
ACTAS DIGITALES DEL

XXXVIII ENCUENTRO DE 
GEOHISTORIA REGIONAL

V I I I  S I M P O S I O

REGION YPOLITPUBL CASCAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEDHISTQRICAS- CGNICET/UNNE

RESISTENCIA, 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

C O N I C E T

NACIONAL 
DEL NORDESTE

I I G  H  I



Arnaiz, Juan Manuel
Actas del XXXVIII Encuentro de Geohistoria Regional : VIII Simposio Región 

y Políticas públicas / Juan Manuel Arnaiz ; María Silvia Leoni de Rosciani 
; compilado por María Laura Salinas ... [et al.]. - 1a ed compendiada. - 
Resistencia : Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 2019.

Libro digital, DXReader

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4450-07-4

1. Historia Regional. 2. Historia de la Provincia del Chaco . 3. Historia de la 
Provincia de Corrientes . I. Salinas, María Laura, comp. II. Título.

CDD 982

Fecha de catalogación: 26/06/2019 
Primera edición.

Actas del XXXVIII Encuentro de Geohistoria Regional. VIII Simposio Región y Políticas públicas

Compiladoras
Dra. María Laura Salinas 
Dra. Fátima Valenzuela

Diseño y maquetación
DG. Cristian Toullieux

© Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI)-CONICET/UNNE 
Av. Castelli 930 (3500) Resistencia (Chaco) (Argentina)
Correo electrónico: iighi.secretaria@gmail.com

ISBN 978-987-4450-07-4

Impreso en Argentina - Printed in Argentina 
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Queda prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, 

en castellano o en cualquier otro idioma. Las opiniones vertidas en los trabajos publicados en esta compilación no representan 

necesariamente la opinión de la Institución que la edita.

mailto:iighi.secretaria@gmail.com


XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

_  REGION Y  ^  POLITICAS PUBLICAS

V I I I  S I M P O S I O

ÜGHI-CONICET/UNNE

ISB N : 9 7 8 -9 8 7 -4 4 5 0 -0 7 -4

La metodología de Gestión Asociada: Política pública desde la 
intersectorialidad. El caso del Proyecto “Parque Recreativo y Cultural”
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El objetivo de esta ponencia es presentar los conceptos y metodologías que animan la construcción (continua) del 
Programa territorial “Cultura y ciudadanía activa” (PDTS del IIGHI-CONICET, el Instituto de Cultura y FAD- 
yCC-UNNE), que se desarrolla en los barrios Ongay y Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes, desde el año 
2014. Son tres los ejes clave de los que derivan los caminos metodológicos: la opción por una mirada centrada en la 
subjetividad, la apuesta por la territorialidad -como su consecuencia ineludible- y el recurso a la materialidad de la 
cultura como telar del lazo social. La promoción de la participación, condición y a la vez camino, se configura desde 
allí a través de la opción por las metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA-FLACSO). 
En el espacio reducido de esta exposición, se explicitará la significación de estas opciones, tanto en su carácter de 
supuestos, desde los marcos teóricos de la filosofía, el psicoanálisis y la teoría de la cultura, cuanto en su carácter 
configurador de lo que acontece en territorio. Priorizaremos el debate de esta estructura metodológica y concep
tual, dejando el desarrollo de algunos proyectos, como modalizaciones de esta perspectiva, a otras presentaciones 
de equipos de los proyectos en esta mesa.

Introducción
El proyecto “Parque recreativo 

y cultural” es un proyecto promovi
do conjuntamente entre el Progra
ma “Cultura y Ciudadanía Activa”1 
y el Programa de Mejoramiento de 
Barrios (PRO.ME.BA) “La Olla”, 
presente en el área hace aproxima
damente 10 años. El PROMEBA ha 
recuperado este predio, original
mente propiedad de Ferrocarriles 
Argentinos, para la Provincia. El 
interés del proyecto es valorizar un 
predio abandonado de 7,5 has, para 
convertirlo en un Parque recreativo 
y cultural, que constituirá el único 
espacio verde de importancia para 
más de 7 barrios en torno, y se ubica
rá como el de mayores dimensiones 
de la ciudad.

Durante el primer año, se realizó 
un trabajo de diagnóstico físico, so
cial y humano de los barrios de in
tervención del Programa, del que ha 
resultado un primer relevamiento de 
actores, y se avanzó en el armado de

1 PDTS-CONICET “Programa 
de desarrollo cultural para la 
convivencia y la inclusión”. RD 3481 
-  8/9/2015.

un equipo intersectorial, responsa
ble del Proyecto.

Se buscó constituir un escena
rio de planificación participativa y 
gestión asociada con la metodología 
PPGA FLACSO, en la medida en que 
esta perspectiva posibilita abordar la 
complejidad del proyecto, en cuanto 
a su escala, la necesaria interacción 
de diferentes niveles del Estado 
-provincia, municipio- y el impacto 
esperado en la ciudad y el barrio.

A fines de 2016, el proyecto con
cluyó la etapa preparatoria, con ac
ciones específicas de capacitación de 
actores y diagnóstico participativo, 
ciclos de la metodología de Infor
mación-Consulta-Consenso, y desde 
2017 avanzó con la etapa de imple- 
mentación estratégica a través de 
la metodología de Gestión Asocia
da. En los parágrafos siguientes, se 
espera compartir los fundamentos 
metodológicos y los avances de la 
experiencia.

Desarrollo

1. Un predio abandonado. 
Problemas y dimensiones.

El predio objeto del proyecto se 
encuentra ubicado junto a una de

las arterias principales de la ciudad, 
la Av. Maipú, ligeramente al sur del 
centro geográfico, en el barrio On- 
gay. Se extiende en 7,5 has., ociosas 
desde 1993, a partir del desmantela- 
miento del servicio a Corrientes del 
FFCC General Urquiza.

Esta situación de abandono y 
ociosidad de largo tiempo puede re
lacionarse con diferentes factores. 
Por un lado, con una visión restrin
gida de la planificación urbana en la 
ciudad de Corrientes en el ámbito de 
la gestión gubernamental, asociada 
a modos de gestión tecnocrática y a 
un modelo de ejecución presupues
taria centralizada y no por Progra
mas, que dificulta los esquemas de 
gestión por cumplimiento de metas.

El desarrollo urbano de la ciu
dad, iniciado en la vera del río Para
ná y recién a partir de la década del 
70 extendido hacia el noreste y sur 
ha sido irregular y tenido el carác
ter de “un crecimiento dependiente, 
desigual y combinado, con caracte
rísticas de espontaneidad, descon
trol e irracionalidad, adquiriendo 
un ritmo excesivo en relación con 
el nivel de desarrollo real” (Gallino 
Yanzi, 2013, p. 64). El crecimiento
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disperso de los asentamientos es
pontáneos y los barrios, sumado a las 
deficiencias de planificación urbana, 
ha determinado la concentración de 
los espacios de esparcimiento en el 
área céntrica. Este crecimiento dis
perso de barrios y asentamientos se 
asocia, además, con “un uso incon
trolado del suelo, como efecto del 
acaparamiento, el desenfreno espe
culativo, la utilización inadecuada 
o prematura de la tierra, la localiza
ción anárquica, el loteo irracional, 
los usos antagónicos, el derroche del 
espacio urbano y el encarecimiento 
de los servicios” (Ibid). Las deficien
cias de la planificación urbana mu
nicipal responden a diversas causas, 
entre ellas, las restricciones econó
micas, las limitaciones técnicas de 
sus recursos humanos para afrontar 
la complejidad creciente de los pro
blemas ligados a la urbanización; las 
prácticas naturalizadas para la toma 
de decisiones, ligadas a la mera in
tuición y carentes de la investigación 
e información básica necesaria para 
intervenciones determinantes; su 
vulnerabilidad institucional frente 
a los poderes gubernamentales su
periores y el sector privado; y final
mente, las causas políticas: el con
flicto entre niveles de gobierno, que 
interceptó muy frecuentemente los 
canales de financiamiento y trabó las 
posibilidades de concreción de los 
proyectos; y la estructura clientelar, 
que genera compromisos limitantes 
de los mecanismos institucionales 
de control.

Por otra parte, la expansión ur
bana en la ciudad de Corrientes, 
al igual que en otras ciudades del 
Nordeste, se ha caracterizado por 
la segregación de áreas socialmente 
dispares, con una fuerte homogenei
dad y concentración de equipamien
to y espacios de mayor calidad en el 
centro histórico. Esta segregación 
se hace manifiesta en el escaso flujo 
cotidiano de población entre los ba
rrios céntricos y los periféricos. La 
población del barrio Ongay y alrede
dores no concurre con regularidad 
a los centros recreativos del centro, 
ni la población del centro concurre

a estos barrios en busca de espacios 
de esparcimiento. Los dos grandes 
parques públicos actualmente exis
tentes se encuentran ubicados en 
el centro comercial, económico e 
histórico de la ciudad, que abarca 
6 barrios en cercanías del río Para
ná. La mayor parte de la población, 
sin embargo, habita en los más de 
100 barrios restantes, que carecen 
de espacios recreativos públicos de 
envergadura. La desvinculación no 
afecta únicamente a las oportunida
des de esparcimiento sino también 
a las oportunidades laborales y de 
realización personal (acceso a ofer
tas educativas, bienes culturales, ca
pacitación e inserción laboral) cuya 
falta es evidente.

Un elemento más profundiza 
esta situación de segregación urba
na: la centralización de las oficinas 
administrativas del Estado, que re
dunda en una muy escasa presencia 
territorial y permanente del Estado 
en los barrios. Ésta se reduce allí, en 
el mejor de los casos, a la comisaría o 
el CAPS2, y a la visita esporádica de 
programas de corte preponderante- 
mente asistenciales de distintos or
ganismos públicos. Las Delegaciones 
municipales en el último tiempo han 
revertido parcialmente esta ausencia.

En consecuencia, puede decirse 
que “el proceso de urbanización no 
modificó, ni modifica, las fuerzas y 
las estructuras (...), sino que se rein
tegra en ellas y las refuerza” (Gallino 
Yanzi, 2013, p. 67)

En lo relativo a la percepción de 
los vecinos, la situación de abando
no y ociosidad del predio del ferro
carril es reconocida tanto en el ba
rrio en que se encuentra emplazado 
el predio (Barrio Ongay) como en los 
barrios próximos, cuyos habitantes 
han reclamado al Estado soluciones 
en los últimos años. Sin embargo, 
al encontrarse este reconocimiento 
asociado a la desconfianza respecto 
de lo público-estatal y respecto de 
la posibilidad de construir colecti
vamente espacios comunes, no ha

2 Centro de Atención Primaria de la 
Salud.

logrado traducirse en proyectos de 
utilización recreativa. Este es otro de 
los factores que contribuyen a expli
car la inacción en torno al predio.

Desde el punto de vista social, el 
barrio Ongay y los barrios más cer
canos hacia el norte se caracterizan 
por la fragmentación en sectores in
ternos, que determina una construc
ción débil de identidades comunes 
y escasas prácticas de organización 
barrial capaces, eventualmente, de 
reducir la sectorización en pos de ob
jetivos comunitarios trascendentes. 
En muchos casos, la sectorización es 
un residuo de la antigua conforma
ción geográfica de estos barrios, con 
presencia de áreas inundables, ba
rriales y lagunas divisoras del espa
cio interno. La fragmentación iden- 
titaria, unida a la persistencia de una 
actitud predominante de pasividad y 
demanda frente al Estado, y a prácti
cas tradicionales de asistencialismo 
de parte de la política pública han 
contribuido a profundizar la descon
fianza frente a las iniciativas que re
quieren de la construcción colectiva.

La necesidad de hacer algo en 
este predio vacante, sin embargo, es 
reconocida por vecinos, referentes 
y actores de los distintos sectores. 
Constituye una demanda común, 
asentada en una igualmente común 
percepción de su carácter de riesgo. 
El predio es visualizado por los ve
cinos como un lugar oscuro e inse
guro para quienes deben transitarlo 
a diario, y constituye una verdadera 
barrera física hacia el sur entre estos 
barrios y la ciudad, en la medida en 
que se interpone entre los primeros 
y una de las principales arterias de 
acceso a la ciudad desde la ruta.

Finalmente, la falta de un pro
yecto colectivo para el predio, hace 
que persista el riesgo de apropiación 
corporativa y de comunidades con 
necesidades habitacionales insatis
fechas. Hasta el momento, los veci
nos del barrio han logrado frenar los 
intentos de ocupación de esas tie
rras, que consideran propias, pero es 
necesario reforzar el sentido colecti
vo que tendrá la intervención, para 
asegurar su destino para todos.
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La situación de carencia de espa
cios públicos de gran escala no es ex
clusiva de los barrios. La ciudad toda 
adolece de auditorios y salas cultu
rales capaces de generar una oferta 
educativa, cultural y recreativa más 
equitativa e intensa. En este sentido, 
la intervención de este predio tras
ciende la escala barrial para erigirse 
en un proyecto urbano para la ciu
dad, no sólo por las posibilidades que 
brinda de revertir la sectorización 
urbana, sino también por su capaci
dad para resolver simultáneamente 
problemas del barrio y de la ciudad.

Existen, sin embargo, círculos 
viciosos -com o puede verse en el 
cuadro del modelo problemático3.

Antes del inicio del proceso me
todológico de este proyecto, no esta
ba consensuado ni definido un uso 
para el predio. Hasta el momento, 
sólo uno de los galpones fue cedido 
por el gobierno provincial a la Coope
rativa Fortaleza, que lo utiliza para la 
recuperación y reciclado de residuos 
inorgánicos (cartón, plástico).

Por todo lo dicho, el caso del 
Parque Recreativo y Cultural está 
atravesado por las siguientes dimen
siones: dimensión socio-cultural
(Lugar de encuentro para vecinos/ 
as, prevención de consumos proble
máticos, visualización de peligrosi
dad por parte de los vecinos, escasez 
de iniciativas o iniciativas que no se 
ponen en marcha, desconfianza en 
la posibilidad de trabajo colectivo, 
identidades fragmentadas), dimen
sión político-gubernamental (plani
ficación tecnocrática, presupuesto 
centralizado); dimensión económica 
(falta de empleo y emprendimien
tos, falta de oportunidades vitales); 
dimensión urbano -territorial (ba
rrera física/ vía de acceso); y dimen
sión ambiental (abandono del espa
cio verde, galón de recuperación y 
reciclado de residuos).

2. Planificación participativa y 
gestión asociada.

Los problemas presentados en el 
parágrafo anterior, dan cuenta de la

3 Ver Anexo.

complejidad de este proyecto. Ésta 
se halla fundamentalmente asociada 
a dos factores: la escala y la inter- 
sectorialidad. La escala, pues como 
dijimos, el proyecto no tendrá con
secuencias sólo en la vida cotidiana 
del barrio (o los barrios) sino tam
bién de la ciudad, considerada en 
una perspectiva integral. La inter- 
sectorialidad, pues tanto las dimen
siones del predio como su ubicación 
estratégica y el número elevado de 
barrios que lo circundan, hacen im
posible pensar en una intervención 
que no asuma la integridad de las re
laciones que es necesario tejer para 
dotar al proyecto de legitimidad so
cial, viabilidad gubernamental y ca
lidad técnica.

Esta complejidad nos ha condu
cido a elegir para el desarrollo del 
proyecto una perspectiva metodoló
gica con los recursos necesarios para 
contemplarla, asumirla y manejarla 
adecuadamente. Elegimos abordar
lo con las metodologías de planifica
ción participativa y gestión asociada 
(PPGA) desarrolladas por el equipo 
específico de FLACSO.

Para construir la viabilidad gu
bernamental del proyecto debimos 
reconocer, en el punto de partida, 
prácticas gubernamentales deficien
tes en lo relativo a la planificación 
urbana, coexistentes con miradas 
tecnocráticas y centralistas respecto 
de la planificación. La escasa expe
riencia en prácticas participativas de 
planificación, hizo necesario identifi
car actores de los organismos de go
bierno permeables a esta concepción 
del trabajo. El diálogo escaso entre 
los gobierno provincial y municipal 
(año 2015 a 2017), agregó dificultad 
para un tratamiento integral.

Para construir la legitimidad so
cial, debimos contar con la situación 
inicial de desconfianza de los veci
nos en la posibilidad de un trabajo 
colectivo, y nos fue necesario, por 
ello, reconocer a los actores barriales 
-algunos de ellos, protagonistas de 
las iniciativas barriales originarias 
respecto del predio- y las organiza
ciones sociales que pudieran sumar
se al trabajo de sensibilizar al resto

de los vecinos sobre la importancia, 
viabilidad y trascendencia social del 
proyecto.

En la escala ciudad, se trató de 
sumar actores del sector público 
académico, del sector privado y de 
ONGs ligados a las distintas dimen
siones del proyecto, capaces de reali
zar aportes desde sus especialidades 
y de acceder a participar en un pro
yecto común. En el camino, fue ne
cesario que el consenso respecto de 
lo que se espera para el Parque se ar
ticulara en función de los problemas 
relevados, de los intereses genuinos 
de los actores, de la discusión de las 
diferencias, en un proyecto integral, 
y se alejara de la mera negociación 
de intereses parciales y la cesión de 
partes que pudiera tener como re
sultado un gran espacio tabicado o 
una sumatoria de parcelas.

Opción metodológica:

Las metodologías PPGA buscan 
superar “los límites de la planifica
ción tradicional y de la producción 
de conocimiento-acción, sobre la 
base de la ampliación democrática 
de la toma de decisiones y la partici
pación social” (Poggiese, 2011, p.12) 
e intervienen en los procesos capa
ces de modelar la realidad que se 
pretende modificar.

La ampliación de la participa
ción y de las posibilidades y con
diciones reales de una toma de de
cisiones más democrática, se hace 
efectiva en diferentes niveles. En 
primer lugar, las metodologías 
PPGA amplían los límites de la pla
nificación tradicional al sustituir la 
concepción tecnocrática y centrali
zada de la planificación por el arma
do de escenarios multilaterales para 
procesos de construcción colectiva 
en que los técnicos constituyen sólo 
uno de los lados del poliedro, junto a 
otros, y de los que resulta una trama 
de relaciones enriquecida que ofre
ce legitimidad real a los proyectos. 
Constituyen, en ese sentido, “prácti
cas embrionarias de transformación 
social”, donde se configuran nuevos 
actores colectivos al articular secto
res, disciplinas y niveles sociales y
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extender la comunidad de pares. En 
consecuencia, redundan en la am
pliación de la democracia.

En segundo lugar, aportan a una 
comprensión superadora de la no
ción de conocimiento aplicado a la 
acción, en la medida en que contri
buyen a la co-construcción del co
nocimiento. En tercer lugar, intro
ducen en la planificación el proceso 
decisorio. No proceden, como la pla
nificación tradicional analítica, es
pecificando objetivos, metas y accio
nes en un plan de acción técnico que 
luego se comunica al nivel decisor, 
para después considerar su ajuste a 
la realidad de aplicación en un nivel 
ejecutivo, sino que sitúan en un mis
mo ámbito de discusión los niveles 
técnicos, ejecutivos, decisores y de 
destinatarios, y permiten, de este 
modo, el manejo de los problemas 
en el momento de su surgimiento. 
“Cuando hablamos de gestión aso
ciada estamos sosteniendo que las 
decisiones pueden tomarse en 
conjunto entre todos esos ac
tores. La gestión forma parte de la 
acción planificada y la acción pla
nificada forma parte de la gestión” 
(Poggiese, 2011, p. 14). En ese mar
co, las reglas metodológicas facilitan 
la viabilidad del sistema de trabajo, 
al proteger la autonomía de los ac
tores, asegurar el fortalecimiento de 
los actores más débiles y formalizar 
escenarios multipropósito para el 
manejo de la complejidad de estas 
relaciones.

Finalmente, estas metodologías 
no consideran al futuro en continui
dad lineal con el presente, como una 
expectativa que en algún momento 
se cumplirá, pero cuya tendencia en 
lo fundamental no podrá cambiarse, 
sino que su propio funcionamien
to supone “el ejercicio de prácticas 
que no existen”, es decir, supone en 
acto la transformación de las prác
ticas que pretende cambiar, y deja 
en su decurso unos intercambios, 
unas prácticas y un conocimiento 
que en sí mismos constituyen ya esa 
transformación. Son, en este senti
do “excelentes preparadores de las 
conductas que necesitamos que sean

XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

diferentes” (Ibid). Por todo ello y en 
esta perspectiva,

...la concepción de la planifi
cación participativa y la ges
tión asociada va más allá de lo 
metodológico. Si bien plantea 
métodos y técnicas para la 
toma de decisiones participa- 
tiva, es básicamente una con
cepción de cómo formular las 
políticas, cómo formular los 
planes o programas, y cómo 
establecer las relaciones entre 
actores de diversos campos y 
de diversas escalas (Poggiese, 
2011, p. 16)

Resultados. Avances de la 
experiencia

1 Resultados del primer año de 
trabajo

La primera etapa de desarrollo 
del proyecto o etapa preparatoria, 
comenzó con la conformación de 
un grupo inicial, constituido funda
mentalmente por representantes de 
las instituciones parte del Progra
ma “Cultura y ciudadanía activa” 
(PDTS-CONICET “Programa de de
sarrollo cultural para la convivencia 
y la inclusión”), y de las institucio
nes hasta ese momento asociadas a 
él, algunos actores barriales que ya 
se encontraban participando de di
ferentes proyectos del Programa y 
responsables del Programa de Me
joramiento de Barrios que se ejecuta 
en el territorio. El grupo inicial fue, 
desde su conformación, un equipo 
intersectorial que sentaba buenas 
bases para su posterior ampliación y 
complejización.

Una de las actoras del grupo ini
cial conoció las metodologías PPGA, 
en virtud de su aprobación del curso 
de metodologías PPGA de FLACSO 
en septiembre del año 2015. A partir 
de los vínculos realizados en el mar
co de ese curso, el equipo PPGA de 
FLACSO se asoció al proyecto como 
actor metodológico.

Fue objetivo de esta primera eta
pa construir una voluntad política 
clara en torno a la necesidad de in
tervenir el predio y a la importancia

de hacerlo con planificación partici- 
pativa y gestión asociada.

Hacia fines del año 2015, se ela
boró un documento base para siste
matizar el diagnóstico del primer año 
de ejecución del Programa de CONI- 
CET, que incluyó algunos elementos 
relativos al predio, a los que luego se 
sumó el listado de actores, la hipóte
sis del proyecto respecto del espacio 
del ex ferrocarril y la identificación de 
sus dimensiones relacionales.

Sobre esa base, y la del trabajo 
realizado en el marco de los talleres 
del curso en FLACSO, se construyó un 
Modelo Problemático preliminar, que 
fue presentado a principios de 2016 en 
las reuniones de sensibilización.

Para el proceso de sensibiliza
ción de los actores respecto de la 
hipótesis y la metodología, y con el 
objetivo específico de lograr que los 
actores se involucren con las herra
mientas propuestas por las metodo
logías, se realizaron tres reuniones 
entre el 18 y 19 de marzo con el equi
po FLACSO, con la participación de 
áreas de ordenamiento territorial, 
cultura, vecinos, fuerzas de seguri
dad, desarrollo humano, y economía 
social.

En las reuniones con el equipo 
técnico, se avanzó en el análisis si- 
tuacional, se presentó y discutió el 
modelo problemático y se presentó 
la opción metodológica llegándose 
a acuerdos básicos respecto de la 
hipótesis para el predio, la escala y 
magnitud del proyecto (escala ciu
dad); la pertinencia de las metodo
logías en función de la complejidad 
del proyecto y de los problemas ex
puestos en el Modelo Problemático 
preliminar; y la necesidad de confor
mar formalmente en lo inmediato el 
grupo técnico intersectorial inicial. 
Se acordó, además, como agenda de 
trabajo para la etapa preparatoria, 
desarrollar y coordinar dos ciclos 
de trabajo: uno con organizaciones 
gubernamentales y otras no esta
tales del nivel ciudad; y otro en los 
barrios próximos al predio (ciclo de 
sensibilización sobre hipótesis de 
trabajo, con los vecinos). Para este 
trabajo, se decidió utilizar la meto-
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dología PPGA denominada Informa
ción-Consulta-Consenso (ICC).

La Metodología PPGA Informa
ción Consulta y Consenso, tiene un 
esquema de tres momentos que per
mite que sea implementada en gran
des grupos y simultáneamente en di
ferentes lugares. A  su vez, su práctica 
genera la formación de los actores 
intervinientes mientras sucede. En 
el momento de Información, se da 
cuenta de todo lo disponible sobre la 
situación a trabajar. “Información” 
son datos y también preguntas, mi
radas técnicas y sociales, en acuer
do y en desacuerdo. La información 
disponible se trabaja en grandes afi
ches a la vista de todos. Se cierra el 
momento de Información invitando 
a los actores intervinientes a buscar 
más información para ser compar
tida en el momento de Consulta. El 
momento de Consulta es momento 
de registrar conceptualmente lo que 
traen los actores. Se trabaja nueva
mente de manera pública con afi
ches a la vista y ordenando los apor
tes para que puedan ser trabajados 
en el momento del consenso. Es un 
momento Co-creativo. El momento 
de Consenso es para tomar las pro
puestas ponderarlas en conjunto y 
elaborar los potenciales proyectos. 
Cada momento contiene dentro de 
sí, momentos de Información, Con
sulta y Consenso.

En las reuniones posteriores del 
equipo técnico se avanzó, en primer 
lugar, en la formalización de la vo
luntad política a través de una dis
posición de la Unidad Ejecutora del 
PRO.ME.BA “La Olla” que establece 
la conformación de este equipo y la 
posibilidad de su ampliación con la 
incorporación progresiva de nuevos 
actores e indica a las metodologías 
PPGA como modalidad de trata
miento elegida para los asuntos. En 
segundo lugar, para el ciclo de ICC 
en los niveles gubernamentales y de 
ciudad, se trabajó en la construc
ción (y ponderación) de un listado 
de actores que pudieran asociarse 
al proyecto o contribuir a preser
var la hipótesis respecto del espacio 
(Parque Recreativo y cultural) y la

perspectiva metodológica elegida. El 
resultado del proceso ICC fue el con
senso respecto de la hipótesis para 
el predio, los términos de referencia 
para la elaboración del Plan maes
tro, según la escala del Proyecto (ver 
Anexo) y acciones anticipatorias.

El equipo técnico continuó avan
zando, sobre la base de estos acuer
dos, en la sensibilización de actores 
gubernamentales y en la presenta
ción de proyectos de financiamiento 
para las acciones anticipatorias defi
nidas (Proyecto de Centro Cultural 
para refuncionalización de uno de 
los galpones y Proyecto NIDO para 
edificio central). Los proyectos fue
ron presentados a PRO.ME.BA y a 
Subsecretaría de Habitat del Minis
terio del Interior de la Nación res
pectivamente. El equipo técnico de 
arquitectos de la UCAPFI -  PRO. 
ME.BA trabajó en diálogo con el 
equipo técnico PPGA del Proyecto, 
por lo que los proyectos técnicos se 
realizaron sobre la base de los tér
minos de referencia acordados en el 
proceso de ICC.

En diciembre de 2016, se rea
lizó el taller de Planificación-Ges
tión, coordinado por el equipo de 
FLACSO-Argentina. Estuvo des
tinado a actores del Proyecto “Par
que Recreativo y Cultural” -PRO. 
ME.BA, Programa Cultura y Ciuda
danía Activa, CES-UNNE, Funda
ción Nehemías, actores comunita
rios; y también de otros Proyectos 
y organismos provinciales: IN.VI. 
CO, Oficina de Planificación Urba
na del Ministerio de Coordinación 
y Planificación de la provincia. Los 
actores del Proyecto Parque Recrea
tivo y cultural avanzaron avanzaron 
sobre la corrección-reformulación 
e implementacion de acciones del 
proyecto en el Modelo integrado 
de procesamiento problemáti
co, colocando problemas nuevos y 
estableciendo como procesos posi
tivos los avances de gestión, en va
rios sectores del modelo. Entre los 
problemas nuevos, se destacaron: 
la falta de acciones para incremen
tar la participación de la comunidad 
y la incorporación de la cuestión de

los consumos problemáticos a tra
vés del agregado de “la Falta de un 
proyecto especifico para trabajar 
sobre el consumo problematico”. Se 
definió la metodología de Gestión 
Asociada como la más adecuada al 
Proyecto, y se discutió la necesidad 
de una Gestión Asociada 2 para la 
articulación de diferentes actores del 
Proyecto “La Olla” y, eventualmen
te, una Gestión asociada 3 para la 
cuestión “Consumos problemáticos” 
y sobre esto se desarrolló la posibili
dad de formar una Red Barrial.

En Febrero de 2017, comenzó 
a funcionar la Gestión Asociada 14, 
con reuniones de plenario mensua
les. Se seleccionaron, del MIPP, las 
estrategias viables y se conforma
ron los primeros grupos de trabajo 
(“Memoria del ferrocarril”, “Manejo 
de la basura”, “Recreación”).

En septiembre de 2017, se in
auguró el Centro Estación Cultural, 
como primera acción anticipatoria 
del Proyecto Parque Recreativo y 
Cultural.

En 2018, el Director de la UCAP
FI, a cargo del PRO.ME.BA “La 
Olla”, -Unidad responsable del área 
de intervención en que se encuentra 
el predio del Parque- firmó la Dispo
sición que estableció:

» Encomendar al Equipo Téc
nico Intersectorial consti
tuido por la Unidad Central 
de Administración de Pro
gramas con Financiamiento 
Internacional (UCAPFI), el 
“Programa de desarrollo cul
tural para la convivencia y la 
inclusión”, la Municipalidad 
de la ciudad de Corrientes y 
el Centro Estación Cultural 
del Parque, la realización 
de los estudios, trabajos, 
consultas y propuestas que 
configuren los términos de 
referencia, indicadores de

4 Los plenarios mensuales de la 
Gestión Asociada funcionan todos 
los primeros jueves de cada mes, a 
las 17 hs (horario de verano) o 15 hs 
(horario de invierno) en el Centro 
Estación Cultural.
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ocupación y uso y diseño 
preliminar de un proyec
to de recuperación urbana 
del predio de referencia que 
promueva la integración de 
los barrios próximos a la ciu
dad, genere oportunidades 
de formación, trabajo, crea
ción y recreación culturales 
y deportivas para los vecinos 
de los barrios próximos y la 
ciudad y se constituya en un 
espacio de encuentro y con
vivencia en la diversidad.

» Encargar a este Equipo Téc
nico Intersectorial continuar 
este proyecto con el enfo
que de las Metodologías de 
Planificación Participativa 
y Gestión Asociada (PPGA), 
que viene utilizando en sus 
trabajos intersectoriales y 
que posibilita la consulta y 
agregación de actores guber
namentales y comunitarios 
del barrio y de la ciudad, a 
través del sistema de Ges
tión Asociada.

Desde junio de 2018, comenzó 
a funcionar, en el marco de la Ges
tión Asociada del Parque, la Gestión 
Asociada del Proyecto integral “La 
Olla”, al unificar en una sola mesa la 
propuesta de mesa de gestión barrial 
acercada por la Secretaría de Inte
gración Sociourbana del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. En 
ese contexto, se conformó un nuevo 
grupo de trabajo dedicado a la con
formación de una red barrial de abor
daje de los consumos problemáticos. 

» GRUPOS DE TRABAJO ac
tualmente en funcionamiento 
(todos son de conformación in
tersectorial: sector público-sec
tor privado-sector académi
co-sector comunitario)

» Centro Estación Cultural 
(con Biblioteca y oferta de 
espacios culturales diversos 
+ Programación cultural)

» Memoria del ferrocarril 
(Centro de interpretación).

XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

duos, autosustentabilidad 
del Parque).

» Empleabilidad (Grupo de
emprendedores, capacita
ciones, conformación de 
asociaciones civiles),

» Recreación (actividades de
promoción de la apropiación 
del espacio por parte de la 
comunidad y de integración 
socio-urbana)

» Comunicación (difusión de
las actividades en las comu
nidades barriales del entor
no y la ciudad)

» Grupo Estable (Gestión de la
Gestión).

» Red barrial para el abordaje de
los Consumos problemáticos.

Conclusiones
La instalación de una práctica 

PPGA entre organismos guberna
mentales y no gubernamentales, en 
sus diferentes escalas, posibilitará 
una visión articulada ciudad -  barrio 
que dé lugar a un proyecto de uso 
múltiple del Predio. Permitirá visua
lizar caminos sólidos para trabajar la 
complejidad de los problemas y ge
nerará al mismo tiempo prácticas de 
construcción colectiva cuyo aprendi
zaje constituirá la principal potencia 
transformadora de este proceso, en la 
medida en que permitirá superar al 
mismo tiempo el posicionamiento de 
los vecinos como meros objetos o des
tinatarios de beneficios y asistencias 
sociales favoreciendo la construcción 
de subjetividades activas y compro
metidas con la transformación de su 
entorno; y prácticas de política públi
ca asistencialista y eventual.
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ANEXO

1-DOCUMENTO de HIPÓTESIS, PROBLEMAS y DIMENSIONES (2015-2016)
La hipótesis preliminar es que la instalación de un escenario y una práctica PPGA entre organismos guberna

mentales y no gubernamentales de escala ciudad y barriales posibilitará la visión articulada ciudad-barrios y un 
proyecto del Predio Ex vía de uso múltiple (parque, deporte, patrimonio cultural y centro administrativo) produ
ciendo la integración urbana de la ciudad con gestión asociada de sus futuros espacios públicos.

Dimensiones y Problemas
Se ha agrupado un conjunto de faltantes/presencias que caracterizan la ociosidad del predio, englobándolos en 

un solo cuadro para una mejor visualización del marco general en el cual está inserto el caso.
Los problemas numerados entre el 2 y el 25 corresponden a la primera elaboración del Modelo Integrado de Pro

cesamiento Problemático en Septiembre del 2015. El modelo fue actualizado conforme se generaron novedades en el 
proyecto: El problema (1) pasó a ser un proceso positivo y el (35) -que surgió en la actualización de marzo 2016- se 
transformó en otro que posteriormente se menciona

Los colores indican que alguno de los problemas están atravesados por más de una dimensión. En la ubicación 
dentro del Modelo Integrado de Procesamiento Problemático, la Dimensión 1 se encuentra principalmente sobre 
el lado derecho del cuadro, y la Dimensión 2 principalmente sobre el lado izquierdo. La Dimensión 3 cruza todo el 
cuadro de izquierda a derecha.

Los procesos problemáticos marcados en rosado se incluyen en las tres dimensiones. Los marcados en amarillo 
son compartidos por la dimensión 1 y 3. Los marcados en celeste por las dimensiones 1y 2. Los marcados en verde 
comparten las dimensiones 2 y 3

Dimensión 1: Vulnerabilidad social, vecinalismo y cultura
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as 
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva / cultural
(3) Situaciones de Riesgo
(4) Escasas iniciativas comunitarias y que no se ponen en marcha
(5) Desconfianza en la posibilidad de trabajo colectivo
(6) Identidades fragmentadas
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad.
(8) Lugares de encuentro sólo en el centro
(9) El resto de la ciudad no concurre al barrio
(10) Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad.
(11) Violencia y pasividad en la resolución de los conflictos
(12) Prácticas de participación delegativas (por ejemplo: juntar firmas para apoyar un proyecto que se diseña en 

otro lado)
(13) No efectivización de los proyectos
(14) Percepción negativa de los vecinos
(15) Predio ocioso
(31) Concepción de la participación como mero mecanismo consultivo 
(40) Ausencia de Intercambio y negociación
(43) Faltan prácticas de redes sociales

Dimensión 2 Gestión asociada, comunicación del riesgo y políticas públicas.
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva / cultural
(2) Proliferación de plagas (insectos-roedores)
(2) Abandono de espacio verde 
(2)Falta plaza sustentable
(2) Faltan lugares verdes en los barrios aledaños
(3) Situaciones de Riesgo
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad
(8) Lugares de encuentro sólo en el centro 
(10)Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad
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(12) Prácticas de participación delegativas
(13) No efectivización de los proyectos
(15) Predio ocioso
(16) PPGA incipiente
(17) Ejecución presupuestaria centralizada y semanal
(18) Planificación tecnocrática
(19) No está definido un uso combinado de alcance Ciudad y Barrio
(31) Concepción de la participación como mero mecanismo consultivo 
(33) Centralización de las decisiones
(37) Se desaprovecha la presencia de la terminal de ómnibus

(38) Insuficiente política de desarrollo Urbano 
(41)Falta actividad cultural a escala ciudad en el barrio
(44) Falta articulación con el municipio
(45) Falta vincularse con experiencias participativas preexistentes
(46) Restricción presupuestaria

Dimensión 3 Usos urbanos del territorio y modelos productivos
(2) Falta lugar de encuentro para vecinos/as
(2) Consumos problemáticos
(2) Falta actividad deportiva /cultural
(2) Falta plaza sustentable
(2) Falta mobiliario urbano
(2) Falta Oficinas Descentralizadas
(2) Faltan lugares verdes en los barrios aledaños
(2) Riesgo de ocupaciones irregulares
(3) Situaciones de Riesgo
(7) Concepción (visión) restringida de Ciudad. (6)
(8) Lugares de encuentro solo en el centro
(9) El resto de la ciudad no concurre al barrio
(10) Débil vinculación del Barrio respecto de la Ciudad 
(15) Predio ocioso
(20) Falta de oportunidades de empleo5
(21) Falta de emprendimientos
(22) Vagones, Galpones vacíos. Grandes estructuras abandonadas 
(25) El predio es barrera física entre el Barrio y la Ciudad
(32) Riesgo de apropiación corporativa
(37) Se desaprovecha la presencia de la terminal de ómnibus 
(44) Falta articulación con el municipio 
(46) Restricción presupuestaria

Procesos positivos
1. Organizaciones sociales barriales.
2. Referentes barriales comprometidos con el Proyecto.
3. Presencia del Programa Cultura y Ciudadanía Activa en barrio Paloma de la Paz y Ongay.
4. CPC Centros de Participación Comunitaria
5. Cooperativa Fortaleza
6. UCAPFI /PROMEBA
7. TALLER PPGA
8. Se está gestando un nuevo proyecto físico, sociocultural de planificación participativa y gestión asociada 

para el predio -  EX PROBLEMA 1 en septiembre 2015 “Falta un proyecto físico, sociocultural de planifica
ción participativa y gestión asociada para el predio”

9. Equipo Intersectorial
10. (ex problema 35 Faltan acciones anticipatorias que consoliden la confianza en la realización de los proyec

tos) PROCESO POSITIVO ICC
11. Reunión para Ermita y Arborización

5 Ver Anexo IV Relevamiento CES UNNE
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PARQUE RECREATIVO y CULTURAL

TÉRMINOS de REFERENCIA para el DISEÑO del plan maestro
Síntesis de los acuerdos alcanzados durante el proceso de planificación participativa (Etapa preparatoria -2015 

y 2016 y etapa de implementación estratégica -2016, hasta la fecha):

1. Recuperar los vagones del ex ferrocarril: para espacio de memoria del ferrocarril, para salas de arte, para 
kiosco/vagón gastronómico-emprendedores.

2. Recuperar el patrimonio del ferrocarril (museo a cielo abierto).

3. Predio de feriantes: con perfil regional y turístico (conexión con la Terminal, proyección de asociación de 
artesanos, cooperativas, emprendedores, a la ciudad)

4. NIDO: Necesidades básicas para desarrollo de actividades propuestas en Proyecto Ejecutivo de Desarrollo 
Humano6 y acuerdos interministeriales:

a. Aula de computación (clases de robótica, realidad virtual, impresión 3D) o aula de innovación tecnoló
gica (MINCyT)

b. Radio educativo-comunitaria/Estudio de grabación

c. Depósito

d. Sala de usos múltiples

e. Acceso

f. Conexión con Centro Cultural.

5. Parquización/Arbolado autóctono/Plaza saludable

6. Playón polideportivo

7. Anfiteatro/Espacio para eventos (Ej: ensayo de comparsas)

8. Pista de skate (uso escala ciudad)

9. Pista de running/bicicletas (uso combinado escalas barrio y ciudad)

10. Sector de juegos

11. Espacio del Ministerio de la Producción.

12. Centro Cultural (usos y programación combinada barrio y ciudad)

T a lle r  de tra n s fe re n c ia  m etod o lóg ica a re fe re n te s  co m u n ita rio s

6 Este Proyecto de Desarrollo Humano, a su vez, fue elaborado sobre la base de encuestas realizadas a referentes de los 
barrios Ongay, Paloma de la Paz, Irupé y San Jorge.
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XXXVIII ENCUENTRO DE
GEOHISTORIA REGIONAL

_  REGION Y  ^  POLITICAS PUBLICAS

V I I I  S I M P O S I O

DGHI-CONICET/UNNE

ISB N : 9 7 8 -9 8 7 -4 4 5 0 -0 7 -4

F e s tiv a l d e l D ía  d e l am ig o . G ru p o  de cu m b ia  d e l b a rrio , 
p re se n tán d o se  p o r p rim e ra  vez en  un  e sce n a rio  y  en  su  

co m u n id ad

V e c in a s  d e l b a rrio  ca p acitán d o se  en  e l C e n tro  E s ta c ió n  
C u ltu ra l

P le n a rio  m e n su a l de G estió n  A so c iad a  -  P la n ific a c ió n  p ar- 
tic ip a tiv a  in te rse c to ria l

P a rq u e  R e cre a tivo  -  C en tro  E s ta c ió n  C u ltu ra l (N ID O )

Personas
Emilce Reyes- José Serrono-Apu-Cartos Coronel-Vanina Alegre-Mártires y Nitela Morilla • José 
Navarro - Julia Aniunez-Horacio Rias-SergioAnlunez -Fernando Díaz-Eduardo Giménez - Emilio 
Brean! - Daniel Suarez - Mariana Leconte- José Luis Basuaklo - Laura Anuzazabala- Luciana 
Sudar-CeciHa Ramrrez-Marla Martiia Polemann, Pilar Mejía, Héctor Poggiesse. Ricardo Muir, 
Ricardo Siegelmann, Micaela Momia, Hna Grima. Julio Bartra. Ignacio Quimana, Fidelina 
Esligenibia. Srt. Ep¡ e hija; Diégenes González, Horacte Ríos, Josefa Maidana. Miguel Cabrera, 
Lourdes Esbgarnbla. Alicia Delgado. Carmen Salteas, Lucrecia. Estudiantes de Arqurtectura- 
UNNE: Hernán Domínguez: Cristian Banoiomet. María Molina, Nora cáceres. Aymará Ramírez. 
Estefanía Stupaozuk, Monda Monteros, Sergio Aniunez. Femando Díaz, Rita Palomo, Eduardo 
Giménez. Leonardo Fernandez, Antonio Reyes, Claudia Panlagua. Isabel Giménez, Gustavo 
Montiel, Juan Torres. Mariana Velloso. Magali Diaz. G taris Toledo. María liati Correa. Pan reía 
Peroni. José Serrano. Magdalena Ramírez, Juan Ramón Mirto. Pairicia Mirto. Myiiam villalba. 
Irma Rodríguez, Nancy Atareen Nancy González. Valeria Ojeda, Carolina Diaz, Oetfina Ossola. 
Vi ce ni i' Ayala. Lucrecia GOmez. Marcos ¿abala. Micaela AJtonzo. Amonio Valle) os, Roberto 
Esqutvel, Graciela Sotelo, Maidana, Exequial Fernandez, Reina Zacarías, Susana. Branda 
Blanco, Araceli Romero. Jorge Villanueva. Raúl Vldanueva. Dolores Chamorro, Eugenia Blanco. 
Mercedes Oraisón, Alicia Rodríguez, Esteban Juüá. Carolina Kennedy. Marlene Sirada, Clara

Méndez, Corma Leconia, Gnseida Cazorla, Gonzalo Talayera, Ezcquiel Vétón. silvina Acebal, 
ArtyelénMagua, Ana Laura PereyraCoimbra, Natalia TriantaMo, Gabriel Remero, Angela Sánchez 
Negrette, Alumnos de la escuela Fe y Alegria; Ulises Luis Mambrin. Brian Ezeguiet Ojeda, Lucia 
valenzuefa. Rosa Sisi. María de los Angeles Romero. Néiiúa Solete Acuna. Yonaiha veían. 
Marcela Fernandez. Alexis Cabrera. Calenna Sotomayor. Lucas Blanco. DocenleRomira Piado. 
Mercedes Romero, Gustavo Farizano. Fila Sandoval, Musedlogos Museo de Ciencias Naturales: 
María Patria Turraca. Raúl Agunre Barrios, Norma Beatriz Rojas, Agustín Duarte, Anahi Gottari. 
MUton Bidesse, Juana Leonor Zabala. Pamcia Quintana, Diego Serrano, Alicia Rodnguez. 
Gabriela Albornoz. Manángeles Caballera. Noenri Entlquez. Nancy Gacriollo. Claudia Mendy. 
Emílce diada. Salva Mambrin. Manuel Mirto, Pablo Alegre, Javier Gustavo Ríos. Araceli Romero. 
Emilio Lanari, Emilia Murcia, Magali Poupard, Alejandra wtchmann, Manm Romero, Gabriela 
Bisara. Guadalupe Kolík, Rocío Cáceres. Aieiandro Lacava, Alejandro Crisná. Veiena Boheme. 
Chartie Valenzuela. Kíke Méndez. Sandra Raquel Zapt. Mira Casreliano. Diana Lilac Ojeda. 
Emmanuel Musante. Ricardo Vi latea. Alejandro Avalas PaNo Alegre. Néstor Solete, María Silvia 
Pozo. Nicolás Manlroni. Soledad Bladilo, Mana Cristina Aguare. Natalia Cltavez.

PERSONAS E INSTITUCIONES QUE 
PARTICIPARON O PARTICIPAN DEL PROYECTO

Instituciones y  organismos
UCAPFI-PRO.ME.BA (Ministerio de Hacienda, de la provincia de Cómeme?) Programa Cultura y 
Ciudadanía Actúa (irisiiiuto de Cultura instituto de Investigaciones Geohistóncas-CONICET- 
Facultad de Artes, Diserto y Ciencias de la Cultura (UNNE-Centro de Estudios Sociales-UNNE- 
Fundación Nehemías), Escuela Fey Alegria barrio Ongay. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO. Argentina. PPGA). Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de 
EconomíayAccíón Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia; Dirección deCubur a. 
Turismo y grandes eventos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes gestión JO13-201T; 
Director de Parques y Paseos (Municipalidad de la ciudad de Corrientes Gestión 2013- L017). 
Delegación Municipal del barrio Irupé: Asociación MIES (Barrio Concepción): Centro Cultural 
"Esfieranza del barrio" (CPC Bruno Paloma de la Paz). PLAN FINES -Termmalidad Secundaria. 
(Ministerio de Educación de la provincia de Comentes) Sede Paloma de la Paz-Taler de Arte para 
notes de ia Profesora Juana inés janius-Asociatten Generar y cpc dei Dante irupe-centro 
"Estación Culturar Cooperativa Prayecto Fortaleza, barrio Ongay-lnstltuto Agrotécnico UNNE 
Ministerio de la Producción de la provincia de comentes - Subsecretaría de HaDital y Desarrollo 
Humano, Ministerio del Inte ñor de la Nocteo'Fundación Nehemías - Cine RuraFProlesotes de 
Acrobacia Aérea-Radlo Edocabvo-Comuniiaria y Biblioteca 'NOrberto lischinsky' Instituto de 
Cultora y Programa Cultura y Ciudadanía Activa-Corriente Clasista y Combativa. Radio City- 
Cadena de Radros-Vlceintendencra. Secielarla de Ambiente. Subsecretaría de Planificación 
urbana. Subsecretaría de Cultura, de la Municipalidad de la ciudad de Comentes Gestión Z017- 
2021- Secretaria de integración Socieurbana del MDS de la Nación -  "El Senado también es 
Cultura'. Centró de Referencia del MDS de le Nación — Plan Provincial de Prevención y 
Tratamiento del consumo de sustancias psrooactn>as -  Programa Más Vida -  DIAT SEDRONAR 
Barrio independencia- Proyecto Espacio de Escucha para adolescentes con consumos 
problemáticos Universidad de la Cuenca del Plata, CONICET y UNNE- Delegación municipal 
barrios Ongay y Paloma de la Paz -  Instituto Agrotécnico UNNE -AMUCORR (Asociación de 
Músicos Corrominos), Fundación Mbarett. Asociación Civil 'Desarrollo y Territorio', Asociación 
Civil 'San Expedito’. Grupo dé Emprendedoras del NIDO, 'La Utopia' Teatro Comunitario. 
Programa 'Entornos creativas' (Fundación Crear Vale la pena). Dirección de Políticas 
Socioeducaüvas del Ministerio de Educación de la provincia, Corriente Clasista y Combativa, 
Asociación Civil 'Ut Poderosa'. Bibloieca popular "Escritores correntinos". Radio UNNE, 
Dirección de Educación Artística del Ministerio dé Educación de la Provincia. Asociación de 
Muralstas. iNTAPro Huerta, Arienstno Club de Regatas.

Si estuviste y no aparecés en la lista, escribinos al 3794265341
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