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DESIGUALDAD HABITACIONAL Y PANDEMIA

María A. BENITEZ;
Mónica I. CESANA 
BERNASCONI
mariaandreabenitez@gmail.com

RESUMEN
El contexto de pandemia de la 
COVID-191 y las medidas del 
gobierno de la Nación Argen
tina nos convocan a revisar y 
recuperar algunas "claves con
ceptuales" apoyándonos en las 
reflexiones del texto La cruel 
pedagogía del virus (De Souza 
Santos, 2020) para ^ I n t e r p r e 
tar las históricas desigualdades 
habltaclonales2, que son el ob
jeto de estudio del Pl 16C004.

PALABRAS CLAVE
Desigualdad habltaclonal; ASPO; 
estudio bibliográfico.

OBJETIVO

El objetivo de esta comunicación es 
Identificar y presentar algunos con
ceptos claves para (re) pensar la des
igualdad habltaclonal en contexto de 
pandemia. Esto nos permite continuar 
desarrollando las líneas de análisis 
de sendos proyectos acreditados (Pl 
C007-12 y Pl 16C004SGCyT- UNNE) 
a partir  de los que consideramos 
la problemática de la desigualdad 
social en su relación con el hábitat 
en un sentido amplio y multldlmen- 
slonal, actualmente (re)slgnlficada, 
a nuestro entender, por el contexto 
de la pandemia por la COVID-I9y el 
conjunto de medidas Impuestas por 
el gobierno nacional, específicamen
te el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO). Para cumplir con 
dicho objetivo, mediante el análisis de 
tipo bibliográfico, nos apoyamos en la 
lectura crítica específica del texto La 
cruel pedagogía del virus, de Boa- 
ventura De Souza Santos (2020) que, 
como en otras obras3, Interpela el lo- 
goseurocéntrlco y reflexiona sobre el 
Impacto del virus en aquellos Estados 
que, como la Argentina, han quedado 
entrampados bajo la lógica capitalista 
y totalmente Incapacitados para po
der hacer frente a la pandemia.

- Profesora ti tu lar ordinaria. 
Teoría del diseño y la 
gestión urbana. Facultad 
de Arquitectura de la UNNE. 
Directora Pl 16C004SGCyT 
UNNE.SedellDVI-FAU-UNNE.
- Profesora ti tu lar ordinaria. 
Metodología de la Investigación 
(Seminario con tesina). Facultad 
de Cs. Económicas UNNE. 
Integrante Pl 16C004SGCyT 
UNNE.SedellDVI-FAU-UNNE.

1. El AMGR, que incluye la ciudad de 
Resistencia, es uno de los focos de pro
pagación y contagios más importantes, 
junto con el AMBA (Área Metropolitana 
de Buenos Aires) y la CABA (Ciudad Autó
noma de Buenos Aires) (a ju lio  de 2020).

2. Véase: Benítez, M. A.; Romag- 
noli, V.; Cesana Bernasconi, M. I. & 
Sakamoto, G. (2015); Benítez, M. A. 
& Cesana Bernasconi, M. I. (2016).

3. Entre nuestras referencias bibliográ
ficas también incluimos el texto Episte
m ología de l Sur (de Souza Santos, 2011), 
donde se sientan las bases del contexto 
intelectual y social que posteriormente 
se desarrollan por d istintas vías alter
nativas (como las democracias partici - 
pativas, los derechos a la naturaleza, las 
movilizaciones políticas de las luchas 
indígenas, por citar algunos ejemplos).
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INTRODUCCIÓN

Resulta claro que frente al contexto 
"quédate en casa", que planteó la pri
mera medida del gobierno nacional en 
el ¡nielo de la pandemia, se han puesto 
de manifiesto las desigualdades his
tóricas que estuvieron ocultas o natu
ralizadas desde un enfoque sesgado 
por el modelo capitalista-colonizador 
y patriarcal (De Souza Santos, 2020). 
Con el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO)4 y, posteriormente, 
el Dlstanclamlento Social Preventivo 
y Obligatorio (DISPO), Impuestos para 
evitar la propagación y contagio de 
la enfermedad producida por la CO- 
VID-19, se evidenciaron las desigua
les condiciones de los hogares y de 
sus miembros para acatar y afrontar 
la cuarentena.

Como lo expresa De Souza Santos 
(2020), las pandemias no matan tan 
Indiscriminadamente como se cree. 
En algunos casos, el hábitat resi
dencial debió cobijar actividades y 
funciones que regularmente se cum-

4. Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) 297/2020 (Poder Ejecutivo Na
ciona l, Boletín  o fic ia l 20/03/2020).

5. En el marco del proyecto “Hábitat des
igualdad y políticas urbanas. Análisis de 
intervenciones urbanas en el AMGR”. PI 
16C004.

6. El sur no designa un espacio geográ
fico, sino un espacio-tiem po político, 
social y cultural. Es una metáfora del su 
frimiento humano injusto causado por la 
explotación capitalista, la discriminación 
racial y la discrim inación sexual.

458

pifan en otros lugares, además de las 
que ya le eran propias. Es decir, las 
funciones reproductivas (de la esfera 
íntima) y la vida productiva (trabajo y 
estrategias de sobrevivencia), la so
cialización y actividades culturales 
(educación de niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos estudiantes de 
distintos niveles educativos). Pero, 
en otros casos, como lo señala la 
Organización de las Naciones Uni
das (2015), el 25 % de la población 
mundial reside en asentamientos 
Informales, lo que en estimaciones 
de distintas fuentes nos Indica que en 
AMGR (Área Metropolitana del Gran 
Resistencia) entre un 30 a 35 % de la 
población reside en asentamientos 
con crltlcldad habltaclonal.

En este contexto catastrófico, para 
esta com un icac ión  p lan team os 
responder el siguiente Interrogante: 
¿cuáles son las claves conceptuales 
para analizar el nuevo escenario y (re) 
pensar la multldlmenslonalldad de las 
desigualdades habltaclonales5 en el 
AMGR, desde los aportes de quédate 
Sousa Santos (2020)?

El encuadre:
las epistemologías del sur

Nuestro objeto de estudio, las des
igualdades soclo-habltaclonales y 
las formas en que el Estado opera en 
relación con ello, desde el ¡nielo de 
esta pandemia por la COVID-19, nos 
ha Interpelado desde la observación 
del empeoramiento de la situación 
de muchos hogares, especialmente 
los sectores más vulnerables, cuanto 
desde las estrategias estatales para

responder a la emergencia y atender, 
con distintas prioridades, a las de
mandas de los Intereses del capital, 
y a las necesidades y demandas de 
las poblaciones. En dicho sentido, y 
retomando los aportes que desarrolla 
De Souza Santos (2020), es preciso 
considerar nuestras vulnerabilidades 
y fortalezas regionales, aquello que 
nos Identifica como parte de ese Sur.6 
Nuestro contexto nos exige revisar las 
enseñanzas que va dejando la expe
riencia de la pandemia, y precisamos 
nuevas categorías de análisis a partir 
de un enfoque descolonlzador, no Im
perialista, no capitalista y no patriar
cal sobre, a saber: ¿qué condiciones 
debería reunir el hábitat para ser dig
no, Integral e Inclusivo?

Ello nos alienta a Imaginar soluciones 
democráticas basadas en la part ici
pación a nivel de los vecindarios y 
las comunidades, y en la educación 
orientada a la solidaridad y la coope
ración y no hacia la competltlvldad a 
toda costa. En la gestión del territorio 
y el hábitat, ello convoca a pensar en 
abordajes territoriales soclocomunl- 
tarlos no violentos y no represivos, 
Inclusivos, concertados e Integrales, 
multlactorales y con articulación en 
el amplísimo espectro de las orga
nizaciones sociales. Sin descuidar el 
aspecto estrictamente biológico y de 
la salud por el cual transitan ambas 
situaciones, el ASPO y el DISPO, pero 
tratando de ampllar/desplazar la mi
rada hacia la dimensión política de 
la COVID-19 para gestionar nuevas 
estrategias que nos permitan dar con
tinuidad a las actividades productivas,
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de socialización, de trabajo, de for
mación, mediante otras alternativas.

En el campo intelectual, esta situación 
generó diversas reflexiones fi losófi
cas y sociológicas que pronostican 
transformaciones de orden estructu
ral; por ejemplo, Inflexiones en el sis
tema capitalista (crisis económicas de 
larga duración que pueden inaugurar 
nuevos ciclos económicos), nuevas 
formas de socialización, Incidencia 
de la virtualidad y las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC); 
el surgimiento de los autoritarismos, 
o bien, condiciones para un nuevo 
sistema más democrático y solida
rio, o en relación con el ambiente, una 
revancha con la naturaleza.

Desde el activismo, distintas voces 
mostraron cómo se profundizaban las 
¡nequidades históricas haciendo más 
vulnerables a quienes ya lo son por 
las limitaciones de las medidas imple- 
mentadas, la emergencia de redoblar el 
esfuerzo por atender a los más despro - 
tegidos. Esto provoca el reforzamiento 
de los estigmas y discriminaciones que 
pesan sobre ellos. Como parte de este 
inventario, se sitúa a las víctimas de 
violencias de género, trabajadores pre- 
carizados e informales, personas con 
algún tipo de discapacidad o tratamien
to crónico, los ancianos, los "sin techo" 
- personas sin vivienda o "en situación 
de calle", entre otros.

Las polít icas de 
un Estado presente

Entre las advertencias para actuar 
en la pandemia, se enfatiza que los

gobiernos más alejados de las ideas 
neoliberales son aquellos que ac
túan de manera más efectiva contra 
la pandemia, independientemente del 
régimen político (De Souza Santos, 
2020). En el caso de Argentina, se 
determinó en todo el territorio de la 
Nación y para todas las personas que 
habiten en el país, el Aislamiento So
cial Obligatorio y Preventivo (ASPO), 
en principio, hasta el 31 de marzo del 
mismo año7, "Afin de proteger la salud 
pública, lo que constituye una obliga
ción inalienable del Estado Nacional", 
como reza el art. 1 del Decreto DNU 
297/2020, del 20 de marzo de 2020. 
Habían transcurrido apenas tres me
ses de un cambio de rumbo en la po
lítica nacional, así como en casi todos 
sus niveles de gobierno, y las medidas 
adoptadas por el poder central fueron 
acompañadas a nivel subnacional, en 
forma general.

Con el objetivo de preservar la salud 
de la población en todo el territorio, 
aun en detrimento de una economía 
rezagada, al borde del default, que os
tentaba una caída del PBI del 5,4%(IN- 
DEC, 2020) respecto de igual período 
de 2019, y que en el contexto de crisis 
económica mundial probablemente se 
vería aun mayormente afectada por 
la pandemia. Pero la estructura del 
Estado se encontraba devastada por 
las políticas del período de gobierno 
anterior (2015-2019), vaciamiento y 
postergación de la Salud Pública, de 
programas de apoyo al desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología, que debieron 
ser reconstruidos en un muy breve y 
urgente período dentro del primer tr i

mestre del año 2020, entre otros, como 
la cuestión habitacional desatendida e 
insuficiente.

Mientras el aislamiento determinaba 
que "todas las personas deberán per
manecer en sus residencias habitua- 
lesoene l lugarenqueseencuentren 
y abstenerse de concurrir a sus luga
res de trabajo. (...), a fin de prevenir la 
circulación y el contagio del virus CO- 
VID-19". Estas medidas encontraban 
sus fundamentos en la prevención a 
la amenaza y riesgo sanitario de ese 
momento.8 Pero, a su vez, había que 
responder con políticas que permi
tieran a la población subsistir, con vi
vienda, con alimentos y con trabajo, y 
a los sectores productivos, permitirles 
encontrar alternativas para continuar 
desarrollando sus tareas, postergan
do los vencimientos de las obligacio
nes fiscales, facilitando el acceso al 
crédito, algunos apoyos económicos 
y estimulando la reconversión de los 
procesos productivos, ya que frente a 
la crisis muchas industrias vieron la 
oportunidad de atender la demanda 
de elementos de protección, saniti- 
zantes y limpieza.

A los empleados del sector privado, 
asegurarles la estabil idad en sus 
puestos de trabajo, por ejemplo, me
diante las restricciones a los despidos

7. Prorrogado en varias oportunidades 
en virtud de la dinámica de los casos de 
contagios detectados.

8. DNU 297/2020.
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masivos e injustificados, sancionando 
las medidas arbitrarias y compulsivas 
y asistiendo a los empresarios para 
el pago de la nómina salarial que 
permitiera sostener estas medidas. 
Asimismo, para la población más 
vulnerable, se tomaron medidas eco - 
nómlcas para asistir con una suma 
única de $10.000 por mes, por grupo 
familiar y prlorlzando a destratarlas 
mujeres, a los desocupados, a los que 
ya percibían la Asignación Universal 
por Hijo (AUH), a las trabajadoras del 
servicio doméstico, a los trabajado
res no registrados, estableciéndose 
para todos ellos el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE). En particular, el 
IFE comprendió a trabajadores Infor
males, trabajadores de casas parti
culares, monotributistas sociales y 
personas comprendidas dentro de 
las categorías A y B del monotributo, 
siempre que no tuvieran un trabajo en 
relación de dependencia.

Además, en la dimensión laboral y 
educativa, las TIC se convirtieron en 
el contexto obligado y desafiante para 
profesiones e instituciones que de
bieron adecuar sus actividades a los 
entornos virtuales, con la condición

9. Mediante Resol. 19/2020 del M in is 
terio de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de Argentina.

10. En el contexto local desde IIDVI FAU 
se elaboró una propuesta de protocolo de 
actuación en materia habitacional, que se 
hizo público a mediados de ju lio  de 2020. 
Disponible en: https://drive.google.com/ 
file/d/1hAhMrPMrW8Vi3eLXk6rzeQwXR 
Y6g5dLc/view?usp=drivesdk
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de la conectividad como parteaguas 
de la inclusión/exclusión virtual. En 
materia habitacional, también se to 
maron medidas generales vinculadas 
con la protección de inquilinos (regu
lación de alquileres), se estableció el 
acceso al suelo urbano, se reactiva
ron líneas de crédito habitacional y 
se creó el Plan Nacional de acceso 
al suelo9, todo ello desde el contexto 
nacional y con un horizonte temporal 
de escasa o nula repercusión ante la 
urgencia que la pandemia demandó. 
Se requirieron varios meses de en
sayos y errores para que vieran la luz 
las propuestas de protocolos de ac
tuación en materia habitacional, que 
surgieron desde las organizaciones 
sociales y/o desde la Academia10, 
padeciendo los barr ios populares 
los desaciertos en distintos aspec
tos de los abordajes en territorio del 
cumplimiento del ASPO.

Todo es poco, reflexión final
En suma, la pandemia creó un esce
nario en el cual las medidas adop
tadas por las autoridades debieron 
acompañarse de procesos de fo r
talecimiento de las solidaridades y 
art icu lac iones entre o rgan izac io
nes sociales de distinta índole, para 
contrarrestar los efectos sociales y 
productivos devastadores de una 
enfermedad nueva y sin cura, en lo 
inmediato, en un contexto estatal 
arrasado por las políticas neolibera
les de los últimos años. La lectura y 
reflexión situada nos permitió recu
perar estas categorías que articulan 
en clave conceptual el hábitat digno, 
integral e inclusivo, para resolver el ¡n-

terrogante y la búsqueda de las ideas 
propuestas por Boaventura de Souza 
Santos (2020).

En particular, recoger las enseñanzas 
de nuestra vida comunitaria, revalo
rizando la cuestión identitaria, por 
ejemplo, de sus modelos productivos, 
formas de solidaridad y cooperación 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
y económica, será un punto de partida 
que debemos analizar en torno a los 
contextos específicos del proyecto, y 
dimensionar su impacto en términos 
de igualdad de oportunidades y ac
cesibilidad, por ejemplo, en relación 
con las nuevas formas de socializa
ción y del trabajo, en particular, de 
las actividades productivas hortíco
las en contexto urbano dentro del 
área urbana metropolitana del Gran 
Resistencia, sobre el cual venimos 
realizando observaciones en forma 
concomitante con el Proyecto de Ex
tensión vinculado.

Como toda situación crítica, implica y 
convoca la oportunidad de repensar 
enfoques de abordajes conceptuales 
e intervenciones posibles en el hábitat 
y la ciudad, para afrontar las desigual
dades en contexto de aislamiento, de 
distanciamiento y en el futuro poste
rior o pos pandemia.
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