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Sobre habitabilidad en La Matanza 

Angélica De Sena (UNLaM;UBA)
Florencia Bareiro Gardenal (UNLaM)

En este Boletín se analiza parte de la información obtenida desde 

el abordaje cuantitativo referida a la cuestión del trabajo. Duran-

te los últimos meses del año 2018 se llevó adelante una encuesta domici-

liaria de tipo probabilística en todo el partido de La Matanza a personas 

mayores de 18 años que residen en dicho territorio. Dicho relevamiento 

se desarrolló desde el Observatorio Social por el equipo de investigación 

dando por resultado un total 829 encuestas.

Hemos dividido la presentación en dos partes respecto a las cuestio-

nes de habitabilidad que presenta el partido de La Matanza en la que, en 

principio, se realizará una descripción de estas condiciones y luego se 

indagará al interior de cada zona o cordón respecto a:

1. Los servicios básicos relacionados con la calidad de vida y la salud 

de la población.

2. La infraestructura de los barrios en cada cordón.

Sumariamente es posible anticipar, en base a esta información que:

1) Hay en una gran diferencia entre cada uno de los cordones que 

conforman el partido de La Matanza, las mejores situaciones se encuen-

tran en el primero y las peores en el segundo y tercero.

2) Tanto el segundo cordón como el tercero presentan un déficit res-

pecto a la infraestructura del barrio y los servicios básicos relacionados 

directamente con la salud de la población.

3) Es alarmante el bajo porcentaje que presenta el tercer cordón sobre 

el acceso a cloacas, solo un 6,8% en la cuadra de la vivienda, siendo aún 

peor al indagar dentro de la vivienda ya que baja a un 3,1% en la vivienda.



Introducción

El presente escrito recoge los resultados de tipo cuantitativos del proyecto de investigación 

Principales rasgos de la “cuestión social” al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018 

(PIDC 55 B206)1  , que se desarrolló en el Observatorio Social (UNLaM). Para cumplimentar los 

objetivos de identificar y describir los nodos centrales de la denominada “cuestión social”, se han 

seleccionado tres dimensiones: las políticas sociales, el trabajo y la habitabilidad, a partir de una 

metodología multimétodo (De Sena, 2015), combinando estrategias cualitativas y cuantitativas. 

En el presente Boletín se analiza parte de la información obtenida desde el abordaje cuantita-

tivo referida a las cuestiones de habitabilidad de La Matanza.

Hemos dividido la presentación en dos partes respecto a las cuestiones de habitabilidad dentro 

del partido de La Matanza en la que, en principio, se realizará una descripción de estas condicio-

nes y luego se indagará al interior de cada zona o cordón respecto a:

1. Los servicios básicos relacionados con la calidad de vida y la salud de la población.

2. La infraestructura de los barrios en cada cordón.

Sumariamente es posible anticipar, en base a esta información que:

• Si bien en términos generales el acceso a servicios básicos (entre ellos agua potable, cloa-

cas, recolección de residuos) dentro del partido es bueno, al observar internamente en 

cada cordón geográfico las diferencias son importantes: las mejores situaciones se encuen-

tran en el primero y las peores en el segundo y tercero.

• Tanto el segundo cordón como en el tercero se presentan déficit respecto a la infraestructu-

ra del barrio y los servicios básicos relacionados directamente con la salud de la población

• Resulta alarmante la situación en el tercer cordón respecto al acceso a cloacas:  solo cuen-

tan con dicho servicio  3,1% de las viviendas.

1  Proyecto de investigación PROINCE código PIDC 55 B 206. Secretaría de Ciencia y 
Tecnología y Dpto. Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Matanza. Equipo de 
investigación conformado por: directora: Angélica De Sena. Docentes investigadores: Gómez, 
Joel; Ibarra, José; Lazarte, Ma. Belén;  Panetta, Romina y Val Ma. Alejandra. Becaria: Bareiro 
Gardenal, Florencia. 
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Condiciones de habitabilidad del partido de La Matanza

El partido de La Matanza se caracteriza no solo por ser el más poblado y extenso del Conurba-

no bonaerense, según los datos del último censo del año 2010 (INDEC) la población asciende a 

1.775.816 personas, dividido en 15 localidades siendo San Justo la sede del palacio Municipal y 

su principal centro administrativo, donde está ubicada también la Universidad Nacional de La 

Matanza (UNLaM).

La extensión del partido presenta una profunda segmentación espacial que puede subdividirse 

entre tres grandes zonas o regiones muy diferenciadas en cuanto a sus características socio-ha-

bitacionales, económicas y culturales: primero, segundo y tercer cordón, siguiendo al Plan Es-

tratégico La Matanza (PELM)1  dichas zonas son:

-La zona 1 o Primer Cordón: corresponde territorialmente desde la Avenida General Paz has-

ta el Camino de Cintura. Las localidades que lo componen son: Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, 

Lomas del Mirador, Aldo Bonzi, Tapiales, Tablada, San Justo y Ciudad Madero. Esta zona es 

limítrofe con la Ciudad de Buenos Aires y los resultados de la investigación muestran que los 

habitantes tienen mayores posibilidades de acceder a los servicios de agua potable, cloacas y 

cuentan con la mayoría de las calles asfaltadas. La presencia de villas y asentamientos está foca-

lizada en sectores relativamente reducidos ya que se encuentran en menor medida comparado 

con el segundo y tercer cordón del partido. Es la zona de mayor recaudación fiscal y de menores 

índices de pobreza e indigencia y ello debido al mayor desarrollo económico y de infraestructu-

ra a lo largo de los años.

-La zona 2 o Segundo Cordón: comprende desde el Camino de Cintura hasta la Avenida In-

tendente Federico Pedro Russo. Las localidades ubicadas en este cordón son: Isidro Casanova, 

Ciudad Evita, Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere. En esta zona, la densidad poblacional es 

intermedia. Recién en los últimos años se amplió la cobertura de agua potable y cloacas ya que 

al momento del desarrollo del PELM (2005) era sólo del 50%, además sólo la mitad de las calles 

se encuentran asfaltadas. La forma de acceso es a través de las rutas Nº3 y Nº4. La zona carece 

de avenidas transversales que faciliten la circulación en la misma. Los niveles de ingreso de la 

población son regulares y la recaudación impositiva es regular y/o mala.

1 El Plan Estratégico de La Matanza es un documento elaborado entre mayo y noviembre 
del 2004 y publicado en 2005 por la Secretaría de Gobierno del Municipio de La Matanza con 
el fin de “optimizar la gestión de gobierno y permitiendo la activa participación del municipio, 
aún contra las limitaciones y la falta de recursos,  en la generación de crecimiento y bienestar 
en el marco de una comunidad organizada”, ofreciendo a la vez un diagnóstico profundo de la 
actualidad socio-económica, infraestructural, territorial, medioambiental e institucional del 
municipio de La Matanza.
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-La zona 3 o Tercer Cordón: comienza en la Avenida Intendente Federico Pedro Russo y llega 

hasta el límite oeste del municipio. González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio son las úni-

cas localidades que componen este cordón. Esta zona es la que presenta peores condiciones de 

habitabilidad. La mayoría de los vecinos no poseía agua potable ni cloacas en 2005, y siguiendo 

nuestra investigación la situación continua. Es el territorio donde existen los mayores déficits 

infraestructurales y sociales. La posibilidad de accesibilidad a servicios, centros educativos y de 

salud disminuye respecto a las otras zonas, siendo casi nulos. Los índices de pobreza son los ma-

yores del distrito llegando hasta casi un 80% (PELM, 2005). Esta zona se ubica geográficamente 

más alejada de la ciudad de Buenos Aires y con mayor población en condiciones de vulnerabi-

lidad económica y social, sin embargo, es la más extensa de las tres como se puede observar en 

mapa 1. El territorio es de tipo urbano/rural con una densidad poblacional media.

Mapa 1.

Referencias: En verde: primer cordón. En amarillo: segundo cordón. En rojo: tercer cordón.
Nota: Captura de Google maps a la que se le realizó la división de los cordones del partido de La Matanza.

Fuente: elaboración propia
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Según el Relevamiento de asentamientos informales realizado por la organización de la socie-

dad civil, TECHO, en el año 2013, en La Matanza existían 89 asentamientos, en donde vivían 

un total aproximado de 26.670 familias. Y, se observó que a mayor distancia de CABA peores 

eran las condiciones de vida de las personas. Pero, el número de asentamientos informales del 

partido aumentó en el último relevamiento de TECHO realizado en 20161  a un total de 122 y 

dentro de esta cantidad se divide en: 68 asentamientos, 36 villas, 4 barrios populares informales 

y 14 que no tienen definición. Dentro de cada localidad el total de los asentamientos queda de-

signado de esta forma:

Tabla 1: “Asentamientos en los cordones de La Matanza”

Fuente: elaboración propia en base a la información del Relevamiento de Asentamientos 
Informales de TECHO (2016).

Según los datos de las encuestas realizadas en 2018 desde el proyecto de investigación “La 

cuestión social al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2019”, del total de las viviendas 

encuestadas del partido de La Matanza, se observa que el 99,6% tiene conexión a red eléctrica.

Tabla 2 “Conexión a red eléctrica en la vivienda”. Partido de La Matanza. 2018

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado

1 http://relevamiento.techo.org.ar/index.html

                                                           Observatorio Social  Universidad Nacional de La Matanza  

05



Sin embargo, sólo el 71,5% posee conexión a red de gas natural en la vivienda mientras que el 

25,5% no tiene conexión dentro de la vivienda.

Tabla 3 “Conexión a red de gas natural dentro de la vivienda”. Partido de La Matanza 2018

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado

 Respecto a la cuestión del agua destacamos dos informaciones: por un lado, frente a la pre-

gunta si en la cuadra de su vivienda hay agua potable hemos hallado que un 94,4% posee agua 

potable, aunque este porcentaje se modifica de acuerdo al cordón en que esté ubicada la vi-

vienda. En tanto, respecto al agua que se utiliza para beber y cocinar el 89,5% lo hace con agua 

corriente, mientras que el 10,5% no, dentro de este último número el 5,9% compra bidones, con 

el costo que ello significa.

Por otro lado, el 98,9% tiene un baño o inodoro dentro de la vivienda; y de ellos, el 92,4% po-

see botón, cadena o mochila de limpieza del inodoro. Pero, respecto al desagüe del inodoro se 

observa que sólo el 65,5% de las viviendas tienen cloacas, siendo un 34,5% las viviendas sin ellas. 

De este modo se observa que más de un tercio de la población no accede al servicio de cloacas.

Gráfico 1. “Servicios que se posee en la cuadra de la vivienda”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.
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La noción de habitabilidad refiere a las condiciones adecuadas del ámbito en donde los 
seres humanos pueden realizar sus actividades y por ende “habitar”; y por ello está ínti-
mamente relacionado con la calidad de vida y el confort de las personas. 

“El hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras 
básicas, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción 
en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de cada comunidad y de la 
preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural. Sin 
embargo, para resolver esta problemática el desarrollo territorial argentino estuvo his-
tóricamente regido por los mecanismos excluyentes del mercado” (Habitar Argentina, 
2017) 

De este modo es posible inferir la relevancia de elementos ambientales, económicos, 
físicos, entre otros, que inciden de modo directo en las condiciones de salud de la po-
blación, tal como lo evidencian diversas investigaciones con distintas perspectivas ana-
líticas (Breihl y Tillería, 2009; Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, 2008; 
Dide-richsen, Evans y Whitehead, 2002; Navarro, 2009; Wilkinson and Marmot, 2003, 
citados en Ceballos-Ramos et al, 2015). Pero, todas han señalados que las disparidades 
en salud entre grupos de la población clasificados por condiciones socioeconómicas y 
sociodemográficas se deben a un conjunto de determinantes tales como los procesos 
sociales estructurales e intermediarios, locales, regionales y globales que impactan de 
forma diferencial en los grupos de personas a partir de la forma como ellas han vivido 
y trabajado en un período histórico dado. En los escenarios urbanos los factores que 
operan como determinantes de las disparidades e inequidades en salud son los cambios 
demográficos de las poblaciones urbanas, el acceso a la vivienda, el alojamiento de ca-
lidad, el agua salubre, los servicios de saneamiento, el acceso a los espacios públicos y 
de recreación, la oferta y la calidad de los alimentos, las condiciones psicosociales y del 
comportamiento que imperan en las comunidades, entre otros. 

La Comisión de determinantes de la Salud (2008) indica que las desigualdades en la 
forma en que está organizada la sociedad hacen que las posibilidades de desarrollarse 
en la vida y gozar de buena salud estén mal distribuidas dentro de una misma sociedad 
y entre distintas sociedades. Esas desigualdades se observan en las condiciones de vida 
de la primera infancia, la escolarización, la naturaleza del empleo y las condiciones de 
trabajo, las características físicas del medio construido y la calidad del medio natural en 
que vive la población. Según el carácter de esos entornos, las condciones físicas, el apoyo
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 psicosocial y los esquemas de conducta variarán para cada grupo, haciéndoles más o 
menos vulnerables a la enfermedad. La estratificación social también crea disparidades 
en el acceso al sistema de salud y en su utilización, lo que da lugar a desigualdades en la 
promoción de la salud y el bienestar, la prevención de enfermedades y las posibilidades 
de restablecimiento y supervivencia tras una enfermedad.

Según Vlahov et al. (2007: 18 citado en Ceballos-Ramos et al, 2015), los resultados en 
salud son peores en zonas marginadas de las ciudades que en áreas urbanas normales 
adyacentes. Esta información se infiere respecto a la tasa de mortalidad infantil que se 
asocia positivamente con la proporción de marginalidad urbana, independientemente 
del grado general de desarrollo de la ciudad. En esta línea según un informe sociodemo-
gráfico y de salud del partido de La Matanza de Acumar (2014), la mortalidad infantil es 
de 12,24% siendo el mayor de la Cuenca Matanza-Riachuelo, integrada por 14 munici-
pios. La principal causa de muerte en niños menores de 1 año es de origen perinatal, esto 
es superior a la tasa del total de la Cuenca y de la Provincia de Buenos Aires, al igual que 
la mortalidad por causas respiratorias.

“Las viviendas inadecuadas, en hacinamiento o deterioro, en asentamientos informales 
o donde hay inseguridad de la tenencia, se asocian con lesiones, problemas respiratorios, 
enfermedades infecciosas y problemas de salud mental. La humedad genera enferme-
dades respiratorias como bronquiolitis, neumonía, rinitis y asma, consecuencia de alér-
genos de los ácaros y de esporas de hongos generados por la humedad, incluso luego de 
excluir el tabaquismo y los factores socioeconómicos” (Ceballos-Ramos et al 2015). 

Por eso, a continuación, se realizará el análisis de los datos sobre los servicios básicos 
que tiene el partido de La Matanza y se dividirá según las tres áreas o cordones que lo 
integran para indagar en las diferencias que presentan.

Servicios básicos al interior del cordón

Al mirar estos servicios al interior de cada cordón, se observan grandes diferencias 
de acuerdo al primero, segundo y el tercero. Iniciamos este recorrido con un indicador 
relevante para la salud como es el acceso al agua potable. Según lo visto en el punto ante-
rior el porcentaje en toda La Matanza de viviendas que acceden al agua potable asciende 
a 94,4, al observar qué suceden en cada uno de los cordones hay una concentración en 
el primero (96,8%), disminuyendo en el segundo (93%) y más aún en el tercero 90.7% 
(Tabla 4).
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En esta misma línea, el agua que usan los hogares para beber y cocinar tanto en el se-
gundo cordón como en el tercero proviene de bidones en un 9,8% y 9,9% respectivamen-
te. En este punto queremos destacar el costo económico que significa para los hogares 
la necesidad de comprar “agua para beber y cocinar” en los espacios geográficos que 
tal como se mencionó anteriormente presentan mayores situaciones de vulnerabilidad 
económica. En cambio, solo el 1,9% compra bidones en el primer cordón, asimismo, es 
relevante considerar el porcentaje que menciona utilizar agua de perforación con bomba 
a motor con diferencias en cada uno de los cordones (tabla 5).

Tabla 4. Agua potable en la cuadra de la vivienda. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Tabla 5 ¿De dónde proviene el agua que se usa para beber y cocinar? La Matanza 2018 en 
porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado
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Otro aspecto analizado refiere al desagüe del inodoro en la vivienda, las diferencias entre cor-
dones son aún más significativas, siendo el tercer cordón el más perjudicado. Respecto al acceso 
al servicio de cloaca (desagüe a red pública en la cuadra de la vivienda), en el primer cordón 
un 95,9% accede, el porcentaje baja a 59, 8% en el segundo cordón y cae estrepitosamente en el 
tercer cordón con sólo un 6,8% (gráfico 2).

Gráfico 2 “Acceso a cloaca en la cuadra de la vivienda”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado

Ahora bien, si se profundiza al interior de la vivienda, el número es más alarmante aún, porque 
mientras que, en el primer cordón, el 94,2% de las viviendas tienen cloaca en el segundo cordón 
solo tiene el 58,8% y en el tercer cordón, hay un 3,1% de las viviendas que tiene cloacas (mapa 2).

En relación a la recolección de basura en la cuadra de la vivienda encuestada, los números 
no cambian mucho, pero cabe destacar que mientras un 0,5% del primer cordón no tiene reco-
lección, este porcentaje aumenta en el segundo cordón con un 5,9% y en el tercero con un 5%. 
Además, en relación a la quema de basuras y/o pastizales en el barrio, en el segundo cordón se 
encuentra el mayor porcentaje con un 46,3%, luego en el tercer cordón hay un 29,8% y en el 
primer cordón un 16,1% de encuestados que afirman la quema de basuras y o pastizales en su 
barrio. Es importante destacar que casi la mitad de la población del segundo cordón y un tercio 
del tercero quema la basura y pastizales, ello resulta relevante en tanto indicador de salud.
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Mapa 2. La Matanza 2018 en porcentaje.

Referencias: En rosa: primer cordón. En naranja: segundo cordón. En amarillo: tercer cordón.
Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas del proyecto “La cuestión social al 

comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2019.”
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Tabla 6 “En la cuadra de su vivienda hay recolección de basura”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Tabla 7 “En el barrio hay quema de basuras/quema de pastizales”. La Matanza 2018 en porcen-

taje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Respecto a los desagües pluviales que existen en el barrio también hay marcadas diferencias 
de acuerdo a las zonas. En el primer cordón se halla un porcentaje de 91,2 de encuestados que 
poseen desagües, en el segundo y tercer cordón el porcentaje se reduce a 40,6 y 42,2 respectiva-

mente (tabla 8), mostrándose una vez más la desigualdad.
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Tabla 8 “En el barrio hay desagües pluviales”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Otro indicador relacionado a la salud de la población es la cercanía de un arroyo en el barrio, 
considerando que los mismos no cuentan con condiciones de higiene. Por ello es pertinente 
aclarar que cuando se señala la presencia de un arroyo esto lleva consigo otras características: 
la basura que contienen, la contaminación de los fluidos y la suciedad de las aguas, lo cual 
muchas veces puede derivar en inundaciones.  En el distrito se encuentran cinco arroyos: Don 
Mario, Susana, Dupuy, Finochietto y Las Víboras, que en diversos momentos se han encarado 
tareas de limpieza desde las administraciones públicas. 

Respecto a la presencia de arroyos en el barrio, en el primer cordón un 10,2% respondió 
que si, mientras que en el segundo cordón 52,3% y en el tercero un 48,4% (Tabla 9). Ligado a 
esto también aparecen las condiciones de los terrenos y calles del barrio, un 34,1% del primer 
cordón respondió que tienen calles que se inundan, un 52,7% del segundo cordón y un 53,4% 
también tienen (Tabla 10).

Tabla 9 “En el barrio hay arroyo cerca”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.
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Tabla 9 “En el barrio hay arroyo cerca”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Algunos aspectos de la infraestructura del barrio

Siguiendo en esta línea, al observar las características de infraestructura del barrio como, 
por ejemplo, si existe asfalto en la cuadra de la vivienda encuestada, nuevamente las diferen-
cias entre los cordones resultan notorias. En el tercer cordón un 44,4 % no tiene asfalto en la 
cuadra de su vivienda, en el segundo un 38,3% no posee y en el primero un 12,9% (tabla 11).

Tabla 11 “Asfalto en la cuadra de su vivienda”. La Matanza 2018 en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado.

Con respecto a las viviendas que poseen conexión a red eléctrica no se observan distancias 
entre cordones (el 99,8% de las viviendas en el primer cordón poseen esta conexión, el 99,6% 
en el segundo, y el 99,4% en el tercero).
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Con respecto a la conexión a red de gas natural, nuevamente se observan diferencias de 
acuerdo a la zona, en el primer cordón el 85,7% posee esta conexión en la vivienda, porcentaje 
que disminuye a un 59,8% en el segundo cordón, y aún más en el tercer cordón con el 54,0%. 
Siguiendo la misma tendencia, en el primer cordón, un 10, 4% de viviendas no posee cone-
xión de gas natural ni en la vivienda, ni en el terreno, ni en la cuadra. Este número, aumenta 
fuertemente en el segundo y tercer cordón, siendo respectivamente, 39,5% y 41,6%.

Mapa 3. La Matanza 2018 en porcentaje.

Referencias: En verde: primer cordón. En naranja: segundo cordón. En rojo: tercer cordón.
Fuente: elaboración propia en base a datos de las encuestas del proyecto “La cuestión social 

al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2019.”
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Conclusiones

Al analizar los datos se observa que a medida que el territorio está más alejado de la Ciudad 
de Buenos Aires, se deterioran los servicios o se produce la falta de ellos, pero, aumentan los 
barrios populares, villas y asentamientos. La situación habitabilidad se muestra agravada en 
el tercer cordón ya que con sólo tres localidades es la de mayor extensión de territorio del 
partido, pero al mismo tiempo, la de menos recursos y más necesidades. 

De todas maneras, el segundo cordón también muestra porcentajes bajos respecto al primer 
cordón cuando se trata de servicios básicos relacionados con la salud como el agua potable, la 
recolección de basura y las cloacas. 

Insistimos, respecto al acceso a cloacas es alarmante el bajo porcentaje que presenta el tercer 
cordón que es de solo un 6,8% en la cuadra de la vivienda y baja a un 3,1% en la vivienda.

Además, según los datos analizados, tanto en el segundo cordón como en el tercero hay un 
déficit de habitabilidad relacionado con la infraestructura de los barrios que tienen un bajo 
porcentaje de asfalto, acceso a la conexión de gas natural, la existencia de desagües pluviales y 
la presencia de arroyos cerca sumado a las calles y terrenos inundables donde el porcentaje se 
hace mayor que en el primer cordón.
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