


 
 

 
 
 

 

Objetivos específicos: 

- Analizar antecedentes relevantes en el contexto internacional y local. 

- Relevar los prototipos de vivienda social desarrollados en la última década por las reparti-

ciones técnicas de la Provincia de Santa Fe. 

- Proponer lineamientos que contribuyan a redefinir las estrategias proyectuales en torno a la 

vivienda colectiva de interés social. 

METODOLOGÍA 

En la elección del tipo de lógica general a utilizar, si bien se reconoce como posible y necesaria 

la utilización de información cuantificada, el tipo de trabajo que se pretende realizar resulta 

más adecuado para ser desarrollado por medio de un análisis de lógica cualitativa. Esto se 

debe, principalmente, a que el trabajo no presenta intención de ser verificativo ni de pretensión 

generalizante, sino de tipo interpretativo, con el propósito de profundizar la comprensión, y 

tendiente a arribar a la formulación de algunos enunciados teóricos básicos. Es decir, los re-

sultados esperados, no aspiran a convertirse en verdades universales, sino en explicaciones 

interpretativas a partir de una observación acotada. 

Este encuadre metodológico de naturaleza flexible propone una serie de actividades en torno 

a los objetivos trazados, dividida en etapas: 

En primer lugar, la etapa de exploración del campo de estudio engloba al relevamiento de 

información bibliográfica (referencias teóricas e históricas) así como también la recopilación e 

interpretación de información cuantificada como datos censales e indicadores que expresen 

la actual situación de la vivienda en Argentina. En segundo lugar, la etapa analítica refiere al 

estudio de antecedentes seleccionados a partir de un criterio previamente establecido y a la 

elección y análisis de algunos ejemplos de vivienda social contemporánea desarrollados por 

la Provincia de Santa Fe, dejando registros gráficos de los principales puntos de interés. Por 

último, la fase de producción propone, luego de todo el trabajo realizado en las etapas ante-

riores, volver a reflexionar e interpretar los resultados obtenidos para arribar a la elaboración 

de herramientas proyectuales orientadoras que aporten a la metodología de diseño de unida-

des de vivienda social. 

CONCLUSIONES 

Debido a que la investigación se encuentra en sus comienzos, las reflexiones que se presen-

tan a continuación representan conclusiones a las que se espera arribar: 

Los datos censales oficiales expresan una mayoría de viviendas particulares por sobre las 

viviendas colectivas, lo que sugiere un creciente rechazo de nosotros como individuos a la co-

habitabilidad, que puede deberse a lo desconocido o a la suspicacia que caracteriza a la so-

ciedad contemporánea. Esto trae como consecuencia que, desde la arquitectura, no se den 

respuestas eficientes a los nuevos programas que traen consigo las nuevas formas de vida. 



 
 

 
 
 

 

En relación a lo anteriormente desarrollado, si no indagamos en esta esfera humana de la 

arquitectura, reconociendo a la sociedad en la que estamos inmersos y comprendiendo cómo 

funciona, no podremos pensar sobre el sentido social de nuestra profesión como arquitectos. 

Un primer relevamiento de los proyectos de vivienda social desarrollados por las reparticiones 

técnicas del Estado (como los Prototipos Universales de vivienda) indica que las políticas ac-

tuales sólo se concentran en el habitar como fenómeno de tener un techo bajo el cual vivir sin 

tener en cuenta el derecho a acceder a la educación, a un espacio público recreativo, al tra-

bajo, a espacios culturales y servicios de comunicación. Sólo se resuelven cuestiones relacio-

nadas al núcleo habitacional, dejando de lado aquellas otras situaciones que implican habitar 

el mundo. 

Asimismo, concibiendo el espacio como dimensión externa e interna (pues los individuos ha-

bitamos el espacio, pero a la vez, el espacio nos habita a nosotros), se ha registrado en la 

mayoría de los casos relevados la carencia de una intención de generar un proceso creativo 

colaborativo. De esta manera, se determina que, para que un proyecto tenga riqueza y aporte 

a la sociedad, debe existir una multiplicidad e interdisciplinariedad, trabajando en conjunto 

entre usuarios y proyectistas. 
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