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La ausencia de una politica 
de vivienda social* 

1. lntroduccion 

El acceso a la vivienda digna es un importante indicador del grado de 
satisfacci6n que han alcanzado 10s derechos sociales en un pais.' Cuando 
se indaga acerca de la situaci6n habitacional de las personas que viven en 
la Argentina, surgen elementos que permiten pintar un cuadro del agra- 
vamiento de la crisis social como resultado de las politicas impulsadas du- 
rante la dicada del noventa. 

* El presente capitulo ha sido elaborado por SebastiPn Tedeschi, abogado del CELS. El aci- 
pite 3 fue desarrollado con la colaboraci6n de Malena Derdoy, estudiante del Prictico UBA/CELS. 
En la elaboraci6n del punto 3.2 colaboraron: Fernando Kosovsky (Poder Ciudadano), a partir 
del andisis del relevamiento realizado porJohanna Castro, Jimena Armendariz, Fernanda Kor- 
nuta y Pablo BarAni (Clinica Juridica de la Universidad de Palerrno). El autor agradece la cola 
boraci6n del arquitecto OmarVarela y de Juana Kbveitel, quien trabajo en el punto 4.2 la base de 
la informaci6n provista por laAsociaci6n Para el Apoyo a Cornunidades (APAC) y el informe so- 
bre la situaci6n legal de las tierras elaborado por Julieta Rossi, Luis Campos, Pablo Asa y el au- 
tor, todos integrantes del Prograrna de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales del CELS. ' Para esta afirmaci6n se ha considerado que el propio Gobierno califica como hogares 
con necesidades bhicas insatisfechas (NBI) a aquellos que exhiben al menos uno de 10s siguierl- 
tes indicadorrs: hogares en una vibienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, habita- 
ci6n precaria o similar); condiciones sanitaria insuficientes (por ejemplo, hogares sin retre- 
te); hogares en 10s cuales a l g h  nixio en edad escolar (de 6 a 12 aiios) no wiste a la escuela y 
baja capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o mi% personas por miembro ocu- 
pado y, ademis, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 
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El problema de la vivienda debe ser ubicado en este contexto, aunque 
tiene caractensticas singulares. En 10s noventa se concret6 una fuerte trans 
ferencia de las empresas de servicios piiblicos a1 sector privado. La politica 
impulsada desde 10s organismos multilaterales de cridito -especialmente 
desde el Banco Mundial- y acogida por el Gobierno, se concentr6 en el fo- 
mento al "mercado de la vivienda". Correlativamente, se desincentiv6 la cons 
trucci6n de viviendas para 10s sectores m8s empobrecidos, salvo en algunos 
casos ais lado~.~ El acceso a la vivienda digna qued6, entonces, limitado a las 
lineas de cridito de la banca privada, obtenidas tan s610 por sectores de in- 
greso rnedio, medio-alto y alto.3 

Aunque el problema de las personas sin hogar estP intimamente vin- 
culado con la pobreza, ello no implica que la pobreza automiiticamente 
Cree personas que habiten en la calle. Las altas tasas de interis bancario o 
la ausencia de cridito, la escasez de tierras urbanas disponibles y el desem- 
pleo son algunas de las causas directas que agravan el problerna. 

Seg6n estimaciones habitacionales realizadas en 1995 por la Subsecreta- 
ria de 'vivienda de la Naci6n: el dgficit habitacional correspondia a un 33% 
del total de hogares, y 3.039.018 familias presentaban condiciones deficita- 
rias de  v i~ ienda ,~  es decir que m5s de la tercera parte de la poblaci6n vivia, 
ya en 1995, hacinada y/o en viviendas precarias6 

i ' Existieron algunas experiencias como la construcci6n de vivienda social hasta mediados 
de la decada del noventa en la provincia de Mendoza, o las operatorias de mejoramiento de i 
las villas 21 y 1-1 1-14 en Capital Federal, y con dificultades la aplicacion de la ley 341 de cridi- 
to para cooperativas de vivienda, tambien en la ciudad de Buenos Aires. 1 3 

Este proceso no tuvo solamente alcance national, sill0 que situacio~les si~nilares se verifi- z 
can en otros paises de la regi6n. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda 
Adecuada, Miloon Kothali, ha sostenido en su reciente informe sobre la situaci611 del derecho t 
a la vivienda en Per5 que "la globalizaci6n y el proceso de creciente integraci6n econ6rnica han I 
limitado la capacidad de 10s Estados de brindar recursos suficientes para satisfacer 10s derechos 
econ6micos, sociales y culturales, entre ellos la vivienda y 10s servicios sociales esenciales. Varios 
factores macroecon6rnicos determinan la existencia de recursos para el gasto social, entre ellos: 
la volatilidad financiers tras la desregulaci6n de 10s movimientos de capital aunada a las crecien- 
tes tasas de interis que afectan el acceso a1 crPdito 1; las hipotecs; !a creciente especulaci6n de i 
la tierra como consecuencia de una mayor cornpetencia por 10s mejores sitios en las ciudades i 

velozmente globalizadas, que a lnenudo despiaza a 10s habitantes de rnenores ingresos hacia lo- I 
I 

caiidades menos atractivas con mala prestaci6n de servicios; la fuerte carga del servicio de la 
deuda; las liniitaciones fiscales y medidas de austeridad impuestas por e! Fondo hlonetario in- ! 
!ernacional y el Banco Mundial que esdn diseliadas principalmente para reducir el gasto pilbli- ! 
co e invariablemente conducen a disminuir las partidas financieras para 10s sectores sociales; y 

I 

el proceso de reformas del sector p6blic0, esyecialmente mediante la descentnli~acion y la pri- 1 

vatizaci6n3'. Comisi6n de Derechos Hurnanos de Nacinnes Unidaj, (~m~w.unhchr.ch/housirig). 
De clatos del Censc Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 1991. 

" Esta cifra se conpone de la siguiente manera: 510 mil familias habiwban vivie~idas con- I 
sideradas irrecuperables debido a la calidad constructiva de 10s materiales; 1.635.000 virian en 
unidades que pndriari ser recuperadas a t-2vPs de intervenciones de reparnci611,454 mil hmi- 
lias habitaban viviendas que estaban en buen estado pero se encontraban hacinadas (mis de 
dos personas por cuarto) y 438.779 co~npartian la btvienda, por lo nienos, con otro horar. 

"1 censo nacional clasifica la precariedad c!e ia vivienda en: "En r; las incompletas y "C" 1 
I 
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La Encuesta de Condidones & Vida 2001, recientemtnte publicada por 
el Sisrema de Informacicin, Monitoreo y Evaluaci6n de Programas Socia- 
]es (SIEMPRO)~  revela quc 919.699 hogares en todo el pais corresponden a 
personas que no son propietarios, ni inquilinos ni ocupantes por cesibn o 
prCstam~ de vivienda o terreno. Esto exhibe la condicjbn de precariedad 
en cuanto a la tenencia de la vi~ienda,~ y constituye una evidente violaci6n 
del derecho a la vi~ienda.~ 

Todavia no se ha procesado la informacibn relevada durante el Censo 
Nacional de PobIacibn, Hogares y Viviendas 2001. Sin embargo, la diver- 
sidad de conflictos producidos en el dltimo aiio permite presumir que la 
crisis dc hPbitat y vivienda se ha acentuado.1° 

En nuestro pais, el derecho a la vi~ienda digna -protegido en la Cons- 
tituci6n Nacional por el articulo 14 bis- debe entenderst en consonan- 
cia con el articulo I1 del Pacto Inttmacional de Derechos Econ6micos So- 
ciales y Culturales (PIDESC) y las Observaciones Generales 4 y 7 del Cornid 
de Derechos Econ6rnicos, Sociales y Culturales (Cornit6 DESC). Esto es, 
en forma integral como derecko a la vivienda digna en un hPbirat adecua- 
do, lo cual exige la inclusi6n del dertcho de acceso a 10s servicios urbanos 
e infraestructura que garantizan condiciones b4sicas de vida saludable. 

El acceso a Ia tierra urbana y a 10s servicios bhicos se transforma en 
una meta inalcanzable para los sectores populares. La falta de uabajo y la 
precariedad l a b o d  --que en la periferia de las grandes urbes se ubica por 
encima de la media nacional- afecta a las familias de trabajadores, que 
asisten asi a1 deterioro progresivo de sus condiciones de vida. Por Gltimo, 
la alta valorizaci61-1 inmobiliaria de la tierra y 10s aumcntos tarifarios de 10s 
servicios p6blicos (luz, agua, gas, cloacas) producidos luego de las privati- 
zaciones constinlyen Iaq principales barrera; para el acceso de 10s sectores 
populares a1 h6bitat urbane." 

a las irrecuperables. Es importante destacar esw. diferenciacibn porque se vincula con dis  
tintas propuestas al momtnto de pensar politicas para el sector, 

El informe e s d  disponible en www,sjempro.gov.ar. 
Si hien el derecho de acceso a la vlvienda no incluye necesariamente "el acceso a 

la propiedad", importa en carnbio aicanzar cierto nivel de seguridad juridica sobre la re- 
nettcia del inmueble en donde se asienta la vivienda. Es pasible lograr dicha condicibn 
cuando las personas o 10s grupos familiares habitan en un hogr que no esti bajo ame- 
naza de eer desalojado y tiene garantias de permanencia, cnalquiera sea la forma juridi- 
ca que sc elija. 

En 10s terminos de la Observaci5n General 4 del ComitP de Derechos Econ6mi- 
cos y Sociales de la Organizacibn de Nacioncs Unidas y nuestras normas car~stituciona- 
les. 

IUV6ase -4ctcta de la XXVAsarnblea Ordinaria del Consejo National de lavivienda, con- 
siderando 3, Buenos Aires, 21/03/02. 

" "la tierra es nuesrra, Hacia una Politica de Tierra, Vivienda y Hibitat." Anifisis y pro- 
puesus de Ios rrabajadores y organizaciones temtoriales. Federaci6n de Term,  Vivie~ida y 



470 CELS 

Por otra parte, el crecimiento de la poblaci6n no fue acompaiiado con 
la facilitaci6n del arceso a la vivienda. Nuevos pobres y precarizaci6n del 
nivel de vida de 10s sectores medios, fueron factores determinantes en el 
aumento de la demanda de accesibilidad a una vivienda digna. Adem&, 
desde fines de 2001, se paralizaron todas las obras de  construcci6n de 
"nuevas viviendas s~ciales". '~ 

La agenda oficial en materia de politica de vivienda de la dicada del 
noventa coloc6 entre sus prioridades la regularizaci6n de las ocupacio- 
nes de terrenos deshabitados.13 La ocupaci6n de tierras del Estado na- 
cional se encar6 a trav6s del Programa Arraigo creado por el decreto 
846/91.14 Este programa, afin vigente, tuvo serias dificultades para con- 
cretar el traspaso de tierras en  forma definitiva a sus ocupantes, tal co- 
mo veremos m4s adelante en un caso concreto. Respecto de las tierras 
privadas, se dict6 la ley 24.374,15 pero el r6gimen de regularization -610 
fue efectivizado para un universo muy restringido de 10s posibles b .ne- 1 
ficiarios. i 

t 

H2bitat/Instituto de Estudios y Formaci6n de la CTA. Colaboraci611: Fundacibn Vivienda y 
Comunidad. Participaron Carla Rodriguez, Lucila Pucci, Jose Rocha, Sorya Gira1de.r hl- 
drea Echevarria, Eduardo Balin, Javier Brincoli, Ruben Pascolini, Jorge Nancucheo y Be- 
n i g n ~  Gpez.  Buenos Aires, junio 2001. 

l 2  Se debe aclarar que las viviendas construidas en la illtima epoca por el FON. :.I di- 
ficilmente puedan llamarse "sociales" ya que por el monto de las cuotas que se paga que- 
dan exciuidas las familias con ingresos menores a quinientos pesos, es decir, 10s n;l.i po- 
bres. 

'' Vease tambien CELS, Informe sobre la sitztacibn de 10s Dercchos Humanos en Argmtina 
1997, CELSEUDEBA, Buenos Aires, 1998; CELS, In fome sohe la situacidn de 10s Derechos h ! ~ m a -  
nos erz Argentina. Enero-din'embre 1998, cELSEUDEUA, Buenos .&ires, 1999; e Informe Aller~ialivo 
a1 ComilSInternacional deDerechos Econdmicos, Sociales y Cullztrales. Octubre de 1999. Vers;ones 
completas disponibles en Internet en www.cels.org.ar. 

l 4  El marco juridic0 del programa est5 dado par las siguientes normas: ley 23.697 (Ley 
de Emergencia Econ6mica), decretos 769/89,407/91,2137/91,1001/90,2441/90,156/92; 
ley 23.967, decretos 1717/91, decreto reglamentario 591/92; ley 23.985 y ley 24.143 nlodi- 
ticada por la 24.264 y el decreto 1856/92. 

l 5  Esta ley establece un rPgimen de reguiarizaci6n dominial en favor de ocupantei que 
acrediter! la posesi6n pdblica, pacifica y continua durante tres afios, con anterioridad a1 lQ 
de enero de 1992, y su causa licita, de inmuebles urbanos que tengan como destino PI-inci- 
pal el de casa habitacibn Gnica y permanente. Fue prornuigada parcialrnente el 22 de se- 
tiembre de i994. En ese momento el ex presidente Carlos Menem vet6 el articulo 7 me- 
diante el cual se establecia que respecto a 10s inmuebles que fuesen de dominio privado del 
Estado nacional, provincial o municipal, se procederia a la inmediata escrituraci6n por in- 
terlnedio de las essribanias habilitadas, con el beneficio de gratuidad para todos 10s proce- 
dimientos. El articulo vetado tamhien preveia que en caso de incumplirniento por partr del 
Estado, !os peticionantes podrian adherir a1 rigimen y procedirnientos de esta ley y si el Es- 
tado nacional, provincial o municipal no hahilitare este procedimiento, procederia la ac- 
cibn de amparo. 
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2. La politica de vivienda a nivel nacional 

2.1 La falta de una estrategia nacional de vivienda 

A partir de la dtcada del noventa, junto con las esmtegias de ajuste 
=structural de la economia, la transferencia a1 sector psivado de las ernpre- 
sm de servicios p6blicos y la reducci6n del Estado a la funcibn de facilita- 
dor del desarrollo del mercado, se irnpulsaron politicas de desccntraliza- 
cibn que impactaron incluso sobre aquellas funciones b5sicas como la 
tducaci6n y la salud. 

En el sector vivienda, la? estrategias se focalizaron en dos lineas: la es- 
trategia Facilitadora de vivienda y 10s programas de alivio a la pobreza.'" 

primera, ampliamente desarrollada en 10s documentos del Banco Mun- 
dial, consisti6 en irnpulsar una rnultiplicaci6n de los efectos de las activi- 
dades del sector privado. El rol del Estado quedd asi selegado a facilitar el 
buen desempefio de los rnercados, implementanda instrumentos regula- 
torios apropiados y sistemas financieros saludables. Con esta linea comen- 
zaron a perder sustento Ios programas de "lotes con servicios" y "rnejora- 
miento de asentamientos precariosn que se habian impulsado en Ia dkcada 
anterior. ~ s t o s  ecan percibidos ntgativarntnte por este organismo interna- 
cional, en virtud de su incapacidad para recupcrar la invtrsjbn. 

El Banco Mundial prornovi6 entonces una serie de rnecanismos: regu- 
larizacibn de terrenos, promoci6n deI financiamiento hipotecario, racic- 
nalizacibn de 10s subsidies, surninistro de infraestrucmra para urbaniza- 
ci6n residential, promoci6n de la industria de la consuucci6n, etdtera.I7 
Todas estas politicas se orientaban al mercado de Ia vivienda, sin tener en 
cuenta que, en 10s paises pobres, el probIema habitacional incluye facto- 
res como ingesos insuficientes, subempleo y desempleo, que dejan futra 
del mercado a vastos sectores de la poblacibn. 

En una direcci6n diferente'* se orientaron 10s propmas  focalizados 
que aportaron fondos destinados a infraestructura y equipamiento tanto 
en el canurbano bonaerense (Fondo de Reparaci6n Wist6rico del Conur- 
bano), como en el interior del pais a craves deE Programa de Mejoramien- 

l6  Cuenya, Beatriz. 'Descentmlizacidn y politica de vivienda en Argentina", en RPsmrc- 
lur- dcl Esdado y politics dp vivienda err Argenfino, Cuenya. Reatriz y Fa16, Aria ( c o m p ~ l d ~  
ras) , Oficiua de Publicaciones dcl CBC, C e n m  de Estudios Avanzados, U niversidad de Bue- 
nos Airer. 

I' Cucnya, Bearriz, ap. cir, pp. 22-23. 
la  Una de las diferencias significativas es que. rnientras eI 5anco MundiaS exige e im- 

pone la necesidad del recilpero de las inversiones en ii?fraestructurs, esre requisito no se 
exige en 10s propmas  finantiador; por el RID, en Tos que el cosro es financiado por mdos 
10s contribuyentes a traGs de la deuda pfiblica. 
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to de Barrios (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)). ~ s t o s ,  junto con otros programas administrados en la 6rbita del 
Ministerio de Desarrollo Social, si bien tienen componentes de fortaleci- 
miento de la organizaci6n cornunitaria, operaron de forma descoordina- 
da entre si y sin una clara priorizaci6n de 10s sectores miis postergados en 
su inversi6n efectivamente realizada. 

2.2 La descentralizacion y la falta de una adecuada coordinacidn 
de las politicas nacionales, provinciales y municipales 

Las politicas descentralizadas -incluyendo 10s programas de mejora- 
miento de asentamientos precarios, de apoyo a la autoconstrucci6n y de 
foment0 a 10s actores y organizaciones locales- no llegaron a conformar 
nunca una estrategia de real envergadura.lg El intento de reformar el FO- 

~i\\il (Fondo Nacional de la Vivienda) que se expres6 en el decreto 690/92 
jamis se llev6 a la prictica. Esta norma recogia 10s cuestionainientos de las 
organizaciones populares a1 desempeiio del FONAVI y proponia nuevos 
principios rectores, entre ellos, diversificar las soluciones segGn el tip0 de 
dtficit, instrumentar lineas de acci6n diferenciadas en funci6n del nivel 
socioecon6mico de 10s hogares y descentralizar la gesti6n. La descentrali- 
zaci6n se efectu6 finalmente en el marco de una situaci6n de emergencia 
del sistema previsional que oblig6 a1 Estado a reasignar a 10s Estados pro- 
vinciales 10s fondos coparticipables correspondientes a1 FONAVI. El nue- 
vo regimen legal que regula el FONAVI, ahora provincializado, es el Siste- 
ma Federal de la ViviendaZ0 Sin embargo, kste se encuentra actualmente ' 

d e ~ f i n a n c i a d o . ~ ~  De todos modos, vale aclarar que en la Gltima dPcada 
el Fondo, perdi6 toda referencia como financiador de  vivienda social. 
Practicamente se convirti6 en una fuente de financiaci6n para 10s que efec- 
t i~amente podian pagar, es decir la clase media, y en algunos casos, la cla- 
se media alta. 

'%uenya, Beatriz, op. cit., p. 24. 
'O  Creado por ley 24.464 del8/3/95. " Seg6n el documento "La tierra es nuestra", elaborado por la Federacihn Tierra y 

Vivienda de  la CTA. A partir de la leyes nacionales 24.464 (de Creaci611 del Sistema Fe- 
deral de Vivienda) y 24.441 (sobre fideicomiso, couocida como "Ley Cavallo"), se 
comienza a actuar fundamentalmente en la problemitica del recupero de fondos, cohe- 
rente con la politica recaudadora impulsada por 10s orgailisinos financieros internacio- 
nales. En tPrminos de  asignaci6n de riquezas, ello no significa producir transferencias 
progresivas hacia 10s sectores mis necesitados (sentido que tienen 10s fondos FONAVI o 
cualquier otro fondo provincial o ~nunicipal que se conforina con recaudaci6n pro- 
veniente de  ireas con capacidad de contribuci611) silro avanzar hacia el "autofinancia- 
miento" de cada sector a travks del mercado de libre competencia sin intervencibn del 
Estado. 
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Por otra partc, "la privatizacidrn del Ranco Hipotecario junto con la 
transferencia de carteras de deudores de 10s planes of ciales de vivienda 
(a travCs de convenios con 10s Institutos Provinciales de Vivienda) consti- 
tuyeron la mAs clara mercandlizacion de la politica de vivienda puhlica que 
debe resoher un dificit habitacional de mls  d e  tres millones de viviendas 
en todo el pais. Los recortes presupuestarias y el carnbio de partidas con 
destines especificos implican el remate casi defini tivo del sistema pljblico 
de vivienda tal como lo han impulsado distintos organismos financieros 
internacionales (.. .) La suma total de recursos destinados d FoNAVl se re- 
dujo severamenter de 1400 millones en 1990 a 700 millones en 1999".22 

El impacto de la descentraIizaci6n sobre las politicas nacionales, suma- 
do a la desf nanciaci6n del FONAVI, 1Iev6 a una parftlisis total en 10s planes 
de vivienda. 

2.3 La especulacion inmobiliaria y los predios desocupados 

Como contracam d e  la parjlisis en materia de politica de vivienda, tan- 
to el Estado nacional coma 10s gobiernos locales f ~ ~ e r o n  permeables a Ia 
influencia deI sector empresario que especula con la acrividad inrnobilia- 
ria. La necesidad de disponibilidad de ticrras y la capacidad dc lobby que 
tiene el sector inmobiliario especulativo sobre el Estado se ciernen como 
una amena;r.a permanente de erradicacihn para Ias villas de emergencia; 
basta presenciar las continuas campafias rnediPticas en contra d t  10s veci- 
nos que Ias habican, invocando peligros de derrumhe o cuestiones relati- 
vas a la seguridad piblica de "10s otros vecin~s*.'~ 
h esquizofrenia urbanistica de superposici6n de proyectos farabnicos 

con objetivos contrapuestos en la ciudad de Buenos Ares es un clam ejern- 
plo de la extrema fmgrnentaci6n sociohabitacional experimentada en la 
filtima dE~ada.~l 

Un caso recienternente denunciado por el Movimiento Nacional de 
Befensa de la Vivienda (MONADEVI)~~ -que inclusc rnotiv6 la preocupa- 

" ?L cit. '' Un cam ejernplifi~dor lo constituye el desaIojo forzom y demolici6n dcl complcjo h a  
bitacional llamado Fuerle Apache. Frente a la siruaci6:l de abuse, el CELS prese~lti, unn de- 
nuncia ante la Comisi6n Interamericana de Derechos H~rrnanos de la Organimci6n dc Esta- 
dos h e r i a n o s  {OW). V k w  tamhiin "Drmolicicnes fomsas. Imigener de la guern colltra 
el delito", en CELS, Derechar I~uneclnar t?t A+gmlim 22001. Hechas 2000, CELSSI~~OXXI-C~I~I- 
gas, henos  Aires, 2001, p. 147. 

24 Kullock, David, "Politics y realidad urbalia en Buellos Aires: impacro y compatihili- 
dad de 10s proyectos urbanos en Gcsti6n". en h s l a  &a, NQ 2, 5rle110~ .%res, j. L. Cu71m- 
no, 1995. 

'' tntegrado porlaCTA, RedSolidaria de Der~dores, D.A.D.R.A, H O . D E . V I . , ~ ,  A.DE.W.FW. 
mEUrA, MO.DLW.F,L, Rcd Agro Solidana, Damr~ificados Deudores Ra~~carios y Privilclm de Ave- 
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cibn piiblica del Defensor del Pueblo Adjunto de la ciudad de Buenos Ai. 
res, Antonio Elio Brailovsky- son 10s proyectos que promueven seguir 
transfiriendo tierras p6blicas del Estado nacional a la Corporaci6n Anti- 
guo Puerto Madero S.A.26 

Todos 10s emprendimientos que se realizaron en Puerto Madero tuvie- 
ron un fin lucrativo: edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, amarrade- 
ros de yates, viviendas para sectores de altos ingresos, etcetera. Esta dispo- 
sici6n de gran cantidad de tierras pfiblicas ha ignorado c~mple t amen t~  
la posibilidad de construir viviendas de tipo social. A fin del aiio 2002 se 
anunci6 el traspaso de Isla Demarchi, y tambiPn se menciona la Reserva 
Ecolbgica Costanera Sur, sobre la que pesan proyectos que proponen su 
desmantelamiento para integrarla a las obras comerciales de Puerto Ma- 
dcro (clubes, canchas de tenis, marinas, etcktera). 

El destino de las tierras p6blicas se debe definir mediante mecanismos 
de planeamiento urbano con participacidn ciudadana y no a travPs de ope- 
raciones vinculadas a1 negocio inmobiliario. 

2.4 Regresividad en materia de juicio de desalojo. La reforma 
del Codigo Procesal Civil 

La regulaci6n en materia de locaciones urbanas desde principios del si- 
glo veinte fue enriquecida por un sistema protectorio que tenia por fin res- 
guardar la finalidad social de la propiedad. En el procedimiento civil se es- 
tableci6 un mecanismo especial que buscaba asegurar principalmente la 
garantia constitucional de debido proceso legal en 10s juicios de desalojo. ' 

Sin embargo, en el peor momento de la crisis habitacional, el sector 
inmobiliario especulativo lop-6 la incorporacidn del articulo 684 bis a1 C6- 
digo Procesal Civil y Comercial de la Nacibn, mediante el cual se dispone 
un procedimiento sumario para desalojar a 10s ocupantes de inmuebles 
antes de la sentencia d e f i n i t i ~ a . ~ ~  

Ilaneda, Movimiento Lucha por la Vivienda Unica, Asociaci611 de Deudores de Salta, ADA- 
C6rdoba, Deudores de Sari Juan, CTA-Buenos Aires, Deudores de Morenc. 

" La corporaci6n ha sido creada para vender inrnuebles del Estado sin pasar por 10s 
rnecanismos de co~ltrol fijados por la ley para 10s bienes phblicos. Es una empresa del Esta- 
do, aunque con normas de ernpresa privada, y sus duelivs son el Gobierno nacional y el de 
la ciudad de Buenos Aires. Si bien una parte de la gallancia recibida fue invertida en el es- 
pacio phblico de la Costanera Sur y de Puerto Madero, la corporaci6n seguiri recibiendo 
cuotas por 10s fondos recaudados con la operaci6n inmobiliaria que deberian destinarse a1 
fin redistributivo previsto en el instrumento co~lstitutivo de la sociedad. Es decir, que se ha- 
bilita la posibilidad futura de destinar una porci611 a vivienda social. 

27 El articulo 684 bis, titulado "Desalojo por falta de pago o vencirniento de contrato. 
Desocupaci6n inrnediata", establece que "en 10s supuestos en que la causal invocada para 
el desalojo fuere lade falta de pago o vencimien~o del contrato, el actor podl-i tambikn, ba- 
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Esto significa que se ha creado un sisterna sumario por el que, en tiem- 
breve, el juez puede desalojar a las familias "que no pueden pagar" sin 

tener que esperar dictar la sentencia definitiva. La ceIeridad que st esm- 
blece para dejar en la calle a las famiIias pobres constituye una violenta 
contracara de demom en el acceso a 10s planes de ernergencia habira- 
&nal y la imposibilidad dc acceder a una vivienda social. 

3. Allgunos aspeaos del acceso a la vivienda 
en la dudad de Buenos Aires 

3.1 Situation social y habitacional en !a ciudad de Buenos Aires: 
emergencia de desalojos, nuevas famillas y aumento 
de la indigencia 

Desde la puesta en marcha del Programa Integrador para Personas y 
Grupos Familiares en Situacibn de Emergencia Habitacional, en junio de 
~ 9 9 7 , ~ ~  hasta mayo de 2002 -fecha en que se realizb la Gltirna encuesta- 
se proclujo un importante aurnento de la siruacih de pobreza e indigen- 
cia de 10s habimntes de la ciudad de Buenos Aires. A esa fecha, la pobla- 
ci6n bajo Ia Iinea de pobreza alcanzaba un indice del 19,8%. 

En lo que respecta a la situaci6n habimcianal de este grupo -segQn 
10s datos proporcionados por la Comisibn Municipal de la Vivienda- el 
deficit de vivienda alcanza a 400 mil personas. LiE poblacian asistida por 
10s planes de emergencia habitacional aument6 cuatro veces: mientrrs que 
en 1999 abarcaba a 2285 personas, en 2001 lIegaba a 8090, evidenciando 
el deterioro social producido en este aspecto.'lg 

A pesar de que esta situaci6n se agrava dia a dia, a rnediados de 2001 
el Gobierno de la ciudad suspendi6 Ta asistencia social destinada a poten- 
ciales beneficiaries del mencionado programa, reemplazAndola, reciin un 
afio desputs, por un subsidio rnonetario a recibir durante el tirmino m5- 
ximo de seis meses, sin posibilidad de r e n o v a ~ i b n . ~ ~  

jo caucibn real, obtener la desocupacibn inrnediata de acuerdo a] procedimiento previsto 
en el articulo 680 bis...". 

Decreto 607/97. 
Cabe mencionar que estas personas no s61o se vieron afecradas ell cuan to a su si tua- 

ci6n habitacional sino que tambiPn re encuentrmi en una situaci611 ocupncional precaria. 
El 44% esd desernpleado, mienmas que el 11 % $610 tie11.e UII empleo temporario. (lnfor- 
macib~i aporrada por el Institurn de Il~vestigaclones de la Defensoria del Fuehlo de la Ciu- 
d2d Autbnorna d e  Ruenos fires, orgallismo que se present6 junto a l  CELS corno Amici Cu- 
nasantc el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Ruenos Ajres en el expedieltte 1518 
"kkMAU0, Beatriz c/ G.C.B.A. sJ h p a r o  Art. 14 CCBA"). " Decreto 895/02 de la Ciudad Autenorna 6e Bueilos Aires. 



Ante el aumento desmedido de familias en situaci6n de pobreza, con 
graves problemas habitacionales, el Gobierno local ofrece soluciones tran- 
sitorias individuales, tratando de atomizar el conflict0 e impedir la parti- 
cipaci6n de 10s afectados. 

Las carencias y miedos de las familias sin techo son similares. De igual 
forma se sienten aquellas que, si bien a6n conservan la vivienda, sufren en 
forma permanente la amenaza del desalojo. 

Las familias que se encuentran en  situaci6n de carencia extrema -la 
mayoria de ellas con mks de tres niiios y muchas con ancianos- padecen 
dia a dia el desinterks del Gobierno en  cuanto a1 problema habitacional. 

La falta de politicas piiblicas en materia de vivienda en 10s filtimos 
gener6 que, como respuesta, algunos grupos de familias ocuparan en forma 
pacifica tierras --fiscales y privadas- tanto en edificios ubicados en la ciudad 
como en terrenos de las afueras. Muchas de estas familias "sin techo", exclui- 
das del acceso a la vivienda, han sufrido desalojos, la mayoria de ellos violen- 
tos, con altos niveles de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, espe- 
cialmente con la policia. El finico rostro estatal que conocen entonces muchas 
de estas personas es el de las fuerzas policiales y 10s tribunales ~r imina les .~~  

3.2 Los programas de emergencia habitacional en el ambito 
de la Secretaria de Desarrollo Sociai de la ciudad de Buenos Aires32 

El programa de  emergencia habitacional que aloja a las familias sin te- 
cho en hoteles fue creado mediante el decreto 607/97, con el nombre de 
Programa Integrador para Personas o Grupos Farniliares en Situacion de ' 

Emergencia Habitacional. Presta asistencia tanto a personas solas como a 
familias sin techo. Para casos individuales, se otorga alojamiento en dor- 
mitorios, servicios de alimentacibn, pernocte o albergue en el Hogar Fe- 
l i ~  Lora, servicios de  tratamiento, rehabilitacibn y reinsercibn social. En el 
caso de fzmilias, se brinda alojamiento en  el Hogar 26 de Julio, servicio de 
tratamiento, rehabilitacibn y reinserci6n social, o el pago de hotel por 
quince dias a travks del Programa de Atencibn en Casos de Emergencia 
Individual o Fasiliar (PACEIF) ,33 o el alojamiento transitorio en unidades 
que conformen la red de ayuda a 10s sin techo. 

3' Un claro ejernplo fue lo ocurrido en el edificio donde furlciollaba el ex Patronato de la 
Infancia (PADEW), donde el 25 de febrero de 2003 se produjo un violento desalojo con un sal- 
do de 16 heriaos y 52 detenidos (vCase el rrlato completo de este episdio en el Capitulo 111 
de este ~nisrno I n f m ) .  Otro cil~o con menor impact0 pi~blico fue el dcsalajo de una casa de 
la calle Pav6n 1399 del barrio de Constituci611, el 12 de noviembre de 2002. " '610 se incl~~yen 10s prognrnas villculados a hoteles y subsidies fa~niliares. 

'"ntre 10s objetivos especificos del PIICEIF se mer~cionan tanto "diagnosticar y tratar 
socialrne~lte a 10s grupos farniliares alojados, con un ahordaje interdisciplinario para lograr 
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EI referido decreto 607/97 no hace sino integrar diferentes programas 
que cornpartian 10s rnismos objetivos y f~ndarnentos.~~' 

Durante 2001 y 2002, el ascsor ru telar ante 10s Tribunales de Primera 
Segunda Instancia del Fuero Con tencioso Adrninistrativo y Tribu tario 

de la ciudad de Buenos fires, Gustavo Moreno, y la Defensoria del Pue- 
blo de la ciudad realizaron un seguimienlto permanente de estes progra- 
mas en virtud de Id inmensa cantidad de quejas que recibian, y advirtie- 
ran el incumplimiento de sus fines y la falta de desarrollo de 10s objetivos 
propuestos. 

El trabajo del asesor tutelar destaca que el problema habitacional siem- 
pre fue abordado con politicas provisoria y que --si bien en las redaccio- 
nes de 10s diversos programas se menciona el derecho a la inclusi6n social 
y la reconstcucci6n de 10s iazos familiares y sociales (fragmentados cuan- 
do las familias even en la calk y en hote1es)- en la prktica resultan ser 
?archesn que no apor:an una verdadera soluci6n de fondo y deltgan el 
problema en las futuras administraciones, permitiendo asi que se incre- 
mente dia a dia la cantidad de personas sin acctso a vivienda digna. Has- 
ta ahora, concluye, no existieron politicas serias y cornprometidas para ter- 
minar con el problema habitacional. 

Adernh, existen numerosas causas judiciales que han psobado esta 

irregularidad y carencia en la administracibn. Por ello, el Podcr Judicial 
orden6 el cumplimiento efectivo de 10s objetivos del programa, segirn 
constam el propio asesor tutelary el defensor oficial ante 10s juzgados en 
lo Contencioso Adrninistrativo y Tri'butario de la c i ~ d a d . ~ ~  

cambios que permitall superar la sit~laci6n de emergencia* como "establecer acciones de 
c~rdinrrcidri  con organizaciones no guberuamentales que presten este tipo de servicios, 
tc~~diendo a la organieacibn de ulla red de prestaciones inheretrtes 3 la problemitica enun- 
ciada". Anexo I del decreto 607/97. " Ordenan~a 41.1.10 (PACFIF) y el Prograrna dc histencia a Fa~nilias en Crisis (PAFEZ). " 511 cam representative es el quc trarnlth en el Expt. 2810 FERN~NDEZ SILVIA CRA- 
creu y orros contra C.C.B.A. sJ Ampara (art. 14. CCABA) -. El juez de Primera Instancia 
deciar6 la Inconstitucionalidad de la determinacibn de 10s pIazos de vigetlcia d e  10s pro- 
gramas de asistencia habitacional, cualquiera fvera su denomillacidn y resolvi6 que sit vi- 
gencia debe supeditarse estricramente a la col~tlnuidad o no de las causas que f u n d a r o ~ ~  
la i~iclusidn de 10s benef ciarios ell los programas. Con base en ello orden6 a1 Gobierno 
de la Ciudad Autbnorna de Buenos A~res: a) Q t ~ e  garantice en ttrrninos efectivos el de- 
recho a una vivienda adecusda y digna de todas los actores hasta tanto cescn fehaciente- 
mente las causas que originaron su asistencia (Punto 3): b) Que en el r6rmiiio de dos 
dias proceda a travks de la Direcci611 compettnte a verificar si el hotel dondt  se dojaban 
10s demandantes reunia Ia totalidad de las exige~~cins habitacionales requeridas por la le- 
gislacioil vlgente y 10s requisites esmblecidos para fa incorporacicin al sisrema de presm- 
ciolies, c) Que en caso de verificarse tra~~sgrcsiones a1 actuaI regimen de habilitacios1 o 
violaciones a las condiciones reglam~nwrias exigidas para la prestaci6n especifica, pro- 
ceda a la clausura del hole1 (Punto 5); d) Que dlsponga el tnslildo inmediato, en su ca- 
SO, de 10s alojados inciuidos en 10s programas a un lugat que redna las condiciones leg?.- 
Ics exig~bles, previa autorizaci6n a fin dc consratar las Iluevas condiciones de alojnmiento 
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En septiembre de 2001 el Gobierno de la ciudad interrumpi6 en for- 
ma intempestiva el programa, lo que motiv6 la presentaci6n de centenares 
de acciones de amparo por parte del defensor oficial, Fernando Lodeiro, 
ante 10s juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
T r i b ~ t a r i o . ~ ~  

A fines de noviembre de 2002 un grupo de organizaciones no guberna- 
mentales --entre ellas Poder Ciudadano, el Centro de Investigaciones Socia- 
les y Asesorias Legales Populares (CISALP), la Clinica Juridica de la Universi- 
dad de Palermo y el CELS- con la colaboraci6n del defensor oficial y del 
asesor tutelar, presentaron a la Legislatura porteiia el documento "Por una 
politica de vivienda respetuosa de 10s derechos constitucionales y 10s dere- 
chos h u m a n o ~ " . ~ ~  El documento plante6 la necesidad de una evaluaci6n cri- 
tics, a la luz de esdndares constitucionales e internacionales de derecho a la 
vivienda, de 10s "programas de vivienda con incidencia sobre 10s habitantes 
de la ciudad de Buenos Aires, monitoreando 10s programas existentes, pro- 
poniendo soluciones alternativas a1 diseiio de la politica ptiblica en la mate- 
ria, y ejerciendo --en su caso- las acciones legales que pudieran correspon- 
der en resguardo de las personas m5s vulnerables". 

AdemBs, con la co!aboraci6n de 10s mencionados funcionarios del Po- 
der Judicial, el grupo de ONGs realiz6 una encuesta sobre 151 beneficia- 
r i o ~ ~ ~  del programa de hoteles alojados en 47 hoteles de la ciudad de Bue- 
nos Aires, con el fin de indagar el grado de satisfaction del derecho a la 
vivienda digna. El trabajo tuvo por objeto, ademPs de  relevar las condicio- 
nes de habitabilidad de 10s hoteles, brindar una herramienta critica que 

(Punto 5) .  Asimismo orden6 la extracci6n de copias certificadas de las actuaciones para 
la Defensoria del Pueblo, la Auditoria (Punto 6),  la Justicia Criminal de Instrucci6n (Pun- 
to 7), asi como la intervenci6n de la Direcci6n de Sumarios de la Procuraci6n General 
de la Ciudad Aut6noma (Punto 8) .  Entre 10s fundamentos precis6 que el encuadre nor- 
mativo que sustenta el programa asistencial de emergencia habitacional no se presents 
con total claridad. Que el Gobierno de la ciudad no ha podido especificar inequivoca- 
lnente en q u i  programa se encuentran incluidos 10s actores y que ni las autoridades de 
aplicaci611, ni las asistentes sociales, ni el prestador hotelero y mucho menos 10s actores 
saben a ciencia cierta en qu6 programa gubernamental se encuentran, sin0 que el hnico 
dato concreto es que la administraci6n ha ubicado a 10s actores en un hotel y que el pa- 
go del alojamiento corre por cuenta del Gobierno local. SeIial6 que ello refleja la impro- 
visaci6n y el desgobierno del Lrea especifica, asi coma la conducta inexcusable e ilegal de 
la acirninistraci6n en esta materia, aunque aIiade que :lo resulta de trascendencia a efec- 
tos de definir puntualmente el asunto traido a resolver. 

36 La Defensoria del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y el CELS se presentaron co- 
mo Amici Guir ie  ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, por el 
cierre intempestivo del programa de emergencia habitacional en el caso: "RAMALLO, Bea- 
triz c/GC8A s/Amparo". Expte. 1548. 

37 Se puede encontrar en www.cels.org.ar. 
38 Se estima que la cantidad de personas alojadas en hoteles bajo el programa de emer- 

gencia habitacional ronda las nueve mil. 
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hiciera visible el incumplimienta del Estado en referencia a cste derecho, 
con el fin de incentivar su ejetcicio. 

A partir de la informacibn relevada se pudo constatar la violacibn de e s  
tindares fundamentales de derecho a lavivienda establecidos por la mencio- 
nada Obsernci6n General 4, que se detallan en 10s u'rulos siguientes, 

Los datos permiten afirmar que la gran mayoria de las personas que 
Gven en hoteies contratados por eI Gobierno de Ia ciudad sufren el incum- 
plimiento de este estindar juridico, segdn el cual el Estado debe adoptar 
las medidas que gatanticen seguridad en la tenencia, contra el desahucio, 
el hostigamiento u oms a r n e n a z a ~ . ~ ~  

El Programa de Atenci6n a Familias Sin Techo (PAFBT), que funcio- 
n6 durante 15 alios, fue dejado sin efecto pot- el Gobierno en agosto de 
2002 y reemplazado por el sistema establecido en el decreto 895/02. Asi, 
aquellas personas que antes eran acogidas en 10s "hoteles municipales" y 
que no obtuuieron el arnparo judicial que impedia su expulsi611, tienen 
como h i c a  dcernativa solicitas un subsidio de hasfa 1800 pesos, pagade- 
ro en seis o nueve cuotas, que lcs perminria alquilar una habitacibn du- 
rante aigunos meses, ya que el decreto seiiaIa que esta asignaci6n se pa- 
ga por Gnica vez. 

El derecho a la viuitnda, en concordancia con el de seguridad social, 
lndica la necesidad de la universalidad y la previsibn de las nuevas contin- 
gencias. En el context0 socioecon6mico actual, el Estado tiene la obliga- 
ci6n de dar respuestas adecuadas, y la fijacibn del plaxo no puede signifi- 
car 13 cadllcidad dcl derecho (aunque sf podria servir como fecha para 
una nueva evaluacibn sobre la subsistencia de las contingencias quc die- 
ron lugar a la provisi6n del subsidio). 

Durante 10s primeros meses de 2003 en Ia Defensoria del Pueblo de la 
ciudad de Buenos Aires, en la Defensoria ante 10s Ti-ibunales en to Conten- 
cioso Administrative y Tributario de la ciudad y en la Fundacicjn Poder Ciu- 
dadano se han recibido nurnerosas denuncias de personas que afirman In- 
ber concurrido a la Secrem'a de DcsarroIlo Social para cobrar el subsidio 
y que alli les informaron que no habia presupuesto hasta fines de julio. 

99 Sostiene emmmente cl Cornid que 'la renencia adopta una mriedad de formas (. ..) 
Sea cual fuerc (. . .) todas las personas dc be11 gomr de cierm grado de seguridad de ten en- 
cia que Ies garantice una ptvteccibn legal corrti-ael desahucio, el hostigarnie~~to u omsame- 
nazx. Por consiguiente, los Estados parte deben adoptar inmediatarnente medidaq destina- 
das a conferir scguridad legal de tenencia a I;= personas y 10s hogares qlle en la actualidad 
carezcan de esa pmtecci6n consulundo verdadenmeilte a las perwl!as y grupos afecrados". 
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Las violaciones a1 derecho a la vivienda adecuada y a la seguridad so- 
cial dieron lugar a la interposici6n de acciones de amparo con medidas 
cautelares que solicitan a 10s jueces renovar el s~bs id io .~"  

Estas situaciones violan el pirrafo 11 de la OG 4, en el que el Corni- 
ti. de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales sostuvo que "Los Esta- 
dos parte deben otorgar la debida prioridad a 10s grupos sociales que vi- 
ven en condiciones desfavorables concediCndoles una atenci6n especial. 
(...) corno lo seiiala el Comiti. en su observaci6n general 2 (1990) 
(E/1990/23, anexo 111) , a pesar de 10s problemas causados externamente, las 
obligaciones dimanantes del Pacto continGan aplicandose y son quiz6 mcis perti- 
nentes durante tiempos de contraccio'n econo'mica. Por consiguiente, parece a1 
Comiti que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, 
que seria directamente atribuible a las decisiones de  politica general y a 
las medidas legislativas de 10s Estados parte, y a falta de medidas com- 
pensatorias concomitantes, contradiria las obligaciones dimanantes del 
Pacto". 

3.2.2 Falta de disponibilidad de setvicios, materiales, facilidades 
e in fraestructura41 

La encuesta revel6 tambiCn que 10s servicios sanitarios son muy defi- 
citarios en 10s hoteles de la ciudad de Buenos Aires. El 70% de las habita- 
ciones no cuenta con baiio privado, y si bien el 80,8% de 10s encuestados 
dijo que hay agua caliente en  las duchas, s610 el 27,876 sostuvo que hay 
agua caliente en  10s lavatories. 

Respecto del estado de 10s artefactos del baiio, s610 el 20,5% estaria en 
buenas condiciones, mientras que el 42,38% est5 en condiciones regula- 
res y el 25,8% en malas condiciones. TambiCn es lamentable el funciona- 
miento de esos artefactos: el 47,7% funcionan en forma regular, el 21,8% 
funcionan ma1 y s610 el 20,5% tiene un buen funcionamiento. Todas estas 
violaciones a1 derecho a la vivienda adecuada se completan con la falta de 
ventilaci6n de 10s baiios en un 33% de 10s casos. 

A1 dgficit de 10s servicios sanitarios se le suma el hecho de que en la ma- 
yoria de 10s hoteles relevados no  hay calefacci6n y, en aquellos donde la hay, 

' O  "COMA, Ver6nica cicobierno de la ciudad de Bs. As." 
E: pirrafo 8, inc. b) de la OG 4 se refiere a la disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades e infraestructura: "Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indis- 
pensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrici611. Todos los bsiieficiarios 
del derecho a ulia vivienda adecuada deberian tener acceso pennanente a recursos natura- 
les y comunes, a agua potable, a energia para la cocina, la calefacci6n y el alumbrado, a ins- 
talaciolles sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminaci6n de dese- 
chos, de drenaje y a servicios de emergencia". 
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10s encargados impiden que se ponga en funcionamiento? Esta situaci6n 
empeon m 6  a h  si se considem el ca6dco estado estructural (humedad, fil- 
uaciones) ,43 que incrernenta 10s riesgos para la salud. 

En cuanto a 10s servicios de emergencia, el 43% sostuvo que el hotel 
carece de luces de emergencia y el 53% dijo no saber si istas existen. Asi- 
mismo, el 33,s % de los encuestados dijo que ef hotel no riene matafue- 
gos, en tanto el 8% lo desconoce. 

Los datos obtenidos indican que la higiene es otro punto dibil, pues- 
to que en el 283% de 10s casos el personal del hotel no limpia 10s bahos. 

fitas serias violaciones a! derecho a una vivienda adecuada se ven agra- 
vadas por Ia violaci6n de la exigenua legal de obligatoriedad de las visitas 
de asistentes sociales. En todos 10s casos la actividad gubernamental se ca- 
racteriza por su indiferencia y par6lisis. El 63% de las personas no recibe vi- 
sitas de trabajadores sociales de la Secretaria de Desarrollo Social; el 8,6% 
que si I= recibe, no logra un resultado positive; a su vez, el 61,5% Be 10s en- 
cuestados sostuvo que dichas visitas no contribuyen a mejorar la situaci6t1.~~ 

Los datos relevados indican que la gran mayoria de 10s hoteIes de la 
ciudad de Buenos Aires est&n lejos de poder ser considerados espacios 
habitable en condiciones dignas. Por el contrario, se ha verificado que, 

42 RRevista He& en Burnos Aim,  N"5, julio 2003, p. 17: ninpin lado te permitell 1mr 
caiefacci611, ui de luz ni dc gas, pot el gasto, as? que re tnoris de friu, per0 te acrwturnbr5s". 

41 V$ase 3.2.3. 
44 La indiferencia manifiesta por parre de las agencias estatales de la ciudad de Buenos 

Ares se contrapo~le con lo estxblecirln en el pirrafo 13 de la citada OG 4 del corn, que se- 
fiala que: "La vigilancia eficaz de la situaci6n con respecto a la vivienda es otra obligaci6n 
de efecto inmediato. Para que un F~rado parte satisfaga sus obligaciones en virtud del pi- 
rrafo 1 del articulo 11, debt demostmr, cntre otras cosas, que ha tornado todas las medidas 
que son necesarias (...), para evaluar la imporni>cia de la faltn de hogares y lavivienda ina- 
rlecliada dentro de su junsdiccibn". El Cornit; incluye, en particular, a las personas sin hc- 
gar y sus familias, las alojadas inadecuadamente y 1- que no tienen acceso a ius~alaciones 
b;isicas, las que viven en axnmmielitos 'ilegales", Ix que esrin sujetas a desahucios forza- 
dos y 10s grupos de hjos ingresos. 

45En OG 4, p5rrafo 8 inciso d), bajo el drmino "habitabilidad" el Corniti fija 10s pari- 
metros que unavivienda debe curnplir para ser adecuada ell lo8 tsrminos del PIQEK: *Una 
\ivienda adecuada d e b  ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adectiado a sus 
ocupanres y de protegerlos del frio, Ia humedad, el calor, In Iluvia, el viento u otras amen>+ 
?as para la salud, de nesgos estructunles y de vectores de enlerrnedad. Debe ganntizar tam- 
biin la seguridad fisica de 10s ocupantes. El Comiti exhorta a 10s Estndos parte a que apli- 
quen ampliamellte 10s Pri~lcipios de Higieue de la Vivie~lcln prepandos por la OMS, que 
consideran la vivienda como el factor ambiental que con rnb Crecuei~cia esti relacionaclo 
con las condiciones que favorecen las enfermedades ell 10s anilisis epidc~niolbficos; dicho 
dc otro modo, que una vivienda y unw condiciones de vida inndecuabas y deficientes se nso- 
cian illvariablemente a w de mortaIidad y rnorbilidad mbs elevada<". 
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en muchos casos, las personas alli alojadas padecen una situaci6n de ha- 
cinamiento. 

En primer lugar, s6lo el 57% de las habitaciones alcanza una superfi- 
cie minima de nueve metros c6bicos. El 63% de las habitaciones no alcan- 
za el cubaje minimo de 15 metros cuadrados por persona y s610 el 11 % si 
lo alcanza (a su vez el 26% de 10s encuestados dijo no  saber o no poder 
contestar sobre las dimensiones de 10s espacios que ocupan). Es decir, 10s 
datos revelan que la mayoria de 10s hoteles no ofrecen condiciones dignas 
de habitaci6n. 

Esta situaci6n de hacinamiento se agrava en el 7% de 10s casos, en 10s 
que llega a haber mis  de seis personas en  la habitaci6n. Para un total de 
537 personas hay s610 505 plazas-cama. Tambiin se verifica que del total 
de familias alojadas en habitaciones en el 48% de 10s casos hay menos can- 
tidad de  plazas que las personas que habitan. 

Pero el sufrimiento no termina en el hacinamiento, sino que se filti-a 
por las paredes y techos. Casi el 20% de las habitaciones carece de venta- 
nas, en un 5% se colocan tabiques como "paredes". La mayoria de las pa- 
redes (72%) son de ladrillos, per0 mis  de la mitad tiene humedad. El cie- 
lo raso s610 est i  en  buen estado en el 40% de 10s casos y un 33% de las 
habitaciones tiene filtraciones en sus techos. 

El deterioro estructural de 10s hoteles, combinado con las menciona- 
das deficiencias en 10s servicios (calefacci6n, agua caliente), permiten con- 
cluir que, en su mayoria, istos no son espacios adecuados para sus ocupan- 
tes ya que no 10s protegen del frio ni de la humedad. 

En el caso especifico de 10s servicios, hay diversas violaciones a1 dere- 
cho a una vivienda adecuada que podrian revertirse f5cilmente con la de- 
bida supervisi6n gubernamental. Sin embargo, el Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, a1 no  enviar a sus agentes para supervisar el cumplimien- 
to de estas normas, impide cualquier atisbo de mejora. 

3.2.4 Maltrato y perjuicios en la vida social y laboral 

El derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aislado de 
otros derechos humanos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la liber- 
tad de expresi6n y de asociaci6n (por ejemplo, en el caso de 10s inquili- 
nos y otros grupos basados en la comunidad), el derecho a elegir la resi- 
dencia y de participar en la adopci6n de decisiones.*" 

4G L a  OG 4 se refiere a estos derechos y se~iala tatnbi6n que "el derecho a no ser sujeto a 
i!lterferencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, 
constituye uila dimensi6n muy importante a1 definir el derecho a Lwa vivienda adecuada". 
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En este sen tido, se han recibido sucesivas denunciar de interferencias 
indebidas por parre de 10s encargados de 10s hoteles sobre el ejercjcio de 
derechos de 10s residentes. 

Lies datos relevados indican que el: 55% de 10s encuestados tiene pro- 
blemas para recibir llarnadas telefbnicas4' y que en rnuchos casos no Its 
entregan la correspondencia. Estas situacianes, ademk  de ser violatarias 
del derecho a una vivienda adecuada, provocan lesiones a otros derechos. 
Concretamente, varias personas han denunciada la perdida de oportuni- 
dades laborales como consecuencia de estas interferencias. 

Otra interferencia arbiuaria e ilegal consiste en la fijacibn de horarios 
para in<gresar en el hotel, situaci6n que sufre el 23% de 10s consultados. Se 
trata de un perjuicio recurrence para 10s que tmbajan de noche, quienes 
deben esperar a la intemperie hasta eI horario en que el encargado decide 
abrir la puerta de calle. Los consultados han referido que estas violaciones 
son "sancionesi* que les son impuestas por 10s encargados; istos fijan nor- 
mas dentro del hotel, tales como la prohibicidn de escuchar rni~sica, de que 
10s nifios jueguen en el patio, la de reunirse en un pasillo, etcetera, que, 
cuando son transfledidas, importan la aplicaci6n de casfigos como la pro- 
hibi,:i6n de usar la cocina, colgar rapa e incluse de usar el agua caliente. 

Tarnbiin se viola el derecho de participacibn dc 10s afectados en la po- 
litica de v i ~ i e n d a . ~ ~  No existe -ni en el programa dc hoteles, ni en el res- 
to de 10s programas sociates vinculados a la vivienda- registro algune de 
que el Estado h a p  consultado a 10s interesados sobre 1as medidas que se 
van disponiendo, ni tampoco con el objetivo de menitorear el desarrollo 
de 10s programas. 

Ante la ausencia de una respuesta de fondo, y dado que el deficit ha- 
bitacionat no responde ya a una situaci6n de emergencia, sino que es una 
condicibn estructural, se ha tornado a1 sisterna de hoteles corno solucibn 
habitacional dehnitiva. 

La carencia de politicas destinadas a erradicar el probltma dcscle la 
raiz hace que la situaci6n ernpeore cada dia. Cada vet son mis Ias familias 

47 Revista Hetho en B-s Aires, art. cit., p. 17. V6ansc declaraciones de una residente 
de u11 hoteE que riene u11 horario resmngldo para recibir llarnadm. 

El caEw ha reconocido como utia oblipci611 dc 10s Estndos invoh~cnr a lossujetm de 
W s  derechos en cl disefio, irnpIement?clrin y control de las politicas dc vivienda. Asi, en el 
@rmfo 12 de la OG 4 se s o s t ~ ~ v o  que "por mzoncs de pertinencia y eficntl;l. xi como p a n  me- 
gurar el respeto de 10s demjs dcrechos humai~os. tal esmregra deberi reflejar una cai~sulra 
exrensa con tadas las penonas afecradas y sci participacibrr. inclutdx I= personas quc no tie- 
neli hogar, las que estill alojadas inadeci~sdamen te y sus represell rantest 
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que se ven forzadas a romper sus vinculos. No s610 necesitan asistir a co- 
medores comunitarios o escolares para procurarse 10s alimentos b5sicos 
-lo cual deteriora de por si la relaci6n familiar-, sino que tampoco cuen- 
tan con una vivienda que pueda considerarse digna para el alojamiento y 
el desarrollo de todo el grupo familiar. 

Dificilmente sea posible determinar qu6 programa resultaria adecua- 
do para solucionar el conflict0 en forma definitiva ya que el Estado -na- 
cional, provincial y municipal- carece actualmente de la informaci6n ne- 
cesaria y no  se muestra en vias de  procurarla. Es decir: no se ha, re un 
seguimiento de las familias que viven en 10s hoteles y, por lo tanto, se des- 
conocen sus necesidades e intereses. Ninguna politica puede funcionar si 
no  se conoce el "campow donde sera aplicada. 

3.2.6 El decreto 895/02. La modification de la ejecucion 
de 10s programas destinados a familias en situacion de calle 

Frente a 10s cuestionamientos p6blicos hechos a 10s programas de 
emergencia habitacional -especificamente las denuncias por sobrepago 
de hoteles y las acciones de  amparo presentadas por quienes habian sido 
notificados del fin del beneficio- el Gobierno de la ciudad dict6 el de- 
creto 895/02.49 

El sistema implementado por 10s programas de emergencia habia si- 
do cuestionado por la Defensoria del Pueblo, la Auditoria y la Legislatura 
de la ciudad en una investigaci6n por presuntas irregularidades en la con- 
trataci6n de 10s hoteles durante la anterior gesti6n de la Secretaria de De- 
sarrollo Social. 

A trav6s del decreto, el Ejecutivo local dispuso la modificaci6n del mod0 
de ejecuci6n de 10s programas existentes en el dmbito de la Ciudad Autono- 
ma de Buenos Aires destinados a brindar atenci6n a familias en situaci6n de 
calle. Para ello, se cre6 un subsidio para las familias en esta situacibn, consis- 
tente en la entrega por Gnica vez de un monto de hasta 1800 pesos por fami- 
lia, pagadero en un m5ximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
y a1 que se le puede adicionar un monto complementario de una suma igual 
a1 total del subsidio otorgado, en caso de que 12 familia presente una pro- 
puesta para solucionar su situaci6n habitacional preexistente (art. 10). 

El nuevo sistema prevC que la Secretaria de Desarrollo Social imple- 
mentar5 medidas de gestibn, control administrativo y monitoreo mensual 

'"ublicado e n  el BOCBA NQ 1503, 13/8/2002. La reglame11taci611 se rca l i~6  a travCs de 
las resolucioiles 193-SDS-2002 (BOCBA N V  514, 29/8/2002); N V 1 6  (uocu~ NV518,  
4/9/2002); y N-00 (BOCBA NQ 1519,5/9/2002). 
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de las condiciones en que se encuentran los beneficiarios en 10s estableci- 
mientos hoteleros (especialmente habilitacibn y condiciones de habitabi- 
lidad). Tarnbiin establece la creacibn de un consejo asesor encargado de 
monitorear el desarroIlo del programa. En el marco del Grupo d t  Dere- 
cho a la Vivienda, estudiantes de la CKnicaJuridica de la Universidad de 
Palerrno realizaron una investigaci6n sobre el sisterna de atenci6n a aque- 
110s que procuran 10s kneficios del programa. A pardr de este relwamien- 
to, las organizaciones concretaran, a fines de 2002, un pedido de informes 
dirigido a la Secretaria de Desarrollo Social. Z o s  cueseonamientos mh sig- 
nificativos que pueden hacerse a la respuesta enviada por el Gobierno en 
mayo de 2003 son: la falta de participacibn de 10s beneficiarios en el con- 
trol del programa y la informalidad en el trgrnite de solicitudes en las que 
se dispone el rechazo deE beneficio, lo cuaI crea un carnpo propicio para 
la arbimriedad en la asignaci6n del pIan. Por otra parte el monto mki -  
mo del subsidio sbto akanza para iieis meses, 10 que significa que aI final 
del pen'odo Ias familias quedan en Pa caIle, ya que las soluciones habitacie 
nales definft i~s que propone el Gobierno no incluycn a todas estas per- 
sonas, y en 10s casos que si esdn incluidas, eI percodo para acceder a una 
vivienda triplica el tiempo grevisto por el plan de emergencia. 

4. Dos casos que reflejan la violacion del derecho 
a la vivienda en la ciudad de Buenos Airez 
y el conurbano bonaerense50 

4.1 El caso Villa La Dulce (Ciudad Aut6norna de Buenos Aires) 

4.1.1 El origen del asentamiento Villa La Dulce 

En octubre de 2000, un grupo de familias que se hallaba en situacidn 
de precariedad habitacional ocup6 en forrna pacifica un predio ubicado 
en la intersecci6n de Ias calles Pergamino y FerrE de la Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires. EStos terrenos abarcan una superficie de diez mil m', y 
hacia mk de diez afios que se encontraban desocupados, en un estade de 
total abandono. Se tramba de un basural fnundado, por ello, la primera 

Para ejernplificar las violacioi~es al derecho de acceso a ilna vivienda d i p a  hemos 
elegido situaciol~cs que reflejan dos de sus principales problemas. En la primera se relata 
el caso de familias sin vivienda que son deualojadas y 110 tlenen alter~ia~ivas desdc el Esrado 
para accedcr a un plan de viv~enda. La segunda toma el cilsa de un asentamiento con mis 
de cincucl~ta anos que afin vive en la precariedad, no 6 1 0  en cuanto a1 titulo juridico sobre 
la ilerra de sus habimntes, sine en relaci611 con la faIta de mna infraestrt~ctura bPsica de ser- 
vicios urbanos, donde se aborda el  derecllo a la viv~e~nda como derecho *a la ciudad". 
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tarea que llevaron a cab0 10s vecinos fue la de rellenarlo. La ocupaci6n fue 
promovida por "punteros" barriales y politicos, a quienes 10s vecinos de- 
bieron "comprar" el terreno, a cambio de una supuesta garantia de que 
no serian desalojados. Con el correr del tiempo, muchas otras familias se 
fueron sumando a1 n6cleo inicial hasta llegar a un total de 180. 

La situaci6n tom6 estado pfiblico cuando el Juzgado Nacional de Prime- 
ra Instancia en lo Correccional N", Secretaria N"5, tramit6 la causa por 
el delito de usurpaci6n, por la que el 16 de julio de 2001 se orden6 el inme- 
diato desalojo de 10s ocupantes del predio donde se encontraban 12s preca- 
rias v iv i enda~ .~~  Las familias acataron pacifica y resignada~nente la medida 
judicial, sin oponer resistencia alguna, pero como no encontraban ad6nde 
ir y la mayoria de ellos tenia niiios en edad escolar, con las pocas chapas que 
recuperaron construyeron casillas sobre la vereda y la calle, enfrente del pre- 
dio desalojado. El grupo se redujo entonces a 86 familias. 

Luego de  diez meses de vida a la intemperie, sin 10s recursos m5s ele- 
mentales para subsistir (no tenian acceso a la luz elictrica, gas o instala- 
ciones sanitarias, y estaban obligados a compartir una sola canilla como 
linica fuente de provisi6n de agua para todas las familias), la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad instal6 dos baiios quimicos 
en el lugar. 

La cocina de las casillas era a leiia, lo que aumentaba la peligrosidad y pre- 
cariedad, habiindose producido pequeiios incendios como consecuencia de 
esta situaci6n. La mayoria de 10s habitantes se encuentra en la actualidad sin 
empleo y gran parte de ellos se dedica a1 "cartoneo" que les aporta una suma 
diaria de aproximadamente seis pesos. La presencia de gran cantidad de ni- 
nos y adolescentes motiv6 la intervenci6n de la Asesoria Tutelar de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del PoderJudicial de 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, para proveer atenci6n sanitaria. 

Esta descripci6n de pobreza estructural, con un alto grado de abando- 
no estatal, se combina con una prfictica de contenci6n punitiva de la po- 
breza llamada a reprimir las demandas o reclamos de esos sectores. En es- 
te sentido, la realidad de las familias de Villa La Dulce se completa con 
intentos claros de "judicializaci6n" del problema habitacional. 

4.1.2 La reaccion de 10s vecinos 

Frente a la situacibn descripta, 10s vecinos se organizaron y con la ayu- 
da.de 10s "curas villeros" cornenzzron a hacer gestiones, con apoyo del De- 
partamento de Pastoral Social del Arzobispado de la ciudad de Buenos Ai- 
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La acci6n de amparo aiin est5 en trimite. Si bien a1 cierre de este ca- 
pitulo se han iniciado conversaciones con el Gobierno para una posible 
soluci6n de mutuo acuerdo, 10s vecinos ya llevan mis de dos aiios de una 
espera amarga en pos de una soluci6n habitacional definitiva. 

4.2 Villa La Cava (partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires) 

La Cava es la villa de emergencia de mayor extensi6n del partido de 
San Isidro. Se encuentra a unos 25 kil6metros del centro de la ciudad de 
Buenos Aires. Abarca una superficie de aproximadamente 22 hectiireas. 
Su ocupacibn comenz6 en la dicada del cincuenta, cuando la empresa es- 
tatal Obras Sanitarias de la Naci6n contrataba obreros en el interior del 
pais y les proveia viviendas transitorias que, con el tiempo, se transforma- 
ron en permanentes. ~ s t e  fue el inicio de lo que hoy es la villa de erner- 
gencia de  mayor extensi6n del distrito. 

Aunque no existen datos censales disponibles, se calcula por diversas 
fuentes de informacibn que en La Cava viven unas dos mil familias (apro- 
ximadamente diez mil personas). 

Alrededor de la villa personas de sectores medios y medios-altos han 
edificado viviendas, generando un fuerte contraste. Luego de una alta va- 
lorizaci6n de la zona, La Cava qued6 como un remanente encerrado, co- 
mo un enclave de pobreza en medio de la abundancia. 

Si bien 10s habitantes disponen fisicamente de un techo, no por ello go- 
zan del derecho a una vivienda adecuada. No esti garantizada la sepridad 
de la tenencia de la tierra y no acceden a las prestaciones bisicas que hacen 
alas condiciones de habitabilidad del lugar que ocupan. El servicio de agua 
y electricidad es minimo, no hay cloacas, y las familias estiin expuestas a ha- 
bituales inundaciones, sin la provisi6n de servicios urbanos como higiene, 
apertura de calles, mantenimiento de espacios pCiblicos, entre otros. 

La situaci6n actual de La Cava ejemplifica claramente la falta de una 
politica apropiada en materia de vivienda, que articule debidamente las 
competencias nacionales, provinciales y m~~nicipales. Momentos d e  ~cci6n 
sin seguimiento posterior se combinan con el abandono, e incluso con la 
conciliaci6n objetable con sectores con capacidad de influencia en el Es- 
tado. La supuesta intolerancia estatal a la ilegalidad (cjercida frente a 10s 
grupos m5s dibiles) se transforma ante estos sectores en negociaciones 
que convalidan situaciones de  abuso. 

La superficie que ocupa !a villa hoy puede ser dividida en tres supues- 
tos en cuanto a1 dominio de la tierra. En dos de ellos se conoce cuii! es la 
situaci6n dominial, en el tercero resta explorar en profundidad su titula- 
ridad. 
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4.2. I La tenencia de la tierra despues 
del Programa Arraigo 

La principal wperficie corresponde a1 predio afectado a1 Programa 
Arraig0. La mayoria de estos terrenos era propiedad de la empresa estatal 
0bra.s Sanitaria5 de la Nacibn (OSN) . En el ario 1991, por medio del men- 
cionad~ programa, el Poder Ejecutivo national dispuso que las tierras de- 
,-ladda~ innecesarias por el Estado nacional que estuvieran ocupadas por 
pobladores fueran vendidas a istos, o a lar organizaciones que 10s repre- 
sentan, con el cargo de construccibn de viviendas. 

En 1992 el fitado nacional celebrb un boleto de compraventa con la 
Mutual de Tierras y Viviendas de La Cam, por el que se comprometib a 
transferir a la mutual 10s derechos sobre el predio. El dominio se otorga- 
ria con el fin de que se construseran viviendas para 10s ocupantes. Sin em- 
bargo, el programa se vio paralizado por la dificultad de pago de 10s veci- 
nosy algunos manejos irregulares de 10s fondos de la mutual. 

Afin de resolver ei problems, luego de ocho aiios, el 28 de abril de 2000 
se realiz6 un acuerdo entre el Programa Arcaigo, la mutual y la Municipa- 
lidad de San Isidro a trads del cual la Municipalidad se cornprometi6 a rea- 
lizar 1% obras de apertura de vias pfiblicas, y a confeccionar, tramitar, visar 
y lograr la aprohacibn final de 10s Planos de Mensura y Subdivisi6n tendien- 
tes a la determinaci6n de las 5rea.s destinadas a las calles pfiblicas, 10s espa- 
cios verdes y las reservas de uso carnunitario. 

Estas obras nunca comenwron yen noviernbre de 20061a ~ u t u a ?  La Ca- 
m cedi6 a la Municipalidad de San Isidro todos 10s dertchos, acciones y obli- 
gaciones que pudieren correspenderle con relacibn a1 boleto de compra- 
venta celebrado con el Prograr~ra Arraigo. Una asamblea extraordinaria de 
la mutual 1; eI Concejo Deliberante de Sari Isidro ratificaron la cesion. EI 
Concejo Delibermte dej6 constancia en 10s motivos de la ordenanza que "el 
Qnico destino que puede d5seIe a las tierras es el de brindarsoluci6n habi- 
tacional a sus actuales ocupantes". 

En septiembre de 2001 se efectiviz6 Ia compraventa a favor del Muni- 
cipio. En dicha ocasi6n se hizo constar la existerrcia de un boleto dt corn- 
praventa original entre el Programa Arraigo y la mutual y se transcribi6 la 
cliusula 5 de dicho baleto, que afirma que es condicibn estncial del mic 
mo que 10s inmuebles se destinen a la construcci6n dc viviendas para sus 
adjudicatarios. Sin embargo, hasm Ia fecha nose han dado sefiales de cons- 
trucci6n de viviendas, ni de desiinde de lotes, ni propuesta de disedo ur- 
bano alguna. 
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4.2.2 La usurpation de /as tierras en perjuicio 
de 10s habitantes de La Cava 

El segundo de  10s predios habia sido afectado a1 Programa de Reno- 
vaci6n Urbana del Barrio La Cava en forma concertada entre el Estado 
nacional, provincial y el municipio. Estos terrenos se encontraban origi- 
nalmente bajo la jurisdicci6n del Estado nacional. En 1991, el predio fue 
transferido mediante una escritura de  compraventa a1 Instituto Provin- 
cial d e  la Vivienda (IPV) de  la provincia de Buenos Aires, para la segun- 
da etapa de construcci6n de estructuras habitacionales para 10s poblado- 
res de  la villa. 

De dicho plan s610 se ejecut6 la primera etapa, que dio lugar a la cons- 
trucci6n de 280 viviendas. La segunda etapa no pudo ejecutarse debido a 
la ocupaci6n del terreno que hicieron el Club Hipico del Norte y la Aso- 
ciaci6n Tradicionalista El Lazo. El IPV de la provincia de Buenos Aires ini- 
ci6 dos acciones de  desalojo. En ambosjuicios contra el Club Hipico se or- 
den6 el desalojo por sentencia de febrero de 1992. Sin embargo, iste 
nunca se hizo efectivo. 

Unos dias m4s tarde, se present6 en el expediente un preacuerdo con- 
signado entre la Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda -de jerarquia su- 
perior al Instituto- y las asociaciones demandadas, por el que el Gobier- 
no provincial se comprometi6 a venderle 10s terrenos a las instituciones. 
La demandada solicit6 la suspensi6n del proceso de ejecucibn, petici6n 
que fue concedida sin objeci6n alguna. En ning6n momento 10s vecinos 
de Villa La Cava -afectados por la suspensi6n del plan de vivienda en el 
predio entregado por el Gobierno provincial a esas instituciones- pudie- 
ron intervenir en el proceso judicial. La misma sentencia de desalojo re- 
conoci6 que 10s predios habian sido adquirido por el IPV para la imple- 
mentaci6n de un plan de vivienda. 

En la actualidad el 6nico efecto pr5ctico que tuvo el convenio ha sido 
suspender la ejecuci6n de las sentencias judiciales, ya que no  se ha efec- 
tuado enajenaci6n alguna, ni se ha continuado con el plan de vivienda del 
Instituto Provinciai. En este sentido, cabe seiialar que en este convenio no 
existia n i n p n a  cl5usula de caducidad, por lo que a m5s de diez aiios de 
celebrado, la situaci6n no  vari6. 

4.2.3 La fa/la de acceso a 10s servicios de infraestructura urbana 

La situaci6n de precariedad juridica de 10s vecinos es utilizada como 
excusa por 10s distintos organismos p6blicos y empresas proveedoras de 
servicios para desentenderse de las obligaciones que 10s asisten en rela- 
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cibn con 10s vecinos de ViIa La Cava. Si se compara la cantidad de obras 
de rnantenimiento de cspacios verdes o rnantenimiento de caIles en las 2 6  

nas residenciales del pastido, con la ausencia total de estas obras en la Vi- 
lla LA Cava, se estima que el Estado municipal pareciera no hacer una dis- 
tribuci6n tquitativa del presupuesta destinado a1 cuidado de espacios 
pfiblicos de San Isidro. 

LO rnismo ocurre con las empresas de servicios pGblicos dorniciliarios. 
Tanto la empresa de electricidad Edenor corno la proveedora del servicio 
de agua y cloacas, Aguas Argenrinas, alegan que sus responsabilidades con- 
tractuales llegan hasta el perimetro exterior de la Villa, rnanttniendo un 
servicio minim0 al interior. Por su parte, la empresa proveedora del servi- 
cio telefbnico aprovecha Pa precariedad sabre la ocupacMn del terreno pa- 
ra no poner nuevas lineas telefbnicas. La situaci6n del servicio de correo 
tambiin es deficitaria, ya que la falta de un tramado urbano organizado 
es utilizado como excusa para no entregar Ia correspondencia en el dami- 
cilio de 10s vecinos. 

Cada entidad piiblica y privada descarga en otro su responsabilidad 
en la prestaci6n de 10s servicios, dejando a la pob1aci6n de  La Cava to- 
talmente txduida de servicios que se consideran esenciales para la sub- 
sistencia. A esta situaci6n de desamparo se le agrega un total mutismo 
por parce de 10s entes controladares de servicios pfiblicos nacionales y 
pcovinciales, que no intervienen, convalidando la situaci6n de injusti- 
cia.5s 

4.2.4 la participation de 10s vecinos en 13 so/ucibn definitiva 

La solucion definitiva del probIema Irabitacional de la ViIln La Ca- 
va requiere una accibn coordinada de diversos actorea, peta sobre to- 
do la participacidn activa dt sus habitantes en las decisiones que 10s 

'' Ei problema de lor contratos de concesi611 de las empresas requiere un cstudio 
pormenori~ado dcl marco juridico de la privatizaci6n. Si bien esa tarea airn no ha sido 
wdi-zada, es necesario zener en cuenta que rodas 1% normas juridicas ~~aciol~ales y pra- 
vincialcs debell ser interpretadas cn reIacion con las obligaclones del Btado en materia 
de derechos econbmicos, sociales y culturales. F.11 estc sentido, la Ohservaciirn General 4 
del Cornit6 de Derechos Econ6mieos Socialcs y Cul~tirales de h ONU, firma que denrro 
det coilcepto de 'vivienda adecuada" sc integra eI de "dirpooibilidad de servicios, mate- 
rides, facilidades e infrsestructura (inciso b). EI cornitE afirma que: 'Una vivienda ade- 
cuada debe con teller ciertos servicios ind~spensables para la salud, la seguriditd. la corn* 
didad y la n~rtricion. Todos 10s beneficlarios del derecho a wna vivienda adecuada 
deberia~i teller acceso permaneme a recursos i~aturales y comurles, a agua potable, a eater- 
@a para la cocina, la calefaccibn y e l  alumbrado, a ir~stalacio~~es sanirarias y dc aseo, de 
almaccnamiento de alimcnms, de elirninaci6n de desechos. de dret~aje y a servic~os dc 
emergencia". 
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afectan. Con este objetivo se inici6 en agosto de 2002 el proyecto "La 
Cava. De Villa a Barrio" coordinado por la asociaci6n APAC con el apo- 
yo del CELS, la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Obis- 
pado de San Isidro, destinado a potenciar espacios participativos y de 
reflexibn de  10s pobladores del barrio sobre sus derechos en el espacio 
urbano y la gesti6n de soluciones desde la perspectiva de 10s derechos 
sociales. 

5. Conclusion 

Como hemos visto el derecho de acceso a la vivienda digna en la Argen- 
tina tiene muchas aristas complejas. Aqui hemos retratado s610 algunos as- 
pectos de 10s problemas en 10s que el CELS se ha involucrado. De las situa- 
ciones narradas es posible destacar algunas conclusiones. 

No existe una politica de vivienda articulada en 10s distintos niveles na- 
cional, provincial y municipal. Junto con esta dificultad, conviven diversos 
planes financiados por organismos multilaterales de cridito con fines di- 
vergentes. El fondo que financiaba la construcci6n de viviendas, que ha- 
ce tiempo no se ocupa de la vivienda social, aun para los sectores medios, 
se encuentra inactivo. Tanto a nivel nacional como a nivel local, no hay 
una adecuada coordinaci6n de las politicas de emergencia con las politi- 
cas que proveen una soluci6n definitiva. 

El atraso en el nivel de infraestructura de servicios es alarmante. El pro- 
ceso de privatizaci6n de empresas de servicios p6blicos no fue encarado des- 
de la perspectiva de garantizar el derecho de acceso a estos servicios para to- 
dos 10s habitantes. Por otra parte, 10s pocos comprornisos asumidos por las 
empresas no fueron monitoreados por 10s entes reguladores del Estado. Es- 
ta situaci6n sumada a1 desentendimiento del Estado nacional, provincial y 
municipal de su responsabilidad subsidiaria de garantizar el acceso a 10s ser- 
vicios esenciales, inhibe a una importante cantidad de habitantes del goce 
de su derecho a una vivienda adecuada. 

La actuaci6n del Poder Judicial es bastante dispar. Mientras algunos 
jueces s61o resguardan el derecho de propiedad cuando ordenan desalo- 
jos con la utilizaci6n abusiva de las fuerzas de seguridad contra 10s pobres, 
otros comienzan poco a poco a disponer la exigibilidad del derecho a la 
vivienda digna, haciendo un abordaje m5s abarcativo del problema. 

Finalmente, el nivel de participacibn en las politicas pQblicas de 10s 
afectados por el probiema de acceso a la vivienda y a 10s servicios es casi 
nulo. ~ s t e  es un desafio pendiente no s610 para las autoridades piiblicas, 
sino para todas las organizacioiles que trabajan por la vigencia cle 10s de- 
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rechos bumanos. Es necesario promover un mayor protagonismo de las 
personas que sufren esta situaci611, ya que sblo a travis de su participaci6n, 
las politicas que se implementen lograran mejores resuttados, no Glo por 
su legitimidad sino tarnbiin por su adecuaci6n. 




