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M E S A  1 2  -  P O N E N C I A  6

A g e n c i a  d e  l a  d e s i g u a l d a d  e n  e l  á r e a  d e l  B a r r i o  

G r a n  T o b a

M a r í a  J o s é  K is z k a 1

R e s u m e n
Este tra b a jo  se realiza en el m arco del p royecto  de inve stig ac ión  "H á b ita t y  Des
igua ldad  Socia l. A n tro p o lo g ía  de las áreas urbanas d e fic ita r ia s  c rítica s  (AUDC) en 
el AM Q R", cuya d ire c to ra  es M aría  Andrea Benítez, rad icado en el In s titu to  de In 
ves tiga c ió n  y  desarro llo  en V iv ienda  (IIDVi) de la FAU-UNNE. A s im ism o se v in cu la  al 
desarro llo  de dos tesis de m aestría  en curso : "El rol de la U niversidad en la P roduc
ción  social del h á b ita t"1 2 y  "C a racte rizac ión  del h á b ita t QOM en co n te x to  U rb an o"3.

Tiene com o o b je tivo  ca ra c te riza r la a c tu a l in te rve n c ió n  en el Área urbana d eno 
m inada Gran Toba, cuyas p a rticu la rid a d e s  en té rm in o s  de des igualdad  y  exc lus ión, 
se ven re forzadas por la con d ic ión  é tn ica  de un gran porce n ta je  de sus pobladores, 
cau tivo s  de un s is te m á tico  proceso de a lienac ión . Este tra b a jo  aborda re fle x iva 
m ente  las estra teg ias  de los d is t in to s  sectores en ca rá c te r de agentes en el área 
u rbana: el Estado (N aciona l y  P rov inc ia l), las In s titu c io n e s  loca les (educativas, de 
salud, de seguridad, e n tre  las más s ig n ifica tiva s ), o rgan izaciones barria les (de c u l
to , po líticas, e tc.) y  los vecinos, carac terizadas en tres  tip o s  de agencias: g lobal, 
co n te x tu a l y  loca l. Desde la in te ra cc ió n  de estas perspectivas se busca d ilu c id a r 
las lóg icas que tienden  a re fo rza r la des igualdad  y  cuáles son las que p rop ic ian  
escenarios aptos. Si bien en proceso, a lgunos avances de la experiencia  se c o n s titu 
yen en insum os de tra b a jo  para a bo rd ar de m anera p rog ra m á tica  fu tu ro s  procesos 
in te rse c to ria le s  de tra ba jo .

1. mariajosekiszka@ hotmail.com, Facultad de A rquitectura y  Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.
2. Proyecto de Tesis presentado en la Maestría de Gestión y  Desarrollo en Vivienda Social, de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Directora: Marian Enet.
3. Proyecto de tesis de Maestría desarrollada en el Programa de Posgrado de A ntropología Social de la Universidad Nacional de 
Misiones. Directora: Ana María Gorosito Kramer, Codirectora: María Andrea Benítez.
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F u n d a m e n t a c ió n
Este tra b a jo  se p ropone a bo rd ar a lgunos aportes teó ricos  concep tua les, para el 
re co n o c im ie n to  de las estra teg ias  de d is t in to s  sectores en ca rá c te r de agentes re
cuperando  a lgunos tra b a jo s  te ó rico -co n ce p tu a le s , y  luego a p lican do  lo e laborado 
en un e jem p lo  concre to , u tiliz a n d o  insum os desarro llados en el m arco del P royecto 
en curso inve stig ac ión  "H á b ita t y  D esigualdad Socia l. A n tro p o lo g ía  de las áreas u r
banas d e fic ita r ia s  c rítica s  (AUDC) en el A M 6 R "4, Tiene com o o b je tivo  "ca ra c te riza r 
la a c tua l in te rven c ión  en el Área urbana denom inada  Gran Toba, cuyas p a rt ic u la 
ridades en té rm in o s  de des igualdad  y  exc lus ión , se ven re forzadas por la con d ic ión  
é tn ica  de un gran p o rcen ta je  de sus pobladores, cau tivo s  de un s is te m á tico  proceso 
de a lienac ión , deb ido a la agencia de diversos acto res". Los avances a po rta rán  de 
m anera de d e lin e a r un m ecanism o de tra b a jo , desde un parad igm a en el que ca
ra c te riza r y  d e f in ir  la p a rtic ip a c ió n  es fu n d a m e n ta l.

Este tra b a jo  p royecta  a p o rta r d iscusiones y  avances, a la p rob lem á tica  de las 
com unidades c o n s titu id a s  e spac ia lm en te  en barrios, v illas , a se n ta m ien tos  u b ica 
dos g en era lm e nte  en los cordones exte rnos de cen tros  urbanos, en p a rt ic u la r las 
com puestas por pob lac ión  QOM. La re levancia  que adquie ren  los actores, está dada 
desde la perspectiva  del d iseño de m ejores escenarios de tra b a jo  y  p roducc ión  del 
h á b ita t. No es o b je tiv o  de este te x to  p ro fu n d iza r en tod os  los aspectos, pero si 
d e ja r expuestas necesarias considerac iones para ope ra r en este cam po, generando 
aportes para la e laborac ión  de in s tru m e n to s  para el t ra ta m ie n to  en te rre no , de las 
p rob lem á ticas  de h á b ita t y  v iv ienda , en los con te x to s  de precariedad p lan teados en 
este caso, en el Área M e tro p o lita n a  del Gran Resistencia. Estas re flex iones a p o rta 
rán a un caso de estud io  denom inado  Barrio  Gran Toba, cuya con fo rm a c ió n  surge a 
p a rt ir  del a se n ta m ien to  de com unidades aborígenes en el área N.E. del Gran Resis
ten c ia  y  cuya d en s ificac ión  se p roduce por fa m ilia s  prop ias del desp ren d im ie n to  de 
la m ism a com un idad  en in te ra cc ió n  con c rio llo s  de la zona. El escenario  e leg ido  se 
rep lica  por toda  La tino am érica : un h á b ita t degradado fís icam en te , con pob lac ión  
que desde la in fo rm a lid a d  a fro n ta  c o tid ia n a m e n te  las m ú ltip le s  d im ensiones que 
lo ca rac te rizan  y  con fo rm an .

M a t e r i a l e s  y  m é t o d o s
Se rea lizó  observación  d irec ta  y  e n tre v is tas  a residentes de los barrios M a p ic

4. Directora de proyecto; M gter, María Andrea Benitez, radicado en el in s titu to  de investigación y  desarrollo en Vivienda 
(IIDVí ) de la FAU-UNNE.
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(2 0 0 5 -2 0 0 6 ) y  C he lliy i (2010) y  desde el 2011 hasta la a c tu a lid ad  en B° Toba, 
a ctiv ida de s  realizadas en el m arco de una beca in ic ia c ió n  de SGCyT, desarro llada 
en el In s t itu to  de Investigac ión  y  D esarro llo  de la V iv ienda  de la FAU UNNE, bajo 
la D irecc ión  del Dr. A rq. M ig ue l B arre to  y  la Co D irección  de de la M g te r. Arq. 
Andrea Benítez. A s im ism o  se co labo ró  en experiencias p a rt ic ip a tiv a s  de d iseño de 
v iv iendas con com unidades Indígenas, en las loca lidades de General San M a rtín  y 
Pampa del Ind io  (2009), experiencia  que o fic ió  ta m b ié n  de insum o para co n tra s ta r 
los datos p rim a rios  obten idos. En la a c tu a lid a d  se realiza un tra b a jo  de cam po en 
el área del b a rrio  "G ran Toba", y  se p a rtic ip a  en un espacio de tra b a jo  in te ra c to ra l, 
p ropuesto  desde la Facu ltad  de A rq u ite c tu ra  y  U rban ism o, denom inado  "Id ea rio  
para el Barrio  Gran Toba".

1 . C a r a c t e r i z a c ió n  d e l  á r e a  d e  e s t u d io .
U bicado en el se c to r N orte  de la c iudad, p róx im o  a la Ruta N ac iona l N°11, el 
b a rrio  Toba in ic ia l se con s truyó  sobre la a n tig u a  tra za  del Ferrocarril Santa Fe, 
p os te rio rm en te , com o consecuencia del c re c im ie n to  dem o grá fico  de la pob lac ión  
o rig in a r ia  y  de las con s ta n te s  m ig rac iones desde las áreas rurales, se generaron 
a se n ta m ien tos  espontáneos que se ub icaron  en te rrenos  aledaños, bajos e in u n d a 
bles y  d e fic ie n te s  en in fra e s tru c tu ra  y  e qu ipa m ien to . A  estos a se n ta m ien tos  se los 
conoce com o Bo. Cacique C he lliy i, Cotap, El R incón y  C rescencio López, en a lgunos 
fue ro n  conso lidados m e d ian te  acciones del estado, con la con s trucc ión  de v iv ie n 
das nuevas, y  en o tros  se m a n tien e  las cond ic iones de p recariedad. Su re lac ión  con 
la tra m a  Urbana es c o n flic tiv a , ya que el tra za do  urbano  e je cu ta do  no se condice  
con el tra za do  o rto g o n a l im p eran te , en sus orígenes su s itu a c ió n  a is lada de la t r a 
ma urbana consolidada no im p a c tó  en el te r r ito r io ,  pero la co n tin u a  expansión  de 
c iudad, llevó  a la con so lida c ión  del sector, respetando el tra za do  o rto g o n a l, que 
a n te  el c o n ta c to  con el tra za do  linea l del Barrio  Toba, s ig n ific ó  una ru p tu ra  que 
aisló, aún más al Barrio , vo lcado  en su traza  o rig in a l a una ca lle  p rin c ip a l y  con 
los fondos  de las parcelas hacia los pred ios linderos. Los a se n ta m ien tos  posteriores, 
cuando  regu la riza ron  su s itu a c ió n , u tiliz a ro n  el tra za do  tra d ic io n a l de dam ero.

La organización social del barrio in tegrado por vecinos de ascendencia m a yo rita ria - 
m ente QOM, con form as orgánicas poco claras, donde existe c lien te lism o po lítico  con 
intereses de varios Partidos políticos en disputa por los espacios de poder. La educación 
fo rm al no es tom ada por ellos com o algo s ign ifica tivo , desde donde existe un bajo nivel 
de escolarización de los sujetos, in fluenciado esto si se quiere por la d im ensión eco
nóm ica, que refuerza la deserción. Existen instituc iones religiosas, con nueve tem plos
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evangélicos y  ninguna iglesia cató lica dentro  del barrio, estas instituc iones, generan 
actividades con gran núm ero de partic ipantes, especia lm ente en días festivos o cere
monias, aunque las actividades son inconexas y  sin interacción entre  ellas.

Im a g e n  s a te l ita l de  b a r r io  T oba  (v iv iendas agrupadas lin e a lm e n te ) y  Área del 
Gran Barrio  Toba. A ño  2001.

Im a g e n  a é re a  d e l s e c to r . El a se n ta m ien to  observado con un desarro llo  linea l es 
el Bo. Toba, en la parte  in fe r io r se e ncue n tran  ase n ta m ien tos  (hoy consolidados) 
o rig in ad o s  por pob lac ión  excedente.

2 .  P r o d u c c ió n  S o c ia l  d e l  H á b i t a t  d e l  b a r r i o  " G r a n  T o b a "
Hablar de una comunidad indígena en suelo urbano, es hablar de sujetos re-significados 
por un contexto. Desde una perspectiva multidimensional, analizar la problemática del há
b ita t indígena en suelo urbano, desde lo socio-cultural, implica atender la cuestión de vida 
cotidiana, analizando los hábitos y  costumbres observables de estos sujetos. Esta mirada se 
referirá en particular a la caracterización de este cotidiano que los constituye como sujetos5.

5. Este planteo se basa en lo postulado por Enrique Pichón Riviere, quien entiende al sujeto atravesado por una compleja trama 
vincular que lo constituye como tal. Al respecto son considerados tam bién los aportes realizados por Michel Foucault, en cuanto 
a la configuración del sujeto a través de Instituciones, lo desarrollado por Pierre Bourdieu en cuanto al concepto de habitus y 
la multid im ensionalidad en el paradigma de la complejidad, abordado por Edgar Morín.
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Por lo general la p rob lem á tica  del h á b ita t responde a d is tin to s  fac to res  que es 
bueno considerar. En diversas experiencias de cam po, se pudo c o n s ta ta r que las 
in te rven c ion es  del estado en m a te ria  de v iv ienda , realizan d ia g nó sticos  de d is t in 
tas escalas de rigor, p la n ifica , in te rv ie n e  y  se re tira . Por o tro  lado se inv is ib iliza  
los procesos previos que han rea lizado  las in s titu c io n e s  locales (escuela, cen tro  de 
salud, ig lesia  e n tre  las más destacadas), y  son qu ienes fo rm a n  p arte  de la h is to ria  
y  trasc ienden  a los gob iernos, gestiones e in te rvenc iones, siendo estas la o p o rtu 
n idad precisa de tra n s fo rm a c ió n . Desde esta perspectiva  es bueno reconocer, el rol 
que ejercen en te rre n o  los educadores, los m édicos, los re lig iosos. En nuestro  caso 
de e stu d io  estas voces y  prácticas, se in te rp e la n  y  com p lem en ta n , p roduciendo  las 
p articu la re s  cond ic iones de v ida  de la com u n id ad  del "G ran Toba".

Por o tra  parte , la v iv ie nd a  com o ob je to , no representa de m anera absolu ta  
el espacio de reproducc ión  de la v ida  co tid ia n a , y  es bueno reconocer en este 
sen tido , la im p o rta n c ia  de ve rific a c ió n  de fu n c io n a m ie n to s  y  adap tac ión  de los 
espacios recreativos  y  las in s titu c io n e s  im p licadas en el proceso, e n tre  una larga 
lis ta  de re q u e rim ie n tos  y  aspectos a resolver. En la operación  de la p roducc ión  
socia l del h á b ita t conv iene  te n e r presente  lo p lan teado  por Rodríguez, Scabuzzo y 
o tros  (2013), qu ienes señalan que: "el concep to  de h á b ita t re fie re  al co n ju n to  de 
bienes y  servic ios que co n fig u ra n  posiciones, iden tidades y  p rác ticas  de su je tos y 
grupos sociales, en un e n tra m ad o  s o c io - te r r ito r ia l más am plio . El te r r ito r io  es la 
con s trucc ión  socia l del espacio, es el resu ltado  de las re lac iones socia les e sp ec ia li
zadas, más p rec isam ente  son las re lac iones de poder e spac ia lm en te  de lim itad as , en 
consecuencia se e n tien de  te r r ito r ia lid a d  al co n ju n to  de p rác ticas  y  sus expresiones 
m a te ria les  y  s im bó licas" (Rodríguez, Scabuzzo y  o tros  2013 :18 ).

W a cq u a n t p la n te a : "La m iseria  en la  m e tró p o lis  d e l com ienzo  de l s ig lo  X X I no  
re su lta  d e l e s ta ncam ie n to , e l d e b ilita m ie n to  o la  decadenc ia  económ ica  s ino  de la  
separac ión  de la  escala de las des igualdades en un co n te x to  g e n e ra l de p rosp e rida d  
y  p rogreso de la  econom ía", a lo  que  inco rp ora , re to m a n d o  varios a u to res : "Nueva  
Y ork  y  los Á nge les a lbe rgan  las fra cc io n e s  m ás ad ineradas de la  c lase a lta  d e l p la 
n e ta  pero  tam b ién  el e jé rc ito  más vasto  de los s in  techos e ind ig en te s  d e l h em is fe rio  
o c c id e n ta l"  (W acq ua n t 201 3 :30 2 ). En este sen tido , la d im ensión  económ ica, opera 
de m anera ta l de ir  m a te ria liza n d o  en el h á b ita t u rbano  la des igualdad, en té rm i
nos de re fo rza r en el cen tro  de sus trazas m ejores cond ic iones para el desarro llo  y 
su consecuente  ca lidad  de v ida , d ispersándose hasta desaparecer m ucho  antes de 
donde se hace necesaria. Esta con cep tu a liza c ió n  deja m a n ifie s to  que, la in e q u i
dad económ ica p re fija da  por unos pocos im pacta  en la co n fig u ra c ió n  de espacios
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fís icos de todos. D ichas repercusiones son a lgo  más que prob lem as "e s té tico s" o 
de "m a q u illa je " de los observables para la m ed ic ión  de des igualdad  en un h á b ita t 
degradado: inc iden  en la p recarizac ión  de la ca lidad  de v ida  de un sin núm ero  de 
niños, m ujeres, hom bres, jóvenes, en su fe lic id a d , en su educación , en sus c o t id ia 
nos, en su salud, y  en sus padecim ien tos.

Por su parte  en el "M a n ifie s to  C osm o po lita " Beck (2002) denuncia  el in c re 
m ento  de la brecha e n tre  ricos y  pobres, desde donde se considera ta m b ié n  en 
ascenso los n ive les de pobreza; esta des igualdad  com p licada  por las p o lítica s  que 
con d ic ion a n  a los países depend ientes  a c o n s titu irse  en abastecedores, en vez de 
p rio r iza r la a tenc ión  a la pob lac ión  en té rm in o s  de a te nc ió n  o p ro te cc ió n . En és
tos  té rm in o s  cabe exponer un d a to  no m enor a po rtad o  por la ONU: en m enos de 
25 años se ha se x tup lica d o  la des igualdad. Ha tr iu n fa d o  en el m ode lo  económ ico  
g lobal el d iscurso de la segm en tac ión  socia l. En este m arco, expone el a u to r "La 
é tica  de la a u to rre a liza c ió n  y  log ro  in d iv id u a l es la co rrie n te  más poderosa de la 
sociedad o cc ide n ta l m oderna. Elegir, d e c id ir y  c o n fig u ra r ind iv idu os  que aspiran a 
ser au tores de su v ida , creadores de su ide n tid ad , son las ca rac te rís ticas  cen tra les  
de nuestra  era (...) pero c u a lq u ie r in te n to  de c rear un nuevo sen tido  de cohesión 
socia l tie n e  que p a rt ir  del re co n o c im ie n to  de que la in d iv id u a liza c ió n , la d ivers idad 
y  el esceptic ism o están insc rito s  en nuestra  c u ltu ra "  (Beck, 2 00 2 :14 ). En este m arco 
se e n tien de  com o am enaza a la con s trucc ión  de su je tos  que se gesta en cada uno, 
donde ya no es necesario un m ode lo  de co n tro l en té rm in o s  de Foucau lt, s ino  más 
bien, cada uno ya se encuen tra  e n c rip ta d o  por m andatos  im puestos por los m e
dios m asivos de com u n ica c ió n , e n tre  o tros  agentes, lo que requ iere  de un tra b a jo  
in d iv id u a l, d isociado  de lo co le c tivo , cuyos ún icos responsables son los ind iv iduos, 
des lindando  responsabilidades al estado.

Estas concepciones de sociedad, o rgan ización  com u n ita ria  v isualizan a lgunos de 
los obstáculos de tra ba jo  con la com unidad, reconocerlos en un p rim er paso para 
seguidam ente  poder traba jarlos, exp lorando la reproducción  de sociedades diseñadas 
para sostener una econom ía g lobal que genera desigualdad de manera s istem ática. 
En las com unidades el mapeo de actores se vue lve  una herram ien ta  de gestión que 
perm ite  e labora r con m ayor precisión las estrategias. Lo de te rm ina n te  en este se n ti
do será re flex ion a r a lgún um bral respecto de las concepciones de h á b ita t y  su proce
so co n s titu tiv o , desde donde podemos com prender al h á b ita t d igno com o: un espacio 
fís ico  y  social que garan tice  acceso a una unidad h ab itac iona l digna, con servicios e 
in frae s truc tu ra , v incu lada  m ediante  una serie de redes con la ciudad, que fa c ilite  el 
desarro llo  de capacidades de los suje tos en arm onía con el m edio y  la com unidad.
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3 .  A g e n c ia  d e  la  d e s ig u a ld a d .
O perar en com unidades, im p lica  reconocer la agencia de d is tin to s  acto res en p r i
m er té rm in o  y  en segundo deve la r cuáles son los té rm in o s  de la operación  de 
los m ism os. Se puede d e te c ta r en p r in c ip io  tres escalas: agencia g loba l, agencia 
co n te x tu a l, agencia loca l, y  en un esfuerzo p rospectivo  se ind ican  a lgunos actores 
necesarios. En el s ig u ie n te  esquema una breve sín tesis con cep tu a l del desarro llo  
esquem ático

3 . 1 .  A g e n c ia  g lo b a l .
A  escala in te rn a c io n a l Taborda y  Rodríguez (2010) reconocen una serie  de actores 
que entendem os, van de lin ea nd o  con una m irada g loba l las dem andas en cua n to  a 
m anera h a b ita c io n a l y  o fic ia n  de entes a rticu la d o re s  de dem andas y  estra teg ias  de 
acción . A  co n tin u a c ió n  una nóm ina  de los más destacados:

— N aciones Unidas en h á b ita t.
— O bserva torio  G loba l u rbano  -  agenda h á b ita t.
— Red G lo b a l de h e rra m ie n ta s  d e l suelo.
— O b je tivos  de desa rro llo  d e l M ile n io  O DM  -  P ost 2 0 1 5  y  P ost Río +  2 0  ODS
— C oa lic ión  in te rn a c io n a l pa ra  e l h á b ita t  -  HIC.
— H a b ita r  A rg en tina .

Si bien m anejan d is tin ta s  escalas de com p le jid ad  en cu a n to  a la con s trucc ión  
de sus con cep tua lizac iones, p roc lam as y  acciones concretas, o fic ia n  de red g lobal 
en c u a n to  a d e fin ir  un enfoque  respecto a las p rob lem á tica  que abordan, y  en todos 
los casos va re s ign ificá nd ose  en la p rob lem á tica  loca l. Básicam ente  en la a c tu a li
dad los ejes p rinc ip a le s  se basan en el desarro llo  sus ten tab le  y  la p rom oc ión  de la 
equ idad en c u a n to  al acceso al suelo, la v iv ie nd a  y  a un h á b ita t d igno. Por su parte  
señalan dos entidades cuya h is to ria  y  v igenc ia  operan en los m odos y  m aneras de 
m a te ria liza r los a se n ta m ien tos  hum anos en nuestro  país: Cám ara A rg e n tin a  de la  
C onstrucc ión  y  U nión O brera de la  C onstrucc ión .

3 . 2 .  A g e n c ia  c o n t e x t u a l .
D e fin irem os así a un cú m u lo  de su je tos que operan en un espacio fís ico  de manera 
s is te m á tica  desde las p rác ticas  co tid ianas , con im p ro n ta  reg iona l. Estos actores 
son parte  de la p rob lem á tica  que se p re tende  abo rdar y  por lo ta n to  la im p lica nc ia  
resta en d is ta nc ia  ope ra tiva , pero sum a en cu a n to  a co m p ro m e te r acciones cuyos
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e fec tos  resu ltan  e fec tivos. Desde a llí la necesidad de la p a rtic ip a c ió n  del b e n e fic ia 
rio  en el proceso y  en la to m a  de decisiones.

— A ge n c ia  d e l Estado N ac ion a l, a través de M in is te rio s  y  P rogram as de in te r 
vención.

— A gencia  d e l Estado P rovincia l, a través de In s titu to  P ro v inc ia l de Desarro llo  U r
bano y  Vivienda, M in is te rio  de Obras Públicas, P rogram a de M e jo ra m ie n to  de Barrios.

El estado expresa sus lineam ientos políticos a través de instituciones, quienes a 
p a rtir de normas preestablecidas ejercen norm ativas y  subjetividades, en sus concretas 
prácticas a través de sus técn icos y  funcionarios. Como aspecto p a rticu la r podemos 
caracterizar la Agencia técnica, donde el rol es llevar adelante las políticas dispues
tas por el organism o al que pertenecen. El rol del técn ico  en func ión  del abordaje de 
las prob lem áticas del h áb ita t en la actualidad requiere una m irada integral, donde va 
resign ificando su práctica desde un cam bio de paradigma que va tom ando cuerpo, se 
va m odelizando en los discursos y  propuestas y  apunta a sostener la im portancia  de 
la construcción de te jid o  social para la m ateria lización del te jido  espacial. Desde esta 
perspectiva es im p orta n te  hacer visibles los procesos de constitución  de las com unida
des en donde se trabajen las vigentes prob lem áticas del háb ita t, generadas a p a rtir de 
adversas condiciones de con tex to  y  reforzadas muchas veces en las prácticas ta n to  de 
los vecinos, de los técn icos que operan en ellas o del estado quien es el que genera o no 
las condiciones necesarias para un determ inado desarrollo.

T abo rda-R odríguez (2010) p lan tean  que el estado a través de unidades especí
ficas, es un a c to r más que in te rv ien e , en una posición  sin duda p riv ileg iad a , d en tro  
del cam po de fue rzas donde se d ir im e n  cuáles son los tem as y  los m odos para su 
reso lución , es decir, cuá les son las po lítica s  púb licas en un d e te rm in a d o  m om ento . 
Sin em bargo, en observaciones y  reg is tros en el te r r ito r io  se develan d ispu tas  de 
intereses, que m uchas veces re fuerzan  los e fectos que se qu ieren revertir. En la ac
tu a l in te rven c ión  en el barrio  Gran Toba, se d isp u ta ro n  propuestas de in te rven c ión  
de tres in s titu c io n e s , donde se im puso  una superadora  por parte  del o rgan ism o  que 
ha sab ido im ponerse p o lítica m e n te , sin ser necesariam ente  la p ropuesta  más ade
cuada en té rm in o s  de sa tis fa c to re s  para las e fec tivas  dem andas de la com unidad .

En este sen tido , W a cq u a n t (2013) m an ifies ta , re tom a nd o  a varios  a u to res6: "lo s  
estados n ac ion a le s  h a n  e je rc ido  s iem pre, y  lo  s iguen  h ac ien do , una  in f lu e n c ia  d e c i-

6. G regory et al., 2000; Huber y  Stepens, 2QQ1
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s iva  sobre  la  n a tu ra le za  y  la  a m p litu d  de las des igua ldades y  sobre  la  d is tr ib u c ió n  
so c ia l y  espacia l de la  pobreza, y  s iguen  s iendo  p e rfe c ta m e n te  capaces de asegu ra r 
a lto s  n ive les de s a la rio  y  p ro te cc ió n  soc ia l, y  de c o n tra rre s ta r la  a cu m u la c ió n  de las  
d ific u lta d e s  d e n tro  de las m ism as p ob lac ion es  y  los m ism os espacios, p o r poco  q u e  
tengan  los d ir ig e n te s  la  v o lu n ta d  de h a c e r lo "  (W acq ua n t 201 3 :30 9 ). Desde aquí 
señala que es im p e ra tivo  vo lve r a u b ica r al estado en el e p ice n tro  de la socio logía  
com p ara tiva  de la m a rg ina lida d  urbana com o una in s titu c ió n  generadora y  no sólo 
cu ra tiva  de los p rob lem as de los cuales los barrios de re legación  son a la vez el 
recep tácu lo , el crisol y  el em blem a. Las in s titu c io n e s , suelen d e te rm ina rse  com o un 
"e lenco  estab le " en té rm in o s  te rr ito r ia le s , en cua n to  a actores, pero su je tos a los 
cam b ios p o lítico s , que tien de n  a re fo rm u la rla s  pe rm an en te m e n te  en sus cam bios 
de e je rc ic io  de gestión .

Es posib le  d e f in ir  ta m b ié n  acto res que no p a rtic ip a n  e fe c tiva m e n te  de la 
con s trucc ión  socia l co tid ia n a  pero que operan desde las co rrie n tes  de o p in ión , 
p lasm ando ideo logía , ta m b ié n  sirven de h e rram ie n ta s  de operación  socia l para la 
tra n s fo rm a c ió n  de la rea lidad. Por un lado los M edios m asivos de com u n ica c ió n  
(radios, tv , d ia rios), en la a c tu a lid a d  han to m a d o  p ro ta go n ism o  las acciones y  ope
raciones "m e d iá tica s " que construyen  co rrie n tes  de o p in ión  co locando  p rob lem á 
tica s  en agenda de gob ierno , rea lizando  grandes cam pañas de d ifu s ió n  en cua n to  
a p rob lem á ticas  u rgen tes com o la salud, cu idado  del m e d io am b ien te , e n tre  o tras 
in ic ia tiva s , y  en este m ism o sen tido  las Redes socia les actúan  de m anera co m p le 
m e n ta ria  a los m edios m asivos de com u n ica c ió n . A c tu a lm e n te  son u tiliza d a s  para 
re a liza r denuncias, in te ra c tu a r con program as de d is t in to s  m edios que operan en 
v ivo  y  en d irec to , o to rg a n d o  a los p a rtic ip a n te s  p ro ta go n ism o , en un sen tido  pos i
t iv o  pues invo luc ra , com prom ete , em podera a quienes lo u tiliz a n .

3 . 3 .  A g e n c ia  L o c a l
La com un idad  se co n s titu ye  com o su je to  en el proceso de aprop iac ión  del espacio 
d e te rm ina do  para el estud io , son los a c tivos  desde una perspectiva  en donde se 
v isua liza  que con la p rác tica  co tid ia n a  construyen  d icha área, ta n to  fís ica  com o 
soc ia lm en te . Se corresponden con actores que están ins ta lados en el área de t ra 
bajo y  operan en ella. M e d ia n te  d is tin ta s  escalas de in te rven c ión  tra n s fo rm a n  la 
rea lidad con acciones, a lgunos de e llos son:

— A g e n c ia  de  las O rg a n iz a c io n e s  p o lít ic a s .
Las un idades básicas (sedes partida rias). Operan desde lo p o lít ico  e inc iden  per
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m a ne n te m en te  en operaciones p o lítico -so c ia le s  y  m uchas veces económ icas en 
el área. Se considera por cada área una in te ra cc ió n  en perm anen te  d isputa  de 
diversas sedes p o lít ic o -p a rtid a r ia s  correspond ien tes  a d ife re n te s  sectores po líticos, 
a través p rin c ip a lm e n te  de la asignación  de planes socia les y  la rea lizac ión  de 
a ctiv ida de s  que poco a po rtan  al aborda je  de las desigualdades e struc tu ra les , con 
p rác ticas  que poco se despegan de lo c lie n te la r.

— A g e n c ia  de  las O rg a n iz a c io n e s  soc ia le s .
Se agrupan con un f in  com ún que puede ser po lítico , re lig ioso, recreativo , e d u ca ti
vo  e n tre  los más destacados. En los años 9 0 's  en la A rg e n tin a , la d escen tra lizac ión  
de responsabilidades del estado, a p a r t ir  de la im p lem e n ta c ió n  de p o lítica s  n e o li
berales, da lu g a r a necesarias o rgan izac iones de c iudadanos que m ovilizados por la 
c re c ie n te  des igualdad, tom a n  las p rob lem á ticas  socia les en sus m anos y  m ed ian te  
gestiones de recursos gen e ra lm e n te  in te rn ac ion a le s , operan en éstos con tex tos  
con el f in  de m it ig a r  la in ju s tic ia  socia l. H ijos de esa m ism a cris is em ergen los 
m o v im ie n to s  socia les p o lítico s  que con d iversos lem as se o rgan izan  com o m o v i
m ie n tos  basistas, p rom ov ien do  la p a rtic ip a c ió n  y  to m a  de decisiones dem ocrá ticas, 
p e rm itie n d o  d ar fo rta le za  al fen óm e n o  de un nuevo a c to r socia l em ergente  de 
aque lla  cris is: los desocupados, quienes o rgan izados y  m ovilizados, han o b te n id o  
en un proceso re iv ind ica c ion es  que hasta hoy poco han salvado los prob lem as 
e stru c tu ra les  de desocupación, en tend iéndose  al a s is ten c ia lism o  com o un m odo 
de re iv ind ica c ión  de derechos cuando  la creación  de fu e n te s  de tra b a jo  gen u in o  
es aún len ta.

— A g e n c ia  d e l v e c in o .
El vec ino  agencia en el te r r ito r io  de m anera s is te m á tica , a p a r t ir  de sus padeci
m ientos, a fro n ta  e in te ra cc io na  de m anera perm anente . Ya sea por sus buenas o 
m alas p rác ticas  p roduce y  reproduce  su e n to rno . En d iversos tra b a jo s  realizados 
e n tre  desde el año 2005, en áreas donde residen pob lac iones QOM en el AM GR y  en 
la P rovincia  del Chaco, las desigualdades te rr ito r ia le s  presentan fu e rte s  contrastes. 
La d im ensión  económ ica  en este sen tido  es d e te rm in a n te , seguida por la educa tiva  
y  la de salud, d e te rm inadas en cua n to  a la a ccesib ilidad  de estas ú ltim as.

3 . 4 .  A g e n c ia s  n e c e s a r ia s
Los acto res necesarios son aque llos cuyas p rác ticas  no están aún leg itim adas, pero 
que son un fa lta n te  re cu rre n te  en los d is tin to s  aná lis is  de in te rven c ion es  en la 
con s trucc ión  socia l del h á b ita t. En éstos escenarios es com ún encon tra rse  con al
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menos dos p os ic ionam ien tos , con fine s  con trapuestos , el estado llevando  a cabo, 
"e je cu ta n d o " po lítica s  de acción  en las com unidades y  las com unidades quienes 
padecen las d iversas p rob lem á ticas  y  tra ta n d o  de resolverlas desde las prác ticas  
co tid ia n as  con diversas estra teg ias. En este in te r- ju e g o  de intereses y  acciones 
se to rn a  necesaria la operación  de equipos técn ico s  idóneos y  com p ro m e tid os , en 
un dob le  se n tid o : In te rp re ta r de m anera e fe c tiva  las dem andas y  necesidades, y 
m e d ian te  un d ia g nó stico  del caso ope ra r g es tionando  los recursos necesarios, an te  
el estado. El rol del té cn ico  en este sen tido  v iene  a ser el de ope ra r en un m edio  
en el cual es a jeno y  tra n s ito r io  y  donde se e n tien de  que su m is ión  y  fu n c ió n  es un 
t ip o  de in te rven c ión . Desde aquí cabría re fle x io n a r ¿quién/es pue de /n  a p o rta r  éstos 
recursos hum anos?.

La U niversidad es una in s titu c ió n  educa tiva  que v in cu la d a  a sa tis fa ce r las de
m andas del m edio  que le b rinda sostén, o b liga  rec ip roc idad. Es un a c to r necesario 
de cons ide ra r en la in te rven c ión  de d iversos ecosistem as urbanos, a través de sus 
d is tin ta s  facu ltades , in s titu to s  y  centros. Todo cen tro  que produzca co n o c im ie n to  
debe re a liza rlo  de m anera a rticu la d a  a una p rob lem á tica . A c tu a lm e n te  la cu rricu la  
se encuen tra  enunciada  en una serie  de con ten idos, a los que los a lum nos deben 
acceder y  e in te rn a liz a r para ser p rom ovidos, y  queda en segundo p lano  el abordaje  
in te g ra l de prob lem as, pud iendo  ser este v ín cu lo  una im p o rta n te  h e rram ie n ta  de 
aprendiza je . A s im ism o  la inve stig ac ión  que es una ta rea  de la un ivers idad  no se 
encuen tra  ligada desde una p o lítica  a reso lver dem andas, s ino  que queda lib rad o  al 
com prom iso  de quienes la operan y  agencian. La extens ión  u n ive rs ita ria  a la que se 
debe d icha in s titu c ió n  queda lib rada  al vo lu n ta ris m o  e x tra c u rr ic u la r de a lum nos y 
docen tes que carecen de h e rram ie n ta s  para abo rd a r la necesaria tarea. R e flex io na r 
sobre los aportes que cada a lu m n o  pud iera  re a liza r a su com un idad , en los al m e
nos seis años de cursado, abordando  d is tin ta s  escalas de com p le jidades, p e rm itir ía  
la fo rm a c ió n  de p ro fesiona les con sen tido  de desarro llo  loca l que operen en be
n e fic io  y  a rticu la c ió n  con los intereses de un espacio social y  h á b ita t de te rm inado . 
B a jo  este encuadre  pud ieran  re a liza r su apo rte  agentes de los consejos y  colegios 
de p ro fesiona les com p ro m e tid o s  que pud ieran  b rin d a r un a po rte  a d -h o no re n  o 
bien que se encue n tre  p rev is to  en los presupuestos o fic ia le s  para cada caso los 
honora rios  para aque llos técn ico s  que defiendan  los intereses de la com unidad ,

4 .  D ia g n ó s t i c o  d e l  c a s o  g r a n  T o b a .
De la ca rac te riza c ión  del proceso de con s trucc ión  del h á b ita t, se desprende un 
p rim e r aná lis is  co m p a ra tivo  e n tre  las respuestas p articu la re s  que abordan las fa 
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m ilias  de m anera in d iv id u a l, la respuesta co le c tiva  e im persona l que da el estado 
y  las adaptac iones que debe re a liza r cada fa m ilia  para o p tim iz a r las p rac ticas  del 
estado, en ocasiones tie n d e  a m e jo ra r c ie rtas  cond ic iones del h á b ita t y  en o tras 
genera c o n flic to s  a resolver.

Las cond ic iones so c io cu ltu ra le s  re levadas denotan  la degradación  de la ca lidad  
de v ida  de los pobladores, en el s istem a loca l de salud, educación  y  de manera 
más e fec tiva , el c u lto  re lig ioso. Para el p leno desarro llo  de tod os  estos espacios 
sociales, la fa lta  y  d e fic ie n c ia  de espacios púb licos  que los p rop ic ien  y  con tengan. 
Un tra b a jo  de técn ico s  que se v in cu le n  con la com u n id ad  para fo r ta le c e r el proceso 
de con s trucc ión  de su h á b ita t, a po rta ría  a su desarro llo  de m anera in te g ra l. Este 
d ia g nó stico  se com p lem en ta  con las p royecc iones realizadas con los p rinc ipa les  
nudos detectados, desarro lladas a co n tin u a c ió n .

A  p a rt ir  de lo expuesto, se busca p rom over acciones de a rticu la c ió n  de re cu r
sos en el a c tu a l proceso de tra n s fo rm a c ió n  del área del Gran Barrio  Toba. Estas 
acciones están destinadas a a r t ic u la r  e in te g ra r la com un idad  al proceso de tra n s 
fo rm a c ió n  de a lto  im p a c to  socia l que sucede en el Gran Barrio  Toba, p ro d u c to  de 
las d iversas p o lítica s  esta ta les, generando espacios de p a rtic ip a c ió n  co m u n ita ria . 
Las m ism as serán disparadas en fu n c ió n  de las necesidades reales y  las acciones 
e fec tuadas hasta el m o m en to  (así com o ta m b ié n  las fu tu ra s ), que a fec tan  el área 
Gran Barrio  Toba, y  las que serán propuestas, e laboradas y  e jecutadas en e llos para 
m o d ific a r las cond ic iones en las que se e ncuen tra  la com un idad . En to d o  presente 
se rep lica  la h is to ria  y  en toda  h is to ria  hay un presente. La s itu a c ió n  a c tu a l de los 
c iudadanos urbanos de la e tn ia  tob a , es un proceso a b ie rto  y  d in á m ico , com o el de 
c u a lq u ie r com un idad . Los discursos y  p rác ticas  que pre tenden  d e lim ita r  fro n te ras , 
ta n to  cu ltu ra le s , socia les o te rr ito r ia le s , prom ueven la des igualdad  en té rm in o s  de 
condena socia l.

5 .  C o n c lu s io n e s
G lo b a lm e nte  avanza la concrec ión  de la desigualdad del h á b ita t p roducido  perm a
n e n te m e n te  desde las d iversas prácticas, a raíz de la inescrupulosa p rác tica  e m pre 
saria l y  las descom prom etidas  p o lítica s  de estado, que no abordan los prob lem as 
e stru c tu ra les  que lo generan. En o tro  sen tido  o rgan izac iones que operan en to d o  el 
m undo  estud iando, d ia g n o s tica n d o  y  abo rdando  hasta in s t i tu ir  d iversas p rob lem á 
tica s  que inco rp oran  a los tem as u rgen tes en cu a n to  a desigualdad y  segregación, 
suelo, preservación del m e d io am b ien te  e n tre  otros. La im p o rta n c ia  de conoce r el
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estado del a rte  de estos actores radica en c o n ta r con herram ie n ta s  más in tegra les  
que aborden el desarro llo  de un h á b ita t más ju s to  y  sosten ib le , s itu a c ió n  posib le  a 
través del re co n o c im ie n to  de experiencias que desarro lladas en d iversos con tex tos  
fa c ilite n  la ope rac ión .

En un g rado en donde se definen  recursos y  opera to rias, se e ncue n tran  los 
agentes con tex tua les , qu ienes desde una escala am plia  de finen  lin e a m ie n to s  que 
a fec tan  a p rob lem á ticas  loca les del h á b ita t. La con s trucc ión  en procesos p a rt ic i
pativos, con acto res locales p ro ta go n is tas  de su d ia g nó stico , la con s trucc ión  de 
o b je tivo s  y  m etas guías que o rien ten  el proceso, con estra teg ias  d inám icas y  f le x i
bles, que aborden y  superen los c o n flic to s  y  las con trad icc io ne s , aun es parte  de la 
u top ía  en su más a m p lio  sen tido . La p a rtic ip a c ió n  de actores considerados pasivos 
se ve tru ncad a  cuando  en fa lsos d ilem as se debe e le g ir e n tre  el mal m enor, o a l
gunas va ria n te s  de diseño, cuando  se v io la n  los derechos de s ing u la rid ad  de los 
c iudadanos, las fa m ilia s  y  las com unidades.

Respecto del a po rte  técn ico , es c la ro  que un p la n te o  m u ltid im e n s io n a l de la 
p rob lem á tica , dem anda un aborda je  in te g ra l desde las d is tin ta s  d im ensiones a t ra 
vés de las d isc ip lin as  necesarias que in te rven d rían  en la reso lución  del c o n flic to . 
Hoy las p rác ticas  de c ien tos  de p ro fesiona les que deciden por vo lu n ta rism o , co m 
prom iso  o en a lgunos casos re qu is ito s  labora les ope ra r en estos co n te x to s  se ven 
lim ita d o s  p or la escases de herram ie n ta s  y  una fa lta  de conc iencia  de con s trucc ión  
del co n o c im ie n to  más d in á m ica  y  ope ra tiva . Desde este tra b a jo  se logra  un apo rte  
en c u a n to  a e x p lic ita r  la e s tru c tu ra lid a d  de la p rob lem á tica , los agentes que en 
e lla  operan y  desde a llí un p la n te o  más p róx im o  para el p la n te o  de p rác ticas  con 
un im p a c to  más in te gra l.
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