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Habitar y estudiar. La cualificación de equipamientos educativos 
barriales como estrategia de mixtura social para contrarrestar la

fragmentación socioterritorial
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La educación es uno de los factores claves del desarrollo de las personas. Contribuye, entre muchas otras cosas, 
a disponer de mayores y mejores oportunidades laborales. La baja o mala formación escolar tiene una estrecha 
relación con la pobreza estructural. Dussel (2004) destaca que uno de los elementos importantes, y no siempre 
valorados, para la conformación de trayectorias desiguales, es la capacidad de proyectar y diseñar estrategias edu
cativas de las familias, lo que en gran medida depende de su capital cultural pero también de las redes sociales 
en que se inscribe. En el Gran Resistencia (Chaco) se configuran áreas urbanas deficitarias críticas caracterizadas 
por ser espacios residenciales altamente fragmentados debido a que los barrios y asentamientos informales que lo 
conforman son homogéneos en su interior, pero muy desiguales externamente. Una aproximación a través de la 
residencia, tomando como unidad de análisis las familias, permite inquirir si existe ruptura o continuidad entre las 
sociabilidades y los estilos de vida. Los interrogantes que dan origen al problema abordado indagan sobre procesos 
de desigualdad que se inscriben en la dinámica del habitar, en relación con la localización residencial, la calidad 
de la vivienda y la (in)existencia de equipamientos educativos en áreas urbanas consideradas deficitarias críticas. 
El objetivo del trabajo fue analizar la incidencia de la fragmentación en las decisiones educativas adoptadas por las 
familias de diferentes niveles socioeconómicos que viven próximas en un área urbana deficitaria crítica del Gran 
Resistencia. La metodología utilizada se basa en un análisis de tipo cuanti-cualitativo, que combina un abordaje 
macroanalítico con un abordaje microanalítico. Los principales resultados derivan del análisis de las relaciones 
entre el espacio residencial de hogares de diferentes niveles socioeconómicos y los establecimientos educativos y 
tiene por objeto establecer lineamientos para avanzar hacia una mayor mixtura social a partir de la cualificación de 
los equipamientos educativos barriales.

Introducción1
La privación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a sub
sistencia, vivienda, educación, infor
mación, salud y nutrición son parte 
constitutiva de su pobreza. Este gru
po etario no está expuesto de igual 
manera a la pobreza, ya que hay fac
tores estructurales que hacen que 
algunos tengan mayor probabilidad 
que otros de no ejercer los derechos 
básicos para su desarrollo y bienes
tar, y también hay factores contex
tuales que conducen a una mayor 
incidencia de la pobreza, entre los 
que se destaca el lugar de residencia.

1 Esta investigación se encuentra 
en desarrollo para la formación 
de posgrado de la Arq. Evelyn 
Abildgaard y se inscribe en el marco 
del PICT 2014 0999, dirigido por el 
Dr. Arq. Miguel Ángel Barreto.

Los niños, niñas y adolescentes más 
vulnerables a estas adversidades 
suelen estar atrapados en situacio
nes de pobreza a lo largo de todo el 
ciclo vital, lo que hace muy difícil lo
grar que sus descendientes salgan de 
ella. Esta situación hace necesario el 
estudio de las desigualdades, según 
el lugar de residencia, para poder 
cuantificar las brechas territoriales 
existentes. (CEPAL, 2010)

Aunque históricamente la distri
bución de la pobreza se ha abordado 
en el marco de las diferencias entre 
las áreas urbanas y rurales, los avan
ces en la recolección, procesamiento 
y análisis de datos geo-referenciados 
producto del uso de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), han 
permitido una mirada más matizada 
de la relación entre pobreza y terri
torio, así como un análisis más pro
fundo de ella (CEPAL, op. cit.). Un

proyecto integral de intervención 
hace imprescindible que el aborda
je al problema relacione todos los 
factores que afectan las condiciones 
de vida de los hogares de cada área, 
analizando cómo se inciden y retro- 
alimentan en cada caso. Este es el 
principio que debe guiar una política 
integral del hábitat desde una pers
pectiva de los derechos humanos 
(Barreto, 2010).

La educación es uno de los fac
tores claves del desarrollo de las 
personas. Contribuye, entre muchas 
otras cosas, a disponer de mayores y 
mejores oportunidades laborales. La 
baja o mala formación escolar tiene 
una estrecha relación con la pobreza 
estructural. Uno de los componen
tes más importantes de esta pobreza 
tiene que ver las malas condiciones 
del hábitat. Dussel (2004) destaca 
que uno de los elementos importan-
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tes, y no siempre valorados, para la 
conformación de trayectorias des
iguales, es la capacidad de proyectar 
y diseñar estrategias educativas de 
las familias, lo que en gran medida 
depende de su capital cultural pero 
también de las redes sociales en que 
se inscribe.

En el Gran Resistencia (Chaco) 
se configuran Áreas Urbanas Defi
citarias Críticas (AUDC), caracteri
zadas por ser espacios residenciales 
altamente fragmentados debido a 
que los barrios y asentamientos in
formales que lo conforman son ho
mogéneos en su interior, pero muy 
desiguales externamente (Barreto et 
al, 2014). Una aproximación a través 
de la residencia, tomando como uni
dad de análisis las familias, permite 
inquirir si existe ruptura o continui
dad entre las sociabilidades y los es
tilos de vida. (Cartier et. al, 2012)

A partir de este planteo, el ob
jetivo principal de la investigación 
realizada fue abordar el problema 
de la fragmentación urbana y de la 
segregación residencial a partir de la 
relación entre los establecimientos 
educativos y las condiciones socio- 
habitacionales de las familias que 
residen en áreas urbanas deficitarias 
críticas del Gran Resistencia, con 
la premisa que existe una estrecha 
vinculación entre ambas categorías 
y la posición en el espacio social de 
dichos hogares.

Los interrogantes que dan ori
gen al problema abordado indagan 
sobre procesos de desigualdad que 
se inscriben en la dinámica del ha
bitar, en relación con la localización 
residencial, la calidad de las vivien
das y la (in)existencia de equipa
mientos educativos en áreas urbanas 
consideradas deficitarias críticas. 
Los principales resultados derivan 
del análisis de las relaciones entre 
el espacio residencial de hogares de 
diferentes niveles socioeconómicos 
y los establecimientos educativos 
y tiene por objetivo establecer li- 
neamientos para avanzar hacia una 
mayor mixtura social a partir de la 
cualificación de los equipamientos 
educativos barriales.

Consideraciones sobre el 
problema del hábitat y la 
educación

La educación, analizada en tér
minos de lo que Bourdieu denomina 
capital cultural institucionalizado, 
es decir expresada en la obtención de 
títulos de diferentes grados, ha sido 
siempre percibida como uno de los 
recursos más válidos para realizar 
una trayectoria social ascendente y 
mejorar la posición social. “La con
dición de capital cultural se impone 
en primer lugar como una hipótesis 
indispensable para dar cuenta de las 
diferencias en los resultados escola
res que presentan niños en diferen
tes clases sociales respecto al éxito 
escolar” (Bourdieu, 2001:11).

Sin embargo, las oportunidades 
para acumular capital cultural no 
son iguales para todas las familias. 
La relación entre la localización re
sidencial y las estrategias de las fa
milias en materia de elección de los 
establecimientos educativos es una 
de las formas en que se manifiesta 
la fragmentación urbana, principal
mente en áreas urbanas considera
das como deficitarias críticas.

El acceso a las oportunidades se 
vincula, entre otros factores, con las 
condiciones de su localización (for
mas diferenciales de acceso al suelo, a 
los servicios, a los equipamientos ur
banos, a los lugares de trabajo, etc.). 
Las oportunidades asociadas a la lo
calización introducen importantes 
diferencias sociales entre los lugares 
de residencia, y también, entre sus 
habitantes, constituyéndose así en un 
factor crítico de estratificación espa
cial. (Di Virgilio y Heredia, 2012).

El lugar puede definirse como el 
punto del espacio físico en que un 
agente o cosa están situados, “tienen 
lugar”, existen. Ya sea como localiza
ción o, desde un punto de vista rela- 
cional, como posición. El sitio ocupa
do puede definirse como la extensión, 
la superficie y el volumen que un in
dividuo o cosa ocupan en el espacio 
físico, sus dimensiones o, mejor, su 
envolvente (Bourdieu, 1996).

Kaztman (2011) establece una 
relación directa entre las necesida

des de vivienda y educación. Además 
de señalar la importancia del capital 
social y el valor de la familia, mues
tra cómo la calidad de la vivienda se 
asocia con el lugar donde se ubica 
geográficamente la pobreza, y cómo 
se generan diversas dificultades para 
los niños que viven en estos lugares, 
como problemas de salud, autoesti
ma, entre otros asuntos que influyen 
en el rendimiento escolar.

Sabatini y Sierralta (2006 citado 
en Hernández Heredia, 2017) ponen 
de relieve la importancia de la vi
vienda, destacando la relación entre 
las necesidades de ésta y la segrega
ción: [...] Vivir en un barrio en el que 
el uso de la tierra no es legal, don
de los edificios son irregulares, por 
no ajustarse a las normas de uso del 
suelo y edificaciones, y en el que se 
desarrollan actividades económicas 
“informales”, es sin duda un factor 
de identidad negativa, un primer 
paso en la construcción social de los 
estigmas territoriales.

La segregación residencial va a 
la par de una segregación de los ser
vicios, por los cual se reducen esos 
espacios de interacción, debilitando 
de esa manera la base estructural que 
sustenta la producción de capital so
cial y, con ello, la capacidad de em- 
patía y los sentimientos de obligación 
moral, lo cual afecta a su vez los ni
veles de tolerancia. (Kaztman, 2001).

A medida que se profundizan 
las disparidades entre barrios so
cialmente homogéneos, estas se 
van manifestando en diferencias de 
calidad en la infraestructura de ser
vicios, educación, salud, transporte, 
cultura y espacios de esparcimiento 
y recreación, todo lo cual aumenta 
la segregación social de los pobres 
urbanos y reduce las posibilidades 
de insertarse en forma estable y no 
precaria en el mercado de trabajo 
(Mayorga Henao, 2010).

Katzman (op. cit), afirma que 
una política educativa, que parta por 
distribuir adecuadamente los equipa
mientos, puede hacer una importante 
contribución a la equidad en la distri
bución de activos de capital social, al 
facilitar la construcción de redes de
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estudiantes de composición hetero
génea. Los sentimientos de igualdad 
y de reconocimiento del otro, pilares 
fundamentales de la integración social 
de los pobladores de la ciudad, son 
más fuertes cuanto más intensa y más 
frecuente es la interacción en el ámbi
to público (instituciones educativas, 
transporte, etc).

La segregación residencial no 
sólo tiene efectos sobre las priva
ciones educacionales, sino también 
sobre la socialización, ya que la iden
tidad se construye en el espacio y 
por ello, la oferta de capital social es 
importante. Las redes de los barrios 
crean modelos y aspiraciones de los 
jóvenes, entonces es importante que 
estos espacios sean heterogéneos, 
porque hay más posibilidades de éxi
to escolar. (Ribeiro; Koslinski, 2010. 
Citado en Hernández Heredia, 2017).

Las privaciones habitacionales 
son vistas aquí como parte del pro
ceso de aislamiento y rechazo. La 
desigualdad socioespacial en el acce
so a la ciudad se manifiesta, tanto en 
la amplitud de la informalidad y de 
la irregularidad, como en la distribu
ción diferenciada de la estructura de 
servicios y equipamientos urbanos 
de todo tipo. (Lacerda y Bernadi- 
no, 2014. Citado en Nunes Ferreira, 
2015. Traducción propia.)

Las áreas residenciales urbanas 
se caracterizan por poseer medios 
distintos para la interacción social, y 
es a partir de ellos que los individuos 
forjan sus valores, expectativas, há
bitos de consumo y posibilidades 
de expresión y decisión. Estas dife
rencias se transmiten generacional
mente en desiguales capacidades y 
recursos para lograr ascenso social, 
estructurando, en cierta forma, las 
oportunidades de un entorno ba
rrial, de modo que reproducirá inde
fectiblemente las mismas caracterís
ticas en su próxima generación.

En lo habitacional, en Argenti
na la política sectorial tradicional, 
dedicada a la construcción masiva 
de viviendas estandarizadas nuevas 
para los sectores de menores, tiende 
a respetar ciertos estándares de ca
lidad para la construcción de estas,

cumpliendo con lo que el INDEC de
fine como viviendas adecuadas. Sin 
embargo, a la hora de intervenir en 
las áreas urbanas deficitarias críti
cas, a través de programas de mejo
ramientos barriales y habitaciona- 
les, brinda, en general, soluciones de 
menor calidad que perpetúan la des
igualdad social. Se considera que, 
para alcanzar un hábitat digno para 
los hogares localizados en las áreas 
urbanas deficitarias, las soluciones 
habitacionales deben resolverse te
niendo como referencia el cumpli
miento de estándares mínimos si
milares a los del resto de la sociedad 
(Barreto, 2010).

Los aspectos materiales del há
bitat también tienen efectos directos 
e indirectos significativos sobre la 
educación, así como sobre el funcio
namiento de los ámbitos de socia
lización primaria. Kaztman (2011) 
señala dos aspectos para tener en 
cuenta al analizar las privaciones 
habitacionales: por un lado, que “los 
materiales utilizados en un área geo
gráfica determinada responden a sus 
especificidades en cuanto a clima, 
topografía y cultura dominante en 
el lugar” y, por otro, que “los mate
riales de la vivienda no afectan a la 
infancia sólo en el área de salud.

Los sentimientos de exclusión 
social de los niños pueden ser for
talecidos tempranamente cuando la 
calidad de los materiales de sus vi
viendas se ubica significativamente 
por debajo de los estándares que se 
consideran dignos en su comunidad 
de referencia.” Este autor también 
considera que, “aún en los casos de 
viviendas con buena calidad de ma
teriales de construcción, parece ra
zonable suponer que diferencias en 
niveles de hacinamiento incidirán 
en la capacidad de los hogares para 
complementar el entrenamiento que 
los niños reciben en las escuelas. En 
este sentido, se conjetura que los 
problemas de espacio pueden tener 
efectos perjudiciales sobre sus lo
gros educativos”.

La calidad de la vivienda está 
vinculada a la concentración espa
cial de la pobreza urbana, de modo

que los espacios de la ciudad con 
mayores déficits habitacionales son 
los mismos que muestran una alta 
densidad de carencias. Las malas 
condiciones de una vivienda tam
bién afectan áreas importantes en 
la subjetividad de sus residentes. 
Entre otras se pueden señalar los 
sentimientos de privación relativa y 
de marginalidad que surgen cuando 
las personas evalúan sus carencias 
habitacionales en el marco de los 
estándares vigentes en la sociedad 
de la que forman parte, así como el 
malestar asociado a la ausencia de 
espacios para la intimidad y la pri
vacidad, tanto de la familia con res
pecto a otras familias como de los 
miembros de las familias entre sí.

La fragmentación socio-espacial 
analiza procesos de diferenciación de 
las clases sociales en el espacio urba
no, así como la ruptura de las rela
ciones entre los grupos de diferente 
nivel socioeconómico, ocurridos con 
mucha intensidad en el contexto lati
noamericano durante el predominio 
de las políticas neoliberales. (Barreto, 
et. al. 2014). Es un concepto multidi- 
mensional que se asocia tanto a com
ponentes del espacio urbano, como 
a dimensiones sociales y políticas, 
(Prévot Shapira, 2001) que implican 
procesos de aislamiento espacial de 
grupos sociales de diferentes ingre
sos, mediante dispositivos de sepa
ración territorial, que promueven 
distanciamiento entre clases sociales, 
exclusión y desintegración de la so
ciedad por disminución de la interac
ción entre ellas.

A  partir de este planteo, la in
vestigación analiza el problema de 
la fragmentación urbana y de la se
gregación residencial a partir de la 
relación entre los establecimientos 
educativos y las condiciones socio- 
habitacionales de las familias que 
residen en áreas urbanas deficitarias 
críticas del Gran Resistencia, con 
la premisa que existe una estrecha 
vinculación entre ambas categorías 
y la posición en el espacio social de 
dichos hogares.

Metodología
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La metodología utilizada se basa 
en un análisis de tipo cuanti-cua- 
litativo, que combina un abordaje 
macroanalítico y cuantitativo, que 
permita dar cuenta de la existencia 
(o no) de formas de desigualdad o 
concentración espacial en los patro
nes de asentamiento de los grupos a 
nivel intraurbano, con un abordaje 
microsocial y cualitativo centrado en 
la experiencia e interacción social, 
en el marco de la cual se construyen 
fronteras simbólicas que condicio
nan las dinámicas socioespaciales.

Para conocer la localización de 
los establecimientos educativos se 
realizó el abordaje macroanalítico 
cuantitativo. Se recopiló, sistemati
zó y analizó información secunda
ria disponible en organismos públi
cos, combinando información del 
Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología (MECyT) de la provincia 
de Chaco con datos del Instituto de 
Estadísticas y Censos (INDEC) de 
la República Argentina. Para la dis
tribución socioespacial, desde un 
abordaje macroanalítico, se utilizó el 
Análisis Espacial Cuantitativo pro
puesta por Buzai (2014) utilizando 
las técnicas estandarización de va
riables, cartografía temática, Análi
sis Exploratorio de Datos Espaciales 
(AEDE) y Autocorrelación Espacial 
(AE), tomando como insumos in
dicadores y cartografía de radios 
censales. Los indicadores escogidos 
fueron aquellos que se consideran 
representativos de la calidad de vi
vienda y de la situación habitacional 
del hogar. (Abildgaard 2017).

Para vincular los resultados ob
tenidos de la Estadística Espacial con 
la localización de los equipamientos 
educativos se siguió la metodología 
propuesta por Nunes Ferreira (2015) 
basada en utilizar los recursos de 
geo-procesamiento (fotointerpre- 
tación de imágenes satelitales, SIG 
Vectorial) para mapear el patrón de 
acceso de la población residente en 
áreas de vulnerabilidad social a los 
equipamientos de interés social.

Para indagar sobre las relaciones 
e interacciones sociales, se realizó el 
abordaje microsocial, cualitativo, 
tomando como caso de estudio la

F ig u ra  1. Á re a  M e tro p o lita n a  d e l G ra n  R e s is te n c ia . C h aco , A rg e n tin a

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional y MECyT Provincia de Chaco.

km

AUDC denominada Golf Club, estu
diada en profundidad en el proyecto 
marco en el que se inscribe esta in
vestigación. Las técnicas utilizadas 
fueron la observación participante, 
entrevistas semiestructuradas, gru- 
pales en los asentamientos y perso
nales en los barrios. Las entrevistas 
en total fueron treinta, tomando ca
sos representativos de los distintos 
estratos sociales que componen di
cha AUDC.

Área de estudio

En la escala macroanalítica, 
cuantitativa, el área de estudio es 
un conglomerado urbano de la pro
vincia de Chaco denominado Área 
Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR), conformado por las ciuda
des de Resistencia, capital provin
cial, Barranqueras, Fontana y Puerto 
Vilelas. (Figura 1)

Los 385.726 habitantes del 
AMGR en el año 2010 representaban 
el 42,21 % del total de la población 
urbana de Chaco (913.931 habitan
tes), siendo Resistencia el munici
pio con mayor población urbana del

área metropolitana, con 290.723 
habitantes, le siguen Barranqueras, 
con 54.698, Fontana con 32.027 y 
Puerto Vilelas con 8.278 hab.

Si bien Resistencia concentra 
la mayor cantidad de población del 
AMGR, en el período intercensal 
2001/2010 tuvo el menor crecimien
to relativo de los cuatro municipios: 
6%, frente al 8% de Barranqueras, 
el 9% de Puerto Vilelas y el 20% de 
Fontana. A  nivel provincial, para el 
mismo período, el AMGR tuvo una 
brusca desaceleración de su creci
miento relativo en relación al resto 
de la provincia.

En la escala microanalítica, 
el área de estudio definida como 
AUDC Golf Club (GC), está confor
mada por las chacras N° 193, 194, 
196, 197, 269 y 273 del ejido muni
cipal de Resistencia. Se caracteriza 
por estar emplazada en una zona de 
lagunas y meandros que hacen que 
se discontinúe la trama ortogonal 
de la ciudad. Las vías de comuni
cación a medida que se alejan de la 
avenida principal pasan a ser en su
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F ig u ra  2 . A U D C  G o lf C lu b  y  se cto r de a n á lis is

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea del IGN y datos del
MECyT Chaco.

mayoría serpenteantes calles de tie
rra. Carece de equipamiento urbano 
suficiente. Es un área con vulnerabi
lidad hídrica a pesar de existir una 
defensa contra las inundaciones. En 
los últimos años ha aumentado el 
número de asentamientos irregu
lares, principalmente en los bordes 
de las lagunas. Las canchas de golf, 
extensas áreas verdes de visuales 
abiertas antiguamente, hoy en día 
se encuentran cercadas por un muro 
perimetral que las aísla de las preca
rias viviendas que se construyeron a 
su alrededor.

Para realizar el análisis de las 
estrategias en materia de educación, 
relacionadas con la localización resi
dencial, se tomó como referencia un 
sector del AUDC GC (Figura 2) defi
nido por el radio de influencia de las 
escuelas del barrio Mujeres Argenti
nas, ya que es en este radio donde se 
dan las condiciones de localización 
residencial próxima y niveles socioe
conómicas diferentes.

Caracterización socio 
habitacional

El resultado del análisis socio 
habitacional que aquí se expone fue 
realizado tomando como unidades 
espaciales los 427 radios censales 
del AMGR, cuyos datos fueron obte
nidos del Censo Nacional de Pobla
ción, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 
del año 2010. Los indicadores de las 
variables correlacionadas fueron los 
que se consideraron más represen
tativos para la temática estudiada: el 
Hacinamiento Crítico y la Calidad de 
la Vivienda Insuficiente.

El Hacinamiento crítico es un 
indicador que corresponde a los ho
gares que presentan más de tres per
sonas por cuarto.

La Calidad constructiva de la vi
vienda (INCALCONS) es un indicador 
que se construye a partir de la cali
dad de los materiales con los que está 
construida la vivienda y las instalacio
nes internas a servicios básicos (agua 
de red y desagüe) de las que dispone. 
Se compone de tres indicadores:

» Calidad Satisfactoria: refiere 
a las viviendas que disponen

de materiales resistentes, só
lidos y con la aislación ade
cuada. A  su vez también dis
ponen de cañerías dentro de 
la vivienda y de inodoro con 
descarga de agua

» Calidad básica: no cuentan 
con elementos adecuados 
de aislación o tienen techo 
de chapa o fibrocemento. Al 
igual que el anterior, cuen
tan con cañerías dentro de 
la vivienda y de inodoro con 
descarga de agua.

» Calidad insuficiente: eng
loba a las viviendas que no 
cumplen ninguna de las 
condiciones anteriores. Este 
indicador es el que se utilizó 
para realizar el análisis de 
correlación.

En 2010 existían en el AMGR

109.077 hogares, de los cuales 5.694 
presentaban condiciones de hacina
miento crítico (INDEC, 2010). Fon
tana era el municipio que contaba 
con el porcentaje más alto (6,8%) y 
Resistencia el más bajo (4,9%). En la 
Tabla 1 se detallan el total de hogares 
y los hogares con Hacinamiento Crí
tico (HC) por municipios del AMGR.

La Tabla 2 muestra el total de 
viviendas y las viviendas con calidad 
constructiva insuficiente por munici
pios del AMGR. Fontana es el muni
cipio que en 2010 contaba con mayor 
porcentaje de viviendas con calidad 
insuficiente (27,5), mientras que Re
sistencia era el municipio que conta
ba con el menor porcentaje (15,3%).

Mixturas socioespaciales del 
habitar y el estudiar

Para analizar el problema de la 
fragmentación urbana y de la se-

T a b la  1. P o b la c ió n  d e l A M G R  que v iv e  en  co n d ic io n e s de H a c in a m ie n to  C rít ic o

AMGR Total de Hogares Hogares con H C % de Hogares con 
H C

Barranqueras 14.775 915 6,2%

Fontana 8.285 567 6,8%

Puerto Vilelas 2.180 139 6,4%

Resistencia 83.837 4.073 4,9%
Total AM GR 109.077 5.694 5 ,2 %

Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV, INDEC 2010.
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T a b la  2 . P o b la c ió n  d e l A M G R  que h a b ita  v iv ie n d a s  
con  ca lid a d  c o n stru c tiv a  in su fic ie n te

AMGR Total de Viviendas Viviendas con Calidad 
Constructiva Insuf.

% de Viv. con Calidad 
Constructiva Insuf.

Barranqueras 15.129 3.223 21,3%

Fontana 8 .5 4 5 2.352 2 7 ,5 %

Puerto Vilelas 2.198 427 19,4%

Resistencia 89.542 13.729 15,3 %

T o ta l A M G R 115.414 19-731 17,1%
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV, INDEC 2010.

T a b la  3 . Eq u ip am ie n to  E d u ca tivo  d e l A M G R  y  su  Á re a  de In flu e n c ia
Municipio Área Nivel Inicial N. Primario Nivel Medio Total

Barranqueras Urbana 13 14 11 3 8

Fontana Urbana 7 9 5 21

Puerto Vilelas Urbana 2 3 2 7

Resistencia Urbana 9 9 8 8 65 252

AMGR 121 114 83 318
Puerto Vilelas Rural 4 5 - 9

Resistencia Rural 2 2 1 5
AI del AMGR 6 7 1 14

Total AMGR y AI 127 121 84 332
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Chaco.

gregación residencial a partir de la 
relación entre los establecimientos 
educativos y las oportunidades de 
integración social que éstos pudie
ran brindar a las familias que habi
tan en áreas deficitarias críticas, se 
partió del supuesto que las familias 
eligen enviar a sus hijos a las escue
las del barrio. Para ello se identifica
ron los equipamientos educativos de 
nivel inicial, primario y secundario 
del AMGR para luego superponer 
los radios censales donde se daban, 
de manera correlacionada, hogares 
con hacinamiento crítico y viviendas 
con calidad constructiva insuficiente

La Tabla 3 muestra la cantidad 
de escuelas de los cuatro municipios 
que integran el AMGR y su Área de 
Influencia (AI). Resistencia, al ser 
el municipio de mayor concentra
ción urbana, solamente tiene cinco 
escuelas rurales. El caso inverso a 
Resistencia se da en Puerto Vilelas 
donde el número de escuelas de ni
vel inicial y primario del área rural 
superan a las del área urbana. Los 
municipios de Fontana y Barranque
ras son áreas totalmente urbanas.

En la Figura 3 se observa la dis
tribución porcentual de los estable
cimientos educativos en el AMGR. 
Del total de 318 escuelas, el 79 % se 
encuentra en Resistencia, el 12% en

Barranqueras, el 7% en Fontana y en 
Puerto Vilelas el 2%. De las 121 es
cuelas de nivel inicial, el 82% está en 
Resistencia, el 11% en Barranqueras, 
el 6% en Fontana y el 1% en Puer
to Vilelas. Las 114 escuelas de nivel 
primario representan los siguientes 
porcentajes: Resistencia 77%, Ba
rranqueras 12%. Fontana 8% y Puer

to Vilelas 3%. Las 83 de nivel medio: 
Resistencia 78 %, Barranqueras 13%, 
Fontana 6% y Puerto Vilelas. 3%.

Tal como lo indican los gráficos, 
Resistencia es la ciudad que cuenta 
con mayor cantidad de equipamien
tos educativos del AMGR. En el caso 
del nivel inicial y del nivel primario, 
estos porcentajes están en directa re-

F ig u ra  3 . D is trib u c ió n  p o r m u n ic ip io s  d e l Eq u ip am ie n to  E d u ca tivo  d e l A M G R

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Chaco.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación y del INDEC.

lación con la población de cada mu
nicipio. Sin embargo, en las escuelas 
de nivel medio no se da una relación 
proporcional debido a que cierto 
número de estudiantes residentes 
en los otros municipios del AMGR 
optan por concurrir a los estableci
mientos de la ciudad de Resistencia.

Desde el punto de vista espacial 
las características del entorno y su 
localización condicionan las proba
bilidades de acceso a bienes, a ser
vicios y al desempeño de activida
des, introduciendo variaciones en el 
acceso a oportunidades de quienes 
lo habitan. (Di Virgilio y Heredia, 
2011). Esta ruptura o continuidad 
no solo está asociada a la tendencia 
de un grupo a concentrarse en áreas 
socialmente homogéneas, sino que 
se refiere también al prestigio (o 
desprestigio) social de las distintas 
áreas. (Sabatini, 2003).

La Figura 4 muestra la localiza
ción de los equipamientos educati
vos de nivel primario del AMGR con 
relación a la población que reside en 
hogares con hacinamiento crítico y 
en viviendas con calidad constructiva 
insuficiente, representada a través de 
los radios censales con alto grado de 
correlación entre ambas variables.

Al analizarse la distribución te
rritorial de la población por radios 
censales pudo observarse que las 
áreas en las que predominan ho
gares con hacinamiento crítico y 
viviendas con calidad constructiva 
insuficiente, no se hallan localizadas 
solo en los bordes periurbanos, con
formando un cordón externo de vi
viendas precarias (Thomson, 1978), 
como ocurría algunas décadas atrás, 
sino que se encuentran también lo
calizadas en forma mixturada en el 
interior de la zona urbana donde 
predominan viviendas con calidad 
constructiva satisfactoria.

La estructura del espacio se ma
nifiesta, en los contextos más diver
sos, bajo la forma de oposiciones 
espaciales donde el espacio habitado 
(o apropiado) funciona como una 
especie de simbolización espontánea 
del espacio social. De esta manera, 
Bourdieu (2000:120) conceptualiza

al espacio físico como “exterioridad 
recíproca entre las partes” y al es
pacio simbólico como “la exclusión 
mutua (o la distinción) de las posi
ciones que lo constituyen, es decir, 
como estructura de yuxtaposición de 
posiciones sociales”.

Segura (2012) propone incorpo
rar al estudio de la segregación resi
dencial (y la fragmentación urbana) 
dos dimensiones esenciales: por un 
lado, el territorio barrial (cómo lo 
simbolizan los propios habitantes) 
y por el otro, la territorialidad de 
las prácticas de los actores, lo que 
implica reconstruir sus redes de 
relaciones, dentro y fuera del espa
cio en cuestión. El territorio barrial 
adquiere significado a través de las 
experiencias de sus habitantes y las 
percepciones asociadas al prestigio 
o desprestigio sobre determinadas 
áreas. Estas percepciones cumplen 
un rol fundamental al momento de 
tomar de la elección educacional.

El sector de estudio analizado 
(Figura 5) cuenta con 4.237 habitan
tes y 1.177 viviendas. El barrio Parque 
Golf Club es de promoción privada, 
con 47 viviendas y 169 habitantes, 
de nivel económico medio-alto. El 
barrio Mujeres Argentinas es de pro

moción estatal, cuenta con 1030 vi
viendas y 3708 habitantes, cuyo nivel 
de ingreso es medio y medio bajo. El 
asentamiento 24 de diciembre es de 
promoción informal, cuenta con 100 
viviendas y 360 habitantes de nivel 
económico bajo. (Tabla 4)

El equipamiento educativo, de 
gestión estatal, en esta AUDC está 
conformado por cinco estableci
mientos de nivel inicial, seis de nivel 
primario y cuatro de nivel medio. En 
esta ponencia se analizó un sector 
del AUDC GC definido por el radio 
de influencia de las escuelas del ba
rrio Mujeres Argentinas, ya que es 
en este radio donde se dan las con
diciones de localización residencial 
próxima y niveles socioeconómicas 
diferentes. Este barrio cuenta con 
cuatro establecimientos educativos 
de gestión pública: el Jardín de In
fantes N° 112 Olga Cossetini, (nivel 
inicial), la EEP N° 108 Inés Manuela 
García de Márquez (nivel primario 
y medio), la Escuela Primaria para 
Adultos N° 30 Juan XXIII (nivel pri
mario) y la CEP N° 25 Cacica Merce
des Dominga (nivel medio).

En Argentina, la elección de la 
institución escolar está condiciona
da al radio domiciliario. Sin embar-
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Tab la  4 . C la sificac ió n  en base a fo rm as de p roducción de la  viv ien d a y  n ive l de ingreso

Denominación
Forma de 

Producción de la 
vivienda1

Cantidad
de

viviendas

Cantidad
de

habitantes
Nivel de Ingreso

Parque Golf Club Privada 47 169 Medio-alto
(4°quintil)

Mujeres Argentinas Estatal 1.030 3.708 Medio-bajo (2° 
quintil)

24 de Diciembre Informal 100 360 Bajo (1° quintil)

T o ta l 1.177 4 .2 3 7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PI 12SC01 SGCYT-UNNE (2014)

1 Clasificación de las viviendas realizada por Barreto, Abildgaard, Cazorla, 
Depettris y Puntel (2016) en base al concepto de Formas de Producción de la 
Vivienda originalmente desarrollado por Jaramillo (1980)

F ig u ra  5 . Á re a  de a n á lis is  de frag m e n tac ió n  so c io -e sp a c ia l re s id e n c ia l

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea del IGN, fotografías propias y SIG Dimensión
Habitacional IIDVi.

go, los padres eligen aquellas que 
consideran más conveniente para 
lograr sus aspiraciones intelectuales, 
culturales, ideológicas, religiosas 
y/o sociales (Narodowski y Andrada, 
2000:8) y, en ocasiones, la escuela 
del radio domiciliario no cumple con 
las expectativas. Existen dos grupos 
de electores, quienes eligen escuelas 
privadas y quienes eligen escuelas 
públicas fuera del radio. El primer 
grupo está conformado por fami
lias con suficiente capacidad econó
mica para realizar las erogaciones 
en forma directa y por familias que 
“aunque pueden estar limitados en 
su disposición de recursos econó
micos, están dispuestos a optar por 
una educación privada En el 
segundo grupo se sitúan quienes eli
gen escuelas públicas fuera del radio 
y que para lograr la vacante en es
tas escuelas parecen poner en juego 
mediante un proceso de negociación 
con las autoridades de las escuelas 
públicas. Consiguen de esta mane
ra una inscripción escolar para sus 
hijos utilizando circuitos informales 
(Narodowski y Andrada, ob. Cit.).

De las entrevistas realizadas en 
el área de análisis de la AUDC Golf 
Club, al consultar si envían sus hijos 
a las escuelas del barrio, casi la to
talidad de las familias de clase alta 
respondieron que eligen enviar a sus 
hijos a escuelas privadas del centro, 
es decir, se enmarcan en el primer 
grupo definido por Narodowski y 
Andrada. En el caso de familias de 
nivel socioeconómico medio, las res
puestas mayoritariamente se corres
ponden al segundo grupo menciona
do por estos autores.

Tal es el caso de Víctor (50 años), 
vecino de un barrio de nivel socioe
conómico medio-bajo, con estudios 
secundarios completos, considera 
que las relaciones que se establecen 
en las escuelas del barrio a partir de 
la incorporación de alumnos prove
nientes de los asentamientos aleda
ños causan desprestigio social y opta 
por enviar a sus hijas a escuelas lo
calizadas en el centro de la ciudad. 
Estas percepciones son las que Saba- 
tini (2003) define como imágenes,

reputación y estigmas territoriales 
asignados por la población de la ciu
dad a algunos de sus vecindarios. 

“La primaria mis hijas hicie
ron acá, la mayor hizo la se
cundaria completa acá, ahora 
está en la facultad. La segun
da hizo los primeros años de 
la secundaria acá, pero cuan
do vinieron los de los asenta
mientos estos le cambié a una 
del centro, cerca de donde 
vive mi suegra. Venían los de 
las periferias, de allá... Enton
ces ¿Qué haces vos.cuando 
tenés un hijo que se empieza 
a juntar con este? Acá no hay 
alumnos. andá a fijarte en 
esa secundaria no hay alum-

nos. ¿Por qué se fueron todos? 
Porque empiezan los malos 
hábitos, las malas cosas. la 
droga... todo un desastre. Por 
eso le cambié a una del cen
tro. A  la más chica que está 
todavía en la primaria, el año 
que viene la voy a cambiar de 
escuela también”. [Entrevista 
a V.R, Barrio Mujeres Argen
tinas, Resistencia]

Sin embargo, ¿qué ocurre con 
las familias que no tienen la oportu
nidad de elegir otra escuela cuando 
la que le corresponde según el radio 
educativo no brinda las condiciones 
necesarias para que puedan cum
plir con sus expectativas de acumu
lar capital cultural? ¿Es la solución
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cambiarse de escuela? ¿Qué sucede 
con los lazos que se construyen en 
la infancia, cuando los niños aún no 
tienen tanta noción acerca de dife
rencias sociales?

Kaztman (2001:173), afirma que 
cuando los ingresos de la población 
se alejan del promedio, los hogares 
favorecidos aumentan su propensión 
a adquirir servicios de mejor calidad. 
Cuando esta conducta se extiende a la 
prestación de servicios básicos, como 
la educación, se producen cambios 
importantes en la estructura social, 
los cuales acentúan los mecanismos 
de aislamiento social.

El desprestigio de las escuelas 
del radio domiciliario, las familias 
deciden enviar a sus hijos a otras 
instituciones. Algunas pueden ha
cerlo, otras no. Es por ello que pue
de decirse que desde la localización 
residencial “la fragmentación social 
adopta una nueva modalidad: la 
aparición de enclaves de grupos hu
manos altamente homogéneos, tan
to desde el punto de vista del sector 
social al que pertenecen, como del 
nivel educativo alcanzado, la fran
ja etaria, la composición familiar e, 
incluso, de los ideales compartidos 
sobre el estilo de vida”. (Bragos, Ma
teos y Pontoni, 2002: 469).

Conclusiones y lincamientos
La educación formal cumple un 

rol importante en la estructuración 
e integración de niños y adolescen
tes a la sociedad, en tanto medio que 
incide de manera preponderante en 
la adquisición de capitales sociales y 
culturales fundamentales. La incor
poración de capacidades (saberes), 
la obtención de capitales institucio
nalizados (títulos) y las relaciones 
iniciales que se tejen con sus seme
jantes (capital social) inciden en las 
posibilidades de pertenencia e inte
gración social futura. Sin embargo, 
no todas las instituciones educativas 
son iguales, ni brindan las mismas 
posibilidades. Algunas tienen mejor 
reconocimiento que otras, no solo en 
la calidad de la educación y del títu
lo brindado, sino también en el tipo 
de relaciones sociales que en ellas se

realizan. Y  estas diferencias en mu
chos casos tienen una estrecha rela
ción con las localizaciones.

En áreas urbanas periféricas, en 
barrios donde viven sectores de ba
jos recursos, las instituciones educa
tivas en muchos casos no favorecen 
este proceso y algunos padres por 
diferentes circunstancias tienen po
cas posibilidades de elección, debido 
a que no cuentan con los recursos 
suficientes para llevar a sus hijos a 
otras instituciones. En estos casos, 
la escuela, en lugar ser un medio 
que favorece a la integración social, 
contribuye a que se reproduzca la 
desigualdad, así, las oportunidades 
están limitadas por esta cuestión, 
pero, además, por las condiciones 
del hogar, que también pueden tener 
un impacto sobre la apropiación del 
capital educativo.

Los barrios a menudo determi
nan el acceso a oportunidades críti
cas necesarias para la sobrevivencia, 
tales como escuelas, empleo, vivien
da, seguridad, atención de la salud, 
etc. Las oportunidades se definen, 
en general, como una situación pro
picia para la satisfacción de un obje
tivo u objetivos. El contexto barrial 
es un factor determinante en la pro
ducción de las situaciones y/o condi
ciones que mejoran las posibilidades 
de alcanzar dichos objetivos.

Resulta por lo tanto impres
cindible estudiar la influencia de la 
ciudad en las oportunidades edu
cativas, considerando la vivienda 
como un factor que también influye 
en el rendimiento escolar; la socia
lización, como característica de los 
individuos que viven en un determi
nado barrio; y las oportunidades en 
el territorio (distribución de bienes 
y servicios), entendido éste de una 
manera multidimensional, tanto 
material como social y asociando la 
calidad de la vivienda con la pobreza 
y sus consecuencias en los resulta
dos educativos ya que “(...) el des
empeño académico del estudiante 
se relaciona con las condiciones es
tructurales y la ubicación de sus ho
gares” (Hernández Heredia, ob. cit.).

De lo concluido hasta aquí, se

propone, en términos de lineamien- 
tos y recomendaciones:

» Elaborar políticas de vivien
da que promuevan enfoques 
integrales (vivienda, educa
ción, salud, empleo) de ma
nera que prevengan la exclu
sión y la segregación.

» Elaborar estrategias de 
planificación urbana que 
faciliten la mixtura social 
mediante el suministro de 
equipamientos tanto educa
tivos como culturales y de
portivos de calidad.

» Tender a una distribución 
territorial más equilibrada 
de los equipamientos para 
que no se produzca una 
concentración en las áreas 
centrales y déficit en las pe
riferias, especialmente en el 
nivel medio.

» Tender a homogeneizar la 
calidad de los equipamien
tos educativos en todos los 
establecimientos y especial
mente en las zonas urbanas 
fragmentadas donde coexis
ten barrios homogéneos de 
diferentes niveles sociales.

» Cualificar los espacios edu
cativos barriales para jerar
quizar la presencia de las 
instituciones educativas en 
áreas deficitarias (en lo posi
ble en zonas que conformen 
centros barriales de servicios 
múltiples).

» En cuanto a la localización es 
importante que la ubicación 
de estas instituciones sea en 
áreas equidistantes a los ba
rrios fragmentados para que 
funcionen a modo de cata- 
lizadoras de las diferencias 
sociales, para favorecer la 
interacción e integración de 
las clases sociales.
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