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Barrios planificados - Una intrincada relaci6n
entre espacio sociedad y estado ,

r J

~ el presente articulo se expresan una serie de reflexiones relacionadas con
la intrincada relaci6n que se establece entre el Espacio, la Sociedad y el Estado en
los barrios de viviendas socializadas. Las mismas son el resultado de aproximada-
mente seis afios de investigaci6n en torno a la problematica socio - espacial de los
barrios planificados de la ciudad de Santa Rosa -La Pampa- Argentina. I

EI aumento de la urbanizaci6n a nivel mundial ha generado diversas transfor-
maciones en las ciudades en 10 concerniente, fundamentalmente, alas relaciones
sociales y espaciales definiendo distintos niveles de caJidad del habitat urbano. EI
sistema urbano mundial esta inserto en un contexto donde la internacionalizaci6n
del espacio y de las relaciones, las innovaciones tecnol6gicas, las economfas de
aglomeraci6n y descentralizaci6n, la concentraci6n del poder, etc. han impactado
notablemente en el interior del espacio urbano y de los habitantes urbanos
(Precedo Ledo, 1996). Este incremento de la poblaci6n urbana ha provocado un
sinnumero de problemas que afectan a todo el sistema urbano. Dichos problemas
estan relacionados basicamente con la demanda de viviendas, la escasez de emple-
os, la distribuci6n desigual de los ingresos, la insuficiencia del equipamiento colec-
tivo, la carencia 0 inaccesibilidad a los servicios basicos, la necesidad de un
ambiente limpio y seguro, etc. y de una serie de situaciones relacionadas con la
organizaci6n social general.

---, 1- EI trabajo de investigaci6n Problematica socio-espacial de los barrios pIa-
I nificados de la ciudad de Santa Rosa fue presentado por el Simposio
! Territorio e Identidad. Geograffa de las practicas culturales y representaci6n
I geogratica del 6° Encuentro de Ge6grafos de America Latina. Buenos Aires,

marzo de 1997. EI mismo por su amplitud ha permitido desarrollar varias I
Ifneas de analisis, una de ellas NHabitat y vida cotidiana. EI caso del barrio B . 0'11
Rio A tuer fue presentado en la XI Jornadas de Inv6stigaci6n de la Facultad eatrlz I on
de Ciencias Humanas en noviembre de 1997. Beatriz Cossio
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Las ciudades latinoamericanas han experimentado un nipido proceso de urba-
nizaci6n resultante del acelerado aporte de migrantes rurales y de habitantes de
ciudades de menor jerarquia hacia unos cuantos centros de recepci6n. Si bien este
proceso acentu6 la primacfa urbana durante la decada de los setenta y mitad de los
ochenta, en los ultimos quince afios [as ciudades de medianajerarquia se han incor-
porado al proceso convirtiendose en receptoras de poblaci6n. Argentina y Uruguay
representan la excepci6n del alto crecimiento de las ciudades de latinoamerica pero
el proceso de urbanizaci6n es igualmente notorio. La Republica Argentina es uno
de los paises mas urbanizados de la regi6n superando el 80% de poblaci6n con-
centrad a en areas urbanas. EJ analisis de la evoluci6n y cambios en las formas de
asentamiento permite apreciar un constante aumento de la tasa de urbanizaci6n,
registrando una marcada concentraci6n en el area metropolitana, situaci6n que se
repite en cada una de las provincias donde la poblaci6n ha tendido a concentrarse
en la ciudad capital del territorio.

En la provincia de La Pampa el nivel de urbanizaci6n ha sido notable. En solo
20 afios el porcentaje de poblaci6n urbana de la provincia ha aumentado en un
17%, con el consiguiente despoblamiento rural. (cuadra I).

Nivel de urbanizaci6n - La Pampa - 1970-1991
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TOTAL PROVINCIA 172.841 100 207.949 100 260.034 100
I

POBLACION URBANj 125.437 7~ 170.153 82 230.038 88

r---·----- -- ---
I POBLACION RURAL 147.404 137 137.796 18 29.996 12

I I I

En el Departamento Capital, donde se localiza la ciudad de Santa Rosa, mayor
centro urbano de la provincia, Ja poblaci6n urbana asciende aJ 98%. La ciudad de
Santa Rosa, capital de la provincia conforma un centro de mediana jerarquia que
ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional en Jas ultimas decadas (cua-
dra 2).

Evoluci6n de la poblaci6n - Santa Rosa - 1960-1991

ANO POBLACION VARIACION INTERCENSAL TASA ANUAL MEDIA DE

" GBECIMIENTO
I

1960 25.273
------------_.

1970 34_885 38% 28,9
._-------~. -- . ----- ..-- ----_.-_._-_.-._--._- ._---

1980 51.689 48% 41,5_._._~._- ------ - -_.- --_. -. .-

1991 75.103 45% 36,1



1--------·----· -.---- ---Demanda habitacional

Uno de los primeros problemas de las ciudades de crecimiento acelerado es la
carencia de viviendas y equipamientos sociales basicos y su consecuente demada
por parte de los grupos sociales. Por otro lado, la ciudad no puede absorber esa
masa de poblaci6n que entre sus expectativas busca mejorar las condiciones de
vida. La falta de empleo y el deterioro progresivo del ingreso, entre otras causas
estructurales, impiden que la mayorfa no este en condiciones de afrontar, por sus
propios medios la construcci6n de una vivienda digna, generando un contexto de
crisis con consecuencias diversas para el medio urbano.

Es en este contexto que los grupos sociales recurren al Estado, que se convier-
te, de esta forma, en el unico medio por el cual acceder a una vivienda con equipa-
miento e infraestructura minima. La recurrencia al Estado, pone de manifiesto la
necesidad de los individuos, de lograr una movilidad social, en procura de una
soluci6n habitacional digna, provista de servicios elementales basicos de gas, elec-
tricidad, red de agua potable, cloacas, etc.

_. .__R_o_l_d~1Estado y polrticas Estatales de Vivienda

Los programas de vivienda social, en la mayorfa de los paises (por 10 menos de
Europa occidental y de America) estan dirigidos a grupos de medios y bajos ingre-
sos. En los paises europeos, sus orfgenes se remontan al siglo XIX, con la intenci6n
de proveer viviendas a los sectores mas pobres (compuestos sobre todo por migran-
tes rurales), que no podian acceder al mercado inmobiliario por el excesivo precio
de los alquileres y de los inmuebles urbanos. En la actualidad el acceso alas
viviendas masivas no es condici6n (mica de los sectores de bajos ingresos, sino
tam bien de grupos de ingresos medios.

Las polfticas estataJes de vivienda tienden a satisfacer este tipo de demandas,
uniformando los gustos y necesidades de los distintos grupos, reduciendo los cos-
tos de construcci6n, generando un alto costa de mantenimiento de las mismas a
traves de la utilizaci6n en, algunos casos, de sistemas industrializados 0 prefabri-
cados de construcci6n (Borja et. aI. 1990).

En Argentina, el Estado ha delineado historicamente una polftica de viviendas
estructurada, principalmente, de las siguientes maneras: I) implementando progra-
mas que establecen normas de credito a largo plazo, cumpliendo, en este caso, el
rol de agente financiero y 2) mediante la construccion de viviendas masivas en la
cual el Estado se encarga de realizar inversiones en infraestructura y equipamien-
to, organizaci6n y provision de servicios, cuya vinculacion con 10s sectores popu-
lares es mas directa. EI Estado aparece entonces como uno de los polos de una rela-
ci6n politica de la cual los sectores populares constituyen el otro extremo. Entre
ellos se establece un "contrato de prestamo" que los liga indisolublemente, el cual
se materializa a traves de la cuota que el adjudicatario debe abonar mensualmente.
Si bien es cierto que esta es en general acorde con la situaci6n socioecon6mica de
los beneficiarios, muchas veces se incurre en mora. La realidad muestra que en
estos casos la relaci6n se vuelve de indole especificamente asistencialista debido a



que el Estado cede en sus exigencias de cobro (Yujnovsky, 0; 1984:194).
La construcci6n de viviendas masivas se financia a partir del Fondo Nacional de

la Vivienda (FONAVI). Este fue creado por ley 19.929/72, derogada por la ley
21581/77 del gobierno de facto, la cual se mantuvo vigente durante dieciocho anos.
Segun esta ley el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) funciona en jurisdic-
ci6n de la Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUV) la que
se encarga de aspectos generales de planificaci6n, prioridades y normas de las ope-
ratorias respectivas. Los recursos del FONAVI deben ser destinados exclusiva-
mente a financiar total 0 parcialmente a) la construcci6n de viviendas econ6micas
para familias de recursos insuficientes y b) la ejecuci6n de obras de urbanizaci6n,
de infraestructura, de servicios, de equipamiento comunitario.

La ejecuci6n de los programas y operatorias, contratacion y control de obras,
registro de solicitantes y adjudicaci6n es competencia de los organismos de ambi-
to jurisdiccional, los que deberan tener caracter de autarquicos. Generalmente el
sistema de adjudicaci6n se basa en el analisis de la situaci6n socioecon6mica de los
solicitantes: composici6n familiar, situaci6n habitacional, condiciones laborales,
declaraci6n de bienes, etc.

Las unidades habitacionales que se construyen a partir de operatoria FONAVI
son financiadas total 0 parcialmente con estos fondos bajo la forma de viviendas
econ6micas 0 de interes social. La ley 21581/77 considera vivienda econ6mica "Ias
que cumpliendo las condiciones minimas de habitabilidad que determine la
SEDUV, acordes con la ubicaci6n geografica, condiciones climaticas y la evolu-
cion tecnol6gica, constituyan un centro de atenci6n y reunion de la familia y ase-
guren el mejor rendimiento de la inversi6n." Tambien la ley define que se consi-
derara familias de recurs os insuficientes "a aquellas integradas por un grupo de
convivientes cuya capacidad de pago, excluida la atenci6n de las otras necesidades
vitales mfnimas, no alcance a cubrir el costa de amortizaci6n de una vivienda
economica ..." Segun la ley, las viviendas seran asignadas en venta, comodato 0
prestamo de uso.

La localizaci6n y condiciones de uso del suel0 de los proyectos deberan ser
aprobados por 10s municipios respectivos.

De acuerdos a la exigencias de la mencionada ley, el 18 de agosto de 1977, por
Norma Jurfdica de Facto N° 816, se crea en la provincia de La Pampa el Instituto
Provincial de la Vivienda (lPV), que posteriormente pasa a denominarse Instituto
Provincial Autarquico de la Vivienda (IPAV). Este organismo destina fondos del
FONAVI para la construcci6n de viviendas masivas.

En el mes de marzo de 1995, el Poder Legislativo de la Naci6n sancion6 la Ley
N° 24.464 por medio de la cual se crea el "Sistema Federal de la Vivienda" con el
objeto de "posibilitar a la poblaci6n de recursos insuficientes ... el acceso a una
vivienda digna". Dicho Sistema se integra con: a) el Fondo Nacional de la
Vivienda; b) los organismos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y c) el Consejo Nacional de la Vivienda. La particularidad de esta
Ley es que se replantea la po Iitica de viviendas ya que propone la descentralizaci6n
del Fondo Nacional de la Vivienda colocando a los Estados Provinciales como
entes promotores para el financiamiento de la demanda de viviendas.

Los recursos provenientes del FONAVI "senin destinados a financiar total 0



parcialmente la compra y/o construcci6n de viviendas, obras de urbanizaci6n,
infraestructura, servicios y equipamiento comunitario". Ademas esta Ley preve el
financiamiento individual 0 mancomunable de viviendas con garantfa hipotecaria
ya sea por compra, construcci6n, refacci6n, ampliaci6n 0 completamiento de las
mismas. La transferencia de los fondos a cadajurisdicci6n y la consumaci6n de las
hipotecas estara a cargo del Banco Hipotecario Nacional como ente centralizador.

Se preve la inclusi6n de mecanismos de control social de los recursos FONA-
VI con la funci6n principal de verificar que los beneficiarios y la calidad de las
viviendas respond an a las condiciones fijadas por la Ley.

El espfritu de la Ley es que el control sea ejercido en forma directa por parte de
los interesados con participaci6n de la comunidad. Se propone la creaci6n de un
Consejo de Control de Gesti6n de la Vivienda Social, formado por organizaciones
representativas (instituciones profesionales, empresariales y sindicales), a fin de
aportar un enfoque actualizador, facilitador y participativo para la implementaci6n
de las acciones provinciales en materia de vivienda.

La intervenci6n del Estado en la construcci6n de viviendas masivas se ha incre-
mentado gradualmente a nivel nacional y provincial. En la provincia de La Pampa
la proporci6n de habitantes alojados en viviendas Fonavi es sensiblemente supe-
rior a las medias nacionales (Tourn, 1996:1).

EI efecto de las polfticas nacionales de vivienda sobre el espacio urbano ha defi-
nido la conformaci6n de areas muchas veces funcionalmente inadecuadas para
determinados espacios dentro del territorio. Esto ha dado lugar al surgimiento de
unidades habitacionales no adecuadas al medio donde se han emplazado, generan-
do dificultades en la relaci6n que a nivel social se producen entre los habitantes.

Vivienda social. Seguridad y nuevos problemas.-
En la ciudad de Santa Rosa -provincia de La Pampa- los conjuntos habitacio-

nales construidos por distintos organismos estatales y privados, generan un fuerte
impacto en el tejido urbano. La mayoria de ellos se ejecutaron en las ultimas deca-
das, en coincidencia con el crecimiento urbano ocurrido y el consecuente deficit
habitacional. Mas del 25% de la poblaci6n de Santa Rosa habita en este tipo de
barrios. Su conformaci6n, inserci6n en la trama urbana, estructura demografica
interna, sociabilidad del habitat, relaciones de convivencia diaria, desarrollo de
vfnculos entre la vida colectiva y el espacio urbano, definen una organizaci6n del
espacio particular donde las relaciones entre Espacio, Sociedad y Estado resultan
sumamente intrincadas.

EI acceso a una vivienda ubicada en un conjunto habitacional genera en el adju-
dicatario una interacci6n con el espacio urbano distinta a la ya previamente inter-
nalizada, debido a que debe asimilar 0 modificar conductas que en parte Ie son
impuestas.

La vivienda, como bien individual y privado, genera una serie de sentimientos
"personales" vinculados necesariamente al sentido de pertenencia que se tiene con
la misma. Mas alIa de ello la vivienda debera ser "habitable", es decir ffsica y
socialmente atractiva y aceptable.



En la mayorfa de los paises ilia vivienda social es apagada, uniforme, masifica-
da, 10 que se contrapone con el deseo de los usuarios de un "Iugar" personal e indi-
vidual que les impide desarrollar su propio modo de vida. La vivienda social sig-
nifica, dependencia, control, regulaciones y anonimato" (Borja et. al. 1990:203)

Asimismo el acceso a una vivienda propia genera en los individuos un senti-
miento de satisfacci6n personal, de seguridad y pertenencia, por la presencia de una
infraestructura minima con la cual no se contaba hasta el momento. Pero a su vez,
Ie trae consigo una serie de limitaciones que Ie exige la convivencia comunitaria.
La conformaci6n de nuevos grupos sociales exige cambios en las formas de vida
de las personas, afecta su vida, su identidad socio cultural y puede acelerar con-
flictos sociales.2

Si partimos de la base que el espacio es el resultado de la interacci6n continua
de la configuraci6n territorial, es decir el conjunto de elementos mas 0 menos
modificado por la acci6n consciente del hombre y la dinamica social 0 el conjunto
de relaciones que definen una sociedad en un momenta dado (Santos, 1996), los
barrios planificados constituyen un espacio donde las viviendas, el equipamiento y
la infraestructura conforman la unidad funcional urbana (configuraci6n territorial)
al cual el grupo de personas relocalizadas Ie aporta una determinada dimimica que
en un principio puede resultar ca6tica, debido a que es necesario construir un espa-
cio colectivo con una organizaci6n social arm6nica. La estructuraci6n y formas de
vida social dependen, en gran medida, de la configuraci6n territorial, ya que la
tipologia constructiva, el disefio arquitect6nico, los materiales de construcci6n y el
equipamiento e infraestructura, influiran sobre la dinamica social y definiran, a
corto, mediano 0 largo plazo pertenencia e identidad, satisfacci6n 0 insatisfacci6n
de las personas respecto al "lugar" donde viven.

La configuraci6n territorial difiere segun los tipos de operatorias ya sean barrios
de viviendas unifamiliares y barrios constituidos por viviendas multifamiliares
(monobloques). Esta diferencia es fundamental en la interacci6n y construcci6n del
nuevo espacio. Privacidad, independencia individual y familiar, individualizaci6n,
equipamiento e infraestructura en estrecha relaci6n con la estructura demografica
intern a son elementos indispensables de la dinamica social que se traducen en la
intensidad de las relaciones sociales, el grado de pertenencia y la participaci6n y
gesti6n de actividades comunitarias, contribuyendo a consolidar fa calidad del
habitat.

La antigtiedad de residencia en el barrio es una variable fundamental a la hora
de estudiar la construcci6n del espacio y por otro lado la morfologia social. La edad
de las personas que viven en los barrios tiene estrecha relaci6n con los afios de resi-
dencia familiar. En aquellos adjudicados hace menos de diez afios, se advierte una
nftida concentraci6n de edades, conformados, en su mayorfa, por familias de padres
j6venes e hijos pequefios. En estos barrios mas del 35% de la poblaci6n corres-
ponde a grupos etarios de 0-9 anos. En los barrios de mas de una decada de adju-
dicados la concentraci6n de edades se produce en grupos de mas de cuarenta afios

---....., 2- "Programa de Educaci6n Social para la Vivienda". Facultad de Ciencias
Humanas - UNLPam. Este trabajo fue realizado por las autoras junto a un

I grupo de profesionales de las Ciencias Sociales, para el instituto Provincial
Autarquico de Vivienda de la Provincia de La Pampa.



con hijos adolescentes.
La configuraci6n territorial muestra un espacio construido por y para adultos,

esto agravado en el caso de barrios de viviendas multifamiliares, donde ninos y
adolescentes no "encuentran" un espacio propio para el desarrollo de sus activida-
des especfficas y las formas de adaptaci6n a la vida cotidiana son mas complica-
das. Los ninos se yen sometidos a una estricta vigilancia con una movilidad terri-
torial c1aramente definida, siendo los espacios comunitarios areas vedadas y hasta
peligrosas, en determinadas horas del dfa. EI adolescente y su familia se yen some-
tido a una fuerte presi6n social.

La necesidad de privacidad e independencia se halla relacionada con la posibi-
lidad de desarrollar libremente las actividades cotidianas en el interior de la vivien-
da. En este sentido la relaci6n entre privacidad, diseno arquitect6nico y calidad de
los materiales de construcci6n es directa. Cuando estos ultimos son deficientes se
genera una restricci6n a la libertad por auto control 0 por la presi6n social. La falta
de independencia y privacidad influye en la intensidad de las relaciones sociales
generando situaciones de conflicto, relacionadas en la mayorfa de los casos con las
actividades especfficas de ninos y adolescentes. Las mayores causales de conflicto
devienen de la configuraci6n territorial, provocada por la proximidad inmediata de
las viviendas y el alto grado de densidadbarrial.

La construcci6n del espacio en los barrios planificados parte de la necesidad de
individualizaci6n, fntimamente unida al deseo de progreso, a la manifestaci6n de
las diferencias sociales existentes y la necesidad individual de mostrar la condici6n
social.

Las unidades habitacionales construidas a partir de operatorias del Estado cuen-
tan con una cobertura de equipamiento e infraestructura superior, en general, a la
que pose fan los residentes en sus viviendas anteriores. Sin embargo la alta densi-
dad barrial y el elevado fndice de ocupaci6n de la vivienda generan la necesidad de
pro veer un mayor y mejor equipamiento comunitario: areas recreativas, equipa-
miento adecuado de los espacios verdes, lugares de esparcimiento, posta sanitaria,
etc.

"La socializaci6n del entomo urbano crea las condiciones para el descubri-
miento de intereses y problemMicas comunes" (Castells, 1986:123). Los obstacu-
los al desarrollo de la vida cotidiana y de las organizaciones que la estructuran, se
vinculan con la indiferencia hacia la participaci6n en actividades comunitarias.
Esto trae como consecuencia la disminuci6n en la extensi6n y riqueza de las redes
sociales y la interacci6n humana en comparaci6n con la experiencia anterior de los
residentes. La escasa participaci6n en actividades comunitarias esta vinculada no
solamente a la indiferencia de las personas hacia este tipo de actividades colectivas
en toda la comunidad, sino tambien al escaso sentimiento de pertenencia 0 de arrai-
go que existe en algunos de estos conjuntos. Se establecen reales dificultades para
construir una "comunidad", debido al escaso control sobre el ambiente. De esta
forma los barrios planificados se convierten en ambientes de vida "privatizada",
carente de dimensiones sociales flexibles y positivas.

El diseno arquitect6nico de la vivienda, en forma arm6nica y confortable supo-
ne la mayor permanencia del grupo familiar en el hogar, favoreciendo el desarrollo
de vfnculos sociales estrechos que generen formas de vida comunitaria y de apre-



cio hacia las manifestaciones de este tipo a traves de la participaci6n y gesti6n de
actividades de int~graci6n barriaI.

La intensidad de las relaciones sociales es mayor en los conjuntos de viviendas
unifamiliares, presentandose indicios de conflictividad en los barrios planificados
de viviendas multifamiliares, donde el cuidado de los espacios comunes y el desa-
rrollo de la actividad cotidiana de los nifios y adolescentes son los que gene ran
mayores conflictos. Sin embargo la causa de estas molestias sociales no son los
propios individuos, sino que estan relacionadas directamente con defectos de cons-
trucci6n de los edificios: falta de insonorizaci6n, disposici6n de las viviendas,
calidad de los materiales de construcci6n utilizados y del ancho de las paredes
medianeras, el acceso a los departamentos que no asegura independencia a los
locatarios. La "presi6n social" en estos barrios es alta, comparandola con la que
soporta cualquier ciudadano de la ciudad. La presencia del vecino se impone, pero
las relaciones sociales no logran intensificarse. Las relaciones de ayuda mutua no
estan total mente afianzadas y se restringen a un tipo de ayuda de indole individual
para casos de emergencia 0 problemas domesticos.

EI sentido de peltenencia se vincula con el hecho de la futura propiedad de la
vivienda y con la limitaci6n de construir "su" vivienda. En otros casos, la vivien-
da planificada representa una soluci6n transitoria al problema habitacional ya que
se aspira a acceder a otra vivienda en otro barrio de la ciudad, situaci6n estrecha-
mente ligada a la necesidad de mejorar la "habitabilidad" de la vivienda. Esto es
motivo de una alta movilidad espacial de personas 10 que dificulta el sentimiento
de arraigo y perjudica el desarrollo de los vinculos sociales.

______ Propuestas de sQluciq_~,--
De este amilisis de desprende c6mo un grupo social autodefine su anhelo de una

mejor calidad del habitat 10 que supone la necesidad de la construcci6n de un
modelo que tendra que tender hacia una sintesis entre las polfticas oficiales y las
necesidades y deseos que la comunidad, tendiendo asi a una planificaci6n partici-
pativa.

Permitir al futuro adjudicatario una mayor participaci6n en el proceso de cons-
trucci6n de "su vivienda" supondra un mayor apego a la misma y a la incorpora-
ci6n del habitat con el cual ha de relacionarse por el resto de su vida

Las futuras unidades habitaciones construidas por el Estado deberfan prestar
especial atenci6n al disefio arquitect6nico y a la calidad de los materiales de cons-
trucci6n utilizados con el fin de evitar situaciones de contlicto y, por el contrario,
facilitar la construcci6n de vinculos comunitarios que permitan mejorar la calidad
del habitat.

Como propuesta para solucionar, en parte, estos problemas, podrfa decirse que
serfa necesario: un disefio que proponga un buen tratamiento de los espacios abier-
tos, de tal manera de suministrar buena luz y aire a los edificios, preyer vistas y
perspectivas del contorno urbano, disefiar areas de recreo y de desarrollo de acti-
vidades comunitarias, concientizar sobre la importancia del cuidado de los espa-
cios comunes y reservar areas vacantes, disponibles para un uso futuro.



Disenar politicas de planificaci6n urbana que tiendan a equipar 10s barrios con
centros recreativos de usos multiples que concentren actividades para distintas eda-
des segun la estructura demognifica de cada barrio, 10que permitini la organizaci6n
de actividades comunitarias que aumentaran la participaci6n barrial y contribuinin
a la integraci6n de los distintos sectores de los mismos.

EI hecho que pr6ximamente se sumen cerca de 12.000 personas mas al ya 25%
de personas que viven en estos barrios supone prestar especial interes alas rela-
ciones sociales que se producen entre estos grupos y las relaciones de ellos con el
habitat.

Preyer una resoluci6n de espacios comunitarios que resulten atrayentes para el
desarrollo de actividades de los ninos, teniendo en cuenta la alta proporci6n de
estos en la poblaci6n de los barrios, ya que algunos de estos constituyen un habitat
poco atrayente para el normal desarrollo de la ninez.

La decisi6n de elegir un barrio planificado para vivir, requiere la necesidad de
autocontrol de los vecinos, 10 que significa, no solamente poner Ifmites a la liber-
tad individual y familiar dentro de la vivienda, sino tambien, adquirir pautas de
conducta estandarizadas, met6dicas, tendientes a lograr una convivencia armonio-
sa.

Posibilitar a traves de poifticas de ordenamiento urbano, la integraci6n de estos
conjuntos habitacionales al gran conjunto de la ciudad, esto es indispensable para
evitar perturbaciones de orden funcional y desorganizaci6n de la trama urbana exis-
tente. EI facil acceso al centro de la ciudad a traves de ejes circulatorios importan-
tes serfa uno de los ejemplos mas claros para favorecer dicha integraci6n. Una
buena accesibilidad a traves de medios de transporte colectivo 0 individual, que
disminuya la distancia que separa a los habitantes de su lugar de trabajo 0 de algu-
nos servicios urbanos esenciales.

2!6s conjuntos habitacionales construidos por organismos

I estatales y privados generan un fuerte impacto en la trama
Resumen urbana, y su conformaci6n, estructura demognifica interna y

sociabilidad del habitat, definen una organizaci6n del espa-
cio donde las relaciones entre Espacio, Sociedad y Estado
resultan sumamente intrincadas.

La configuraci6n territorial conforma la unidad funcional urbana, donde el grupo
social que la compone aporta una dinamica especifica, a fin de construir un nuevo espa-
cio colectivo con una organizaci6n social arm6nica. Privacidad e independencia se tra-
ducen en la intensidad de las relaciones sociales, en la gesti6n de actividades comuni-
tarias, definiendo la pertenencia e identidad con el"lugar", buscando consolidar la cali-
dad del habitat.
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