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El objet ivo de este trabajo es exa
rninar las caracte risticas de la pobla
cion de ingresos medi os y bajos que 
aun vive en el barrio de La Boca, al 
sur de la ciudad de Bu en os Aires, 
Argentina, y qu e co rnienza a sufrir 
las co nsecuenc ias de Ia renovaciori, 
'sin que m edien poliric as alternativas 

de com pra de inmuebl es, subsidies, 
etc., par a paliar los efcctos que tales 
pr ocesos conllevan para estes sect o
res sociales y que preven gan su de

salojo 0 desplazamientO. Explicitar 
las caracteristicas de esta poblacion 
nos permite co nocer cua les son los 
aspec tos qu e los tornan mas vulnera
bles ante estos procesos. 

El terrnino reriovacion urbana alu
de a la recuper acion de las areas resi
denciales centrales por la clase media 
o secto res acomodados y a su resur
gimiento comercial , que gen er al
mente acornpafia procesos de aumen
to del valor de las propiedades y tiene 
co mo efec to la expulsion de las fa
milias pobres -antiguos residentes de 
dich as areas (Wilson , 1992; Smith, 
1996 ; Marcuse, 1986 y 1998) . Estos 
procesos sup onen la transforrn acion 
del ambiente construido , la emergen
cia de nuevos servi cio s locales y la 
pr esenci-a de nuevos habitantes que 
comparten ciertas prefer en cias de 
consu mo 0 un cierto estilo de vida 
-carn bio cultural-. 

EI cambio en el mosaico social de 
las areas cent rales reh abilitadas, am
pliamente d ocumentado en las in
vesti gaciones so bre elterna, pone de 
manifi esto que la renovacion urbana 
es un asp ect o de la desigualdad social 
(Castells, 1990) ya sea que se con
sidere como exp res i6n eme rgente 0 

co nsecue n cia del sistema de est ra
tifi caci6n social. 

En las areas rehabilitadas, habi
tualm ente se evidencia un crecimien
to de p oblaci6n de ingresos medios 
y alto s y un desplazamiento de las 
familias mas pobres. La bibliografia 
documenta ampliamente la rela ci6n 
que ex ist e en t re los programas de 
puesta en valo r de areas deterioradas 
de la ciudad y los procesos de des
pla zamiento de p oblaci6n de bajos 
in gresos, de rninorias etnicas 0 de 
familias trabajadoras. SegUn algunos 
autores, los pr ocesos de desplaza
miento 0 desalojo coristituyen elcos
to m as controvertido d e los pr o
gram as de renovaci6n urbana (Schill 
y N athan , 1983 : 43). 

EI proceso de renovaci6n urbana que 
se desarrolla en este barrio a partir 
de los n oventa forma parte de un 
plan mas amplio y a medi an o plazo 
de urbanizaci6n de la riber a, que se 
extiende del norte al sur (con hitos 
como Puerto Madero, la Costanera, 
los pr oyect os para Retiro). Este plan 
ha significado la ampliaci6 n del area 
cent ral mediante la incorporaci6n de 
suelo urbane -en un a ciudad donde 
el mi sm o estaba muy limitado- posi-
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b ilitando e! despli egue de nuevo s 
usos co rne rc iales, de servicios y habi
taci onales, a traves de ac tivid ades 
qu e, al m enos en esta fase in icial, han 
involucr ado a secto res de alt os in gre
sos, t anto p OI' el desarrollo de las 
ob ras co mo p ar los usos que les so n 
asign ados . 

P aralelamente, a 10 largo de esta 
decada se co nst ruyeron las ob ras via
les que co rnplemen ta n la transfor
rnacion del pai saje urban o , coriectan 
do el area central, a traves de au to 

p istas y acces os, co n la region metro
politan a, al centro ca n los bord es y, 
en perspecti va m acrorregional, co n 
otras m ercociud ades.' La construccion 
de o bras urbanas, com o las au to pis
tas y las defensas cos teras en las inrne
diaciones de los barrios donde se 10
calizan , gen eran ve ritajas rel at ives 
para sus habi tantes, que se expresan en 
el precio del sue lo y de los inmuebles. 

En estos pro cesos, los gob iernos 
n acional y municip ales h an desem
pefiad o un pape! relevante co mo ges
tores de las co ndicio nes necesari as, 
aunq ue no suficien tes, para e! su rgi
mi ento de transformaciones eco no
mi cas, soc iales y am bientales en de
terminadas areas degradadas de la ciu
dad que hi st ori carnent e h ablan sido 
dejadas de lado y que, en contex tos 
co mo el descrito, co m ienzan a tamar 
un nuevo valor. 

Si co ns ider am os la distribucion 
del gasto publico destinado a obras 
de in fra estruc tura para el peri odo 
1988-1997, correspond iente al distri
to IV ,'\ las cif ras so n contun de ru.es. 

En el co nju nto se o bserva una t en
denci a en gene ra l ascendente, co n dos 
pica s clara mente definidos: elpr im e
ro en 1992-1993 Yel segundo en 1996 , 
qu e ex presa las decisiones de inver
sion del nuevo go bierno au to no rno 
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de la ciudad. T an to en terrninos abso 
lute s co m o proporcionales, las inver
sio nes en e! di strito IV se h an ma s 
que duplicado. Para 1996 , esta cifra 
co r respo n de a la m ay or in version 
co n relacion al resto de los distritos 
d e la capital. En 1999 un fu nc iona rio 
de! gobierno de la ciudad decl araba 
en est e sentido que , co n un presu
puest o de alrededo r de 3 000 rniliones 
de pesos, p a r cada 100 pesos que se 
invierten en el n o rte 130 se destinan 
al sur . 

Miradas en co n junto , estas trans
formaciones exp res an la m ateri ali
zacion de 10 que e! ejecutivo del go
bierno de la ciu dad denomi na "in
co r poraI' al Sur en el Norte" , refor
za n do, en esta persp ecti va , la cen
tralidad de la ciuda d respecto al area 
metro politana. Las m odificaciones 
del Codigo de Edificacion es y otras 
en curso, co mo las de Pl an eami en ta 
U rbano, e! Pl an U rba no A m biental 
y la reciente creacio n de la Corpora
cion del Su r; pa rec ier an acornpafiar 
este p roceso . 

La co nst ruccio n de defensas cos 
teras sabre el R iachuclo, junto a la 
co rist ruccion de par que s en el area, 
dcsarroll adas co n base en in versio n 
pu blica ,' constituye otra de las etapas 
de urbaruzacion de la rib era y t ien e 
co mo objetivo m anifiesto mitigar las 
co nsecuencias de las inundaciones re
curr entcs p a r sudes tadas, as! co mo 
co ntribuir a la recuperacion del entor
n o barrial. EI go bierno de la ciudad 
abre as! la posib ilidad de desarrollo 
del p roceso de re novacio n del barrio 
de La Boca, hubitado en buen a me
dida pOI' seno res de bajos ingresos 
pero de op t im a localizacion u rb ana 
por su pro xirnidad al cent ro de la 
ciudad . 

Esic p roc eso , im ciado hace ya un 
ti ernp o ell lazona Boca-Barracas, hoy 
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Barrios de la ciudad de Buenos Aires pefian un papel relevante en su de
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se ha to rnado evidente a nivel barrial. 
EI Gobierno de la Ciudad Heva ade
lante tres pr oyectos que implican la 
ejecuciori de obras concretas en el ba
rrio (Buenos Aires y el rio, Area Sur 
y ob ras correspo ndientes al sanea
miento de la cuenca Matanza-Ria
chuelo)." Al mismo tiernp o, se verifi
ca un desplazami ento de ciertos gru 
pos de mayor poder adquisiti vo que 
inician su anclaje en el barri o a traves 
de la ad quisic io ri, a bajo costo, de an
tigu os galpones, astill eros y vivien
das para su reciclaje y uso posterio r , 
ligado predom inantememe a act ivi
dades come rciales y de servic ios que 
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se instalan como base de un polo tu
ristico en el centro de la ciudad." 

D esde 1996 , a partir de un co n
junto de situaciones de desalojo de 
fam ilias residemes en in quil in aros 
del barrio, se in icia un pro ceso de 
rnovi lizacio n par parte de las rnis
mas, ca n la final idad de evita r su 
expulsion u obtene r algun t ipo de 
respuesta de los ambitos de gobier
no. Comienzan as; a co nst ituirse 
nuevas organ izaciones sociales ba
rri ales, que abo rdan la problernatica 
h abi t acional. Al m en os en es ta 
primer a etapa, secto res de la Iglesia 
que act uan a escala bar rial desem

sarrollo . 
EI gob ierno de 1a ciudad, a tra

ves de la Co rnision Municipal de la 
Vivienda, implementa algunas accio
nes puntuales en materia habitacio
nal: ini cia la ejecucion de obras nue
vas programadas en cuatro inquili
natos de los 21 de su pro piedad, relo
caliza algunas fami lias que residen 
pr ecariam ente en predios afectados 
can la recon version del espigon Plus 
U ltra como espacio publico e irnple
menta las operatorias 525/97 y 282/ 
98, que perrni ten la com pra dir ecta 
de inquilinatos por gropos de familias 
organizados organizados de manera 
man comunada. Las dos primeras 
acompaiian en forma exp lkita los 
programasde renovacion barrial men
cio nados arriba, en tanto que la ul
t ima pareciera resultar, en parte, una 
respu esta al pr oceso de movilizacion 
social iniciado en el barri o. Sin em
bargo, las definicion es de polit ica ha
bit acion al del gobierno de la ciudad, 
en terrninos generales, son ind epen
dientes de las caracte rist icas de las fa
mili as de bajos ing resos y, al misrno 
tiernpo, la politica habitacion al no se 
artic ula como una linea de interven
cion relevante en los planes de reno
vacio n urb ana barrial. 

En este apa rt ado inte ntamos esta
blecer cuales son las caracte risticas de 
los hogares de men ores ingresos que 
presentan mejores condiciones para 
po der resistir las consec uencias habi
tacionales, sociales y eco nomicas que 
eme rgen del pro ceso de renovacion 
urbana en curso en el barri o . Para 
ello in r ..ta rnos establece r n ive1es 
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diferenciales de vulnerabilidad en ter
minos soc ioeconornicos , particul ar 
m ente a partir de la situac io n de em
pleo y habitacionales, co nside ra ndo 
aspectos ligados a los co mpone nte s 
m ateri ales de habitat, que nos per
miten establecer ni veles de criticidad, 
as! co mo a la condicion de ten encia 
de los inmuebles que habitan las fa
milias, que cons ide ramos un indica
dor sens ible respecto de potenciales 
procesos de desalo jo. 

Esta car act erizacion surge de la 
aplicacio n de una en cues ta a hog ares 
perteriecientes a seet ores de ingresos 
bajos identificados a partir de una 
tipolo gia de vivienda popular . Los 
datos proviene n de una enc uesta apli
cada a 449 hogares del barrio de La 
Boca, selecciona dos con base en una 
muestra no pro babilist ica, p or cuo 
tas. La asignacion de estas se realizo 
a parti r de la m en cionada tip olog1a 
de vivienda popular, que contem p la 
las siguientes categorlas : casilla en vi
lla, casa de inquiEnato , cuarto de h o
tel 0 pension, casa m odest a, casa rno 
desta con local, dep artamento en edi
ficio modesto yI 0 ant iguo con lu
gares co m unes deteri orados, dep ar

t amento s en co n ju ntos del Fondo 
Nacio nal para la Vivie n da (Fo navi). 

La Boca es u n barrio con cierta 
hetero geneidad soc ial, co mo 10 so n 
t odo s los barrios de la ciudad de 
Buen os Ai res, aunque predominan 
lo s seetores de ingresos m edi o s y 
bajos. Como uno de los objet ivos de 
nuestra investi gacion es co nocer y 
evalua r como se expresa el Ien omeno 
de la h eterogen eidad en un contexte 
de pobreza urbana, partim os del su 
puest o de qu e un relevo fisico de 
tipos de vivienda popular en Iuncion 
de su aspe cto exter rio nos permiti ria 
obte ne r una muestra qu e de cu enta 
adec uadamente de los diferentes ti
p os de familias de secto re s de bajos 
ingresos que podrian ser impactados 
por el proceso de reriov acion. 

El cues t io nario se est ructu ro co n 
base en las vari ab les soc io dernogra 
ficas fundamentales, y en la situacion 
edu cativa, labo ral y habitacional de 
los ericuesta dos. T ambien se incor
p or ar on preguntas que p errruueron 
revelar las percep ciones de los veci
nos respecto a la pro blernati ca del 
barrio, al papel de las orga nizacio n es 
soc iales y del go bierno local, as! co-

Gasto publ ieo en el dis1rito IV, 1988-1997* (por eiento ) 
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' Propo rci6n del gasto total de la ciudad destinada al distrito IV 

Fuente : Plan Urbano Am biental del gasto de la ciudad de Buenos Aires (Paq 175). 

mo la in cid en cia de las obras de de
fensa cost er a en el desarro llo barrial 
y en su prop lOS pr oyectos, ent re 
ot ras . 

El trabaj o de ca mpo fue llevado a 
cabo durante los m eses de oc tu bre a 
diciembre de 1998, en las Iracciones 
numeros 4, 5, 6 y 8 del distrito escolar 
IV , correspondientes al Censo de 
1991. 

El diagn6stico pone de manifiesto 
que 14.2 por ciento de los h ogares 
tien en jefes sin ocupaci6n alguna (de 
so cupados 0 inact ives m arginales), el 
40 por cien to de los jefes qu e trabajan 
en relacicn de dependenc ia so n vul
nerables 0 altam on te vulner abl es. Es
to es, n o t ierien un trabajo esta ble, 
no poseen co be rtura social 0 no les 
ret ien e aportes p revisio nales . 

La m ayoria de los trabajadores 
por su cuen ta (66 por ciento) no tie
nen personal ni local; p odemos pen
sar que en part e se trat a de vende
dores am bu la ntes, de trabajadores 
vinculados a la prest aci on de serv i
cios , que ap rovechan su ubicaciori 
privilegiada co n respecto al centro de 
la ciudad y toman la calle co mo lugar 
de i.ra bajo , 10 que t arnbi en puede 
ligarse a un cua dro de p recarie dad. 

Los in gresos fam iliares so n mayo
ritariamen te bajos (61 p or cien to de 
las fam ilias gana n m enos de 600 pe
sos); si se co nside ra que una fam ilia 
pro me d io del ba rrio ti en e cua t r o 
mi ernb ros, esto sign ifica que el por
centaje de personas que no co mple
t an una canasta basica de bienes y ser
vicios al final de cada mes (valuada 
en 140 pesos por mes p or persona 
adu lta) tota liza e1 60 por cienta e in
cluye un 22 por ciento de indigentes 
(estimados co n base en un costo de 
70 pesos)." Esta situac io n los pone, 
tarnbien , en particular desventaja en 
relaciori can e1 costo prornedi o de los 

INESER • Universidad de Guadalajara ' Maya-junia de 2000 

http:I-L_..I.'-'''''''''':=''-'''''.-I''''''''---'-=.o


alquileres (207 pesos) y las exigencias 
de las operato rias habitacionales. 

Considera ndo los aspectos habita
cionales, su rge qu e los niveles de cri
tic idad habit acion al considerados se
gun las necesidades basicas in satisfe
chas" (N BI) hablan de una situac io n 
de po brez a estructural de una inten
sidad significat iva en un area central 
de la ciudad . Como se men ciono pre
viame nte, la rn ues t ra seleccio nada 
abarca casas de inquilinato (57.6 par 
cien-to de los casas), casas m odestas 
(24.5 pa r cien to), edi ficios m odestos 
(conside ra ndo ent re ellos los co n
juntos Fo nav i, con lo rma n el 12.7 por 
ciento de la muestra), ranc hos a casi
llas (2.4 par ciento, qu e correspo n
den a una pequ efia villa ubicada bajo 
la autopista a La Pla ta) y cua rtos de 
hotel pension (1.6 par cien to) . Esto 

. sign ifies que mas de l 60 par cien to 
de los hogares habit a viviendas con
side radas inadecu adas. 

Si bien todos los hogares tien en 
acceso al agua corriente, un 12.6 par 
ciento no tieneri agua dent ro de la 
vivienda. En relacion can ot ros servi
cios, casi el33 por ciento de la mues
tr a carece de gas natural, alrededo r 
del 10 par ciento no tien e ban a en la 
viv ienda y el 35 par ciento de las 
fam ilias deben co rnpart ir el inodora . 
En el contex te de la ciudad cent ral 
del area metrop olitan a, en un barrio 
localizado a pocos minutes del centro 
y qu e esta siendo o bjeto de impo r
tantes pracesos de in version publi
ca, 13 reson ancia de estos in dicadores 
se amplia, O tros servicios presentan, 
par el contrario , ni veles sign ificati
vas de cobe rt ura prapios de 1a 10
calizacio n urban a y central del ba
rrio ." 

O tro indicador significativo par a 
dar cuen ta de la precariedad ha bi ts
ciona l se refiere a las situac iones de 

hacin arniento: un 14.3 par ciento de 
los h ogar es se encuent ra en estado de 
hacin amiento critico, es decir , cua n
do habitan mas de tres personas par 
cuarto en la viv ienda. Cons idera ndo 
los ho gares hacin ados (mas de dos 
personas par cuarto), asciende al 39.5 
pa r ciento de los hogares. Estos valo
res co ntras tan sensibleme nte ca n los 
de su entomo barrial: a nivel del dis
trite IV, de acuerdo ca n el Ce nso de 
1991, el hacin ami ento critico invo
lucra al 4.6 pa r cien to de su pobla
cio n to ta l y eI alto, a119.7 por ciento. 
Esto se enc uad ra en qu e, en co n
ju nto, la poblacion del distri to es 
soc ial y eco no rnicamente m as hete
rogenea. En camb io, en nu estra mu es
t ra inten cional, totalrnente integra
da por hogares residences en vivien
das populares, la sit uacio n de hacin a
miemo es mas grave, pues afecta al 
40 pa r ciento de las familias. 

A partir de las caracteristicas sefia
ladas, qu e incluyen co ndiciones rna
teriales de las viviendas y condiciones 
de hacin amien to , co ns t rui rnos una 
apro ximac ion qu e integra am bos as
pectos, para defin ir distintos niveles 
de crit icidad hab itacional de las fa
mili as. Para ella elabo ramos una tip o
logla que comb ina estes indicadores 
de necesidades basicas insa t isfechas 
ca n el ni vel educative alcanzado par 
el jefe del hagar. D e este modo , el64 
par ciento de los hogares pueden cla
sificarse como pobres pOl' N BI, en 
un a situac ion de ba ja a me dia cri
ticidad (es decir , qu e presentan uno 
o dos de los indi cadores selecc iona
dos). E16.7 pa r ciento de los hogares 
corresponden a situaciones de alta 
cri tic idad par N EI. 

Mirando las situacio nes de ten en 
cia, vemos co mo se co ristit uye una 
franja de situaciones de informalidad 
caracterizada par un submercado de 

alquileres precarizado, colindante con 
situaciones de ocupac ion de heche , 
qu e se conce n tra en las viviendas de 
p rop iedad privada en su m ayor part e 
co rrespo ndientes a la tipologia de ca
sas de inquilinat os. Los dato s son 
suma me nte ilu strati vos: el 60 par 
ciento de los ent revis tados son in
quil in os. Los oc upa ntes de hech o 
abarcan el 10 por ciento de los hoga
res y los prapietarios el 22 pOl' ciento. 
Esta sit uac io n co nt ras ta d ras tica
m ente can los datos del Ce nso de 
199 1 para el distr ito esco lar IV, para 
el qu e los oc upantes de hech o cons
t it uian el 2 por ciento de los hogares, 
los prop ietari os el 45.6 po r ciento y 
los inqui linos el 36 pOl' ciento. 

Ve mos como p recisam ente las si
tuacio nes de mayo r vulnera bilidad 
habitacional, que se expresa n a traves 
de otras indicado res como los niveles 
mas altos de hacinarni en to, se desa
rroll an en el tej ido edilicio mas blan
do y favo rable desde elpunto de vista 
de sus p ot encialidades arqui tecto 
nicas y de inter venciories edilicias 
como part e de la renovacion urbana. 
El to ta l de las familias qu e habitan 
en vivi endas cons ideradas in adecua
das, tal co mo 10 men cionam os ante
riormente, supe ra el 60 par ciento . 
Este porcent aje incluye a las familias 
co n m ay ores posibilidades de ser 
afectadas negativam ente par el pro
ceso de renov acion, es decir, que pre
sentan m ay or riesgo de expulsio n, 
par el aume nto de los precios del 
suelo en la zo na y el alza co ncomi
tame de los valo res de los alquileres 
en el am bito de la h abitacion po pu
lar. La expulsio n pu ede verificarse 
p ar la no renovaciori de lo s con
tratos de alquiler, el desalojo de las 
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casas 0 p redi os q ue OCU P :lI1 y 1<1 [in a

lizacion de it acio nes de alq u iler 
in fo rm al (~ i n contraro). N o o bsta..'1

te, podria oc urrir que, deb ido a los 
p ro cesos de m ovilidad so cial dcscen
dente ex pe r imeniados en las u lt im as 
decadas, vivieran en otros t ip os de 
vivien da n o in co rp orados a n uest ra 

clasificacion hogar es co n men ores in
gresos aun, y quiza t arn bien aiecta
das p or cl ri esgo de esalo jo . Esto 
int roduce un sesgo que rcsu lta pe rti 
nente explicitar . 

La ex tend ida situacion de infor
malidad del submercado de alquileres 
popu1ares se sum a a un con tex to de 
baja interven cion publica en estos 
sectores, ref1ejada en u n muy bajo 
acceso a1 credito publico para 1a co m 
pra en propiedad y 1a vi rt ual iriexis
te nc ia de posibilidade s de regulari za

cion do m in ial (po r ejernplo, en d e:l
so de los prop icuu ios q ue h ibitan en 
viviendas iipo inquilinato, que son 
s610 18 C 1S0 S, un 7 po r cicnro de los 
propiet arios ern rcvistados -solo 6-, cs 
deci r 2.3 po r cieru o de lo s propicta
r ios, t uvicroi acceso 81cr~ d i l O) . Se 

define asi u n CCl1leXLO de a andon o 
de h.ibitat papular del lx rrio ,dejado 
"a 1a der iv•• ' en u na coexistencia de 
situaciones de significative vu ln cr abi

Iidud ante e1 p roceso de rcnovacion 
urbana. 

En su co n jun to, los nivcles de vu l
nerabilidad det ectados hablan de b 
posibi1idad y necesidad de interven
cio n de pol iticas que debiem n atcn
der estas caracteristi cas so cio ccono 
mi cas, de empleo y habiracionalcs, 
desd e 1a concepcio n m ism a de su pia
nificacion y ejecuc io n , para po tenciar 
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los recursos j cnp acidades de las fa
m ilias, Sl se qurere desarrollar rite

r io s de r ad ic.icion 0 pos ihilil .1f el 
;lrraigo de 1;1 po )laci6n prccxisrcnt e 
junto co n el p roceso de reno vacron . 

N uest ro ,!iagnclsl ico ci i p ieza J 

exp lo r r t' l una dirccc in n que d a 
c enta , par lo s hallazgos aun inci 
pienies, de que las politic-as debieran 
det ( I .U· Y diagno, ticar I,1 existencia 
y las '0 111.1$ C't1 que se daCi nan los 

d istiL to s ni veles de criucidod a vulne
r.ibilid ad par,l porier d isefiar estr are
gia. de .iccio n de i ipo inregrnl, y en 
con secu encra t am ar en cu cnta, en se

r io, estas .it uaciones ( jferenc lalcs. 
E sto seria co rn b inar cr i crie s univer
salistas co n c rit erios cit, focaliz acion 
y redef in ir cl seurido del "para 10

dos" , segtln 1a " necesidad especilica" . 
En el dlSCLJ r SO oficia xe hahln de in
t egrar la ciu Ol d a Ia r ibera, de recu
per ar cspacio s p ' blicos p ar a los po r
t efios, (pa ra qu ienes y com o? H oy , 
en el barrio de La Boca, una parte de 
la po blacion no esta siend o ra mada 
en cu erita en su posibilidad de seguir 
vivien do alii. 

Po r ultimo , en este sentido, enten
demos qu e el plan de recupe rac ion 
del barrio de La Boca no presen ta una 
posici on clara sa bre com o fac i1it ar a 
las Iamilias de bajos in gresos su per
m an encia en e1 barrio y que las defini
ciones actuales de la polirica h abita
cio nal de la Corn isio n Municipal de 
V ivienda presentan un cierto desfase 

de las caracte rist icas de las fam ilias 
de bajos ingresos que habit an en el 
barrio . P a r e jern plo , situacio nes co
m o las ocupacio nes de edificios p u
bli cos y pri vad os y h oteles-pension 
n o so n reconocidos por est as opera
to rias co mo situacio nes de demanda 

crit ica , hacia cuya p oblacion se de

Finan l.lneas expllcitas de imer ven
cion . La m as significat ivo quiz3. sea 
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que, hasta Ia fe .ha, no se h.i in p e
rne ~ do un bi e di gl os u co h a
bi acio ni l licial ~ ue acornp afie el 
desar rollo e as pr opuest as de ren o
vacio n u rn.uu a escala bar rial. 

I Esre art iculo surge del proyectO de 
inv a gaciDn "Prcc csos de rcnovacion 
u rbana : el caso de 1..1 Boca", d irig ido 
por H i d o. H erze en el m arco del Pro
gr' rna de ': bsid ios a la Investigacio n 
UBACyT , prng . [muon1998·2000 , 
de la U nivsrsid.id de Bu nos 1 ir es. 
En 1.1elab oracion d e 1.1 base de datos 
p art iciparo ri Lu cas M art ii , \ .m esa 
C er nadas. jvl arccla irno r i y Vero n ica 
Otto del An:.1 d~ Est ud ios U rbanos, 
In st itute de Investigac io ne s Gi no 
German i, Facultad de Ci encias Socia
les , 1 Bt\ . 

!� Se t rata de 1.1 red de ciudades de mas 
de 500 m il habitantes que integ ran el 
M ercado Cornnn del Sur (Me rcosu r) . 

, Que comprende el ba rr io de L.1 Boca. 

1 En tidad publico -p rivada co n fo rrnada 
desde eI Go bierno de 1.1 C iudad. 

, Se t rata de 100 mi llo nes de do lare s 
con base en un pn~stamo otO rgad~ 
.11 Gob ierno de la Ci udad de Buen os 
A ires por el Banco In teram er ican o de 
D esarro llo , hasta el ano 2000. 

G EI segundo inc1uye la creac io n de 1.1 
Co rpo rac ion del Sur, organismo pli 
blico -privado . E l tercero cue nt.1 Con 
un creditO aco rd ado y ap robado de 
30 millones de dol ares . 

7 A tr aves de b ins talacio n de rest au
rantes, museos, galed as y act ividades 
ligadas 0.1secto r tIlrlst ico . 

S Banco M und ial , 1999, 
9 La medicio n del tam ano de b po breza 

reco noce en 1.1 lit eratu ra dos ap roxi
m acio nes d ist intas. La p rimera , q ue 
se deno m inJ linea de po breza (LP), 
presup o ne 10. de term inacion de un a ca
nasta basica de bienes y servicios que 
una vez valo rizada permite del imirar 
la deno minada !lnea de pobrcza, Se
gun este cr iterio so n considerados po
bres aquellos hogares q ue co n sus in
gresos no pueden cubr ir el costo de 
esa canas ta . La segundo. , de no mi nada 
necesidades b<is icas insatisfechas (NBI), 

rern ite a aqu ellas m an ifcstaciones rna
leri" C5qu e evid cncia n la [alta de acce
so .1 ciert os iipos de scrvi cios. L.1S ne
cesidades co ns ideradas basicas inclu
yen: a) ciertos re queri rn ient os mini
mos , co mo vivie n . ap ro piada, de 
t .imafio adecuado y co n servicios s ni 
rarios, que se adq u ieren a t r ves el 
consumo p rivado; b) servicios t ales 
como agu.1 potable, cloacas , sal ud , 
educacion , etc., algunos de <: ios pro
vistos pa r 10. co m u nidad y el Estado 
y c) acceso al ern pleo libre m ent e ele
gido. La delimitacion del umbral qu e 
def ine b insa tis facc io ri de est as nece
sida les pa a viv ir es 1:1;1 de las m oda
lidades que os permite idem ifica r 
ernp iricamen t a los po br ·s. Si bie n 
den iro de este en ioc ue exisren d iscre
pancias respecto d . que necesidades 
co nside ra r y c ' rno po nd er: r J I j rn
po rtancia de cada un a de c LIS , en 
nuestro rrabajo los creterios t iliz: dos 
a efectos de defini r Li pobreza [ueron
hacinam iemo, t ipo de v iviend a, se rv i
cios sanitarios, educacicn y criterios 
bo rncinados indicando una po sible 
fair-a de ingre so ad ecuado y conside ra
mos q ue la insa risfaccio n de una de 
elias es suf iciem e para d asificar 0.1ho
gar 0 perso na co mo pob re. 

10 La cobertura de elec tricidad es del 99 
po r ciemo. R especto de los servicios 
ligados de acceso a la co m uni cacion : 
el 55 p or ciemo de los en tre visrados 
ten ia telefono publico, en tam o que 
e167.5 p or cien to co maba con acceso 
a televisio n po r cable . 
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