pasaron a ser el asen-

tamiento Universitario (RAI 2016).

• Los asentamientos 9 de Julio / Tiro Federal, La Rosa/ 

Yariguarendo y Sin nombre 2 (Tartagal) (RAI 2013), pa-

saron a ser el asentamiento 9 de Julio (RAI 2016). 

• Los asentamientos Chatarrero/Juan Pablo II y Comu-

nidad G.E. Zenta (RAI 2013), pasaron a ser el asenta-

miento Comunidad G.E. Zenta (RAI 2016). 

• Los asentamientos 4 de Junio, Sin nombre 3 y Sin 

nombre 4 (RAI 2013), pasaron a ser el asentamiento 4 

de Junio (RAI 2016). 

14 Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

15 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de la provincia de Salta.
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2.11 Provincia de Santa Fe 

2.11.1 Introducción

Relevar… para qué?

El presente trabajo realizado por TECHO es un gran apor-

te para avanzar en la compresión de la situación de los 

asentamientos informales en la región del Gran Rosario. 

Cobra aún más relevancia por tratarse del segundo re-

levamiento, lo que permite no sólo ver la “foto” sino un 

breve tramo de la “película” y da una idea de la evolución 

del tema. 

Desde esa mirada, dos noticias: una buena y una mala. La 

buena es que no se visualiza un crecimiento significativo 

de los asentamientos en la región y que se evidencia al-

guna presencia del Estado en ello, interviniendo con ac-

ciones de mejoras en las condiciones físicas del barrio. La 

mala es que la cantidad de familias viviendo en condicio-

nes deficitarias sigue siendo muy elevada, sus condicio-

nes de vida muy precarias y que se presenta un proceso 

de complejización de las relaciones interpersonales.

Para ilustrar esa caracterización podemos citar algunos 

datos del relevamiento: el 94% de las familias no tiene la 

propiedad de la tierra, el 77% posee conexiones irregula-

res de agua (mangueras, préstamos entre vecinos), el 82% 

presenta conexiones irregulares de electricidad (engan-

chados, instalaciones informales), el 73% descarga sus 

desagües domiciliarios directo a pozo, 96% cocina con 

garrafa y el 65% se calefaccionan con electricidad.

Con estos datos, y haciendo un rápido cruce de variables 

relativas al costos de los servicios, el acceso informal a 

ellos, la evolución de tarifas y las condiciones de segu-

ridad en la vivienda, el panorama que se dibuja no es 

bueno. Si a ello se suman  algunos datos vinculados a la 

percepción de los habitantes acerca de sus barrios, la si-

tuación no mejora. En efecto, el 52% identifica como pri-

mer problema el acceso a la infraestructura y servicios, 

mientras que un 58% visualiza el tema de inseguridad/ 

delincuencia junto a la presencia de drogas y alcohol en 

el barrio.

Al mismo tiempo, y como un contrapunto interesante de 

profundizar, el 68% valora la tranquilidad del barrio y el 

52% la unión y familiaridad entre vecinos. Sin embargo, el 

44% no identifica espacio de organización barrial.

Es aquí donde se incorpora el interrogante del inicio, Re-

levar para qué..?. Sin dudas, el relevamiento y la informa-

ción nos tiene que llevar a modificar las manera de actuar 

y a un rediseño de políticas y proyectos de intervención. 

Las intervenciones físicas en los barrios son un avance, 

una muestra de preocupación del Estado por abordar el 

tema, pero claramente resulta insuficiente dada la di-

mensión y complejidad del problema que se pretende 

resolver.

La experiencia latinoamericana ha aportado, en mi opi-

nión, dos aprendizajes importantes: las intervenciones 

en estos temas y en estos espacios requiere de integrali-

dad y escala. Integralidad en tanto despliegue coordina-

do y concurrente de programas y proyectos de carácter 

urbano, ambiental, social, económico, con involucra-

miento activo de los vecinos que mejore las condiciones 

de organización y autogestión de los mismos. Escala, ya 

que los grandes problemas requieren inversiones im-

portantes y sostenidas. Un par de calles pavimentadas, 

iluminación, una plaza con algunos bancos de hormigón 

son bienvenidos, pero absolutamente insuficientes.

Este año, Naciones Unidas discute en Quito “La Nueva 

Agenda Urbana”. Allí,  representantes de gobierno nacio-

nales y locales firmarán un documento donde compro-

meten su esfuerzo para llevar adelante dicha Agenda. 

Aún no se conoce el texto final, pero si se conocen docu-

mentos preliminares. Es interesante resaltar cuatro pun-

tos que puede ser de utilidad para esta introducción,

“…. Nos comprometemos a una Nueva Agenda Urbana 

que incorpora una serie de principios rectores:

• No dejar que nadie queda atrás, asegurar la equidad 

urbana y erradicar la pobreza, proporcionando un ac-

ceso equitativo para todos, a la infraestructura física 

y social, el reconocimiento y el aprovechamiento de 

la cultura, la diversidad y la seguridad, al tiempo que 

permite la participación y la mejora de la habitabili-

dad y la calidad de vida.

• Es importante incorporar la idea de la prosperidad 

urbana incluyente, oportunidades para todos, mejo-

ra de los beneficios de aglomeración de la urbaniza-

ción, evitando la especulación del suelo.

• Llamamos a un cambio de paradigma urbano, a una 

transformación de las políticas urbanas, los marcos 



PÁGINA 266 techo2016 PÁGINA 267Relevamiento de asentamientos  informales

jurídicos, estrategias y acciones a nivel regional, 

nacional, sub-nacionales y locales para cambiar la 

forma en que se planifican las ciudades y los asenta-

mientos humanos.

• Es necesario comprender que la organización espa-

cial, los patrones y diseño del espacio urbano, junto 

con las políticas de desarrollo pueden promover u 

obstaculizar la cohesión social, la equidad y la inclu-

sión, así como la reducción de la pobreza y el ham-

bre…”

Cuando esta introducción sea leída, ya se conocerá si es-

tos tópicos quedaron incluidos en el texto definitivo de 

Hábitat III pero, más allá de ellos, estas ideas pueden ser 

un buen marco para el necesario rediseño de las formas 

de intervenir en las ciudades. Si se pretende resolver el 

tema y que los próximos relevamientos muestren des-

censos de los números, se deberá actuar de una manera 

diferente y obligará a tomar otras decisiones.

¿Cómo se gestionará el suelo para resolver estos temas 

en la ciudad y en área metropolitana?, ¿De dónde saldrán 

los recursos para implementar proyectos estructurales 

de reequilibrio urbano?. Las respuestas a estos interro-

gantes marcarán si vamos en un camino diferente o si 

tendremos más de los mismo.

Si queremos resultados diferentes tendremos que hacer 

cosas diferentes. Las palabras y formulaciones concep-

tuales y políticamente correctas sirven si guían la acción, 

pero lo central, lo que transforma, es la acción, son las 

políticas, son los proyectos. La ciudad y la región tienen 

hoy oportunidades de actuar para que el próximo releva-

miento muestre resultados diferentes y para ello hay que 

tomar decisiones.

Roberto Monteverde

Instituto de Gestión de Ciudades

2.11.2 Breve caracterización de la Pro-
vincia de Santa Fe 

La Provincia de Santa Fe se encuentra en la Región Centro 

de la Argentina, situándose la  ciudad capital a 475 km de 

la Capital Federal. Según las proyecciones del INDEC para 

el año 2015, tiene una población total de 3.425.656 habi-

tantes1, siendo la tercer provincia con mayor población 

del país -siguiendo a Buenos Aires y Córdoba-. Debido a 

su ubicación sobre una extensa llanura de suelos fértiles, 

la actividad agrícola -soja, trigo, maíz, girasol y, en menor 

medida, sorgo, arroz, algodón y caña de azúcar- y gana-

dera -principalmente vacuno- ocupa un lugar central en 

la economía provincial. En relación a ello, se ha desarro-

llado también un importante polo agroindustrial, funda-

mentalmente aceitero, que se extiende sobre la costa del 

Paraná. Asimismo, la provincia presenta un alto desarro-

llo industrial, en el que la producción automotriz ocupa 

un lugar importante. La amplia red de vías de comunica-

ción terrestre -ferrocarriles y autopistas- y la presencia 

de uno de los sistemas portuarios para buques de ultra-

mar más importantes de América Latina -con terminales 

portuarias como Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución 

y Santa Fé entre otros- constituyen una  ventaja para el 

desenvolvimiento de estas actividades. 

La provincia está dividida políticamente en 19 departa-

mentos, organizados en cinco regiones2: Región 1 Nodo 

Reconquista; Región 2 Nodo Rafaela; Región 3 Nodo San-

ta Fe; Región 4 Nodo Rosario y Región 5 Nodo Venado 

Tuerto. Si bien el relevamiento se realizó en un área espe-

cífica dentro de la Región 4 Nodo Rosario, la existencia de 

asentamientos informales constituye una problemática 

que afecta, en distinta medida, a toda la provincia.  En 

efecto, la Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia 

reconoce que se ha producido un crecimiento gradual y 

sostenido de la informalidad y de las condiciones de pre-

1 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.

2 A partir del año 2008 se inició un proceso de regionalización con el objetivo de descentralizar el Estado provincial, generar una mayor proximidad con la ciudadanía y 

establecer una relación institucional con los municipios y comunas, basada en la coordinación y en el fortalecimiento de las autonomías locales Las cinco regiones en 

las que se organiza la provincia representan, desde la perspectiva del Gobierno de Santa Fe, espacios simbólicos, con anclaje en el territorio, la historia, las identidades y 

la cultura. Permiten construir vínculos, caminos, y valores compartidos, respetando la diversidad”. https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93666.
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cariedad existentes en los asentamientos irregulares3. 

La provincia de Santa Fe cuenta con un marco institu-

cional y jurídico que reconoce la necesidad de políticas 

integrales para abordar la problemática del hábitat. En 

efecto, el Plan Estratégico Provincial (presentado en 

el año 2008 y su segunda versión en el 2012) contempla 

múltiples líneas de acción vinculadas a la problemática 

habitacional.  En el año 2011 se creó la Secretaría de Es-

tado de Hábitat (Ley 13.240), una estructura de rango mi-

nisterial orientada a promover una política habitacional 

integradora, inclusiva y participativa, en cuya órbita se 

creó  Programa de Integración social y urbana de asenta-

mientos irregulares (Resolución 0009 de marzo 2013). Di-

cho programa tiene por objetivo “contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población y la democratización del 

acceso a la ciudad, a partir de la urbanización de los asen-

tamientos informales y de las mejoras de acceso al suelo 

urbanizado de las familias que están fuera del mercado 

formal de tierra y viviendas en municipios y comunas de 

la provincia de Santa Fe”. Por último, interesa mencionar 

que a mediados de  2016, el Gobierno de Santa Fe envió a  

la Legislatura provincial el proyecto de “Ley de Usos del 

Suelo y Hábitat”, un conjunto de herramientas que bus-

can consolidar un marco legal más igualitario en materia 

de acceso al suelo que permita tanto avanzar en la cons-

trucción de soluciones habitacionales como prevenir y 

revertir situaciones de informalidad urbana existente. 

Dicho proyecto aún no se encuentra aprobado. 

El relevamiento que aquí se presenta se circunscribe al 

Área Metropolitana de Rosario (AMR)4, un conjunto de lo-

calidades ubicadas al sur de la provincia de Santa Fe, que 

constituye el centro comercial, industrial y financiero de 

mayor peso a nivel provincial. El AMR tiene a la ciudad de 

Rosario -eje del desarrollo fluvial industrial del sector in-

ferior de la Cuenca del Plata- como su centro e incluye las 

siguientes localidades que han sido relevadas para este 

informe: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo 

Esther, General Lagos, Arroyo Seco, Fighiera, Funes, Pe-

rez, Zavalla, Soldini, Piñero, Acebal, Baigorria, Ibarlucea 

(Departamento Rosario); Roldán, Capitán Bermúdez, Fray 

Luis Beltrán, San Lorenzo, Ricardone, Puerto San Martín, 

Timbúes, (Departamento San Lorenzo) y Andino (Depar-

tamento Iriondo)5. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC 2010), en esta área habitan 1.307.826 habitantes, 

lo que representa el 40,9% de la población de la provin-

cia. Según un informe del Ente de Coordinación Estraté-

gica (2015), el AMR concentra el 18% los núcleos urbanos 

y el 82% el suelo rural y presenta una tasa de población 

urbana (98,9%) significativamente superior a la tasa de 

población urbana provincial (90,9%). También la densi-

dad poblacional (739,7 hab./km2) es 30 veces superior a 

la densidad provincial (24,1 hab./km2). El Ente de Coordi-

nación Metropolitana (ECOM) ha identificado tres corre-

dores que presentan características distintivas: un Co-

rredor Norte consolidado integrado por las localidades 

de Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Bel-

trán, San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, Pueblo 

Andino y Ricardone; un Corredor Sur, de menor densidad, 

formado por una sucesión de núcleos urbanos y áreas 

rurales intermedias, involucrando los distritos de Villa 

3 Tal informalidad no es patrimonio exclusivo de los sectores de menores recursos. Por el contrario, la informalidad urbana se presenta también en los desarrollos ur-

banísticos situados en la periferias de las ciudades en los que es posible acceder a lotes de bajo y sin (o deficitaria) obras de infraestructura básica, obstaculizando los 

procesos de autorización y escrituración  por los organismos oficiales hasta tanto se resuelvan las obras mínimas requeridas https://www.santafe.gov.ar/index.php/

web/content/view/full/173959/(subtema)/173957.

4 En el año 2010 se institucionalizó la existencia del Área Metropolitana de Rosario a partir de la creación del Ente de Cooperación Metropolitana ECOM), presidio por la 

ciudad de Rosario. Se trata de un organismo permanente, horizontal, que funciona como ámbito de planificación y gestión de las iniciativas comunes que surjan entre 

las distintas localidades, a partir del aporte monetario y de recursos humanos de cada uno de sus integrantes. El ECOM tiene como misión promover el desarrollo urbano 

y territorial, armónico e integrado, del Área Metropolitana Rosario a través de distintas instancias de coordinación. siendo la más recientemente el Plan Rosario Metro-

politana, Estrategias 2018. La creación del ECOM continúa y profundiza las experiencias de Planificación Estrategias llevadas adelante por la municipalidad de Rosario 

desde 1998 -Plan Estratégico Rosario (PER) y Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PER +10)-.

5 La definición de las localidades que incluye el Área Metropolitana varían de acuerdo a la fuente consultada. El relevamiento se realizó priorizando la contigüidad terri-

torial, y respetando la definicón del AMR establecida por el ECOM en ese momento. 
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Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, 

Arroyo Seco y Fighiera. Y, por último, un Cuadrante Oeste, 

con grandes superficies rurales y áreas urbanas articula-

das  por las rutas Nacionales 9, 33 y 34, conformado por 

un Corredor Noroeste -integrado por Funes y Roldán- y 

los sectores Oeste y Sudeste -Perez, Zavalla, Soldini, Pi-

ñero y Aceval-. 

En relación a la cuestión urbana y habitacional, cada una 

de estas áreas presenta problemáticas específicas vincu-

ladas a sus dinámicas territoriales y socioeconómicas. 

Un diagnóstico realizado por el ECOM menciona entre 

los problemas que afectan al Corredor Norte: la presen-

cia de asentamientos informales en la ribera del Río Pa-

raná y del Arroyo San Lorenzo, una situación deficitaria 

respecto a la infraestructura y servicios, principalmente 

de agua y la coexistencia de actividades industriales y re-

sidenciales. 

El Corredor Sur y el Cuadrante Oeste presentan, por su 

parte, otra situación signada por los procesos de trans-

formación de tierra rural en urbana a través de la realiza-

ción de grandes loteos y la creación de barrios privados 

o clubes de campo. La escasa regulación estatal sobre es-

tos desarrollos urbanísticos, ha generado una prolifera-

ción indiscriminada de loteos, que no han contemplado 

las condiciones hídricas del área, los requerimientos de 

infraestructuras, la provisión de equipamientos y servi-

cios ni la necesidad de diseñar un sistema vial y de espa-

cios públicos jerarquizado, que acompañe y estructure el 

proceso expansivo (ECOM y DAMI, 2014). En el Corredor 

Sur se suma otro problema vinculado a la incompatibi-

lidad entre usos residenciales y agricultura extensiva 

debido al uso de agroquímicos. Por último, las tres áreas 

comparten la carencia de una estrategia común para el 

tratamiento de los residuos sólidos urbano, cuestión que 

se evidencia también en el relevamiento. 

La ciudad de Rosario concentra el 72% de la población 

del AMR y, como se verá a lo largo del capítulo, el 63% de 

los asentamientos existentes en ella. Históricamente, el 

crecimiento sostenido de la actividad industrial, comer-

cial y financiera sumada a la posición estratégica de su 

puerto, hicieron de Rosario un polo de atracción de mi-

graciones internas, debido a la oferta de puestos de tra-

bajo. Desde mediados de la década de 1970, al igual que 

en el resto del país, en Rosario se inició un proceso de 

desindustrialización que afectó al cordón industrial de 

la ciudad. Durante los años noventa, con la implemen-

tación en nuestro país del Consenso de Washington y su 

correlato en la reforma de estado, esta situación no hizo 

más que agravarse debido a la apertura y desregulación 

de los mercados locales. 

A nivel territorial, esta situación se plasmó en el creci-

miento acelerado de los asentamientos informales (Ar-

queros Mejica, Zapata y Gil y de Anso, 2008). Al igual que 

en otras ciudades del país, entre los años 2003 y 2013 en 

Rosario se evidenció una mejora en los indicadores eco-

nómicos y sociales y una expansión de la oferta residen-

cial6 que coexistió con un mayores restricciones para 

acceder al suelo y a la vivienda  (Baer, 2011). En efecto, Ro-

sario ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento 

económico e inmobiliario del país, motivado por los exce-

dentes de capital del sector agropecuario que fueron vol-

cados en la industria de la construcción. Este desarrollo  

generó un aumento significativo del precio del suelo ur-

bano, con la  consecuente expulsión de ciertos sectores 

de la población hacia la periferia y su área metropolitana 

(Barenboim y Elinbaum, 2016).  

El Programa Rosario Hábitat (PRH) creado en 2002, es con-

siderado internacionalmente como un modelo de bue-

nas prácticas en política pública7. En efecto, el programa 

se propuso abordar el problema de los asentamientos 

informales desde una perspectiva global que implicó el 

incremento de la escala de actuaciones públicas y la im-

plementación de nuevas formas de gestión. Asimismo, 

impulsó una metodología de trabajo que procuró promo-

ver la participación de la comunidad (Arqueros, Zapata y 

Gil de Ans, 2008).

6 Pro.Cre.Ar como política pública destinada a facilitar el acceso a la viviend a sectores medios y altos. 

7 A mediados de la década del noventa se produjo en Rosario un cambio significativo en la orientación de las políticas habitacionales para sectores pobreza estructural 

vinculados por un lado, a la regularización de villas de emergencia y, por otro, a la puesta en marcha del Plan Convivencia que incluía los programas “Rehabilitación de 

Asentamientos Irregulares” y el “Programa de Hábitat de Interés Social” (Maceratti 2013).
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En Rosario también se desarrollan programas provincia-

les como el “Plan Abre” que propone una intervención 

integral en los barrios, focalizando en los ejes  “Infraes-

tructura y Hábitat” y “Convivencia y Participación”-;  el 

Programa “Mi Tierra, Mi Casa” que promueve el acceso 

al suelo urbanizado y vivienda para los sectores de me-

nores recursos; el Programa “Luz y Agua Segura, para la 

inclusión social” orientado a regularizar la provisión de 

energía eléctrica en los barrios en situación de vulnera-

bilidad social y el “Programa Esfuerzo Compartido para 

el Mejoramiento Barrial”, un conjunto de herramientas 

destinadas a los residentes de Conjuntos Habitacionales. 

2.11.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Santa Fe 

Para este informe se relevó información de todas las lo-

calidades mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de 

Santa Fe8. Se identificaron un total de 332 asentamientos 

informales en los que residen 70.220 familias aproxima-

damente. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros 

por cada hogar9, es posible hacer una proyección de po-

blación relevada aproximada de 323.025 habitantes, es 

decir, el 9,7% del total de la población, según las mismas 

proyecciones del INDEC por provincia y departamentos 

para el año 201510.

Las siguientes tablas muestran la cantidad de barrios re-

levados por departamento y luego por las localidades del 

AMR así como el número aproximado de las familias que 

los conforman. La desigual distribución geográfica de los 

asentamientos merece una atención particular. En efec-

to, si bien el promedio provincial es de 9,7%, existen de-

partamentos como el de Rosario donde el porcentaje de 

población viviendo en asentamientos informales aumen-

ta a 16,8%: Le sigue el departamento capital con 11,6%.

8 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales del Área Metropolitana 

de Rosario(RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap). 

9 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros.

10 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados.

Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

9 DE julio 3 150 2,2

Caseros 4 310 1,6

Castellanos 6 149 0,4

Constitucion 11 1882 9,3

General Lopez 7 610 1,4

General Obligado 20 1573 3,8

Iriondo 2 45 0,3

La Capital 76 14123 11,6

Las Colonias 4 72 0,3

Rosario 155 45950 16,8

San Cristobal 4 105 0,7

San Javier 5 505 7,1
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Tabla N° 2 Cantidad de familias en el AMR 

En cantidades absolutas.

Departamentos cantidad de asentamientos cantidad de familias % Población en Asentamientos

San Jeronimo 8 762 4,1

San Justo 1 30 0,3

San Lorenzo 20 3645 9,7

San Martin 3 52 0,4

Vera 3 260 2,2

Total 332 70223 9,7

Asimismo, el 63,7% se encuentra en la localidad de Ro-

sario, seguido por Villa Gobernador Galvéz con un 12,6% 

de los asentamiento. El resto de las localidades tiene 8 o 

menos asentamientos y, a excepción de Pérez que tiene 

una población de 4260 personas viviendo en cinco asen-

tamientos, el resto no supera los 1600 habitantes.

Territorio Relevado Localidad Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias

Área Metropolitana de Rosario: 
Corredor Sur

Rosario 111 34510

Villa Gobernador Gálvez 22 5095

Pueblo Esther 2 65

Arroyo Seco 2 700

Alvear 1 40

Fighiera 1 25

General Lagos 1 40

Área Metropolitana de Rosario: 
Corredor Norte

San Lorenzo 8 665

Granadero Baigorria 8 1085

Capitán Bermúdez 4 1670

Puerto General San Martín 3 260

Fray Luis Beltrán 2 810

Pueblo Andino 0 0

Ricardone 0 0

Timbues 0 0

Área Metropolitana de Rosario: 
Cuadrante Oeste

Pérez 5 4260

Roldán 2 120

Ibarlucea 1 110

Funes 1 20

Zavalla 0 0

Piñero 0 0

Soldini 0 0

Acebal 0 0

Total 49475 174

Fuente: TECHO 2016



techo2016 PÁGINA 272Relevamiento de asentamientos  informales

Tal como se evidencia en la Tabla Nº3, en la ciudad de 

Rosario los asentamientos informales no se distribuyen 

de manera homogénea. En efecto, al agrupar los asen-

tamientos relevados de acuerdo a los seis distritos ad-

ministrativos en que desde 1997 se encuentra dividida 

la ciudad, se puede observar que en el distrito Oeste se 

concentran un cuarto del total de asentamientos estu-

diados, con una población aproximada de 10.819 fami-

lias. Un estudio realizado recientemente señala que el 

Distrito Oeste se ha ido configurando como un sector ur-

bano de alta vulnerabilidad desde lo físico funcional y lo 

social (Brago, Gamba et al 2015). Se trata de una distrito 

extenso (es el segundo distrito de la ciudad en cuanto a 

la superficie que ocupa), cuyo territorio posee aún zonas 

de suelo rural y que concentra los mayores porcentajes 

de NBI de la ciudad.

Tabla N° 3 Cantidad de familias por distrito

En cantidades absolutas.

Rosario

Distritos Barrios Familias

Oeste 41 10819

Sudoeste 23 5608

Sur 15 4195

Norte 17 4747

Noroeste 14 8041

Centro 1 1100

Total 34510 111

Fuente: TECHO 2016

Los asentamientos identificados en el AMR tienen tam-

bién diversos tamaños, que van desde barrios con 10 fa-

milias hasta grandes concentraciones con 3.600 familias, 

siendo la mediana de 120 familias11. En relación a la tipo-

Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 17413. Fuente: TECHO 2016.

logía a la que responden ha sido posible identificar: 110 

(63,2%) responden a las características de asentamiento, 

55 a las de villa (31,6%), y 9 (5,2%) a las de barrio popular 

informal12.

11 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

12 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

13 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”. Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia. 
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14 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

2.11.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 41,4% de los barrios registrados se han constituido pre-

vio a la vuelta de la democracia en el país (antes de 1983), 

con lo cual son asentamientos de largo arraigo territo-

rial. La antigüedad de los asentamientos informales en la 

provincia es de promedio es de 32 años, cuatro años más 

que el promedio nacional. Los asentamientos informales 

más antiguos son La Tablada, Mangrullo (distrito sur, Ro-

sario) y Los Ángeles (distrito sudoeste, Rosario).

2.11.5 Tenencia del suelo

En el 86,8% de los asentamientos informales relevados, la 

mayoría de las familias no cuentan con ningún documen-

to que acredite la tenencia; el 9,9% cuentan con boleto 

de compra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria14; 

el 2,1% únicamente posee una tenencia precaria provis-

ta por el Estado. El 1,2% sólo cuenta con boleto de com-

pra-venta. 

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 332. Fuente: TECHO 2016

2.11.6 Acceso a los Servicios

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 80,1% de los asentamientos relevados en la Provin-

cia de Santa Fe, la mayoría de los hogares no cuenta con 

acceso formal a la red pública de energía eléctrica con 

medidores domiciliarios. Este porcentaje se compone de: 

• Un 74,7% de asentamientos en los que la mayoría de 

los hogares tiene una conexión irregular a la red pú-

blica -comúnmente denominados “enganchados”- a 

través de cables a los postes de luz de la calle y, en 

muchos casos, de una familia a otra. 

• Un 3% de los asentamientos en el cual la mayoría de 
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los hogares tienen otro tipo de conexión, por lo gene-

ral son conexiones formales con medidor domicilia-

rio pero que no cuentan con factura ni reconocimien-

to por parte del ente prestador del servicio. 

• Un 2,1% en donde la mayoría de los hogares cuentan 

con medidor comunitario, es decir, el suministro de 

energía eléctrica es compartido.

• Y un 0,3% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares no usan energía eléctrica.

El alto grado de informalidad en el acceso a la energía 

eléctrica resulta particularmente grave en los asenta-

mientos ya que, como se verá en los siguientes ítems, las 

familias compensan mediante el uso de electricidad la 

deficiencia o ausencia total de otros servicios públicos. 

La calefacción con dispositivos eléctricos y el acceso al 

agua mediante bombas constituyen dos usos habituales 

de la energía que contribuyen a la sobrecarga de la red 

eléctrica con los problemas que ello genera.

En el otro 19,9% restante de los asentamientos, la mayo-

ría de los hogares acceden a la red pública a través de me-

didores domiciliarios y facturación particular.

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Tabla N° 4 Acceso a la Energía Eléctrica en el AMR

En porcentajes.

Casos Válidos 332. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Al analizar el acceso a la energía eléctrica en el corredor 

sur del AMR, surge que el 90,7% de los asentamientos ac-

cede de manera irregular al servicio y sólo un 7,9% a tra-

vés de la red pública con medidores domiciliarios. De los 

asentamientos que acceden al servicio a través de una 

conexión irregular, dos tercios se encuentran distribui-

dos entre los Distritos Oeste y Sudoeste de la localidad 

de Rosario.

Condición Forma de Acceso/ Terri-
torio Corredor Norte Cuadrante Oeste Corredor Sur % Por Forma de 

Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irregular a la 
Red Pública 84,0 55,6 90,7 87,9

90,2
Red Pública con Medidor 

Comunitario/Social 4,0 11,1 1,4 2,3

Formal Red Pública con Medido-
res domiciliarios 12,0 33,3 7,9 9,8 9,8

Total 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Tabla N° 5 Acceso al Agua en el AMR

En porcentajes.

Casos Válidos 332. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Acceso al Agua

En el 98,8% de los asentamientos relevados en la Provin-

cia de Santa Fe, la mayoría de los hogares no cuentan con 

acceso formal al agua corriente de red pública. Dentro 

de esta informalidad, es posible reconocer las siguientes 

situaciones: 

• En el 63,9% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares poseen una conexión irregular, hecha por 

los propios vecinos y conectada de manera no formal 

a la red pública. 

• En el 23,5% de los casos, la mayoría de los hogares 

acceden al agua a través de pozo o perforaciones. 

• En el 5,1% de los casos, la mayoría de los hogares ac-

cede al agua a través de camiones cisterna. 

• Un 4,5% de los asentamientos en el cual la mayoría 

de los hogares poseen otro tipo de conexión, por lo 

general son conexiones formales con medidor domi-

ciliario pero que no cuentan con factura ni reconoci-

miento por parte del ente prestador del servicio. 

• Y un 1,8% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares tienen tanque comunitario.

Solo en el 1,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuenta con agua corriente de la red pública. 

El análisis de los datos del AMR revela que en ningún 

asentamiento del corredor oeste la mayoría de los hoga-

res cuenta con red de agua corriente. 

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Corredor Norte Corredor Oeste Corredor Sur % Por Forma de 

Acceso % Por Condición

Informal

Camión Cisterna 8,0 0,0 6,4 6,3

98,3

Conexión irre-
gular a la red 

pública
72,0 33,3 82,9 78,7

Perforación/pozo 0,0 44,5 6,4 7,5

Tanque Comuni-
tario 4,0 22,2 2,2 3,5

Otro 8,0 0,0 1,4 2,3

Formal Agua Corriente de 
red pública 8,0 0,0 0,7 1,7 1,7

Total 100 100 100 100 100
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Sistema de Eliminación de Excretas

En el 98,9% de los asentamientos relevados en la Provin-

cia de Santa Fe, la mayoría de los hogares no cuenta con 

acceso formal a la red cloacal pública. Los principales sis-

temas de eliminación de excretas utilizados se distribu-

yen de la siguiente manera: 

• En el 75,9% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares tiene como principal sistema 

de eliminación de excretas el desagüe sólo a pozo 

negro/ ciego u hoyo, o excavación a tierra. El riesgo 

de contaminación se incrementa en el 4% de los ba-

rrios en los que la mayoría de las familias accede al 

agua para consumo a través de pozos y utiliza como 

sistema principal de eliminación de excretas el pozo 

ciego.

• En el 17,2% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuenta con desagüe a cámara y/o pozo sép-

tico. 

• La variable Otro representa el 3,4% de los asenta-

mientos. 

• En el 2,3% de los asentamientos informales, la mayo-

ría de los hogares accede a la red cloacal pública co-

nectada al pluvial, es decir, al desagüe de lluvia. 

Solo el 1,1%, cuenta con la red cloacal pública. 

Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Tabla N° 6 Eliminación de Excretas en el AMR

En porcentajes.

Casos Válidos 332.  Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Cuando se focaliza el análisis en el AMR, todos los asenta-

mientos informales en los que la mayoría de las familias 

tiene red cloacal pública se encuentra en el corredor sur, 

más específicamente en el distrito norte de Rosario. ● 

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio Corredor Norte Cuadrante Oeste Corredor Sur % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara 
Séptica y Pozo 24,0 44,4 14,3 17,2

98,9

Desagüe sólo a pozo 
negro / ciego u hoyo. 
Excavación a tierra

68,0 55,6 78,6 75,9

Otro 8,0 0,0 2,9 3,5

Red Cloacal Pública 
conectada al pluvial, 
al desagüe de lluvia

0,0 0,0 2,9 2,3

Formal Red Cloacal Pública 0,0 0,0 1,3 1,1 1,1

Total 100 100 100 100 100
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Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Casos Válidos 329.  Fuente: TECHO 2016.

Casos Válidos 330.  Fuente: TECHO 2016

Acceso a energía para cocinar o calefaccionar

En el 94,2% de los asentamientos informales del AMR, la 

mayoría de los hogares utilizan gas licuado en garrafa 

para cocinar. Solo  el 0,6% cuenta con gas natural de red 

pública. 

En cambio, para calefaccionar el hogar predomina el uso 

de energía eléctrica (54,5%).  En  barrios como los analiza-

dos, en los que existe un predominio de la informalidad 

en el acceso a la electricidad (80,1%), su utilización para 

calefaccionar contribuye a la sobrecarga de la red eléc-

trica, provocando frecuentes cortes del suministro que 

dejan sin luz ni calefacción a los vecinos. 

Existe un 27,6% de los barrios en los cuales la mayoría de 

las familias usa leña o carbón para calefaccionarse.
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Alcantarillado

Casi las tres cuartas partes (72,4%) de los asentamientos 

relevados en el AMR no cuentan con alcantarillado en las 

calles. 

Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 173. Fuente: TECHO 2016

Asfalto

El 53,8% de los barrios relevados en el AMR no cuenta con 

asfalto en sus calles. 
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Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 171. Fuente: TECHO 2016

Alumbrado

El 33,9% de los asentamientos no cuentan con alumbra-

do público en las calles, lo que  dificulta la movilidad de 

los vecinos durante la noche e incrementa  el consumo 

de energía eléctrica ya que muchos se ven obligados a 

poner luminaria fuera de la vivienda. 

Del 66,7% de los asentamientos que cuentan con alum-

brado público, en el 9,8% de los asentamientos ha  sido 

auto-gestionado por los vecinos y en  el 56,3% ha sido ga-

rantizado por el Estado.

Veredas

El 57,9% de los asentamientos relevados no cuentan con  

veredas. 

En el 22,2% de  los asentamientos las veredas han sido 

auto-gestionadas por los vecinos y en el 19,9% han sido 

construidas por el Estado. 
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Recolección de residuos

En el 63,5% de los asentamientos relevados en el AMR, 

el manejo de desecho se realiza mediante el ingreso del 

camión recolector de residuos. Este porcentaje se com-

pone principalmente de un 46,5% recibe el servicio con 

una frecuencia de 5 o más días por semana, un 13,5% lo 

recibe con una frecuencia entre 2 a 4 veces por semana y 

un 3,5% ingresa una vez por semana. 

Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

El 36,5% de los asentamientos del AMR no cuenta con el 

servicio de recolección de desechos. En estos casos, los 

vecinos recurren a distintos métodos para deshacerse de 

la basura producida en el barrio, frecuentemente super-

puestos. A saber:

• En el 46,8% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares recolecta la basura y la tira fuera 

del barrio, debiendo para ello caminar varias cua-

dras con la basura hasta un punto donde sí pase el 

camión recolector. 

• En el 37,1% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares utiliza la quema de basura como la 

estrategia de eliminación. 

• En el 8,1% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares mantiene un basural a cielo abier-

to con secuelas similares a la opción anterior.

• En el 6,4% de los asentamientos relevados, la mayo-

ría de los hogares tiene otro tipo de manera de elimi-

nación de los residuos. 

• En el 1,6% tiran la basura a un río, arroyo o canal.

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 62. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos de Riesgo

En porcentajes.

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 219. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016.

2.11.7 Riesgos

Los asentamientos informales se encuentran expuestos 

a una diversidad de riesgos producto de su localización. 

Por ejemplo, el  58,6% de los barrios relevados en el AMR 

se encuentran expuestos a la posibilidad de sufrir inun-

daciones mientras que el 41,4% no lo esta. 

La localización de los asentamientos en áreas ribereñas 

es otro factor que contribuye a incrementar el riesgo de 

inundación. En efecto, el 11% de los asentamientos se en-

cuentran a menos de 10 metros de una ribera de río. Exis-

ten otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 71,1% 

de los asentamientos se encuentra a menos de 10 metros 

de un factor de riesgo. Uno de cada tres barrios relevados 

(30,1%) se encuentran total o parcialmente sobre terre-

nos cercanos a vías del tren activas al día de hoy. Si se 

toma en cuenta sólo la localidad de Rosario, este porcen-

taje aumenta a 39%. La cercanía a las vías del tren supone 

graves problemas para la seguridad física y la calidad de 

vida de las familias vinculadas a la contaminación sóni-

ca, los riesgos por accidentes y los problemas de accesi-

bilidad.
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Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la posi-

bilidad de acceso a los asentamientos  de servicios de 

emergencia tales como la policía, bomberos y ambulan-

cia. En términos generales, es posible afirmar que en más 

del 62% de los asentamientos relevados funcionan los 

tres servicios de emergencia considerados15. En relación 

a ello, se observa que el servicio de bomberos es el que 

acude con mayor regularidad ante situaciones de emer-

gencia (en el 71,4% de los casos relevados). En el 65,7% 

de los asentamientos la policía ingresa al barrio cuando 

la llaman. Únicamente en la mitad de los asentamientos 

(49,7%), las ambulancias ingresan ante el pedido de su 

servicio.  

15 El número de asentamientos en los que funcionan los servicios de emergencias es un promedio que se obtiene de la suma de los asentamientos que señalan recibir 

siempre el servicio entre los tres organismos de atención (policía, bomberos, ambulancia).

Tabla N° 7 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 174. Fuente: TECHO 2016

Organismo Regular Irregular Total

Policía 66,1 33,9 100

Bomberos 71,3 28,7 100

Ambulancia 49,4 50,6 100

2.11.8 Percepciones

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: la falta de acce-

so a los servicios (26,7%) y la inseguridad/delincuencia 

(17,5%). Los problemas mencionados tienen una relación 

directa con la ausencia de políticas públicas que garan-

ticen condiciones dignas de vida a las familias que allí 

residen. 

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Casos Válidos 382. Respuesta Múltiple.  Fuente TECHO 2016.
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Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos se des-

tacan: la unión y familiaridad entre los vecinos (36,5%) Y 

la tranquilidad (36,2%). A diferencia del punto anterior, 

aquí la mayoría de las respuestas -a excepción de la men-

ción a la óptima localización- enfatizan en las caracterís-

ticas y capacidad de acción de sus habitantes más que en 

cualquier otro factor externo. 

Gráfico Nº17 Aspectos Positivos 

En porcentajes.

Casos Válidos 271. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016.

2.11.9 Organizaciones Comunitarias

En los asentamientos relevados ha sido posible identi-

ficar distintas modalidades de organización y partici-

pación comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de 

participación comunitarias -muchas veces coyunturales- 

que se han desarrollado a partir de objetivos específicos 

definidos por la comunidad. En el 56,6% de los asenta-

mientos relevados, los referentes comunitarios relatan 

que los vecinos del barrio se han organizado alguna vez 

para generar cambios o mejoras en su comunidad. Tales 

procesos organizativos han tenido diversos objetivos: 

• En el 16% de los asentamientos, los vecinos han lo-

grado organizarse en torno al mejoramiento de sus 

viviendas. 

• En el 38,8% de los asentamientos, los vecinos se ha 

organizado para gestionar el acceso a los servicios, 

evidenciando formas de cooperación  indispensa-

bles en la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el 22,2% de los asentamientos, los vecinos se han 

organizado para otras actividades de mejora. 

El 43,4% de los asentamientos relevados, sin embargo, 

los vecinos afirman no haber logrado organizarse para 

generar algún cambio o mejora en su comunidad.



techo2016 PÁGINA 284Relevamiento de asentamientos  informales

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 173. Fuente TECHO 2016.

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, en el 54,8% de los asentamientos 

relevados existe algún tipo de organización comunitaria. 

Los referentes barriales han destacado en la existencia 

Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 144. Respuesta Múltiple. Fuente TECHO 2016

de ollas comunales (38,2%) y de Comisiones de Vecinos 

o Juntas Vecinales con casi un 20,1%. Otras formas de or-

ganización barrial tradicionales -como las sociedades de 

fomento, clubes y mutuales- aparecen mencionados en 

menor medida.
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Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, en el 48,1% de los asentamientos informales 

relevados, sus referentes comunitarios declaran que el 

rol de los vecinos es unirse y pensar los proyectos barria-

les. En segundo lugar, aunque mucho más atrás. sostie-

nen que los vecinos deben participar activamente de las 

tomas de decisión (20,4%)  Esta valoración de la mirada 

del vecino y su participación en la gestación de proyec-

tos comunitarios se corresponde con la centralidad que 

asume la autogestión para el mejoramiento de viviendas 

y barrios tal como se ha  señalado oportunamente.

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 162. Fuente TECHO 2016.

2.11.10 Dinámicas Territoriales: Gran 
Rosario 2013 - 201616 

TECHO ha realizado un relevamiento con la misma me-

todología tanto en 2013 como en 2016. Esta sección del 

informe da indicios de lo sucedido entre 2013 y 2016 en 

los asentamientos informales del Gran Rosario. En el Re-

levamiento de Asentamientos Informales 2013 sólo se 

abarcó el territorio que comprende el Gran Rosario17, por 

esta razón sólo se hablará de las dinámicas territoriales 

en este territorio. 

La primera aproximación al análisis de la dinámica urba-

no territorial y comunitaria del Gran Rosario18, nos permi-

te indicar que en el 2013 TECHO relevó 178 asentamientos 

en los cuales habitaban aproximadamente 47.880 fami-

lias19.

En el 2016, en el mismo territorio del Gran Rosario, se 

relevaron 168 asentamientos informales en los cuales 

viven aproximadamente 48.605 familias. Esto significa 

16 Ver Capítulo 1 donde se explica la caracterización de las dinámicas territoriales.

17 El Gran Rosario comprende las localidades de Rosario, Pérez, Soldini, Funes, Roldán, Villa Gobernador Gálvez, Baigorria, Puerto General San Martín, Capitàn Bermúdez, 

Fray Luis Beltràn y San Lorenzo.

18 Es importante señalar que en el 2013 relevamos asentamientos del Gran Rosario y en el 2016 incorporamos el resto de las localidades del Área Metropolitana de Rosario.

19 Considerando la corrección de la Línea Base 2013 del territorio relevado de Gran Rosario.
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que la población viviendo en asentamientos informales 

aumentó aproximadamente un 1,5% en 3 años.

Por otro lado, se han observado diferentes situaciones 

en los barrios. Del 2013 al 2016 en el territorio relevado 

un total de 5 barrios se han conformado en el Gran Rosa-

rio,  estos son: 27 y Nicaragua, San Sebastián, Los Olivos 

2 y La Posta. 

Además, 15 barrios ya no responden a la definición opera-

tiva de Techo, y por ende de este análisis: 

• 1 asentamiento fue relocalizado (Pineda), 

• 6 asentamientos pasaron a estar integrados por  me-

nos de 8 familias (Bajada del Morro, Las Quintas, Villa 

en Barrio Mitre-Autopista, Ruta 11 y Eva Perón, Barrio 

Retiro/La Cambicha y Villa Nueva-Belgrano)

• 8 asentamientos en los que la mayoría de las familias 

accedieron al menos a 2 servicios públicos básicos 

(red de agua corriente, energía eléctrica con medidor 

domiciliario, red cloacal pública) y/o a la titularidad 

de la tierra. Estos fueron: Barrio Montalari, Maristas, 

Celedonio Escalada, El Terraplén, Villa Moreno, Ba-

rrio Itatí, Las Hayas y Toba Francisco Moreno. 

También es importante señalar que se identificaron dos 

uniones de barrios, expresadas de esta forma: los asen-

tamientos Villa en La Tablada y San Martín (Tablada) (RAI 

2013), pasaron a ser el asentamiento Villa Tablada (RAI 

2016)  y los asentamientos del Barrio Felisa y Sin Nombre 

del Barrio Felisa (RAI 2013), pasaron a ser asentamiento 

en Felisa (RAI 2016). 

A su vez se registraron 4 divisiones por lo que el asenta-

miento Bajo Campbell (RAI 2013) se dividió en los asen-

tamientos Triángulo (Bajo Campbell) y Asentamiento 

en B Triángulo (RAI 2016); el asentamiento Travesía (RAI 

2013) se dividió en los asentamientos Travesía y Arroyi-

to Travesía (RAI 2016); el asentamiento Villa en Empalme 

(RAI 2013) se dividió en los asentamientos Los Pumitas y 

Cullen (RAI 2016) y finalmente, el asentamiento Parque 

Alegre/Puente Negro (RAI 2013), se dividió en los asenta-

mientos Ibarra y Coronel Aguirre la 680 (RAI 2016). Y final-

mente, hay 3 que si bien accedieron en su gran mayoría 

a los servicios, aún cuentan con al menos 8 familias en 

situación de informalidad en los servicios, estos son: El 

Piso (Toba- Travesía), La Cerámica y Industrial Baigorria. 

Adicionalmente, 7 asentamientos informales fueron re-

levados en las 12 localidades que no formaban parte del 

RAI 2013. Estos asentamientos pertenecen a las localida-

des Arroyo Seco (2), Fighiera (1), Gral. Lagos (1), Alvear (1) 

y P. Esther (2).
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PROVINCIA DE 
TUCUMÁN
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2.12 Provincia de Tucumán

2.12.1 Introducción

La Urbanización Informal en el AMET de 
Tucumán

El Área Metropolitana de Tucumán (AMET) ocupa el quin-

to lugar en el sistema de ciudades nacionales, con una 

población que alcanza los 800.000 habitantes (INDEC 

2010). Por la diversidad de bienes y servicios que ofrece, 

el AMET constituye la cabecera regional y su influencia se 

extiende a toda la región del NOA.

La ciudad experimentó un crecimiento constante. Sin 

embargo, los últimos años de la  década de 1960 repre-

sentaron un hito en su conformación debido al paulatino 

surgimiento de urbanizaciones informales nutridas por 

población rural que migraron al centro urbano a raíz del 

cierre de 11 ingenios azucareros en el sur de la provincia 

durante el gobierno de Onganía. Esta crisis en la econo-

mía provincial, sumada al proceso de reorganización na-

cional iniciado en 1976 que tuvo el territorio provincial 

como centro estratégico del Operativo Independencia, 

implicó el incremento de personas en situación de ex-

trema vulnerabilidad. Con el advenimiento democrático 

en 1983 esta situación estalló: se sucedieron tomas de 

tierra, loteos clandestinos y otras expresiones de infor-

malidad que impactaron en el crecimiento de la ciudad, 

cuadruplicando en la actualidad, la incidencia de los 

asentamientos marginales respecto al suelo urbano en 

los 70 (Gómez López, 2001, Boldrini, 2011).

El área metropolitana hoy alcanza los 19450,44 Has (Cuoz-

zo, 2015) y abarca 5 municipios y 4 comunas rurales en 

condiciones muy heterogéneas respecto a la gestión 

territorial.  Durante el periodo 2001-2015, la corona me-

tropolitana se configuró de manera segmentada: hacia el 

noroeste, recostadas sobre el pedemonte de San Javier, 

se han ubicado las urbanizaciones de lujo; hacia ambas 

márgenes del río Salí y el sur de la Capital se asentaron 

urbanizaciones informales en extrema situación de vul-

nerabilidad; y, por último, hacia el norte y el sur del con-

glomerado se han desarrollado urbanizaciones públicas 

destinadas a diferentes niveles socio-económicos (Gó-

mez López, C., Cuozzo, R. y Boldrini Peralta, P.,  2015). Esta 

expansión altamente fragmentada, expresa el fracaso 

del estado provincial en revertir la desigualdad y condu-

cir un desarrollo urbano integrado de la ciudad. La pro-

mulgación de leyes provinciales para la regularización 

dominial junto a la implementación de políticas de cons-

trucción de pie de casas, módulos habitaciones, mejoras 

barriales, etc., han resultado insuficientes e inadecuadas.

Como resultado, a las antiguas villas miseria que consti-

tuían el cinturón de pobreza del área metropolitana de 

los `70, se anexa un cordón de pobreza que se extiende 

desde la rivera norte del río hacia el sur del aglomerado. 

Este cordón crece y se empobrece año tras año, acosado 

por los más diversos problemas socio-ambientales a los 

que se suman todo tipo de conflictos sociales. Especial-

mente la sumisión de jóvenes y adolescentes ante el fla-

gelo de la droga junto a las nuevas dinámicas barriales 

derivadas de esto y el circuito del narcomenudeo, que 

atenta contra la construcción de un proyecto de vida de 

progreso colectivo e individual (Boldrini, en prensa).

Dra. Arqta Claudia Gómez López

Docente Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-

versidad Nacional de Tucumán, Directora del Centro de 

Estudios del Territorio y Hábitat Popular(CETYHaP)

Dra. Arqta Paula Boldrini

Docente Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Uni-

versidad Nacional de Tucumán, investigadora CETYHaP, 

investigadora asistente CONICET
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2.12.2 Breve caracterización de la
Provincia de TucumÁn1 

La provincia de Tucumán se ubica en el centro del No-

roeste Argentino (NOA). Limita al norte con la Provincia 

de Salta, al sur y al oeste con Catamarca y al este con 

Santiago del Estero. Abarca una superficie total de 22.524 

km2, lo que la convierte en la provincia más pequeña del 

país (ocupa el 0,8 % de la superficie argentina). Según las 

proyecciones del INDEC para el 2015, tiene una población 

total de 1.592.878 habitantes2, de las cuales más de la mi-

tad viven en el Gran San Miguel. Con 64,3 habitantes por 

kilómetro cuadrado, Tucumán es la segunda provincia 

con mayor densidad poblacional después de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El territorio provincial se en-

cuentra dividido en 17 departamentos, 19 municipios y 

93 comunas.

En su pequeño territorio, Tucumán presenta tres áreas 

geográficas bien diferenciadas: a) Al este, una zona de lla-

nura que forma parte de la región chaqueña; b) Al oeste, 

tres cadenas montañosas -las Cumbres Calchaquíes per-

tenecientes a la Cordillera Oriental, la Cadena del Acon-

quija perteneciente a las Sierras Pampeanas. La unión 

entre estos dos cordones, conforma el Valle de Tafí cu-

bierto de prados y céspedes montanos. La tercera cade-

na montañosa son las Sierras de El Cajón o Quilmes, que 

delimitan los Valles Calchaquíes. c) Al noreste, las sierras 

subandinas representadas por las Sierras de Burruyacú, 

con bioma de yungas.

La actividad económica de la provincia gira en torno al 

sector de servicios, que genera alrededor de dos tercios 

del valor agregado provincial; el sector de productores 

de bienes, entre los que se destaca la industria manu-

facturera por ser la que aporta más valor y genera ma-

yor cantidad de empleos en el sector privado formal; y el 

sector agrícola, en el que se destaca la producción y ex-

plotación de cítricos -es la principal productora nacional 

de limones destinados al mercado externo- y arándanos 

y los cultivos industriales de  caña de azúcar y tabaco. 

Es de destacar que la producción de caña de azúcar y su 

posterior industrialización representa uno de los rubros 

de mayor importancia económica en la provincia de Tu-

cumán, donde se produce el 60% del azúcar nacional, en 

15 ingenios localizados en la provincia. Además, la pro-

vincia es gran productora de miel. El sector minero pro-

vincial se dedica a la  explotación de sal, mica, arcilla, 

limo, yeso, calizas arena y canto rodado.

La zona de mayor desarrollo coincide con el denominado 

corredor central que abarca la capital y departamentos 

vecinos y en donde se encuentran tres centros de pro-

ducción (el frutihortícola, el azucarero y el limonero) y 

las principales industrias. Se trata también, en conse-

cuencia, de la zona de mayor concentración de habitan-

tes. El aglomerado urbano que forma la ciudad capital 

-San Miguel de Tucumán- junto con las ciudades aleda-

ñas es conocido como Gran San Miguel de Tucumán. 

Como se verá a lo largo de este capítulo, en esta zona se 

encuentra también la mayor cantidad de asentamientos 

informales. El Gran San Miguel se ha ido conformando 

a medida que el crecimiento de la ciudad capital ha ido 

traspasando los límites del departamento y se ha expan-

dido a varias localidades vecinas: Yerba Buena y Marcos 

Paz (departamento Yerba Buena), Alderetes y Banda del 

Río Salí (departamento Cruz Alta), Diagonal Norte - Luz 

y Fuerza - Villa Nueva Italita - Los Pocitos, Las Talitas y 

Tafí Viejo (departamento Tafí Viejo), El Manantial, Barrio 

Araujo, San Felipe y Santa Bárbara (departamento Lules). 

La política pública de vivienda de la provincia es accio-

nada por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desa-

rrollo Urbano, quien se encarga de “elaborar la política, 

1 Este acápite se nutre de diversas fuentes: Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI). Estudio de Diagnóstico del Área Metropolitana de Tucu-

mán (EDAMET) Disponible en http://dami.uec.gov.ar/wp-content/uploads/2014/10/dami.uec.gov.ar_situacion-actual-del-area-metropolitana-de-tucuman.-informe-par-

cial.-analisis-sectorial-parte-2%C2%B0.pdf 

“Lineamientos estratégicos para el desarrollo de Tucumán 2016-2020” Disponible en. https://www.mininterior.gob.ar/planificacion/pdf/planes-prov/TUCUMAN/Linea-

mientos-Estrategicos-para-el-Desarrollo-de-Tucuman.pdf. Además de investigaciones y artículos oportunamente citados. 

2 Para mayor detalle ver el sitio oficial del INDEC:http://www.indec.mecon.gob.ar/.
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programación y ejecución de viviendas, ordenamiento 

y desarrollo de los centros urbanos, conforme a las atri-

buciones otorgadas por la Ley Nº 3.793”3.  En este senti-

do, puede observarse en los “Lineamientos estratégicos 

para el desarrollo de Tucumán 2016-2020” distintas líneas 

de acción en relación a infraestructura social básica. 

Entre ellas se encuentran: el  Saneamiento del Gran San 

Miguel de Tucumán, a través de la provisión del servicio 

de cloacas a 400.000 personas que viven en la Banda del 

Río Salí, Las Talitas, Alderetes, Tafí Viejo y comuna de 

Villa Carmela; Emergencia habitacional destinado a de-

sarrollar y mejorar las condiciones del hábitat, vivienda 

e infraestructura básica de los hogares con ingreso por 

debajo del nivel de indigencia y grupos vulnerables; Soli-

daridad habitacional que brinda soluciones habitaciona-

les en centros poblacionales fuertemente afectados por 

la desocupación; Provisión de Agua a la población rural 

del este de Tucumán destinados a facilitar el acceso a los 

servicios de agua potable y saneamiento a más de 120 mil 

habitantes en las áreas rurales del Este de la Provincia, 

el Programa provincial “Fernando P. Riera” que aporta 

Fondos Especiales para transformar los asentamientos 

irregulares en barrios organizados e integrados jurídica, 

social y urbanísticamente. A este abanico de programas 

se suman otros de carácter nacional como el Programa 

Arraigo Fondos Especiales; PROCOVI (Programa Federal 

de Construcción de Viviendas), PROMEBA I y II. 

El proceso de urbanización de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán está estrechamente ligado a las migraciones 

rurales que tuvieron lugares desde las primeras décadas 

del siglo XX y que se acentuaron en la década del sesenta 

debido a la crisis de la industria azucarera que obligó al 

cierre de once ingenios (Bolsi y Ortiz D’Arterio, 2001; Pao-

lasso y Osatinsky, 2007; Osatinsky, 2012). En  este contex-

to, la población de esas zonas migró a la ciudad capital, 

dando origen a una multiplicidad de asentamientos in-

formales que se fueron ubicando en la periferia. Durante 

las décadas siguientes, la situación no se revirtió y los 

asentamientos continuaron creciendo a medida que au-

mentaba el desempleo. Durante la década del noventa, 

tal como ocurrió en otras ciudades grandes e interme-

dias, estos procesos de “urbanización de la pobreza” con-

centrados en la periferia coexistieron con el desarrollo 

de urbanizaciones cerradas a las que se trasladaron los 

sectores de mayor poder adquisitivo. No obstante, un es-

tudio realizado en 2009 por Bolsi y Mignone señala que la 

zona del Gran San Miguel de Tucumán se encuentra entre 

los aglomerados del Norte que concentra mayores nive-

les de pobreza convergente (patrimonial y de ingresos) y 

la más baja proporción de hogares sin privación (citado 

en del Castillo 2014).

Un estudio reciente realizado por del Castillo (2014) acer-

ca del proceso de urbanización de la pobreza en el Gran 

San Miguel de Tucumán afirma que existe una continui-

dad de las condiciones de precariedad e informalidad 

habitacional ya que la intervención del Estado han sido 

limitadas ante la dimensión que adquirió el problema. 

2.12.3 Asentamientos informales en la 
Provincia de Tucumán

Para este informe se relevó información de todas las lo-

calidades mayores a 10.000 habitantes de la Provincia de 

Tucumán4. Se identificaron un total 186 asentamientos 

en los que residen aproximadamente 32.224 familias. 

Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada 

hogar5, es posible hacer una proyección de población 

relevada aproximada de 148.230 habitantes, es decir, el 

3 http://www.ipvtuc.gov.ar/institucional/mision/

4 Esta provincia fue relevada en dos momentos. En una primera instancia (agosto 2015-febrero 2016) se relevaron los asentamientos informales de San Miguel de Tucu-

mán (RAI). Luego, de octubre a diciembre 2016 se relevaron los del resto de la provincia (ReNaBap). 

5 El tamaño y la composición de los hogares relevados se asemejan a los de los hogares pobres de las áreas urbanas de otros países de América Latina, que tienden a ser 

grandes (muchos componentes) y extensos (tener más de un núcleo) y compuestos por miembros de varias generaciones (Arriagada, 2000). Un tamaño significativamente 

más grande que el promedio para el país (3,3 miembros) y aún más alto que el promedio correspondiente a los hogares del primer decil de ingresos del Gran Buenos Aires 

(4,7 miembros). Según la muestra de aproximadamente 6.000 hogares de TECHO, el promedio es 4,7. Sin embargo, hemos decidido mantener el promedio utilizado para 

el RAI 2013, es decir, hogares de 4,6 miembros 

3 http://www.ipvtuc.gov.ar/institucional/mision/
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6 El porcentaje es el resultado de la cantidad de personas estimadas (calculando el 4,6 integrantes por hogar sobre la proyección de población del INDEC al 2015 del total 

de los departamentos relevados). 

7 Ver en glosario el concepto de mediana utilizado en el RAI 2016.

8 Ver en el Glosario la clasificación utilizada por TECHO para definir los conceptos de Asentamiento, Villa y Barrio Popular Informal.

10,2% del total de la población, según las mismas proyec-

ciones del INDEC por provincia y departamentos para el 

año 20156. 

La siguiente tabla muestra la cantidad de asentamientos 

informales relevados en todas las localidades mayores a 

10.000 habitantes por departamento así como el número 

aproximado de las familias que los conforman. En la ciu-

dad de San Miguel de Tucumán en donde vive el 40% de la 

población, se concentra el 59% de los hogares que viven 

en asentamientos informales. Además, en la capital de la 

provincia aumenta el porcentaje de población viviendo 

en asentamientos informales a 14,9%. 

Tabla N° 1 Cantidad de familias por departamento

En cantidades absolutas y porcentajes.

Fuente TECHO 2016

Departamentos Cantidad de Asentamientos Cantidad de Familias % Población en Asentamientos

Capital 67 18945 14,9

Chicligasta 14 1639 8,5

Cruz Alta 20 5440 12,3

Famailla 6 470 5,6

Juan Bautista Alberdi 4 140 1,9

Leales 4 54 0,4

Lules 21 1964 11,3

Monteros 6 234 1,5

Rio Chico 7 310 2,3

Tafi Viejo 23 1743 5,8

Yerba Buena 14 1285 6,8

Total 186 32224 10,2

Los asentamientos relevados en la ciudad de San Miguel 

de Tucumán presentan diversos tamaños que van desde 

barrios con 8 familias hasta grandes concentraciones 

con más de 2.500 familias, siendo la mediana para este 

territorio de 80 familias7. 

En relación a la tipología en la que se inscriben los ba-

rrios relevados, es de destacar que el 92,5%  responden a 

las características de asentamiento, el 4,5% a la de Villa y 

el 3% a la de barrio popular informal8.  
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Gráfico Nº 1 Tipología Urbana

En porcentajes.

Casos Válidos 679. Fuente: TECHO 2016.

2.12.4 Antigüedad

La información que aquí se presenta ofrece una imagen 

estática de un fenómeno que es esencialmente dinámi-

co. Es decir, aporta elementos para analizar la profundi-

dad histórica de la problemática de los asentamientos en 

el territorio relevado pero nada dice sobre las dinámicas 

singulares que afectan a cada uno de ellos y que pueden 

haber contribuido a aumentar o disminuir su número 

total -fusión o división de asentamientos existentes, ur-

banización, acceso a servicios básicos, surgimiento de 

nuevos asentamientos-. 

El 50,7% de los barrios relevados, se han conformado 

hace más de un cuarto de siglo.  La antigüedad promedio 

de los asentamientos informales en la provincia es de 25 

años, tres años menor que la media nacional. Los barrios 

más antiguos son Alma Fuerte de Villa Urquiza y el Barrio 

la Gaceta. 

2.12.5 Tenencia del suelo

En el 80,1% de los asentamientos informales relevados, la 

mayoría de las familias no cuentan con ningún documen-

to que acredite la tenencia; el 15,1% cuentan con boleto 

de compra-venta y/o algún tipo de tenencia precaria10; 

el 3,2% sólo cuenta con boleto de compra-venta. El 1,6% 

únicamente posee una tenencia precaria provista por el 

Estado.

9 Nótese, que se consideran casos válidos a lo largo de todo el trabajo aquellos que no son perdidos por el sistema (como aquellos casos para los que no se registró res-

puesta o aquellos para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido), ni perdidos por el usuario (se codificaron como perdidos por el usuario todos los casos en que 

la respuesta fue “no sabe/no responde”). Al igual que con otras categorías que vendrán a continuación, sólo se obtuvo información de esta categoría en el RAI y no en el 

ReNaBap, por eso la tabla sólo muestra información del territorio abarcado en esa primer instancia. 

10 Esta categoría es la unión de tenencia precaria y boleta compra-venta ya que en el ReNaBap se decidió unificar categorías.

Gráfico Nº2 Tenencia del Suelo

En porcentajes.

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016
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2.12.6 Acceso a los Servicios 

Acceso a la Energía Eléctrica

En el 21,5% de los asentamientos relevados en Tucumán, 

la mayoría de las familias no cuenta con acceso formal a 

la red pública de energía eléctrica con medidores domici-

liarios. Este porcentaje se compone de: 

• Un 15,6%, en el cual la mayoría de los hogares tienen 

una conexión irregular a la red pública -comúnmen-

te denominados “enganchados”-, a través de cables 

a los postes de luz de la calle y, en muchos casos, de 

una familia a otra. 

• Un 4,3% de los asentamientos en el cual la mayoría 

de los hogares cuentan con medidor comunitario, es 

decir, el suministro de energía eléctrica es compar-

tido. 

• Un 1,1% accede de manera formal pero sin factura, ni 

el reconocimiento formal de los usuarios. 

• Un 0,5% no tiene ningún tipo de acceso a la energía 

eléctrica. 

En el otro 78,5% de los asentamientos informales, la ma-

yoría de los hogares acceden a la red pública a través de 

medidores domiciliarios y facturación particular.

Cabe destacar el alto grado de formalidad en el acceso 

a la energía eléctrica en comparación con el resto de las 

provincias relevadas. No obstante, vale recordar que 

aquellos asentamientos cuyas familias acceden de ma-

nera informal a la energía eléctrica, se encuentran ex-

puestas a una diversidad de riesgos vinculados a la so-

brecarga de la red eléctrica precariamente construida. 

Gráfico Nº3 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Tabla N° 2 Acceso a la Energía Eléctrica

En porcentajes.

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Al analizar el acceso a la energía eléctrica en Tucumán, el 

acceso formal mejora levemente en la capital de la pro-

vincia.

Condición Forma de Acceso/ 
Territorio San Miguel de Tucumán Interior de la

 provincia % Por Forma de Acceso % Por Condición

Informal

Conexión Irregular a 
la Red Pública 14,9 16,0 15,6

21,5

Red Pública con 
Medidor Comunitario/

Social
1,5 5,9 4,3

Otro 0,0 1,7 1,1

No tiene 0,0 0,8 0,5

Formal Red Pública con Medi-
dores domiciliarios 83,6 75,6 78,5 78,5

Total 100 100 100 100
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Acceso al Agua

En el 99,5% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares no cuentan con acceso formal al agua corriente de 

red pública. Dentro de esta informalidad, es posible reco-

nocer las siguientes situaciones: 

• En el 75,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio del agua a través de una 

conexión irregular, hecha por los propios vecinos y 

conectada de manera informal a la red pública. 

• En el 15,6% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares accede al servicio de agua a través de pozos 

o perforaciones. 

• En el 8,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares acceden al servicio de agua a través de otros 

mecanismos. El más mencionado entre éstos es la co-

nexión regular al agua corriente de red pública pero 

sin boleta o factura.  

• En el 0,5% de los asentamientos, la mayoría de los ho-

gares acceden al agua a  través de camión cisterna. 

En el 0,5% restante de los asentamientos informales, la 

mayoría de los hogares acceden a la red pública de agua 

corriente con facturación particular.

Gráfico Nº4 Acceso al Agua

En porcentajes.

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Tabla N° 3 Acceso al Agua

En porcentajes.

Condición Forma de Acceso/Te-
rritorio

San Miguel de Tucu-
mán

Interior de la pro-
vincia

% Por Forma de Ac-
ceso % Por Condición

Informal

Conexión irregular a 
la red pública 89,6 67,2 75,3

99,5Camión cisterna 0,0 0,8 0,5

Perforación/pozo 1,5 23,5 15,6

Otro 9,0 7,6 8,1

Formal Agua Corriente de red 
pública 0,0 0,8 0,5 0,5

Total 100 100 100 100
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Gráfico Nº5 Sistema de Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Tabla N° 4 Eliminación de Excretas

En porcentajes.

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 186. Fuente: TECHO 2016

Sistema de Eliminación de Excretas

En el 93% de los asentamientos relevados, la mayoría de 

los hogares no cuenta con acceso formal a la red cloacal 

pública. Los sistemas de eliminación de excretas utiliza-

dos se distribuyen de la siguiente manera:

• En el 78% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares utiliza el desagüe sólo a pozo negro, ciego 

u hoyo, con excavación a tierra. El riesgo de contami-

nación se incrementa en el 11,8% de los barrios, en 

los que la mayoría de las familias accede al agua para 

consumo a través de pozos y utiliza como sistema 

principal de eliminación de excretas el pozo ciego.

• En el 11,3% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares cuenta con desagüe a cámara y/o pozo sép-

tico. 

• La variable Otro representa el 3,7% de los asenta-

mientos. 

En el otro 7% de los asentamientos informales, la mayo-

ría de los hogares acceden a la red cloacal pública.

Condición Forma de Acceso/Territorio San Miguel de Tucumán Interior de la
provincia

% Por Forma de
Acceso % Por Condición

Informal

Desagüe a Cámara Séptica y 
Pozo Séptico 17,9 7,6 11,3

93,0

Desagüe sólo a pozo negro 
/ ciego u hoyo. Excavación a 

tierra
61,2 87,4 78,0

Red Cloacal Pública
conectada al pluvial, al

desagüe de lluvia
0,0 0,0 0,0

Otro 1,5 5,0 3,7

Formal Red Cloacal Pública 19,4 0,0 7,0 7,0

Total 100 100 100 100
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Acceso a energía para cocinar y/ o

calefaccionar

En el 92,9% de los asentamientos relevados, la mayoría 

de los hogares utilizan gas licuado en garrafa para coci-

nar y el 4,9% recurre a la leña o carbón para tal fin. Solo en 

el 2,2% de los asentamientos la mayoría de los hogares 

cuenta con gas natural de la red pública para cocinar. 

Para calefaccionarse, en el 54% de los asentamientos 

relevados la mayoría de los hogares se calefacciona me-

diante el uso de leña o carbón. En un 34,6% de los asen-

tamientos relevados, la mayoría de las familias utilizan 

energía eléctrica para calefaccionarse. En el 6,5% de los 

asentamientos, la mayoría de los hogares usa gas licua-

do en garrafa. Un 2,2% de los asentamientos no poseen 

medios para calefaccionarse. 

Gráfico Nº6 Energía para cocinar

En porcentajes.

Gráfico Nº7 Energía para Calefaccionar

En porcentajes.

Casos Válidos 184. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 185. Fuente: TECHO 2016
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Gráfico Nº8 Alcantarillado

En porcentajes.

Gráfico Nº9 Asfalto

En porcentajes.

Casos Válidos 64. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 67. Fuente: TECHO 2016

Alcantarillado

El 82,8% de los asentamientos no cuentan con alcantari-

llado en las calles. 

El 12,5% de los asentamientos relevados cuentan con sis-

temas de alcantarillados provistos  por el Estado y en el 

4,7% éste ha sido auto-gestionado por los vecinos. 

Asfalto

El 73,1% de los asentamientos no cuenta con asfalto en 

sus calles. 

El 26,9% de los asentamientos posee asfalto en las calles. 

El 16,4% tiene asfaltada sólo la calle principal, el 9% algu-

na de sus calles y sólo un asentamiento (1,5%) tiene todas 

sus calles asfaltadas.



techo2016 PÁGINA 298Relevamiento de asentamientos  informales

Alumbrado

El 27,3% de los asentamientos relevados no cuenta con 

alumbrado, lo que dificulta la movilidad de los vecinos 

durante la noche e incrementa  el consumo de energía 

Gráfico Nº10 Alumbrado

En porcentajes.

Gráfico Nº11 Veredas

En porcentajes.

Casos Válidos 66. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 65. Fuente: TECHO 2016

eléctrica ya que muchos se ven obligados a poner lumi-

naria fuera de la vivienda. 

El 65,2% de los asentamientos tiene alumbrado provisto 

por el Estado y en el 7,5% de los asentamientos el alum-

brado ha sido auto-gestionado por los vecinos. 

Veredas

El 64,6% de los asentamientos estudiados no tienen ve-

redas. 

En el 20% de los asentamientos, los vecinos han logrado 

auto-gestionar las veredas y el en  15,4% ha sido el Estado 

quien las ha construido.
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Gráfico Nº12 Recolección de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 64. Fuente: TECHO 2016

Recolección de Residuos

En el 49,2% de los asentamientos relevados, el manejo de 

desechos se realiza mediante el ingreso del camión reco-

lector de residuos. De ellos, el 16,9% recibe el servicio con 

una frecuencia de 5 o más días por semana, el 29,2% de 2 

a 4 veces por semana y el 3,1% una vez por semana.

El 50,8% de los asentamientos informales no cuenta con 

el servicio de recolección de desechos. En estos casos, los 

vecinos recurren a distintos métodos para deshacerse de 

la basura producida en el barrio, frecuentemente super-

puestos. A saber:

• En el 47,1% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares se organizan para trasladar la basura fuera 

de los predios del asentamiento, lo que conlleva a 

que los vecinos tengan que caminar varias cuadras 

hasta un punto donde sí pase el camión recolector. 

• En el 29,4% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares recurre a la quema de basura como la estra-

tegia de eliminación, con el consecuente daño am-

biental para la comunidad. 

• En el 11,8% de los asentamientos, la mayoría de los 

hogares vierte sus residuos en la ribera del río o arro-

yo.

• En el 8,8% predomina eliminar los residuos en un ba-

sural a cielo abierto.

• En un 2,9%, la mayoría de los hogares recurre a otras 

formas. 

Gráfico Nº13 Formas de Eliminación de Residuos

En porcentajes.

Casos Válidos 34. Fuente: TECHO 2016
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2.12.7 Riesgos

Los asentamientos informales se encuentran expuestos 

a una diversidad de riesgos producto de su localización. 

Por ejemplo, el 76,6% de los asentamientos relevados 

está expuesto al riesgo de sufrir inundaciones mientras 

que el 23,4% no lo está. Además, casi uno de cada cuatro 

barrios relevados (22,5%) se encuentran a menos de 10 

metros de un río, arroyo o canal. 

Gráfico Nº14 Inundaciones

En porcentajes.

Casos Válidos 64. Fuente: TECHO 2016

Existen otro riesgos vinculados al emplazamiento: el 

79,4% de los asentamientos se encuentra a menos de 10 

metros de un factor de riesgo.

• El 20,8% de los asentamientos se encuentra a menos 

de 10 metros de vías del tren. Esta ubicación supone 

graves problemas para la seguridad física y la calidad 

de vida de las familias vinculadas a la contaminación 

sónica, los riesgos por accidentes y los problemas de 

accesibilidad. 

• El 15,8% de los asentamientos se ubica a menos de 10 

metros de un camino de alto tráfico 

• El 15,8% de los asentamientos se emplaza a menos 

de 10 metros de un basural. 

• Un porcentaje importante de los asentamientos se 

encuentra emplazado en sitios de alta exposición a 

la contaminación ambiental como áreas de desechos 

industriales (0,9%),  rellenos sanitarios (2,5%)  o con 

torres de alta tensión  (5%).

Gráfico Nº15 Cercanía a Emplazamientos

En porcentajes.

Casos Válidos 120. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016
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Casos Válidos 65. Fuente: TECHO 2016.

Gráfico Nº16 Principales Problemas

En porcentajes.

Tabla N° 5 Servicios de Emergencia

En porcentajes.

Casos Válidos 142.  Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016. 

Otro de los riesgos relevados tiene que ver con la regu-

laridad del acceso de los servicios de emergencia tales 

como la policía, bomberos y ambulancia a los asenta-

mientos11. En relación a ello, los referentes consultados 

del 50% de los asentamientos, señalan que la policía es el 

servicio que acude con mayor regularidad en situaciones 

de emergencia; en segundo lugar se menciona que las 

ambulancias (44,6%) ingresan ante el pedido de su servi-

cio. Por último, en el 37,5% de los casos se informa que el 

servicio de bomberos  acude cada vez que se solicita su 

presencia.

Organismo Regular Irregular Total

Policía 50,0 50,0 100

Bomberos 37,5 62,5 100

Ambulancia 44,6 55,4 100

2.12.8 Percepciones 

Los referentes comunitarios entrevistados para este es-

tudio identifican una diversidad de problemas que aque-

jan a sus barrios. Entre ellos sobresalen: el consumo de 

drogas y alcohol (25,4%) y la inseguridad y delincuencia 

(24,6%).

Los referentes consultados reconocen también múlti-

ples aspectos positivos de sus barrios. Entre ellos se des-

tacan: la unión y la familiaridad entre los vecinos (29,4%) 

y la tranquilidad (22,4%). A diferencia del punto anterior, 

aquí las respuestas enfatizan en las características y 

capacidad de acción de sus habitantes más que en cual-

quier otro factor externo.
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Gráfico Nº17 Aspectos Positivos

En porcentajes.

Casos Válidos 85. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016.

2.12.9 Organización comunitaria

En los asentamientos relevados ha sido posible identi-

ficar distintas modalidades de organización y partici-

pación comunitaria. Por un lado, aquellos procesos de 

participación comunitarias -muchas veces coyunturales- 

que se han desarrollado a partir de objetivos específicos 

definidos por la comunidad. En el 55,4% de los asenta-

mientos relevados, los entrevistados afirman haberse or-

ganizado al menos una vez para generar cambios o mejo-

ras en su comunidad. Dichos procesos organizativos han 

tenido diversos objetivos: 

• En un 25,4% de los asentamientos, los vecinos han lo-

grado organizarse en torno al mejoramiento de sus 

viviendas. 

• En el 38,7% de los asentamientos, los vecinos se han 

organizado para gestionar el acceso a los servicios, 

evidenciando formas de cooperación indispensables 

en la lucha por el acceso a los servicios básicos. 

• En el  33,9% de los asentamientos, los vecinos se han 

organizado para realizar otras actividades de mejo-

ra. 

Gráfico Nº18 Participación Comunitaria

En porcentajes.

Casos Válidos 65. Fuente: TECHO 2016. 
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Gráfico Nº19 Organización Comunitaria

En porcentajes.

Gráfico Nº20 Rol de los Vecinos

En porcentajes.

Casos Válidos 30. Respuesta Múltiple. Fuente: TECHO 2016

Casos Válidos 59. Fuente: TECHO 2016

En la mayoría de los asentamientos relevados existen 

también organizaciones comunitarias establecidas y 

consolidadas. En efecto, el 49,3% de los asentamientos 

cuenta con algún tipo de organización comunitaria. Los 

referentes barriales consultados han destacado la exis-

tencia de ollas comunales, comedores o copas de leche 

(53,3%) y las Comisiones de Vecinos o Juntas Vecinales 

(16,7%). Otras formas de organización barrial tradiciona-

les -como las sociedades de fomento, clubes y mutuales- 

aparecen mencionados en menor medida.   

Una cuestión interesante tiene que ver con el modo en 

que los referentes consultados describen la participa-

ción comunitaria y el rol de los vecinos en ella. En rela-

ción a ello, los referentes comunitarios del 52,5% de los 

asentamientos informales declaran que el rol de los ve-

cinos es el de unirse y pensar los proyectos barriales. En 

segundo lugar, aunque mucho más atrás, sostienen que 

los vecinos deben participar activamente de las tomas de 

decisión (16,9%). Esta valoración de la mirada del vecino y 

su participación en la gestación de proyectos comunita-

rios se corresponde con la centralidad que asume la au-

togestión para el mejoramiento de viviendas y barrios tal 

como se ha  señalado oportunamente.
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reflexiones
finales
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Reflexiones Finales

Hoy, años más tarde, la información nos vuelve a decir 

que el problema de los asentamientos informales es 

urgente. Se registran muy pocos avances. Aproximada-

mente 40.300 familias que viven en 135 asentamientos 

mejoraron su acceso a los servicios básicos u obtuvieron 

el título de propiedad. Sin embargo, estas mejoras son es-

casas e insuficientes. Las políticas de vivienda y hábitat 

vigentes están por detrás de la problemática. Es necesa-

rio generar políticas estructurales que actúen sobre las 

causas que dan lugar a la generación de nuevos asenta-

mientos o el crecimiento poblacional de los existentes, 

específicamente políticas de gestión, producción y regu-

lación de acceso justo al suelo urbano y rural. Mientras 

tanto y hasta que los gobiernos puedan acompañar los 

procesos de crecimiento urbano a partir de su función 

distributiva (buscando equidad y justicia en el acceso 

al suelo y la vivienda), es menester avanzar en validar y 

reconocer los procesos de producción social del hábitat 

(72% de los referentes comunitarios declaran haberse 

organizado para mejorar su barrio) como ejercicio demo-

crático de los pobladores excluidos de sus derechos bási-

cos y del acceso a los bienes públicos y servicios básicos 

de los centros urbanos.

  

En esta línea, proponemos dos líneas de acción que con-

sideramos indispensables para el abordaje del problema. 

La primera consiste en pensar y resolver la problemáti-

ca del hábitat desde el ámbito local. En efecto, si bien 

se debe trabajar de manera articulada desde los tres 

niveles del Estado (nacional, provincial y municipal), los 

municipios constituyen un actor clave ya que tienen el 

conocimiento del territorio necesario para acompañar 

los procesos de producción de ciudad desde las comuni-

dades. Asimismo, desde la gestión, son ellos quienes tie-

nen la potestad de implementar políticas de regulación y 

producción de suelo urbano y rural así como la responsa-

bilidad de priorizar y aumentar recursos (económicos y 

humanos) para garantizar su cumplimiento.

En segundo lugar, es necesario subrayar la importancia 

de contar con información oficial, pública y periódica, 

que permita realizar un monitoreo en el tiempo de la 

problemática de acceso justo al suelo y al hábitat ade-

cuado. Sólo de esta forma será posible medir el alcance 

e impacto de las gestiones y políticas en el territorio. TE-

CHO considera que la gestión de información debe reali-

zarse desde el Estado con el apoyo de los pobladores de 

los asentamientos, las organizaciones de base y de la so-

ciedad civil que colaboren como auditores y proveedores 

del conocimiento adquirido en el trabajo en territorio. 

Datos Abiertos

El Relevamiento de Asentamientos Informales de TECHO 

es un proyecto comprometido con mejorar el acceso a la 

información pública sobre pobreza y condiciones de vida 

en los barrios más vulnerados del país. 

La plataforma: relevamiento.techo.org.ar visualiza y 

pone a disposición todos los datos producidos en cada 

uno de los asentamientos informales. Los mismos se pre-

sentan en formatos abiertos como CSV. De esta manera, 

se busca promover la reutilización de los datos en otras 

aplicaciones así como su uso para investigación. 

Nuestro desafío no es sólo visibilizar el trabajo hecho, 

sino también aportar datos estructurados en formatos 

abiertos que puedan ser usados, modificados y compar-

tidos por otros en sus proyectos. Se trata de una apuesta 

de construcción colectiva, que permite complejizar los 

datos obtenidos a partir del cruce con  otras fuentes pro-

venientes del Estado o la Sociedad Civil, a fin de  fortale-

cer un activismo cívico en el que la tecnología permita un 

trabajo de articulación de diversos saberes y prácticas 

aportando evidencias, transparencia y rigurosidad. 
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GLOSARIO
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Glosario

Asentamiento Informal

Definición Operativa

Un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o 

contiguas, en donde más de la mitad de la población no 

cuenta con título de propiedad del suelo, ni cuenta con 

acceso regular al menos a dos de los servicios básicos: 

red de agua corriente, red de energía eléctrica con medi-

dor domiciliario y/o red cloacal.

Definición Conceptual

Los asentamientos informales se caracterizan por ser ur-

banizaciones populares que se constituyeron mediante 

distintas estrategias de ocupación del suelo, que presen-

tan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un 

déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una 

situación dominial irregular en la tenencia del suelo. 

Asentamientos

Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de vi-

viendas, que presentan diferentes grados de precariedad 

y hacinamiento, buscan mantener la trama urbana como 

continuidad del tejido de la ciudad formal. Éstos fueron 

conformados a través de diversas estrategias de ocupa-

ción del suelo, presentan un déficit en el acceso formal 

a los servicios básicos y una situación dominial irregu-

lar en la tenencia del suelo. Los terrenos se encuentran, 

en su mayoría, subdivididos en parcelas que conforman 

manzanas, respetando el trazado de las calles. En mu-

chos casos se reservaron lugares para equipamiento y 

espacios verdes. La densidad poblacional es menor que 

en las villas. 

Barrios nuevos

Son los asentamientos informales conformados poste-

rior a julio 2013, fecha en la que finalizó el último releva-

miento de TECHO.

Barrios Populares Informales

Se caracterizan por ser conjuntos de vivienda, que pre-

sentan diferentes grados de precariedad, que si bien 

tienen características muy similares a las de un asenta-

miento, tanto en las carencias de servicios básicos, en 

la situación dominial irregular en la tenencia del suelo 

como en la búsqueda de mantener la trama urbana de la 

ciudad formal, fueron barrios originados con interven-

ción del estado, generalmente a partir de loteos. 

Cantidad de Familias

Este número resulta de las respuestas de los referentes 

de cada barrio a la pregunta del  cuestionario “¿Cuántas 

familias viven aproximadamente en el barrio actualmen-

te?”. Si bien el referente seleccionado en cada caso cono-

ce su barrio en profundidad, existe un componente sub-

jetivo en la respuesta teniendo en cuenta que la unidad 

de análisis utilizada es el barrio y no el hogar (como es 

el caso de un censo). Por este motivo, TECHO realiza una 

revisión adicional de este dato a partir de imágenes sate-

litales que permite integrar el dato de la georeferencia-

ción con el número de viviendas. Asimismo, en los casos 

que existe información oficial de algún organismo públi-

co, se verifica también con esta fuente. 

Casos perdidos por el sistema

Aquellos casos para los que no se registró respuesta o 

para los cuales la respuesta registrada no tenía sentido 

en su contexto. 

Casos perdidos por el usuario

Se codificaron como perdidos por el usuario todos los ca-

sos en que la respuesta fue “no sabe, no responde”. 

Casos válidos

Aquellos casos que aportan información útil sobre la va-

riable en cuestión, es decir, casos que nos son perdidos 

por el sistema ni por el usuario. 

Centro Integrador Comunitario (CIC)

Espacios públicos de integración comunitaria, para el 

encuentro y la participación de diferentes actores que 

trabajan de modo intersectorial y participativo con el 

objetivo de promover el desarrollo local en pos de la in-

clusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades. Dentro de estos espacios funciona una 

Mesa de Gestión Local desde donde se desarrollan las 

siguientes acciones: Coordinación de políticas de desa-

rrollo social y atención primaria de la salud (prevención, 

promoción y asistencia socio-sanitaria); Atención y acom-

pañamiento a los sectores más vulnerables; Integración 

de instituciones y organizaciones comunitarias que 
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favorezcan el trabajo en red; Promoción de actividades 

culturales, recreativas y de educación popular. (Fuente: 

Ministerio de Desarrollo Social: www.desarrollosocial.

gov.ar, consultado el 02 de agosto de 2016). 

Comunas

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra organizada en 

15 Comunas que se rigen bajo la Ley 1.777 sancionada en 

2005. Se trata de unidades descentralizadas de gestión 

política y administrativa que, en algunos casos, abarcan 

a más de un barrio porteño. 

Conurbación

La unión de áreas metropolitanas que se da como resul-

tado del crecimiento de varias ciudades que se integran 

para formar una sola mancha urbana. 

Mediana

Esta medida identifica el valor que se encuentra en el 

centro de los datos, es decir, el valor que se encuentra 

exactamente en la mitad del conjunto de datos después 

que las observaciones se han ubicado en serie ordenada. 

Esta medida indica que la mitad de los datos se encuen-

tran por debajo de este valor y la otra mitad por encima 

del mismo. Se ha utilizado esta medida de tendencia cen-

tral en lugar del más conocido promedio simple ya que la 

mediana no se ve afectada por los casos extremos. Para 

determinar la posición de la mediana se utiliza la fórmu-

la: Posición de la mediana=(n+1)/2 

Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT)

Conjunto de viviendas multifamiliares que surgen para 

dar una solución habitacional transitoria a los habitan-

tes de las villas, mientras se edifican los departamentos 

o casas definitivas que se adjudicaran en propiedad. Si 

bien surgieron para dar respuestas transitorias, algunos 

terminaron siendo emplazamientos definitivos, de con-

diciones muy precarias para los hogares que residen en 

ellos. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Representan una iniciativa global que ha surgido de 

los compromisos y metas establecidas en las cumbres 

mundiales de los años noventa. Como respuesta a los 

principales desafíos de desarrollo, los ODM promueven 

la reducción de la pobreza, la educación, salud materna, 

equidad de género, y apuntan a combatir la mortalidad 

infantil, el VIH/ SIDA y otras enfermedades. La Declara-

ción del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada 

por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre 

de 2000. Los Objetivos de desarrollo del Milenio son ocho 

ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015 y 

se basan directamente en las actividades y metas inclui-

das en la Declaración del Milenio. En la Cumbre para el 

Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en septiembre 

de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 

conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 

y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Las nue-

vos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo 

sostenible van mucho más allá de los ODM, abordando 

las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 

universal de desarrollo que funcione para todas las per-

sonas. (Fuente: Programa de Naciones Unidas para el De-

sarrollo, UNDP en: http://www.undp.org/content/undp/

es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.

html, consultado el 02 de agosto de 2016). 

Producción social del hábitat

“Todos aquellos procesos generadores de espacios ha-

bitables, componentes urbanos y viviendas que se reali-

zan bajo el control de auto-productores y otros agentes 

sociales que operan sin fines de lucro. Los procesos de 

producción y gestión social del hábitat se dan tanto en 

el ámbito rural como en el urbano, y pueden tener origen 

en las propias familias actuando individualmente, en gru-

pos organizados informales, en empresas sociales como 

las cooperativas, o en las ONG, entre otros. Las variantes 

autogestionarias incluyen desde la auto producción indi-

vidual espontánea de vivienda hasta la colectiva que im-

plica un alto nivel organizativo de las /os participantes 

y, en muchos casos, procesos complejos de producción y 

gestión de otros componentes del hábitat. -Enrique Ortiz 

Flores, Producción social de la vivienda y el hábitat, 2012, 

p. 73 (en línea).

Servicios Sociales Básicos

Los servicios sociales básicos relevados en este informe 

son los siguientes: jardines de infantes, escuelas prima-

rias y secundarias, hospitales, salas de atención primaria 
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de la salud, comisarías, paradas de transporte público, 

plazas o parques, centros de deportes, Centro Integrador 

Comunitario (CIC). 

Servicios Urbanos Básicos

En este informe se consideran los siguientes servicios: 

red de agua corriente, red de energía eléctrica con medi-

dor domiciliario y red cloacal. 

Tipología Urbana

Refiere a la clasificación de los barrios relevados por tipo 

en Asentamientos Informales, Villas o Barrios Populares 

también conceptualizados en este glosario.

Villas

Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de vi-

viendas, que presentan diferentes grados de precariedad 

y hacinamiento, conforman una trama urbana irregular, 

es decir, no son barrios amanzanados. Éstas fueron con-

formadas a través de diversas estrategias de ocupación 

del suelo y se caracterizan por presentar deficiencias en 

el acceso formal a los servicios básicos y una situación 

dominial irregular en la tenencia del suelo. No cuentan 

con suficiente infraestructura de ciudad como espacios 

verdes o de recreación, calles en donde puedan circular 

automóviles, equipamiento público, paradas de colecti-

vo, entre otros. A estos barrios se accede a través de pasi-

llos estrechos y, en general, tienden a crecer en altura ya 

que la disponibilidad de suelo es escasa o nula. Presen-

tan una alta densidad poblacional y generalmente se en-

cuentran localizadas cercanas a centros de producción y 

de consumo y en terrenos cercanos a vías del ferrocarril 

y cursos de agua. 

SIGLAS

ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

AGBA: Aglomerado del Gran Buenos Aires

AI: Asentamientos Informales

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CIC: Centro Integrador Comunitario

CIS: Centro de Investigación Social TECHO

CIPUV: Centro de Investigación de Política Urbana y Vi-

vienda - Universidad Torcuato Di Tella

IPEC: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Mi-

siones

IVC: Instituto de la Vivienda de la Ciudad

NHT: Núcleos Habitacionales Transitorios

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONU: Organización de las Naciones Unidas

RAI: Relevamiento de Asentamientos Informales

RUBH: Registro Único de Beneficiarios del Hábitat en 

Chaco

SAMEEP: Servicio de Agua y Mantenimiento de la Empre-

sa del Estado Provincial de Chaco

SECHI: Secretaría de Hábitat e Inclusión

SEHAS: Servicio Habitacional y de Acción Social

SIG: Sistema de Información Geográfico

UBA: Universidad de Buenos Aires

UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo

UGIS: Unidad de Gestión de Intervención Social.

Listado de Asentamientos Informales 
relevados en 2016

ANEXO

Módulo Base

Módulo de Caracterización

Módulo de Análisis de Cambio

Módulo aplicado a aquellos asentamientos que han sali-

do de la definición operativa de TECHO
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