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PROGRAMA HABITACIONAL MEJOR 
VIVIR: ALCANCES Y LIMITACIONES 
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES KORDYLAS, José A.

josekordylas@hotmail.com

RESUMEN

A partir del análisis del programa 
nacional de mejoramiento habita- 
cional Mejor Vivir, implementado a 
escala provincial en Corrientes, fo 
calizado en sectores urbanos con 
preponderancia de necesidades 
básicas insatisfechas, este trabajo 
examina e interpreta la aplicación 
de este programa y sus implican
cias en el mejoramiento de la ca
lidad de vida de la población que 
participó en un barrio del interior 
de la provincia de Corrientes, con 
la intención de de lim itar sus a l
cances y limitaciones en el logro 
sus objetivos. En el contexto de la 
situación habitacional provincial, 
se desarrolla un estudio de caso 
para profundizar el análisis.

PALABRAS CLAVE

Calidad de vida; política habita- 
cional.

DESARROLLO

La investigación toma como objeto de 
análisis el programa Mejor Vivir, desa
rrollado a través de la Subsecretaría de 
Viviendas de la Nación e implementado 
en la provincia de Corrientes, en su ma
yor parte durante el período 2004-2007, 
y examina de qué manera contribuyó a 
mejorar aspectos específicos de la cali
dad de vida de la población que partici
pó de él proponiendo para como caso 
de estudio la "manzana 70", un asenta
miento marginal de la ciudad de Goya, 
Corrientes.

El trabajo plantea como hipótesis que las 
causas del bajo impacto del programa (y 
por lo tanto su escaso alcance) estarían 
fundamentalmente vinculadas con la es
trategia de gestión local adoptada para su 
aplicación, y un efecto inmediato provo
cado por esta decisión: la necesidad de 
modificar (total o parcialmente) los pro
ductos ofrecidos por el programa, lo que 
habría terminado finalmente estrechando 
su campo de aplicación. Haciendo pie 
en esta conjetura, se sostiene que desde 
el punto de vista institucional, la noción 
del concepto de calidad de vida (pensa
do como categorías con valor universal 
que alcanzar) se encontró fuertemente 
condicionada por una visión que "di- 
reccionó" la acción hacia determinadas 
opciones estratégicas, que podríamos 
definir como "tradicionales" o "históricas" 
(el "saber hacer"), propias del organismo 
de aplicación, que terminaron afectando 
su capacidad de gestión e impidiendo

Mgter. Arq. José A. Kordylas. Auxiliar 
docente de primera categoría. 
FAU-UNNE.

finalmente la extensión de los supuestos 
beneficios ofrecidos en una proporción 
mayor, lo que empequeñeció los obje
tivos propugnados desde la Política Ha- 
bitacional. Estos presupuestos iniciales 
justificaron la realización de un trabajo de 
investigación que aportara reflexiones en 
relación con las metas propuestas en los 
inicios de un programa novedoso como el 
Mejor Vivir y sus magros resultados finales 
en la provincia de Corrientes.

ANTECEDENTES

En la Argentina, uno de los pocos instru
mentos utilizados para enfrentar el aspec
to cualitativo del déficit habitacional fue 
la implementación, a partir del año 2004, 
del programa denominado Mejor Vivir, 
centrado en el mejoramiento y comple- 
tamiento de la vivienda de población con 
necesidades básicas insatisfechas. Lue
go de tres años de su implementación en 
la provincia de Corrientes, los resultados 
no fueron los esperados en el momento 
de su lanzamiento, por lo que el funda
mento de esta investigación consistió 
en explorar, desde la perspectiva de la 
calidad de vida, las contribuciones y apor
tes realizados, como así también indagar 
acerca de sus alcances y limitaciones. La 
investigación se propone poner el foco 
en el modo en que la aplicación del pro
grama contribuyó al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población beneficia-
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ria, para poder, desde el estudio de caso, 
revisar sus alcances y limitaciones. Para 
ello, analiza la forma en que el programa 
Mejor Vivir contribuyó a mejorar la calidad 
de vida, satisfaciendo necesidades ha- 
bitacionales de poblaciones marginales 
con NBI, e intenta vincular estos objetivos 
con el modelo de gestión desarrollado 
a nivel local identificando los alcances 
y limitaciones del programa en el ámbito 
de la provincia de Corrientes.

Calidad de vida como objeto
de las políticas públicas

La calidad de vida como propósito supe
rior de los procesos de planificación apare
ce asociada a la satisfacción del conjunto 
de necesidades que se relacionan con la 
existencia y bienestar de las comunidades, 
la preservación de la cultura de la sociedad 
en que se insertan o de las condiciones 
ambientales, unidas a las formas de orga
nización interna que una sociedad posee 
para satisfacer estos requerimientos (Leva, 
2005). En esta lógica, para efectos ope
rativos de planificación y evaluación, en 
primer lugar se requiere identificar las di
mensiones de calidad de vida que se con
sideren importantes. Estas dimensiones 
son los componentes de necesidad que 
necesitan ser satisfechos para alcanzar 
una calidad de vida aceptada y deseada. El 
proceso de definición de dimensiones de 
la calidad de vida puede ser de naturaleza 
teórica o empírica, pero desde el punto de 
vista de la gestión, la tendencia es a incluir 
aquellas dimensiones que pueden ser más 
impactadas por las acciones y políticas de 
Estado o que respondan al ámbito donde 
la acción concertada del Estado con la 
sociedad civil resulte importante.

En la medida en que las acciones enca
minadas a intervenir de manera directa 
sobre el problema habitacional viabilizan 
el desencadenamiento de efectos positi
vos sobre la población, mejoran la calidad

de vida de los habitantes y consecuen
temente el capital humano y aumentan 
sus capacidades (Juárez Neri, 2004), la 
determinación de la dimensión y com po
sición social del déficit y las necesidades 
habitacionales representa en sí misma un 
instrumento de apoyo para la política ha- 
bitacional y urbana, en su propósito de 
atención de la población más vulnerable, 
y posibilita además —al ampliar la apli
cación de esta información hacia áreas 
sociales relacionadas con temas como la 
calidad de vida— identificar sintéticamen
te condiciones de carencia habitacional, 
razón por la cual se torna relevante dimen- 
sionar y caracterizar el déficit habitacional 
cualitativo en relación con la población 
NBI de la provincia de Corrientes previo a 
la implementación del programa.

El parque habitacional deficitario 
de la provincia de Corrientes

Para la cuantificación de las condiciones 
habitacionales deficitarias se tomó como 
universo de estudio la totalidad de la pro
vincia, y como unidades de análisis las 
viviendas tipo "B" en áreas urbanas de 
más de 2000 habitantes con población en 
condición de NBI, que son las viviendas 
a las que estaría enfocado el programa 
Mejor Vivir. El marco de referencia para el 
análisis de las condiciones habitacionales 
deficitarias está dado por el rango de ca
rencias inherentes al déficit habitacional 
cualitativo. Los resultados se visualizan en 
el gráfico N.° 1. De acuerdo con estos pa
rámetros, el programa Mejor Vivir podría 
proveer soluciones habitacionales a gran 
parte del déficit detectado (gráfico N.° 1).

EL PROGRAMA MEJOR VIVIR

El programa Mejor Vivir tuvo como ob
jetivo proveer terminación, ampliación o 
refacción de la vivienda de todo grupo

familiar que necesitara que su actual v i
vienda fuese completada o mejorada, 
cuando a partir de su propio esfuerzo 
hubiera iniciado la construcción de su 
vivienda única, y que no tuvieran acceso 
a las formas convencionales de crédito. 
En su lanzamiento propuso 140.000 me
joramientos distribuidos en todo el país 
según el déficit cualitativo. A la región Nor
deste, que comprende cuatro provincias 
(Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes), 
le correspondieron inicialmente 26.000 
soluciones habitacionales, y de estas a 
la provincia de Corrientes se le asignó un 
cupo de 4660 mejoramientos.

Objetivos del programa

Como parte de sus objetivos particulares, 
el programa planteó dirigir sus acciones 
a cubrir las necesidades de las viviendas 
localizadas en terrenos no inundables, 
con dominio saneado, y que presenta
sen al menos una de las siguientes ca
racterísticas:
- carecer de baño instalado;
- carecer de provisión interna de agua 
por cañería;
- carecer de terminaciones adecuadas en 
pisos, paredes y techos y
- carecer del número de habitaciones ne
cesarias para el grupo familiar.

A estos com ponentes básicos esta
blecidos por la Nación se sumaron los 
incorporados por la Provincia, como re- 
gularización dominial, consolidación del 
entorno urbano y extensión de redes de 
infraestructura.

Fondos asignados al programa

El artículo primero del Convenio Marco 
establece la no re in tegración  de los 
fondos utilizados en la ejecución de 
las obras. Esto significa que los montos
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proporcionados por la Nación para el 
programa pasan a formar parte de los re
cursos propios del Instituto de Vivienda a 
partir del recupero realizado a través del 
cobro de cuotas. De esta forma, el dinero 
invertido adquiere la forma de crédito con 
garantía hipotecaria otorgado al grupo 
familiar beneficiario de la obra, y debe 
ser reintegrado a través de cuotas de 
amortización. Inicialmente se estableció 
la suma de $ 10.000 por solución, monto 
que luego se amplió a $ 11.700, y poste
riormente (2008) a $ 22.500. Los fondos 
están sujetos al cumplimiento de metas 
de realización de las obras previstas. El 
programa establece en sus condiciones 
que los fondos no utilizados podrán ser 
otorgados a otras jurisdicciones. Para la

provincia de Corrientes, los fondos previs
tos alcanzaban inicialmente la suma de $ 
46.660.000 (pesos cuarenta y seis millo
nes, seiscientos sesenta mil), correspon
dientes a la necesidad de proveer 4660 
soluciones habitacionales, establecidas 
como demanda por el propio Instituto de 
Vivienda de Corrientes (Invico).

Identificación de la demanda

El primer paso para la implementación 
consistió en detectar la demanda habita- 
cional potencial del centro urbano, para lo 
cual se tuvieron en cuenta los datos cen
sales y el registro de inscriptos solicitan
tes de viviendas del Invico. Luego, para

definir el sector de la ciudad donde se 
intervendría, se consideró como aspecto 
relevante que los terrenos pertenecieran 
al Invico y que estuvieran ocupados por 
pobladores con el perfil solicitado.

Alcance territorial del programa

La gestión del programa para captar sec
tores de población con posibilidades de 
ser incorporados se llevó a cabo en un 
total de cuarenta localidades, y para ello 
se realizaron aproximadamente 3200 
relevamientos cubriendo un 69 % de la 
demanda prevista de 4660. Sin embar
go, estos relevamientos no pudieron ser 
traducidos en obras concretas, ya que

Gráfico N.0 1. Tipo de déficit vs. productos programa M ejor Vivir. Elaboración propia sobre la base de datos censales
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solo fueron realizados 515 mejoramien
tos, solo el 11,2 % del cupo previsto de 
obras que ejecutar.

Modalidad de intervención

La condición de ocupación ilegal de las 
tierras redefinió el carácter de las inter
venciones e hizo necesario incorporar 
nuevos componentes, como la oferta de 
regularización dominial y la consolida
ción urbana a través de la construcción 
de infraestructura. El caso de la manzana 
70 es paradigmático en ese sentido, ya 
que deja en evidencia la complejidad de 
la aplicación del programa, al tener que 
consensuar la redistribución de suelo 
urbano de forma más equitativa para 
ofrecer mejores soluciones de conjunto. 
Una vez que el barrio es elegible para el 
programa, se procede a realizar un rele- 
vamiento físico y social para determinar 
sus características más relevantes. Con 
los datos obtenidos se confecciona un 
diagnóstico que servirá de insumo para 
la elaboración de propuestas proyectua- 
les. Estas fueron consensuadas con los 
pobladores, a través de audiencias públi
cas coordinadas por el equipo técnico del 
instituto, compuesto principalmente por 
arquitectos y asistentes sociales. En esta 
etapa se intentó despejar dudas acerca 
de objetivos buscados, impacto de la 
obra, posibles costos de los proyectos 
individuales, mecanismos de implemen- 
tación, plazos con que serán devueltos 
los fondos del crédito otorgado, etc. Una 
vez establecidas las condiciones genera
les para el desarrollo del proyecto, se pasa 
a una etapa de ajuste técnico, en la cual se 
digitalizan las propuestas y se realizan los 
cómputos ajustados para luego planificar 
la obra. (ilustración 1).

Cabe destacar que el organismo no con
taba, en el momento de lanzamiento del 
programa, con información censal socio-

demográfica desagregada ni con per
sonal suficientemente capacitado para 
trabajar con estos datos; tampoco con el 
equipamiento indispensable para hacerlo. 
Es decir que, más allá de la información de 
la población con NBI obtenida del censo 
2001, no se contaba con ninguna otra 
información que permitiera territorializar 
la demanda o desagregarla identificando 
sectores urbanos en condiciones deficita
rias. Es por ello que se hizo necesario des
plegar una estrategia de relevamientos a 
escala provincial, formando equipos inter
disciplinarios que enfocasen los aspectos 
de la demanda tanto desde sus caracteres 
técnicos como sociales. En cuanto a la 
distribución territorial del programa, el 
primer paso para la implementación con
sistió en detectar la demanda habitacional 
potencial del centro urbano, para lo cual 
se tuvieron en cuenta los datos censales 
y el registro de inscriptos solicitantes de 
viviendas del Invico. Luego, para definir 
el sector de la ciudad donde se interven
dría, se consideró como aspecto relevante 
que los terrenos pertenecieran al Invico y 
que estuvieran ocupados por pobladores

con el perfil solicitado. El segundo paso 
fue definir a quién se tendría en cuenta 
para llevar adelante el programa. Aquí se 
hace manifiesta la contradicción entre 
la formulación (Nación) y  la implemen- 
tación del programa (Provincia), que se 
reconoce en los parámetros usados para 
definir el grupo social a quienes va d iri
g ido . Si tomamos en consideración los 
requisitos que debían satisfacer los posi
bles beneficiarios, veremos que algunos 
de ellos no se cumplen. La primera de las 
condiciones que no se cumple es la per
tenencia a un grupo social que pudiera 
acceder a una vivienda no precaria, de 
la cual fuera propietario y que, además, 
poseyera cierta capacidad de ahorro (con
dición necesaria para pagar las cuotas), 
pero su acceso al crédito formal bancario 
es dificultoso y restringido. Este grupo es 
considerado además poseedor de cierto 
estatus socio-cultural que, al flexibilizar las 
condiciones de acceso, se hace digno del 
crédito. Por el contrario, se privilegió la 
pob lac ión  ubicada en asentamientos 
informales, en severas condiciones de 
precariedad habitacional.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

S -i *  DETERMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:
Sa determine al eecfef F ¡* icoy  «I Unlveieo q*J*V* d irig ido  a i Programe, 
■inelkrando las c .irac ia lhIícaii iiib.in .m , habrtacionaioa, aconomic.»s y 
domogi á ficasdo loa p-o lunera loa bem bc ¡arios y au M il orno inmndiafo.

1.1 * ESTUDIO DE VIABILIDAD OE LA IMPLEMENTACION! DEL PROGRAMA:

Defl D é fid l HJlrtJCkHi ¿I d *
Serien** con NJB.i

Da I.19 condkítíOA* lega l** de 
Dominio d *  los tamaños.

De les irri ra«-«iTuciur4 « y  
Equipa mían toa d«l Sactor.

Sa confecciona la do-cum on 1 a ckm  técnica y sa 
a leva A la subaoCiOlaiia da v ¡vianda con al objeto 
da oblaría i Ij no objeción día ba  p io Fa c l o

AíVÉlial*
PlSVíG

Seclar * Infervenli

PROGRAMA "MEJOR VIVIR"

Ilustración N.° 1. Ejes de implementación del programa. Fuente: invico
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Viabilidad del proyecto

Una vez identificado el sector que intervenir, 
se determina la viabilidad del proyecto. El 
concepto de viabilidad deja implícito que el 
programa tiene probabilidades de llevarse 
a cabo, en este caso referido a las condi
ciones físicas del entorno (posibilidad de 
conexión a redes), la situación social de la 
población (condiciones socioeconómicas) 
y las condiciones legales de la tierra (dis
ponibilidad del bien). Es decir, la viabilidad 
se concreta si el asentamiento cumple con 
ciertos parámetros que lo hacen elegible 
(ilustraciones N.° 2 y 3).

Una vez localizado el sector, en el tercer 
paso se trata de definir qué se ofrecerá 
como propuesta de mejoramiento. Desde 
esta perspectiva se realiza un relevamiento 
físico y social para conocer las condicio
nes socio-habitacionales, a fin de identi
ficar las necesidades habitacionales. Se 
realizan entrevistas para dar a conocer las 
características del programa e invitar a la 
gente a participar de este. La condición de 
ocupación ilegal de las tierras redefinió el 
carácter de las intervenciones, e hizo ne
cesario incorporar nuevos componentes, 
como la oferta de regularización dominial 
y la consolidación urbana a través de la 
construcción de infraestructura. El caso 
de la manzana 70 es paradigmático en 
ese sentido, ya que deja en evidencia la 
complejidad de la realización de las nue
vas aplicaciones del programa, al tener 
que consensuar la redistribución de suelo 
urbano de forma más equitativa para ofre
cer mejores soluciones de conjunto. Fue 
necesario trabajar en sucesivas reuniones 
vecinales, intentando hacer prevalecer las 
demandas grupales por sobre las indivi
duales. Este trabajo con los vecinos pro
movió soluciones particulares resultantes 
de un minucioso relevamiento de las con
diciones sociales del grupo familiar, a fin 
de detectar sus carencias más urgentes y 
proveer las soluciones necesarias.

2. í  fc MODALIDAD DE LA INTER VENCION:

Solución
sockt-

hafcHtackmair
Particular con Titulo de 
PrOfjrrudúd le IILlt?
d is |*m c ión

AMhUiiHtriUcrit precedo* 
con neHjulartzreión de 
dominio

3.1 c INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA;

Captación
del

Beneficiarte

T illo n w  y Charlee 
Informativas.

D ifusión** rediales y 
televisiva*.

Public retante y (olfatos.
PROGRAMA. * MEJ QR W1R"

Ilustración N.o 2. Etapa información general y
24K8

reuniones de consenso. Fuente: invico

LA FAMILIA LA VIVIENDA EL BARRIO

m m - m

Ilustración N.o 3 . Etapa relevamiento 
físico y  social. Fuente: invico
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Proyecto para la manzana 70

La manzana 70 se encuentra en el ba
rrio San Ramón, en la ciudad de Goya, 
Corrientes. En su origen, el barrio San 
Ramón se fue conformando a partir de 
la afluencia de una corriente inmigratoria 
procedente de zonas rurales aledañas y 
de otras localidades cercanas, atraída por 
las oportunidades de trabajo creadas a 
partir de la manufactura del tabaco, prin
cipal insumo de las fábricas tabacaleras 
instaladas en la ciudad Massalin Particu
lares y Nobleza Piccardo, y que fueron 
progresivamente consolidando el barrio 
a medida que estos trabajadores fueron 
aumentando su núcleo familiar y convir
tiendo a la ciudad en su residencia per
manente.

En una primera instancia la población del 
barrio se ubicó en un borde periférico de 
la ciudad, al margen de la antigua traza 
de la ruta nacional 12, vía que luego al 
crecer la mancha urbana se convirtió en 
la Av. Rolón, y produjo un marcado corte 
que atraviesa a la ciudad. Esta localiza
ción periférica y la población de escasos 
recursos que la habitó generalizaron una 
conceptualización del lugar como "barrio 
pobre", asociando de manera inmediata 
esta idealización a condiciones de inse
guridad para crear una imagen de "zona 
peligrosa" en el resto de la población, que 
se mantiene hasta hoy.

Originalmente ubicado en los márgenes, 
el barrio San Ramón fue paulatinamente 
incorporándose a la trama reticular ur
bana de la ciudad, corriendo sus límites 
hacia nuevos bordes. Hoy, nuevamente, 
los asentamientos más precarios están 
localizados en la "manzana 70", cercanos 
a la nueva traza de la ruta nacional N.° 12 
(imagen 1).

Imagen 01.
Ubicación

manzana 70

Para incorporar la población de la man
zana 70 al programa Mejor Vivir, y dada 
su características socio-habitacionales, 
fue necesario adaptar algunas condicio
nes del programa ampliando su oferta e 
incorporando productos no incluidos en 
la inicial, como por ejemplo:
- reordenamiento urbano (nuevo loteo);
- provisión de viviendas nuevas (construc
ción de prototipos);
- regularización dominial y
- extensión de servicios de infraestructu
ra urbana básica (tendidos de líneas de 
agua, pluviales, cloacas, y energía).

La propuesta fue consensuada con los 
pobladores, a través de audiencias pú
blicas coordinadas por el equipo técnico 
del Invico, compuesto principalmente por 
arquitectos y asistentes sociales. En esta 
etapa se intentó despejar dudas acerca 
de objetivos buscados, impacto de la 
obra, posibles costos de los proyectos 
individuales, mecanismos de implemen- 
tación, plazos en que serán devueltos los 
fondos del crédito otorgado, etc. Luego 
de sucesivas reuniones en las que se rea
lizaron los ajustes necesarios, se pasó a la 
siguiente etapa.

Para enfrentar las carencias y déficits ha- 
bitacionales de la manzana, se realizó un 
proyecto con base en los relevamientos 
físico-sociales. Los límites del programa 
M ejor Vivir fueron superados en este 
aspecto, puesto que no consideraba al 
ordenamiento territoria l dentro de sus 
objetivos. Estas lim itaciones tam poco  
fueron consideradas a la hora de proveer 
soluciones habitacionales a los casos 
más desfavorables, como las casas irre
cuperables, ranchos de adobe o casillas 
de madera, que fueron reemplazados 
po r un prototipo de vivienda mínima de 
materiales sólidos. Recordemos que el 
programa se ocupaba de viviendas no 
precarias con algún déficit constructivo 
factible de ser solucionado con una mejo
ra. Esta etapa finaliza con la firma del Acta 
de Conformidad del Proyecto, a partir de 
la cual las condiciones establecidas que
dan fijas y se pasa a una nueva etapa de 
planificación de las obras, es decir, cómo 
se llevará a cabo la ejecución del proyecto 
estableciendo etapas y plazos.

Una vez establecidas las condiciones ge
nerales para el desarrollo del proyecto, se 
pasa a una etapa de ajuste técnico, en la
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cual se digitalizan las propuestas y se rea
lizan los cómputos ajustados para luego 
planificar la obra (ilustraciones N.° 5, 6 y 7).

Mejora habitacional
y viviendas nuevas

Considerado como un proyecto integral 
por el Instituto de Viviendas de Corrien
tes, además del reordenamiento territo
rial y la mejora de las viviendas, debía 
darse una "solución habitacional" a 
aquellas familias que habitaban casas 
precarias o irrecuperables. La propuesta 
institucional definió esta solución elabo
rando un "prototipo". Este es un aspecto 
controvertido del proyecto (figura 1). Los 
fondos invertidos en cada solución habi
tacional se convierten en un crédito que 
debe ser reintegrado por el beneficiario, 
y se da la paradoja de que los mayores 
montos corresponden a la construcción 
del "prototipo", unos $ 25.000, que se 
propone como "solución" precisamen
te a aquellos grupos más carenciados y 
por lo tanto visiblemente imposibilitados 
para devolver tal inversión.

3 ,3  *  D IAG N Ó STIC O :

El Equipo Técnico evalúa las Fichas relevadas y estable» el Tipo de Solución a 
iMaporuii, dururrniriandú Ijs prioridades en uu¿niú a intervendan urbana, 
habflacionaL y de acuerdo a la realidad social y económica de las familias vis iradas

EN EL ASENTAMIENTO
R egid* ■  hieguf*

ANALISIS
SOCIO

HABITACIOMAL
DEL GRUPO FAMILIAR

tare-cu pera bit

EN TERRENOS PARTICULARES

TIPO DE SOLUCION
SOLUCIÓN COMST. BASICA Y 
EVOLUTIVAR ÍF A C O Ó N  s í  O f .y .É  T í  M IENTO

PROGRAMA' MEJOR VIVIR'

Ilustración N.° 4. Etapa diagnóstico. Fuente: Invico
7<m

Aspectos económicos 
del proyecto

En términos cuantitativos, el proyecto 
para la manzana 70 requirió (sin consi
derar los costos de conexión a los servi
cios de agua y cloaca, que se prevé serán 
financiados con otros programas) una 
inversión total de novecientos noventa 
y cuatro mil novecientos ochenta y ocho 
pesos (casi un millón de pesos), que pro
rrateados en cuarenta y cuatro soluciones 
significó para cada uno de los beneficia
rios una inversión promedio de $ 22.623, 
es decir, más del doble de los $ 10.000 
iniciales disponibles y aportados por Na
ción. Esto implica que el monto invertido 
equivale a proveer cien soluciones habita- 
cionales con los montos iniciales. Ilustración N .°  5 . Etapa: propuesta. Fuente: Invico
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3,5 ^  DEVOLUCION:

Se r t r i l l ia  eE togurtdaean lacTo fiú fl le í  hen rR duH o í £ú#> t i  ■:'L-j'.-livo de p in íe i ir í r  y 
a to rda r !□ jn e la in , en hikI ü -lapa  det p la ce s d el an lap ieyüclD  puede eer je e p Ij i la  
ta la ! a  pare ¡lím en te  Ik js l. i llegar 1 la lin g a  de l "A c ta  da CdnfeHmld jd  del P inyecle",

3.5o P PÉ  5ÉNTACIÓN DE LA M EJO RA:
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■■' Reubic.relees

/  Redime n i  ¡onamiDido S Reí e ra l i.MEien.
15 b CONFORMIDAD DE LA MEJORA:

Firma de l "A r la  de C o iilc rm idad  de l Ebayecla'

Se puede apreciar la gran incidencia de 
(63 %) que tiene la construcción de v i
vienda nueva en el total de la inversión, 
correspondiendo un 37 % al resto de las 
soluciones, com o la construcción de 
núcleos húmedos, baños o am pliacio
nes, verdaderas ofertas de l programa  
(gráficos 2 y 3).

2tKA
Ilustración N.° 6. Etapa: devolución de 
la propuesta. Fuente: Invico

3.6 PROYECTO:

F irm ada elídela dti CM iipcam isü. p io w jd e  j  Ij  digfoaUzaciün del p io y * e iü r £l 
c a m p i l l o  y  p m aüfM m lO ' o fic ia l. DoFii i ¡ a i t d a  | m i .i  I c r t  á i s c m f l a m l a r i l c r a , I j »  plariinniüii.i-a 
d » !  o r d # n j M f | i * r r l o  d « l  * * c * í i r  j i d í i p l j d J *  «  l n  t r ü t l H  u r b a n a .

ESQUINA I I L-• ■EUH ■ 'i

Ladnllli-B'. k'ii | r.drr-Ji

Ilustración N.° 7. Etapa: Proyecto. Fuente:

25%
NÚCLEO
HÚMEDO

QO/ 2%9% DORMITORIO
TERMINAC'"1™

1%
BAÑO

Gráficos 2 y  3. Distribución de fondos 
por solución habitacional y  Porcentaje 

de incidencia económica por tipo de 
solución. Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Aunque el programa impacta positiva
mente en algunos aspectos relacionados 
con la calidad de vida de la población 
atendida, al plantear la relocalización in 
situ, mejorar sus condiciones habitacio- 
nales precarias y consolidar el entorno 
urbano, presenta sus mayores limitacio
nes en el escaso alcance (solo se concre
taron 515 soluciones en toda la provincia 
de las 4660 previstas) y la insostenibi- 
lidad en el tiempo (el programa quedó

inactivo desde mediados de 2008). La 
ampliación de la oferta incorporando 
productos más allá del mejoramiento, 
especialmente la consolidación urbana 
y la provisión de vivienda completa, y la 
metodología de implementación utiliza
da fueron factores condicionantes en el 
incumplimiento de las metas planteadas. 
Estos cambios ocasionaron una distor
sión de los objetivos, ya que extendieron 
los plazos del programa a la vez que im
pactaron negativamente en la disponi
bilidad de recursos al requerir una masa

crítica de fondos propios, lo que significó 
además la pérdida de fondos com pro
metidos por la Nación para ejecutar más 
mejoramientos. La modalidad expuesta 
se replicó en todos los proyectos dejan
do explícito que la inversión necesaria 
siempre superó los límites del programa, 
por lo que puede inferirse que con otra 
estrategia de gestión se hubieran alcan
zado mejores resultados, al menos en 
términos cuantitativos, y hubiera sido 
posible proporcionar más soluciones 
básicas a menores costos.
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De la investigación surge que es preciso 
cambiar el enfoque de la política tradi
cional, de inversión concentrada y poco 
alcance, hacia otro de inversión distri
buida y mayor alcance. Una perspectiva 
más amplia, de articulación de programas 
diversos, en la cual programas como el 
Mejor Vivir, de mejoramiento parcial de las 
viviendas o provisión de infraestructura 
básica, interactúen con otros programas 
para sentar las bases para el desarrollo 
de una política habitacional progresiva 
y con mayor extensión temporal, y que 
las soluciones se vayan integrando unas 
con otras en las sucesivas etapas de eje
cución. Es en este punto donde el Mejor 
Vivir encontró sus limitaciones, al pre
tender responder una amplia gama de 
situaciones deficitarias con una acotada 
oferta (restringida principalmente en sus 
aspectos económ icos) de soluciones  
habitacionales. De allí surge entonces 
su principal falencia: la imposibilidad 
de replicar la experiencia a una escala 
mayor. Es inexacto justificar el escaso 
alcance del programa en el supuesto de 
que "la normativa del programa condi
cionó en gran medida la ap licabilidad  
del mismo dada la escasa regularización 
del dom inio de la tierra de los sectores 
potenciales" (explicación oficial), cuando 
esta (la situación dominial irregular) era 
una información conocida previamente a 
su aplicación, y fue en los asentamientos 
irregulares donde se buscó la demanda 
del programa.

De todos modos resulta positivo haber 
iniciado en la provincia una experiencia 
como el Mejor Vivir, puesto que este tipo 
de programas, centrados en la vivienda 
y su entorno barrial, amplía el enfoque 
tradicional sobre la mejora de la calidad 
de vida de las personas, para abarcar la

calidad de vida a escala de la ciudad y 
su entorno inmediato. En este sentido, el 
Mejor Vivir constituyó una experiencia 
emblemática en tanto desafió la lógica 
instalada en la política habitacional ins
titucional, proponiendo aumentar los cri
terios de focalización para la implemen- 
tación de políticas. Además, respondió a 
una decisión contundente de concentrar 
los recursos en los sectores más pobres y 
flexibilizar el componente de crédito para 
dar accesibilidad a vastos sectores sin ca
pacidad de endeudamiento.
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