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ARTÍCULOS

ASENTAMIENTOS PRECARIOS 
EN EL AMGR: EL CASO NUEVO 
LAVALLE, FONTANA, ARGENTINA

INVESTIGACIÓN OH

Victoria N. DONNER (1)
vndonner@ gm ail.com

Estudiante avanzada de 
arquitectura, becaria de 
pregrado de la SGCyTt y 
adscripta en la cátedra Teoría 
del Diseño y la Gestión Urbana, 
del IIDVi, FAU-UNNE.

RESUMEN
En el presente artículo se pre
senta el caso del barrio Nuevo 
Lavalle (Fontana, Argentina), 
elaborado como subproducto 
de una beca de Investigación en 
desarrollo, bajo la hipótesis de 
que a pesar de presentar s im ili
tudes con otros asentamientos 
Inform ales del AMGR, cuenta 
con especificidades que lo vuel
ven un caso atíplco. El trabajo se 
desarrolla estableciendo dichas 
sim ilitudes y especificidades, a 
la luz de algunos conceptos que 
orientaron el análisis.

PALABRAS CLAVE
Asentamientos precarios; hábi
tat; relocallzaclón.

OBJETIVO

Presentar el caso de estudio y re
flexiones que recuperan las caracte
rísticas que lo hacen un caso atíplco, 
desarrolladas a la luz de conceptos 
teóricos vinculados con las desigual
dades presentes en los asentamien
tos precarios.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo trata sobre un 
barrio de conformación reciente, que 
constituye un caso de consolidación 
de un asentamiento Informal con a l
gunas particularidades. El barrio en 
cuestión es Nuevo Lavalle, ubicado 
en la zona norte de la localidad de 
Fontana, una de las cuatro Integran
tes del Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR), cuyo centro es

Resistencia, capital de la provincia. 
Fontana actualmente cuenta con más 
de 32.027 habitantes2, y se convirtió 
durante el último período ¡ntercensal 
en la localidad del AMGR con mayor 
Incremento de la población; así m is
mo, es la localidad que concentra pro- 
porclonalmente una mayor cantidad 
de población Indígena.

La ciudad de Fontana ha experimen
tado en los últimos años —por su rela
ción simbiótica con Resistencia— un 
crecimiento exponencial, en el cual los

1. "Hábitat Informal y Programas Ha- 
bitacionales en AMGR. Análisis de una 
intervención en un Asentamiento de Fon
tana, Chaco”. Resol N° 1011-19. Directora: 
María Andrea Benítez.

2. Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas (INDEC, 2010).
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asentamientos informales o precarios 
han jugado un papel fundam ental, 
ya que llegaron a comprender, entre 
2000-2010, el 30 % de la población 
de todo el AMGR. La mancha urbana 
del conglomeradofueexpandiéndose 
hacia la periferia de manera desor
denada, sin una planificación urbana 
preparada para afrontartal crecimien
to, mediante la creación de barrios de 
viviendas estatales. A la par de estos, 
fueron creciendo —en número y ta 
m año— los asentamientos precarios, 
formados a partir de la imposibilidad 
de acceder al suelo urbano en la que 
se vieron grupos de personas y fam i
lias, quienes adoptaron la ocupación 
ilegal de suelos vacantes como estra
tegia de resolución de su hábitat en la 
búsqueda de satisfacer necesidades 
básicas.

Como todo el AMGR, Fontana se ca
racteriza por su estrecha relación con 
el río Negro, ubicado sobre el límite 
ejidal norte, y el complejo sistema 
de lagunas y humedales (formados 
a partir de meandros desprendidos 
del río), que ocupan una superficie 
equivalente al 24 % de la superficie 
urbanizada. Sin embargo, al ubicarse 
al noroeste de Resistencia, compar
te con esta la denominada segunda 
terraza de inundación del río Paraná, 
cuyas cotas más elevadas reducen 
los riesgos de inundación por crecida 
de ríos. Es en este entorno lacustre 
donde se Implanta el B.° Nuevo La- 
valle. Se trata de un área fuertemente 
deficitaria, ubicada en la periferia de 
la localidad, ocupada bajo "formas 
jurídicas ilegales" producto de la re
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localización de un grupo de familias 
que ocuparon un predio en la zona 
céntrica para satisfacer sus necesi
dades. El barrio toma forma de encla
ve por diferencias físicas, sociales y 
culturales con el resto de la ciudad. 
El caso fue abordado y estudiado en 
profundidad en el marco de la elabo
ración del Trabajo Final de Carrera de 
la autora, como caso de estudio en el 
tema de Propuesta de Consolidación 
del Espacio Público en los Asenta
mientos Precarios. Como resultado 
de dicho trabajo, se elaboró de forma 
participativa una propuesta de inter
vención para el barrio con centro en 
el espacio verde público.

El artículo se organiza introduciendo en 
primera instancia los conceptos toma
dos como marco de referencia, y luego 
se presenta la caracterización del caso 
de estudio, de acuerdo con las distintas 
dimensiones que lo atraviesan, enlaza
das con reflexiones teóricas.

DESARROLLO 
MARCO TEORICO

El análisis está enfocado a partir de 
la concepción de que las ciudades 
condensan tres lógicas (la de acu
m ulación del capital, del poder po
lítico y de la reproducción humana) 
que modelan la configu rac ión  del 
espacio urbano y el sistema de d i
ferencias en la disposición espacial 
de las actividades urbanas. (Benítez, 
2014, p. 101). Tal como describe Be - 
nítez, una de las expresiones más 
visibles es la segregación socioes- 
pacial, es decir, la Identificación de

áreas homogéneas en su interior y 
heterogéneas entre sí, por concentra
ción espacial de grupos sociales es
pecíficos, que se configura en torno a 
cuestiones estructurales vinculadas 
con la pobreza, geográficas, étnicas, 
de seguridad y simbólicas, visibles en 
la exclusión social procedente de la 
estigm atización. "Los procesos de 
segregación generan fragmentación 
entre las áreas, y en la medida que la 
exclusión social se cristaliza en pro
cesos de aislamiento de los sectores 
de menores ingresos, los efectos de 
te rrito ria lización  de la desigualdad 
se recrudecen" (Benítez, 2014). En 
esos procesos, es fundam enta l el 
rol del Estado que, por acción o por 
om isión, incide en la construcción 
de estas porc iones de te rrito rio , 
donde la desarticu lación en la pla
n ificación es moneda corriente. "En 
muchas ocasiones son las mismas 
instituciones estatales las que vulne
ran con sus prácticas el ejercicio de la 
ciudadanía de colectivos sociales es
pecíficos, pero numerosos —mujeres, 
ancianos, originarios, etc.— es decir, 
el m ismo Estado es un obstáculo a 
la integración social que la noción de 
ciudadanía implica".

En el seno de la dinámica Interacción 
de esas tres lógicas en la ciudad, los 
asentamientos precarios o inform a
les constituyen una de las diferentes 
estrategias de resolución del hábitat 
desplegadas por los estratos socia
les más pobres en la ciudad que no 
pueden acceder a la resolución de 
sus condiciones de hábitat a través 
del mercado, y se m ovilizan para
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constru ir una in terlocución con el 
Estado, y otros agentes del campo 
urbano, para resolver sus condiciones 
de hábitat y supervivencia (Benítez, 
2018). Su principal rasgo es la organi
zación de los colectivos sociales que 
producen la ocupación de tierra. Las 
condiciones de estos hogares son una 
de las expresiones más críticas de la 
pobreza y la marginación urbanas, 
por supuesto junto a la de aquellos 
hogares que, también siendo pobres, 
directamente no disponen de vivien
da alguna y viven allegados con otros 
hogares o, peor aún, habitan directa
mente en la calle (Barreto, 2010). Si 
bien es cierto que los "asentamientos" 
son configuraciones socio-espaciales 
generalmente bien definidas, por los 
límites de los terrenos y porque en 
ellos convergen los peores indicado
res de exclusión social, se ha podido 
observar que en muchos casos — 
como los del Gran Resistencia— no 
existen lím ites contundentes entre 
estos enclaves m arginados y las 
condiciones de vida de los hogares 
que viven en el entorno circundante de 
estas áreas, en la medida en que ellos 
también en muchos casos son afec
tados por procesos de desinversión 
pública y privada, de desvalorización 
y de exclusión económica, social y 
cultural, que dan como resultado la 
conformación de áreas urbanas más 
amplias, que presentan grados varia
bles de precariedad del hábitat y de 
condiciones de vida, que requieren 
ser observadas con detenimiento a 
la hora de definir una intervención 
integral y no "focalizada". Por ello, 
y dado el nivel de desarticulación y

sectoria lidad que pueden alcanzar 
las intervenciones llevadas a cabo 
en asentamientos precarios, Barreto 
y otros (2014) proponen la definición 
de "áreas urbanas deficitarias c ríti
cas" como unidades territoriales de 
interpretación e intervención Integral 
mediante acciones multidimensiona- 
les de distintas escalas, para el logro 
de situaciones básicas, permanentes 
y progresivas.

Se ¡ntroducetam blén el concepto de 
Hábitat Digno como meta de inter
vención de una política Integral de 
estas áreas para lograr la in tegra
ción social. Según describe Barreto 
(2010), este concepto incluye la v i
vienda digna, pero la engloba junto 
a o tros factores que en con junto  
hacen un mínimo deseable nivel de 
calidad de vida de los hogares. Esto 
incluye las condiciones habitacio- 
nales, condiciones para el ám bito 
barrial, su relación con la ciudad y 
los diversos factores que hacen a 
la integración de estos hogares a la 
sociedad: la tenencia segura de la v i
vienda, el acceso al trabajo decente y 
los recursos económicos necesarios 
para la reproducción adecuada de la 
vida, las protecciones sociales para 
acceder a la salud, la educación, la 
participación en la vida social y polí
tica, la identidad social positiva y las 
posibilidades de d isfrutar del ocio y 
la cultura, etc., que es necesario que 
queden lo más especificadam ente 
posible como metas para el diseño 
de las soluciones de los proyectos 
integrales que se elaboren para la 
intervención de dichas áreas.

Desde la perspectiva  que busca 
destacar el artículo, el hábitat com 
prende un abanico de aspectos que ex
ceden el objeto "casa", y para su com
prensión integral es clave considerar las 
múltiples dimensiones que condensa.

DIMENSIÓN JURÍDICO- 
POLÍTICA

El caso de estudio aborda un barrio de 
conformación reciente, Nuevo Lavalle, 
que constituye un caso de consolida
ción de un asentamiento Informal con 
algunas particularidades. Se ubica en 
la zona norte del ejido municipal de 
Fontana. Se sitúa dentro del sistema 
lacustre del río Negro, en un sector de 
gran presencia de lagunas y humeda
les rodeado casi completamente por la 
laguna Boquita, por lo que se encuen
tra comprendido en la zona de Riesgo 
hídrico de Restricción Severa (APA).

Se trata de un asentam iento Infor
mal, un área fuertemente deficitaria, 
existente en la periferia de la ciudad 
de Fontana, ocupada bajo "formas 
jurídicas ilegales" (producto de la re
localización de fam ilias de hogares 
de bajos recursos que ocuparon un 
predio en el centro de Fontana) con la 
finalidad de satisfacer sus necesida
des habitacionales básicas mediante 
la construcción o autoconstrucción 
de viviendas precarias, y conformaron 
un barrio con forma de enclave "por 
diferencias físicas, sociales o cu ltu
rales del resto de la ciudad" (Barreto, 
2010, p. 166). El "Nuevo Lavalle" se 
constituye en dicho emplazamiento 
como resultado de un proceso de
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relocalización, llevado a cabo por el 
municipio en junio de 2018, enmarca
do en la dinámica de regularlzaclón de 
asentamientos Informales en tierras 
privadas y públicas que se produjo 
en nuestro país a partir del año 2003, 
con el comienzo de la etapa neode- 
sarrolllsta nacional (Barreto, y otros, 
2014). Sin embargo, la Intervención 
se orientó a no consolidar el asen
tam iento en su lugar original, una 
parcela céntrica (Ch. 44, Mz 105, B.° 
Banderas Argentinas, destinada a la 
construcción de una plaza barrial), 
sino a su reublcaclón en un predio 
distinto donde pudieran vivir en con
diciones menos precarias3.

La empresa DICON SRL, como prople- 
taña original de la parcela 22, ofrece 
en donación al municipio en febrero 
de 2018 una porción de esta (de casi 
30.000 m2) como reserva urbana, "a 
los efectos del mejoramiento urbano 
de la zona del Inmueble, para poste
riormente estudiar la posibilidad de 
realizar alguna Inversión"; que el mu
nicipio acepta en junio de 2018 con la 
manifiesta Intención del Intendente 
de dotar la zona de redes de Infraes
tructura. Disponiendo de dicha tierra 
como reserva urbana, la tratatlva con 
las fam ilias que relocallzar permite 
que ellos "elijan" trasladarse a esa 
ubicación y descarten la opción de

3. En entrevista con el director del área 
de Arquitectura de la municipalidad de 
Fontana, explicó que lo ideal hubiera 
sido llevar primero "la infraestructura, 
la condición vial, la apertura de calles y 
demás” como mejoras sustanciales para 
la calidad de vida.
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asentarse más lejos del centro, en el 
B.° San Pablo.

La exigencia de los pobladores re
loca lizados cons igu ió  estab lecer 
acuerdos para atender las diversas 
dimensiones del problema mediante 
la Intervención de otros organismos, 
estableciendo estos como condicio
nes para aceptar la relocallzaclón. 
Como parte de dicho acuerdo, y para 
lograr que el traslado fuera de mane
ra ordenada, el municipio se encargó 
de la apertura de calles, mensura, el 
pase sobre la laguna, la conexión de 
agua y luz y viviendas, para lo cual se 
efectuaron las siguientes acciones:
- La Dirección de Arquitectura y Urba
nismo de la Municipalidad de Fontana 
elaboró un proyecto de ordenamien
to territorial "Relocallzaclón familias 
Mz!05 Ch44 B.° Banderas Argentinas" 
en 2018;
- Se acordó con Vialidad Provincial el 
proyecto y construcción de un terra
plén en la proyección de la Av. Lavalle 
(de ahí el nombre del barrio);
- Se acordó con el CeVIPoH (Centro 
de la Vivienda Popular y el Hábitat) 
la provisión de viviendas mediante la 
ejecución de un Plan Piloto de Servi
cios de Techo, que benefició en pri
mera Instancia a cuatro de las familias 
relocallzadas.

Frecuentemente, los asentamientos 
Informales se caracterizan por ¡nielar 
con la ocupación de terrenos privados 
en desuso realizada mediante la sub
división de los terrenos ocupados con 
tendencia a una organización territorial 
regular (Benítez, 2018). En el caso de 
estudio, sin embargo, aunque el ba

rrio presenta dichas características, 
los procesos ocurrieron de manera 
distinta. En una primera Instancia, 
los pobladores se asentaron en un 
terreno municipal "ocioso", destinado 
como espacio verde del B.° Banderas 
Argentinas. Posteriormente, con la re
locallzaclón, nuevamente ocuparon 
un terreno ocioso de previo dominio 
privado donado al municipio, donde la 
subdivisión existe, pero no "rudimen
tariamente" por la organización de los 
ocupantes, sino por la ejecución del 
proyecto de ordenamiento realizado 
porel municipio. Al "crearse" el asen
tam iento a partir de una Intervención 
estatal, están presentes desde el prin
cipio características de ordenamiento 
territorial, como manzanas y parcelas 
demarcadas con dimensiones s im i
lares, lo que aunado con el deseo de 
los pobladores de diferenciarse de la 
Imagen tradicional de "villa miseria" y 
quitarse los estigmas vinculados con 
la Informalidad (Benítez, 2018) fac ili
tan realizar posteriormente otras In
tervenciones de regularlzaclón física.

Por otro lado, y de acuerdo con Ba
rreto (2018), es frecuente la reducción 
del problema habltaclonal a la dimen
sión jurídica del suelo, a resolver la 
¡legalidad de la ocupación —cuyo 
motor reside en diversos m otivos—. 
El problema de dicho proceder resi
de en que, por un lado, se prlorlza la 
resolución de casos en los cuales el 
conflicto del suelo adquiere relevancia 
y, por otro, la resolución transitoria del 
conflicto juríd ico mediante Interm i
nables procesos atenúa el problema 
del hábitat y deja desatendidas y sin 
resolver otras dim ensiones que lo
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componen (de igual o mayor grave
dad). Dado que el asentamiento es
tudiado surge de la relocallzaclón de 
las familias, la dimensión jurídica del 
problema recibe una respuesta tem 
prana (previa a la conformación del 
barrio), porque al ser donado el predio 
se transfiere de propiedad privada a 
municipal sin procesos de expropia
ción. Al efectuarse el traslado de las 
familias, el trám ite de regularización 
dominial había sido iniciado, aunque 
aún no resuelto. Las circunstancias 
perm iten suponer que fue positiva 
la dedicación del gobierno local en 
resolver el aspecto jurídico en un pri
mer momento, aunque sería erróneo 
reducir la precariedad habitacional del 
caso a esta única dimensión.

Así mismo, cuando el problema no 
es reducido al aspecto juríd ico, es 
frecuente que las intervenciones en 
asentamientos Informales por parte 
de programas habitacionales se ciñan 
al polígono definido por la situación 
irregular del dom inio de las tierras 
ocupadas (Barreto, y otros, 2014), lo 
que en el caso de estudio se refleja 
en que las intervenciones de mayor 
envergadura se realizaron dentro del 
predio donado para la creación del 
barrio (los servicios de techo rea
lizados por el CeViPoH en materia 
de viviendas). Aun así, se realizaron 
Intervenciones de regularización ur
banística por fuera de este polígono 
(por ejemplo, el terraplén construido 
por vialidad provincial, el proyecto y 
conexión de energía eléctrica y alum
brado público por parte de Secheep). 
Otros aspectos como el mejoramiento 
básico de espacios urbanos, aspec

tos sociales relacionados con capa
citaciones, entre otros, no han sido 
abordados hasta el día de la fecha.

Las combinaciones posibles de ac
tores y factores relacionados entre 
sí tornan muy específica tanto  la 
situación problemática como su re
versión, porque al estar relacionados 
entre ellos de diferentes maneras, 
requieren siem pre ser abordados 
lo más integralmente posible, dado 
que se inciden mutuamente. Por el 
contrario, cuanto más sectorial sea 
el abordaje, más probabilidad existe 
de que la intervención resulte Inefi
caz para modificar el problema en su 
conjunto y, por ende, contribuya a la 
reproducción de estas condiciones 
(Barreto M. Á., 2010). En ese sentido, 
se puede suponer que la intervención 
realizada en el B.° Nuevo no es eficaz: 
el conjunto de características a las que 
respondía la situación original (en la 
Mz. 105 del B.° Banderas Argentinas), 
tanto en lo ilegal de la ocupación como 
en la precariedad de las viviendas y 
la im posib ilidad de acceder a las 
infraestructuras básicas, se reitera al 
ser trasladados. Todo esto, agravado 
por la "pérdida" del aspecto positivo 
que tenía para los habitantes "residir" 
en una zona céntrica: la cercanía y 
el acceso a equipamientos urbanos. 
La re loca llzac lón  sin ga ran tiza r 
las cond ic iones necesarias para 
un hábita t más digno contribuye 
a reproducir las cond ic iones de 
precariedad habitacional. De la misma 
manera, la relocalización por parte del 
municipioyel acuerdo con el CeViPoH 
para la dotación de viviendas no 
soluciona el problema habitacional ni

garantiza un retroceso en los procesos 
de exclusión y marginación social y 
urbana. Además, no hay respuestas 
para cuestiones urbanas.

Es positivo que al Intervenir la situación 
habitacional de los asentamientos se 
resuelvan aspectos más allá de lo jurí
dico (relacionados con la tenencia del 
suelo). Aun así, en el caso de estudio 
las intervenciones realizadas "no impli
caron una transformación sustancial 
en la calidad del hábitat precario (...) 
debido a la sectorialidad de las políticas 
¡mplementadas" (Barreto, Abilgaard, 
Cazorla, Cerno, & Puntel, 2018, p. 252).

DIMENSIÓN SOCIAL

La población del B.° Nuevo Lavalle 
fue variando con el correr del tiem 
po. En junio de 2018, en una primera 
instancia, el barrio estaba integrado 
por las 40 familias originalmente relo
calizadas; menos de un año después 
la población del barrio había crecido 
en un 75 %: para abril de 2019 la to ta
lidad de la población comprendía 70 
fam ilias, y según los relevamientos 
realizados, de los 180 habitantes del 
B.° Nuevo Lavalle, el grupo original
mente relocalizado solo representa 
el 54 %. El porcentaje restante afir
mó provenir de otros barrios, entre 
los que se destaca el Cacique Pelayo, 
y otras provincias. En agosto de 2019 
se produjo un incremento repentino y 
masivo al incorporarse treinta fam i
lias nuevas, aunque se asentaron pe- 
rimetralmente al barrio consolidado 
según el proyecto de ordenamiento, 
en condiciones todavía más precarias 
y sin ningún ordenamiento.
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La población del barrio constituye una 
comunidad de etnla qom, que se au- 
toperclbe como tal en el 90 % de los 
casos; mayorltarlamente masculina, 
siendo hombres el 52 % de los po
bladores, y predomlnantementejoven, 
comprendiéndose en un rango etarlo 
que va desde los 0 a los 59 años. Del 
análisis comparativo de las pirám i
des poblaclonales de Fontana y del 
B.0 Nuevo Lavalle surge que ambas 
son regresivas; sin embargo, existen 
diferencias en determinados grupos 
etarlos. Mientras que, en la primera, 
el mayor grupo corresponde al rango 
de 10 a 19 años, en el caso de estudio 
existe una cantidad significativa de ni
ños de entre los 0 y 9 años. El otro gru- 
po etarlo más numeroso corresponde 
a los 20-24 años —contrariamente a 
la tendencia de la localidad donde el 
grupo es reducido en comparación—, 
quienes conforman lasjóvenes fam i
lias en período de construcción. Tal 
como describe Benítez (2010), estas 
en general están conformadas por pa
rejas jóvenes, padres y hasta cinco 
hijos, aunque se ha registrado en este 
caso un elevado número de madres 
solteras. Las uniones son de hecho, 
es decir, no formalizadas ante la ley 
civil o religiosa.

Respecto de la educación form al, 
entre los jefes de hogar predomina 
la Instrucción  prim arla, m ientras 
que los hijos asisten a Instituciones 
educativas públicas más "cercanas" 
(Barreto, y otros, 2014), principal -

4. Según describió un integrante del Ce- 
ViPoH en entrevista con el equipo, res
pecto de la intervención con el Servicio 
de Techo.
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mente al Jardín de Infantes N.0 202, 
la Escuela Primarla EEP N.0 1076 y 
la Escuela Secundarla EES N.0 176. 
Benítez (2010) sostiene que lo que 
se observa con mayor frecuencia en 
asentam ientos, Incluido el caso de 
estudio, es la escasa mención de la 
escolaridad obtenida. "Ante la pregun
ta sobre el grado de educación formal 
alcanzada —primarlo, secundarlo o 
terciarlo—, la mayoría refiere no haber 
terminado la secundarla, aunque de
searía continuarla si pudiera obtener 
un apoyo económico". En efecto, de 
la población encuestada en edad es
colar (o que la haya superado), el 37 % 
afirma no habertermlnado la primarla, 
mientras que otro 22 % abandonó los 
estudios durante la secundarla. Esto 
evidencia un nivel de abandono de 
escolaridad que alcanza a más de la 
mitad de la población del barrio.

De todas formas, todo aquello que 
los capacita para "desarrollar alguna 
actividad que les permita sobrevivir" 
es entendido como educación (Bení
tez & Quintana, 2010), y en ese sen
tido se recibieron las capacitaciones 
realizadas por el CeVIPoH durante la 
construcción de los distintos servi
cios de techo.

El lunes que viene estamos por em
pezar la capacitación, en principio, 
con el quebracho colorado, pero 
vamos a hacer una de eucalipto y 
otra de palma de esplnlllo con techo 
de chapa y con techo de tejuelas (...) 
Vienen uno de cada una de las locali
dades del Interior [oficiales] para ca
pacitarse, porque después tenemos 
un acuerdo que se van a hacer en 
distintos puntos del Interior.4

La relación entre actividad productiva 
y residencia se da de forma particu
lar en el caso: no son las Industrias 
las que promueven la localización 
de viviendas para los trabajadores 
(Barreto, y otros, 2014), sino que la 
producción de las viviendas (m e
diante los servicios de techo) es la 
que reactiva la producción y activa 
la economía local.

Respecto al perfil soc ioeconóm i
co, de acuerdo con Barreto (2014) 
y Benítez (2018), los asentamientos 
Informales (Incluido el caso de es
tudio) están habitados por fam ilias 
constituidas por asalariados de baja 
calificación, cuentaproplstas de o fi
cios pocos calificados, de trabajos 
esporádicos y changas, y tam bién 
jubilados, pensionados y destinata
rios de planes sociales, que tienen 
Ingresos bajos y que en muchos ca
sos también los complementan con 
actividades comerciales de pequeña 
escala y de servicios Informales. Tal 
es el caso en el B.° Nuevo Lavalle, 
donde se comprobó que más de la 
mitad de la población (alrededor del 
60 %) realizan habltualmente trabajos 
Informales, esporádicos, changas; se 
destaca la construcción como activ i
dad ejercida casi exclusivamente por 
hombres, mientras que en la coopera
tiva (la principal actividad del barrio) 
las mujeres juegan un papel central.

De la población restante, autodeflnl- 
da como "desocupados", se destaca 
el rol de las amas de casa, que des
empeñan el 36 %, y dado que las fa 
milias se conforman a una edad tem 
prana, la Inserción laboral femenina
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se encuentra supeditada a las tareas 
de reproducción doméstica (Benítez 
& Quintana, 2010). Esto afecta el ca
pital social que las mujeres tienen, la 
posibilidad de construir, el cual queda 
circunscripto a lo que pueden obtener 
en el asentamiento y alrededores.

En otros aspectos, es un caso "típico" 
(Barreto, y otros, 2014): no tienen mu
chos problemas de seguridad, como 
no tienen alto recambio de población, 
los vecinos tienen mucho reconoci
miento y solidaridad. La relación pú
blico-privada está muy interpenetra
da y los usos se mezclan. Tienen cir
culación fluida de peatones, bicicletas 
y motos, niños jugando y personas 
reunidas, música a alto volumen, etc. 
Una mala calidad ambiental por m úl
tiples basurales, falta de limpieza y de 
desagües adecuados.

DIMENSIÓN FÍSICA

A partir del estudio de múltiples de
finiciones de asentamientos preca
rios es posible reconocer aquellos 
atributos comúnmente identificados 
en estos (Barreto, Abilgaard, Cazorla, 
Cerno, & Puntel, 2018), que también se 
presentan en el caso de estudio, entre 
los cuales se cuentan:
1. "Falta de servicios básicos (sanea
miento y de fuentes de agua potable, 
recolección de residuos, sum inistro 
de electricidad, vías de circulación 
adecuadas, a lum brado público y 
drenaje pluvial)". Particularmente en 
referencia a las vías de circulación, es 
común la mala conexión con la ciudad 
por disponer pocas vías de articu la
ción con la estructura vial urbana, en

malas condiciones de circulación y 
con Insuficiente equipam iento (Ba
rreto y otros, 2014). Tal es el caso 
de la Av. San Martín, la única vía de 
articulación directa del barrio con la 
estructura urbana, aunque no la única: 
existe una senda que rodea el barrio 
Querini y se encuentra todavía en peo
res condiciones de circulación. Dicha 
"avenida" se encuentra en malas con - 
diciones de circulación debido a que 
el enripiado no recibe mantenimiento 
suficiente, sus dimensiones no son 
regulares n¡ su superficie es con ti
nua o plana, no tiene elementos de 
accesibilidad n¡ seguridad: veredas, 
cruces, rampas, señalétlca, Ilumina
ción, y coincide con el trazado del 
electroducto, cuyos pilares obligan 
a desviar el recorrido en reiteradas 
oportunidades.

A su vez, al confluir con la proyección 
de la Av. Lavalle, esta vía se bifurca 
conformando el acceso al B.° Nuevo 
Lavalle, que cruza la laguna Boquita 
en forma de terraplén. Su materiali
zación (tierra compactada, pero sin 
contención y con enripiado) constitu
ye uno de los principales factores de 
precariedad: por acción de los agentes 
atmosféricos y el mismo uso, tanto la 
tierra como el ripio se van "lavando", 
perdiendo la forma y ancho útil progre- 
sivamente, lo que sin un mantenimien
to periódico se vuelve peligroso5. De 
los 6m deancho  útil establecidos por 
proyecto, al paso de un año se cons
tató una reducción a 4,40 m, situación 
que empeora con abundantes preci
pitaciones, según afirman los pobla
dores. Previamente a la construcción 
del terraplén, el único acceso al barrio

lo constituía un angosto sendero de 
tierra, con escasa intervención urbana 
y rodeado de abundante vegetación, 
que bordea la laguna Querini y se ex
tiende por 2,3 km hasta empalmar con 
la Av. 25 de Mayo (al 3000 aproximada
mente), donde recibe el nombre de La 
Pampa Norte. El recorrido del acceso 
original triplica la longitud del acceso 
por Av. San Martín.

La infraestructura del barrio es en 
general precaria: todas las vías son 
de tierra, y en algunos sectores son 
apenas caminos; el desagüe pluvial 
se materializa en zanjas irregulares y 
discontinuas, que por falta de mante
nimiento también pierden la profundi
dad necesaria para funcionar, o, por el 
contrario, sus dimensiones son tales 
que Interrumpen la continuidad de 
las vías; el acceso peato-vehicular a 
cada lote se realiza por puentes pre
carios hechos con tablas, chapas y 
similares dispuestos para trasponer 
dichas zanjas.

La provisión de agua potable es in
formal, materializada con mangueras 
apenas enterradas; las conexiones 
eléctricas son precarias e insuficien
tes, a pesar de que Secheep proyectó 
y ejecutó la conexión para el barrio 
y el alumbrado público. No cuentan 
con red cloacal, utilizan pozos negros 
autoconstruidos donde no siempre se 
consigue la hermeticidad (no garanti
zan condiciones sanitarias).

5. Múltip les testim onios de los pobla
dores dan cuenta del riesgo que repre
senta para ellos la precariedad material 
del terraplén.
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2. "Viviendas precarias e ilegales (no 
cumplen con los requisitos mínimos 
de las normas de construcción, cons
tru idas con materiales precarios)". 
De acuerdo con Barreto (2010), es 
característica común de los asenta
mientos que las familias se asienten 
con construcciones muy precarias de 
rápida ejecución, pero con una pla
nificación tal que tome en cuenta la 
situación del dom inio de la parcela 
(para contrarrestar desalojos) y con 
una subdivisión de terrenos más si
milar al resto de la ciudad, con vistas 
a su futura regularización.

En el caso de estudio, la precariedad 
de las viviendas es la regla general. El 
análisis a partir de la determinación 
de tres categorías de acuerdo con la 
materialidad de cada vivienda eviden
ció un claro predominio de viviendas 
nivel 2: el 51,4 % se materializan con 
chapas, cartones y tablas de made
ra. El nivel 1 comprende las viviendas 
más precarias, materializadas con 
palos, cartón y lona, mientras que el 
nivel 3 agrupa las más consolidadas, 
construidas (aunque sea parcialmen
te) con mampostería; a estas catego- 
rías corresponden el 31,4 % y el 14,2 
% de las viviendas, respectivamente.

Hasta fines de los 50, la construcción 
de viviendas estuvo promovida prin
cipalmente por el Estado, mediante 
un sistema de créditos Individuales 
para la construcción  de viviendas 
con prototipos preestablecidos, prin
cipalmente destinados a gremios de 
trabajadores (Barreto y otros, 2014). 
Sin embargo, el caso presenta la par

148

ticularidad de que, aunque la cons
trucción  de viviendas tam bién fue 
promovida por el Estado (municipio 
de Fontana), no se realizó a través de 
créditos (que tienden a estar dirigidos 
a sectores sociales con determinado 
nivel de ingresos), sino con la imple- 
mentación del plan piloto del servicio 
de techo (destinado específicamente 
a pobladores del barrio).

El servicio de techo es un programa 
orientado a dar una respuesta alter
nativa al problema habitacional; un 
sistema modular que, a partir de la 
construcción rápida y económica de 
la estructura de fundación a cubierta, 
permite un crecimiento en superficie 
y un com pletam iento en el tiempo. 
Recupera tecnologías y técn icas 
cons truc tivas  trad ic iona les de la 
zona (haciendo una analogía de las 
construcciones originarias), orientado 
a la utilización de materiales autóc
tonos. La facilidad en la transferencia 
de conocim iento que lo caracteriza 
posibilita la aplicación del sistema en 
diversos lugares (barrios, municipios, 
áreas rurales), siendo los habitantes 
los propios constructores apuntando 
a la reactivación de las mlcroecono- 
mías locales.

El plan piloto consistió en la construc
ción de cuatro servicios de techo (que 
beneficiaron a cuatro de las familias) 
con tres tecnologías distintas (como 
estructura de quebracho colorado 
y cubierta de tejuelas), elaboradas 
conceptualmente a partir de la recu
peración de pautas tipológicas de los 
pueblos originarios, con estructura

puntual y techo primero, permitiendo 
que los beneficiarios realicen el com
pletamiento progresivamente, sujeto a 
la disponibilidad de recursos. Si bien di
cha Intervención constituye un primer 
paso para revertir las condiciones de 
precariedad relacionadas con la vivien
da, al ser un plan piloto logró alcanzar 
únicamente al 5 % de la población.

3. "Hacinam iento y alta densidad 
(disponibilidad de poco espacio por 
habitante, cohabitación de hogares en 
una misma vivienda o número alto de 
personas por habitación)". Un análi
sis de las dimensiones estimativas de 
cada vivienda en el caso de estudio 
perm itió conocer que el 53 % (31 v i
viendas) cuentan con una superficie 
de entre 5 a 10 m2. Así mismo, el 53 
% de las viviendas que conforman el 
barrio "consolidado" albergan fam i
lias en condiciones de hacinamiento, 
siendo el peor de los casos una fam i
lia de ocho personas, entre adultos y 
niños de distintas edades, que convi
ven en un espacio de 10 m2 (1,25 m2 
por persona).

4. "Condiciones de vidas Insalubres y 
peligrosas (originadas por desagües 
abiertos, falta de vías de circulación, 
estructuras precarias, vertidos in 
controlados de residuos, ambientes 
contaminados, viviendas construidas 
en lugares peligrosos o en terrenos no 
aptos)". Tanto en el caso de estudio 
como en el área circundante no exis
te tendido de redes cloacales; en su 
lugar la eliminación de aguas domés
ticas se realiza mediante el vertido 
en zanjas a cielo abierto o en pozos
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negros, mayormente autoconstruidos 
sin el cierre hermético necesario. Al 
respecto, uno de los vecinos com en
ta: "Muchos notlenen nada arriba del 
pozo, hacen sus necesidades ahí no- 
más y eso va hasta abajo, dense una 
idea de cuando llueve rebalsa todo 
y vuelan las moscas y se te ponen 
arriba del plato o el pan". Si bien las 
letrinas son externas a las viviendas, 
particularmente en el B.° Nuevo La- 
valle, se constató el uso compartido 
por varias familias, razón por la que 
en general se ubican sobre o cerca 
de la línea medianera entre parcelas.

El acceso al sector se lim ita a una 
única vía (Av. San Martín), una calle 
de ripio de dimensiones variables y no 
reglamentarias, quesedesarrolla por 
debajo del tendido del electroducto 
cuyos postes obstaculizan el reco
rrido en determinados sectores, pero 
que carece de alumbrado en sus 2 km 
de extensión. El terraplén de acceso 
al barrio ve progresivamente reducido 
su ancho útil tanto por efecto de los 
agentes atmosféricos como del esca
so mantenimiento, lo que, sumado a 
las características del suelo, se torna 
peligroso. Múltiples testim onios de 
los pobladores dan cuenta del riesgo 
que representa para ellos la precarie
dad material del terraplén: "Una vez 
me caí ahí y me quebré el brazo. La 
primera semana que nos cambiaron 
acá porque era imposible salir por 
ahí", afirm aba la referente barrial, 
en entrevista con el equipo. Además 
de la precariedad de las viviendas 
ya mencionada, las estructuras que 
permiten el acceso peatonal a ellas

desde la calle se constituyen en pasos 
peatonales precarios, muchas veces 
materializados con palléis, maderas 
sueltas, chapas oxidadas y otros s i
milares que perm itan trasponer las 
zanjas, sin mucha seguridad.

A escasos metros de donde se ubican 
las viviendas se extiende el tendido 
del electroducto que conecta los cen
tros de distribución N.° 5 y N.° 17. Su 
proximidad a zonas residenciales sin 
respetar las restricciones mínimas es 
un factor de riesgo para la salud de los 
pobladores. A su vez, la gran cantidad 
de basurales dentro del barrio y en 
los alrededores es una gran fuente de 
contaminación del suelo y del agua, 
además de visual.

5. "Tenencia insegura e ilegalidad 
(falta de documentación formal que 
otorgue derecho de tenencia de las 
viviendas a los ocupantes, incum 
plim iento con los planes de uso del 
suelo)". De acuerdo con el plano de 
zonificación de d is tritos de uso, la 
zona donde se ubica el barrio está 
destinada a áreas residenciales RQ 
-  Residencial quinta.

6. "Pobreza y exclusión social (bajos 
ingresos o como falta de capacida
des, limita el desarrollo humano y so - 
cial. Son áreas de exclusión social, a 
menudo percibidas como peligrosas 
por el resto de la sociedad, con altos 
niveles de delincuencia y otros fac
tores de fragm entación social aso
ciados a ciertos grupos vulnerables 
de población, inmigrantes recientes, 
desplazados internos o minorías étni

cas)". El análisis realizado demuestra 
que el barrio, debido la lejanía a los 
distintos equipamientos desperdiga
dos por el municipio, se encuentra por 
fuera del área de Influencia de estos. 
Tal como sucede con el general de 
los asentamientos, cuentan con una 
pequeña cancha tipo potrero. Así mis
mo, se encuentra excluido del área 
de servida de los tendidos urbanos 
formales (red cloacal, red de agua, red 
eléctrica, alumbrado público, red de 
transportes).

REFLEXIONES FINALES

A través de las distintas variables ana
lizadas se puede observar que el caso 
de estudio presenta características 
que son comunes a los asentamien
tos precarios en general; sin embargo, 
son aquellos atributos particulares los 
que motivan la investigación focaliza
da en el presente caso.

La conformación de los asentam ien
tos, entendida a la luz de los concep
tos adoptados, parte de la ocupación 
de tierras ociosas de manera masiva 
y organizada por grupos de familias, 
y dado que ante tales situaciones la 
respuesta menos acuñada desde el 
órgano estatal es la relocalización, 
resulta interesante el análisis de un 
asentam iento "creado" a partir de 
una intervención estatal. Así, están 
presentes desde el principio carac
terísticas de ordenamiento territorial 
como manzanas y parcelas demar
cadas con dim ensiones sim ilares, 
lo que aunado con el deseo de los 
pobladores de d iferenciarse de la
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imagen tradicional de "villa miseria" y 
quitarse los estigmas vinculados con 
la informalidad (Benítez, 2018), facilita 
realizar posteriormente otras inter
venciones de regularizaron física.

Como objeto de análisis, resulta in
teresante también observar la Inte
racción entre las distintas lógicas de 
producción del suelo (m ercado-es
tado) en el "intercambio de favores" 
constituido en la donación al m unici
pio de una porción de terreno privado 
como reserva urbana "a cambio" de 
que este dote al sector de infraestruc
turas y servicios. Esto permite supo
ner una eventual elevación del valor 
del suelo, lo que haría más atractivo 
el sector para futuras intervenciones 
por otros agentes, pero que podría 
im plicar mayores desigualdades a 
los actuales (y futuros) residentes 
de asentamientos en la zona. Dispo
niendo de dicha tierra como reserva 
urbana, otra particularidad surgida de 
la relocalización radica en la posibili
dad dada a las familias trasladadas de 
"elegir" el lugardedestinoy descartar 
la primera opción ofrecida a ellos (el 
B.° San Pablo), cuya ubicación aún 
más distante del área céntrica que 
el B.° Nuevo Lavalle permite suponer 
dificultades añadidas a la precariedad 
en la que actualmente viven respecto 
del acceso a equipamientos, infraes
tructuras y servicios varios.

6. Para el análisis se considera como 
“adu lto s” a todo poblador mayor de 
veinte años.
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En este caso, tal como sucede en los 
asentamientos precarios en general, 
la inserción educativa y la Inserción 
laboral constituyen un ámbito de ten
sión que realimenta la frustración: al 
no formarse les es más difícil conse
guir un empleo, por lo que la mayoría 
de quienes trabajan lo hacen en un 
ámbito informal; pero al mismo tiem 
po, no tienen garantizadas las condi
ciones básicas para estudiar, por lo 
que es tan alto el grado de deserción 
(Benítez & Quintana, 2010). De la po
blación adulta6 relevada se perfila que 
un 14 % dejó incompleta la primaria 
y un 22 %, la secundaria, reiteradas 
veces a causa de la necesidad de em
pezar a trabajar, lo que se traduce en 
que el 60 % realiza trabajos de manera 
informal (construcción, cooperativa y 
changas (Benítez & Quintana, 2010), 
mientras que el 40 % restante se en
cuentra "desocupado" (principalmen
te mujeres, que se dedican al servicio 
doméstico y otras actividades de re
producción social por las que no reci
ben una remuneración). Las changas 
y trabajos esporádicos representan la 
ocupación del 24 % de los poblado
res del barrio, mientras que el 36 % 
se autopercibe como "ama de casa". 
Las condiciones de estos hogares son 
una de las expresiones más críticas 
de la pobreza y marginación urbana 
(Barreta, 2010).

Resulta positivo que al intervenir la 
situación habitacional de los asenta
mientos se resuelvan aspectos más 
allá de lo juríd ico (relacionado con 
la tenencia del suelo). Aun así, en el 
caso de estudio las intervenciones

realizadas "no implicaron una trans
form ación sustancial en la calidad 
del hábitat precario (...) debido a la 
sectorialidad de las políticas imple- 
mentadas" (Barreta, Abilgaard, Ca- 
zorla, Cerno, & Puntel, 2018). Aunque 
desde el inicio de la intervención se 
lograron acuerdos que perm itieron 
actuar sobre distintas dimensiones, 
ello no implica resultados eficaces. La 
relocalización sin garantizar las con
diciones necesarias para un hábitat 
más digno contribuye a reproducir las 
condiciones de precariedad habita
cional. De la misma manera, el acuer
do con el CeViPoH para la dotación de 
viviendas no soluciona el problema 
habitacional ni garantiza un retroceso 
en los procesos de exclusión y mar
ginación social y urbana. Además, 
no hay respuestas para cuestiones 
urbanas. El caso es significativo, sus 
especific idades am eritan que siga 
siendo estudiado para aportar a su 
Integración física y social plena.
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