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Capítulo 2

MEDIO AMBIENTE Y HÁBITAT

María Laura Canestraro y Ana Laura Elorza

1. Introducción 

En los últimos años en la Argentina encontramos una extensa producción 
de estudios relativos a las condiciones de vida de la población. Siguiendo 
los lineamientos propuestos por el documento del núcleo temático “Con-
diciones de vida y esferas de bienestar” presentamos una sintética descrip-
ción y análisis de un conjunto de publicaciones que se han abocado en 
relación al estudio del hábitat y ambiente, teniendo en cuenta la diversi-
dad de fuentes disponibles, la hetereogeneidad de temáticas y perspectivas 
teórico-metodológica; y las diferentes pertenencias institucionales.

Si bien existe un amplio debate en torno a qué es y cómo se miden o 
definen el bienestar, condiciones y/o calidad de vida de una población, se 
pueden identificar dos dimensiones de acceso a condiciones de vida: la 
pública y la privada. La pública se liga al efectivo acceso a infraestructuras 
colectivas y sostenibilidad del ambiente mientras que la privada suele estar 
asociada a especificidades micro observables en las viviendas, en los ingre-
sos o los niveles de educación (Velázquez, 2007).

El desarrollo de los territorios, en especial de las ciudades y los barrios, 
ha estado vinculado a una combinación de factores político-económicos y 
culturales en lo que se refiere a la forma en que los habitantes pertenecien-
tes a distintos grupos sociales se involucran en la construcción de la ciu-
dad, la cual implica no solo la presencia de infraestructura urbana, sino 
también de los usos y discursos, públicos y privados que se articulan a su 
entorno (Fleury, 2005: 1), a través de los cuales se van configurando des-
iguales formas de apropiación de los bienes, servicios y recursos necesarios 
para la reproducción de la vida, y que inciden directa e indirectamente en 
las condiciones de vida de la población.
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La orientación en la búsqueda de los estudios relevados estuvo regida 
por la comprensión del hábitat donde los sujetos desarrollan sus activida-
des, que no solo hace referencia a la vivienda (características constructivas, 
seguridad dominial, hacinamiento, etc.) sino también a la infraestructura 
básica (agua potable, electricidad, pavimento, alumbrado, etc.), a la acce-
sibilidad a los equipamientos sociales (salud, educación, transporte, tra-
bajo, etc.) y a la dimensión social, es decir, teniendo en cuenta el sentido y 
significación que los sujetos le otorgan (Yujnovsky, 1984). En relación a 
esta noción amplia de hábitat, entendemos al ambiente como el contexto 
físico en el cual transcurre la vida social que es, al mismo tiempo, objeto y 
producto de la intervención humana. Por tanto, deben aprehenderse de 
manera conjunta y la distinción aquí realizada es solamente a los fines 
analíticos.

El relevamiento realizado de la producción científico-académica sobre 
hábitat y ambiente consistió en la identificación de libros, capítulos de li-
bros (compilaciones), artículos y ponencias,1 publicadas durante el pe-
ríodo 2000-2012, que abordan estas problemáticas en vinculación con el 
núcleo temático “Condiciones de vida y esferas de bienestar”. Teniendo en 
cuenta los criterios de muestreo de la coordinación de PISAC,2 para la se-
lección de las producciones y su posterior análisis se realizó un muestreo 
intencional que apuntó a la identificación de los trabajos. Cabe destacar 
que los estudios que comprenden dicha muestra analizan las característi-
cas y condiciones de vida en relación al hábitat y ambiente en entornos 
urbanos, lo cual responde a la prevalencia de estos estudios en ciudades 

  1 Como estrategia de relevamiento de ponencias, se recurrió a revisar los trabajos 
presentados en eventos de ciencias sociales relevantes a nivel nacional, donde recurrente-
mente se desarrollan mesas temáticas sobre los ejes de análisis (por ejemplo: Jornadas de 
Sociología de la UBA, Jornadas de Sociología de La Plata, Congresos de la SAAP, Jornadas 
Internacionales de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos, etc.); como aquellos 
temáticos que son más específicos (por ejemplo: Seminario Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Hábitat Popular, organizadas por CEVE/AVE; Congreso Internacional 
de Vivienda Social de la Facultad de Arquitectura/UNC) y/o limitados en términos de 
geográficos (por ejemplo: Primeras Jornadas sobre Sustentabilidad, Género, Hábitat y 
Energías, organizadas por CIAM/CETyV-UNMDP, Seminario de Investigación e Inter-
vención de Trabajo Social y Comunicación Social, organizado por ETS/ECI-UNC).
  2 Definidos por las siguientes matrices: por tema, dimensiones y perspectivas teórico- 
metodológicas, de regiones, de tipo de publicación y de dimensión temporal. 
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grandes o en intermedias, con escasa atención o visibilización de trabajos 
relativos a esta problemática en el ámbito rural.3

En el conjunto de trabajos seleccionados existe una diversidad de 
perspectivas teóricas y metodológicas para abordar los temas de hábitat y 
ambiente, sin embargo, todos dan cuenta de los cambios acontecidos en la 
configuración urbana a partir de las transformaciones en el modelo de 
acumulación capitalista y la implementación de las políticas neoliberales, 
acompañada por los avances tecnológicos de comunicaciones y nuevas 
pautas culturales de residencia de la población. A partir de esto, se han 
producido nuevos fenómenos en las ciudades, entre los cuales se identifi-
can: el crecimiento de la extensión urbana, la profundización de la frag-
mentación socioterritorial y de la segregación residencial, que se evidencia 
en el territorio con la producción de urbanizaciones cerradas, por un lado, 
y de asentamientos precarios y empobrecimiento de barrios populares, por 
el otro. 

En este sentido, en las publicaciones analizadas se identifica la 
preocupación por el análisis de las condiciones de acceso al suelo, de 
habitabilidad y calidad ambiental de los territorios de los sectores de 
bajos ingresos (Jerez y Moreno, 2002; Caram y Pérez, 2006; Cravino, 
2006; Herzer et al., 2008; Buthet y Baima, 2008; Auyero y Switsun, 
2009; Carman, 2011); las políticas públicas de vivienda social desarro-
lladas por el Estado (Brites, 2008), como así también las desigualdades 
en el acceso a servicios y recursos urbanos en relación a la localización 

  3 Se identifica el trabajo de Mikkelsen (2007) en el que plantea la escasez de infor-
mación referida a la calidad de vida en los asentamientos rurales, por lo cual desarrolla 
una línea de investigación para impulsar la transferencia de la experiencia existente en el 
campo de los asentamientos urbanos hacia el hábitat rural. Propone un ejercicio de com-
paración entre indicadores de calidad de vida para el espacio urbano y el espacio rural, 
procurando con esto poner en discusión la necesidad de ampliar los estudios hacia las 
áreas rurales en un contexto reconocido como de refuncionalización del espacio rural. El 
recorte espacial considerado para dicho trabajo corresponde al espacio rural del partido 
de General Pueyrredón localizado en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina).
  Asimismo, en relación a esta dinámica urbano-rural, cabe señalar la creciente im-
portancia del periurbano como objeto de estudio. Dentro de estos análisis, y en vinculación 
con las condiciones de vida, se destacan los trabajos de Zulaica, Ferraro y Echechuri (2010) 
y Zulaica y Ferraro (2012), quienes analizan las condiciones de habitabilidad y sustentabi-
lidad en el caso del periurbano marplatense, entre otros.
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residencial de los grupos sociales (Gutiérrez, 2008; Prieto, 2008), siendo 
menos estudiada la producción residencial de los grupos de medios y al-
tos ingresos (Roitman, 2004). 

Cabe destacar que en los trabajos de Velásquez (2007) y Prieto (2008), 
el análisis se enfoca desde la categoría “calidad de vida” y una metodología 
desarrollada para su medición, el Índice de Calidad de Vida; en los demás 
trabajos, queda implícita la relación entre hábitat y condiciones de vida de 
la población, ya que la modalidad en el acceso al suelo y vivienda se en-
cuentra asociada a una diversidad de estrategias que posibilitan el acceso a 
bienes y servicios urbanos por parte de la población.

A continuación, presentamos una síntesis de las publicaciones que 
permiten construir el “estado del arte” sobre el abordaje de la temática de 
hábitat y ambiente en la producción científico-académica a nivel nacional 
en el período 2000-2012. Cabe destacar que profundizamos en el análisis 
de aquellas producciones que fueron oportunamente seleccionadas en el 
muestreo. 

Por tanto, no es un análisis excluyente ni exhaustivo sino más bien 
emergente de la producción relevada según criterios acordados por 
el equipo de trabajo y que atañe a la línea temática abordada en rela-
ción a condiciones de vida y esferas del bienestar. Ello supone un re-
corte en el universo de las producciones vinculadas a la problemática 
de hábitat y ambiente en general, durante la delimitación temporal 
mencionada. 

3. Análisis de textos

3.1. Hábitat

En los trabajos comprendidos en este tema, se pueden identificar dos ejes 
de análisis. Un primero, vinculado a la producción social del hábitat que 
incluye tanto la lógica pública –a través de disposiciones normativas, polí-
ticas y asignación de gasto público en el sector– como la lógica de la necesi-
dad – que llevan a cabo quienes no pueden satisfacer sus necesidades de 
suelo y vivienda a través de la autoproducción de su hábitat (Herzer y Pí-
rez, 1994)–. También se incluye en él la producción del hábitat residen-
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cial, que se realiza desde una lógica privada, y donde se pone el foco 
esencialmente en las estrategias de los sectores de altos ingresos.4 

El segundo eje es relativo a la organización de la estructura urbana de 
las ciudades, vinculado a la desigual provisión de servicios y recursos urba-
nos en distintas áreas y a la localización de los distintos grupos sociales. 
Detrás de ello, subyacen las posibilidades o dificultades en las estrategias 
de acceso a bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana y 
la profundización de problemas urbanos (segregación socioterritorial, 
fragmentación urbana, etcétera). 

En lo que sigue, plantearemos los lineamientos generales de cada uno 
de ellos, cuya distinción es a los fines analíticos, dado que ambos conflu-
yen en el proceso de producción de la ciudad como totalidad. Para ello, se 
incluyen algunos de los trabajos relevados en la grilla resumida; haciendo 
hincapié en aquellos que fueron seleccionados en el muestreo, de acuerdo 
con los criterios oportunamente explicitados. 

3.1.1. Eje: producción del hábitat

En función del proceso de urbanización latinoamericana, entre las décadas 
de 1950 y 1970 los centros urbanos de nuestro país absorbieron tanto el 
crecimiento poblacional como parte de la población rural existente, en 
virtud de la generación de empleo industrial. Sin embargo, el aumento 
poblacional superó ampliamente la demanda de la industria manufactu-
rera y derivó en la existencia de vastos sectores de población que, al llegar 
a las ciudades, quedaron al margen del proceso productivo. Tal fenómeno 
impulsó la ocupación de terrenos ante la imposibilidad de acceder a tierra 
urbana a través del mercado y ante la falta de políticas que lo hicieran po-
sible. En ese contexto, tal como plantean Herzer et al. (2008) resulta nece-

  4 Si bien Herzer y Pírez (1994) parten de reconocer la producción “social” de la ciu-
dad, en general mediante tres lógicas (privada, pública y de la necesidad), estas son extrapo-
lables a la producción del hábitat en particular. Cabe señalar que la distinción es netamente 
analítica dado que, por una parte, la noción de “lógica” remite a una idea de estrategia no 
necesariamente ligada a una acción con cierto grado de racionalidad/cálculo; por otro, que 
en la realidad tales lógicas no se dan en estado puro sino más bien retroalimentadas e, in-
cluso, superpuestas.
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sario repensar la categoría de “informalidad urbana”, poniendo en relación 
las formas de acceso al hábitat, la dinámica del mercado de trabajo y las 
políticas urbanas y habitacionales que regulan la modalidad de acceso al 
hábitat.5

En tal sentido, merece destacarse la magnitud que, a partir de la década 
de 1980 adquiere la reflexión en torno a la problemática de la producción 
del hábitat popular.6 Desde el campo académico, surgieron diversos trabajos 
que indagaron la diversidad de estrategias asumidas por estos actores y las 
múltiples respuestas articuladas desde el Estado, partiendo de diversos mar-
cos interpretativos. Ya hacia fines de dicha década e inicios de 1990, en el 
contexto de expansión del fenómeno de tomas de tierras, se profundizó en 
dicho proceso analizando los liderazgos y la organización de las demandas y, 
a partir de ellas, en las características que diferenciaron a estas experiencias 
–cristalizadas en los “asentamientos”– de las históricas villas, configuradas 
desde inicios de la década de 1930 y que adquieren protagonismo a partir 
de la década de 1950, tal como lo referíamos anteriormente.

También en ese contexto, comenzaba a producirse un nuevo fenómeno 
urbano, fundamentalmente en la Capital Federal: las ocupaciones de in-
muebles; pero recién años más tarde comenzarán a sistematizarse diversos 
estudios que abordan la cuestión.7 Asimismo, durante la década de 1990, 
puede rastrearse la preocupación por el estudio de los procesos de imple-
mentación de diversas políticas y sus efectos sobre el hábitat.8 Así, el meollo 

  5 Sostienen que “la informalidad remite a una relación de exterioridad y/o de con-
flicto con las normas e instituciones del Estado y/o del mercado formal. Sin embargo, es 
necesario advertir que generalmente las actividades económicas e inmobiliarias informales 
se vinculan con diferentes instituciones del Estado y diferentes esferas del mercado –en un 
caso se trata del mercado de trabajo y en el otro del mercado de tierra y vivienda (…) (Her-
zer et al., 2008: 91). 
  6 Pastrana (1980), Ziccardi (1984), Cuenya, Pastrana y Yujnovsky (1984), Guber 
(1984), Casabona y Guber (1985), Hermitte y Boivin (1985), Bellardi y De Paula (1986), 
entre otros. 
  7 Rodríguez (1993, 1997, 2002, 2005), Jeifetz y Rodríguez (1994), Herzer et al. 
(1998), Carman (1997, 2000, 2006).
  8 Vale mencionar los estudios que a lo largo de la década de 1990 problematizarán en 
torno al problema del acceso al suelo y la vivienda y la emergencia de asentamientos preca-
rios en ciudades como Córdoba (Zilocchi, 1987, Sehas, 1992); Mar del Plata (Núñez, 
1994, 1997; Belloc y Núñez, 1998; Godoy Garraza, 1996), Resistencia (Roze, 1990), Ba-
riloche (Paronzini, 1989; Abalerón, 1991, 1994), entre otros. Estas investigaciones inaugu-
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del análisis será la reflexión sobre la reestructuración del Estado y su relación 
con las políticas de vivienda, a las que se sumarán las particularidades sobre 
los programas de radicación y/o mejoramiento de villas, el rol de las organi-
zaciones gubernamentales y las estrategias habitacionales, entre otras. Mu-
chas de estas cuestiones se continuarán profundizando en la década si-
guiente, principalmente en términos de los efectos que las intervenciones 
estatales tuvieron sobre la dinámica y estructura urbana de las ciudades; por 
supuesto, abordándolos desde diversas dimensiones. 

En ese contexto, la problemática del suelo urbano y la regularización 
y/o urbanización de asentamientos precarios emerge como modalidad 
privilegiada en materia de políticas de intervención urbana. Tales expe-
riencias son objeto de reflexión tanto desde el campo académico como 
desde las organizaciones sociales.9

Durante la última década, desde el campo académico se destacan 
aquellos que analizan las políticas habitacionales como los de Martínez 
de Jimenez (2001), que realiza una evaluación de la situación habitacio-
nal y de la política de vivienda desarrollada en los últimos años; o de 
Chinni, Lujterman y Ozuna (2013), que abordan en particular la polí-
tica de créditos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos 
Aires. Asimismo, se continúa profundizando en torno a los efectos de las 
políticas de regularización y/o relocalización, tal como lo ejemplifican 
los trabajos de Clichevsky (2003), Castilla (2003), Canestraro (2006, 
2012), Schargrodsky y Galiani (2010), Relli (2010), Di Virgilio, Arque-
ros y Guevara (2011). En esta línea, se destaca el trabajo de Cravino 
(2006), que analiza la temática del mercado inmobiliario informal en las 
villas de la Ciudad de Buenos Aires, realizando un recorrido histórico 
sobre el proceso histórico de configuración de villas en la región hasta 
llegar a la emergencia de los casos seleccionados; y profundizando sobre 
las lógicas de acceso al mercado inmobiliario informal, sobre todo, en la 
organización social de los vecinos. 

rarán una trayectoria en estudios regionales sobre el tema que, en su mayoría, continúa 
hasta la fecha (Rebord, 2006; Buthet, Rodríguez, Martínez y Ferrero, 2003; Núñez, 2000, 
2004; Canestraro, 2006; Caram y Pérez, 2004).
  9 Por ejemplo, Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales-UODBS, 
Servicio Habitacional y de Acción Social-SEHAS, Centro de Comunicación Popular y 
Asesoramiento Local-CECOPAL, entre otras).
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También se producen trabajos vinculados a otras formas precarias de 
habitar la ciudad, como lo ejemplifica el trabajo de Marcús (2007), en rela-
ción a las familias que viven en hoteles-pensión. Otros analizan la vincula-
ción entre movilidad residencial y trayectorias habitacionales, como Di Vir-
gilio (2007) y Cravino (2008) en el último caso mayoritariamente en el 
marco de operatorias estatales. Finalmente, vale mencionar aquellos especí-
ficamente vinculados a la producción de vivienda social como los de Girola 
(2005) y Cravino (2012), que analizan las relaciones entre la provisión de 
servicios urbanos, la vivienda social, localización urbana y la calidad de vida. 
Dentro de estos últimos se destaca el trabajo de Brites (2008), que realiza un 
breve análisis del complejo habitacional Itaembé Miní de la ciudad de Posa-
das (Argentina), tomado como un emblemático caso testigo de nuevas polí-
ticas habitacionales sin componentes sociales, implementadas en los últimos 
tiempos por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) de 
la Provincia de Misiones. Analiza las condiciones de vida ligadas a la proble-
mática del hábitat, haciendo foco en el caso de la implementación de una 
política de vivienda que no tiene en cuenta la satisfacción de otras necesida-
des sociales –plasmados, en sentido estricto, en componentes sociales– sino 
que más bien se centra en la vivienda como objeto, limitando así su alcance 
en un proceso más amplio ligado al habitar.

Vinculado a esta línea de trabajo, destacamos la importante producción 
de estudios que analizan, desde distintas perspectivas, la política de vivienda 
social implementada en la ciudad de Córdoba durante el período 2003- 
2010,10 la cual ha generado numerosas críticas desde la sociedad civil (orga-
nizaciones sociales, medios de comunicación, etc.) y ha incidido en la defi-
nición de problemas de estudio en el ámbito académico. Scarponetti y 
Ciuffolini (2011) han publicado una compilación de trabajos en los que se 
analizan las lógicas estatales en sus intervenciones hacia la relocalización de 
los sectores populares desde los relatos de los entrevistados, que dan cuenta 
de las dificultades materiales y simbólicas que atraviesan en los nuevos 
barrios y en el desarrollo de las estrategias de supervivencia. Otros estudios 
también hacen referencia a los efectos de la relocalización en la vida coti-

  10 El gobierno provincial desarrolló el programa “Mi Casa, Mi Vida”, que ha tenido 
como objeto la erradicación de las villas ubicadas en la orilla del río Suquía a nuevos barrios 
localizados en el área periférica de la ciudad.
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diana de la población, rescatando los avances respecto a las condiciones ha-
bitacionales y que, controversialmente, implican mayores costos de movili-
dad urbana y tiempos de traslado, adaptación de estrategias de reproducción 
social, pérdida de oportunidades de inserción laboral, ruptura de redes so-
ciales, etc.; aspectos centrales de la condición de vida de la población de ba-
jos ingresos (Montoya Flores, 2006; Elorza, 2008; Santillán, 2008). 

Por otra parte, en un esfuerzo de trabajo colectivo encontramos la 
publicación de Núñez y Ciuffolini (2011), en la que se exploran las expe-
riencias de vida de los sectores populares, las prácticas territoriales y sus 
implicaciones político-sociales mediadas por las políticas públicas de hábi-
tat sobre las ciudades de Mar del Plata, Santa Fe y Córdoba. También en 
la compilación de Di Virgilio, Herzer, Merlinsky y Rodríguez (2011),11 
que analizan el impacto de las políticas territoriales en las transformacio-
nes urbanas y ambientales en diversos ámbitos; y, con ello, en las condi-
ciones de vida; y Di Virgilio y Rodríguez (2011),12 que colateralmente 
ponen el foco en el impacto de las políticas territoriales en aquellas, anali-
zando diversas intervenciones estatales en distintas regiones del país. Tam-
bién se destaca la reflexión colectiva de Cravino (2012), donde se plasman 
trabajos de diferentes autores que analizan la implementación del Plan Fe-
deral de Construcción de vivienda en el AMBA desde una perspectiva in-
terdisciplinaria.13 

  11 En esta compilación, entre otros, se destacan los trabajos sobre hábitat popular de 
Arqueros y Canestraro; Relli; Guevara, Raspall y Zapata; Del Río y Duarte; sobre políticas 
urbanas de Bettanin, Ferme y Ostuni, Rodríguez y Von Lucken, Gómez Schettini y Mena-
zzi; sobre demandas ciudadanas de Cosacov y Perelman, Perea y Vitale, Gil y de Anso y 
Ramos; y sobre la cuestión ambiental de Langbehn, Montera, Paschkes Ronis y Tobias, 
y Besana y Fernández Bouzo.
  12 Se destaca el análisis de diversas intervenciones estatales en Mendoza y Córdoba 
(Rodríguez, Di Virgilio, Arqueros, Gil y de Anso y Zapata; y Von Lucken), Ciudad de 
Buenos Aires (Vio y Ostuni), Mar del Plata (Canestraro), Rosario (Arqueros, Gil y de Anso 
y Zapata), conurbano bonaerense (Echeverría, Galizzi) y provincia de Buenos Aires (Relli, 
Marichelar)
  13 En esta obra se analizan las características generales de este tipo de intervenciones 
(Varela y Fernández Wagner) y diversas dimensiones específicas como la gestión del suelo 
(Del Río y Duarte), las percepciones de los habitantes (Cravino, Del Río, Graham y Va-
rela), la reurbanización de villas y asentamientos (Bettatis, Cravino y González Carvajal), 
entre otros.
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Siguiendo con estos ejes de análisis se destaca, desde un enfoque cuan-
titativo, el trabajo de Buthet y Baima (2008), que releva la cantidad y ca-
racterísticas de villas de emergencia de la ciudad de Córdoba, analizando 
las condiciones de vida de la población de esas villas, en relación a: las ca-
racterísticas socioeconómicas, satisfacción residencial, identidad comuni-
taria y expectativas en relación a la solución del problema habitacional. La 
relevancia de este trabajo radica en los datos obtenidos del relevamiento 
de las villas, información que no es provista por organismos públicos. Es-
tos datos son de utilidad para conocer la dimensión de la problemática del 
hábitat informal en la ciudad y poder desarrollar estrategias de abordaje.

Por otra parte, vale mencionar diversos trabajos que problematizan 
sobre la década de 1990 y, si bien refieren a organizaciones de base territo-
rial, sus planteos exceden exclusivamente a la cuestión habitacional en 
tanto la abordan ligada a otras dimensiones de la reproducción cotidiana 
de los hogares, como lo es el trabajo. Así, en una coyuntura de fuerte mo-
vilización social, se abordará el proceso por el cual aquellas organizaciones 
acentuarán su relevancia en la implementación de políticas sociales 
(Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004; Merklen, 2005). En función 
de la centralidad de la organización de estos actores; algunos autores con-
sideran que tales experiencias de acción comunitaria constituyen el ante-
cedente inmediato de las posteriores organizaciones de desocupados 
(Merklen; 2005) o, como sostiene Svampa y Pereyra (2003), una de las fi-
liaciones del incipiente desarrollo del movimiento piquetero. Así, en un 
primer momento, se crearon los movimientos de base a fin de “construir 
el barrio” (por oposición a la representación de la villa) y de promover 
cierta estructura de solidaridad territorial. Posteriormente, se produjo la 
“salida” hacia el sistema político para obtener aquellos apoyos que permi-
tieran la realización de un proyecto de inscripción social territorializada (la 
escuela, la salita, etc.) y que ayudara a detener los efectos del empobreci-
miento que caracterizó la década de 1990 (Merklen, 1991; 2005). Final-
mente, se fueron transformando en organizaciones de desocupados que 
reclamaron políticas de empleo al Estado. Merklen (2005) sostiene que 
estas organizaciones se constituyeron en una de las principales bases para 
la participación popular en la creación de una nueva demanda social, ya 
no asociada ni al mundo del trabajo ni a los sindicatos. Dentro de este 
debate que vincula espacio, resistencia social y trabajo barrial, se destaca 
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también el trabajo de Pintos (2003), que analiza la espacialidad de la resis-
tencia piquetera en San Francisco Solano.

También Jérez y Moreno (2002) centran su atención a las formas de 
ocupación de la tierra, los mecanismos políticos que con ella se vinculan y, 
sobre todo, a las nuevas formas de relaciones que se generan en las organi-
zaciones de “los sin techo”, analizando un caso de toma de tierras en la 
ciudad de San Pedro de la provincia de Jujuy, desde una perspectiva etno-
gráfica. En términos generales, consideran que la estrategia colectiva de 
toma de tierras solo es llevada a cabo cuando no es posible acceder a los 
satisfactores para las necesidades básicas vía mecanismos “legales”. Esta si-
tuación extrema es también consecuencia de la ausencia de políticas socia-
les que garanticen el acceso al suelo y vivienda a los sectores de bajos in-
gresos. Además, destacan el proceso de construcción de una identidad 
colectiva ligada al reconocimiento de compartir situaciones de privación 
similares, que ha promovido la organización y la división de roles que po-
sibilita la sostenibilidad del proceso de “toma”, en especial, la “rejerarqui-
zación” de las mujeres, que dejan de ser “una carga para su familia” a “jefas 
de su propia familia”.

En paralelo, la cuestión organizacional constituye un eje central de la 
reflexión de los estudios vinculados a las ocupaciones de inmuebles, que se 
habían originado en la década anterior. Entre los que se destacan aquellos 
relativos al Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la Ciudad de Bue-
nos Aires y su incidencia en la definición de políticas habitacionales, sus-
tentadas en el cooperativismo autogestionario (Jeifetz y Rodríguez; 2002, 
Jeifetz, 2002; Rodríguez, 2002, 2005, 2006, entre otros). También ligados 
a la experiencia de los ocupantes ilegales, se destacan los trabajos de Car-
man (2002, 2006) que abordan, desde un abordaje antropológico y en 
clave del problema de la identidad, las particularidades que aquella asume 
en el barrio de Abasto (Buenos Aires).

Como contrapartida a estos procesos de producción del hábitat popu-
lar vale mencionar, con menor desarrollo en la producción académica, 
aquellos trabajos que analizan las modalidades de producción del hábitat 
residencial de los sectores sociales de ingresos altos y medios, principal-
mente, la problemática de las urbanizaciones cerradas (Svampa, 2001; La-
carrieu y Girola, 2003; Arizaga, 2005), y la creciente privatización de la 
ciudad (Fernández Wagner y Varela, 2003; Vidal Koppmann, 2008). 
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En esa misma línea, se destacan los trabajos de Libertun de Duren 
(2009), que analiza la construcción de barrios cerrados como estrategia de 
desarrollo municipal, mientras que Pallud (2010) se centra de manera es-
pecífica en la experiencia de las urbanizaciones cerradas en Santo Tomé. 
Por otra parte, en este contexto, se destaca el análisis de la segregación re-
sidencial, poniendo énfasis en sus diversas aristas, tal como lo ejemplifican 
los trabajos de Natera Rivas y Gómez (2007) y Perren (2011). 

Desde esta perspectiva, se destaca el trabajo de Roitman (2004), que 
analiza este fenómeno desde las causas, el interés y las motivaciones de 
“autosegregación” o “segregación voluntaria” de los grupos sociales de ma-
yores ingresos en las urbanizaciones cerradas. El objetivo del artículo es 
iniciar una discusión teórica sobre las urbanizaciones cerradas, ya que con-
sidera que se necesita una definición más acabada de las mismas y también 
perspectivas teóricas más específicas donde emplazarlas; por tal motivo, 
parte de una reconstrucción del estado del arte respecto al tema de las ur-
banizaciones cerradas y segregación, a partir del cual justifica la riqueza 
analítica de la teoría de la estructuración de Giddens para el estudio de 
este tema, ya que permite comprender la relación dialéctica entre acción y 
estructura. Si bien Roitman no explicita una concepción sobre “condicio-
nes de vida”, explica que algunas causas del surgimiento de las urbaniza-
ciones cerradas están relacionadas con aspectos estructurales (aumento de la 
inseguridad y el temor a los hechos delictivos, el fracaso del Estado como 
proveedor de servicios básicos a la ciudadanía, el aumento de la brecha 
social entre ricos y pobres, la tendencia hacia la polarización social, y la 
moda residencial impulsada por los desarrolladores urbanos) y aspectos re-
lacionados a la acción humana, vinculados a intereses y motivaciones sobre 
alcanzar un mejor “estilo de vida” buscado por los sectores sociales de in-
gresos altos y medios; caracterizado por: evitar enfrentarse a problemas 
como la pobreza y la mendicidad, la búsqueda de un sentimiento de co-
munidad y de homogeneidad social, estatus y exclusividad dentro de de-
terminados grupos sociales y una mejor calidad ambiental. Es decir, la 
opción de los grupos sociales de altos y medios ingresos de autosegregarse 
se vincula con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida.
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3.1.2. Eje: Estructura urbana 

Dentro de este grupo de trabajos, encontramos los que abordan distintas 
problemáticas vinculadas a la organización de la estructura urbana de las 
ciudades, caracterizadas por una desigual provisión de servicios y recursos 
urbanos en distintas áreas y la localización de los distintos grupos sociales, 
lo que viabiliza u obstaculiza las prácticas requeridas para el acceso a bie-
nes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana. 

Un trabajo relevante en el análisis del hábitat a escala nacional es el de 
Velásquez (2007, 2008), en el que estudia el grado de inequidad en el te-
rritorio del país, en cuanto a la cobertura de servicios públicos y las carac-
terísticas del ambiente circundante, en el que evidencia las diferencias y 
los distintos niveles de calidad de vida. Inicia el artículo definiendo la ca-
tegoría “calidad de vida” y articula de manera integral distintas dimensio-
nes que inciden en las condiciones de vida de la población: las dimensio-
nes socioeconómicas y ambientales, las cuales dependen de la escala de 
valores prevaleciente en la sociedad y que se modifican en función de las 
expectativas de progreso histórico. 

Para realizar una aproximación diagnóstica sobre las condiciones de 
acceso a servicios y los rasgos ambientales en las distintas regiones del país, 
aplica el Índice de Calidad de Vida que tiene como resultado un valor que 
representa el nivel de vida de la población. A través del análisis de datos de 
los indicadores de hábitat14 del censo poblacional de 2001, y su mapeo, 
identifica a nivel regional y departamental las diferencias en el Índice de 
Calidad de Vida, dando como resultado que las regiones más perjudicadas 
son el NEA y NOA, en donde se registran los menores niveles de calidad 
de vida (con valores de 5,38 y 6,23 respectivamente); en tercer posición se 
ubica la Región Metropolitana, en donde el índice alcanzaba el 6,92; en 
cuarto lugar, se encuentra Cuyo, con un valor de 7,04; sigue la región 
Pampeana con 7,19 y finalmente la Patagonia, con mayor nivel de bienes-
tar según el índice alcanza 7,54. 

  14 Estos son, acceso a cloacas, agua corriente, red domiciliaria de energía eléctrica, 
alumbrado público, gas de red, pavimentación de calles, servicio de recolección de basura, 
existencia de transporte público al menos de tres cuadras, presencia de teléfonos públicos; 
y respecto al ambiente circundante: ubicación en villa de emergencia, ubicación en zona 
inundable, existencia de basural a menos de tres cuadras.
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Otras líneas de estudio se han comenzado a desarrollar a partir de las 
transformaciones urbanas producidas con la implementación de las medi-
das neoliberales en la década de 1990 y la posterior recuperación econó-
mica de la posconvertibilidad que refieren a procesos de fragmentación 
urbana y mayor inequidad socioterritorial: la extensión y periurbanización 
de las ciudades y el fenómeno de la segregación socioterritorial.

En relación a la primera temática mencionada, los diversos trabajos 
dan cuenta de las acciones implementadas por los distintos actores que 
configuran los procesos de extensión y periurbanización de las ciudades a 
partir de las lógicas de producción del hábitat que desarrollan los diferen-
tes actores: las empresas inmobiliarias con la producción de nuevos pro-
yectos residenciales que combinan funciones residenciales y equipamien-
tos, las políticas de desarrollo urbano y de vivienda social implementados 
por el Estado y las acciones de los sectores populares de acceso al habitat 
(Falu y Marengo, 2004; Barsky y Vio, 2007; Marengo y Monayar, 2012). 
Estas acciones en las periferias de las ciudades han producido una fuerte 
valorización del precio del suelo, lo cual ha acentuado las disputas por el 
espacio urbano. Asimismo, se manifiesta una fragmentación urbana a par-
tir de la interacción de esas tres lógicas, con un claro predominio de la 
privada, al tiempo que se reforzaron los procesos de exclusión de los secto-
res populares de la ciudad. En tal sentido, encontramos una vasta produc-
ción orientada al análisis del mercado de suelo urbano, atendiendo a su 
dinámica y efectos en la estructura urbana de las ciudades; y con ello, en 
las condiciones de vida de quienes las habitan (Baer, 2008; Baer y Duarte, 
2011; Del Río y Duarte, en Cravino, 2012; Barenboim, 2010). 

Vinculado a los procesos antes mencionados, relevamos que el fenó-
meno de la segregación socioterritorial ha sido ampliamente estudiado en el 
período de análisis comprendido en este trabajo, debido a los cambios ocu-
rridos en las ciudades a partir de las transformaciones en el modelo de acu-
mulación y la implementación de las medidas neoliberales en la economía y 
en el Estado. A partir de la publicación de trabajos en América latina (Ro-
dríguez Vignoli, 2001; Katzman, 2001; Sabatini, 2003), se reposiciona el 
abordaje de este tema de estudio, ya que se plantean ciertas particularidades 
de la producción de la segregación en las ciudades de la región, debido a la 
configuración histórica de las mismas y en virtud de que el factor de diferen-
ciación entre los grupos sociales son sus características socioeconómicas. 
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En la Argentina, durante la década de 1990, ha prevalecido el análisis 
sobre el impacto de los barrios cerrados (“countries”) en la configuración 
urbana, la fragmentación social y urbana y el aumento de la segregación 
residencial socioeconómica de los grupos sociales de mayores ingresos en 
la Ciudad de Buenos Aires (Svampa, 2001). En los últimos años, se evi-
dencia un mayor interés en estudiar el fenómeno de la segregación resi-
dencial desde distintos enfoques y en distintas ciudades del país. Por un 
lado, encontramos numerosos estudios centrados en la medición de la se-
gregación, en los que prevalece un enfoque descriptivo; y por otro lado, 
aunque en menor cantidad, se ha comenzado a analizar este fenómeno 
desde una perspectiva interpretativa, y abordando también la construc-
ción de las subjetividades sobre los territorios segregados y los estigmas 
construidos en torno a los sujetos que residen en estos.

Dentro del primer grupo de trabajos, se destaca una notable produc-
ción desde la geografía de estudios sobre segregación, que articulan las 
técnicas y análisis cuantitativo con la cartografía temática, a través de los 
Sistemas de Información Geográficos (SIG) (Linares y Lan, 2007; Rodrí-
guez Merkel, 2008; Valdez, 2010).15 Entre estos trabajos, el artículo de 
Prieto (2008) presenta el deterioro de las condiciones de vida existentes de 
la población y de la fragmentación socioespacial de la población de la ciu-
dad de Bahía Blanca. Retoma la metodología de medición de la calidad de 
vida desarrollado por Velázquez (2007) y aplica el Índice-resumen de Ca-
lidad de Vida. Con este propósito analiza las siguientes dimensiones: vi-
vienda, educación, salud y ambiente, así como la combinación de las va-
riables que participan en la configuración socio-espacial.16 

  15 Linares y Lan (2007) proponen un análisis multidimensional de la segregación 
socioespacial en la ciudad de Tandil; el de Rodríguez Merkel (2008) mide la segregación 
residencial socioeconómica utilizando distintos instrumentos estadísticos y georreferen-
ciados, detectando transformaciones en la magnitud, en las dimensiones y en la escala de 
la segregación residencial ocurridas en el período 1991 y 2001 en la Ciudad de Buenos 
Aires; y el de Valdés (2010) analiza los cambios producidos en los mercados de trabajo y 
la distribución del ingreso como generadores de la profundización de las desigualdades 
socioeconómicas, en la ciudad de Córdoba en el período 1990-2006 y sus efectos socio-
territoriales. 
  16 La fuente de información utilizada para la medición de las diferencias de calidad de 
vida de la población bahiense corresponde a los datos del Censo 2001 en el nivel de radios 
censales y su tratamiento se realizó mediante la aplicación de REDATAM+SP. Además, se 
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De este modo, la investigación demuestra las fragmentaciones y dife-
renciación de áreas, plasmadas en profundas desigualdades en cuanto a 
condiciones habitacionales y disponibilidad de servicios públicos urbanos. 
Los resultados obtenidos con la aplicación del índice de calidad de vida en 
las variables analizadas (vivienda, educación, salud y ambiente) permiten 
identificar cuatro anillos que representan la calidad de vida de la pobla-
ción en la ciudad de Bahía Blanca, en el que se evidencia que la situación 
de deterioro de calidad de vida se intensifica hacia la periferia de la ciudad. 
Estos datos obtenidos dan cuenta del patrón tradicional de la segregación, 
confirmando que los grupos sociales se encuentran localizados en distintas 
áreas de la ciudad con una desigual distribución de bienes, servicios y re-
cursos urbanos, en relación a la distancia centro-periferia.  

Dentro del segundo grupo de producciones referidas a la segregación 
residencial, encontramos un incipiente interés en analizar la “dimensión 
subjetiva” de la segregación (Sabatini, 2003), articulando la construcción de 
subjetividades en torno a los territorios y las dificultades que representan 
para la reproducción cotidiana de los sujetos que habitan en barrios segrega-
dos. Segura (2006) realiza un estudio de caso en un barrio periférico de la 
ciudad La Plata, retomando conceptos de Wacquant y Bourdieu, reflexiona 
sobre cómo se construyen las fronteras simbólicas que modelan la vida so-
cial de las familias, que se estructura y depende, en gran medida, de la movi-
lización de (escasos) recursos y la elaboración de variadas estrategias para 
atravesar la frontera con la finalidad de acceder a bienes y servicios escasos o 
ausentes en el barrio (trabajo, salud, educación, recreación) necesarios para 
la reproducción de las condiciones de vida. 

En línea teórica similar, Fernández (2010) analiza cuatros sectores de 
la ciudad de Córdoba identificados como segregados con concentración 
de población pobre, en los que reflexiona sobre las representaciones socia-
les17 de los sujetos, en torno a: su propio barrio, los otros barrios y las 

utilizó para la representación cartográfica un Sistema de Información Geográfica, lo que 
permitió un análisis intraurbano más detallado.
  17 La autora, retoma el concepto de representaciones sociales de Vasilachis, entendién-
dola como “construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos ape-
lan o que los sujetos crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre sus propias si-
tuaciones y sobre la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción 
histórica” (citado por Fernández, 2010).
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construcciones simbólicas que se supone que los otros tienen del propio 
barrio, que van estableciendo el marco de posibilidades sobre el alcance de 
las acciones de los vecinos con respecto a su propio lugar de residencia, 
con respecto a las interrelaciones. Lo que articula con el análisis del efecto 
territorial de las intervenciones públicas y su potencial relación con la se-
gregación residencial socioeconómica.

Por su parte, Scribano y Boito (2010) interpretan la política de vi-
vienda desarrollada por el gobierno provincial de Córdoba desde el año 
2003, como una estrategia segregacionista de colonización del territorio 
urbano, expulsando a los sectores pobres hacia la periferia de la ciudad 
como expresión de la lucha de clases sociales. Por otro lado, Núñez  y 
Ciuffolini (2011) recupera los aportes de Lefebvre y de Bourdieu, reali-
zando una reedición ampliada de un trabajo publicado con anterioridad, 
analiza la división social del espacio en la ciudad de Mar del Plata como 
estrategia de dominación de las clases de altos ingresos y del Estado, lo 
cual determina la localización y acceso a bienes y servicios urbanos por 
parte de las familias de clase baja.

También existe un conjunto de trabajos sobre políticas públicas liga-
das a las infraestructuras de servicios, así como a las formas de su provi-
sión pública o privada, en este rubro se destacan los estudios sobre servi-
cios de agua potable y saneamiento y su mercantilización, principalmente, 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires, con trabajos referenciales 
como los de Pirez, Rosenfeld, Karol y San Juan (2003), Pírez (2009; 
2012). En este eje, el relevamiento realizado sobre el universo de la pro-
ducción académica respecto al tema de “transporte y movilidad” ha tenido 
como resultado la identificación de pocos trabajos,18 siendo incipiente la 
configuración de un “nuevo campo de estudio” abordado, en especial, 
desde la geografía. Desde ese campo disciplinar, Gutiérrez (2008) analiza 
la movilidad territorial, entendiéndola como parte del capital social de las 
personas y, junto a la salud, la vivienda y la educación conforma las condi-
ciones básicas de la inclusión social, en el sentido de que la movilidad fí-

  18 Se han identificado algunos trabajos vinculados a la temática de movilidad y trans-
porte que se orientan a la evaluación del sistema público de transporte y a la generación de 
propuestas de sistemas de transporte sustentable (Gutierrez, 2000; Lucca, et al. s/d) sin ser 
el eje de análisis las condiciones de vida.
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sica es una condición de la movilidad social (ascendente o descendente); 
una capacidad que habilita el derecho a la ciudad, y por su intermedio, a 
la inclusión social. En el artículo seleccionado, analiza las desigualdades 
socioespaciales según la intervención de la movilidad en el acceso a políti-
cas públicas básicas para la inclusión social; establece una crítica a los estu-
dios de movilidad enfocados solo en el transporte y propone un “enfoque 
intersectorial de la movilidad”, presentando resultados de este tipo de aná-
lisis en el acceso y concreción de las prestaciones de salud. 

Gutiérrez parte el análisis realizando una síntesis del estado del arte 
respecto al tema de movilidad, destacando que, si bien las producciones 
sobre movilidad urbana crecen en la literatura a partir de 2000, pero no se 
identifica todavía un marco explícito de definiciones aplicado a la re-
flexión sobre el tema. Asimismo, plantea que es necesario retomar el es-
quema conceptual de las Ciencias Sociales de los años setenta (en especial 
la sociología francesa) pero estableciendo preguntas y respuestas al pre-
sente, a la movilidad de las ciudades de la globalización, en las que se ha 
transformado tanto la localización de las actividades y la población y tam-
bién las formas de “uso” de la ciudad.

3.2. Medio ambiente 

La tematización de “lo ambiental” como problema de estudio ha cobrado 
relevancia en el campo de las ciencias sociales en los últimos diez años. 
Como dijéramos al inicio, partimos de considerar, en sentido amplio, al 
ambiente como el medio intervenido por la acción humana; por tanto, 
difícilmente separable del “hábitat”. Siendo así la distinción realizada en el 
texto es solo a los fines analíticos. 

En términos generales, encontramos tres grandes ejes en función de 
las dimensiones de análisis que se priorizan. Por un lado, encontramos 
trabajos relativos a los riesgos y problemas derivados de las catástrofes y la 
mayor contaminación del ambiente para la sustentabilidad y buenas con-
diciones de vida de la población. Por otro, aunque ligado a aquel, los que 
hacen foco en las acciones colectivas ligadas a la defensa del ambiente y 
que, en general, tienen como interlocutor al Estado. Finalmente, aquellos 
que abordan la cuestión desde una mirada que liga ambiente y pobreza. 
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En el primer grupo, se destacan los trabajos del grupo PIRNA que 
dirige Claudia Natenzon (2005), con una línea de investigación sobre vul-
nerabilidad social y riesgos de desastres en la Argentina. Analiza el riesgo 
de inundación en áreas urbanas de la provincia de Buenos Aires a partir 
del cálculo de un índice de vulnerabilidad social y los posibles impactos 
para las áreas identificadas con mayor riesgo.

Desde una perspectiva teórico metodológica diferente, Merlinsky 
(2006) también aborda la relación entre vulnerabilidad social y riesgo am-
biental, buscando elucidar cuáles son los diversos factores que desafían el 
plano de articulación interinstitucional de las políticas en el plano local e 
intermunicipal, tomando como caso paradigmático para el análisis de la 
sinergia entre pobreza y riesgo ambiental, el área de la Cuenca Baja del 
Matanza-Riachuelo (sur de la ciudad de Buenos Aires, Lanús, Avellaneda 
y Lomas de Zamora). 

También se encuentran los trabajos que analizan los riesgos de la ex-
posición a agrotóxicos (Lia Giraldo da Silva Augusto, 2012) y plaguicidas 
(Machado, Ruiz, Sastre; 2012) en relación a la salud. Asimismo, el pro-
blema de la gestión de residuos sólidos urbanos (Berent; 2004) y el riesgo 
ambiental, como lo ejemplifica el escrito de Valenzuela, Grandus y Sosa 
(2007) en la localidad de Moldes, o el de Caram y Pérez (2006) que po-
nen el foco en el concepto de riesgo y en las múltiples dimensiones en él 
implicadas: riesgo ambiental, al riesgo social y a la inseguridad en la te-
nencia. 

Más específicamente, estas últimas autoras analizan las condiciones de 
vida de habitantes relocalizados de un asentamiento, en donde realizan un 
seguimiento y observación del proceso de demanda de traslado de quienes 
habitan dos zonas de la ciudad de San Carlos de Bariloche (San Cayeta-
nito y Barda Este), considerando que los tres tipos de riesgos, aunque con 
contenidos disímiles, aparecen mencionados por los distintos actores in-
volucrados en el conflicto. En particular, sostienen que la identificación 
con la idea de riesgo ambiental se corresponde más con adecuarse a la per-
cepción que las autoridades tienen sobre él que a la manera en que los 
propios vecinos representan su situación. Parafraseando a De Certeau 
(1996), expresan que “con una astucia táctica, hacen uso de ella, aprove-
chando la ocasión para generarse un espacio en la ciudad” (citado en Ca-
ram y Pérez, 2006)”.
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Por otra parte, tal como expresáramos, se destacan los trabajos vincu-
lados a la acción colectiva en defensa del ambiente. Se identifican una se-
rie de trabajos que abordan este tópico recuperando experiencias socio-
organizativas frente a los impactos de la contaminación en las condiciones 
de vida de la población en diferentes contextos del país. Como ejemplo de 
ellos, hemos relevado el de Ruscheinsky (2007) que aborda los conflictos 
socio-ambientales en relación a la crisis del agua y su relación con las polí-
ticas públicas; el de Svampa, Sola Álvarez y Bottaro (2009) que estudian 
los movimientos sociales contra la mega minería a cielo abierto, tomando 
como casos testigos la experiencia de la acción colectiva en Esquel y An-
dalgalá; y el de Berger (2010) que aborda la acción política del grupo de 
mujeres autodenominado “Madres de Barrio Ituzaingó Anexo” de la ciu-
dad de Córdoba frente a las fumigaciones con agrotóxicos de los campos 
de soja colindantes a las viviendas.

Finalmente, para la última dimensión, se destacan las líneas de abor-
daje de Auyero (2010) y Carman (2011), que, si bien podrían encuadrarse 
en el problema de la cuestión ambiental y la pobreza, abordan la temática 
desde miradas disímiles. 

Por su parte, Javier Auyero (2010)19 analiza los riesgos y las amenazas 
que conlleva un ambiente peligroso donde los pobres urbanos viven, po-
niendo en relieve que la (in)justicia medioambiental es un tema “olvidado”, 
poco estudiado por las ciencias sociales. En ese sentido, relaciona la calidad 
del ambiente con los procesos de desigualdad social y las condiciones de 
vida, remarcando los riesgos y las amenazas que conlleva un medio ambiente 
peligroso donde los pobres urbanos viven. En especial, hace referencia al 
sufrimiento producido por el ambiente tóxico, es decir, los problemas de 
salud presente y las capacidades futuras de los niños y adolescentes que resi-
den en espacios contaminados. En este sentido, plantea que para compren-
der las causas y manifestaciones de la pobreza urbana se debe considerar 
además de las categorías convencionales (ingresos, educación, etc.), la expo-
sición diferenciada a peligros medioambientales. 

A partir de la categoría de sufrimiento ambiental y tomando el mismo 
caso de estudio que en la investigación de Auyero y Switsun (2009), Ur-

  19 Partes de este ensayo fueron adaptadas del libro de Auyero y Switsun (2009) Infla-
mable. Estudio del sufrimiento ambiental. 
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sino (2009) analiza las representaciones sociales y espaciales que tienen los 
habitantes de la localidad de Dock Sud ante la grave situación ambiental 
del área, y su capacidad para formular estrategias y acciones comunes, en 
procura de una solución al problema ambiental.

María Carman (2011) ofrece una mirada novedosa en relación a las 
publicaciones predominantes en el campo de los estudios ambientales, ana-
lizando de qué manera algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan 
como una máscara de la segregación sociourbana en la ciudad de Buenos 
Aires. Con ese propósito, retoma algunos planteos de un trabajo anterior 
(Las trampas de la cultura, 2006), en donde indagó de qué modo la cultura o 
el patrimonio se constituyen como argumentos para el ejercicio de la violen-
cia civilizada sobre sectores considerados “indeseables” en la ciudad.

En este caso, reflexiona sobre dos asentamientos desalojados en forma 
total o parcial por el gobierno local para la apertura de un corredor de 
parques frente al Río de la Plata: la villa Rodrigo Bueno y la Aldea Gay. En 
líneas generales, pone en evidencia cómo se expropia la condición humana 
–se deshumaniza– a los habitantes “indeseables” de la ciudad, justificando 
el ejercicio de la violencia pública. Ello se expresa a través de políticas de 
desamparo, cuyo paradigma es el desalojo asistencial. Por ello, Carman es-
tudia los efectos y la construcción de legitimidad en estas políticas, donde 
lo ambiental es el argumento central. 

3.3. Cierre

Encontramos en las distintas producciones que conforman el estado del arte 
sobre el abordaje de las temáticas de hábitat y ambiente ligadas a condicio-
nes de vida y esferas del bienestar una gran variedad en las posiciones teóri-
cas y en las construcciones metodológicas llevadas a cabo por los 
investigadores. Más allá de estas diferencias, la mayoría de los trabajos refie-
ren a los cambios ocurridos en la configuración urbana como consecuencia 
de las transformaciones en el modelo de acumulación capitalista, la imple-
mentación de las políticas neoliberales, los avances tecnológicos de comuni-
caciones y nuevas pautas culturales de residencia de la población. 

En las publicaciones abordadas se identifica la preocupación por el aná-
lisis de las condiciones de acceso al suelo, de habitabilidad y calidad ambien-



102 ESTUDIOS SOBRE CONDICIONES DE VIDA EN LA ARGENTINA…

tal de los territorios de los sectores de bajos ingresos; las políticas públicas de 
vivienda social desarrolladas por el Estado, como así también las desigualda-
des en el acceso a servicios y recursos urbanos en relación a la localización 
residencial de los grupos sociales. Si bien ha habido avances en la produc-
ción de estudios sobre la localización residencial de los grupos de medios y 
altos ingresos (Svampa, 2001; Roitman, 2004), la cantidad de trabajos refe-
ridos a esta temática continúa siendo inferior en comparación a los aborda-
jes antes mencionados.

Respecto a los trabajos relativos al ambiente, cuantitativamente me-
nores a los de hábitat, en la última década se aprecia un mayor interés en 
su abordaje, convirtiéndose en un “nuevo” campo de estudio, derivado de 
la problematización de nuevos fenómenos (como la extensión de la fron-
tera urbana y los conflictos derivados del uso del suelo, por ejemplo en el 
caso de las fumigaciones) o de procesos de producción (modalidades ex-
tracción de recursos naturales, desechos tóxicos de grandes empresas, etc.) 
que generan contaminación en el ambiente y repercuten en las condicio-
nes de vida de la población. En este sentido, en los trabajos relevados se 
identifican tres ejes de análisis: los riesgos y problemas derivados de la pro-
ducción de catástrofes y la mayor contaminación del ambiente; las accio-
nes colectivas ligadas a la defensa del ambiente y la relación entre am-
biente y pobreza. 

Finalmente, cabe señalar que si analizamos la producción en términos 
geográficos, los estudios se centran mayoritariamente en la ciudad de Bue-
nos Aires y/o el conurbano bonaerense –lo que hoy llamamos, Área Me-
tropolitana de Buenos Aires–; en su mayoría, en el marco de Área de Estu-
dios Urbanos del Instituto Gino Germani dependiente de la Facultad de 
Ciencias Sociales, y en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad de Buenos Aires; y el 
Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sar-
miento.

Sin embargo, también desde otras regiones del país se realizaron di-
versos trabajos al respecto. Por solo mencionar algunos de los ejemplos 
más relevantes, vale destacar de entre ellos los producidos en: Universidad 
Nacional de Mar del Plata en las Facultades de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (Centro de Estudios del Desarrollo Urbano, Centro de Inves-
tigaciones Ambientales); y de Humanidades (Grupo Calidad de Vida); en 
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Córdoba desde el Centro Experimental de Vivienda Económica-CEVE, 
en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de 
Córdoba, en el ámbito de distintos institutos y centros de investigación 
como: Centro de Estudios Avanzados-CEA; Instituto de Investigación de 
Vivienda y Hábitat (FAUD), el grupo “Llano en llamas” de la UCC, la 
Escuela de Geografía, entre otros; en el Instituto de Investigación y Desa-
rrollo en Vivienda, dependiente de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Nacional del Nordeste, en la Fundación Barilo-
che, en la Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de La Plata 
(Grupo de Estudios Urbanos del Centro de Investigaciones Geográficas 
del IdIHCS) y en el Centro de Estudios sobre Asentamientos Humanos 
de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otros.
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