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Practicas sociales y fragmentación urbana. Vecinos, instituciones y 
empresas en un área deficitaria crítica del AMGR
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El trabajo que se presenta se enmarca en un proyecto de investigación,! que aborda desde la perspectiva de la frag
mentación y segregación urbana, las lógicas interrelacionadas que participan en la producción del hábitat deficitario, 
para contribuir en el desarrollo de estrategias e instrumentos de intervención que permitan resolver integral y parti- 
cipativamente las distintas dimensiones del problema, para evitar su continua reproducción (Barreto y otros: 2014). 
La detección de crecientes procesos de fragmentación urbana en la configuración de la ciudad nos ha llevado a con
siderar las relaciones entre las distintas forma de habitación y habitar, para plantear lineamientos de intervención 
que involucren a las distintas formas habitacionales como medida de revertir estos procesos de fragmentación, los 
cuales contribuyen a empeorar las condiciones de los más pobres. (Waquant: 2001)
Partimos del reconocimiento que los procesos materiales habitacionales se retroalimentan con construcciones de 
subjetividad y formas de interpretar la propia vida y la de los otros (Prevot Shapira y Cattaneo Pineda: 2008) y 
analizamos las relaciones entre vecinos de distintos barrios, prácticas institucionales desplegadas en el territorio 
en relación a los vecinos, y prácticas de mercado, en un área de estudio integrada por barrios (unidades espaciales 
residenciales homogéneas) con diverso origen en su forma de producción y diversas también en cuanto a los estilos 
de vida de sus residentes.
En esta ponencia presentamos algunos resultados del abordaje de la dimensión sociocultural de ese estudio. Los 
análisis se realizaron en base a entrevistas (grupales e individuales) a vecinos, técnicos que trabajan en institucio
nes del área, encuestas de opinión sobre las distintas dimensiones de la vida urbana y el hábitat, y observaciones 
participantes y no participantes de situaciones de la vida cotidiana en el área.

1 PICT ANPCyT 14 0999 (2015 2018) Áreas urbanas deficitarias criticas como unidades de interpretación e intervención 
de una política habitacional integrada. Dirigido por el Dr. Miguel Barreto.

Introducción

Fragmentación urbana, áreas 
urbanas deficitarias críticas, y 
relaciones entre vecinos en el área 
de estudio

La ciudad de Resistencia cre
ció en una compleja articulación de 
procesos formales e informales. Y  el 
área objeto de estudio que da funda
mento a esta ponencia es un ejemplo 
de ello.2

2 I Social 12 CS001 (2013 2016) 
dirigidos por el Dr. Miguel A. 
Barreto codirigidos por Dra. Laura 
I. Alcalá y PICT ANPCyT 140999 
(2015 2018) dirigido por el Dr. 
Miguel A. Barreto y Dra. Laura I. 
Alcalá en equipo responsable.

El área en cuestión, localizada 
al NE de la ciudad, se extiende entre 
las avenidas 9 de julio al Sur, y el te
rraplén de defensa hacia el Norte, y 
la Av. Chaco al oeste y la Av Farías, 
límite con el municipio de Pto. Ba
rranqueras, al este. Abarca una de
cena de barrios unidades espaciales 
homogéneas residenciales (o UEHR) 
implantados en un sistema ambien
tal caracterizado por la presencia de 
lagunas (cotas bajas) y sistema ve
getal es un aspecto que unifica a los 
barrios del área. También le otorgan 
un carácter particular la presencia 
de infraestructuras y equipamiento 
- terraplén de defensas, antigua tra
za de ferrocarril y club de Golf- que

rompe la ortogonalidad que ostenta 
la mayor parte del AMGR. Se tra
ta de un área que incluye distintas 
formas habitacionales: promovidas 
por el Estado, por particulares a tra
vés de distintas formas que ofrece 
el mercado, y asentamientos infor
males promovidos por sus propios 
ocupantes. (Barreto y otros: 2014), 
presentando una diversidad de si
tuaciones a partir de las combinacio
nes de los agentes promotores de las 
urbanizaciones y de las viviendas, 
que a su vez tienen estrecha relación 
con el tipo de barrios presentes en el 
área y los sectores sociales a los que 
fueron destinados.

Los barrios analizados presen-
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tan perfiles de ingresos económicos 
diferentes, producto de sus insercio
nes laborales que tienen correlato 
con estratos o niveles económicos 
definidos de la sociedad.

Algunos disponen de ingresos 
altos y medios altos (como el B° Par
que Golf Club y algunos sectores de 
La liguria). Otros presentan ingresos 
medios como gran parte de la Li
guria, una parte de Villa Los Lirios, 
Villa Mitre, Villa Jardín, Golf club; 
hay sectores cuyos residentes cuen
tan con ingresos medio -  medio bajo 
como parte del B° La Liguria; B° 
Mujeres Argentinas, que en muchos 
casos tienen actividades comercia
les y de servicios informales en sus 
propias viviendas, o incluso en las 
veredas y en algunos espacios co
munes del barrio. Otros, como el B° 
Mujeres Argentinas, está compues
to por asalariados de ingresos bajos 
que en muchos casos complementan 
con actividades comerciales y de 
servicios informales en sus propias 
viviendas; y finalmente hay sectores 
del área compuesta por asalariados 
de baja calificación, cuentapropis- 
tas, jornalizados y destinatarios de 
planes sociales, con ingresos muy 
bajos y/o excluidos de la ayuda so
cial., como la población de los ba
rrios 24 de Diciembre, Molina pun
ta, Hermano Che, y todo el borde del 
terraplén de defensa.3

Esta suerte de gradiente en la 
condición económica se refleja en el 
acceso diferencial a prestaciones es
tatales y privadas de educación, sa
lud y seguridad de los residentes en 
cada uno de estos barrios. Así como 
en la disponibilidad y el uso de los 
equipamientos sociales.

3 Las categorías de niveles de ingreso 
son relativas entre los diferentes 
sectores de la AUDC relevados. Los 
ingresos se estimaron a partir de 
la observación y registro de bienes 
de consumo (vehículos, superficie 
y terminaciones de la vivienda) 
(Barreto y otros 2014). Estas 
observaciones se confrontaron con 
las tipos de ocupación registradas 
por encuestas entre fines de 2016 y 
mediados 2018

Desde el punto de vista de las 
costumbres, formas de relaciona- 
miento, uso de los espacios públicos y 
privados - de cada uno de los barrios 
también presentan fuertes diferen
cias. Siendo en algunos las relaciones 
vecinales más intensas y fluidas (por 
ejemplo, en barrio Mujeres Argenti
nas y algunos de los asentamientos, 
algunos sectores de la Liguria); y en 
otros las relaciones son más indivi
dualistas, replegados en la vida intra- 
familiar tal como (en algunas partes 
de La Liguria y mayormente en el Ba
rrio Parque Golf Club).

La detección de crecientes pro
cesos de fragmentación urbana en 
la configuración de la ciudad nos ha 
llevado a considerar, por un lado la 
necesidad de un abordaje que con
temple el análisis interrelacionado 
de áreas que incluyan diversas si
tuaciones habitacionales, urbano 
ambientales, socioeconómicas, jurí
dico políticas y culturales, y hemos 
definido operativamente para ello a 
las áreas urbanas deficitarias críti
cas (AUDC), las cuales cumpliendo 
esta condición, permiten la obser
vación de las estrategias entrelaza
das de la acción estatal del mercado 
y de las comunidades locales en la 
resolución del hábitat, conforman
do un área integrada por conjuntos 
habitacionales comparativamente 
homogéneos en su interior pero he
terogéneos entre sí. (Barreto y otros 
2014). Por otro lado analizar las re
laciones entre las distintas forma de 
habitación y habitar de una AUDC, 
permitirá plantear lineamientos 
de intervención que involucren a 
las distintas formas habitacionales 
como medida de revertir estos pro
cesos de fragmentación y desinte
gración de la vida urbana, los cuales, 
si bien afectan a todos, afectan más 
o contribuyen a empeorar las condi
ciones de los más pobres.

El marco conceptual articula 
nociones sobre desigualdad, como 
concepto integrador de las desigual
dades materiales o de clase y las des
igualdad identitaria (Fraser:1996, 
Rapisardi: 2003); la fragmentación 
urbana, como consecuencia de las

desigualdades estructurales, que 
se expresa como una tendencia a 
constituir encierros barriales físicos 
y simbólicos, e incide fundamen
talmente en la forma de relaciona- 
miento entre grupos sociales (Prevot 
Shapira y Cattaneo Pinedo: 2008; 
Waquant:2001); y la relevancia de la 
dimensión subjetiva en los procesos 
urbanos de reproducción de la frag
mentación socio espacial. Analizar 
las relaciones entre vecinos de dis
tintos barrios nos orientó a indagar 
como piensan los vecinos de cada 
barrio respecto de los vecinos de 
otros barrios. En el reconocimiento 
que los procesos materiales habita- 
cionales se retroalimentan con cons
trucciones de subjetividad y formas 
de interpretar la propia vida y la de 
los otros.

El objetivo de esta ponencia es 
profundizar sobre las construcciones 
subjetivas de los residentes de los 
distintos barrios que forman el área 
de estudio, sobre las condiciones de 
segregación/exclusión social del área, 
en contraste con un horizonte de inte
gración /inclusión urbana, en base al 
análisis de la cotidianeidad del AUDC 
Golf Club de Resistencia. El estudio 
es de tipo cualitativo: realizamos en
trevistas (grupales e individuales), en
cuestas de opinión sobre las distintas 
dimensiones de la vida urbana y el há
bitat, observaciones participantes y no 
participantes en momentos de la vida 
cotidiana en el área.

1. Marco conceptual: 
desigualdad territorializada -  
fragmentación

Partimos de una concepción 
que entiende el territorio y el há
bitat como realidad significada, se 
asume una concepción estructural, 
que concibe a la ciudad como una 
construcción social. Esto significa 
que la configuración del territorio 
que se materializa físicamente, es el 
resultado de complejos procesos de 
disputa entre actores sociales que 
disponen de distintas cuotas de po
der, y entre ellos existe una relación 
asimética, generalmente el enfoque 
sobre los problemas urbano- habita-
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cionales y su estrategia de solución 
-legitimados por la intervención es
tatal- están sesgadas a favor de las 
auto-interpretaciones y los intereses 
de los grupos sociales dominantes y 
en detrimento de los grupos subor
dinados u opuestos. (Benítez, Ro- 
magnoli, Cesana Bernasconi y Saka- 
moto: 2015; Fraser, 1986).

El territorio es entendido así, 
como la objetivación o la materia
lización de intereses concretos de 
agentes sociales en relación a otros 
agentes e intereses. Como “categoría 
social e histórica”, el territorio es la 
interacción, la complejidad y el cam
bio. Se configura a partir de las prác
ticas de diversos actores sociales: 
el Estado, las comunidades locales, 
las empresas, las autoridades, etc. y 
se asumiría como la manifestación 
concreta, el resultado de los proce
sos sociales, culturales, políticos, 
económicos, ambientales e institu
cionales que se desarrollan en el es
pacio-tiempo.

Derivado de este concepto de 
territorio, la territorialidad se defi
ne como la apropiación y con ella, la 
identidad y afectividad espacial, que 
se combinan definiendo territorios 
apropiados de derecho, de hecho y 
afectivamente. La noción de territo
rialidad está asociada con el ejercicio 
del poder, como señala Soja (1989), 
la territorialidad segrega en base al 
control de la inclusión y la exclusión.

En este sentido, se torna signi
ficativa la observabilidad de la mar- 
ginalidad, migración, crecimiento 
demográfico, urbanización y pobre
za, emergencia de nuevos sujetos y 
actores políticos, cambios cultura
les, identidades, territorialidades, 
aburguesamiento y/o elitización de 
ciertas áreas, renovación urbana o 
gentrificación, reactivación comer
cial, aumento en el precio de las 
propiedades, cambios de hábitos de 
vida de las personas y espacios de 
sociabilización en los habitantes, se
gregación socio espacial, como cris
talización de procesos más generales 
de exclusión social procedentes de la 
estigmatización, como efectos de te- 
rritorialización de la desigualdad (Di

Virgilio, Otero y Boniolo: 2011).
En cuanto a la configuración de 

las ciudades vamos se reconocen la 
intersección de tres lógicas: la de 
acumulación y reproducción del 
capital, reproducción del poder po
lítico y de la reproducción humana 
Estas lógicas modelan el sistema de 
diferencias en la disposición espa
cial de las actividades urbanas y nos 
orienta a identificar la dinámica de 
los actores que siguen estas lógicas. 
(Coraggio: 1998; Castells 1988).

Estas lógicas se articulaban en la 
ciudad moderna en forma de diferen
ciaciones de las clases sociales en el 
espacio, aunque afirmando procesos 
de relativa integración y mixtura so
cial, los procesos macroeconómicos 
(el pasaje a la economía financiera) 
y sus efectos sobre las estrategias in
dividuales y colectivas en respuesta a 
ellos se expresa en nuevas formas de 
segregación urbana en la ciudad con
solidada (Santos, 1990).

A la histórica distribución dife
renciada de las clases en el espacio 
urbano, se agrega un tipo de relacio- 
namiento social en el espacio carac
terizado por el progresivo fortale
cimiento de lazos entre personas y 
grupos de la misma condición socio 
laboral y estilo de vida, y debilita
miento de los vínculos entre perso
nas de diferente condición laboral, 
posibilidades de consumo y estilo de 
vida que se conceptualiza como frag
mentación urbana. (Prevot -  Shapi- 
ra y Cattaneo Pinedo: 2008)4.

4 Prevot -  Shapira y Cattaneo 
Pinedo (2008) aportan un buen 
panorama del campo de estudio 
urbano actual y las metáforas de la 
expresión urbana de los quiebres 
sociales: en el contexto europeo la 
idea de ciudad “Dual”, “cuarteada” 
o “archipiélica” (Castells y Borja, 
1991; Marcuse, 1989; Janoschka, 
2002). Por su parte, y en este mismo 
sentido de la pérdida de la mezcla 
social, Sasen (2010) sostiene que 
la ciudad des urbaniza. También 
pone en valor los aportes de autores 
latinoamericanos en la construcción 
y consolidación del concepto 
(Santos: 1991)

Estas diferencias se diluían clá
sicamente en los espacios públicos, 
de uso común pero sobre todo de 
mixtura social. Pero progresivamen
te se ha perdido la mezcla social en 
ese ámbito, y se ha profundizado la 
producción del espacio y del habitar 
que promueven aislamientos, fron
teras reales y simbólicas, distancia- 
mientos espaciales, violencias y con
flictos urbanos entre grupos sociales 
de distintas clases, en desmedro de 
la interacción e integración socio-es
pacial (Barreto y otros, 2015). La 
fragmentación es a la vez resultado 
y condición de posibilidad de esa 
pérdida de la mixtura social, y afecta 
más fuertemente a los grupos más 
desfavorecidos, profundizando las 
desigualdades sociales.

La noción de desigualdad impli
ca simultáneamente la asimétrica 
distribución social de los recursos 
(desigualdad material), y la dife
rencia identitaria (desigualdad sim
bólica). Desigualdad y diferencia se 
deben abordar de forma comple
mentaria, ubicando la construcción 
de subjetividades, en el marco de las 
profundas desigualdades de clase. 
En la configuración del espacio ur
bano operan relaciones entre agen
tes concretos, con intereses y hábi- 
tus específicos, y esas relaciones se 
moldean en los procesos históricos 
de desigualdad. Ello nos orienta a 
abordar las prácticas de los agentes 
en relación al hábitat urbano reco
nociendo que son portadoras de de
terminadas condiciones identitarias 
y condiciones de clase, y que estas 
condiciones definen su subjetivi
dad. Es decir su abordaje requiere 
integrar en el análisis condiciones 
físicas materiales y subjetividades, 
esto es, la forma en que las personas 
organizan su forma de relacionarse, 
de definirse, organizarse, participar, 
etc. según modelos culturales de 
interpretación y valoración que es
tán atravesados por los procesos de 
desigualdad (material e identitaria) 
(Benitez, Romagnoli, Cesana Ber- 
nasconi y Sakamoto: 2015).

En relación al enfoque metodo
lógico, esta ponencia se respalda en

6 4 5  Mesa Temática 17: Fragmentación, segregación y desigualdad territorial y urbana
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un estudio de tipo cualitativo,5 que 
se propone describir las condiciones 
de desigualdad profundizando en la 
construcción de sentidos, en los sig
nificados otorgados por las personas 
a las relaciones, la cotidianeidad. Es 
decir que nuestro objeto de análi
sis es la subjetividad de los actores 
involucrados en los procesos estu
diados. El propósito es comprender 
como los grupos sociales se autode- 
finen unos frente a los otros, cómo 
definen su territorio, como explican 
sus experiencias, elecciones, decisio
nes y preferencias. Según Bourdieu 
(2012) esas definiciones de sí y de 
los otros resultan de operar con los 
sistemas clasificatorios aprendidos 
(habitus), que están internalizadas 
en las personas en la forma de sen
tido común (procesos “legítimos e 
ilegítimos”, distinciones sobre lo 
“normal y lo anormal”, etc.). Las po
siciones desiguales de los agentes en 
el espacio social implican que los sig
nificados se generan dentro de cier
tos límites espaciales y temporales 
y se vinculan con significados acu
mulados socialmente que los actores 
no eligen. Estos significados pueden 
analizarse en el nivel individual o en 
el social, y no son consensuados sino 
que implican jerarquías sociales y 
de poder, y con ello, la posibilidad 
de la imposición. Es decir, que en 
los significados individuales están 
presentes procesos de selección de 
significados socialmente aceptados, 
en los que las jerarquías de poder de 
los grupos sociales se expresan. Las 
narrativas y expresiones de los veci
nos son abordadas entonces, como 
expresión de relaciones de poder, 
de solidaridad, de afinidad o de dis
tinción, de dominación o subalterni- 
dad, de resistencia, de enunciación 
de los agentes sociales.

El fundamento empírico es di
verso: hemos realizado entrevistas a 
vecinos en distintos contextos (gru- 
pales e individuales), a técnicos que

5 Desarrollado en el marco del PI 
16C004 en el que se abordan
estudios específicos que aportan al
PICT 14 0999.

realizan sus actividades en los barrios 
estudiados y a funcionarios; también 
encuestas de opinión sobre las distin
tas dimensiones de la vida urbana y el 
hábitat, y observaciones sistemáticas 
sobre la vida cotidiana en el área y en 
situaciones densas de la vida social 
en distintos barrios del área.6

3. Vecinos, Instituciones 
y Empresas: Prácticas 
entrelazadas de micro 
fragmentación

La configuración del AUDC es 
resultado y causante de diferencia
ciones entre vecinos de distintos ba
rrios y aún del mismo barrio. Com
prender las prácticas y procesos que 
contribuyen a configurar territorios 
fragmentados, presenta como desa
fío reconstruir esas prácticas distin
guiendo intereses y acciones que es
tán fuertemente interrelacionados, 
imbricados, y requiere vincularlos a 
procesos económicos y políticos que 
los condicionaron.

Las reformas neoliberales de los 
años noventa, y sus consecuencias 
de empobrecimiento y aumento del 
desempleo, modificaron profunda
mente los mecanismos de integra
ción en la ciudad y en el territorio. En 
Resistencia este fenómeno fue muy 
marcado, y se expresó en la nueva 
forma de producirse el hábitat infor
mal (proliferación de asentamientos 
desde fines de los ’90 y hasta los pri
meros años del 2000, como forma 
de resolución habitacional y reivin
dicación de derechos a la pertenen
cia urbana). Ese incremento del há
bitat informal y organización social 
para el reclamo de vivienda, trabajo 
y asistencia estatal, tuvo como con
tracara, más marcada a comienzo de 
los 2000, el crecimiento de desarro
llos inmobiliarios, ofertas de loteos 
destinados a sectores sociales con 
capacidad de ahorro, en el área nor-

6 Asistencia y registro de la dinámica 
en talleres del Presupuesto 
participativo (2013/2014), 
celebraciones (2014, 2018); Talleres 
con participación de integrantes de 
comisiones vecinales del barrios del 
área (2018)

te de la ciudad, en el eje de conexión 
con Corrientes (Benítez: 2006).

En Resistencia se vio claramente 
un proceso de polarización-segrega
ción, expresado por una parte por 
los asentamientos producidos por 
grupos sociales excluidos del merca
do laboral formal y destinatarios de 
programas sociales y las urbaniza
ciones de sectores sociales con cierta 
capacidad de ahorro que veían en los 
terrenos alejados del centro y sin in
fraestructura mínima, una oportuni
dad de localización exclusiva y a bajo 
precio, ya que disponían de capitales 
como para prescindir de transporte 
público urbano, agua de red, etc.. La 
acción estatal también se transfor
mó pasando de la ejecución de gran
des conjuntos habitacionales carac
terísticos de los ’80, a la ejecución 
de conjuntos de viviendas de menor 
escala sin equipamiento social, fi
nanciados con FONAVi, cuyos des
tinatarios se nucleaban en gremios 
o entidades intermedias para asala
riados de ingresos medios; y a través 
de distintos y numerosos programas 
vivienda destinados a los quintiles 
más pobres, en forma de subsidios 
para resolver situaciones de índole 
específica, con el criterio de focaliza- 
ción. (Barreto, Benítez, Attías: 2002 
y Barreto y otros: 2005).

En el AMGR esto se pudo visua
lizar claramente con la prolifera
ción de asentamientos en el sur de 
Resistencia desde fines de los ’90 y 
urbanizaciones y barrios cerrados al 
Norte, como consecuencia espacial a 
la creciente polarización social, los 
sectores medios (la amplia gama de 
sectores asalariados) encontraron 
en las políticas habitacionales esta
tales, una forma de resolución del 
hábitat, así como en la co residencia 
con familiares, en barrios de finan
ciación estatal o en barrios realiza
dos por administración propia de 
sus ocupantes.7

7 Sectores medios asalariados 
que con las políticas de retiro 
adelantado de los ’90 nutrieron 
los estratos de nuevos pobres y 
debieron cambiar sus hábitos de 
residencia de nueva localización

6 4 6  Mesa Temática 17: Fragmentación, segregación y desigualdad territorial y urbana



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

En el área de estudio que hemos 
denominado AUDC Golf club, los 
procesos reseñados encontraron in
tersección con un proceso que tuvo 
su origen sobre los años ‘50, con la 
creación del loteo del barrio adya
cente al club de golf: barrio Parque 
Golf Club, que fue poblándose pro
gresiva y paulatinamente con fami
lias que aunque no necesariamente 
estaban ligados a la fábrica que pro
movió el loteo, elegían esa localiza
ción por sus cualidades ambientales 
y podían sobrellevar la distancia al 
centro comercial y administrativo 
de la ciudad con sus propios medios 
de movilidad, y disponían de am
plios terrenos que excedían los lo
tes de la zona más cercana al centro 
(regularmente de 10 mts de frente). 
Sobre los años ‘60 y hasta avanza
dos los ‘70 se ejecutaron conjuntos 
de vivienda, de baja densidad, es
tandarizadas, de terminaciones de 
calidad variable según la capacidad 
de ahorro de sus propietarios,8 fi
nanciados con créditos hipotecarios, 
destinados a empleados públicos 
de ingresos medios y medio altos. 
Otros barrios adyacentes: Villa Mi
tre, los Lirios y Golf Club, tuvieron 
progresiva densificación, a partir de 
loteos y subdivisiones particulares, 
generando conjuntos un poco más 
heterogéneos socialmente y también 
en cuanto tipologías habitacionales, 
manteniendo mayoritariamente, la 
densidad baja.

Lo señalado se enmarcó en un 
contexto de relativo crecimiento

al formar nuevas familias, por el 
de co residencia con sus padres, a 
veces la nueva pareja constituida, a 
veces, cada integrante de la pareja 
en la casa de sus propios familiares, 
impactando las condiciones 
estructurales económicas, no solo 
las características del hábitat, 
sino también las composiciones 
familiares. (Jelin, 2010; Torrado, 
2003; Svampa, 2001).

8 Se hace referencia al sector
comprendido desde la Av. 9 de julio
hasta las cinco primeras cuadras
hacia al NE, en el barrio La Liguria,
y cercanos:

económico, y fuerte movilidad social 
ascendente de los años 40-70. La 
casa propia y el empleo estable cons
tituían un horizonte deseable y posi
ble. (Barreto y otros, 2015; Benítez y 
Sobol, 2010).

A principios de los ‘80 se conso
lidó el barrio Don Bosco a partir de 
la relocalización de población afecta
da por la gran inundación del 82-83 
(una ocupación informal promovida 
por el entonces gobierno municipal 
de facto).9 Sobre fines de los 80' se 
aceleró fuertemente el poblamien- 
to del área de estudio, a partir de la 
ejecución del último de los grandes 
conjuntos FONAVI del AMGR: el 
Barrio Mujeres Argentinas.10 A dife
rencia de los barrios adyacentes, este 
fue construido con bloques con va
riedad de tipologías habitacionales: 
viviendas de planta baja, dos plantas 
apareadas y bloques de tres pisos, 
agrupados en alta y media densidad. 
Incluía equipamiento educativo pri
mario y secundario, de atención pri
maria de la salud, instalaciones para 
comercio, actividades de descentra
lización administrativa estatal- De
legación Municipal- (CDM) y espa
cio de uso recreativo, lo que causó 
gran impacto en la dinámica del área 
y traccionó la instalación de asenta
mientos en espacios intersticios.

Hacia fines de los 90', se incre
mentó la población asentada infor
malmente en los bordes de las lagu
nas y el terraplén de defensa contra 
las inundaciones, que se fue comple
tando después de la gran inundación 
de los años 82-83.

9 Esta relocalización constituyó la 
plataforma electoral de quien fuera 
intendente de facto de Resistencia, 
que formó un partido político 
(Acción Chaqueña) que ganó las 
elecciones en el nivel local al retorno 
de la democracia, y logró imponerse 
en las elecciones provinciales unos 
años más tarde.

10 Que involucra a más de 1000 
viviendas realizadas con distintas 
tipologías casas individuales, casas 
de dos plantas apareadas, y bloques 
de dptos. en tres planas. (Barreto y 
Otros: 2014)

Entre 2004/2005 y hasta 
2013/14, en el marco de la Políti
ca Federal de Vivienda, el área fue 
sede de la ejecución de algunos 
conjuntos habitacionales en baja 
densidad, sin equipamiento social, 
destinados a asalariados de bajos in
gresos. Simultáneamente continuó 
la expansión de asentamientos de 
población informal, promovidos por 
movimientos sociales que se fueron 
separando y reagrupando (con inci
dencia de algunos sectores del poder 
político). En algunos casos se han 
iniciado la regularización dominial 
y la mejora física,11 (asentamientos 
24 de diciembre, Hno. Che, Molina 
punta). Otros (los residentes infor
males del borde del terraplén de de
fensa) aún esperan la regularización, 
aunque reconocen que está muy le
jos de concretarse.12

Otro proceso que contribuyó en 
la configuración del área analizada 
fue la ejecución del barrio Nuevo 
Don Bosco, sobre la laguna los Li
rios que en razón de la ejecución de 
una obra estructural (canalización 
de la laguna y estación de bombeo) 
se llevó adelante la relocalización de 
38 familias que se inundaban recu
rrentemente y se regularizó a más de 
100 flias que estaban asentadas de 
manera informal desde los primeros 
2000. La intervención, financiada 
con fondos de un organismo supra- 
nacional y administrada por el Es
tado provincial, redundó en la regu- 
larización y provisión de viviendas 
nuevas a la casi totalidad de familias 
destinatarias de muy bajos ingresos, 
y la realización de un parque sobre el

11 La localización en la ciudad, incide 
en las condiciones de generación de 
empleo, las formas de inserción en 
el mercado de trabajo y la estructura 
de la protección social.

12 Una vasta franja de terreno ocupada 
sobre la Av. Lonardi que se extiende 
desde la estación de bombeo de
la Laguna los lirios hasta la Av. 
Viuda de Ros, en condiciones 
habitacionales y ambientales muy 
precarias reforzadas por situaciones 
socio laboral también crítica.
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borde de la laguna. El proceso fue va
lorado como positivo por los vecinos 
destinatarios como por las misiones 
evaluadoras de la entidad financiera, 
cuanto por las instancias técnico po
líticas implicadas, aunque no exenta 
de conflictos entre los grupos de pro
cedencia diferentes (relocalizados 
por obra estructural, y regularizados 
ya residentes en el terreno).

Un análisis de la intervención, 
permitió reconocer el impacto po
sitivo que tuvo desde un sentido 
integrador, la ejecución de mejoras 
de infraestructura y la ejecución del 
parque costero, ya que incluyó a ve
cinos de barrios lindantes de una 
relativa homogeneidad social eco
nómica, cultural, laboral (Benítez -  
Fernández: 2017).

Paradójicamente, la implemen- 
tación de la reactivación económica, 
la ampliación de derechos y acceso 
de otros segmentos sociales al con
sumo, impactó de manera negativa, 
entre los grupos sociales. Mientras 
se ampliaban derechos y acceso al 
consumo, se profundizaba la cul
tura individualista. Es importante 
señalar que las obras estructurales 
o sectoriales y más focalizadas; las 
intervenciones de regularización 
promovidas desde el Estado o desde 
los ocupantes; los auto-encierros de 
refugio ante lo percibido como cre
ciente inseguridad y peligrosidad 
por parte de distintos grupos socia
les, confluyeron con prácticas dis
gregantes social y culturalmente.

A diferencia de los procesos 
de privatización de la empresas de 
provisión de servicios que se die
ron en los 90' en otras provincias 
del país, tal describe Prevot Shapi- 
ra y Catáneo Pinedo (2008), y que 
proveyeron servicios diferenciados 
por grupos sociales de consumo, 
contribuyendo a incrementar la di
ferenciación y distinciones sociales, 
en la provincia del Chaco y ciudad 
de Resistencia, las empresas de pro
visión de agua y energía eléctrica 
(SAMEEP y SECHEEP), mantuvie
ron su dependencia estatal, aun
que la privatización alcanzó a otros 
servicios (telefonía, y televisión por

cable, fibra óptica). Aun así, el par- 
teaguas en el esquema de provisión 
de infraestructura es el sistema do- 
minial, dado que para los barrios no 
regularizados, los servicios son de 
menor calidad que en sectores for
malizados, de manera que las estra
tegias para afrontar estas diferencias 
afirman las delimitaciones diferen
ciadas.

En resumen, los procesos de 
fragmentación se siguen de procesos 
políticos y económicos más amplios, 
que afectan la dinámica del merca
do, la orientación de los organismos 
estatales -que promoverán interven
ciones más o menos integrales o fo
calizadas y sectoriales-, y a la diná
mica de las prácticas sociales.

En las narrativas de los vecinos 
estos procesos cobran vida en for
ma de trayectorias habitacionales 
familiares, laborales, con la inter
pretación que ellos mismos hacen de 
dichas experiencias y de sus condi
ciones de existencia. Las condicio
nes estructurales y elementos mi- 
crosociales se van entretejiendo. (Di 
Virgilio y Perelman: 2014).

4. Vecinos, empresas e 
instituciones: vida cotidiana y 
microfragmentaciones

En el área analizada se fueron 
levantando muros, se fueron divi
diendo organizaciones, se fueron 
recambiando familias. Los relatos 
de los vecinos permitieron recono
cer por un lado un fuerte identifi
cación con su lugar de vida, arraigo 
que enlaza relaciones de solidaridad 
y también de conflicto entre vecinos 
del propio barrio y los residentes de 
otros barrios, arraigo asociado a la 
adecuación de sus vidas a las condi
ciones ambientales y de infraestruc
tura, equipamiento y servicios. Por 
otro lado, también permitieron vis
lumbrar como en los últimos quince 
años, se han generado o profundiza
do diferenciaciones y barreras físi
cas (la más emblemática el muro que 
cierra el perímetro del Club del golf, 
generando un larguísimo recorrido 
en torno del paramento ciego como 
límite entre las instalaciones del

Club de Golf y el barrio informal so
bre la Laguna que se extiende sobre 
la Av Viuda de Ros y el barrio Mu
jeres Argentinas todo a lo largo de 
la Av. Lonardi continuación del Te
rraplén de defensa13. Otras barreras 
intangibles o simbólicas, que condi
ciona la vida cotidiana y transforma 
las relaciones en el sentido de debili
tar confianzas mutuas e incremento 
del repliegue a la esfera individual, 
se ejemplifican en el relato sobre la 
forma de resolución individual de 
los problemas de la vida cotidiana, 
aunque sean percibidos como pro
blemas compartidos.

Estas diferenciaciones señala
das se expresan como oposiciones y 
se legitiman en categorías morales: 
vecinos buenos y vecinos malos), 14 
la antigüedad de residencia: los de 
mayor antigüedad poseen mayor 
legitimidad; condición de dominio 
(mayor legitimidad quienes osten
tan dominio de derecho). La insta
lación de estigmas (marcas descali
ficadoras sobre personas o grupos) 
formadas a partir de estereotipos, y 
la consecuentes prácticas de exclu
sión o restricción, a la vez reducen 
las oportunidades en la vida de las 
personas estigmatizadas y refuerzan 
el estigma, ampliando distancia- 
mientos sociales.

Conectividad y seguridad son 
el tema crítico más recurrente en 
la narrativa de los vecinos que con
sideran que sus déficits de infraes
tructura, condiciones jurídicas o de 
acceso a equipamientos o servicios 
como el deterioro del paisaje, de
penden de su propia trayectoria vital 
individual o como colectivos especí
ficos, y en menor medida consideran 
la incidencia del contexto (políticas

13 El caso ha sido abordado en Barreto 
y otros (2015) y Benítez (2016) 
entre otros trabajos que detallan las 
consecuencias de la construcción 
de esta barrera y conflictos que 
acarreó. Así mismo las estrategias 
de permear ese límite por parte de 
quienes se sintieron afectados.

14 Actitudes sobre la disposición de 
residuos, animales sueltos.
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económicas, sociales, urbanas etc., y 
prácticas de mercado) en la configu
ración de sus trayectorias.

Estigmas y discriminación im
pregnan y estructuran muchos de 
los vínculos entre personas y perso
nas e instituciones, en detrimento 
de las lógicas de solidaridad y ayu
da recíproca. Son los jóvenes (más 
aún los varones) los más afectados, 
también los ocupantes de hecho, los 
destinatarios de la asistencia social, 
y quienes trabajan en condiciones de 
informalidad. Ello se expresa recu
rrentemente en las referencias que 
hacen sobre las prácticas institucio
nales, desde las que implican parti
cipación para la puesta en común de 
problemas barriales y priorización 
de obras de mejora, hasta las inter
venciones de mejoras barriales.

La forma como se implementa 
la acción estatal en el territorio me
diante los programas y proyectos es 
un factor decisivo en la relación entre 
los vecinos, ya que puede profundi
zar distanciamientos sociales o por 
el contrario, operar en el sentido de 
la integración, en la medida que pone 
en funcionamiento una forma de de
finición y concepción de los vecinos. 
Si bien algunas prácticas institucio
nales propician un protagonismo de 
los vecinos, de sus organizaciones 
preexistentes y contemplan las de
mandas de estos, otras, despliegan 
prácticas de tipo asistencialistas, 
normativas y apegadas a los sentidos 
predominantes, que tienden a repro
ducir las desigualdades.

Las prácticas institucionales 
además de verse influenciadas por 
el contexto político económico gene
ral dependen de las capacidades que 
reúnen los equipos técnicos (más o 
menos profesionalizados, más o me
nos interdisciplinares); la posición 
dentro del organigrama institucional 
en el cual se encuadra la intervención 
y el grado de autonomía que posean, 
respecto de las estructuras de las 
cuales dependen (más o menos je
rárquicas). También de las formas y 
criterios de definición de la población 
destinataria y tipo de relación a ser 
establecidas entre -Institución-Téc

nicos-Destinatarios-, (Benítez, Ro- 
magnoli 2016; Fernández: 2015).

En el aspecto de salud es posible 
identificar delimitaciones territoria
les desarticuladas, fragmentadas: 
una de tipo normativa establecida 
por la institución ministerial de la 
salud que establece la prestación 
de la atención para diferentes ba
rrios en diferentes zonas sanitarias. 
Otra, la de usos y acceso de los des
tinatarios a los servicios de atención, 
según la calidad y complejidad que 
brindan (horarios de atención, es
pecialidades profesionales, dispo
nibilidad insumos etc). Los vecinos 
que se ven obligados a acudir a otros 
centros de salud o al Hospital de ma
yor complejidad a su vez adicionan 
la desarticulación de la información 
sobre las historias clínicas que se 
disponen en los centros de atención 
primaria, suman dificultades de dis
tancias, de movilidad y conectividad 
entre barrios de la ciudad.

Proceso similar ocurre en las 
instituciones educativas. La matrí
cula de las escuelas del área fue re
cambiando en relación al incremen
to de la población en el área (Barreto 
y otros: 2015). Las escuelas de los 
barrios del área, reciben a los niños 
de las familias más humildes de los 
distintos barrios, quienes optan por 
un lugar en estas escuelas por razo
nes de cercanía (movilidad) , mien
tras las familias con más recursos 
optan por escuelas situadas en otras 
localidades más alejadas, o el centro 
de la ciudad, fundamentando esta 
elección en procurar una socializa
ción que los acerque a los residentes 
del centro de la ciudad y los aleje de 
los hijos de las hogares más pobres 
del área. Esta práctica centrifuga, 
refuerza distancias sociales y mella 
el prestigio de las escuelas situadas 
en el área.

Otro factor de delimitación, que 
en el área de estudio se ha detectado, 
se refiere a la territorialización polí
tica, en el sentido de los límites te
rritoriales en los que ejercen influen
cias determinados líderes, partidos, 
o movimientos políticos. Es posible 
distinguir este fenómeno a escala de

las comunidades locales (liderazgos 
vecinales), o de otras que trasciende 
al barrio, y que igualmente influyen 
a escala barrial. Estas filiaciones po
líticas territoriales, son el ámbito en 
el que los líderes se sienten habili
tados a representar intereses de los 
vecinos y /o a establecer sus lideraz
gos, más explícitos en algunos sec
tores de barrios y en otros más sutil 
(asentamientos, y barriadas).

Los territorios políticos son re
lativamente estables, en algunos se 
detectan identificaciones únicas y 
en otros, superposición de lideraz
gos, de competencia y alternancias. 
El ejercicio del poder de índole po
lítico se relaciona no solo a la iden
tidad partidaria, movimientista o de 
una comisión, etc, sino sobre todo 
a la posibilidad de disponibilidad y 
distribución de recursos materiales 
(mejoras de infraestructura para 
determinados sectores, asistencia 
socio laboral, o intercambio de con
tactos que permiten acceder a bene
ficios que de otra manera están ob
turados). Este tipo de territorios está 
ligado a los resultados electorales, y 
constituye un factor de exclusión o 
de pertenencia.

Los territorios políticos, consti
tuyen un factor importante de articu
lación con las instituciones estatales 
(escuelas, policía, centro de salud, 
etc.) tienen una presencia más in
tensa en los grupos de población con 
menos posibilidades y generan redes 
amplias de reciprocidad que incluye, 
pero trasciende el clientelismo.

Por últimos hay que señalar que 
las dinámicas socio espaciales inter
nas relevadas en el AUDC Golf Club 
de Resistencia encuentran en las 
empresas privadas un factor impor
tante de configuración del territorio. 
Las prácticas de las empresas ejem
plarmente las de movilidad (trans
porte público de pasajeros, remises) 
y de comunicaciones (provisión de 
telefonía, televisión e internet) im
plican la posibilidad de inclusión de 
los colectivos más vulnerables o la 
exclusión y aislamiento. Aun exis
tiendo vías (calles y veredas en esta
do bueno) los recorridos de los co-
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lectivos siguen una lógica en algunas 
horas del día y otra por las noches, 
otra quedando vastas zonas sin co
bertura de movilidad en horas de la 
noche. Nuevamente son los grupos 
sociales mujeres con hijos pequeños, 
ancianos y personas con alguna dis
capacidad, quienes se ven perjudica
dos en mayor medida.

Reflexiones finales
Nuestros supuestos iniciales, ba

sados una aproximación más feno- 
menológica de la AUDC Golf Club ( 
basadas en condiciones habitaciona- 
les, urbano ambientales, jurídicas, 
laborales) nos orientaban a la obser- 
vabilidad de la diferenciación entre 
unidades espaciales residenciales 
homogéneas (barrios), sin embargo, 
una aproximación de tipo etnográ
fica a los percepciones y opiniones 
propios de los vecinos de los distin
tos barrios y de los técnicos de los di
ferentes instituciones nos permitió 
detectar segmentaciones no solo en
tre unidades espaciales homogéneas 
sino al interior de los barrios, confi
gurando micro fragmentaciones.

En estas diferenciaciones que 
se expresa más claramente en las 
opiniones de los vecinos es posible 
identificar la incidencia del estado 
(niveles y tipos de intervención) y de 
las empresas privadas de provisión 
de servicios que operan en la zona.

Las Delimitaciones normativas 
(jurisdicciones) basadas en una ra
cionalidad instrumental, confrontan 
con usos y apropiaciones del territo
rio desde los afectivo e identitaria.

A  partir de esto marcamos la 
importancia de propiciar interven
ciones que incluyan a destinatarios 
con mayor heterogeneidad socio 
económico y sociocultural y en ar
ticulación interinstitucional. Esta 
inter-institucionalidad, que en las 
experiencias de nuestros informan
tes es tan difícil de lograr, requiere 
unificar abordajes de intervención.
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